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LOCAL EN 38 PAISES. 
Su negocio no está limitado a un país, ni 

tam~co lo están sus requisitos bancarios. 
El Banco de Boston constituye 

una fortaleza comercial donde
quiera que sus negocios lo llevan: 
con más de 200 oficinas en 38 países 
y en los Estados Unidos. Desde 
nuestra primera oficina internacional 
en Buenos Aires, inaugurada hace 
más de 65 años, hasta nuestra pre
sente expansión en el Lejano 
Oriente y el Caribe, podemos hacer 
más por usted que cualquier otro 

banco internacional. Una de las razones es que 
tenemos 200 años de experiencia. 

Conocemos a fondo los países en 
que comerciamos. Asi podemos fami
líarizarlo con todo lo que usted necesita 
saber sobre el mercado. Desde las 
leyes locales sobre bancos hasta las cos
tumbres de la región. 

Por eso, si usted está deter
minado a realizar negocios alrededor 
del mundo, nosotros estamos deter
minados a hacerlo sentirse en casa. 
Dondequiera que se encuentre. 
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¡ SUSCRIBASE ! 
PORQUE ... 

es independiente 
es plural 

OFERTA POR PAQUETE 

2 suscripciones/año 70,000 
3 " 95,000 
4 " 125,000 
5 " 155,000 

es la única revista bimestral peruana que tiene en su 
haber 2 7 ediciones regulares 
tiene el tratamiento temático más exhaustivo 
tiene las entrevistas más serias y mejor preparadas 
en DEBATE escriben los personajes más destacados del 
mundo económico, político, intelectual y periodístico 
incluye las más originales encuestas 
es debate constante 

* Si su pedido excede las cantidades indicadas en el anverso o si usted 
requiere adquirir un paquete de ejemplares de un mismo número sír
vase solicitarlo a cualquiera de nuestros teléfonos. 



ORDEN DE SUSCRIPCION A DEBATE 

Deseo tomar una SUSCRIPCION PERSONAL por: 

NORMAL UNIVERSITARIO EXTRANJERO 

6 números 
(un año) 42,000 34,000 us $ 25 

9 números 
(1.5años) 57,000 46,000 us $ 32 

12 números 
(2 años) 76,000 60,000 US$ 45 

Nombre . . ............... . .. . . . . .. . . ..... . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .............. Ciudad/ País . .............. . 

Teléfono ............. Apdo postal ...... . . . ..... . 

Deseo tomar un 1 
anuales a nombn 

Dirección ... . 
Empresa ... . . 
Dirección . .. . 
Telf. : . ..... . 

D Adjunto ch 

D Adjunto S 

D Adjunto 



Ahora un nuevo Coinputador IBM 
que puede hacer mís de lo que Ul cree 

por menos de lo que Ul se imagina. 
Presentamos el modelo ~ del Sistema/36, 

el de menor~ de esta fumilia. 
de pequeños computru)ores de negocios. 

Si bien su tamaño es compacto 
(cabe convenientemente debajo de 
un escritorio), su capacidad es 
sorprendente: puede trabajar hasta 
con 22 estaciones de trabajo locales 
y 64 remotas, de tal forma que todo 
el personal de su oficina pueda usar 
el sistema simultáneamente. 

Cuenta también con las 
mismas características que han 
hecho tan exito o al Sistema/36' 

• Programas de aplicación para 
a)udarle a re.oh er sus problemas 
comerciales presentes) futuros. 

• Programas para instituciones 
financieras: SAFE/36. 

• Programas para control de 
producción, distribución y 
construcción. 

• Manejo de gráficos. 
• Procesamiento de textos y 

automatización de la ofü;ina. 
• Mantenimiento de muy bajo 

costo. 
Mínimos requerimientos de 

instalación física: no requiere aire 
acondicionado ni corriente trifásica. 

Cuando usted adquiere el 
Ststema/36 de IBM, usted adquiere 
la diferencia IBM: años de 
experiencia en productos confiables, 
senicio y respaldo. 

Además. una de la 
características que le dará mayor 
satisfacción será conocer el precio. 
En efecto, probablemente sea la 
única característica de este sistema, 
que está debajo de lo que usted 
pudiera creer. 

---- - - --- --- - ---- - - ---=="=-: = @ 

rM;-;u;;;;;a"";;,o= m7s"'s~ ~u~-, 
modelo del Sistema/36 de IBM. a través de: 

1 O La llamada de un representante de sistemas. , 

O Envío de información. 

O Una demostración del Sistema/36 en el 
local de IBM 

Nombre: ___________ _ 

1 

1 

1 
Cargo: _____________ 1 

Compañía: ____ ·W/ 
Dirección: '<f..o 
Teléfono: ____________ 1 

1 Enviar a: IBM DEL PERU S.A. 

~~i~i~m~ Apa~o ~-~m:!J 



Prestigio mundial basado en 
SEGURIDAD, CONFORT, CONFIABILIDAD y LARGA VIDA 

VOLVO 240 
PARA GENTE EXCLUSIVA 
COMO USTED, 
QUE CONOCE 
EL VALOR DE LA 
AUTENTICA CREACION 

MOTOR 
4 cilindros en linea 1986 y 2316 ce. 
CAJA DE CAMBIOS 
Automática o manual de 4 ó 5 
velocidades. 
PUERTAS 
4 ó 5 puertas en Station Wagon 
SEGURIDAD 
Seguridad dinámica con el conocido 
doble sistema triangular de frenos. 
ESPACIO 
Amplio espacio interior que 
proporciona alto y placentero nivel 
de conducción. 

V-OL-VO NUEVA GENERACION 240 
Calidad y Seguridad en la más bella forma! 



DEBATE 27 

Por cuarto año con
secutivo, DEBATE pre
senta su Encuesta sobre 
el Poder. ¿Qué personas 
e instituciones influyen 
en f arma significativa 
en el curso de los even
tos en el Perú? 

El desempeño de 
cuatro importantes par
tidos: AP, APRA, JU y 
PPC es analizado por 
cuatro comentaristas po
lz'ticos de nuestro me
dio. 

"Estoy de acuerdo 
en que el conflicto cen
troamericano ha ocupa
do en forma desmesura
da los recursos y los ta
lentos que podemos te
ner en cuanto a cues- . 
tiones hemisféricas". 

Indice 

Para que el proceso 
de democratización pue
da cumplirse, es necesa
rio que se reconozca 
que existen cuatro ni
veles de gobierno: na
cional, regional, muni
cipal y comunal. 

tQué Se hizo?, iQué queda por hacer?/sandro Mariátegui Chiappe, 
Luis Pércovich Roca, Max Arias Schreiber, Osear Brush Noel, José Benavides Muñoz; Juan Franco 
Ponce, Joaquín Leguía Gálvez, Juan Carlos Hurtado Miller, Carlos Pestana Zevallos, Ismael Benavides 
Ferreyros, Alvaro Becerra Sotero. 8 
ENCUESTA: El Poder en el Perú 1984 13 
Cuatro años de Belaunde/ César Hildebrandt 36 
La gestión de los Partidos durante 1983-84: 
AP: La comezón del penúltimo año/Mirko Lauer. APRA: Buscando un perfil/Manuel D'Ornellas. 
IU: Tiempo decisivo/Luis Pásara. PPC: En el rincón de la derecha/Alfonso Grados 40 
Matices Republicanos y Demócratas/Enrique de la Piedra 54 
Entrevista a Luigi Einaudi/Alejandro Deustua Caravedo y Guillermo Thornberry 58 
Espacio, una nueva dimensión política en el Perú/ 67 
Eduardo Neira Alva 

Los Cuentos de Ribeyro (111) /Julio ortega 70 
Secciones: 
ÁpUNTES dE MANHATTAN/ Augusto Ortiz de Zevallos 75 
Dos NECESARiAS RECApiTulAciONEs/ Alberto Bustamante Belaunde 77 
LA VOZ/ Alfredo Ostoja 79 
LAS GORRAS dEl D. T. NAciONAl/ Abe lardo Sánchez León 82 
El GENTlEMAN dE LA CRossE/ Federico de Cárdenas. 83 

Libros y Autores: 
La cultura como eternidad real/Leopoldo Chiappo 
Buen Lugar para morir/Edgar O'Hara 87 
Hojas escritas/Luis Rodríguez Cobos 

Carátula: Fernando Gagliuffi 
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iPor qué conformarse 
con cualquier banco? 

Sienta la diferencia de trabajar con un banco como el 
CONTINENTAL, que además de grande y sólido, se preocupa 

por brindar a sus clientes una mejor y más completa 
atención a través de su amplia red de agencias. 

Un banco que paga la tasa de interés más alta en Ahorros 
y que ofrece a sus Cuenta Correntistas excelentes servicios 

tales como Ramón, Conticard y Conticheque. 

Sienta la diferencia de trabajar con el Banco Continental. 

t) 
BANCO CONTINENTAL 

Su Banco Amigo 
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Memo del Editor 

Este es el número que DEBATE dedica anualmente a evalua.r el cuadro 
político y del poder en el Perú. Lo iniciamos en 1981, como un registro 
del desempeño político en la democracia, que entonces cumplía un 
primer año auspicioso y que ahora llega a los cuatro con el peso de serios 
y graves conflictos y contradicciones. 
Hemos continuado, renovándola, la modalidad de otras veces: presentamos. 
a la vez, los resultados de una encuesta a un universo representativo de 
observadores calificados, las respuestas e informes directos de Ministros de 
Estado y el fuego cruzado de comentarios poi íticos agudamente 
perceptivos. 
La nómina de colaboradores en este número es así especialmente nutrida, 
antagónica y estelar; y DEBATE está agradecida a todos ellos, al descubrir 
que hemos instituido ya el principio que nos dio origen y nombre: la 
pluralidad de opiniones y posiciones dentro de un mismo espacio de 
información, reflexión y lucidez sobre el país real y anticipado. 
Escriben así once Ministros de Estado, presentando someramente sus 
balances y agendas; siendo ello un testimonio de la gestión y las ideas de 
gobierno. Hace, en contraposición, de severo fiscal de ese gobierno César 
Hildebrandt, cuya pública trayectoria en ese rol ha tenido la tácita 
convalidación de los obstáculos que se le ha puesto. Y escriben 
críticamente en distintos sentidos Manuel D'Ornellas, Alfonso Grados, 
Mirko Lauer y Luis Pásara acerca del desempeño de tiendas poi íticas con 
las que guardan distancias. 
Se compone un panorama revelador del poder en el Perú y de su ejercicio. 
Esta vez, siendo el año final de un gobierno y las vísperas del siguiente 
hemos pedido a nuestros encuestados conjeturar también sobre cómo 
cambiaría ese cuadro. 
Al margen del interés o la anécdota sobre las nóminas, en este año se 
entrelee más que nunca la crisis, económica e institucional, agudizada por 
el terrorismo pero alimentada también por los actores del poder y el 
escaso aprendizaje que ciertos casos ostensibles demuestran de la reglas de 
la democracia y de la información pública que le son consustanciales. 
En los artículos, Eduardo Neira Alva perfila con claridad cómo hay ya una 
dimensión espacial y física del comportamiento político urbano. El 
tema de Norteamérica reaparece en un revelador diálogo de Alejandro 
Deustua y Guillermo Jhornberry con Luigi Einaudi, y también en una 
interesante lectura por Enrique de la Piedra de las diferencias y similitudes 
entre republicanos y demócratas. Con ambos artículos se apoya una 
interpretación mejor del ya iniciado proceso electoral.Julio Ortega cierra 
su serie de artículos sobre Ribeyro. 
Las secciones regulares cubren un rico repertorio. El debate habido sobre el 
titularato de la Fiscalía de la Nación y la suspensión del programa 
" Visión" , en la sección legal de Alberto Bustamante; una cálida evocación 
de una profesora de canto en la sección de música de Alfredo Ostoja; la 
desteñida imagen del director técnico del seleccionado de fútbol en la 
página deportiva de Balo Sánchez León; un homenaje al gran director 
anglo-americano Lose y en nota de obituario de Federico de Cárdenas; 
impresiones urbanísticas sobre Manhattan en mi sección. Además, 
libros: Edgar O' Hara sobre el buen poemario reciente de Sánchez León; 
Rodríguez Cobos sobre una sorprendente revista puneña; Leopoldo 
Chiappo abundando sobre claves ocultas del Dante. 
Una última mención: Fernando Gagliuffi, cuyas carátulas sintetizan 
admirablemente los temas centrales de cada número de DEBATE, expuso 
las maquetas con las que las obtiene, consiguiendo unánime interés. 

Lima, julio 1984 
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DEBATE invitó a los integrantes del Consejo de Ministros a efectuar una evaluación de los tres principales logros 
de su gestión y a señalar los objetivos prioritarios de su sector para el futuro inmediato. A continuación, en apre
tada síntesis, damos las respuestas llegadas a nuestra redacción al cie"e de la presente edición. 

iQué se hizo?, 
i Qué queda por hacer? 

[iiJ 
RR EE 

PRINCIPALES LOGROS 

- Viaje del Presidente Belaunde 
a Caracas, Venezuela, para la con
memoración del Bicentenario del 
nacimiento de Simón Bolívar. 

- Elección del Perú como miem
bro del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

- Suscripción de un convenio 
marco de cooperación entre el Gru
po Andino y la Comunidad Econó
mica Europea. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Incrementar la participación 
de la cancillería en las gestiones en 
torno a las exportaciones y a la in
tegración sub-regional. 

- Enfatizar las acciones de la 
Cancillería que se proyectan hacia 
América Latina y apoyar el relanza
miento del Pacto Andino. 

- Estrechar relaciones económi
cas y culturales con los otros países 
de la cuenca del Pacífico. 

gionales de las Fuerzas Policiales en 
Chiclayo, Arequipa, !quitos y Chim
bote . 

- Realización de las licitaciones 
para el equipamiento de las Fuerzas 
Policiales y la Dirección de Migra
ciones. 

- Formulación de los proyectos 
de nuevas leyes orgánicas del Minis
terio del Interior, de las Fuerzas Po
liciales y la Sanidad de las mismas, 
así como del proyecto de ley de 
las autoridades políticas. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Intensificar la participación 
del sector en el mantenimiento de 
la seguridad y el orden interno en 
el país, la lucha contra el narcotrá
fico y las diversas organizaciones 
delictivas. 

- Intensificar la participación 
de las autoridades políticas en el 
cumplimiento de la política general 
del Gobierno. 

- Optimizar la administración 
migratoria del país y fortalecer el 
Sistema de Defensa Civil. 

G;J 
JUSTICIA 

INTERIOR PRINCIPALES WGROS 

- Promulgación del Proyecto 
PRINCIPALES LOGROS de Código Civil; de la ley 23612 

- Creación de las Escuelas Re- que regula la situación del inculpa-
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do durante el período de instruc
ción; y de las leyes 23859 y 23860 
que facultan al Ejecutivo para dic
tar, mediante decretos legislativos, 
el Código Penal, el Código de Pro
cedimientos Penales y el Código de 
Ejecución Penal. 

- Inauguración del Centro de 
Detención de Tambo de Mora y 
culminación de obras de los centros 
penales de Bagua y San Ignacio. 

- Atención de 2,400 menores 
en peligro o situación de abandono 
en centros infantiles, casas hogar, 
albergues tutelares y hogares susti
tutos. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Acelerar las labores de revisión 
y reforma de los códigos y leyes 
fundamentales y ejecutar un plan 
de difusión masiva sobre los deberes 
y derechos ciudadanos en relación 
con el proceso electoral. 

- Reforzar el programa de cons
trucción, remodelación y equipa
miento de los centros penales y de 
la Oficina de Registros Públicos. 

- Organizar la participación de 
instituciones privadas y religiosas 
de bienestar social en la ejecución 
de programas para menores en si
tuación de abandono material y 
moral. 



~ 
GUERRA 

PRINCIPALES WGROS 

- Construcción y/ o rehabilita
ción de 262.5 Km. de carreteras e 
incorporación a la producción agro
pecuaria de 19,000 hectáreas en la 
frontera de selva, lo que ha permiti
do el asentamiento de 6,155 fami
lias de colonos. 

- Realización del Programa de 
Ciencias para la Salud del Ejército, 
con especializaciones en Medicinas, 
Odontología y Enfermería. 

- Contribución al restableci
miento del orden interno en los de
partamentos de Ayacucho, Huanca
velica y Apurímac; y a la implemen
tación de su desarrollo en coordina
ción con !NADE. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Vigilar permanentemente las 
fronteras terrestres, controlar el 
orden interno en la Zona de Emer
gencia y, si fuera necesario, partici
par en la Defensa Civil. 

- Continuar con la ejecución 
de los proyectos viales de desarro
llo y extender, con nuevos proyec
tos de asentamiento rural, la ocupa
ción del territorio nacional. 

- Participar, en cumplimiento 
estricto y eficaz de la Constitución 
y las leyes, en el proceso electoral 
de 1985. 

[;;] 
ECONOMIA 

PRINCIPALES LOGROS 

- Freno de la tendencia a la 
contracción acelerada de la eco
nomía nacional. 

- Mantenimiento del equilibrio 
financiero externo lo que permite 
garantizar la fluidez del proceso 
económico nacional y la obtención 
de mejores condiciones financieras 
en las operaciones de refinanciación. 

- Mantenimiento de un manejo 
fiscal austero y refinanciación exi
tosa de la deuda externa. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Fomentar la reactivación sana 
de nuestra economía a través del 
incremento en la productividad y 
eficiencia del sector público. 

- Reducir la desigualdad en la 
distribución de la riqueza y evitar 
que aquellos que menos tienen 
sean los que soporten una carga ma
yor. 

- Propiciar las condiciones que 
tiendan a revertir la espiral inflacio
naria y a fomentar su gradual desa
parición. 

uiJ 
SALUD 

PRINCIPALES WGROS 

- Construcción y equipamiento 
de los hospitales de Tocache, An
dahuaylas y Huanta; y remodela
ción de otros nueve hospitales. 

- Reinicio de la construcción 
del nuevo Instituto de Enfenneda
des Neoplásicas. 

- Conclusión del "Proyecto de 
Actualización de los Estudios de 
Pre-Inversión" para la construcción 
de 109 centros asistenciales en la 
selva con una inversión de US$ 3 7 
millones. 
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[;;J 
TRABAJO 

PRINCIPALES LOGROS 
- Reducción de las horas-hom

bre de trabajo perdidas por huelgas 
de 12'841,709 en el primer semes
tre de 1983 a 7'884,176 en el pri
mer semestre de 1984. 

- Promulgación del reglamento 
de la ley de topes indemnizatorios. 

- Inicio de la fase ejecutiva del 
proyecto Pro-Empleo mediante la 
suscripción de un convenio con el 
Ministerio de Agricultura para la 
realización de 340 obras que per
mitirán el pago de un millón de 
jornales. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Coordinar con el Poder Legis
lativo la promulgación de la ley de 
huelgas y la ley de estabilidad en 
el empleo. 

- Estudiar la legislación vigente 
con la finalidad de modificar la 
ubicación y estructura de los cam
pamentos mineros para mejorar las 
condiciones de vida de sus trabaja
dores. 

- Reducir el número y duración 
de los conflictos laborales median
te la ampliación de los servicios de 
inspección. 

[;;] 
AGRICULTURA 

PRINCIPALES WGROS 

- Creación y puesta en marcha 
de la Reserva Nacional Alimentaria 
con la finalidad de apoyar la pro
ducción de alimentos y recuperar 
hábitos alimenticios para avanzar 
hacia la emancipación alimentaria 
del país. 



- Reconstrucción de la infraes
tructura agropecuaria destruida por 
las inundaciones en el norte del 
país y abastecimiento de alimentos 
a las zonas del sur que sufrieron 
sequías. 

- Ampliación del presupuesto 
de inversiones del sector agrario 
de S/ 170,000 millones a 350,000 
millones para realizar obras en el 
marco del convenio Pro-Empleo 
con el Ministerio de Trabajo y Pro
moción Social. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Propiciar una "causa agraria 
nacional" que comprometa al país, 
a través de los sucesivos gobiernos, 
a mantener estable una política 
definida del sector agrario. 

- Promover la rentabilidad del 
sector mediante la· optimización del 
uso de los factores, la mejora en la 
conducción empresarial y el estable
cimiento de un adecuado balance 
entre la política alimentaria y la 
política de desarrollo agropecuario. 

- Propiciar una efectiva partici
pación de los productores en el di
seño, ejecución y evaluación de la 
política agraria y de los planes del 
sector referentes a la investigación, 
asistencia técnica, comercialización 
y desarrollo de productos. 

[iiJ 
TRANSPORTES 

PRINCIPALES LOGROS 
Rehabilitación y reconstruc

ción de vías de comunicación en 
las zonas afectadas por los desas
tres naturales con una inversión 
de S/. 58,000 millones. Avances 
importantes en los proyectos de 
acceso a Lima y en la Carretera 
Marginal de la Selva. 

- Adquisición de 1,000 óm
nibus para mejorar el servicio de 
transporte urbano de pasajeros 
en Lima Metropolitana. 

- Instalación de 56,000 líneas 
telefónicas con centrales semi-elec
trónicas en 1 O ciudades del país 
y puesta en servicio de una estación 
terrena en Huancayo. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Priorizar el mantenimiento 
vial mediante la mejora del equi
po mecánico y el sistema de admi
nistración. 

- Consolidar los ejes transver
sales Olmos-Tarapoto-Yurimaguas 
en el Norte; Lima-La Oroya-Pucall
pa en el Centro y Arequipa-Juliaca
Puerto Maldonado en el Sur, así co
mo la Carretera Marginal de la Selva 
entre Tarapoto y Tingo María. 

- Instalar 73,500 líneas telefó
nicas con centrales semi-electróni
cas en 11 ciudades del país y 
163,100 líneas con centrales digita
les en 4 7 localidades del país. 

[ilJ 
PESQUERIA 

- Redimensionamiento de Pesca 
Perú y EPSEP, y racionalización de 
uso de la infraestructura pesquera 
del Estado . 

- Incremento del abastecimien
to de pescado al consumidor nacio
nal mediante el apoyo a la pesca 
artesanal, campañas de difusión y 
convenios con barcos de arrastre 
extranjeros. 

- Reactivación de la industria 
pesquera nacional mediante medi
das de desregularización y apoyo 
financiero y comercial. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

- Aumentar la producción del 
sector pesquero mediante la explo
tación de jurel y caballa para pro
ducir USS 200 millones de congela
do y harina, y la producción de 
USS 30 millones de langostinos y 
mariscos. 
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- Reactivar y modernizar la flo
ta pesquera nacional para lograr 
mayores capturas , y apoyo a la 
pesca artesanal mediante el pro
grama de mejora e implementa
ción de 29 caletas a nivel nacional. 

- Modernizar y dotar de recur
sos financieros al Instituto del Mar 
y al Instituto Tecnológico Pesque
ro para lograr una labor de investi
gación más eficaz. 

• INDUSTRIA 

PRINCIPALES LOGROS 
- Inicio del control sobre el in

greso indiscriminado de importacio
nes mediante la creación de un re
gistro especial y la ex igenci8 ele 
cumplimiento de las normas de 
calidad del ITINTEC. 

- Obtención de líneas de crédi
to de organismos internacionales 
por US$ 265 millones para ser pres
tados en soles para capital de traba
jo. 

- Reorganización del Ministerio 
y de las empresas que dependen del 
mismo para agilizar su funciona
miento y promover su máxima efi
ciencia. 

PRINCIPALES OBJETIVOS 
- Alcanzar de inmediato la ple

na reactivación del sector mediante 
la priorización de aquellas ramas 
industriales que tengan una gran ca
pacidad exportadora, generen más 
empleo, sean descentralizadas y 
produzcan un efecto de encadena
miento económico que propicie a 
su vez la reactivación de otros sec
tores. 

- Promover el turismo con énfa
sis en programas sociales de turismo 
interno y continuar las obras del 
plan COPESCO. 

- Revitalizar el Grupo Andino y 
proponer estudios definitivos para 
la adopción de una unidad moneta
ria común que desdolarice nuestro 
comercio. 
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11Ud. debe tener un 
terminal tan inteli ente 
como su Centro e 
Cómputo: PC·IBM. 

Desde que tenemos Computadoras Personales IBM 
operando como terminales de nuestro Centro 

de Cómputo, la empresa es otra. 

Ahora tenemos más usuarios satisfechos, creamos 
más programas en menos tiempo y ya no 

sobrecargamos al Sistema Central de Cómputo. 
Damos un servicio más rápido y eficiente y nuestros 

Gerentes pueden tener su información reservada. 
Ahora, con el PC-IBM, nos hemos beneficiado 
con más ventajas de las que usted se imagina. 

Consulte a los Profesionales de la 
Productividad en Cosapi Data. Porque 

ellos sí saben como hacerlo producir 
más e inmediatamente. 

Con el PC-IBM 
por supuesto". 

Av. Nicolás Arriola 848 
Telfs. 710157 - 723990 

La Victoria 



CUARTA ENCUESTA ANUAL 

1 
1 

EL PODER 
EN EL 

PERU 1984 

En la Cuarta Encuesta Anual de DEBA TE sobre El Poder en el Perú, se mantienen las 
reglas y supuestos anteriores. Es decir: 

o Se parte de un concepto convencional, más o menos imperfecto, sobre la naturaleza 
del poder investigado. 

e Se inte"oga a un universo compuesto por 400 líderes representativos y personalida
des de "minorías estratégicas", pertenecientes a diversas actividades nacionales. 

:J Se conduye que los resultados brindan una percepción muy calificada de la estrnc
tura del poder en el país. El poder no sólo es un conjunto formal de atribuciones discre
cionales o normadas sino, también, la percepción que se tiene sobre su radicación real. 
Consecuentemente, una persona o institución con fuertes atribuciones puede ser percibi
da como relativamente débil, o poco poderosa, y viceversa. 

Así, seguimos conceptualizando el poder como "la capacidad de influir en forma sig
nificativa sobre el curso de los eventos en el país". En cuanto a quienes recibieron y res
pondieron la encuesta, las proporciones fueron: políticos 25%, periodistas 20%, dirigen
tes gremiales y empresariales 15%, funcionarios públicos y tecnócratas 15%, miembros 
de las Fuerzas Armadas 10% , intelectuales y académicos 10%, y miembros del Qero 
5%. 

Y con lo señalado, pasemos a ver las poderosas novedades que se produjeron este año. 
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La pérdida de poder relativo del 
gobierno en beneficio de la oposi
ción es el resultado más notable de 
la encuesta de este año. Tres de los 
cuatro peruanos que dejaron este 
año de pertenecer al exclusivo 
"Club de los Diez" son populistas: 
Fernando Schwalb, Manuel Ulloa, 
Carlos Rodríguez Pastor y el cuarto 

Alfonso Grados~ fue un colabora
dor muy cercano del gobierno. En 
cambio, entre los que entran al 
ranking de los 1 O más poderosos, 
sólo se encuentra un rostro populis
ta, el del Premier Sandro Mariáte
gui, contra dos de la oposición - Al
fonso Barran tes y Luis Alberto Sán
chez- y uno insospechable de incli
naciones partidarias, el del General 
Julián Juliá. El avance de Alan Gar
cía al cuarto puesto, a muy pocos 
puntos del tercero, confirma la ten
dencia general. 

Acción Popular, que a fin de 
cuentas es todavía quien gobierna, 
conserva, a pesar del crecimiento de 
la oposición, las tres ubicaciones 
más importantes: El Presidente Be
launde sigue firme en el primer 
puesto que ostenta desde 1980; 
Javier Alva Orlandini, líder de la 
mayoría en el Parlamento, se man
tiene en el segundo puesto que al
canzó en 1983; y el Premier Sandro 
Mariátegui ocupa el tercer lugar. La 
presencia del hijo del Amauta en la 
posición que antes ocupaba Carlos 
Rodríguez Pastor, junto con la au
sencia en la Lista de los 1 O de José 

El mayor avance entre los aspirantes 
al Club de los 10 lo logró el Cardenal 
Juan Landázuri, quien pasó del puesto 
20 al expectante 11. Entre las razones 
para su progreso está sin duda el enfren
tamiento que protagonizó con el gobier
no; aunque también podría pensarse que 
es un preludio de las repercusiones que 
tendrá la visita del Papa durante el próxi
mo año. Otro que mejora considerable
mente su ubicación es Javier Pérez de 
Cuéllar que pasa del 21 al 13. En cam
bio, se mantienen prácticamente en el 
mismo lugar del año anterior Luis Pérco
vich (13 el año pasado), Violeta Correa 
de Belaunde (14), Richard Webb (15) 
- evaluado en plena discrepancia con el 
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Benavides Muñoz, sugiere una gene
ralizada percepción de que la con
ducción de la política económica 
- y el poder que emana de ello- no 
está en las manos del actual ocupan
te del ministerio de la avenida 
Abancay, sino en las del ex-ministro 
de hacienda del primer belaundismo 
y hoy Canciller, Sandro Mariátegui. 

El segundo pelotón está integra
do por cuatro figuras que en los 
sueños de unos y las pesadillas de 
otros estarían llamados a ocupar el 
puesto que hoy desempeña Fernan
do Belaunde. Alan García, Secreta-

La lista de 
espera 

gobierno- y Genaro Delgado Parker (1 7 ,. 
Entre los retrocesos más notables se 

encuentran los de Carlos Rodr,~ez Pas
tor (3), Manuel Ulloa (4) y Fernando 
Schwalb (8). El exagerado bajón de 
Ulloa posiblemente se deba a su implíci
ta renuncia a la carrera presidencial y a 
que se haya dedicado más a sus gestio
nes en la OEA que al quehacer polÍtico 
nacional. 

Entre los independientes son nota
bles las ausencias de Alfonso Grados 
Bertorini (10) y Javier Silva Ruete (18). 
Ingresa, en cambio, Manuel Moreyra. 
Otro ingreso es el del General Huamán, 
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rio General y candidato presiden
cial del favorito Partido Aprista, 
encabeza el grupo. Lo sigue el Ge
neral Julián Juliá quien como Co
mandante General del Ejército, sería 
la cabeza natural de un felizmente 
improbable golpe militar de carác
ter institucional. Luego viene el lí
der máximo de Izquierda Unida, 
Alfonso Barrantes, pese a que 
aún no termina de deshojar la mar
garita de su candidatura presiden
cial. Finalmente, y conservando la 
ubicación que alcanzó el año ante
rior, aparece Abimael Guzmán, el 
"Camarada Gonzalo" del grupo 
terrorista Sendero Luminoso. 

La Lista de los 1 O la cierran un 
intelectual, un empresario y un po
lítico. Luis Alberto Sánchez es el 
primer intelectual considerado co
mo uno de los 1 O peruanos más 
poderosos. Su ingreso al Club, sin 
embargo, se debe más a su faceta 
de político y, en particular, a su 
elección como candidato a la pri
mera vicepresidencia en la fórmula 
que encabeza Alan García. Dioni
sio Romero, quien conserva la mis
ma ubicación del año anterior, sigue 
siendo considerado como el empre
sario más poderoso. En cambio 
Luis Bedoya Reyes sí muestra una 
caída significativa, lo cual puede de
berse tanto a su alejamiento del go
bierno como a su escaso éxito en 
proyectarse como una alternativa 
con posibilidades de triunfo en 
1985. 

Comandante de la Zona de Emergen
cia, en una ubicación muy similar a la 
que ocupó su predecesor, el General 
Clemente Noel (19). También son ros
tros nuevos los de Valentín Pacho, Se
cretario General de la CGTP, y César 
Hildebrandt; a los que hay que sumar 
el retorno a la lista de los 25, luego de 
un año de alejamiento, de Alejandro 
Miró Quesada y Mario Vargas Llosa. 

Finalmente, como dato preocupante, 
cabe resaltar la frecuente mención de un 
personaje percibido como tenebrosamen
te poderoso que, a falta de identificación 
precisa, nuestros entrevistados han deno
minado "el nuevo Mosca Loca" o "el 
Rey del Narcotráfico". • 



25 C. Hlldebrandt 

17 



Libreta de Notas 
(del t al 5) 

Año:-~-.~~.• .. 

En general 

Manejo de la política económica 

Manejo de la poi ítica exterior 

Manejo del terrorismo 

En su relación con AP 

En su relación con las FFAA 

En su relación con el Poder Legilsativo 

En su relación con la oposición 

Fomento de empleo 

En la atención a las provincias 

En sus relaciones con la prensa 

del 
presidente 

Menos favorables que el año pa
sado han estado los calificativos 
respecto a la gestión del arquitecto 
Fernando Belaunde en su desempe
ño al frente del gobierno. El prome
dio está más cerca de un desaproba
torio "desacertado" que de un com
prensivo "regular". Sus mejores 
calificativos los obtiene por sus rela
ciones con la prensa y las Fuerzas 
Armadas, las cuales son considera
das relativamente adecuadas. En 
cambio, en el manejo de Acción 
Popular, antes considerado adecua
do, recibe este año sólo el calificati
vo de regular. Similares notas son 
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3.75 

adjudicadas a sus relaciones con la 
oposición y, en general, con el 
Congreso. 

El manejo del problema del te
rrorismo vuelve a ser calificado co
mo desacertado, aunque ligeramen
te mejor que durante el año pasado. 
En cambio, el calificativo por el ma
nejo de la política económica es 
prácticamente el mismo: entre desa
certado y muy malo. Esta vez, ade
más, la nota más baja la recibe por 
la situación del empleo. Por lo visto 
nuestros encuestados no perdonan 
el incumplimiento de una millona
ria promesa. 



de los 
ministros 

A falta de ministros estrellas co
mo Alfonso Grados, cuya perfor
mance el año pasado fue calificada 
entre adecuada y muy buena, la 
principal sorpresa de este año es la 
buena performance relativa de los 
ministros militares que acaparan 
tres de los cuatro primeros puestos. 
Encabeza la lista el Vicealmirante 
Jorge Du Bois, Ministro de Marina, 
que el año pasado ocupase el quin
to puesto. 

Por su parte el Ministro de Aero
náutica José Zlatar y el Ministro de 
Guerra Osear Brush figuran en el 
tercer y cuarto puesto, respectiva
mente. 

Entre los ministros civiles el que 
recibe mejor nota es Juan Carlos 
Hurtado, segundo en la lista gene
ral. Notable ubicació.n para el res-
ponsable de un portafolio tan críti-
co como Agricultura, quizás atribui
ble a su participación en la defenes
tración de Rodríguez Pastor. El si
guiente civil en la lista es el Ministro 
de Vivienda Javier Velarde. El de
cano del Gabiente pierde, sin em
bargo, algunos puntos con respecto 
al año pasado, en que sólo estaba 
precedido por Alfonso Grados. La 

EV ALUACION DE LOS MINISTROS 

1.- Jorge Du Bois (Marina) 
2".- Juan Carlos Hurtado (Agricultura) 
3.- José Zlatar (Aeronáutica) 
4.- Osear Brush (Guerra) 
5.- Hernán Boluarte (Aeronáutica) 
6.- Javier Velarde (Vivienda) 
7. - Max Arias Schreiber (Justicia) 
8.- Valentín Paniagua (Educación) 
9 .- Luis Pércovich (Interior) 

10.- Juan Incháustegui (Energía) 
11.- Alvaro Becerra (Industria) 
12.- Sandro Mariátegui (Cancillería) 
13.- Fernando Montero (Energía) 
14.- Juan Franco Ponce (Salud) 
15.- Joaquín Leguía (Trabajo) 
16.- Fernando Schwalb (Cancillería) 
17 .- Ismael Benavides (Pesquería) 
18.- Iván Rivera (Industria) 
19.- Ernesto Alayza (Justicia) 
20.- Carlos Rodríguez (Economía) 
21 .- Carlos Pestana (Transportes) 
22.- Patricio Ricketts (Educación) 
23.- José Benavides (Economía) 

Los 5 con más poder 

Performance 
3.79 
3.46 
3.44 
3.35 
3.29 
3.29 
3.22 
3.08 
3.06 
3.00 
2.98 
2.96 
2.85 
2.83 
2.67 
2.62 
2.44 
2.42 
2.39 
2.33 
2.30 
2.20 
2.14 

gestión de Sandro Mariátegui como Los 5 con menos poder 
Primer Ministro también es conside-
rada mejor que regular, calificativo 
que no lograron ninguno de sus dos 
predecesores, aunque esta aprecia
ción puede ser previa al impuesto 
del 17 por ciento sobre los intere
ses. 

La nota más baja entre quienes 
ocupan algún ministerio la recibe 
José Benavides en su condición de 
actual Ministro de Economía, Fi
nanzas y Comercio. No llega, sin 
embargo, a los extremos de René 
Deustua y Mirko Cuculiza, cuyas 
gestiones el año pasado fueron con
sideradas peor que desacertadas. 
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LOS CINCO MINISTROS 
CON MAS PODER 

Carlos Rodríguez Pastor 3.77 
Javier Velarde 3.17 
Ismael Benavides 2.98 
Carlos Pestana 2.75 
Juan Carlos Hurtado 2.71 
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LOS CINCO MINISTROS 
CON MENOSPODER 

José Benavides 1.52 
Iván Rivera 1.54 
Alvaro Becerra 2.00 
Max Arias Schreiber 2.06 
Ernesto Alayza 2.16 



EL PODER 
(Los políticos, los periodistas, 

/ ij 
A los encuestados se les pidió determinar su actividad principal y, en función a ello, definir, entri 

No hay mayores sorpresas. El 
Presidente de la República, el Secre
tario General del partido de gobier- . 
no y el principal partido de oposi
ción continúan siendo considerados 
por los propios políticos como los 
políticos más poderosos. 

Los tres periodistas más influ
yentes según sus colegas son tam-

bién los mismos que el año pasado, 
aunque esta vez en distinto orden: 
Alejandro Miró Quesada, gracias 
posiblemente a la renovación re
ciente en "El Comercio" pasa a 
ocupar el primer puesto, por enci
ma de César Hildebrandt y Enri
que Zileri que antes lo precedían. 

Los propios empresarios, como 
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en la encuesta general, consideran 
a Diosinio Romero como el empre
sario más influyente. Lo sigue el 
minero Alberto Benavides de la 
Quintana y quien reemplaza a Al
fonso Montero, padre tanto del 
ex-Ministro de Energía y Minas, co
mo del ex-Viceministro de Econo
mía. El tercer puesto lo mantiene 



SECTORIAL 
s empresarios y los intelectuales) 

~us colegas, a aquellos con más poder. Los resultados más saltantes se consignan a continuación. 

Genaro Delgado Parker, quien es 
considerado más como un empre
sario que como un periodista, pese 
a su importante rol directivo en 
uno de los más poderosos medios 
de comunicación. 

Mario Vargas Llosa, quien no ha
ce mucho declinase la oferta presi
dencial de hacerse cargo del premie-

rato, aparece como el intelectual 
más influyente. El historiador Pablo 
Macera, quien ha sido tentado por 
la Izquierda Unida para integrar su 
lista de candidatos en lugar promi
nente, figura en el segundo lugar. 
Luis Alberto Sánchez, patricio apris
ta y candidato vicepresidencia! por 
su partido, ocupa sólo el tercer 
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puesto en el cómputo entre los in
telectuales, pese a figurar dentro del 
Grupo de los Diez en la encuesta 
general. Quizá la explicación esté en 
que, entre algunos intelectuales, el 
ex-Rector de San Marcos es visto 
más como un político que como un 
académico. • 



PODER FORANEO 

Esta vez, la pregunta por los ex
tranjeros con mayor capacidad para 
influir en el curso de los aconteci
mientos peruanos distinguió entre 
residentes y no residentes. 

Entre los primeros, fueron tres 
embajadores los que encabezan la 
lista: el de los Estados Unidos, el de 
la URSS y el del FMI. 

Entre los que residen fuera del 
Perú los más nombrados fueron Ro
nald Reagan, J acques de Larosiere 

y Jan Van Houten. Los dos últimos, 
Director Gerente y Gerente para 
el Perú del FMI. Junto con el poder 
estable, representadp por el presi
dente y el embajador de los Estados 
Unidos, así como por los hombres 
que, desde el FMI, condicionan la 
marcha de nuestra economía, surge, 
por primera vez, la percepción del 
poder soviético. 

¿Por qué, recién ahora, esta im
portancia que asume un represen
tante de la URSS? Podría pensarse 

lado de las denuncias del propio 
Reagan sobre el creciente poderío 
de la URSS. Unido, posiblemente, 
al caracter de proveedor de armas 
de nuestro Ejército y reciente com
prador de exportaciones no-tradi
cionales que tiene dicha superpo
tencia. 

Incidentalmente, entre los ex
tranjeros residentes con poder, algu
nos encuestados mencionaron al pe
ruano Rodrigo Cepeda, Presidente 
del Comité de la Deuda . Exter-

que, quizá, por el impacto acumu- na. 

en el Perú 

3 J. Van Houten 

desde el exterior 



1. Javier Pérez de Cuéllar 2.Mario Vargas Llosa 

3. Fernando Belaunde 

Peruanos de exportación 
¿Quiénes son los tres peruanos de mayor prestigio internacional? 

Un rubro estable en el cual no 
caben productos no-tradicionales: 
como en los años anteriores, - y en 
el mismo orden- son Javier Pérez 
de Cuéllar, Mario Vargas Llosa y 
Fernando Belaunde Terry. 

En el caso del Secretario Ge
neral de la ONU sucede que - por 
la índole del cargo- se trata de 
un personaje que, ocasionalmente, 
como en su reciente primera visita 
oficial, es "importado" al Perú. 
Ello, obviamente, sirvió para aquí-

!atar de cerca su importancia y la 
propiedad con que se desempeña. 
Al margen, por cierto, de las crí
ticas que se hacen recurrentemen
te a la ONU en cuanto a que es 
una institución con poco poder 
real. 

Mario Vargas Llosa hizo noticia, 
y en grande, cuando el Presidente 
Belaunde le ofreció el Premierato. 
MVLL, que había desechado ante
riormente diversas candidaturas y 
designaciones diplomáticas, esta vez 
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lo pensó detenidamente, para ho
rror de quienes quieren establecer 
una muralla china entre los intelec
tuales y la política, antes de decli
nar. 

El prestigio internacional de 
FBT, por su parte, permanece uni
do a su condición de presidente 
constitucional en una región que 
sigue luchando, palmo a palmo, por 
devenir integralmente democráti
ca. 



LAS INSTITUCIONES 

En la cúpula no hay sorpresa: las 
Fuerzas Armadas -y este año con 
mayor razón- son percibidas como 
la institución peruana más podero
sa. 

Tampoco hay sorpresa en el se
gundo lugar: la Presidencia de la 
República, después de todo, es el 
centro de referencia de la actividad 
política peruana, sea cual fuere la 
performance del inquilino de Pala
cio de Gobierno. 

Pero, en los tres lugares siguien
tes, se ha producido un verdadero 
desplazamiento geológico: salen el 
Ministerio de Economía, Finanzas 
y Comercio; el partido de gobier
no, Acción Popular; y el Gabinete 
Ministerial enterito. Entra, en su 
reemplazo y en dicho orden, la Igle
sia, el Congreso y la Confederación 
General de Trabajadores del Perú. 
(CGTP). 

El súbito ascenso de la Iglesia, 
que coincide con la elevación del 
Cardenal Landázuri al décimopri
mer lugar entre los peruanos con 
poder, es típico de una época de 
crisis aguda. De una manera muy 
ancestral, el peruano vuelve sus 
ojos al poder espiritual, cuando ve 

l. Fuerzas Armadas 

4. Congreso 

que los demonios del terrorismo, 
la delincuencia, el desempleo y el 
hambre, están a la vuelta de la es
quina. También, puede haber juga
do un papel el cruzado efecto de 
las personalidades del Papa Juan 
Pablo II y del epistólico her
mano del Presidente. El uno, 
por el impacto anticipado de su 
próxima visita al país y su lideraz
go internacional; el otro, por la 
reacción defensiva que produjo en 
la grey católica su maltrato al 
Cardenal. 

En cuanto al Parlamento, su re
torno al pentágono institucional 
en su año más improductivo es in
trigante. Conviene remarcar que es 
mencionado, paralelamente, como 
una de las instituciones que peor 
funcionan. ¿Estamos en presencia 
de una percepción del mal poder? 
¿del poder· ejercido negativamente? 

ºLa presencia de la CGTP, por su 
parte, anuncia la relación entre su 
protagonismo y una tensión sindi-

Las 5 con 
más poder 
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cal llamada a agudizarse. 
Finalmente, algunos comentarios 

sobre las instituciones desplazadas: 
la salida del MEFC se explica - es 
evidente- por el reemplazo de Car
los Rodríguez Pastor por José Be
navides. Percibido el uno como po
deroso, dentro y fuera del país, so
bre la base de sus contactos y de su 
profesionalismo, dejó una imagen 
demasiado grande para el segundo. 
Imposible de ser llenada sólo con 
buena voluntad, excelente disposi
ción para asumir cualquier cargo, y 
plena lealtad a Fernando Belaunde 
Terry. 

Acción Popular sale del ranking 
porque, claro, no es percibida co
mo ganadora el año entrante, tanto 
por su derrota en las últimas elec
ciones, como porque sus líderes no 
han dado un ejemplo de coherencia 
y unidad. Es, en el fondo, la percep
ción del desbande de fin de fiesta. 

El Gabinete Ministerial acumula, 
por su lado, las razones señaladas 
anteriormente: MEFC sin un lide
razgo fuerte y definido, y partido 
de gobierno sin la capacidad de "lle
nar" satisfactoriamente el espacio 
de poder. • 

3. Iglesia 

5 . CGTP 



Las 5 que mejor funcionan 

Por segundo año 
Armadas figuran en el primer lugar. En los -J..._........J.~-'-~-'--....-Jc.--.--'-~--'-~,.___,___._---r~--r-~r--'--.-1 

demás puestos hay novedades. La Iglesia 
da un salto del octavo al segundo puesto; el 
APRA, que hace tan sólo dos años fuese consi
derada una de las instituciones que peor fun
cionaban en el país, avanza al tercer puesto; 
la economía informal - ¿gracias a la investiga
ción de Hernando de Soto?- ocupa el cuarto 
lugar; y el narcotráfico, el quinto: no en vano 
el 97% de la cocaína producida para la expor
tación logra salir del país sin ser detectada. 

Salieron de la lista de las cinco, la Fiscalía 
General de la Nación, que bajó al octavo; así 
como la Prensa y la Contraloría que se fueron 
más abajo. De otro lado, estuvieron muy cerca 
de ingresar a la cúpula de la eficiencia: Sende
ro Luminoso por su fanatismo destructivo y, 
por el lado creativo, la Universidad del Pacífi
co, el Banco de Crédito, el SUTEP, la Alcaldía 
de Chorrillos y - ¡arriba muchachas! - la selec
ción de vóley. 
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Las 5 que peor funcionan 
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No cabe duda que este es el rubro con mayor mo
vilidad en toda la encuesta. Ninguna de las cinco ins• 
tituciones - INC, !NADE, INP, CORDES y SUTEP~ 
que ocuparon la lista de ineficientes el año pasado re
pite el mal plato este año. Si nuestra encuesta contri
buyó en algo a que se afanasen por superarse, nos ale· 
gramos. En todo caso, les deseamos la misma suerte a 
las nuevas cinco peores instituciones. 

En primer lugar quedaron las Fuerzas Policiales. 
Los múltiples conflictos que han ocurrido entre ellas 
y el estar siendo aparentemente sobrepasadas por el 
terrorismo y la delincuencia común son las explicacio
nes más plausibles de tan ingrata colocación. La lista 
de los ineficaces la completan dos organizaciones pÚ· 
blicas cuyo mal servicio es notorio: el IPSS y SEDA
PAL; y dos instituciones cuyo deterioro es de una 
enorme gravedad: el Parlamento, que cumplió su año 
más improductivo; y el Poder Judicial, cuya tradicio
nal lentitud parece haberse convertido ya en paráli
sis frente a la grave crisis vigente. 

Casi cayeron entre las 5 instituciones que peor 
funcionan la Compañía Peruana de Teléfonos, las 
Aduanas y, signo inevitable de desgaste, Acción Popu· 
lar. 



LOS PROBLEMAS NACIONALES 

DEBATE insistió, este año, en 
preguntar por una priorización de 
los problemas en el país, distin
guiendo entre "urgentes" e "im
portantes", para conseguir una de
finición entre aquellos que parecen 
coyunturales y los que obedecen a 
factores más estructurales. 

El resultado es significativo: no 
hay mayor distinción. Nuestro ame
nazante déficit alimentario y el fe
nómeno creciente del desempleo 
son vistos, a la vez, como problemas 
urgentes, importantes, coyunturales 
y .estructurales. 

En este sentido, resulta también 
coincidente la ubicación del terro
rismo como tercer problema más 
urgente con la falta de un Proyecto 
Nacional como el tercer problema 
más importante. Porque, pese al 
afán de algunos de relegar la violen
cia demencial al carácter de proble
ma policial o delincuencia!, es clara-

3 Terrorismo 

l Alimentación 

2 Desempleo 
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mente una consecuencia de penu
rias mayores. Respuesta desespera
da y apocalíptica a una situación 
que funge como caldo de cultivo. 

Desde otra perspectiva, la in
flación dejó de ser, este año, el pro
blema considerado como el más ur
gente. Lo cual significaría que, o 
nos hemos acostumbrado a vivir 
con los malditos tres dígitos, o que 
la crisis abierta, hacia la cual galo
pamos, pone a los peruanos frente 
a una problemática percibida como 
más vital: la alimentación, que en 
el rostro positivo del fantasma del 
hambre. Por idéntica consideración 
habrían desaparecido como princi
pales problemas importantes los de 
salud y educación. 

En síntesis, podría decirse, sobre 
la base de la actual crisis, que los 
peruanos nos encontramos, cara a 
cara, con el viejo instinto de con
servación. 

3 Proyecto 
Nacional 



Las cosas vuelven a la nor
malidad en Acción Popular 
luego de que el año pasado 
Javier Alva desplazase - según 
nuestros encuestados- a Fer
nando Belaunde en el control 
del partido. Esta vez el fun
dador de AP retorna al primer 
puesto dejando a su Secreta
rio General en el segundo lu
gar. El tercer puesto lo sigue 
ocupando Manuel Ulloa, pese 
a su aparente retiro de la ca
rrera por la candidatura presi
dencial. A la cuarta ubicación 
ingresa Sandro Mariátegui en 
reemplazo de Fernando 
Schwalb, lo que hace pensar 
que la Presidencia del Conse
jo de Ministros es vista como 
una fuente de poder al inte
rior del partido. 

A la cabeza de la Izquierda 
Unida continúa Alfonso Ba
rrantes, fortalecido ahora con 
su elección a la Alcaldía de 
Lima. Lo sigue, al igual que 
el año pasado, el fogoso Ja
vier Diez Canseco. El vetera
no Jorge del Prado del PCP 
moscovita desplaza en el ter
cer lugar a Enrique Bernales 
que queda cuarto, gracias 
quizá a la herida que recibió 
en su enfrentamiento con la 
Guardia Civil. 

En el APRA no hay sor
presas. Armando Villanueva 
sigue siendo percibido como 
la única figura de peso fuera 
de la fórmula presidencial que 
encabeza Alan García y que 
fuera pronosticada acertada-
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Los ~ de e 
¿ Quiénes son, dentro de las principales agru¡ 
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ada Partido 
aciones políticas, los 4 líderes con más poder? 
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4. 
Grados 
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mente en la encuesta ante
rior. 

En el PPC Luis Bedoya 
continúa como líder indiscu
tible del partido, seguido, al 
igual que el año pasado, por 
los ex-Ministros de Justicia 
Felipe Osterling y Ernesto 
Alayza. En cambio el elo
cuente Enrique Elías, su
friendo las repercusiones del 
caso Guvarte es desplazado 
del cuarto lugar por Celso So
tomarino, reciente Secretario 
General Departamental de Li
ma. 

Fuera de las cuatro princi
pales fuerzas políticas, se se
leccionó un cuarteto inde
pendiente. A la cabeza del 
mismo pasó Javier Silva Rue
te, robustecido tal vez por la 
creación del SODE. Francisco 
Morales Bermúdez, en cam
bio, sigue en el segundo lugar, 
pese a que su Frente ya em
pezó a pintarrajear las paredes 
limeñas. En el tercer puesto 
aparece Manuel Moreyra, otro 
miembro del SODE. El ex
Presidente del Banco Central 
es, además, el único político 
independiente que figura en
tre los 25 peruanos con más 
poder. A la cuarta ubicación 
retrocede, desde la primera 
posición en la que se encon
traba el año pasado, Alfonso 
Grados. Resulta notable, sin 
embargo, que el ex-Ministro 
de Trabajo continúe apare
ciendo con cierto poder, lue
go del fracaso de su candida
tura a la Alcaldía de Lima 
por Acción Popular. 



EL GABINETE PROPUESTO 
Los encuestados, tomando como universo a los peruanos con actuación política 
previa o sin ella, residentes en el país o en el extranjero, al margen de si fuera 
política o institucionalmente factible y de su filiación, eligieron a las personas 

que, en su criterio, se desempeñarían mejor en.las carteras ministeriales. 

Los que son 

Los que fueron 

69% 

Alfonso Grados 
Jorge Du Bois 

Uriel García 
42% 33% 

Juan Carlos Hurtado José Zlatar 

Felipe Osterling 

30% 17% 

Javier Velarde Luis Pércovich 
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Los nuevos 

51% 45% 

Javier Pérez de Cuéllar Manuel Moreyra 

Julián Juliá Pablo Macera 

Alberto Benavides de la Quintana 

Guillermo Flores Pinedo 
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Este pasatiempo político, inau
gurado en nuestra anterior encues
ta, es la única oportunidad en que 
se pueden bamjar nombres al mar
gen de los vetos y acuerdos partida
rios, y hasta de la prosaica lógica. La 
misma que no siempre - mejor di
cho, casi nunca- permite que "los 
mejores" coexistan en un mismo 
equipo. 

En esta oportunidad se ha es
tablecido un nivel de preferencias 
de 1 O por ciento como marca mí
nima para considerar a un presun
to titular de portafolio dentro de 
este gabinete ideal. Al mismo tiem
po, los ganadores se han ordenado 
en tres categorías: los que estuvie
ron en anteriores gabinetes de este 
gobierno, los que están en el actual 
gabinete y las caras nuevas. 

Es interesante señalar que los ge
nerales Arias Graziani (F AP) y Cis
neros Vizquerra (EP), fueron men
cionados con 30 y 12% en las 
carteras de Aeronáutica e Interior, 
respectivamente. También supera
ron la barrera del 10% los apristas 
Luis Alberto Sánchez (19%) y 
Fernando Cabieses (13%) en Edu
cación y Salud; Pedro Pablo Kuc
zynsky (14%) en Economía: Luis 
Aparicio Valdez (13% ), nominado 
para Trabajo; Carlos Alzamora 
(1 2% ) como eventual Canciller; y 
Héctor Cornejo Chávez (12% ), su
gerigo para Justicia. 

Javier Silva Ruete puede, sin em
bargo, descansar tranquilo. No es 
que nadie lo haya recordado, sino 
que lo recordaron dispersamente. 
Tal vez entusiasmados por el ejem
plo enciclopedista del actual minis
tro de Economía, los encuestados 
mencionaron a Silva Ruete como 
"ministeriable" en Relaciones Ex-,, ... 



teriores, Guerra, Interior, Econo
mía, Agricultura, y Energía y Mi
nas. En conjunto, obtuvo más pre
ferencias que varios ganadores del 
juego pero, como se sabe, quien 
mucho abarca poco aprieta . De otro 
lado, este resultado confirmaría que 
el hombre está logrando, cada vez 
más, una imagen de generalista, es 
decir. .. ¿de ''presidenciable"? 

De otro lado, en la cartera de 
Pesquería se obtuvo un resultado 
curioso. Sin el JO% mínimo, empa
taron en el primer puesto con 9%Is
mael Benavides, actual titular, y 
Augusto Bedoya, Presidente de CO
F IOE. El 8 por ciento de los en
cuestados, sin embargo, afirmaron 
que el ministerio debería cerrarse. 

A los encuestados se les solicitó 
también identificar a quien nombra
rían Premier. En este aspecto al
canzó mayor votación Javier Pérez 
de Cuéllar, seguido de cerca por 
Alfonso Grados Bertorini. No falta
ron quienes expresaron que la Pre
sidencia del Consejo de Ministros 
no debería llevar la responsabilidad 
de una cartera. 

Los resultados, en todo caso, su
gieren algunos comentarios sueltos. 
Por ejemplo: 

El Almirante Du Bois confirma 
ser un motor fuera de borda y 
espléndidamente mantenido. 

Existe un creciente reconoci
miento al profesionalismo de la 
diplomacia peruana. Las opcio
nes propuestas para Torre Tagle 
- Pérez de Cuéllar y Alzamora
serían dos cancilleres de lujo. 

La agudización del problema de 
la deuda externa vuelve a Ma
nuel Moreyra el candidato más 
votado para el noveno piso de 
la Av. Abancay. 

Juan Carlos Hurtado ha demos
trado ser un buen equilibrista 
agrario, o que cualquiera es for
midable comparado con su ante
cesor. 
Javier Velarde se puede haber 
beneficiado por la falta de ante-

cesor civil: antes de 1971 no 
existía Ministerio de Vivienda y 
el decano del gabinete y engreí
do presidencial ostensible no ha 
dejado ni un minuto el cargo en 
el presente gobierno. 
En el caso de la Cartera de Inte
rior, o Luis Pércovich es consi
derado como el mal menor en 
la Cartera o los problemas que 
competen a la misma son consi
derados casi imposibles de solu
cionar. 
Alfonso Grados y Uriel García, 
a pesar de la derrota electoral , 
conservan el prestigio que gana
ron en gabinetes anteriores a ba
se de concertaciones y bolsitas 
salvadoras. 

- Felipe Osterling aparece en la 
vanguardia de los ministeriables 
en Justicia, sólo por compara
ción con sus correligionarios que 
lo sucedieron en el cargo. El 
ministerio, suspendido en 1968, 
fue restablecido recién en 1980. 

Héctor Cornejo Chávez es men
cionado con una alta votación, 
también para Justicia, por en
tenderse, tal vez, que se trata de 
una cartera - feudo de quienes 
se reclaman social-cristianos en 
sus dos versiones antagónicas: 

La lista de los peruanos que se 
convertirán en las 1 O personas más 
poderosas a partir de julio del año 
entrante refleja la generalizada 
creencia de que el APRA se alzará 
con el triunfo en 1985. Asz', Alan 
Garcia reemplazarz'a a Fernando 
Belaunde como la persona con más 
poder, seguido de Luis Alberto 
Sánchez como un influyente Primer 
Vicepresidente. Otro que mejorana 
posiciones seda Alfonso Barrantes. 
La ubicación del Presiden te de la 
Izquierda Unida en el tercer puesto 
podrz'a deberse tanto a quienes le 
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PPC y OC. 
Los peruanos siguen consideran
do - ¿acertadamente?- que la 
cartera de Educación debe estar 
a cargo de un intelectual y edu
cador de nota antes que de un 
administrador. 
En Energía y Minas - ¿por qué 
el gobierno militar las arrumó 
juntas? - siguen ganando los can
didatos mineros a los energéti
cos. 
Finalmente, lo más notable de 

esta encuesta es la poca presencia 
del APRA. Un partido que se prepa
ra para asumir el próximo gobierno 
y qu_e inspira sólo dos nombres los 
doctores Sánchez y Cabieses para 
cargos ministeriales, debería preo
cuparse de estos resultados. 

A estas alturas, su "gabinete en 
la sombra" ya debería haber impac
tado en el electorado. La imagina
ción colectiva de los herederos de 
Víctor Raúl deben'a haber sugerido, 
por lo menos, algún ministro del In
terior o Canciller. ¿Que ello no sea 
así implicaría que sólo los indepen
dientes salvarán al APRA?. Natural
mente, eso sólo sería malo para 
quienes conservan un sentido secta
rio de la responsabilidad guberna
mental. 

asignan posibilidades de triunfo si 
es candidato, como a quienes lo 
imaginan como un interlocutor cla
ve del APRA en el próximo perio
do. La cuarta y quinta ubicación la 
ocupan Luis Alva Castro y Arman
do Villanuei•a, dos apristas que, 
según los entendidos, podrían estar 
desempe11ando, el próximo año, la 
Presidencia del Consejo de Minis
tros y la Secretaria General del par
tido de Alfonso Ugarte, respectiva
mente. 

La segunda mitad de la tabla la 
encabeza Luis Bedoya Reyes. El 
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lider del PPC volvería asi a la posi
ción que tuvo en las encuestas du
rante los tres primeros años del ac
tual gobierno. ¿Implicará esto que 
nuestros encuestados lo imaginan 
también como aliado de un even
tual gobierno aprista?. Todo es po
sible en el pragmático mundo de la 
politica. Abimael Guzmán continúa 
en el séptimo puesto, reflejando 
el poco optimista pronóstico de que 
el fenómeno terrorista no será con
trolado en el corto plazo. Fernando 
Belaunde y Javier Alva pierden 
posiciones y se ubican en el octavo 
y noveno lugar, confirmando el su-

puesto de que Acción Popular de
jará el gobierno y pasará a la oposi
ción. Cierra la lista Dionisia Rome
ro. El Presidente del Banco de Cré
dito seguirz'a siendo percibido asz; 
como el empresario más activo. 

EL PODER EN 1985 

Cabe señalar, sin embargo, que 
si se hubiesen reunido los votos re
cibidos por el General Juliá, que pa
sa al retiro próximamente; el nuevo 
Comandante General del Ejército; 
y el futuro Presidente del Coman
do Conjunto; las Fuerzas Armadas 
estarzan volviendo a colocar a uno 
de sus hombres en un lugar priorita
rio en el Qub de los Diez. 
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Alan García 
Luis A. Sánchez 
Alfonso Barrantes 
Luis Alva 
Armando Villanueva 
Luis Bedoya 
Abimael Guzmán 
Femando Belaunde 
Javier Alva 
Dionisia Romero 

4498 
2452 
1945 
1692 
1574 
1090 
1045 
955 
774 
742 



Los medios de comunicación 
y las elecciones del 85 

¿Cuáles considera usted que serán los cinco medios de comunicación que ejer
cerán mayor influencia en las próximas Elecciones Generales de 1985? 

Las respuestas genencas arroja
ron el siguiente resultado: 
1. Televisión 
2. Diarios 
3. Radios 
4. Mítines 
5. Revistas 
6. Carteles 
7. Encuestas 

El primer lugar no sorprende a 
nadie. Guste o no a quienes piden 
una información política perfeccio
nista, ésta se difunde, principalmen
te, por el medio más efímero. Esa 
TV que no se puede subrayar, ni 

recortar, ni archivar. Y que, a la 
larga, y por lo mismo, inducirá la 
necesidad de videotecas privadas 
para compulsar lo que se dijo y se 
vio en la pantalla luminosa. 

Sí llama la atención el quinto 
lugar de las revistas en un país co

mo éste tan revistero. Ubicación 

superada por los mítines, a menu
do tan mal "diagramados" y sólo 
superior a los carteles y encues
tas. ¿Decadencia del impacto polí
tico de las revistas, o madurez de 
sus lectores, que ya no se dejan 
arrastrar por las tendencias que 
ellas reflejan?... es una pregunta 
digna de meditarse. 

De otra parte, las respuestas 
específicas a esta pregunta orde
naron los medios individualizables 
en función, como es natural, del 
nivel de teleaudiencia, tiraje u oyen
tes. 

----------------------------------------· 

Las Empresas 
Líderes 
anuncian en 
una Publicación 
Líder 
Aero Perú 
América Televisión 
Banco Continental 
Banco de Boston 
Banco de Crédito 
Banco de la Nación 
Banco Industrial del Perú 
Banco Latino 
BANPECO 

Banco Popular del Perú 
Banco Wiese 
BELCO 
Cementos Lima 
Centromin 
Cofide 
Cosapi 
Dirección General de 

Contribuciones 
Eastern Airlines 
Enrique Ferreyros y Cía. 
Entel 
Extebandes 
Fopex 
IBM 
Lima Tours 
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Maquinarias S.A. 
Ma.vila 
Miraflores Cesar's Hotel 
Panamericana Televisión 
Papelera Atlas 
Ransa Comercial S.A. 
Secrex 
Segu__ros El Pacífico 
Vencedor 
VISA 
Volvo del Perú 
Wang 

DEBATE 
Revista Bimestral 
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en el mundo 

• Una amplia red para satisfacer sus necesidades de Comercio Exterior. • A la gama de operaciones bancarias a su alcance. 
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BAI\CO EXTERK)R DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA SA. 
Paseo de la República 3285, San Isidro. 

Av. Pardo 140, Miraflores. 
Jr. Miró Quesada 268, Lima. 



Cuatro 
,,,,,, 

anos 

e Cuál es la naturaleza del 
~ fracaso de este segundo be
~ laundismo? Durante estos 

cuatro años ¿falló sólo un estilo 
anacrónico de gobernar o es que 
asistimos, prescindiendo de quien 
ocupe ocasionalmente Palacio de 
Gobierno, a un verdadero colapso 
del sistema? 

Mi respuesta personal es que se 
trata de ambas cosas. Y que estas 
dos debacles sólo pueden explicar
se en el vasto naufragio de un or
den internacional literalmente inso
portable. 

Respecto de la gestión pública 

de Belaunde 

del arquitecto Fernando Belaunde 
Terry, creo que hoy sólo un muy 
terco nñcleo de allegados y bene
ficiarios puede hablar con indulgen
cia de este asunto . 

Donde se necesitaba imagina
ción, este gobierno puso la peor de 
las ortodoxias "liberales" . Donde se 
requirió firmeza hubo indefinición. 
Cuando esperamos reacciones a de
safíos clamorosos nos hallamos ante 
frases cada vez más engoladas, ca
da vez más patéticas- . 

¿Cómo arribamos a este malen
tendido desde el cual, ahora, ad
vertimos las abismales turbulencias 

36 

César Hildebrandt 

de la guerra civil, de la disolución 
social? 

En 1980 el Perú era un país en 
profunda crisis. Debía mucho más 
de lo que podía pagar, padecía de 
un sector económico estatizado cu
yo defecto más leve era la sobredi
mensión y había asistido a tumul
tuosas jornadas de protesta signa
das por el hambre y el resentimien
to. Nada, pues, era nuevo. El subde
sarrollo se propone como una leta
nía, la dependencia como un tiem
po circular y moviendo la noria de 
los mismos errores de un Perú sin 
memoria detuvo la ruleta electoral 



de 1980 ante la efigie del más ex
hausto de sus personajes: Fernando 
Belaunde Terry. 

La prensa boba de la derecha ha
bía triunfado. Durante años sus 
mentores habían subrayado el si
guiente mensaje: la culpa de la cri
sis proviene de las reformas realiza
das por los militares; bastará rea
brir el Parlamento, apellidar de 
Constitucional al Presidente y tras
ladar el péndulo de la economía 
hacia la derecha para que todo se 
arregle. 

La encarnación de ese letal sim
plismo era, qué duda cabe, el candi
dato Belaunde. Además, el actual 
Presidente se propuso siempre co
mo el albacea de la civilidad y, con 
indiscutible astucia, planteó en su 
campaña que votar por él era votar 
en contra de la autocracia militar 
y del ensayo reformista iniciado en 
1968. 

La polarización que un manejo 
autoritario de los militares nacio
nalistas había sembrado en vastos 
sectores de la población, las restric
ciones en el consumo real o ex
pectaticio de algunas capas, la 
propagación de un antiaprismo de 
derecha crecido bajo el padrinaz
go con que Morales Bermúdez ter
minó de arruinar la opción electo
ral del Apra- , la confusa rabia que 
creyó encontrar en la vacuidad del 
candidato Belaunde la respuesta 
"pensada" a la huachafa ideologi
zación con que algunos asesores 
de los militares habían pretendido 
legislar nuestra cotidianidad, la ne
cesidad, por último, de apelar a una 
suerte de milagro que nos devolvie
ra ilesos a los 60 - y Belaunde ape
nas había envejecido y su retórica 
era un heroico calco de sí mismo-- , 
todo eso - resumible en el cuasi 
slogan: fracaso de los militares igual 
retorno de los defenestrados de 
1968- hizo que hace cuatro años el 
candidato que no 'dijo nada pero 
prometió todo reingresara a Palacio 
en olor de multitud. 

Pero el Perú de 1980 se había 
complicado desconsideradamente. 
Y los festejos de los cortesanos y 
las bombardas de los amigos termi
naron pronto. Tras el humo del pri-

mer incienso, el seco paisaje de la 
crisis: una inflación de 60% anual, 
heredada de los militares; una deu
da externa multiplicada por 15 con 
referencia a cifras de 1968 y un ser
vicio de la misma largamente supe
rior al 25% de nuestras exportacio
nes; una industria conmovida por la 
recesión; un déficit fiscal cuantioso 
que se había sufragado con dólares 
del exterior; un ingreso real que ya 
había caído más de 20 puntos con 
relación a guarismos de 1973. Y a 
todo ello se sumaba el estribillo se
cular: enconadas desigualdades so
ciales, miseria en los Andes, estan
camiento - en algunos casos retro
ceso- de la oferta agropecuaria, el 
cierre del tugurizado cerco que 
amenaza a las principales ciudades 
del país. 

El panorama internacional era 
pródigo en nubarrones. Y no hablo 
de las anuales provocaciones del 
Ecuador sino del fracaso decisivo 
del diálogo norte-sur, la caída sin 
pausa en los precios de las materias 
primas, la ola de un nuevo protec
cionismo y la aparición de los pri

meros glaciares a la deriva de la deu
da externa del Tercer Mundo. 

Lo que quiero decir con toda 
esta enumeración de perogrullo es 
que el gobierno que deberemos to
lerar hasta julio de 1985 tenía sobre 
la mesa de sus estrategas todos los 
indicadores de la crisis. Y, sin em-

bargo, prefirió el azar del tahúr al 
cálculo del estadista, la destrucción 
de un sector de la industria en nom
bre de una reprimarización que sólo 
las economías satelizadas por impe
rios se atreven a emprender hoy, el 
fetiche del mercado en un mar de 
oligopolios y monopolios, el des
precio por las causas del Tercer 
Mundo no obstante que quizás 
después de su mandato termine
mos perteneciendo al Cuarto, la in
sensibilidad social al reflejo lúcido 
y piadoso frente al sufrimiento de 
niños con hambre y los jubilados 
sin pensiones - sólo para citar dos 
ejemplos- . 

1980 clamaba por un gobierno 
que tuviera un puente tendido hacia 
la contemporaneidad. Que enten
diera que a estas alturas de la crisis 
mundial no se puede seguir nego
ciando a solas con el compacto Pri
mer Mundo - percepción táctica- y 
que el sistema financiero y comer
cial del mundo refleja la crisis de 
saturación y estancamiento que ha
ce imposibles algunos sueños cándi
dos: percepción estratégica- el de 
reproducir en periferias como la 
nuestra un modelo industrial y de 
consumo a imagen y semejanza de 
los centros occidentales; el de 
desdeñar la planificación; el de creer 
que nuestros cada vez más escasos 
recursos deben asignarse según las 
fuerzas del mercado; el de suponer 

"El Perú de 1980 se había complicado desconsideradamente. Y los festejos 
de los cortesanos y las bombardas de los amigos terminaron pronto" 
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que las tensiones sociales fruto de 
la injusticia se resolverán con los.ga
ses lacrimógenos de la policía anti
motines. 

Cualquier gobierno se habría vis
to, es cierto, imposibilitado de ha
cer crecer el PBI de acuerdo a la ale
gre partitura de la campaña electo
ral de 1980. Cualquier gobierno hu
biese tenido que distraer recursos 
para reconstruir el norte o aliviar 
la sequía del sur. Cualquier gobier
no se habría tenido que resignar al 
forado dejado por la baja en el pre
cio de los minerales o por las difi
cultades para introducir atún o co
bre peruanos en el mercado norte
americano. Esto es rigurosamente 
exacto. Pero ese es un catastro de 
atenuantes, no un indulto históri
co. Porque economías sometidas 
a los mismos retos y con tantas o 
más tensiones sociales alrededor 
han sufrido infinitamente menos 
que este Perú doliente de 1984. 
¿Se me pide un ejemplo? Citaré 
uno modesto: Colombia. Se me di
rá que eso es producto de la estabi
lidad. Y es cierto. Pero no de la es
tabilidad de regímenes como el del 
señor Belaunde. Porque si el Perú 
adoptase como metas las recetas 
de Manuel Ulloa - ahora arrepenti
do- y Rodríguez Pastor - incapaz 
de ningún remordimiento- su desti
no sería la desintegración. Hable
mos entonces de la persistencia en 
objetivos nacionales, sensatos y jus
tos. 

Los objetivos, sin embargo, sólo 

pueden trazarse sobre premisas co
rrectas y percepciones globales. Y 
el gobierno del señor Belaunde ha 
huído de las primeras y no aspira 
a las segundas. Se diría que ha llega
do tarde a casi todo, excepto a los 
arranchones del presupuesto y al 
botín de algunas licitaciones. 

Cuando el mundo desarrollado 
de occidente sólo puede repartir 
ajustones financieros y asimetría 
comercial, el Perú, gracias al go-
bierno belaundista, apuesta al des
mantelamiento de su incipiente 
aparato industrial, a los recursos 
externos como virtualmente única 
salida para tapar huecos contables 
y financiar obra pública - ante to
do viviendas construidas sobre la 
base de liquidar la hipoteca social 
y entregadas por lotería-, a la ex
portación antes que al deprimido 
- y peruano- mercado interno. 

Frente a la peor crisis de este si
glo, el gobierno más ensimismado 
en sus errores. Frente al más bárba
ro desafío que el Perú haya enfren
tado - el de la violencia canallesca 
de Sendero Luminoso- el gobierno 
más carente de planes y más re
nuente al ejemplo. 

En el pasivo de este régimen ha
brá que consignar, como en el ba
lance de una relación personal acci
dentada, el daño moral inflingido. 
Hablo de la incredulidad que mu
chos peruanos sienten hoy con rela
ción a la democracia, de la nostal
gia autoritaria que muchos empre
sarios deslizan ya sin rubor, del 
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"El gobierno belaundista apuesta al desmantelamiento de su incipiente 
aparato industrial, a los recursos externos como virtualmente única salida" 

pase de cientos de jóvenes confun
didos y hambrientos a las huestes 
de Sendero, del desasosiego nacio
nal frente al recorte de servicios de 
salud y las alzas exigidas por la 
gendarmería del Fondo Monetario 
Internacional- de alimentos, medi
cinas y transporte. 

Será duro decirlo, pero no tengo 
la menor duda de qUc este gobierno 
ha desprestigiado a la democracia , 
vaciándola de la única levadura que 
la hace humana , cálida y vivible: el 
sentido ético de las decisiones pú
blicas. Y la ética conduce inevita
blemente a ensayar un cambio pro
fundo en este país que empieza a 
desangrarse. 

Raúl Alfonsín enfrenta este año 
una inflación de 320% y una agudi
zación del conflicto sindical. Pero 
nadie duda del poder de convoca
toria y del liderazgo moral que este 
presidente de todos los argentinos 
tiene. Esos dos son los elementos 
subjetivos claves que el Perú deman
dará a quien resulte electo en 1985. 
Esos dos son los elementos más de
vastadoramente ausentes del segun
do experimento belaundista. 

¿Soy un jacobino ensayando mi 
propio terror desde el teclado de 
la máquina? ¿Soy visceralmente in
justo con el gobierno del señor Be
launde? 

En los días en que escribo este 
artículo solicitado por DEBATE, 
abro los periódicos y asisto, mor
bosamente hipnotizado, a la satani
zación del señor Richard Webb, pre
sidente del Banco Central de Reser
va. Escucho por la televisión al 
senador Díaz Orihuela, conspicuo 
representante del gobierno. El resu
men de su discurso es de lo más 
decidor. "Hay cosas que no deben 
decirse, que no pueden decirse", 
pontifica el senador. El mensaje de 
Díaz Orihuela pertenece a una ver
sión desangelada del realismo mági
co: para quedarse en el BCR Webb 
tendría que haber seguido mintien
do; como dijo la verdad, debe irse 
- y en deshonra- . 

Valores invertidos, democracia 
falseada, mediocridad intelectual 
y moral usurpando la voz de un 
país ronco de gritar y de advertir 

------------------------------------------· 
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La gestión de los Partidos 

La comezón del 
penúltimo año 

AP la designación del candidato de 
noviembre y su derrota significaron 
varias lecciones, pero sobre todo 
una, que en realidad ya era eviden
te: la política del partido Acción 
Popular y la política de los miem
bros de Acción Popular que están 
en el gobierno no son necesaria
mente la misma cosa. En conse
cuencia el propio Presidente Be· 
launde perdió terreno para dictar en 
su partido, debilitando sus alas 
liberales ( con independientes como 
el Dr. Grados o algunos jóvenes 
seguidores del Dr. Ulloa) y a sus 
alas derechas ( que incluían al 
Partido Popular Cristiano y algu
nas personalidades conservadoras). 

Mirko Lauer 

S 
i hubiera que resumir la di
námica interna de Acción 
Popular en los pasados do-

ce meses, podría ser con la siguien
te frase: el partido se contrajo, el 
Dr. Javier Alva Orlandini creció, el 
Presidente Belaunde ingresó a un 
terreno incómodo. Esto no tiene 
que ver sólo con la derrota de AP 
en las elecciones municipales del 13 
de noviembre o con el triunfo del 
senador en las elecciones internas 
del 26 de abril. Estos son los pun
tos culminantes de estos procesos 
(que, como intentaré explicar, son 
uno), pero sólo eso: puntos en una 
secuencia que el drama de las mi· 
croondas en TV no podría captar. 

La presencia del Dr. Alfonso 
Grados Bertorini no fue suficiente 
para que el electorado hiciera una 
diferencia entre el partido de go
bierno y la candidatura de Acción 
Popular. El electorado más bien en
tendió la inseguridad partidaria in· 
trínseca que había llevado a esa de
cisión. Un partido opositor puede 
presentar un independiente (al Apra 

más le hubiera valido), pero no un 
partido que está gobernando, pues 
ello constituye en sí un reconoci· 
miento de fracaso. De otra parte, 
la derrota del Dr. Grados marcó el 
fin de los liberales en AP, y el Dr. 
Manuel Ulloa debió aprender de esa 
lección. 

En general para los militantes de 

Quizás el Dr. Grados debió Je. 
vantar aunque fuera uno de los ca· 
dáveres de militantes AP que caye-

"Ulloa calculó mal: creyó que se estaba enfrentando simplemente a otro 
dirigente AP cuando en realidad su rival era una maquinaria" 
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ron víctimas del terrorismo en el 
local central del partido en el ~~s 
de julio de 1983, y partir de allí. 
Pero no lo hizo: era independiente. 
Por lo tanto su derrota desarticuló 
el esquema establecido en 1980 y 
puso en marcha el fortalecimiento 
de un alvismo que hasta entonces 
no había tenido éxito en su pugna 
por la hegemonía política en e1 ?ar
tido. Sin duda las ácidas palabras 
del candidato derrotado fueron el 
preludio de las que empezó a lan
zar el Dr. Alva Orlandini contra la 
política económica del régimen. 

Así, al día siguiente de la derro
ta de noviembre, los ojos acciopo
pulistas se volvieron hacia el Minis
tro de Economía y lo declararon 
el gran aliado de la oposición. Con 
ello se revelaba que una segunda 
lección había dado finalmente en el 
blanco: la ortodoxia económica im
pide la maniobra política. El par
tido en cuanto tal se sintió prisione
ro de una pinza, que en un extremo 
tenía a una tecnoburocracia indife
rente a las consecuencias electorales 
de sus actos, y en el otro a un PPC 
que se había atrevido a ganar terre
no con su insólita fórmula de "co
laboración independiente". 

En consecuencia el Dr. Carlos 
Rodríguez Pastor redactó una Carta 
de Intención que fue también su 
propia carta de despido. Pero la au
sencia, o el desprestigio, de un ala 
alternativa al alvismo ( que habían 
sido los ulloístas hasta 1982) obli
gó al Presidente Belaunde a cons
tituirse en jefe de una tendencia, 
los llamados "violeteros", para que 
la salida del Dr. Rodríguez Pastor 
no lo dejara sin juego frente al apa
rato del partido. Esta condición de 
jefe de tendencia siempre es incó
moda para el jefe máximo de una 
organización. 

Algo de lo anterior ya se había 
perfilado con la salida del Dr. Ulloa 
del premierato en 1982. El ulloís
mo daba la impresión de ser un ala 
bona fide, pero su segundo tramo, 
la dupla Schwalb-Rodríguez Pastor, 
ya apareció como evidente produc
to de la voluntad del Presidente. 
Posiblemente el Dr. Ulloa creyó que 
encabezaba un ala, y a su salida pro-

"A/va Orlandini no es tecnócrata ni liberal, tiene poco que exigir a los 
populistas, y da la impresión de tener algo que darles" 

metió que volvería a pelearle el apa
ra to partidario al alvismo; y eso es 
lo que ha estado haciendo hasta ha
ce un par de meses, apoyado en un 
equipo propio y en algunas figu
ras prestadas por los altos círculos 
de gobierno. Esta búsqueda de apo
yo en las bases sugiere sin embargo 
que no lo había tanto en las alturas. 

Pero el Dr. Ulloa calculó mal: 
creyó que se estaba enfrentando 
simplemente a otro dirigente de AP 
( e incluso a uno con menos calida
des y cualidades que él), cuando en 
realidad su rival era una maquinaria 
que - como quedó demostrado- ya 
era virtualmente el alma misma del 
partido. Por eso sus constantes alu
siones al "verdadero populismo" 
en la noche del 26 de abril no po
dían sonar sino melancólicas. La 
verdad del populismo ya estaba en 
su maquinaria, única forma de con
tacto con el Estado y el gobierno 
que no desgasta a un partido, sino 
al contrario. 

Además detrás de la imagen me
cánica de la "maquinaria", que evo
ca algo automático, acaso ciego y 
con poco albedrío, en este caso hay 
una conjunción de intereses muy 
humanos. Pues en los doce meses 
que comprenden el atentado al lo
cal del Paseo Colón, la derrota del 
Dr. Grados, la derrota del Dr. Ulloa, 
y el pasmado inicio de la política de 
reactivación del Premier Mariátegui, 
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los dirigentes medios del partido 
comprendieron por lo menos dos 
cosas: que las plazas políticas de 
1985 serán bastante menos de la 
mitad de las de 1980, y que no hay 
argumento de teoría económica li
beral capaz de sepultar el peso polí
tico del nacionalismo económico. 

Quizás sea exagerado definir al 
Dr. Alva Orlandini como un nacio
nalista en materia de política eco
nómica, pero sí ha demostrado una 
consistente tendencia a anteponer 
las necesidades de la realpolitik de 
los 80 a los dictados de cualquier 
doctrina económica. En eso ha si
do consecuente, y a la postre el 
propio Presidente Belaunde tuvo 
que optar por un camino similar. 
Si hubiera que formalizar esta ins
tintiva vivencia, podría ser así: tal 
vez sea imposible reactivar la eco
nomía, pero es un crimen político 
no reactivar las esperanzas del apa
rato partidario de AP. Como el Dr. 
Alva Orlandini no es ni tecnócrata 
ni liberal, tiene poco que exigir a 
los populistas, y da la impresión de 
tener algo que darles. 

Lo anterior puede ser leído tam
bién de otra manera: el Dr. Alva 
Orlandini no ha buscado mayores 
responsabilidades en el terreno de la 
administración estatal (no haber 
jugado en la polémica nacional so
bre política económica tenía que 
rendir frutos tarde o temprano) y 



no ha actuado sino en función de 
los estrictos intereses inmediatos de 
AP como partido. Cuando el des
gaste va derribando o apartando to
do aquello que rodea al partido - la 
colaboración de los expertos en fi
nanzas internacionales, la participa
ción del PPC en el gabinete, o la 
presencia de los independientes de 
postín- sólo van quedando en pie 
dos imágenes. 

Una es la de Fernando Belaunde 
Terry, que simboliza que Acción 
Popular es un gobierno antes que 
un partido. Otra es la de Javier Alva 
Orlandini, que representa exacta
mente lo contrario. A medida que 
concluye este período de gobierno, 
y empiezan a crecer las sombras de 
la muy probable derrota política 
(directamente a manos de la oposi
ción, o indirectamente en la supedi
tación al Dr. Luis Bedoya Reyes, o 
aun al Gral. Francisco Morales Ber
múdez) de 1985, la estrella del se
gundo vicepresidente asciende en el 
firmamento acciopopulista. 

En más de un sentido el fenóme
no es normal. La frase del Dr. Alva 
Orlandini de abril ("Nosotros estu
vimos en prisión en El Sexto y en 
El Frontón ( .. . ) mientras que otros 
salieron al extranjero en busca de 
fortuna") puede sonar áspera, pero 
es bastante exacta. Quizás el dato 
más importante en un balance de 
los pasados doce meses sea éste: 
desde fines de los años 60 el accio
populismo de tiempos de penuria 
ha sido mucho más alvista que cual
quier otra cosa. Por eso ahora que 
el partido vuelve a contraerse , has
ta el propio Presidente Belaunde se 
ha visto precisado a articular a sus 
leales en el gabinete. El Dr. Alva Or
landini tiene a los suyos en el par
tido. No quiero sugerir que haya 
una ruptura en el futuro de esa re
lación, sino que en este penúltimo 
año de gobierno AP la relación mis
ma ha empezado a cambiar radical
mente. Como decían las barras de 
la noche del 26 de abril: "Alva leal-
tad, Belaunde Presidente, Alva es 
el siguiente". • 

Alan candidato con Armando Villanueva: "Ya no se habla de aproximacio
nes a eso que Villanueva bautizó, en 1980, como la izquierda responsable" 

Buscando un perfil 
Manuel d'Ornellas 

L 
a gestión del Partido Apris
ta Peruano (P AP) en el úl
timo año ha estado signada 

por el electoralismo. Primero, refe
rido a los comicios municipales de 
noviembre de 1983, donde obtuvo 
un éxito quizás inesperado a nivel 
nacional pero una derrota también 
imprevista en la provincia de Lima. 
Después, proyectado hacia las elec
ciones generales de 1985, en las que 
el añejo partido de Haya de la Torre 
confía en alcanzar por primera vez 
el poder, en la segunda vuelta o 
"ballotage" instaurado por la Cons
titución de 1979 a instancias del 
pepecismo. 

NO MAS "SEASAP" 

Alan García Pérez, elegido secre
tario general del Apra en octubre 
de 1982 y designado - por el voto 
directo de las bases, aunque siendo 
candidato único- postulante presi
dencial en febrero de 1984, le im
prime un nuevo sello al vasto mo-

42 

vimiento político que tiene su sede 
en la avenida Alfonso Ugarte. Un 
sello impactante, una marca "ven
dedora" , a tenor de lo que nos di
cen - con rara unanimidad- todas 
las encuestas de opinión, que colo
can a ese partido a la cabeza de los 
posibles ganadores en la lid presi
dencial que se avecina. 

Su característica principal: diluir 
la imagen de exclusivismo o secta
rismo que se resumía en la muletilla 
de "Sólo el aprismo salvará al Perú", 
que fue en épocas de persecución 
dictatorial la contraseña que iden
tificaba a los catecúmenos del 
PAP, a través de sus iniciales. Aquel 
"SEASAP compañero", con que se 
saludaban los apristas de la guardia 
vieja, ha sido archivado por el ju
venil García, con todo el trasfondo 
que ello implica. 

LA BARRERA DEL TERCIO 

La finalidad es obvia, y es la si
guiente: el Apra jamás ha logrado 



vencer la barrera del tercio electo
ral en votaciones a que haya concu
rrido sin aliados. El masivo porcen
taje obtenido en 1945 lo evidencia 
palmariamente: don José Luis Bus
tamante y Rivero logró encabezar 
un verdadero frente amplio cuyo 
principal sostén o viga era la agrupa
ción de Haya de la Torre , pero ese 
fenómeno jamás volvió a repetirse. 
Ahora mismo, en la elección de no
viembre , el aprismo apenas si supe
ra ese tercio por mínima fracción, 
con el 34%; un gran avance, si se 
compara la cifra con la conseguida 
por Armando Villanueva en mayo 
del 80, pero nada más. 

Alan García, entonces, se dirige 
presuroso a la conquista del votan
te independiente a través de elabo
rados mecanismos de seducción, la
mentablemente contradictorios en
tre sí. Los graficó el humorista He
duardo en reciente caricatura publi
cada por el diario "Expreso", don
de la esposa del candidato le pre
gunta si ese día se pondrá el traje 
de líder sindical o el temo de polí
tico maduro. En su afán por con
tentar a todos los sectores que inte
gran esa masa independiente, el lí
der aprista puede terminar antago
nizando también a todos, en par
tes iguales. Con lo cual se volvería 
al punto de partida. 

TENTACIONES Y 
APROXIMACIONES 

Tal duplicidad - que no es lo 
mismo que duplicación ni dualidad: 
ver cualquier diccionario- compro
mete, asimismo, las relaciones del 
Apra con el sistema democrático. 
Al adherir, a tontas y a locas, a 
cualquier acto de agitación laboral, 
venga de donde viniere, los apristas 
terminan por llevar agua a los mo
linos de quienes, por razones co
yunturales - temor a perder en las 
elecciones del año próximo- o es
tructurales ( el imperativo ideológi
co marxista de destruir el "régimen 
burgués de la democracia formal") 
son sus enemigos jurados. Vale de
cir, de quienes socavan los cimien
tos de ese sistema a través de cuyos 
mecanismos el Apra pretende alcan
zar el gobierno. 

En todo caso, el vuelco del apris
mo desde que Alan García tomó el 
timón en Alfonso Ugarte significa, 
en lo ideológico, que ya no se habla 
de aproximaciones a eso que Villa
nueva bautizó, en 1980, como la 
"izquierda responsable". Por moti
vos $!minen temen te tácticos como 
lo fueron los que impulsaron a Vi
llanueva , erradamente en términos 
electorales, a propiciar hace 4 años 
tal acercamiento- , en el Apra se in
siste ahonl en el perfil doctrinario 
propio. Un perfil de centro-izquier
da; una especie de velasquismo de-

mocrático, presumiblemente más 
potable para el elector indepen
diente. 

Es que se parte de un cálculo su
puestamente axiomático, aunque to
davía sujeto a revisión: que las elec
ciones de 1985 tendrán que resol
verse entre el candidato de la Iz
quierda Unida - léase Barrantes Lin
gán- y el abanderado del Apra. 
Una disyuntiva que exige nítida di
ferenciación entre los contendores. 
En la tarea de cincelarla se halla em
barcado el aprismo desde hace más 
de un año. • 

Tiempo decisivo 
Luís Pásara 

E
n noviembre último, al 
cumplirse tres años de su 
azarosa existencia como 

frente político de izquierdas, IU 
obtuvo un nivel de reconocimien
to político muy importante. Pese a 
no haber presentado candidatos a 
los municipios de 30 provincias y 
600 distritos del país, Izquierda 

Unida recibió un total del 28.9% del 
total de aquellos votos que fueron 
considerados válidamente emitidos 
en favor de algún partido. Nada 
despreciable, si tomamos en cuen
ta que esto la situó en un segundo 
lugar, a casi cuatro puntos porcen
tuales del APRA, y que la votación 
en Lima le significó colocar en la 

.. 
"La votación en Lima le significó a la Izquierda Unida colocar al primer 

socialista en América Latina como alcalde de una capital nacional" 
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¿El valor del cobre 
en Nueva York? 

¿ Comunicarse con la computadora 
de su principal en Amsterdam? 

¿Reservar hotel en Singapur? 
Si, y mucho más, con el 
Servicio de Teleacceso a 
Bancos de Datos. Con 
una simple conexión a su 
teléfono actual, el teleac
ceso le permite comuni
carse con fuentes de in
formación de todo tipo en 

cualquier lugar del mun
do. 
El movimiento bursátil 
en Londres, el Prime 
Rate en Nueva York, la 
lista de los últimos artícu
los sobre genética o el cli
ma en Bangkok, y, más 

aún: puede Ud., usar un 
modelo econométrico de
sarrollado en la Universi
dad de Cornell o un pro
grama para análisis es
tructural. 
Y para aquellos que de
seen acceder a las compu
tadoras de su propia com
pañía, está por demás re
saltarles los beneficios 
que esto le aportaría. 

No dude Ud. en llamar
nos, ésto es sólo el inicio 
de lo que la Red Nacional 
e Internacional de Trans
misión de Datos puede 
ofrecerle. 

Discado Directo Nacional e Internacional desde 1,979 

OFICINA DE COMERCIALIZACION 
Las Begonias 475 San Isidro 3er. Piso 

~ 42-1130 



"Las posibilidades de la segunda vuelta se volatizarían si el candidato JU 
no fuera Alfonso Barrantes, quien parece interesado en esperar a 1990" 

alcaldía metropolitana al primer so
cialista elegido en América Latina 
como alcalde de una capital nacio
nal. 

No es aconsejable exagerar ese 
logro; sobre todo, porque hay que 
tener presente que fue una elección 
municipal. Cualquier proyección a 
elecciones presidenciales y parla
mentarias se mueve en terreno res
baladizo. Sin embargo, no hay du
da que desde 1978 las cifras electo
rales muestran una constante: entre 
un cuarto y un tercio de los elec
tores peruanos votan por la izquier
da. 

Ese es el capital de Izquierda 
Unida. Sin habérselo ganado - co
mo el APRA- , a costa de un laborio
so esfuerzo de construcción partida
ria, JU dispone de un masivo con
tingente de la población que apues
ta a la izquierda. Peruanos cuyo ma
lestar económico y social se traduce 
políticamente en votar por IU, sin 
relación estrecha con lo que este 
frente ofrezca en positivo, como 
alternativa. 

IU se beneficia de un desconten
to radicalizado para cosechar, en 
el cual no parece contar demasia
do la evidente ineficiencia de los 
partidos integrantes, a la hora de 
servir como canal político. Esa ine
ficiencia transcurre en dos terrenos: 
el de la vida interna del frente y el 
de su actuación pública. 

En el aspecto interno, ni los casi 
cuatro años de existencia de Iz
quierda Unida ni su respaldo elec
toral parecen ayudarla a superar un 
entrampamiento que está dado por 
las divisiones irreconciliables que al
berga. Presididos por una lógica dic
tada por la competencia entre unos 
y otros, los varios partidos precaria
mente aliados en IU no tienen un 
interés genuino en que el frente 
cuaje en un funcionamiento orgáni
camente unitario. Alfonso Barran
tes ha dicho esto - en más de una 
entrevista- con una franqueza y 
claridad que probablemente tienen 
que ver no sólo con sus cualidades 
personales, sino con el hecho de 
que él sufre el mal en carne propia. 
En el reciente conflicto laboral en
tre el Municipio y sus trabajadores, 
un partido integrante de IU radica
lizó las demandas laborales plantea
das a Barrantes con el fin de des
bancar a una dirigencia sindical po
pulista y, de paso, constituir una ba
se "controlada" con la cual presio
nar al Alcalde. 

Atravesada permanentemente 
por esa lucha interna sin cuartel, no 
es de sorprender que IU haya teni
do un desempeño público no muy 
destacado. Concurren adicional
mente a este resultado factores co
mo la mediocridad de una parte de 
sus parlamentarios - mal que, cier
tamente, comparte con todos los 
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otros sectores poi íticos- , la incapa
cidad de sus profesionales para con
cretar, hasta hoy, un plan de gobier
no propio y ese callado complejo de 
culpa que habita en todo cuadro 
político de izquierda por estar in
mersos en la vía electoral y haber 
tomado distancia clara frente a Sen
dero Luminoso quien sí llevó has
ta sus únicas consecuencias posibles 
aquello de el - poder- nace- del 
fusil. 

Dura competencia interna, lide
razgo no siempre a la altura de las 
circunstancias, carencia de progra
ma concreto para hacerse cargo del 
país y profundas dudas acerca de la 
corrección del camino legal adopta
do, son factores que impiden a IU 
madurar como real alternativa de 
poder. Y, sin embargo, no es aven
turado imaginar que la votación en 
marzo próximo la haga pasar a la 
segunda vuelta. 

La explicación tiene que ver, so
bre todo, con la crisis de todos los 
sectores políticos. Acción Popular 
y el Partido Popular Cristiano no 
tienen nada qué ofrecer a ese elec
torado harto de una crisis sin térmi
no. El APRA es favorito - gracias, 
entre otros factores, a una demo
cratización interna que Izquierda 
Unida no conoce- pero presenta 
enormes baches; entre ellos su in
capacidad para canalizar la mayo
ritaria oposición de estos años en 
formas concretas para torcerle el 
brazo a un gobierno carente de re
ceptividad. 

No sólo la situación del resto co
rre a favor de las izquierdas. Contra 
toda predicción, tres partidos inte
grantes de IU están en proceso de 
efectiva unificación. El dato impor
ta no sólo porque esto implica una 
parcial reversión de la tendencia 
congénita al fraccionamiento sino 
porque entre "los mariateguistas" 
parecen tener lugar las posiciones 
más críticas frente a muchas de las 
taras de la izquierda: el verticalismo 
leninista, la dependencia de los fo
cos ideológicos extranjeros, y la 
adhesión mecánica a viejos dogmas 
como "la dictadura del proleta
riado". En ese nuevo partido 
puede que también haya nuevas 



ideas. Algo que requiere no sólo 
la izquierda sino todo el cuadro 
político peruano. 

Sin embargo, resta todavía un 
buen trecho del camino unificador 
y, especialmente, hace falta saber 
cuál será el efecto de esta conver
gencia sobre los otros partidos. Si 
el poder de los mariateguistas reu
nidos fuera grande, los recelos del 
resto podrían llevar al siempre po
sible estallido de IU. 

El otro ámbito en el cual se jue
ga ahora el futuro de las izquierdas 
es el de los municipios. Con 19 al
caldes distritales en Lima - aparte 
del alcalde provincial- y alcaldías 
de capitales departamentales en An
cash, Ucayali-, J unín, Huancaveli
ca, lea, Puno, Cusco y A banca y, 
Izquierda Unida ha tenido que de
jar el fácil cajón oposicionista y 
debe demostrar ahora si sabe o no 
tocar la guitarra. 

Seis meses es muy pronto para 
hacer balances. En Lima, Barrantes 
se desliza con tino por una cuerda 
floja que le mueven tanto las pre
siones sociales diversas como la 
oposición del APRA, los pocos fa
vores del gobierno y ... sus propios 
socios en JU. En marzo próximo, 
cuando haya que votar, los munici
pios en manos de las izquierdas ten
drán que mostrar 15 meses de la
bor. Si el balance arroja resultados 
similares a los que, luego de cuatro 
años de labor, ofrecen hoy los par
lamentarios de IU, la renovada ine
ficacia desalentará a una parte de 
aquel contingente que hasta ahora 
ha venido apostando a la izquierda; 
que nunca votó por convicción 
ideológica y ahora procura, urgente
mente, resultados positivos y con
cretos. 

Mirando tal desempeño, el elec
tor tendrá que decidir dentro de 
nueve meses no, simplemente, si la 
rabia puede ser mejor expresada 
por la izquierda sino si el gobierno 
del país puede ser encargado a Iz
quierda Unida. Lo probable es que 
en la primera vuelta no se obtenga 
la respuesta definitiva. Si IU pasa 
a la segunda vuelta será derrotada, 
sin duda, por el APRA ; resultado 
que le permitiría encabezar la opo-

s1c1on hasta 1990. Si la izquierda 
no pasa a la segunda vuelta, pese a 
que sería el gran elector entre el 
candidato aprista y el candidato de 
derecha, optar entonces sería su
mamente incómodo: votar por 
Alan García sería ir contra el an
tiaprismo que en la izquierda es 
decisivo, y votar por la derecha 
sería - por negación- hacerle las 
cosas más fáciles a Sendero Lumi
noso. 

Las posibilidades de pasar a la 
segunda vuelta se volatizarían si el 
candidato no fuera Alfonso Barran
tes, quien parece interesado en es-

perar a 1990. El problema para él, 
y para Izquierda Unida, es que el 
tiempo corre a favor de Sendero y 
los otros grupos que han optado 
por la lucha armada. Porque si las 
cosas no mejoran perceptiblemente 
durante el gobierno siguiente, a Iz
quierda Unida le va a faltar oxíge
gino. El desencanto respecto a la 
vía electoral que sobrevendría en
tonces en el país le daría la razón a 
quienes - fuera de Izquierda Uni
da- han proclamado que esto 
sólo puede ser cambiado a balazos. 
Y 1990 nos encontraría converti
dos en una réplica de El Salvador. 

En el rincón 
de la derecha 
Alfonso Grados Bertorini 

E 
1 Partido Popular Cristiano 
puede exhibir hoy la más 
sólida presencia propia en 

el escenario político nacional desde 
que a fines de 1966 Luis Bedoya 
Reyes decidió levantar tienda apar
te del Partido Demócrata Cristiano. 
Nada, sin embargo, permite antici
par que el predominio alcanzado 
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por el PPC como la expresión de
mócrata-cristiana del Perú, habrá de 
proyectarse mucho más allá de ser 
lo que ya es hoy: el nuevo partido 
de la derecha. Cierto que de una de
recha democrática, pero de todas 
maneras con una clientela potencial 
limitada por la configuración eco
nómica y social de un país ya no 



sólo insatisfecho, sino cada vez más 
impaciente. 

Alguna vez señalé que la denomi
nación que mejor respondería a la 
doctrina política y económica del 
PPC, y a la identidad de su diri
gencia y de sus cuadros, sería la de 
Partido Liberal-Cristiano. Lejos de 
todo ánimo peyorativo, ella impli
caría el reconocimiento a una línea 
identificada con las mejores tradi
ciones del liberalismo político. Al 
mismo tiempo, correspondería a la 
preocupación militante de sus prin
cipales dirigentes por limitar el rol 
del Estado a un papel mucho más 
restringido que aquel que la Cons
titución le posibilita - por influen
cia predominante del APRA- en el 
campo económico y social. 

A la intención constructiva de 
que el régimen democrático resta
blecido en 1980 pudiera contar con 
una base política y parlamentaria 
más amplia, también, seguramente, 
se añadió el realismo político de 
Luis Bedoya Reyes, después del 
revés de su candidatura presiden
cial. No pudiendo optar por una 
oposición beligerante, la colabora
ción con el Gobierno ofrecía mejo
res perspectivas al PPC que su mar
ginamiento. Los partidos políticos 
no crecen en el limbo. 

Podrá siempre especularse si la 
recuperación electoral mostrada por 
el PPC en las elecciones municipa
les del 80 y del 83 hubiese sido ma
yor de haber mantenido su indepen
dencia. No parece, sin embargo, que 
esas especulaciones tengan mayor 
asidero. 

Las tendencias centrífugas del 
conglomerado populista son eviden
temente más fuertes hacia la iz
quierda que hacia la derecha, por la 
misma razón que el mensaje de cor
te populista encarnado en Belaunde 
desde el 56, atrajo siempre un con
siderable voto por el cambio social 
que de otra manera hubiese nutrido 
a la izquierda. 

A despecho del deslinde de su 
responsabilidad en la tarea guberna
tiva que el PPC siempre ha señala
do, difícilmente podrá el futuro po
lítico de Bedoya y su partido, diso
ciarse de los aciertos y de los erro-

Bedoya ya es candidato: "Quizás el problema principal del PPC consiste 
en ser la versión pernana de la democracia cristiana alemana" 

res del régimen del que ha formado 
parte durante casi cuatro años. En
tre sus aportes más valiosos debe fi
gurar, sin duda, el que fue brindado 
para la nueva institucionalización 
democrática. También la restitución 
del Ministerio de Justicia, después 
de 12 años, el papel fundamental de 
éste en el proceso legislativo y regla
mentario para el establecimiento de 
los Consejos de la Magistratura, el 
Ministerio Público y el Tribunal de 
Garantías Constitucionales. Su fun
ción de órgano intermediario para 
las relaciones con el Poder Judicial 
y la de ministerio asesor de todos 
los otros para la coordinación de las 
reformas orgánicas que la organiza
ción del Poder Ejecutivo requería, y 
que éste debía realizar por delega
ción del Parlamento, entrañaban 
una tarea jurídica difícil y una muy 
grande responsabilidad política. 

El nivel alcanzado por Felipe Os
terling en la dirigencia partidaria co
rresponde a la extendida opinión de 
que el complejo cometido siendo 
perfectible- había sido cumpl.iuo. 
Por el contrario, la persistente evi
dencia de la infrahumana y violen
ta realidad carcelaria concentra el 
demérito en el PPC. Máxime con la 
frustración de la expectativa de los 
Ministros de Justicia sucesivos en 
un programa de construcciones in
concluso, que más bien ha polariza
do en ese sector las críticas a los 
procedimientos seguidos en diversas 
reparticiones públicas para la utili
zación de créditos externos ligados 
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a la contratación y compra de ser
vicios y bienes en el país acreedor. 

Con deslinde o sin él, la crisis 
económica arrastra al PPC cuyos 
principales voceros parlamentarios 
en lo económico, lo fueron también 
de la política aperturista del Minis
terio de Economía. 

Cierto es que ya desde diciembre 
de 1981, al renovar su compromiso 
de colaboración por un año más, 
que los dos inicialmente acordados, 
el PPC dejó constancia de sus críti
cas al énfasis gubernamental en la 
obra pública y al destino del nuevo 
endeudamiento. La validez de esa 
crítica quedaba oscurecida, sin em
bargo, por la falta de un debido es
clarecimiento del papel del Estado 
en la economía. No es del caso di
lucidar ahora la validez para un país 
en desarrollo de la concepción eco
nómica neo-liberal anti-Estado, sino 
de juzgar con objetividad cuáles son 
las perspectivas del partido que más 
allá de reconocerse como una ex
presión del "social-cristianismo" es 
- entre los que tienen gravitación 
política y electoral- el que más se 
aproxima a aquella concepción. 

En primet término, la variación 
en el juego de fuerzas internas den
tro de Acción Popular hace más di
fícil la concordancia en el programa 
económico de una eventual alianza 
electoral. La coincidencia progra
mática que podía producirse con 
Manuel Ulloa se hace más difícil 
con Javier Alva Orlandini. Esto aña
dido al principal obstáculo para esa 



alianza que está dado por los celos 
partidarios por la preeminencia, pe
se al reconocimiento de la estatura 
política de un candidato como el 
Dr. Bedoya y de la simpatía con 
que el Presidente Belaunde la vería. 

En segundo lugar, las circunstan
cias económicas por las que atravie
sa el sector empresarial abren una 
incógnita sobre su natural adhesión 
al PPC. Sostenedores convencidos 
de la economía de mercado, los 
empresarios han sufrido, sin embar
go, las consecuencias del aperturis
mo, y les preocupa el papel que ha
bría de corresponderles en un mo
delo de inserción internacional de 
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la economía peruana, sustentado en 
la teórica igualdad de oportunida

des en el mercado mundial deriva
da del libre comercio, y de la divi
sión internacional del trabajo basa
da en las ventajas comparativas, co
mo preconizaba el Ministro Rodrí
guez Pastor, con el decidido apoyo 
parlamentario pepecista, aunque sus 
Ministros de Industria desde Gonza
lo de la Puente fueran tomando dis
tancia de tal planteamiento. 

La apertura de prudencia que es
tá jugando el APRA, establece una 
competencia por el apoyo empresa
rial que agrega una nueva dificultad 
alPPC. 

1111111111 HIIII 1m 

1 -:! --I!! s; Ahora -1 -
1 -• 1 
E 
1 • • ;; -111! -

la computación 
• ses1rve 

de 
E. LAU CHUíl sa 
Desde hoy los 
Centros de Cómputo y 
Procesamiento de Datos 
compran sus artículos 
de computación 
en E. LAUCHUN. 

Aquí encuentran 
Diskets, formatos 
continuos para 
computadoras y libros 
de especialistas. 
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Finalmente, frente a la impacien
cia social, difícilmente la platafor
ma del PPC podrá parecer más a
tractiva a la gran masa de electores 
que las de la oposición. Cierto es que 
el terrorismo, la violencia social y el 

desorden administrativo, abonan las 
posibilidades de un candidato como 
Bedoya, que da sensación de autori
dad y seguridad. Pero autoridad y 
seguridad no son conceptos que 
pueden divorciarse de desarrollo. 
Esa es la síntesis para el electorado 
que la imagen política del PPC no 
ha alcanzado a traducir. 

Quizás si el problema principal 
del PPC consiste en ser la versión 
peruana de la democracia cristiana 
alem:ma. El Perú no es Alemania, ni 
forma parte de la Comunidad Euro
pea. Está inmerso en la realidad de 
América Latina, política, social y 
culturalmente diferente. Si no lo 
entiende así el PPC habrá de resig
narse a no extenderse mucho más 
allá de sus dimensiones actuales. 
Seguirá siendo un partido moder
no de derecha, con presencia en to
do el país, pero que sigue siendo 
predominantemente urbano y bur
gués. En los últimos tres años ha 
ganado apenas 100,000 votos para 
un caudal electoral que supera el 
medio millón, que si bien fueron ca
si el 15% de los votos válidos emi
tidos en noviembre, representan un 
porcentaje menor por la gran abs
tención de entonces. 

No es mucho pero es importan
te. Podría serlo más, como apunta

ba un destacado líder pepecista, si 
el partido se "desderechizara" en
contrando en la misma cepa demó
crata-cristiana nuevos contenidos 
sociales como hicieron sus congéne
res latinoamericanos de mayor gra
vitación política (la DC chilena y el 
COPE! venezolano). 

¿Lo entenderá así el Dr. Bedo
ya? ¿Hasta qué punto ello es posi
ble para un partido tan entrelazado 
con los intereses - propios o de in
termediación externa- de los secto
res, naturalmente conservadores, 
que ocupan lugar de privilegio en 
un país como el nuestro de tan abis
males desniveles económicos y so
ciales? 

-------------· 



El Prelude de HONDA no sólo es el automóvil 
deportivo más bello y lujoso que se haya construido. 
Es, además, un portento tecnológico, fruto de los 
últimos desarrollos alcanzados por los motores 
HONDA con sus sensacionales triunfos en Fórmula 2 
y su ingreso a las competencias de Fórmula 1. 
Cuando usted entra a un Prelude, entra al vehículo 
que, hoy por hoy, es el máximo orgullo de la gigante 
industria automotriz japonesa. 
Y ahora lo puede adquirir con el sensacional sistema 
de "Pedido a Firme""Cle Mavila .... ! que le permite 
ahorrar millones! 
Su principal característica es el nuevo motor de 1829 
ce, OHC de 12 válvulas, y lo óptimo en acabado, 
confort y seguridad. El mejor carro de su clase. 
Calificado por un jurado promovido por la famosa 
revista de automovilismo norteamericana ROAD & 
TRACK (Octubre'83), como el mejor coupé deportivo 
entre todos los que se venden en USA . 

*Honda fue la primera fábnca ¡aponesa en instalar 
el motor transversal con tracción delantera 
desde 1972. Después de muchos años otras 
fábricas japonesas la han imitado 

F.1 y F.2 Formidables laboratorios tecnológicos de Honda. 

COMO HACER 
SU PEDIDO A FIRME 

Todo lo que tiene que hacer es dar la cuota 1n1c1al establecida 
por cada modelo de veh1culo segun sus características y el 
saldo a la llegada del barco al Callao, al contado o financiado. 

Pedidos del 11 de Julio al 1 O de Agosto. 
Embarque el 30 de Agosto, llegada al Callao el 30 de Setiembre. 
Entrega el 20 de Octubre. 

NOTA: Los precios incluyen los impuestos actuales de 
Aduana y Venta . Se incluye cobertura de Seguro por posible 
atraso en la entrega 

UD. PUEDE GANAR ABONOS POR PRONTO PAGO Y MAYOR PAGO 

PRECIO SIUD v s1 su oaoo lo hace el d1a 
MODELO PEDIDO A PAGA 11 al 17 18al26 27al3 4al 10 

FIRMEUS$ uss Rec1bira un abono de US$ 
20.610 425 374 322 219 

PRELUDE 15.458 288 249 210 133 
MECANICO 20,610 10.305 151 125 100 48 

7,420 74 56 37 o 
21 506 443 389 336 228 

PRELUDE 16,130 300 260 220 139 
AUTOMATICO 21 ,506 10.753 158 131 104 50 

7.742 77 58 39 o 
OJO: EL AHORRO QUE UD. HACE, ES MAS DEL DOBLE QUE EL RENDIMIENTO DE LOS C.B.M.E. 

REPUESTOS Y SERVICIO GARANTIZADO 

MAVILA mmmm• 
LIDEREN INGENIERIA DE ALTA PRECISION ~~~ Av. República de Panamá 3494 San Isidro 
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LIMA - PERU 

La Paz y Diez Canseco 
Miraflores - Lima 18, Perú 

Teléfono: 46-5099 



CON EL FUNCIONAMIENTO 
DE EMPRESAS REGIONALES 

ELECTROPERU 
ES EMPRESA MATRIZ 

DEL SUB-SECTOR 

E 1 2 de julio de 1984 será histórico 
para el Sub-Sector Eléctrico na
cional. Ese día culminó el proceso 

básico de descentralización de ELEC
TROPERU S.A. y, en con~ecuencia de 
ello, esta entidad representativa también 
se convirtió en Empresa Matriz y super
visora de las nuevas Empresas Regionales 
de Servicio Público de Electricidad, que 
fueron creadas en virtud a la Ley Gene
ral de Electricidad (23406). 

Esta ley, promulgada en abril del 
año pasado, dispone la descentralización 
armónica y efectiva del Sub-Sector Eléc
trico nacional, mediante la constitución 
de empresas regionales con ámbitos geo
gráficos propios y con plena autonomía, 
para lo cual se dispuso un plazo pruden
cial que culminó el último día útil de ju
nio pasado. 

De esta manera, a partir del 2 de julio 
del presente año, las flamantes empresas 
regionales comenzaron a actuar solas, 
con sus propios directorios y áreas geren
ciales, nombrados previamente, como 
parte sustancial de su etapa de consoli
dación. 

LAS EMPRESAS REGIONALES 

En los meses anteriores a julio, se 
instalaron los primeros Directorios de las 
Empresas Regionales Electrol ima, Elec
tro Norte Medio-Hidrandina, Electro Sur 
Este, Electro Sur Medio, Electro Norte, 
Electro Oriente y Electro Centro. 

Pendiente de su constitución ha que
dado la Empresa Regional Sur Oeste, 
en tanto culminen los estudios de una 
comisión, nombrada por Decreto Supre
mo, encargada de evacuar un informe 
que ponga solución al diferencio de ca
rácter regional suscitado entre los de
partamentos de Arequipa, Tacna y Mo
quegua. 

Electrolima tiene como jurisdicción 
geográfica todo el departamento de Li
ma, la Provincia Constitucional del Ca
llao y las obras de captación de las aguas 
de las lagunas de Marcapomacocha, Mar
cacocha, Antacoto y Sangrar, así como 
sus afluentes del departamento de Jun ín. 

Electro Norte Medio-H idrandina com
prende los departamentos de Ancash y 
La Libertad en su integridad, así como 
las provincias de Contumazá, Cajamarca, 
San Pablo, Celendín y Hualgayoc (De
partamento de Cajamarca), la provincia 
del Marañón (Huánuco) y el distrito de 
Pativilca (Lima). El Presidente del Di-

rectorio es el Dr. Raúl Musso Vento y el 
Gerente General el lng. Nicolás Nieto 
Molina. 

Electro Sur Este abarca en su integri
dad los departamentos del Cusco, Puno, 
Madre de Dios y Apurímac. Su Presiden
te es el lng. Juan César Lomellini Luche 
y el Gerente General el lng. Jesús Vallúd. 

Electro Oriente tiene como jurisdic
ción los departamentos de Loreto y 
San Martín. El Presidente de su primer 
Directorio es el lng. Daniel Tello Altami
rano y el Gerente General el lng. Lizardo 
Marreros. 

Electro Norte tiene como área de res
ponsabilidad los departamentos de Tum
bes, Piura, Lambayeque y Amazonas, as í 
como las provincias de San Ignacio, Jaén, 
Cutervo, Chota, Santa Cruz y San Miguel 
(Departamento de Cajamarca). Su Presi
dente del Directorio es el lng. Luis Am
puero Salas, el Gerente General el I ng. 
Carlos Caballero Ravies. 

Electro Sur Medio comprende el de
partamento de lea, la provincia de Cas
trovirreyna (Huancavelica) y las provin
cias de Lucanas y Parinacochas (Ayacu
cho). Como Presidente de su primer Di
rectorio fue elegido el Dr. Antonio Va
llejos Oberti y como Gerente General 
está el lng. César Valdivia. 

AREAS DE RESPONSASILIDAO 

DE LAS OCHO EMPfl:ESAS 

REGIONALES DE ELECTRICIDAD 

ELECTROPERU S. A 
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Y la Empresa Regional Electro Cen
tro abarca los departamentos de Ucaya
li, Paseo y Junín, las provincias de Leon
cio Prado, Huamal íes, Dos de Mayo, Huá
nuco, Ambo y Pachitea (Departamento 
de Huánuco); las provincias de Huanca
velica, Angaraes, Acobamba y Tayacaja 
(Departamento de Huancavelica) y las 
provincias de Huanta, Huamanga, La 
Mar , Cangalla y Víctor Fajardo (Depar
tamento de Ayacucho). 

Su Presidente es el I ng. Ricardo Sán
chez Sobero y el Gerente General el I ng. 
Aníbal Tomecich . 

Lo que ha favorecido el rápido proce
so de descentra! ización ha sido la exis
tencia de las infraestructuras adminis
trativas y jurídicas de las ex-empresas 
concesionarias, sobre las cuales se crea
ron las nuevas empresas regionales. Don
de no existía esta capacidad instalada, 
se tomó la infraestructura de las Unida
des Regionales de ELECTROPERU S.A. 

LAS SEDES REGIONALES 

Las sedes de las nuevas empresas re
gionales son : Electro-Lima (lima); Elec
tro Norte (Chiclayo); Electro Norte Me
dio Hidrandina (Trujillo); Electro Sur 
Este (Cusca); Electro Sur Medio (lea); 
Electro Oriente (lquitos) y Electro 
Centro (Huancayo). 

En vista que los miernbros de cada 
uno de sus directorios lo integran auto
ridades de los departamentos compren
didos, sus directorios en pleno sesio
nan por lo menos dos veces al mes, en 
la sede central o en las zonas que consi
deren pertinentes, dentro del ámbito 
regional de su responsabilidad. 

LABORES ESPECIFICAS 

Además de Ente Director y Coordi
nador, ELECTROPERU S.A. mantiene 
el control sobre los sistemas de interco
nexión que vinculan sistemas regionales, 
así como la operación de las centrales hi
droeléctricas "Santiago Antúnez de Ma
yolo" y "Restitución", y sus respectivos 
sistemas de transmisión, por ser de carác
ter multiregional. 

Como Empresa Matriz, a ELECTRO
PERU S.A. también le compete el pla
neamiento eléctrico y la ejecución de 
grandes proyectos, los mismos que - una 
vez concluidos- pasarán al control de las 
empresas regionales para su operación 
comercial y mantenimiento. 

ESTABILIDAD ASEGURADA 

En este asunto de la descentra! ización 
y constitución de nuevas empresas regio
nales, es preciso subrayar dos puntos sus
tanciales: primero, que el capital accio
nario de todas las empresas regionales es 
mayoritariamente del Estado, como lo 
es en su totalidad en el caso de la Empre
sa Matriz; y segundo, que se garantiza la 
estabilidad laboral del personal, así co
mo los pactos establecidos entre la em
presa y sus gremios laborales en el país, 
por lo que los trabajadores no se afec
tarán con este proceso. 





Matices Republicanos y Demócratas 
DEBA TE presenta el segundo artículo de una serie que, bajo el título "Ventana desde Bastan", versa sobre la 
problemática de las relaciones entre Latinoamerica y Estados Unidos según dos observadores, el autor y su esposa. 
En esta oportunidad desarrollan y recogen interesantes apreciaciones sobre la sólo aparente contraposición entre 
los partidos polz'ticos; lo que en vz'speras eleccionarias, es del mayor interés para comprender sin estereotipos 

el mundo norteamericano y su efecto en nosotros. 

e uando iniciábamos nues
tras primeras indagaciones 
para esta serie, decidimos 

conocer la opinión de un buen ami
go nuestro, un ex-embajador norte
americano, persona muy gentil de 
quien sabíamos· además que era un 
estudioso de la realidad latinoame
ricana. Hasta ahora recuerdo bien 
su muda sorpresa cuando le diji
mos que entre otros temas nos in
teresaba conocer cómo las diferen
cias ideológicas entre los dos parti
dos tradicionales de Estados Uni
dos repercutían en las relaciones 
con Latinoamérica. "No hay tal di
ferencia - nos contestó enfática
mente- , y es lo primero que debe 
llamar la atención a un observador 
de nuestra realidad política en la 
que no se conocen diferencias o 
alineamientos de índole ideológica, 
como suelen darse en Europa o en 
Latinoamérica". 

Cuando posteriormente empe
zamos con nuestras entrevistas for
males en Washington, los testimo
nios recogidos no sólo confirmaban, 
sino que ampliaban, esa caracterís
tica tan norteamericana de recusar 
todo marco referencial de tipo ideo
lógico. Veamos lo que comentan 
nuestros entrevistados. 

Lu igi Einaudi: "Nuestros partí-

dos son más bien coaliciones de in
tereses, muchas veces regionales, pe
ro no son organizaciones ideológi
cas. Es obvio que hay matices entre 
el Partido Republicano y Demócra
ta. Por ejemplo en relación a Lati
noamérica, los Republicanos tienen 
una visión más centrada en la ini
ciativa privada y en la defensa fren
te al comunismo. Los Demócrams, 
en cambio, tienen como punto de 
vista los problemas del desarrollo y 
de la justicia social con un énfasis 
importante en los derechos huma
nos". 

Riordan Roet: "No hay mayor 
diferencia entre un Republicano y 
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Enrique de la Piedra 
Ingeniero, ensayista. 

un Demócrata. El conservador De
mócrata es tan conservador como 
un conservador Republicano. No te
nemos partidos nacionales, sino más 
bien diríamos 'estaduales', que re
presentan ante el Estado, un con
glomerado de intereses localistas. 
Tanto uno y otro partido son muy 
flexibles y sus plataformas son do
cumentos de importancia relativa ... 
Es así que el Congreso es un cuerpo 
nacional sustentado en raíces loca
les". 

Karen De Young: "El sistema 
partidario es diferente en Estados 
Unidos. Aquí no se conoce el sis
tema de listas o de representacio
nes proporcionales de "cifra repar
tidora", sino que la representación 
es directa, eligiéndose una perso
na por cada circunscripción. Por 
ejemplo existe en este país un parti
do Comunista y un partido Socia
lista, que nunca alcanzan represen
tación en el Gobierno, simplemen
te porque no hay un pueblo o un 
barrio donde alcancen la mayoría. 
Por esto es que los Republicanos y 
Demócratas son partidos muy gran
des que reunen un rango muy va
riado de tendencias políticas. Ahí 
tienen el caso del Partido Demó
crata en el que hay liberales, izquier-



distas bien a la izquierda y conser
vadores". 

David Scott Palmer: "En princi
pio todos sabemos que el Republi
cano es el partido de los hombres 
de negocios y que el Demócrata, 
por lo menos en la última genera
ción, es el partido del hombre co
mún y corriente. Esto, como cual
quier mito, puede tener alguna va
lidez, pero se puede señalar ejem
plos contradictorios, que más bien 
demuestran como en ciertos mo
mentos, la percepción de un líder 
político acerca de un determinado 
problema, cualquiera que fuese su 
partido, da lugar a una acción, o a 
una reacción, que no cabe muy 
bien dentro del esquema partida
rio. Un ejemplo histórico: Todos 

bía practicado en la generación an
terior. No logró hacerlo por los 
problemas de la crisis de 1929 y 
1930, pero él fue la inspiración y 
el estímulo para que años después 
Roosevelt lanzara su "Política del 
Buen Vecino". 

Sin embargo, en términos gene
rales, hay ciertas diferencias suti
les que sí se dan. Por ejemplo, el 
Partido Demócrata es un partido 
más cercano a una posición libe
ral, más abierta a otras formas y 
más a la izquierda que el Partido 
Republicano". 

Peter Klaren: "La visión mun
dial y la ideología difieren entre 
los dos Partidos en algún grado, 
así que cuando ellos por ejemplo 
ven los problemas de Latinoa-

Aparece el "el,efante republicano" (18 74, caricatura ):"Nuestros partidos 
son más bien coaliciones de intereses, pero no organizaciones ideológicas" 

sabemos que el autor de la políti
ca del "Buen Vecino" fue Fran
klin D. Roosevelt. Pues no es así, 
su verdadero autor fue Herbert 
Hoover (Presidente Republicano 
de 1929 a 1933), porque fue Hoo
ver y no Roosevelt quien pasó más 
de tres meses en Latinoamérica vi
sitando todas las capitales entre 
noviembre de 1928 y marzo de 
1929, para conocer la realidad lati
noamericana y proponer, como 
gran internacionalista que era, una 
nueva política que descartara la 
práctica de la intervención masiva 
en ese Continente, que tanto se ha-

mérica tienden a tener ciertos ma
tices o gradaciones en su reacción 
a tales problemas. Existen libera
les y conservadores en cada Partido, 
pero cuando ellos se ocupan de La
tinoamérica, sea la administración 
de turno Republicana o Demócra
ta, son igualmente ignorantes de su 
política e historia. Ellos reaccionan 
por igual ante situaciones que se 
consideran peligrosas o potencial
mente amenazadoras a la economía 
o a los intereses internacionales de 
los Estados Unidos. Sin embargo, 
el sector que va desde los modera
dos a los liberales en el Partido De-
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mócrata, tenderá a enfatizar la di
mensión política de un problema en 
su contexto social y político. En 
cambio la respuesta Republicana se 
orientará más a una línea dura de 
resistencia a las reformas y a dar 
apoyo a los regímenes oligárqui-

,, 
cos . 

Katherin J. A/len: "Desde mi 
punto de vista el enfoque Demó
crata es más efectivo. Los Repu
blicanos ven los regímenes conser
vadores y oligárquicos como más 
estables y resistentes al comunis
mo y por supuesto más a favor del 
interés norteamericano". 

Si estudiamos atentamente to
dos estos testimonios podemos 
concluir que lo ideológico es un 
marco casi inexistente que nos a
yuda poco o nada a comprender la 
vida partidaria en Estados Unidos. 
Sin embargo, resulta válido hablar 
en términos generales de tenden
cias o de aproximaciones. Así, si 
hablamos de los Demócratas puede 
darse la probabilidad de un enfoque 
relativamente más comprensivo y 
más abierto de nuestra realidad y 
de la conveniencia de algunos cam
bios estructurales. En cambio los 
Republicanos tenderán a mostrarse 
decididamente a favor de las clases 
opresivas y conservadoras de nues
tro Continente y a rechazar los cam
bios. Pero como muy bien dice 
Peter Klaren, unos y otros reaccio
narán por igual ante cualquier ame
naza potencial que afecte los intere
ses económicos, políticos o milita
res del país. El enfoque de Scott 
Palmer es muy interesante porque 
se Jan con alguna frecuencia derro
teros inusitados en la política nor
teamericana que no encuadran bien 
dentro de una preconcepción rígida 
del comportamiento partidario; 
baste recordar que fueron adminis
traciones Demócratas las que lleva
ron a cabo la invasión de Cochinos 
o la intervención armada en Repú
blica Dominicana en la década del 
'60. En cambio, fueron administra
ciones Republicanas las que orien
taron el énfasis de Estados Unidos 
hacia el desarrollo económico de 
Latinoamérica, anticipándose a la 
Alianza para el Progreso de Kenne
dy, particularmente en las postrime-



El conservador demócrata es tan 
conservador como un conservador 

republicano 

rías de la Presidencia de Einsenho
wer, o la iniciación de las conversa
ciones para renegociar con el gene
ral Torrijos un nuevo tratado para 
el Canal de Panamá. Fue el gobier
no de un conservador como Nixon 
el qué decidió recurrir a la negocia
ción con el gobierno del general 
Velasco. ¿Cómo comprender estas 
contradicciones entre el esquema 
partidario y la política real? Quizás 
una explicación plausible radica en 
esa característica de pragmatismo 
reactivo de Estados Unidos frente 
a hechos que considera amenazan
tes a su seguridad militar, como los 
casos de Cuba y República Domini
cana, o frente a quienes sepan en
frentarlos con firmeza pero con un 
cálculo inteligente como hicieron 
Torrijos y Velasco. 

REFERENCIAS HISTORICAS 

Para ilustrar el carácter esencial
mente pragmático de la política 
norteamericana, se ha tomado un 
poco al azar algunas experiencias 
históricas cruciales para Estados 
Unidos en el siglo pasado , tal como 
las consigna "The Columbia Histo
ry of the World" editado por John 
A. Garra y. Comenzaremos con dos 
sucesos referentes a los Republica
nos, uno de ellos relativo a su pro
pio nacimiento como partido polí
tico, y luego seguiremos con otro 

episodio que concierne más a los 
Demócratas y a la historia latino
americana. 

EL PRESIDENTE 
MAS EXTRAORDINARIO DE 

ESTADOS UNIDOS: 
¡UN REPUBLICANO! 

A mediados del siglo pasado, 
precisamente en 1854, se aprueba 
en el Congreso la llamada Acta de 
Kansas-Nebraska, que dejaba la tan 
debatida cuestión de la esclavitud a 
la decisión de la "soberanía popu
lar" , eufemismo para designar a los 
propios colonos de aquellos territo
rios interesados en seguir mantenien
do y acrecentando tan vil sistema 
de producción. El Norte anti-escla
vista e industrial reacciona fuerte
mente contra dicha disposición, y 
como consecuencia de esta conmo
ción se organiza en el Norte un nue
vo organismo político: había naci
do el Partido Republicano. El pro
pósito explícito del flamante Parti
do era el de restringir la esclavitud 
en aquellos Estados donde ya esta
ba radicada, aun cuando sus princi
pales voceros proyectaban ir más 
allá de una simple restricción escla
vista, fijándose como objetivo final 
abrir las puertas de la emancipación 
de los esclavos. En las elecciones de 
1860, que resultarían históricas, 
los votantes fueron a las urnas cuan
do la cuestión de la esclavitud esta
ba empujando a Estados Unidos ha
cia una confrontación interna. Y 
así, a la sombra de la Guerra de la 
Secesión, el candidato Republicano 
que ganó las elecciones fue ... Abra
ham Lincoln, futuro conductor de 
la Guerra de Secesión y abolicionis
ta del régimen esclavista. 

LOS REPUBLICANOS ... 
MODERNIZADORES 

Hacia fines del siglo pasado se 
da en Estados Unidos un incipien
te movimiento agrarista que comen
zó a congregar una serie de organis
mos rurales que consideraban con 
preocupación el que el desarrollo 
de la nación estaba dejando de la
do la Norteamérica rural. Estamos 
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en la época del "republicanismo" 
del Presidente William Me Kinley. 
Un abigarrado conglomerado de 
granjeros trigueros de North Dakota 
con productores agropecuarios de 
Missouri y arrendatarios de explo
taciones sureñas, unían sus intere
ses y fuerzas para incrementar sus 
beneficios a través de una legisla
ción que les fuera favorable, pro
pósito que se disimulaba detrás 
de una retórica de sociedad pas
toral y pre-industrial. William J en
nys Bryan de Nebraska, logró no
toriedad como vocero del naciente 
agrarismo, y en la Convención De
mócrata nacional de 1896 planteó 
la preeminencia moral de los que 
trabajaban la tierra, señalando en 
cambio que los "hacendados eran 
tan comerciantes como los especu
ladores de la Cámara de Comercio 
de Chicago". 

La realidad agraria norteamerica
na era sustancialmente distinta a la 
de Europa, al extremo que a dife
rencia de ésta, en Estados Unidos 
el industrialismo no requería como 
pre-requisito una revolución rural, 
ya que ambas actividades producti
vas tenían tal potencial de desarro
llo, que el único factor limitante era 
la relativa escasez de trabajadores. 
Es así que el movimiento agrarista 

presentaba posibilidades remotas de 
raigambre, sencillamente por su po
sición ahistórica frente al proceso 
de industrialización modernizante 
del país. La historia reconoce al 
Presidente Me Kinley (1897-1901) 
y a los Republicanos el haber salva
do a su país de los errores del "a-



grarismo" del demócrata William 
Bryan. 

Este caso. igual que el anterior, 
resultan muy interesantes porque 
presentan al Partido Republicano, 
frente al Demócrata, como la encar
nación de la voluntad de un país 
que optaba por una posición his
tóricamente correcta, superándose 
en ambos casos el anacronismo de 
instituciones caducas. 

DESMEMBRACION MEXICANA 
Y EXPANSIONISMO ... 

DEMOCRATA 

Durante las elecciones presiden
ciales de 1844, el pre-candidato 
demócrata Martín Van Burren al 
expresar su oposición a la anexión 
de Texas, que en 1835 se había re
belado contra México, es desplaza
do de su nominación definitiva por 
un grupo demócrata que impone a 
James K. Polk, quien resultó ele
gido como Presidente de la nación. 
Polk no sólo consuma la anexión 
tejana, sino que precipita la guerra 
contra México de acuerdo a una 
descarada política expansionista ha
cia el Sudoeste. Es importante tener 
presente que la facción demócrata 
que había alcanzado el poder con 
Polk era de tendencia abiertamente 

esclavista, motivación que está pre
sente en los designios anexionistas 
contra México. 

Los grupos anti-esclavistas inclu
yendo a los Demócratas del Norte, 
denuncian la agresión que llevaba a 

cabo su propio país. ante la Corte 
General de Massachusetts. institu
ción que la declaró "una guerra con
tra la libertad, contra la humanidad, 
contra la justicia. contra la Unión, 
contra la Constitución y contra los 
"Estados Libres". Al mismo tiempo 
el congresista Abraham Lincoln acu
sa a Polk de agresor y de estar "pro
fundamente consciente de estar 
errado ... la sangre de Abe! está cla
mando al cielo contra él (Polk)". 

La victoria final sobre México y 
los vastos territorios anexados con
sumó un cisma definitivo en los de
mócratas de esa época. 

COMENTARIO FINAL 

Un examen desprejuiciado de los 
episodios históricos anteriores nos 
permite formular algunas conside
raciones sobre las formas políticas 
norteamericanas que se ratifican 
con experiencias más recientes. 

En primer término destaca con 
claridad meridiana ese funcionar 
político tan pragmático que no se 
sujeta a ningún patrón ideológico, 
funcionamiento que, como en el ca
so de la agresión a México, no vaci
la en una seria recusación de toda 
valoración ética, tanto en lo inter
nacional como en el propio plano 
doméstico. Sin embargo, dentro de 
ese pragmatismo se dan hasta dos 
aspectos que aún hoy un analista 
de la política norteamericana tiene 
que tener en cuenta. Uno es la 
adopción de posiciones críticas con 

Elecciones: "Aquz' no se conoce el sistema de representaciones proporcio
nales de 'cifra repartidora', sino que la representación es directa 

un gran contenido ético y de respe
to a la verdad, como por ejemplo, 
la condena de la Corte de Massachu
setts contra la Guerra contra Méxi
co, no obstante que la guerra era 
exitosa y ventajosa para Estados 
Unidos, actitud que se refleja tam
bién en la acusación de Lincoln 
contra el propio Presidente de su 
nación. El otro aspecto a conside
rar es que si bien Estados Unidos 
acusa innumerables errores gruesos 
en la conducción política interna
cional, sin embargo sabe adoptar 
posiciones históricamente correctas 
en relación a sus propios asuntos e 
intereses, como se ve cuando se 
funda el Partido Republicano con el 
propósito de desbaratar la práctica 
del esclavismo y luego consolidar 
el industrialismo frente a la posi
ción ahistórica del agrarismo de fi
nes del siglo pasado. 

En resumen, no es el marco doc
trinario o ideológico el que permite 
una comprensión acertada de las di
ferencias entre Republicanos y De
mócratas en relación a Latinoamé
rica. Puede decirse, más bien, que 
no obstante que los Demócratas se 
aproximan más a una visión liberal 
norteamericana, tanto éstos como 
los Republicanos tienen un compor
tamiento tan pragmático que sus 
reacciones frente a América Latina 
son sólo una cuestión de matices, 
imperando como lamentable nota 
común la ignorancia de nuestra rea
lidad histórico-cultural y política. 

-------------------------------· 
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Entrevista a Luigi Einaudi 

Cuando dejó Lima, el motivo de su visita siguióº 
siendo un misterio. Sin embargo, las declaraciones 
que hizo a DEBA TE constituyen un revelador testi· 
monio sobre los problemas que afectan a las relacio
nes entre América latina y los Estados Unidos. 

tamento de Estado. Tanto su experiencia en investi
gación como su actual desempeño en calidad de fun
cionario del gobierno nurteamericano, lo convierten 
en uno de los voceros más calificados del Departa
mento de Estado en materia de relaciones hemisf é
ricas. luigi Einaudi, nieto de un presidente de Italia, 

nacido en Massachusetts en 1936, graduado de la 
Universidad de Harvard en Ciencias Políticas y exper
to en asuntos latinoamericanos, ocupa actualmente 
el cargo de Director de Planificación y Política de la 
División para Asuntos Latinoamericanos del Depar-

Estas declaraciones arrojan luz, no sólo sobre su 
misteriosa gira latinoamericana: Ecuador, Perú, Boli
via, Argentina y Venezuela, sino sobre los complejos 
factores que componen las relaciones entre países 
de Latinoamérica y Estados Unidos. 

¿Hasta dónde llega el académico y 
hasta dónde llega el funcionario 
en esta entrevista? 

En general, ejerzo mis funciones 
de acuerdo a mi capacidad académi
ca, a mi independencia de criterio, 
y a mi testarudez, teniendo en 
cuenta que en nuestra política debe 
considerarse no sólo la realidad 
nuestra sino la realidad de los paí
ses con los cuales estamos en re
lación. Así que, en general, yo no 
distingo mucho en mi actuación 
funcional. 
¿Su caso no demostraría que Esta
dos Unidos sigue siendo un país 
de inmigrantes de primera genera
ción con directo acceso al poder? 

No. Yo nací en Estados Unidos. 
Mi padre dejó Italia durante el pe
ríodo de Mussolini, en 1933. Cuan
do terminó la guerra se encontró 
con tres hijos norteamericanos y 
un padre ya famoso en Italia. 

Alejandro Deustua y Guillermo Thornberry 

Nos dio una buena educación. Así 
que yo estaba en excelentes condi
ciones, una vez que decidimos que
darnos, para hacer una vida norte
americana. 
¿ Cómo es que esa generación re
cién llegada como la del Sr. Ki
ssinger puede interpretar correcta
mente las aspiraciones y tradicio
nes nacionalistas norteamericanas y 

asimilar los temas centrales de la 
política norteamericana? 

Yo creo que en los Estados Uni
dos de hoy, un norteamericano ya 
no se distingue por el apellido sa
jón. La gran inmigración a los Es
tados Unidos, incluso la inducida 
por el fascismo y el nazismo, data 
ya de cuarenta a cincuenta años. 
Además, el nacionalismo norteame
ricano - que es cierto que existe
se basa mucho en un sentimiento 
universalista e ingenuo y, por eso, 
no se trata de un nacionalismo 
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necesariamente consciente. Pero, 
justamente, el nacionalismo más 
puro es el de creer que la experien
cia propia es la experiencia univer
sal, la única. Yo diría que el tema 
del expansionismo se relaciona 
mucho a esto porque si bien el na
cionalismo es la afirmación de los 
valores nacionales, el expansionis
mo es el rechazo a lo extranjero. 
La experiencia de Vietnam produ
jo este tipo de rechazo, como tam
bién lo produce, de alguna manera, 
la problemática latinoamericana, 
porque en Estados Unidos hay 
conciencia que la Alianza para 
el Progreso no tuvo éxito. 

Quizás lo que más Je falta a la 
visión norteamericana del mundo 
exterior en este momento es pa
ciencia. Especialmente, la pacien
cia en situaciones en las cuales se 
esperan prontos resultados. Los 
que buscamos crear una interrela-



ción entre los Estados Unidos y 

el mundo externo más previsible, 
más constante, y en la cual se re
conozca la interdependencia en que 
vivimos, _tenemos que enfrentar 
estos problemas, no sólo de nacio
nalismo y expansionismo, sino tam
bién de impaciencia. 

¿La proyección a largo plazo puede 
ser un ingrediente permanente en 
la acción externa de un país donde 
la planificación no tiene muchos 
adeptos? 

Existen dos tipos de presiones: 
las de aquellos que se quejan de 
las decisiones que se han tomado 
mal, o no se han tomado la semana 
anterior; y los-que se pasan la vida 
preocupándose de los problemas 
del año 2000. Kissinger prefería 
la previsión de mediano plazo. En 
la práctica, lo que resulta es que se 
forman equipos de gente más o 
menos capaces que no dependen de 
ninguna problemática nacional, sino 
que tratan de ver la interrelación 
de los problemas y sus opciones. 
Pero cuando se llega a una crisi8 
seria, la atención se concentra en 
ella. Así que yo, por ejemplo, a 
pesar de tener responsabilidades 
continentales, he tenido que meter
me más en la cuestión centroameri
cana. Yo discrepo, sin embargo, 
de la idea de que en política exte
rior, una vez planteado un proble
ma, sólo se le pueda abordar a ni
vel de crisis. Yo creo que, a pesar 
de todo lo que se ha dicho, la po
lítica norteamericana en Centro
américa, a partir del 78-79, cuando 
empieza la réorientación, ha segui
do criterios generales constantes, 
incluso a pesar del cambio de go
bierno en los Estados Unidos. 

¿Pero, no existe una diferencia 
entre los valores que representó 
Carter y los que ejecuta Reagan? 

Tornemos la cuestión de los De
rechos Humanos. Nadie pudo ha
berlo hecho mejor que Carter des
de el punto de vista del simbolis
mo, de dejar bien claro que la pre
ferencia norteamericana no es la 
dictadura militar, y que los valores 
humanos tienen una importancia 
cabal para los Estados Unidos, el 

"En Centroamérica la URSS crea no sólo problemas psicológicos o politi
cos, sino también afecta la seguridad nacional norteamericana" 

país de la computadora. Dicho esto, 
la aplicación de esta política se hi
zo muchas veces de una forma que 
resultó excesivamente dura y de
terminó una subordinación del to
ma y daca de la política práctica, 
lo que hizo que, en muchos casos, 
no se consiguieran las metas fijadas, 
aunque sí se logró fijar una orien
tación general. Cuando entra Rea
gan, la orientación respecto a los 
Derechos Humanos no cambia, pero 
se empieza a desarrollar una políti
ca mucho más flexible para utilizar 
diversos elementos a fin de alcan
zar, en forma más pragmática, los 
objetivos deseados. 
¿Pero el objetivo que llevó a la pre
sencia norteamericana en la región, 
no fue básicamente el del antico
munismo y sus gestores que son 
Cuba y la Unión Soviética antes que 
la cuestión de los Derechos Huma
nos? 

Yo creo que esta cuestión del 
anticomunismo es bastante compli
cada. No creo que se trate de unan
tisovietismo o un anticomunismo 
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por lo menos en lo que se refiere a 
la clase política norteamericana. La 
cuestión es que el interés que pueda 
tener la Unión Soviética en el caso 
específico de Centroamérica, no 
tiene nada que ver con Centroamé
rica, sino con su relación frente 
a los Estados Unidos. La URSS 
crea no sólo problemas psicológi
cos o políticos, sino también afec
ta la seguridad nacional norteame
ricana. Muchos norteamericanos 
creyeron que la solución dada a la 
crisis de los cohetes del 62 solucionó 
el problema de Cuba. Los soviéti
cos se habían comprometido a no 
utilizar a Cuba para una ofensiva 
militar en contra nuestra, nosotros 
nos habíamos comprometido a no 
invadir a Cuba. Pensaban que así la 
situación se estabilizaba, se extraía 
la isla del juego estratégico. La rea
lidad es que, en estos últimos veinte 
años, aun sin amenaza de invasión 
norteamericana, el crecimiento de 
la fuerza armada cubana ha sido 
constante y a tal punto que ese 
país, que no está entre los más 
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grandes del mundo, tiene una do
tación militar que en Africa o Cen
troamérica correspondería a una 
gran potencia. 

La vinculación de Cuba con la 
Unión Soviética no es sólo geopo
lítica sino que tiene un núcleo 
ideológico sustantivo. ¿Es la prin
cipal preocupación americana? 

No. No niego que los aspectos 
ideológicos tengan un peso muy 
importante en el caso específico 
de las relaciones entre Estados Uni
dos y Cuba. Sin embargo, yo diría 
que en este último período lo que 
ha determinado el estancamiento 
de estas relaciones - lo que a mi 
juicio perjudica a los dos países y 
al Continente- se debe más a cues
tiones de tipo muy práctico. La 
evolución económica cubana duran
te estos últimos años ha sido más 
o menos un desastre y le ha restado 
a Cuba toda capacidad de negocia
ción con la Unión Soviética, res
tándole incluso espacio de manio
brar con los otros países de la re
gión. Hay países latinoamericanos 
que, en su momento, buscaron 
reorientar la política exterior cu
bana y se han visto sin espacio, 
por el tipo de dependencia que tie
nen los cubanos frente a la Unión 
Soviética. 

Hasta ahí el pragmatismo so
viético pero, ¿cuál es el norteame
ricano? 

Bueno, el norteamericano se 
puede reflejar en la política frente 
a Nicaragua. Todos se han referido 
a ella como si fuera resultado de 
un choque ideológico. La realidad 
es que los Estados Unidos trató de 
ser muy pragmático con el gobierno 
sandinista, otorgándole ayuda du
rante sus primeros dos años de vida. 
Esto cambió solamente a raíz de 
descubrimientos relacionados con la 
participación sandinista en la guerri
lla salvadoreña. Y no sólo participa
ción, sino que se prestaron a un jue
go en el cual intervino el bloque so
viético. El cambio es pues también 
pragmático en relación a la alianza 
forzada entre la izquierda armada 
centroamericana y el comunismo 
internacional. Los de la izquierda 

armada centroamericana, muy prag
máticamente, creían ver en esta 
alianza la garantía del triunfo. 
¿ Cuáles son las posibilidades con
cretas de solucionar el problema 
centroamericano? 

Lo que hay que buscar es una 
solución que logre salvaguardar al
gunos principios básicos para noso
tros. Estos son, en lo que se refiere 
a Nicaragua, evitar la militarización 
desmesurada de este país, en forma 
que ésta rompa un equilibrio regio
nal, evitar el apoyo a la subversión 
en los otros países, evitar la predo
minancia militar interna de los 
asesores cubanos y soviéticos; y el 
cumplimiento de la promesa origi
nal de la revolución nicaragüense 
de democratizar al país. 
¿ Cuáles son los puntos fundamen
tales de desencuentro? 

Si los sandinistas actúan bajo el 
supuesto de que ellos no tienen que 
convivir con nadie, que los gobier
nos de los vecinos son ilegítimos, 
que para ser legítimos tienen que 
ser paridos por la revolución, co
mo la definen ellos, y si ellos con
sideran que podrán neutralizar la 
acción norteamericana, entonces el 
problema va a continuar. No tengo 
muchas esperanzas de que el proble
ma se solucione en forma rápida, 
pero sí se puede lograr un avance 
en torno a los principios que acabo 
de enunciar, o mejor aún respecto 
de los de Contadora, porque noso
tros aceptamos los objetivos comu
nes fijados por el Grupo Contado
ra, y si los sandinistas son capaces 
de arreglarse y convivir con sus ve
cinos, los Estados Unidos no tie
nen por qué meterse en el proble
ma. 
¿A pesar de la orientación del orga
nismo de cooperación planteado 
por el informe Kissinger? 

Pero yo diría que los principios 
identificados por la Comisión Ki
ssinger son, en primer lugar, nego
ciables; y, en segundo lugar, tam
bién corresponden esencialmente a 
los objetivos de Contadora. 

¿El problema no sería regional en 
sí, si no afectase a los Estados Uni
dos? Por otra parte, ¿la presencia 
sudamericana podría ser un ele-
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mento atenuador del conflicto, pro
motor de la atmósfera de confianza 
que usted señala? 

En cuanto a que sí afecta o no 
a los Estados Unidos hay que tener 
en cuenta un punto de partida bási
co, especialmente tratándose de re
cursos. Nosotros no podemos hacer 
nada sin dar a nuestro Congreso y 
a nuestro pueblo una argumenta
ción convincente. Es por eso que, 
quizás, visto desde el exterior, se 
ha enfatizado excesivamente el pro
blema fundamental de la seguridad 
nacional. En lo que se refiere a la 
participación sudamericana diría 
que en Estados Unidos hay un 
cierto escepticismo porque hubo 
participación muy específica, espe
cialmente del Grupo Andino en el 
79, y esa participación sirvió para 
que se alejara del poder a Somoza, 
pero, una vez pasado esto, no ha 
servido de nada para evitar la des
viación de la revolución y el desas
tre que se ha producido. 

¿Se ha ingresado a la etapa de ne
gociación en Centroamérica? 

Dado el supuesto básico de los 
sandinistas, la presión está íntima
mente ligada a la posibilidad de una 
negociación seria. Se puede identi
ficar varias etapas. La primera fne 
el período durante el cual se per
dieron muchas de las posibilidades 
de lograr el poder con una coalición 
verdaderamente nacional policlasis
ta y multipartidaria, dentro de un 
contexto internacional en el cual la 
revolución estaba apoyada por una 
coalición de países latinoamerica
nos de gran autoridad moral y de
mocrática. Durante ese período, 
los Estados Unidos se deciden a no 
hostigar la revolución y a tratar 
de apoyarla, al punto de ser el país 
que más ayuda económica le otor
gó. La segunda etapa es el período 
de paso a la ofensiva por parte de 
los sandinistas en la guerrilla salva
doreña. En la tercera se crea una 
cierta resistencia en los países ve
cinos de Centroamérica y también 
en los Estados Unidos. Ahora esta
mos en la cuarta etapa, en la cual 
hay dos fuerzas que no se respetan 
mucho pero que han empezado a 
organizarse y ahora se va a ver si 



son posibles algunas definiciones. 
Desde nuestro punto de vista, si 
estas definiciones logran el retor
no, en el caso de Nicaragua, a una 
situación más parecida a la prime
ra etapa, se lograría el objetivo 
máximo. Si no se llega a eso, por 
Jo menos debemos lograr algo que 
sea lo suficientemente estable co
mo para asegurar que los vecinos 
de Nicaragua no van a ser objeto 
constante de presiones y subver
siones. 

¿Cuáles son los plazos para lograr 
esta estabilidad, cualquiera sea el 
medio que se utilice? 

Creo que se ha logrado un con
senso bastante importante, a través 
del Informe Kissinger y de alinea
mientos de fuerzas de tipo biparti
dista en el Congreso, de que esto 
no tiene límites automáticos. Ahora 
ya se tiene la sensación de que en 
El Salvador las cosas están mejo
rando y que esto también tendrá 
su peso en el proceso de los san
dinistas. Vamos a ver, Nicaragua 
no es una isla. 

¿Pero el diálogo regional con los 
Estados Unidos va a quedar en
trampado en un conflicto subregio
nal que no tiene solución a la vista? 

Estoy de acuerdo en que el con
flicto centroamericano ha ocupado 
recursos excesivos. Sin embargo, el 
enfoque adecuado sería preguntarse 
qué se plantea por encima de esto. 
Si bien es cierto que El Salvador y 

Nicaragua han remplazado a Pana
má, hoy no hay una política de 
restricciones frente a América Lati
na como en la época de Carter. 

Pero al margen de estas consi
deraciones, cabe resaltar el extraor
dinario contraste existente entre el 
optimismo norteamericano y el 
pesimismo latinoamericano. 

El optimismo norteamericano 
se basa esencialmente en el auge de 
participación política en base a la 
democracia en la América del Sur, 
extraordinariamente simbolizado 
por el triunfo de Alfonsín en Ar
gentina. 

En Estados Unidos se piensa 
que estos países, que eligen su pro
pio destino, convalidan hasta cierto 
punto nuestro modo de ser y crean 
posibilidades para una mayor coo
peración que con los gobiernos mi
litares. 

De otro lado, el problema de 
la crisis económica y el descorazo
namiento general en América Lati
na frente a esta crisis es, verdade
ramente, una experiencia que es 
necesario palpar. Porque los norte
americanos no visualizan que el 
proceso de democratización se ve 
enfrentado por estos problemas 
que afectan a gobiernos que no 

"Si los sandinistas son capaces de 
arreglarse y convivir con sus veci
nos, los Estados Unidos no tienen 
porque meterse en el Problema" 
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son oligárquicos y militares. Alfon
sín nos crea un cierto espacio polí
tico. Pero las naciones no se mue
ven en el terreno de las relaciones 
económicas con rapidez. Y hay que 
tener en cuenta que es más fácil 
crear condiciones para una solución 
del problema de la deuda con países 
que han dado ya evidencias clarísi
mas de tener la capacidad interna 
de enfrentar el problema y de solu
cionarlo. ¿Vamos a premiar a Ar
gentina por razones coyunturales o 
por condiciones políticas? Este es 
un problema muy difícil y realmen
te no sé qué contestar al respecto. 

¿Pero no han esbozado ustedes un 
proyecto global de aproximación 
de los Estados Unidos hacia la re
gión tanto por países como por sus 
regiones diferenciadas? 

Es cierto que históricamente Es
tados Unidos siempre ha preferido 
el trato bilateral, como resultado 
directo del pragmatismo político. 
Es cierto también que en épocas 
anteriores hubo una cierta visión 
digamos geopolítica de la realidad, 
en la cual primaba México y des
pués Brasil, de acuerdo al peso 
específico de tamaño, población y 
potencialidades de cada país. Pero 
este es un esquema que desde hace 
mucho tiempo se ha perdido. 

Lo interesante es que el último 
esfuerzo por darle un trato prefe
rencial a un grupo de países latino
americanos fue justamente allá por 
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los años 78-79, con el Grupo An
dino, porque, otra vez a raíz de la 
crisis nicaragüense, necesitábamos 
un interlocutor en América Latina, 
de orientación democrática o en 
vías claras de transición. Así que, 
en ese momento, el Pacto Andino 
gozó de una relación bastante privi
legiada que después se desperdició. 

Hoy día es difícil decir cuáles 
son las relaciones a niveles de sub
región. Claro está que existe siem
pre la visión muy especial de Bra
sil como un país parecido a los 
Estados Unidos, un poco extranje
ro en la propia América, porque es 
un país grande que habla un idio
ma distinto al español. Sin embar
go, los brasileños no quieren una 
relación muy especial con los 
norteamericanos; ellos se han preo
cupado mucho más de problemas 
fuera ·del mismo continente, donde 
tienen un interés muy especial y 
directo, como Africa y el Medio 
Oriente. 

México como país limítrofe, 
con una frontera de tres mil kiló
metros y con un peso considera
ble en la economía norteamerica
na, es la relación más complicada 
que tenemos dentro del ámbito 
latinoamericano. Aparte de la pro
yección de los centroamericanos, 
Venezuela mantiene un cierto peso 
por tener una clase política bastan
te ágil que ha logrado una cierta 
intercomunicación con políticos 
norteamericanos, algo que, en gene
ral, le falta a los demás países lati
noamericanos. En el Perú, los con
tactos a nivel de organizaciones po
líticas con los Estados Unidos fal
tan. Yo veo la cooperación, a fin 
de cuentas, como el resultado de 
conocimientos mutuos. Y, desgra
ciadamente, en el caso peruano, 
como en el de la gran mayoría de 
los países latinoamericanos, el teji
do es débil. Así que no hay una 
intercomunicación ágil de ideas, de 
problemáticas, ni de posibles solu
ciones. 

¿Pero no hay un esquema de rela
ciones de los Estados Unidos con 
los países de la región, con objeti
vos deseables o metas a proponer? 

Hubo una época después de la 

Segunda Guerra en la cual existió 
una cierta visión específica de La
tinoamérica como reserva estraté
gica en caso de una guerra con la 
Unión Soviética. Esta percepción 
ya duerme en los archivos, porque 
hay muy poca gente en el "establi
shment" y en la fuerza armada 
norteamericana que piense que ha
brá una guerra con la Unión Sovié
tica y, en todo caso, se le consi
dera una posibilidad muy remota. 
El mundo ha cambiado. Ahora lo 
que predomina es la concepción 
multipolar del mundo. De ahí que 
no busquemos la hegemonía y que 
tratemos que los países en general 
caminen por cuenta propia. Hoy 
se reconoce pragmáticamente la 
existencia de problemas concretos 
que hay que tratar de resolver para 
mantener opciones para el futuro. 

¿ Cuáles opciones? 

No se sabe. Ese es el problema 
de las opciones. Hay que estar lis
tos para tipos distintos de situacio
nes, no tratar de imponerles la rigi
dez de un esquema previo. Los úni
cos que se apartan de esto en el 
escenario político norteamericano 
actual son algunos elementos de 
cierto peso que perciben un anti
americanismo externo sobredimen
sionado frente al que hay que 
reaccionar. En la crisis centroame
ricana existe precisamente una res
puesta norteamericana que consi
dera que en lo económico es más 
necesario cambiar estructuras, inter
nas y externas; en lo militar, tra
tar de llegar a la desmilitarización 
con el retiro de asesores extranje
ros, incluso los nuestros; en lo po
lítico, buscar una democratización 
paulatina de la sociedad. Se ha ela
borado todo un esquema en este 
caso, pero un poco en contra de la 
propia voluntad de la nación nor
teamericana. La elección de Duarte 
ha dado cierto espacio político a la 
prédica que el gobierno norteameri
cano ha hecho a su pueblo. Pero, 
pensar que tenemos desarrollado 
para otras zonas un esquema del 
tipo elaborado para la crisis centro
americana, sería caer en un error 
de interpretación muy grande. 

El de la deuda es uno de los dos 
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temas regionales fundamentales. 
¿Su visita a América Latina tiene 
algo que ver con identificar algunas 
de esas opciones para ese problema? 

Yo escandalicé mucho a algunos 
amigos tildándome del "último im
perialista", cuando sostenía que Es
tados Unidos tenía ciertos deberes 
frente al mundo actual y que tenía 
que tratar de asumirlos. De manera 
que yo parto de un punto de vista 
distinto en relación a la problemá
tica sudamericana. En esto ya exis
te un engranaje. Se sabe que se ten
drá que aplicar recursos y que se 
tendrá que actuar. Y eso va a ser 
enormemente difícil para nosotros. 
Una de las razones por las cuales 
se puede actuar en la crisis centro
americana utilizando instrumentos 
económicos tradicionales -y no tra
dicionales- es que estos son países 
pequeños, lo que implica un bajo 
costo frente a lo que se hace a esca
la mundial. Hay que abrir paso al 
comercio de esa zona porque es 
preferible importar productos que 
recibir una ola de inmigrantes. Tra
tándose de Sudamérica, ese tipo de 
aseveraciones son absolutamente in
concebibles. Estos son países que 
tienen un peso propio. El aplicar 
ese tipo de medidas tendría un 
impacto feroz al interior de los Es
tados Unidos. Además, existe la in
tención de mantener siempre un 
cierto equilibrio entre los países 
de América del Sur e impedir discri-. 
minaciones. Así que nosotros tam
bién pensamos, como piensan mu
chos sudamericanos, que hay que 
buscar soluciones prácticas pero 
dentro de un marco general que es
tablezca principios de tipo regional. 
Pero, por más que se valorice el 
problema sudamericano, tiene que 
hacerse en el entendimiento de que 
es uno de varios problemas. El tiem
po es limitado y hay que crear con
ciencia del problema en los Estados 
Unidos. 

¿ Qué cosa hace concretamente Es
tados Unidos frente al planteamien
to del principio de corresponsabili
dad, las posibilidades de una mora
toria generalizada o las negociacio
nes directas entre el gobierno nor-
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teamericano, los acreedores y los 
deudores? ... 

Como siempre, en política hay 
muchos actores y cada uno trata 
de esquivar sus propias responsabi
lidades. Los gobiernos, sean de los 
países desarrollados o de los países 
en desarrollo, los bancos privados, 
las instituciones internacionales, to
dos tendrán que ajustar sus políti
cas. El problema de la deuda es, 
por lo menos, tan difícil como los 
problemas centroamericanos, y qui
zás posiblemente más. Sin embar
go, se han registrado progresos im
portantes en los últimos años, des
de que explotó este problema en 
México en agosto del 82. Pero es
tamos lejos de haber logrado una 
solución. En Estados Unidos en di
versos sectores, como sucedió en el 
caso del Continental lllinois, la si
tuación podría volverse pánico. Así 
es que no es que no se tome en se
rio el problema. Cuando yo hablo 
de concientización no hablo de 
concientizar en términos económi
cos sino en términos de impacto so
cial, político y sicológico; tratar de 
asegurar que la búsqueda no sea me
ramente técnica. 

La única cosa que puedo decir al 
respecto es que en el gobierno nor
teamericano existe una preocupa
ción muy seria por el problema, 
porque éste es global. Estoy con
vencido que la solución se logrará 
de una forma muy paulatina con 
una serie de ajustes continuos que 
tendrán que efectuarse entre todos 
los afectados. Pero mientras tanto 
hay que continuar refinanciando. 

¿Incluye usted el problema del 
déficit fiscal norteamericano? 

Claro que sí, pero ¿cuál déficit? 
El déficit de la balanza comercial, 
que es el más grande en toda nues
tra historia, al mismo tiempo que 
se realiza un auge del 50% de la ex
portación de los países andinos a 
los Estados Unidos en el primer tri
mestre de este año. El déficit fiscal 
norteamericano es una preocupa
ción de todos. Es el tema primor
dial de Reagan y quizás ha tenido 
menos éxito en esto de lo que de
bería ser. Sin embargo, una de las 
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razones por las cuales quizás va a 
ser reelegido es la convicción de 
que, por lo menos, va en una di
rección positiva, mientras que las 
criticas que se le han hecho a Mon
dale son que, justamente, por ser el 
representante de varios intereses 
organizados que tienen una rela
ción muy específica con ciertos 
rubros del presupuesto, él sería 
menos capaz de limitar los gastos 
del Presupuesto Nacional. 

¿Percibe realmente Estados Unidos 
que ésta es una situación con un 
horizonte temporal limitado que 
requiere de una definición clara y 
de su colaboración para evitar un 
desastre mayor y en la que están 
en juego la credibilidad institucio
nal y la incapacidad material de rea
lizar mayores ajustes? 

Y o creo que existe un factor 
que debe tomarse en cuenta y que 
no tiene nada que ver con los Es
tados Unidos o la cuestión econó
mica, y se refiere a la capacidad de 
aguante, disciplina e invención de 
los pueblos. Yo no soy determinis
ta en lo económico y creo que la 
democracia no se va a desprestigiar 
sólo por razones de tipo económi
co. La democracia es mala si no se 
la compara a las alternativas, espe
cialmente en situaciones como és
tas. Es difícil pensar que un golpe 
militar se pueda dar bajo circuns
tancias en las cuales impera un pe- · 
simismo tal en que todos creen que 
no hay salida. De otro lado, si se 
mantienen las garantías esenciales 
y una orientación democrática, en
tonces es difícil que se produzca 
una polarización a la centroameri
cana. Pero yo estoy de acuerdo en 
que Estados Unidos tiene que bus
car maneras de fortalecer los siste
mas democráticos y eso incluye, 
dentro de lo posible, medidas de 
tipo económico. 

¿Se debe esperar el conflicto san
griento para que los Estados Unidos 
sugieran soluciones concretas com
partidas? 

Regresamos al concepto de pre
servar opciones. Las opciones fun
damentalmente tienen que ser bus
cadas por cada nación individual-



mente. Reconociendo el engranaje 
de la interdependencia, la natura
leza del sistema comercial y finan
ciero internacional, cada nación tie
ne que crearse un equilibrio técni
co-político, y subrayo político, ca
paz de representar a la nación y 
orientarla. En eso nosotros no po
demos hacer nada. Nosotros no so
mos capaces de solucionar los pro
blemas fundamentales de Sudamé
rica. Lo que sí podemos hacer es 
tratar de mantener los programas 
que existen y crear nuevos para me-

César Cox Beuzeville 

de todo lo que se puede temer y 
pensar, la realidad es que, por en
cima de las diferencias de tamaño, 
la · situación de absolutismo y de 
abuso que ha habido en estos paí
ses centroamericanos, exceptuando 
a Costa Rica, ha sido mucho mayor 
de Jo que ha pasado acá. Las institu
ciones acá están mucho más desa
rrolladas que en Centroamerica. Por 
lo tanto, me rehuso a creer que to
do aquí va a depender de decisiones 
tomadas por el gobierno norteame
ricano. 

"En el Perú, los contactos a nivel de organizaciones p'oliticas con los EEUU 
faltan. Yo veo la cooperación como el resultado de conocimientos mutuos" 

jorar las capacidades instituciona
les de los países amigos con el fin 
de que estén en mejores condicio
nes de, por un lado, dialogar con 
nosotros, y, de otro, enfrentar su 
propio problema. 
No se trata de escamotear respon
sabilidades internas: sucede que los 
problemas no son estrictamente 
nacionales. 

De acuerdo que no lo son. Son 
problemas donde juegan factores 
externos e internos. Ahora, yo no 
veo lo de Centroamérica como 
prolegómeno a una crisis sudame
ricana del mismo tipo. A pesar 

¿Pero ante la inminencia de una 
moratoria cuyas consecuencias van 
a ser negativas para ambas partes, 
no creen ustedes que hay en princi
pio un interés común para actuar 
en conjunto o sobre esto tampoco 
tienen sugerencias concretas? 

Miren, mi respuesta va a ser 
muy de tipo tiliplomático: mante
ner los contactos, evitar los nacio
nalismos a ciegas y utilizar todos los 
medios y todos los canales para 
hacer notar la gravedad del proble
ma y la urgencia de encontrar so
luciones aun reconociendo que no 

existen soluciones inmediatas como 
tal. Hay que aprovechar todas las 
oportunidades para dejar constan
cia de la dificultad del problema. 
Así que, dentro de un año más, di
ría yo que habrá una concientiza
ción bastante completa del proble
ma, no sólo desde el punto de vista 
económico, sino también desde el 
punto de vista social y político. 

Pero mientras tanto cada vez será 
más difícil evitar la pérdida de cre
dibilidad y de legitimidad del Es
tado y del Sistema ... 

Esto es algo que preocupa. Y es 
que no se concibe una sociedad 
or9enada sin un Estado que sea 
capaz de funcionar. Desde este pun
to de vista las perspectivas son, 
efectivamente, muy difíciles. Repi
to que si uno fuera determinista 
en materia económica, esta situa
ción no tendría salida. Sin embar
go me preocupa porque he visto 
en estos últimos años una crisis de 
credibilidad tremenda en los Esta
dos Unidos y he notado que esta 
crisis de credibilidad limita el espa
cio político más allá de lo que yo, 
mis colegas o mi institución poda
mos hacer para enfrentar cualquier 
tipo de problema. Así que entien
do de qué me habla. 

Finalmente, ¿cuál es el comporta
miento previsto por los Estados 
Unidos en relación al protocolo de 
Río de Janeiro, teniendo en cuenta 
que el señor León Febres ha hecho 
del tema un punto programático de 
su campaña electoral? 

Yo creía que la posición peruana 
era que no había problema. Enton
ces, si no hay problemas, no hay 
pr,oblema de garantes tampoco. En 
todo caso, nosotros tenemos nues
tras responsabilidades que tratare
mos de cumplir como garantes, co
mo país que se orienta en lo máxi
mo posible en apoyo al Derecho 
Internacional. El espíritu del garan
te justamente consiste en garantizar 
la ley, no la posición de uno u otro 
país, y en tratar de asegurar que no 
surjan diferencias que puedan crear 
problemas. 
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Espacio, una nueva 
dimensión política en el Perú 

L 
a falta de interés por los 
problemas cotidianos de la 
comunidad territorial (ba-

rrio, pueblo, ciudad) ha sido una 
constante en el desarrollo de doctri
nas, ideologías y partidos políticos 
en el Perú, a pesar de que a partir 
de los años cuarenta la concentra
ción urbana tiñe con una luz pro
pia todas las manifestaciones polí
ticas. 

Mientras que los partidos y sus 
órganos de difusión ideológica se 
enfrascaban en polémicas alrededor 
de problemas políticos externos y -
su interpretación doctrinaria, el 
pueblo peruano buscaba solitario 
su camino hacia la participación 
política en el gobierno de los desti
nos nacionales. Los diferentes gru
pos que se habían irrogado la repre
sentación exclusiva del pueblo (po
líticos, profesionales, intelectuales, 
militares, etc.) parecen haber perdi
do contacto con la población, con 
"las bases" y se han reducido a gru
pos de representatividad implícita, 
cuya explicitación está sujeta a con
tinuas sorpresas. Una gran ola de 
izquierda - si es que izquierda se de
nomif!a antes que nada, y sin adje
tivos, a la tendencia hacia el cambio 
social- aparece bajo la forma de 
movimientos urbanos populares: 
asociaciones de pobladores, juntas 
vecinales, cooperativas, clubes pro
vinciales, etc., que adquieren perfi-

les políticos independientes y que 
incluso rechazan la intermediación 
de los políticos profesionales. La 
mitad de Lima Metropolitana fue 
urbanizada, precariamente pero ur
banizada por fin, por asociaciones 
de pobladores. En los procesos de 
1978, 1980 y 1983 esta izquierda 
"vital" y no doctrinaria perturba 
las predicciones electorales y con
funde los cálculos políticos de los 
que creen en la permanencia de la 
matrícula partidista. 

La aparición y desarrollo extra
ordinariamente rápido de los movi
mientos urbanos populares en el Pe
rú, como en muchos otros países de 
América Latina, se deriva cierta
mente de la falta de empleos rura
les y de oportunidades de inserción 
de los migrantes en las economías 
de mercado, pero también son ex
presión de la necesidad de identidad 
y reconocimiento ideológico de un 
amplio sector de la población pe
ruana que está cambiando de piel 
cultural. Para este sector, no sólo 
compuesto por migrantes geográfi
cos sino también por migrantes so
ciales, no hay mensajes audibles de 
otros grupos, ni de los partidos po
líticos tradicionales. 

Las victorias de la izquierda or
ganizada que contiene desde 1980 
un gran sector independiente de 
las viejas camisetas partidistas y 
dogmáticas, parece estar vinculado 
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con intereses locales y territoriales, 
como nunca lo estuvieron en el pa
sado las fuerzas políticas. Las elec
ciones municipales de 1980 y 1983 
indicaron, en efecto, que la renova
ción espontánea de la estructura de 
las organizaciones políticas contie
ne un fuerte componente territo
rial hasta ahora limitado a la con
centración geográfica de ciertos 
partidos políticos en grandes regio
nes nacionales, como por ejemplo, 
el APRA en el Norte Grande. 

Por otra parte, las migraciones 
urbanas que empezaron con un rit
mo muy acelerado en la década de 
los cuarenta, han cambiado radi
calmente el carácter de la econo
mía, la cultura y la organización so
cial del Perú. Más aún, han dado lu
gar al desarrollo de una nueva con
ciencia local, es decir, de nuevos va
lores y actitudes urbanos diferentes 
de los tradicionales en la ciudad y el 
campo. Existe, por ejemplo, una de
manda por una nueva identidad cul
tural derivada del desmoronamien
to de la antigua burguesía urbana 
y el abandono simultáneo de los va
lores tradicionales de las culturas 
campesinas que originó el éxodo ru
ral. Los actuales estamentos urba
nos son diferentes de los tradiciona
les, inclusive en sus reivindicaciones 
y en su imagen de los líderes. Cabe 
esperar de ellos, por lo tanto, un 
nuevo comportamiento político. Y 



"La partidpación es el medio más efectivo de movilización" 

este comportamiento se orienta en 
la hora actual, todavía no se sabe si 
permanentemente o como resultado 
de la coyuntura política del mo
mento, hacia la gestión municipal. 

La pasión política que caracteri
zó el inicio del proceso de descen
tralización administrativa de la Nue
va Constitución de 1979 y la Ley 
de Municipalidades de 1980, puede 
ser interpretada como la apertura 
de un canal de comunicación lar
gamente esperado. Y también como 
una nueva oportunidad para la ex
presión de los sentimientos localis
tas reprimidos por un centralismo 
que no sólo caracterizó a los go
biernos nacionales, sin excepción, 
sino también a los partidos políti
cos que no se percataron de que el 
espacio político local tiene carac
terísticas muy diferentes del gran 
espacio político nacional dentro 
del cual se inscribe. Aquí, la di
mensión del espacio adquiere una 
categoría cualitativa diferente que 
tiene que ver con la diferencia en
tre desarrollo económico y calidad 
de vida. 

El desarrollo económico es un 
proceso nacional que abarca todos 
los sectores de i..:tividad del país. 
La calidad de vida es ciertamente 
consecuencia directa del proceso de 
desarrollo, pero contiene profundas 
diferencias sociales y territoriales. 
La calidad ambiental no es prome
diable como los indicadores de cre
cimiento económico. Al hombre 
que se le muere un hijo en Pucallpa 

por falta de una cama de hospital 
no le importa que el promedio na
cional de camas de hospital por mil 
habitantes haya crecido en los últi
mos diez años. La calidad de vida 
puede ser una preocupación para 
el gobierno central, pero para el 
habitante de la provincia, y para el 
dirigente local es mucho más que 
una preocupación, es la esencia del 
quehacer cotidiano. Tiene que ver 
con la vivienda, con el agua potable 
y la basura y con el transporte pú
blico y con las escuelas tam~ién. Se 
trata de un espacio político en 
cuanto implica decisiones que ata
ñen a toda la población y que afec
tan directamente el interés colecti
vo. Y este espacio político es de 
una esencia diferente del gran espa
cio político internacional. 

El espacio político local corres
ponde al municipio. El reconoci
miento de este hecho en la Consti
tución de 1980 ha iniciado un gran 
proceso de descentralización y par
ticipación que todavía requiere, en
tre otras cosas, que la transferen
cia del poder de decisión en cues
tiones locales sea acompañada de 
una indispensable transferencia de 
los recursos injustamente retenidos 
por el gobierno central. Pero la 
descentralización no termina en el 
municipio, se prolonga en la comu
nidad territorial, como quiera que 
se la llame: barrio, comité vecinal, 
célula de base. En realidad, dentro 
del país existe un conjunto jerar
quizado de unidades territoriales: 

región, mumc1p10 y comunidad, 
cuya fuerza de cohesión correspon
de a diversos niveles de agregación 
del interés colectivo. Dentro de es
te conjunto, el vecindario es la uni
dad básica del habitat. Para que el 
proceso de democratización, que 
está en la base de los movimientos 
de descentralización y participa
ción, pueda cumplirse cabalmente, 
es necesario que se reconozca que 
existen cuatro niveles de gobierno, 
en su sentido más amplio: nacio
nal, regional, municipal y comunal. 
Y no sólo que se reconozca al ve
cindario, sino que adquiera legitimi
dad como una nueva instancia de 
decisión y organización social. 

Legitimar es antes que nada, or
ganizar. La energía colectiva está 
allí y debe ser movilizada. La parti
cipación es el medio más eficaz de 
movilización, pero se requiere de 
una pedagogía de la participación. 
Aprender a participar es posible
mente una de las condiciones del 
ejercicio democrático. Esta peda
gogía no tiene profesores o instruc
tores, porque se aprende a partici
par cuando se acepta responsabili
dades concretas que implican mu
chas veces el trabajo manual y, cier
tamente, salir a la calle. 

Mientras la democracia no salga 
a la calle todos los días, no sólo pa
ra protestar o para expresar la vo
luntad popular, sino también para 
contribuir en forma concreta y di
recta a la elevación de la calidad del 
medio, la democracia seguirá siendo 
etiqueta de la demagogia y cartel de 
oportunismos. La democracia es un 
proceso social y una opción cultu
ral, un estilo de vida que requiere la 
participación de todos los que quie
ren un mundo solidario y más justo. 
Y este proceso comienza en la co
munidad vecinal, donde los intere
ses de la vida cotidiana son también 
el vehículo de una profunda trans
formación política que empieza por 
reconocer que el espacio político 
local es de naturaleza diferente y 
complementaria del espacio políti
co nacional. Hacer del primero un 
mero apéndice del segundo sería 
un grave error. 
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Los Cuentos de Ribeyro (111) 

Con esta tercera entrega, DEBATE cierra la publicación de un texto inédito, escrito por Julio Ortega, sobre 
la obra cuentistica del renombrado escritor peruano Julio Ramón Ribeyro 

/i # Silvia en el rosedal" ( 1976) 
f es muy probablemente uno 

de los mejores cuentos que 
Julio Ramón Ribeyro ha escrito. De 
alguna feliz manera, este relato 
obsedido por la indagación de la es
critura del mundo se escribe a sí 
mismo. Todo ocurre como si la 
obra de Ribeyro escribiese este 
cuento, que es así el producto pri
vilegiado de una narrativa que se 
autorefiere. Inscrita en el cuento, 
al modo de un anagrama, esa obra 
se lee a sí misma en el mundo que 
representa como su homología. El 
texto del mundo y el texto del rela
to coinciden plenamente: cuando 
Silvia descifre que las matas del 
rosedal componen la palabra RES 
no sólo estamos ante la antigua 
metáfora del mundo como una es
critura que no sabemos leer, sino 
también ante la fábula de la lectu
ra como el enigma del propio su
jeto. 

El lector que lee en el mundo es 
leído por esa fábula que promete el 
sentido en el signo, pero que de
muestra, una vez más, la arbitrarie
dad del mundo en el signo y, por 
tanto, el poco sentido que nos que
da. Por ello mismo, el propósito es
tá en la lectura, en esa hermenéuti-

ca que ejercita el sujeto para cifrar 
su propia aventura. Esta fábula de 
la lectura será, al final, la pregunta 
por el código central, aquel que 
permitiría que el sujeto y el mundo 
coincidieran en el sentido y fuesen, 
en consecuencia, legibles. 

Siendo un texto escrito por la 
obra, y uno donde ella se inscribe, 
nuestra misma lectura sólo puede 
ser parte del juego planteado: ver 
en el cuento la figura del sentido 
incierto que Silvio entrevé en el 
texto del mundo. Es, claro, en el 
texto del relato donde nosotros 
reconstruimos ese sentido esquivo 
que pluraliza y hace zozobrar, a 
un tiempo, la naturalidad supuesta 
de la lectura. Porque esta es una 
lectura que parte del desciframien
to ( sin código válido) de la escritu
ra del mundo; pasa por la puesta 
a prueba de los alfabetos (los códi
gos que provee la tradición litera
ria); sigue con la historia que tra
man entre sí los personajes ( el alfa
beto de sus simetrías, código ana
gramático); y, en fin, convoca el 
cuestionamiento de los códigos da
dos a partir de su radical e irresolu
ble demanda (nostalgia del código) 
por un lenguaje capaz de inscribir
nos como figuras del sentido. 
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Todo en este cuento viene de la 
literatura y vuelve a ella; pero, so
bre todo, viene de la obra del pro
pio Ribeyro, como un .mapa a esca
la metafórica. Ello es patente en el 
hecho de que la lectura del mundo 
se hace ahora una actividad directa 
y central en el espacio privilegiado 
del "valle" y en la geografía mítica 
de Tarma: el "pequeño fundo" de 
El Rosedal es, más que una unidad 
económica, un jardín. En la densi
dad anagramática de la escritura 
(unas palabras escritas dentro de 
otras) el dueño del jardín es Pater
noster quien lo vende a Salvatore 
(Carlos Paternoster a Salvatore 
Lombardi, en el argumento), lo que 
hace del espacio no una pérdida 
original sino una heredad no busca
da: Silvia, a la muerte de su padre, 
se encuentra dueño involuntario del 
jardín. Una vez más, la pregunta 
por el "estar aquí" se resuelve por 
una indagación del "ser del estar", 
sólo que esta vez será una pregunta 
radicalizada por sus demandas. Iró
nicamente, el lugar -esta cifra del 
sentido del mundo- se impondrá 
de modo casual y a través del labe
Finto de la inmigración, en este caso 
italiana; Italia, la música, las rosas y 
el valle fecundo de Tarma son indi-



cios suficientes como para transfor
mar a · este Silvio Lombardi que 
hasta los-cuarenta años, antes de co
nocer el valle, había sido "un hom
bre sin iniciativa ni pasión". 

Pronto, Silvio descubre que la 
hacienda "Era una serie de conjun
tos que surgz·an unos de otros y se 
iban desplegando en el espacio con 
el rigor y la elegancia de una com
posición musical". Al mismo tiem
po, los empapelados antiguos de las 
habitaciones "invitaban más que a 
la contemplación a la lectura". Es 
así que la representación del mundo 
se va demostrando como una serie 
de alfabetos implícitos; hasta que, 
desde un cerro vecino, Silvio des
cubre que la hacienda está hecha de 
"una borrosa tapicería coloreada, 
en la cual ciertas figuras tendz'an a 
repetirse". Más tarde comprueba 
que "ios macizos de rosas que, vis
tos desde el suelo, parecían crecer 
arbitrariamente, componían una se
rie de figuras". El enigma se precipi
ta: al copiar esos signos se da cuen
ta de que se trata no "de un dibujo 
ornamental sino de una clave, de un 
signo que remitía a otro signo: el al
fabeto Morse". Con el código en 
la mano encuentra la palabra escrita 

Julio Ramón Ribeyro 

en el jardín: RES. 

En seguida, las distintas posibles 
lecturas se suceden como un discur
so indiferenciado que el signo po
tencia y el lector ensaya. Cosa o ser, 
la palabra explicaba una y todas las 
cosas: "Una cosa era todo ... Todo 
era una cosa, pero de nada le servia 
saberlo. Por donde la mirara, esta 
palabra lo remitia a la suma infinita 
de todo lo que conteni'a el univer
so". En "El Aleph" de Borges se 
trata de dos posibilidades: la suma 
de las cosas en la naturaleza sucesi
va del lenguaje, por una parte, y de 
la simultaneidad de las cosas en el 
instante de la contemplación, por 
otra; la primera está representada 
por el genio literal de Carlos Argen
tino que registra prolijamente cada 
parte del todo que ve; la segunda 
corre a cargo del propio Borges, 
quien opta por el informe sucinto 
y equivalente, que registra más 
el asombro de ver que la cosa vista. 
En este relato de Ribeyro otra po
sibilidad se plantea: la palabra-aleph 
contiene todas las cosas y, al revés, 
alude a todo lo que es, sólo que esa 
potencialidad de suma coincidencia 
está dada enteramente al lector, a la 
lectura; si Borges se asombra del ser 
de la palabra que contiene al incon
cebible universo, Ribeyro se con
mueve del estar de la palabra en 
un mundo que no acaba de referir 
y referirnos. Silvia vive así la ago
nía de su propia lectura: el narra
dor y el lector saben tan poco co
mo él puesto que asisten mutua
mente al progreso de sus indaga
ciones; en cambio, en "El Aleph" 
el narrador ha visto el universo, 
sabe mucho más que el lector, y 
convierte su asombro de ver en el 
placer de referir. La lectura de Sil
vio es otra, pasa por la revisión del 
mismo discurso: "SER era una pala
bra tan vaga y ex tensa como CO
SA ... ¿Ser qué, además? SER era 
todo. ¿Cómo tomar esta palabra, 
por otra parte, como sustantivo 
o como verbo infinitivo? ... Si era 
un sustantivo teni'a el mismo signi
ficado infinito y por lo tanto inútil 
que COSA. Si era un verbo infiniti
vo carecía de complemento, pues 

Esta lectura busca, pues, a partir de 
la palabra una frase completa, un 
texto que desencadene el significa
do oculto y que posibilite el senti
do del mundo en.el lenguaje y el del 
sujeto en este mundo. A diferencia 
de "El Aleph", por último, el len
guaje no se detiene en la cpsa refe
rida ( como en la enumeración par
cial de Borges) sino que requiere 
incorporar también las relaciones 
del sujeto y el mundo, porque el 
uso de la palabra reclama aquí por 
el discurso, esto es, por la lógica de 
un sentido restituido. La lectura de 
RES o SER no es suficiente en sí 
misma (no basta ver el mundo en 
un aleph) porque se trata de una 
lectura que reclama decir al sujeto 
en el lenguaje y a éste en el mundo 
rehabitado. 

Por eso, cuando Silvia decida un 
sentido para RES podrá también 
seguir el discurso de esa opción, co
mo si eligiera una manera de vivir. 
Pero esta misma virtualidad hace 
que ensaye discursos alternos, mien
tras busca uno más cierto: "Otra 
vez se encontraba enfrentado al in
finito. Decidió entonces que lo que 
debz'a hacer era la lista de las cosas 
que tenia y empezó por su dormi
torio ... " Esta vez Silvio coincide 
con Carlos Argentino, lo cual es ine
vitable porque en la virtualidad de 
la interpelación, en ese ensayo de 
sucesivos códigos que produzcan 
desde el signo del jardín un mensa
je, Silvia tiene que coincidir con to
das las posibilidades de la lectura, 
incluídos los dos paradigmas de la 
poética borgiana inclusos en "El 
Aleph". Cuando lee SER como un 
mandato, ya es otro: "Algunos pro
yectos de SER le pasaron por la 
cabeza". Es así que decide desente
rrar su instrumento favorito y ser 
un violinista. El código se desplaza 
de la lectura como interpretación a 
la interpretación mediadora del ar
te. Más tarde abandona el violín, 
comprueba que envejece, aprende 
que en catalán RES quiere decir 
nada. La lectura del jardín refracta 
su propia vida. La rutina, el deterio
ro, lo repiten: "era como tener que 
leer todos los dias la misma página 

no indicaba lo que era necesario ser". de un libro pésimamente escrito y 
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desprovisto de toda amenidad". La 
lectura se ha detenido. 

Pero la fábula debe seguir, susci
tando otro nivel de estas lecturas. 
Una prima suya y su hija, llegadas 
de Italia, se instalan en El Rosedal. 
Ella se llama Rosa Eleonora Settem
brini: RES. El enigma parece despe
jarse, pero reaparece en el nombre 
de la hija: Roxana Elena Settembri

ni, de quien Silvio se enamora. Aho
ra son los personajes los que cifran 
el signo de mensaje incierto. La 
añoranza del código se hace paten
te; el sentido, al final, depende en
teramente de un código, cualquiera 
que sea, sólo que no coincide nece
sariamente con el mensaje que que
remos encarnar y leer plenamente. 
Y es aquí donde Silvio se extravía 
como lector: enamorado, agobia a 
Roxana, quien pronto huye del so
litario obseso. Ironía final: el bus
cador del código prueba que su na
turaleza es arbitraria y cruel; el 
amor es un "período de beatitud", 
pero es también un código común, 
y ella, simplemente, no lo ama. Sil
vio agoniza en su lectura: "En ese 
jardz'n no habza enigma ni misiva, ni 
en su vida tampoco". Libre, en fin, 
de esa compulsión interpretativa, 
le queda la otra interpretación, el 
violín, que "empezó a tocar para 
nadie. Para nadie. Y tuvo la certe
za de que nunca lo habza hecho 
mejor". Incapaz de descifrar en el 
mundo su propio enigma, se rinde 
al lenguaje mediador de la música, 
a ese código sin palabras que pro
duce un puro comentario del sen
tido. 

Curiosamente, en los nombres 
de los personajes del relato está es
crita la palabra RES, pero no lo está 
en el nombre Silvio Lombardi. Los 
otros se afirman como sujetos reales 
del mundo, objetos de la lectura; 
mientras que Silvio es el sujeto de 
la lectura y un objeto desasido del 
mundo. En esa actividad del leer, 
su ser es una virtualidad, una suer
te de signo él mismo: se desplaza 
como el significante de la lectura. 
Por eso mismo, como la promesa 
del sentido inscrito en el texto del 
relato. 

Como los artistas de "Por las 
azoteas" y "El embarcadero en una 
esquina", Silvio es un aficionado, 
esto es, un artista de instrumento 
incierto y vocadón por la certeza. 
Un intérprete aficionado significa 
aquí una devoción pasional agóni
ca y gratuita. Pero Silvio es tam
bién un lector aficionado, una suer
te de Quijote del signo, extraviado 
por las lecturas de mensajes cifra
dos que deberían darle una razón 
superior para vivir. Estos "aficio
nados" viven su arte extremo en 
soledad y zozobra. El nazi, profe-

sional de la prisión ( en "Los cau
tivos"), se declara como un "afi
cionado" de las aves, pero sabemos 
bien que se trata de un fanático. 
Los aficionados, por el contrario, 
ilustran con su aventura radical que 
los modos de vivir genuinamente 
se han vuelto modos de perder el 
mundo. (Y también en esto Ribey
ro coincide con Borges). Ese sujeto 
sin lugar no sólo es el que ensaya 
como aficionado la posibilidad del 
arte, de un arte (suerte del hombre 

fiel) sin retorno. Es también el frá
gil sujeto de la certidumbre impro
bable. Los aficionados verdaderos 
(y no los falsos "amateurs" de un 
París comercializado) tienen esa 
"marca" intransferible. 

Estos cuentos de Ribeyro deco
difican nuestra propia actividad de 
lectores, despojando esa actividad 
literaria, cultural, histórica, ese in
tercambio de códigos que nos con
figuran, y abriendo en ella una zona 
de incertidumbre. Esa lectura in
cierta para una mayor certeza nos 
descubre volviendo a leer, leyendo 
con libertad, compartiendo la poe
sía actual y remota de la fábula que 
nos inquieta con los acertijos de la 
identidad y el sentido. Esa identi
dad es un habla nuestra, una forma 
imaginaria de nuestra historicidad, 
tanto como es una forma crítica de 
nuestro existir social latinoameri
cano y, penosamente, peruano. Por
que siendo ésta una literatura ple
namente universal su entonación 
peruana es específica, raiga): expre
sa la diversa agonía del sentido en 
una cultura hecha de la morosa des
trucción de su terca sobrevivencia. 
La humanización del espacio, la 
conversión imaginaria del sujeto 
desposeído, son respuestas cultura
les a la violencia de todo tipo; por 
otra parte, en estos relatos la críti
ca y la sutil denuncia responden a 
las desnaturalizaciones de la estrati
ficación y la lucha de clases. Todas 
esas .lecturas vuelven a esta dimen
sión nacional y latinoamericana (in
cluso en los debates que dramatizan 
la suerte del sujeto latinoamericano 
en Europa), que impregna con su 
luz tierna y trágica estos paisajes 
humanos de la transición, la crisis y 
la desesperanza, que Ribeyro ha tra
zado sin prédicas aleccionadoras y 
con sensibilidad moral. 

Leer a Ribeyro a lo largo de es
tos veinte años es, en verdad, un 
ejercicio de aficionados comprome
tidos con la viva letra de la mejor 
literatura, aquella que, como pocas 
cosas ya, sigue siendo una pasión 
gratuita. En los espejismos y desva
lores de estos tiempos, esos cuen
tos nos acompañan, fieles. 

---------------------------------------· 
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FIRE 

El W)OllOU~@ de partida 
para invertir 

en el desarrollo 
descentralizado 

Nuestro país necesita descentralizar 
sus actividades económicas para 

lograr su desarrollo. 

Para ese fin, Cofide tiene su punto de 
apoyo: el Fondo de Inversiones 

Regionales -FIRE- que otorga 
préstamos para proyectos de 

desarrollo en cualquier zona fuera 
de Lima y Callao. 

Conozca a fondo su punto de apoyo. 
Su Banco o Financiera lo orientará 

para que su proyecto sea una realidad. 





SECCIONES 

_J EL ESPACIO HABITUADO 

por Augusto Ortiz de Zevallos 

ApUNTES dE MAN~ATTAN 

E 
n Manhattan, isla en varios 
sentidos y en distintos regis
tros conceptuales, el espacio 

es finito y se tiende entre sus ríos y sus 
extremos acumulando intensidades on
dulatorias de uso. Hay una conjeturable 
explicación, accesoria a otras, sobre por 
qué son caras una butaca de teatro o una 
cama de hotel: consumen metros cuadra
dos (pies cuadrados, para ser rigurosos). 
Una cama de hotel tiene felizmente unas 
cien más entre arriba y debajo; pero 
una butaca de teatro está ella sola. Una 
vorágine exterior presiona sobre su es
pacio para sustituir su uso por otro de 
más renta. En el plazo de duración de 
una función de teatro es probable que 
el valor del pie cuadrado haya subido 

algunos milésimos y que la próxima en
trada sea más cara. El espacio está en el 
mercado. 

París hace el mismo truco con sus 
cafés callejeros. Sólo que como allí, muy 
civilizadamente, uno puede quedarse ho
ras: el tiempo de un poema o un mani
fiesto, pueda que de amor, entonces la 
carta tiene el tácito sentido de contrato 
sobre un breve inquilina to. En vez de ga
rantes, 'la casa se reserva el derecho de 
admisión' (aquí, a modo de conclusión, 
correspondería insertar una imposible 
traducción al latín de "lo que es la mis
ma vaina"). 

El espacio y sus variables: dimensión, 
altura, zona, estaciones y líneas de me
tro próximas, nombre, etnia y color de 

El "AT&T" de Johnson 
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piel prevaleciente, servicios ofrecidos, se 
cobra y se paga. Se elige o se acepta sin 
elección. 

El Central Park es un agente perpetuo 
de fascinación; no sé si tanto por él mis
mo como por ser un contrario de la ciu
dad en la que se lo experimenta. Su in
mensa envergadura es concordante con 
la magnitud neoyorquina. Le entrega a 
la ciudad un necesario reducto para el 
encuentro, la soledad y la locura. Su 
espectáculo humano de un domingo es 
estimulante. Hay ágiles oficinistas car
gando sus baterías para competir mejor 
en la semana, soñadores (as), paseantes, 
exhibicionistas, niños sin niñeras, pati
nadores y ciclistas, amantes múltiples 
y siniestros entusiastas de la radio to
cando "disco", esa suerte de gimnasia 
sonora licuacerebro. 

Uno puede vestirse o desvestirse, 
como mejor le parezca; pero hay clara
mente una forma como mejor le parece 
a Nueva York. En las zonas "trendy", o 
donde se sigue la moda, se puede inferir 
ahora una cierta tendencia a equivalen
tes algo más almidonados y dramáticos 
de nuestros antiguos mamelucos "Cam
peón". Se compran en cientos de dóla
res, en sitios con una música que les va 
muy bien y ya en la calle se ven pésimo. 
Al parecer el secreto está en siempre ca
minar por las veredas en que tocan las 
músicas con que combinan. 

No hay poco de adefesio en este 
mundo cosmopolita y ávido, que a ve
ces asume modas sin procesarlas ni en· 
tenderlas. Pero esa curiosidad es una 
virtud también. La naturaleza migrato
ria del grueso de New York es un ejem
plo de rápido prestigio e intercambio 
plural; aunque no mestizaje; y así es 
indudable que hay en 1'/ueva York la 
mayor suma universal de focos cultu
rales y hábitos étnicos, los cuales, ade
más, se disponen en el plano de la ciudad 
con claras delimitaciones territoriales, 
nombres consagratorios e ídolos diferen
ciados. A veces la coincidencia de esta 
extrapolación étnica con las divinidades 
en ejercicio es feliz; otras, contraprodu
cente. Por ejemplo, Michael Jackson ha 
conseguido que los adolescentes blancos 
quieran ser negros; pero los hispánicos 



siguen abochornados al no poderse des
hacer de Julio Iglesias, salvo quizás por 
la salsa. Es lo interesante de estos univer
sos superpuestos que se traducen casi en 
reglas de uso del espacio. En los trenes o 
metros locales se habla una serie de idio
mas, que emergen al inglés ya en la ciu
dad central. Y hay una interesante y rica 
tradición de bares, cafés y restaurantes 
de todos los orígenes, bastante serios y 
responsables. Es, como veremos, en la 
novelería de los cuadros cambiantes de 
influencia donde la mezcla se agua. 

El proceso urbano, si fuera dejado a 
su libre albedrío, renovaría y reharía 
New York hasta hacerla iueconocible. 
Y es interesante que pese a estarse en 
una capital de ese mismo albedrío em
presarial, hay un respeto tácito y explí
cito por la ciudad existen te. Toda obra 
nueva es vista como una adición y una 
sustracción a un conjunto ya valioso. Y 
para canalizar esta noción hay formas 
intensivas de participación ciudadana, 
opinando sobre cada caso de modo 
notorio. Hay además crítica estable 
en el periodismo diario y semanal que 
fomenta grupos de enorme presión que 
llegan a frenar frecuentemente procesos 
inmobiliarios de no pocos ceros. 

El medio así animado y orientado, 
además, otorga valor a la arquitectura. 
Usa la palabra no sólo platónicamente. 
Cuenta, y cuesta. Es más, es inimagina
ble una inversión importante sin arri
marse el prestigio innovador o afianza
do de alguien o algún cuerpo de ideas, 
puesto que sólo así habrá demanda y 
valor agregado por el prestigio adquiri
do. Y los arquitectos encuentran a su vez 
Útil estar intensamente activos y ser pro
tagonistas de un intenso comercio de 
ideas (si nuestros promotores limeños 
que amontonan un infinito y oneroso 
aburrimiento mediante torpes lugares 
comunes seudoarquitectónicos imitaran 
eso, otra sería la imagen notoria de Li
ma. Aquí, como sabemos, aún se discute 
sobre si los planos deben ser firmados 
por arquitectos). 

Pero en ese saludable e inteligente 
diseño del prestigio hay, obviamente, 
bueno y malo, calidad y contrabando; 
arte, kitsch y facilismos. Hoy Nueva 
York es quizás el foco más intenso y 
nutrido de ideas arquitectónicas; pero 
es también a ese respecto un escenario 
no poco teatral. Y se sienten en él osten• 
siblemente los conflictos y autogratifi
caciones de la arquitectura actual. 

Curiosamente además, como habla
mos de obras de enorme escala, toman 
años en hacerse y no pocas veces son ya 
viejas y desgastadas el día mismo de su 
inauguración. Esa misma escala da tam· 
bién a las propuestas un sentido de de
mostración extrema. Aunque hay una 
general coherencia y calidad de acaba· 
dos y lenguaje creo que no pocas veces 
hay fiascos o ligerezas. No soy un entu· 

La "Trum Tower" 

siasta, por ejemplo, de la torre de Kevin 
Roche ante Naciones Unidas, que es mi
nimalista hasta la simpleza, y donde ape
nas se siente el talento y el nervio del di
señador y creador anterior de la F ord 
Foundation. No pocos desarrollos co
merciales siguen ese sesgo: El Citicorp 
y la Trump Tower son dos de ellos. El 
gesto limpio, mínimo, sintético, es el 
recurso de elegancia que permite orques
tar en una única idea dominante un com· 
piejo inmobiliario de proporciones. El 
inventor de eso fue ciertamente Mies 
van der Rohe y su obra mejor, apropia
damente, la neoyorquina torre Seagram. 
Pero estos recientes desarrollos pertene· 
cen dentro de la misma idea matriz a 
una corriente devenida también parcial· 
mente del Pop Art: la "High Tech", suer
te de consumo y elogio fascinados por 
la tecnología más nueva. Cuando se 
historie en serio este período habrá 
que darle un lugar importante como fa. 
bricante iconográfico a esa maravilla que 
fue "Star Wars". Porque Star Wars no 
quiere que consumamos sino que nos 
confronta con un mundo posible. Mien
tras que Citicorp, Trump y el Plaza de 
Roche tienen el deliberado efecto y la 
poética de un Valium : "conténtese Ud., 
ya llegó el futuro". 

Abona en favor del minimalismo la 
ineluctable visión distante de los edifi
cios: su efecto en el célebre y fascinante 
skyline neoyorquino. Se ven de lejos, a 
una distancia que anula aristas. Como 
pide Ribeyro para las mujeres, los edifi
cios de Manhattan deben tener "buen 
lejos" además de "buen cerca". 

Ese reaccionario divertido y con sen
tido de oportunidad que es Philip John
son ha hecho recientemente bandera de 
la idea de la presencia en perfil del edifi
cio, como definidora del objeto total. Su 
torre para A T & T remite a curiosas 
fuentes: muebles decimonónicos, como 
un reloj de pie o un aparador, un radia· 
dor de Rolls Royce; signos todos de 
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'cosiness', humor decadentón y status. 
A la forma envolvente notoria, suma 
una deliberada dilapidación de espacio 
y escala en los pisos bajos que forman 
el primer cuerpo visible del edificio en 
la perspectiva de la calle, haciendo, como 
ritual de ingreso, una suerte de templo 
vacío, parecido tanto a capillas de ce
menterio como a los halls descomuna• 
les de los fascismos europeos; a su vez, 
evocadores con trampa de monumen
tos renacentistas; a su vez, recreaciones 
de templos clásicos ... Johnson ha tenido 
éxito: carátula del Time envuelto en una 
capa negra, celebración de su supuesto 
genio en varios países, derecho a decir 
lo que más le provoque y a proyectar 
atrocidades como la destrucción de Ti
mes Square para monumentalizarse él 
mismo. 

No es, pues, tan convincente ni tan 
sólido el mundo neoyorquino; aunque 
es interesante y vital, sin duda. Concluiré 
estos apuntes con una impugnación más. 
Yo creía que se comía bien y lo había 
experimentado así en restaurantes neo· 
yorquinos griegos, franceses, chinos e 
indochinos y en bodegueros polacos; es 
decir étnicos. Esta vez, un par de queri
dos amigos me hicieron explorar otros 
reinos. Transcribo la experiencia pidien
do consejo y esclarecimiento a otro ami
go, de mis lectores y mío. • 

Carta a Savarin 

De mi consideración: 
Me permito molestarlo con una suge

rencia de tema para su esclarecedora co· 
lumna y, a ese efecto, remitirle unas im
presiones sobre el sabor, tacto, temple y 
espesura; para no mencionar ni precio ni 
efectos digestivos, de ciertas muestras 
que debí ingerir dé la comida de moda 
en sitios de moda de Nueva York recien· 
temente. No conseguí reunir, como hu
biera querido, algunos menús demostra
tivos; pero recuerdo, si de algo sirve, que 
su formato suele ser como el de una hoja 
de cánticos y que suelen precederse con 
lemas entre expiatorios y auspiciosos. ~e 
pareció entender que la inocente sal ha• 
cía las veces de Satán y que florecían 
abundantes neologismos para mí farma• 
céuticos e incomprensibles, como "ma
crobiótico", mientras que el vino fran
cés tinto era servido helado. 

Mi primera impresión fue la de ates
tiguar una vanguardia incomprendida e 
incomible. Pero no pareció luego ni el 
ambiente ni la disciplinada concurren
cia afirmar este supuesto; quizás al con
trario. Ignoro también la medida en que 
la llamada "nouvelle cuisine" sea la res
ponsable estilística; pero me resulta difÍ· 
cil imaginar que haya manos y paladares 
de países antiguos tras estas recetas cu-



yas virtudes calóricas y entretenimientos 
cromáticos no me atrevo a poner en du
da. 

Siendo yo un amante de Nueva York 

anterior o ajeno a estos afanes quedo a la 
espera de su explicación, angustiado. 

AUGUSTO ORTIZ DE ZEV ALLOS 

IV. COLOFON 

Podrás, Nueva York, ex Nueva 
/Amsterdam; 

tengo mis dudas, 

Comida sin saco en el Sacco sin Vanzetti. New York. 
haber conseguido un éxito 
en las modernas artes al óleo o al 

/acrílico, 
más bien eso. I. DE LA PRIMERA IMPRESION 

Ni Viena ni París 
que aportaron el original: 

las sillas, el vino, el café y la 
/pastelería, 

fueron informadas; ni aprobarían 
esta versión en registro High Tech 
y menú políglota hiper explicado, 
atendido por eficientes gringas de keds. 

"Un pan en plato de loza con jamón de 
/Virginia 

y Suiza encima derretida corno queso ... " 
más o menos. Moro rnost likely. 

"Plato blanco de pan negro con queso 
/crema y 

frutas (/e colores ... " 

No muy sabrosas ni imaginativas 
/tautologías. 

El pan, de una cutatería excesiva, 
las manzanas tan abu"idas corno siempre 
con un airecito cuáquero entre fresas y 

/melones. 

¿Qué carajo pretenden los 
/neoyorquinos? 

Il DE LA CREACION DE LA 
EXPECTATIVA 

Habladoras mujeres inofensivas, curas y 
/médicos 

pueblan este "café Sacco" ( 1) 
que habito sin entusiasmo ni 

/alternativas. 

Pasan por la fachada de vidrio impecable 
tres tambos femeninos, y junto a la 

/puerta 
hay una planta recomendada por el 

/Architectural Digest. 

No puedo negar, en justicia 
que la sopa, aunque indecisa 

en color y temperatura 
está mejor que mi working class 

/breakfast de hoy 
con pastrami frito; 
oh inmigraciones incomprendidas. 

"Are you ready for your sandwich?", 
me pregunta la grata niña 

de los keds y la eficiencia, 
probable PH.D., 

y trae algo que explica 
la seriedad de su pregunta. 

(l) ¿Qué fue de Vanzetti y de la Baez o 
Cohen que los contaron? 

III DE LA DEGUSTACION 

Normal de apariencia, herencia quizás 
del Whitney Museum 

Alfalfa de caballo a dieta 

tipo 'good for you' 
Coles, comunes indigestas y co"ientes 

coloridas pero con bordes 
/engominados 

tiesos como masking tape 
Pavo almidonado 
mayonesa de ta"agón pegosteada 

como con UHU. 

Oh París y Viena, 
¿Por qué no acuden en auxilio 
de esta hija de entusiasmos excesivos? 

Posdata: debo aceptar la bondad del 
/postre; 

lo que es más fácil. 

Podrás también, 
tengo mis dudas, 

prevalecer; tú escribiste la historia, 
en otros universos creativos. 

Pero la comida 
ma chérie, 

pese a los pisos de tus edificios 
pese al jazz, y 
pese al seductor encanto de tus calles y 

/tu atmósfera 
necesita tiempo. 

Ensaya tú con neoyorquinos o neófitos o 
/neóvoros 

Yo, de hoy en adelante, 
no como aquí sino hamburguesas. 

Nueva York, mayo 1984 

_jl"'J~l ==A=L =RE=V=ES=DE=L =DE=R=EC=H=O 
-- por Alberto Bustamante Belaunde 

Dos NECESARiAs 

RECApiTulAciONES 

l. EL FISCAL Y LA OPOSICION 

e uando el entonces Fiscal de la 
Nación, Miguel Cavero Egús
quiza, formuló un llamado pa-

ra el diálogo con Sendero, muchos de
fendimos la independencia del gesto y 
del cargo aunque no compartiésemos los 
aparentemente buenos deseos dialogan
tes. El Fiscal Cavero tuvo allí su prime
ra fricción con el oficialismo, varios de 
cuyos voceros reclamaron su cabeza y 
exigieron un juicio constitucional. Desde 
estas mismas páginas advertíamos, sin 
embargo, que lo sustancial de la vigencia 
de los derechos humanos no podía que
dar supeditado a un puro y simple plan
teamiento dialogante, y que el terreno 
aún estaba virgen de acciones concretas y 
efectivas. Es más, ensayamos entonces 
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una hipótesis: que el Fiscal de la Nación 
estuviese recurriendo con habilidad a una 
cortina de humo Jo suficientemente den
sa como para politizar su imagen, orien
tándose de manera de acercarse a las filas 
de la oposición. 

La hipótesis fue básicamente correc
ta, como Jo demuestra el hecho de que 
pocos meses después del planteamiento 
para con Sendero, el Fiscal de la Nación 
del diálogo se resistiera sistemáticamente 
a practicarlo siquiera con el resto de fis
cales supremos que no fueron convoca
dos durante varios meses a Junta de Fis
cales. De otro lado, los defensores del 
Fiscal Cavero (la mayor parte de los 
diarios de oposición) exhibían hipotéti
cos logros del Ministerio Público, men
cionando escándalos que supuestamente 
estaban siendo escrutados con vigor. 



Miguel Cavero Egúsquiza 

Recién a posteriori se supo que esos es
cándalos eran justamente aquéllos en 
donde la tarea de los fiscales estaba sien· 
do más lenta. Y todo ello ocupando el 
telón de fondo de una pretensión inad· 
misible: la del Fiscal de la Nación de 
permanecer en el cargo a pesar de cum
plir los setenta años que la Constitución 
establece como límite para jueces y fis
cales. Su primera fricción con el oficia
lismo había resultado suficiente para 
atraer el apoyo de la Izquierda Unida y 
el APRA, partidos cuyos voceros no lle· 
garon a formular un solo argumento vá
lido para la permanencia del Fiscal en el 
cargo y sólo percibieron un aparente 
apoyo del oficialismo a los "fiscales su
premos rebeldes", como los llamó más 
de un diario opositor. 

Dos cuestiones resultan reveladoras al 
examinarse la controversia en torno a si 
el Fiscal debía o no permanecer en su 
cargo al cumplir setenta años. La primera 
atafie a la estrategia de Cavero, sin duda 
innovadora, de politizar lo que en definí· 
tiva sólo alcanzaba a ser, en el mejor de 
los casos, una controversia de interpreta· 
ción. El Fiscal Cavero innovó al adoptar 
un comportamiento absolutamente dis
tinto al que los personajes de la judicatu
ra y afines adoptan en situaciones insti· 
tucionales como la que provocó con au
dacia y habilidad de polÍtico. No se puso 
lentes oscuros ni complotó tampoco con 
algún amigo poderoso en un sórdido co
rredor del Palacio de Justicia. Su estra• 
tegia consistió en enfrentarse en búsque
da de la politización, manejando con 
fluidez sus enérgicas apariciones en las 
pantallas de televisión o en la radio. 

Resaltamos el carácter innovador 
de la estrategia de Cavero, porque la his
toria judicial del país muestra la tenden
cia inexorable a un apoliticismo declara· 
do que no se da en la práctica. Los Pre
sidentes de la Corte Suprema, los voca
les y los fiscales son todos políticos a 

su manera, pero ninguno ha sido nunca 
capaz de admitirlo y menos aún de mo
verse explÍcitamente en ese terreno. Ca
vero ha enseñado que los gestos polÍti· 
cos y las maniobras son enfermedades 
que también afectan a los magistrados y 
que, en consecuencia, no tiene ningún 
sentido el ocultarlas farisaicamente. A 
la enseñanza de Cavero le faltó cante· 
nido moral, es cierto, pero ello no inva
lida la especulación. 

La segunda consecuencia reveladora 
que se extrae de la controversia Cavero 
atañe al comportamiento de los partí· 
dos de oposición. Absolutamente con
vencidos de que el oficialismo seguía . 
queriendo traerse abajo a Cavero, que 
los fiscales supremos representaban a la 
más oscura reacción y que se corría el 
peligro de transitarse desde una posición 
limpiamente acusadora de los excesos a 
otra de franco contubernio con la auto
ridad polÍtica, el APRA y la Izquierda 
Unida apoyaron decidida e irreversible
mente a Cavero. Muchos de los parla
mentarios de esas agrupaciones admi· 
tían en conversaciones privadas que el 
Ministerio Público bajo la dirección de 
Cavero no tenía nada rescatable que 
exhibir. Simultáneamente, reparaban en 
que el asunto había sido objeto de una 
politización inexplicable: se sentían ata
dos de manos. 

De hecho, no ha sido ésta la primera 
oportunidad en que el manejo de un 
asunto institucional relativamente com
plicado es objeto de un tratamiento polÍ· 
tico lamentable. Ha sido algo así como 
que los partidos políticos están tan lejos 
del conocimiento de lo que ocurre con 
las instituciones de este país que han pre· 
ferido entonces sujetarse al precedente 
polÍtico. Les faltó la imaginación necesa
ria para trascender la día triba y el análi
sis simple. Fueron todos instrumentos de 
apetencias políticas que ahora esperan 
con tranquilidad alguna curul senatorial. 

2. LIBERTAD DE INFORMACION: 
¿CUAL ES EL PELIGROSO PRECE
DENTE? 

P 
oca después de haber ordena· 
do la inmediata restitución del 
programa VISION como medi-

da precautoria mientras decidía sobre el 
fondo del asunto, el juez de primera ins
tancia declaró finalmente infundada la 
acción de amparo interpuesta por el Co· 
legio de Periodistas de Lima. Al borde 
de la madrugada del viernes 22 de junio, 
acababa así un intenso trajín de escritos 
judiciales, resoluciones sorpresivas, desis
timientos inesperados y furias compren
sibles. Curiosam~nte, la división esta vez 
no fue entre los diarios oficialistas y los 
de oposición. La única diferencia fue casi 
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de matiz: mientras que varios se rasgaron 
las vestiduras frente a la resolución ini
cial y aplaudieron con entusiasmo la 
sentencia, el resto optó por callar cuida
dosamente el asunto. 

Lo que estuvo de por medio sustan
cialmente en la controversia fue el dere
cho de los propietarios de un canal de te
levisión a suspender un programa que ha· 
bía tratado, poco minutos antes, el im· 
portante tema_ de la corrupción de las 
fuerzas policiales. El tema es importante 
para todos y cada uno de nosotros, aun
que es probable sea comprensiblemente 
antipático aun para quienes, como mu· 
chas funcionarios del Ministerio del In
terior, no movieron ni un dedo para 
conseguir la suspensión. Lo cierto del 
caso entonces es que estábamos ante un 
tema por el cual todos tenemos "interés 
legítimo". los que queremos estar infor
mados, por consideraciones obvias, y los 
que no quieren que nos informemos, 
por consideraciones igualmente obvias 
pero también reprochables. 

Los que queremos estar informados 
estábamos en posibilidad de hacer abs
tracción de los epítetos que el conductor 
del programa lanzara contra el Ministro 
del Interior, básicamente por dos razo
nes: lo) Porque el honor y la reputa
ción de las personas pueden ser defendí· 
dos sólo por estas últimas, y no por no
sotros ni por quienes no quieren que nos 
informemos; 2o) Porque, frente a la im· 
portancia de las imágenes que se difun
dían (y de las palabrotas que se escucha
ban, proferidas por respetables miem
bros de nuestras Fuerzas Policiales que 
tampoco quieren evidentemente que nos 
informemos sobre el asunto), los epíte· 
tos del conductor del programa nos te
nían relativamente sin cuidado. 

La libertad de empresa es el derecho 
constitucional que han invocado ahora 
quienes no quieren que nos informemos. 
Tienen éxito en la argumentación sólo en 
el momento en que la controversia se 
limita a comparar el derecho de los cana• 
les o emisoras a organizarse como quie
ran y el de los conductores de los espa
cios a hacer también lo que quieran 
mientras no se dicte instrucciones preci
sas en el sentido contrario. A ese peque
ño, muy pequeño espacio, quedó reduci
da la controversia cuando el conductor 
del programa anunció, ante nuevas cáma• 
ras, que no haría uso del derecho que ini· 
cialmente le había adjudicado el juez. Y 
cuando el Colegio de Periodistas, el ac
cionante, tomó la decisión de no seguir 
el juicio. 

La Constitución Política establece 
que la libertad de empresa está sujeta al 
interés social. Al sentenciar la causa, el 
juez no ha tenido en consideración que, 
en el caso concreto, el conflicto básico 
no se producía entre derechos privados 
( el del canal y el del periodista) sino 
entre un interés -el social- (que moldea 
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las motivaciones privadas) y el de quie
nes por una u otra razón, no quieren que 
nos informemos. Al momento de senten
ciar, el Juez se encontraba en aptitud de 
saber que, gracias a la suspensión ordena
da por otros que tampoco quieren que 
nos informemos, ningún otro canal y 
ningún otro programa continuaron tra
tando un tema de importancia nacional 
y que interesaba a quienes queremos es
tar informados. 

Quienes han señalado que la acción 
de amparo era infundada porque no se 
había recortado efectivamente ni un tro
zo del programa, olvidan un hecho que 
ha sido posible comprobar ·ólo después 
de varias semanas: después del corte del 
programa, ya nadie informa sobre el te
ma. En otras palabras, quienes no quie
ren que nos informemos han ganado la 

batalla a quienes queremos estar infor• 
mados. En la democracia que se supone 
todos queremos, el resultado debiera 
haber sido distinto. La sentencia judi
cial debiera haber reparado en ese solo 
hecho realmente significativo: desde que 
suspendió VlSION, la corrupción poli
cial simplemente no existe. 

Buena parte de las críticas que debe
mos lanzar a nuestra administración de 
justicia se derivan de su incapacidad de 
captar la realidad. El fallo del juez ha 
dejado integénima a la libertad de em
presa, pero ha constituido paralelamente 
un serio revés al derecho público a infor
marse. Y ha renunciado a mecanismos 
concretos y razonables que hubieran po
dido hacer equilibrar inteligentemente 
la libertad de empresa con el derecho del 
público a informarse. • 

_JHll====I ====M=U=SICA= 
por Alfredo Ostoja LA. 

LA voz 

L 
a reciente y episódica presen
cia de la Ópera en Lima, ade
más de haber dado a to-

dos los sacos de piel de la ciudad una 
oportunidad de lírico reencuentro en 
olor de naftalina, nos ha hecho pensar 
en los secretos de la emisión de la voz y, 
en particular, de su impostación, comple
jo y largo proceso que se pierde en ilimi• 
tadas escalas y vocalizaciones, mientras 
con el diafragma y los abdominales se ad
ministra cuidadosamente ese aire que ha
ce del cantante un verdadero instrumen
to de viento. Y quien dice así, dice bien, 
porque el cantante es respecto de sí mis-
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mo su propio instrumento y si en el pia
no hay que cuidar, además de múltiples 
aspectos técnicos, la calidad de la madera 
y protegerla de la voracidad de la polilla, 
la soprano aquella, en tanto que "instru
mento", debe ponerse a salvo no sólo de 
los efectos de la gripe y la laringitis, sino 
también de los de las alteraciones men
suales de su temperamento, de los de la 
depresión o los de la angustia. 

¿Qué tienen Pavarotti y Domingo 
que no tengan fulano y mengano? ¿Es 
que un día -uno de esos menos pensa· 
dos días- se pusieron a cantar y sonaron 
como lo hacen hoy? El aprendizaje del 
canto es delicado, particularmente difícil 
y casi interminable. Mientras el violinista 
corre el arco sobre las cuerdas de su ins
trumento apoyado en su propia técnica 
de ejecutante y en la del luthier que 
construyó su violín, el cantante, que ha 
tardado quizás mucho tiempo en conver
tirse en instrumento, es posible que nun
ca pueda esconder la pobre calidad de 
su material o que en ocasiones no obten• 
ga de aquel los sonidos precisos, ya sea 
porque su timbff se ha visto afectado 
por la mala noche anterior o porque su 
afinación comienza a sufrir las conse
cuencias del deterioro de su audición. 

La voz cantada supondrá en el apren
diz de cantante no solamente la existen-
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cía de un don más o menos grande, esto 
es, de ciertas cualidades vocales intrínse
cas, sino también de un razonable senti
do de la afinación, que le permitan emi
tir los sonidos tanto con un color que 
resulte grato a quien lo e~cuche, cuanto 
con una permanente precisión tonal, es
to es, que su LA natural sea eso y no un 
LA sostenido o bemol y que al recorrer 
la partitura no se desfase gradualmente de 
la afinación de los instrumentos que lo 
acompañen por haber perdido la referen
cia del diapasón original. 

Es contando con esos elementos que 
el maestro, a través de indescriptibles 
ejercicios y de la transmisión de la per
cepción de sensaciones tan ambiguas co
mo "colocar el sonido a la altura de los 
oídos" o "no dejar que se caiga la voz" 
o "pensar en los agudos antes de emitir
los" o "no cantar de garganta sino de ca
beza", podrá enriquecer aquel don hasta 
el límite de sus posibilidades, desarro
llándolo y haciéndolo, además, tan dúctil 
como para poder responder a las indica
ciones de dinámica de la partitura o de 
las que dicte una determinada intención 
interpretativa. 

El maestro podrá también mejorar la 
afinación de su alumno, mientras quizás 
él mismo u otros profesores lo hagan dis
currir por los vericuetos de la respiración 
diafragmática, los de las cuestiones esti
lísticas que permiten distinguir entre 
Monteverdi y Brahms y los de tantas 
otras demandas adicionales, que presupo
ne¡¡ haber absuelto satisfactoriamente las 
dificultades del solfeo rítmico y entona
do. 

La impostación, esto es, la colocación 
de la voz en el lugar preciso del apara to 
fonador, me llamó la atención desde mis 
primeros años en la Facultad de Letras 
de la Católica, aquella de la Plaza Francia 
que vio nacer al TUC con el estreno de 
"Nuestra Natacha" de Casona en ese mo
desto salón que nosotros tan naturalmen
te llamábamos "aula magna". 

Jorge Santistevan me puso más tarde 
en contacto con la Sra. Romani quien 
trabajaba con actores, locutores y uno 
que otro cantante con una técnica que 
era básicamente la requerida para el can
to. Sin embargo, por una de esas cosas, el 
necesario enganche no se produjo sino 
hasta algún tiempo después con otra 
maestra. 

Hace algún tiempo, mientras cambia
ba de lugar algunos libros, tropecé con 
dos empolvados volúmenes que no reco
nocí como míos. Se trataba de "La Voz" 
de Georges Canuyt y de "El Solfeo de 
los Solfeos" de Lemoine y Carulli. El pri
mero de ellos tenía muchos pasajes sub
rayados, anotaciones y nombres propios 
escritos al margen y, entre sus páginas, 
doblada en cuatro, la hoja amarillenta de 
una revista argentina de los años 40 en la 
que aparecía un artículo sobre "la respi
ración correcta". 



Este hallazgo tuvo el efecto de en· 
frentarme a un intenso conjunto de sen• 
timientos y recuerdos de esa ya lejana 
época de estudiante de canto que ahora 
evoco y me hizo pensar en la urgencia de 
devolver esos libros a quien, atesorándo
los, los quiso compartir conmigo en al· 
gún trance de mi difíci aprendizaje de la 
emisión de la voz. 

Me refiero a mi maestra de canto : 
una mujer apasionada y compleja, infle
xiblemente crítica y disciplinada, para 
quien admitir a un alumno a iniciar su 
entrenamiento con ella implicaba asumir 
con él un compromiso vital, en el que se 
entremezclaban, no siempre en las pro
porciones más adecuadas, contenidos 
afectivos y técnicos que ha~ ían del 
aprendizaje un arduo proyecto común 
que debía conducir, en sus propias pala
bras, al logro de "voces de terciopelo en 
gargantas de acero". 

El mundo de los maestros de canto es 
un mundo sectario y peculiar, en el que 
hay partidos ciegamente tomados, incon
dicionales militancias, dogmatismos os
curantistas y encendidas rivalidades, en 
el que trofeos como "el mejor alumno", 
"la mejor técnica" o "la mejor maestra" 
se disputan ardorosamente frente a un 
trozo de papel pautado y un piano verti
cal, mientras conceptos como "rico ma
terial", "feo color", "carencia de agu
dos" y "tenor engolado" se adjudican 
impensadamente. Al fin y al cabo, con 
los maestros de canto pasa lo mismo que 
con los psicoterapeutas y con las hormas 
de los zapatos. Mi maestra no era una ex• 
cepción. 

Treinta años en el Conservatorio, 
alumnos a quienes daba lecciones priva
das, pequeños logros y grandes frustra• 
ciones, el sueño de la casa propia, luego 
la jubilación y muchas esperanzas insatis-

fechas. Ningún resultado de la dimensión 
que ella mereció. Si Teresa no se hubiera 
casado con el médico ese o si Dora no la 
hubiera dejado por otra profesora o si 
José Luis hubiera sido más constante o si 
Martha hubiera seguido con ella o si Las
tenia hubiera sido más persistente o si 
Ruth y Mariano hubieran comenzado 
más temprano o si la otra Teresa le hu
biera permitido seguir trabajando con 
ella un añito más o si los alumnos hubie
ran tenido la disciplina y la lealtad del 
gringo Brayton, algo se habría podido 

hacer, pero Ud. sabe: Teresa se llenó de 
hijos y Dora se fue a Italia y para fulano 
no habían oportunidades ... tanto tra
bajo y terminar cantando boleros, oiga 
Ud. 

Todo haría suponer que los que pa· 
samos un sinnúmero de horas de pie de· 
trás de ella, sentada frente al piano intu• 
yendo nuestras posiciones musculares y 
nuestros mecanismos respiratorios, apro
bando y desaprobando vehementemente, 
no tuvimos en grado suficiente y armo
nía perfecta, garganta, cerebro y cora• 
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zón, las tres virtudes cardinales del can
tante. 

Cuando murió, sólo unos cuantos an
tiguos alumnos estuvieron con ella y yo 
nunca pude devolverle el libro de Canuyt, 
la amarillenta página de la revista "Mari
bel" y el casi bíblico "El Solfeo de los 
Solfeos". Carmen Chávez Delgado -la 
señorita Chávez- salió de la vida con pe
na .y sin gloria. Es quizás por eso que 
quiero recuperar su memoria y agrade
cerle por el mérito de su generosa entre
p. • 

DEPORTES 

por Abelardo Sánchez León 

LAS GORRAS dEl 
D. T. NAcioNAl 

H 
asta Marcos Calderón, a su ma
nera, tiene un sentido de la 
dignidad en la elegancia. No se 

trata de saber combinar los colores o 
vestir adecuadamente según la ocasión, 
sino que el atuendo, aparte de quedarle 
bien al cuerpo, convoque, de alguna for
ma, la autoridad de su función. Acos
tumbrados, mal que bien, a las declara
ciones políticas de Luis Menotti, que nos 
traen los cables; a la sobriedad de Enzo 
Bearzot frente a las tormentosas pasiones 
o halagos de la prensa italiana; al porte 
y ecuanimidad de Telé Santana en el 
Scratch; no podemos dejar de sentir 
cierta incomodidad cuando vimos al en
trenador nacional, Moisés Barack, en El 
Super Show del Ronco. 

Allí estaba, cerno un patita más, y 
tratado de esa forma, con la naturalidad 
que le es propia a Román Gámez. Con 
su gorrita ya clásica tipo Castro), con su 
buzo, como si llegase directo de una 
exhaustiva sesión de entrenamiento en 
el enigmático AELU, Barack respondía 
con trivialidad a las trivialidades que le 
preguntaba el Ronco. De nada vale, des
pués de ese espectáculo, el paso de en· 
trenador a director técnico, el famoso 
D. T. que los convierte en estrategas y 
planificadores de jugadas de laborato
rio. Cuando el Ronco inició las compe· 
tencias de sapo entre los asistentes a su 
programa -el deporte de nuestras canti· 
nas junto al cacho- lo convirtió en re-
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ferí, arrinconándolo a tal extremo, que 
ni las cámaras se dieron el trabajo de 
seguirlo en escena. 

Siempre ha existido en nuestro me· 
dio en relación al fútbol y a la Sinfónica, 
una polémica sobre si el entrenador o 
el director debieran ser nacionales o ex· 
tranjeros. Los conocedores del alma ase
guran que, en el fútbol, el entrenador no 
sólo debe saber y enseñar, planificar y 
dirigir tanto fuera como dentro de la 
cancha, sino que debe tener autoridad 
sobre los jugadores y despertar en ellos el 
respeto indispensable. ¿Cómo, si no, Jo
sé Velásquez, caudillo y cabeza visible 



de argollas en el equipo, podría acatar 
disposiciones si el entrenador no es ca
paz de hacer sentir su presencia? 

El joven entrenador Luis Roth, de 
las selecciones juveniles, no ha sido ca
paz, según dicen personas allegadas, de 
implantar respeto entre los profesiona
les o, en su defecto, no ha querido subor
dinarse a los intereses creados de ciertos 
grupos de jugadores. Por esa razón es que 
está mejor considerado entre los juveni
les con los cuales mantiene un trato 
humano más fácil, sin rivalidades ni exi
gencias de otro tipo. Pitín Zegarra, tam
bién de gorra tipo Castro! -justificada 
por su calvicie- , cayó en desgracia re
pentina después de su aparatoso choque 
con muertos y heridos en la Vía Expresa 
una fatídica madrugada del año pasado. 
Y es que el entrenador, el D.T., se ha 
convertido en los últimos tiempos en un 
ser casi mítico, que habla para el vulgo 
o los entendidos, que viaja a realizar cur
sillos al Brasil, Polonia o Alemania, que 
aprende constantemente nuevas técnicas 
y gana, a veces, millonadas en Kuwait o 
en Arabia Saudita. El D. T. es, justamen
te D.T., porque representa casi el rol de 
un filósofo, de un sicólogo, <le un soció
logo, un humanista, en fin, con buzo en 
los entrenamientos y vestido de saco y 
corbata en su caseta durante el parti
do. (1 ). 

Moisés Barack no es ni lo uno ni lo 
otro; a lo más podríamos pensar que es 
la cabeza de un seleccionado fantasma, 
que todavía no existe, pero que no tie
ne la firmeza de decir ¡así no!, ponga
mos las reglas de juego para poder pro
yectar la imagen del D.T. que jugadores 
y aficionados exigen. En el Perú se ha 
asimilado -y razones de tipo psicológi
co habrán- la idea de que el D.T. es co
mo un padre ideal o un abuelo ideal 
(carisma y éxito de Tim) capaz de estar 
de igual a igual con los dirigentes y por 
encima de las intrigas de los jugadores. 
Jorge Orth, Lajos Barotti, Didí y el mis
mo Tim (antes del Mundial de España) 
-todos extranjeros- proyectaron esa 
imagen; razones de tipo histórico habrán 
que expliquen la aceptación por parte 
del público y los jugadores de su auto
ridad. 

Los coachs nacionales -término en 

desuso- como Alejandro Heredia, José 
Chiarella y Juan José Tan, en cambio, 
han sido, a su manera, meras compar
sas, calistenias, preliminaristas, ensayan
do fórmulas con jugadores de segunda 
categoría, novatos o pasados en años, 
para cederle, al momento de la verdad, 
el turno al entrenador extranjero: casi 
unos calentadores. Debemos asumir que 
Tan, después de su aceptable conduc
ción en la última Copa América, no ha 
querido aceptar el cargo de D. T. en las 
actuales condiciones. Para que el D.T. 
pueda ser D. T. requiere de un tinglado 
montado, y eso será recién el próximo 
año, unos meses antes de las eliminato
rias. 

Con la llegada de Barbadillo, Uribe 
y Cueto, que se irán para volver con los 
otros extranjeros, habrá que esperar el 
arribo del D.T. extranjero. Baraek, mien-

tras tanto, entretiene a las fieras en esta
dios vacíos, porque mientras Brasil, Uru
guay y Chile enfrentan a Jngla terra, no
sotros no sabemos si hacerlo con River, 
Estudiantes o Peñarol y, por último, nos 
derrotan los Argentinos Juniors. Para 
el Ronco, como para los aficionados, 
Barack es sólo un pata más. Un patita, 
mientras se va armando el equipo y lo 
van dejando afuera. • 

(1 ) Esta imagen propalada por la televi
sión tiene sus excepciones; SalvAdor 
Bilardo, José Ramos Delgado, Rober
to Scarone y Marcos Calderón, en 
nuestro medio, que se ven envueltos 
en gresca con los jugadores y la poli
cía a diferencia del yoga Jaime De 
Almeyda, que veía los partidos in
mutable desde la boca del túnel. 

_j~===' ======CIN=E 
~ por Federico de Cárdenas 

El GENTlEMAN dE LA CROSSE 

U 
na sola vez estuve en presencia 
de Joseph Losey. Fue una tar
de invernal en París, en 1973. 

Acompañé a mi amigo Michel Ciment a 
visitar al cineasta al hotel cerca de Place 
de 1' Etoile donde solía alojarse cada vez 
que retornaba _a la ciudad. De unas notas 
tomadas en aquella oportunidad rescato 
la presencia vigorosa del ya célebre reali
zador, su inglés con ligero acento británi
co (llevaba más de veinte años residiendo 
en Londres) entrecruzado de expresiones 
francesas y la humildad con la. que se 
refirió a sus películas. 

Casi toda la entrevista estuvo dedica
da al trabajo que por entonces lo ap,isio
naba: la preparación de su adaptacion de 
"En busca del tiempo perdido", proyec
to que había heredado de Visconti y 
cuyo guión elaboraba con Harold Pinter. 
Losey era un fanático de Proust y asegu
raba que le sería posible rodar su célebre 
ciclo en doble versión: cuatro horas para 
el cine y ocho para la televisión. Por su 
parte, Cimcnt pensaba ya en dar forma a 
un libro de entrevistas con el cineasta 
sobre su obra, libro que le tomó tres 
años y apareció en 1979. Lo tengo aho
ra sobre mi mesa de trabajo y sigue sien
do fundamental para conocer la obra y 
pensamiento de Loscy, pese a que no cu-
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Joseph Walton Losey 

bre sus dos últimas películas. Y aun 
cuando se habla en él de "En busca del 
tiempo perdido", hay que agregar que 
pasó a ser uno de los tantos proyectos 
no plasmados del autor. 

Ahora que el \:able ha traído la ingra
ta noticia de la muerte de Joseph Walton 
Losey, a los 75 años y cuando acababa 
de concluir su filme número 31, estos re
.:uerdos se agolpan en mi memoria, 
acompañados de un remolino de imáge
nes procedentes de las películas de quien 
fuera uno de mis cineastas de predilec
ción. Salvo La trucha y Steaming, sus 
dos últimas películas, y un par de títulos 



scrnndarios, he visto una o más veces 28 
obr,1s de Lose y. Su muerte. en plena acti
vidad, empobrece sin duda a un arte que 
no cuenta - es casi eufemístico decirlo 
ª muchos hombres como él. 

LA ETAPA AMERICANA 

Losey era un hombre de gran cultura. 
Nacido en La Crosse, Wisconsin, en una 
región que ha dado al menos otros dos 
grandes cineastas a América (Welles y Ni
cholas Ray nacieron allí), conoció una 
infancia y juventud muy holgadas que le 
permitieron seguir estudios en la univer
sidad de Harvard, donde se apasionó por 
el teatro. Luego de ejercer la crítica en 
diversas publicaciones de New York, de
bu ta en la escena en 1 9 3 3, man tenién
dose activo en lo restante de la década. 
En 1935 permanece diez meses en Eu
ropa con largas estadías en Suecia y la 
Unión Soviética, donde sigue los cursos 
de Pisca tor y de Eisenstcin. De este pe
ríodo data el inicio de la vinculación de 
Loscy con la intelectualidad progresista 
norteamericana. 

Su interés por el cinc abarca primero 
el documental educativo y de montaje, 
al mismo tiempo que trabaja en emisio
nes de radio. A su retorno de la guerra 
mundial realiza un cortometraje para la 
Metro y en 1947 pone en escena "Gali
leo Galilei" de Brecht, haciendo gran 
amistad con el dramaturgo alemán. Ese 
mismo año se instala en Hollywood, 
donde frecuenta a Dalton Tru111bo, 
Adrien Scott, John Howard y Lawson 
y otras futuras víctimas de la "caza de 
brujas" de la comisión de actividades 
antiamericanas de Joseph McCarthy. 

Losey debuta en 1948 con el largo 
El muchacho de los cabellos verdes, una 
lograda parábola pacifista rodada en co
lor. hecho bastante insólito para un pri
mer filme en la época. Sus siguientes cua
tro películas confirmaron su fama de 
realizador comprometido. Se trataba de 
obras muy baratas, situadas en el marco 
de la llamada "serie B", pero que permi
tieron a su autor perfeccionar su estilo 
sobrio y preciso, centrado en la dirección 
de actores. Es posible que su visión hoy 
día se resienta y, desde luego, su radica
lismo sincero no va más allá del idealis
mo generoso de muchos liberales ameri
canos (pienso sobre todo en The lawless 
o en The prowler, ya que M es un inte
resante "rcmake" del clásico de Lang 
que no busca repetirlo y ha resistido me
jor el tiempo), pero esos eran tiempos de 
intolerancia y en 1950 Loscy es denun
ciado ante la comisión, aunque se le per
mite seguir trabajando todavía. 

Al año siguiente el realizador, que se. 
encuentra rodando Stranger on the 
prowl en Italia, toma conocimiento de 
haber sido colocado en la lista negra 
maccarthista y decide no retornar a los 
Estados Unidos, siguiendo el mismo ca· 

mino que Jules Dassin, John Berry y al
gunos otros. Tras algunos meses de crran
cia, se establece en Londres. 

DE LOS AÑOS SIN NOMBRE, 
AL APOGEO 

La mano del maccarthismo persiguió 
a Losey y a otros "blacklistcd" hasta 
Europa. No sólo se trataba de erradicar 
toda sombra de progresismo en el cinc 
norteamericano, sino del cinc que pu
diera llegar a las pantallas de los EE.UU. 
Para poder seguir trabajando, el realiza
dor se vio obligado a utilizar scudóni· 
mos: Stranger on the Prowl (1951) fue 

firmada por Andrea Forzano, The slee
ping tiger (1954 ), su primera obra ingle
sa, por Víctor Hanbury, y la segunda, 
The intimate stranger (1955), por .lo
seph Walton. 

Poco a poco, sin cm bargo, Lose y se 
hace un sitio en el cinc inglés y a partir 
de Tiempo sin piedad (1956). un tenso 
drama centrado sobre un alcohólico cu
yo hijo ha sido condenado a mucrk, el 
cineasta puede volver a firmar con su 
nombre sus cintas. Sigue el divcrtimcn· 
to The gvpsy and the gentleman (1957), 
su segundo largo en color, y tres obras 
que van a cimentar definitivamente el 
prestigio de Loscy: los policiales Cita 
a ciegas (l 959) y La jungla de cemento 
(1960) y la cinta fantástica The damned 
(1961). 

Cubierto de elogios por la crítica 
francesa, estos trabajos colocan al ameri
cano en primera línea del cinc europeo. 
En ellos desarrolla las virtudes propias 
de su estilo: sequedad, distanciamiento, 
ambigüedad de sentimientos en sus perso
najes y la famosa presencia de objetos y 
elementos de decorado que contribuyen 
a definir personajes y situaciones que 
tanto fascinó a los cinéfilos y críticos. 
Eva (1962), El sirviente (1963), Por 
la patria (1965) y Extraño accidente 
(1966) conforman un ciclo de obras 
maestras en las que Loscy dirige a los 
mejores actores del cinc británico. 

Hay en estas cintas "una comuni
dad de actitud frente al mundo -dice 
Bertrand Tavcrnicr- , el mismo pesimis
mo, la misma amargura, la misma fasci
nación por la decadencia y el fracaso 
y el mismo amortiguamiento de la emo
ción. ( ... ) La distanciación en Loscy no 
L:s una ética de las relaciones de la obra 
rnn el público sino una necesidad casi 
patológica, una necesidad casi enfcrmi· 
za de contemplar el mundo a distan
cia". Y agrega: "es posible que el po
der de fascinación de sus filmes derive 
del hecho de ser una proyección extra· 
ñamente abstracta de neurosis persona
les que nos descubren al hombre entera
mente volcado sobre sí mismo". 

El prestigio alcanzado permite a Lo
sey volver a rodar en su país la intere
sante Ceremonia secreta (1968), pero 
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nunca más volverá a residir en él, pese 
a que se trata de los años de perdón en 
los que Hollywood reivindica a los per
seguidos de la lista negra y los recibe con 
honores. Hay obras menores en este pe· 
ríodo: Modesty Blaise (1966) o Boom 
(1968), pero en modo alguno indignas. 
El cineasta cerrará la década con otra 
obra maestra: El mensajero del amor 
(The go- bctwccn), perfecta evocación 
victoriana que le hace obtener la "Palma 
de Oro" en Cannes. 

LOS AÑOS FINALES 

Los años 70 no son los mejores para 
Losey. Hay un titubeo en la espiral as
cendente que ha marcado su obra. Figu
res in a landscape (1971 ), El asesinato de 
Trotsky (1972), la adaptación "en con
serva" de su versión teatral de "Galileo 
Galilei" (1974) o incluso La inglesa ro
mántica ( 1975) forman parte de un ciclo 
olvidable al que habría que sumar Las 
rutas del sur (1977) a pesar de la colabo
ración de Scmprún. Sin embargo El otro 
señor Klein (1976), fascinante y kafkia
na reflexión sobre dobles, espejos y anti
semitismo, y su soleada y hermosa adap
tación de Don Giovanni de Mozart ( l 979) 
devolvieron al cineasta al lugar que por 
unos anos pareció perder. No conocemos 
La trucha (1982), muy bien recibida en 
Europa o Steaming (1984) que acababa 
de concluir al morir; tampoco no es se
guro que se exhiban en nuestro país, 
donde se vio Casa de muñecas (1979), 
su adaptación de Ibsen sólo por TV y 
El mensajero del amor y otras no se vie
ron nunca, pero algún día esperamos po
der a preciarlas. 

Losey fue un cineasta fundamental
mente honesto y un hombre que no re
negó jamás de las ideas progresistas con 
las que sin,patizaba. Pero hablar de su 
obra refiriéndola a ciertos grandes te
mas que la recorren: la revolución, el 
antisemitismo. la guerra nuclear, etc. es 
reducirla. Fue uno de los grandes aus
cultadores del ser humano y su afán de 
dominio sobre los demás; supo descubrir 
los grandes mecanismos sociales que fa. 
vorecen al poder y la fascinación que 
ejercen sobre ciertos personajes y, sobre 
todo, traducir estas preocupaciones en 
términos de estilo: un estilo visual, ba
rroco por momentos, sobrio y elegante 
en la mayoría de sus películas. Hacia el 
fin de su vida sostenía que "la libertad 
de elección en el cine consiste en saber 
decir no a tiempo y cuidarse de las fa). 
sas seducciones de la fama". 

Este humanista que fue por encima 
de todo un gran cineasta y un hombre de 
fuertes convicciones supo decirnos, a lo 
largo de treintiún películas, su esperan
za y escepticismo, su moral de la acción 
y del fracaso, su reflexión sobre la futi
lidad de ciertas pasiones humanas. Por 
eso este homenaje. • 



Industrial Papelera 
ATLAS S.A. 

PAPELERA 

Papeles de 
CALIDAD 

KM. 19.5 CARRETERA CENTRAL ( Ñaña ) 

Teléfonos: 910990- 910676- 910565 
Telf. Oficina de Ventas: 289560-Apdo 2058 





LIBROS Y AUTORES 

LA CulTURA COMO 

ETERNidAd REAl 

"Pues fija está en mi mente, Y 
ahora me apena, la amada y buena 
imagen de tu rostro paternal, 
cuando en el mundo, hora tras 
hora, me enseñabas como se eter
niza el hombre" 
Dante, Div. Com, Inf XV. 82-85. 

E 
n el pasaje de la Comedia 
citado en el epígrafe, Dante 
se encuentra con su maestro, 

Brunetto Latino. La escena es 
conmovedora y de gran belleza. El 
encuentro es sorpresivo, inesperado. 
Brunetto Latino, diplomático, político 
e insigne escritor medieval, autor 
de un libro enciclopédico en francés 
llamado "Tesoro", había sido 
frecuentado por Dante adolescente en 
Florencia y seguramente, en medio 
del torbellino de la agitación política, 
tuvieron diálogos trascendentes. Ahora 
el diálogo es en un arenal ardiente sobre 
el que nievan copos de fuego. Brunetto, 
condenado entre los sodomitas, presenta 
el rostro desfigurado por las llagas 
y las horrendas quemaduras. Dante 
reconoce, a través de la máscara del 
suplicio, los rasgos nobles de su gentileza 
paternal, el semblante de otrora. 
Brunetto conserva, a pesar de todo, su 
alta dignidad y su jovial alegría 
intelectual y Dante lo trata con sumo 
respeto, veneración y cariño, superando 
la estrecha moral condenatoria. El 
diálogo entre maestro y discípulo se 
desarrolla rico y diverso. 
Concentrémonos solamente en estas 
palabras: " ... quando nel mondo ad ora 
ad ora m'insegnavate come l'uom 
s'etterna" (" ... cuando en el mundo 
hora tras hora me enseñabas como se 
eterniza el hombre"). Los comentaristas 
dantianos, desde antiguo, interpretan 
esas palabras en el sentido de la 
conquista de la fama. Esta interpretación 
para nosotros es secundaria. 

En el curso de la historia se ha 
concebido la eternidad de distintos 
modos. Podemos considerar, 

esencialmente, los siguientes: 
,l. El modo de la supervivencia 
individual después de la muerte (más 
allá de la vida, del tiempo y de la 
historia). Es la eternidad que ofrecen, 
en general, las religiones, 
específicamente la religión cristiana 
a través de la resurrección del cuerpo. 
· Satisface esta eternidad desde el ¿ , 
punto de vista de la razon y de la 
realidad tal como la conocemos? 
Se trata de la eternidad de la esperanza, 
de la creencia, de la promesa. Como 
posibilidad nada impide que pueda ser 
real, como actualidad en el tiempo 
no es real. 
2. El modo de la absorción del alma 
en el Absoluto (más allá de la vida, 
del tiempo y de la historia). Es la 
eternidad de la que hablan los Vedas 
y Upanishads, del brahamanismo. 
No hay supervivencia individual. 
¿Satisface esta eternidad desde el 
punto de vista de la razón y de la 
realidad tal como la conocemos? 
Evidentemente, por definición esta 
concepción desborda a ambas. 
3. El modo de lo no-mortal, de lo 
eterno como estado de no-nacimiento 
y, por tanto, no muerte (más allá de 
la vida, del tiempo y de la historia, o, 

Escena de Dante con su maestro Bru
netto Latino en círculo infernal de los 
sodomitas (Sandro Botticelli, diseño con 
punzón de plata sobre piel de ove¡a). 
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si se quiere, más acá, antes de, la vida, 
el tiempo y la historia). Es la eternidad 
que ofrece el budismo como liberación 
del círculo o de la cadena del devenir 
( de lo que aparece y desaparece). 
·Satisface' esta eternidad desde el punto 
~e vista de la razón y de la realidad tal 
como la conocemos? No es racional 
ni real porque si no ¿Para qué la vida, 
el tiempo y la historia? ¿Sólo como 
ilusiones del deseo y ensueño? 
4. El modo de la generación biológica 
(en la vida y en el tiempo, pero más 
allá de la vida individual). Es la que 
establece la naturaleza a través de la 
reproducción de los individuos 
y la conservación de la especie. 
¿Satisface esta eternidad desde el punto 
de vista de la razón y de la realidad tal 
como la conocemos? Corresponde al 
proceso natural, pero no a la historia .. 
Es real, pero extra-histórica en el sentido 
del acontecer humano, aunque es el 
sustrato necesario para la tradición 
histórica a través de las generaciones. Es 
real, pero el individuo, biológicamente, 
no es sino un instrumento para la 
conservación de la especie; el individuo 
no participa como tal de esta eternidad; 
uno no se prolonga en los hijos, sino la 
especie. Lo que queda de uno en 
el hijo, no es uno, sino el otro; el hijo. 
y el hijo sólo recoge el resplandor 
del padre, la sonrisa, un rasgo físico o 
psíquico, el brillo de los ojos, pero 
no la realidad. Pero sí lo que importa 
es el individuo y su experiencia real, 
que es precisamente Jo que muere. 
5. El modo de la llamada inmortalidad 
de la fama (más allá de la vida 
individual, aunque en el tiempo y en 
Ja historia). Es la que se ofrece como 
pervivencia del nombre del individuo a 
través del recuerdo de su gloria como 
autor de obras valiosas y hechos 
heroicos. ¿Es racional y real este 
modo de eternidad? En la inmortalidad 
de la fama solamente queda del individuo 
su sombra, es decir, el nombre. 
· Pero qué importa la sombra? Lo que 
tnporta es la realidad y la experiencia de 
la realidad, el bulto. 
6. El modo del eterno retorno de lo 
mismo como lo planteara Federico 
Nietzsche, ( es una eternidad en la vida, 
en el tiempo y en la historia). Es la 
eternidad de cada presente y de cada 
individuo real, por la infinita repetición 
del gran año del ser. Todo lo transitorio 
y perecedero sigue siendo transitorio 



y perecedero, pero porque retorna 
infinitas veces cada hora se eterniza. 
Es la "profunda eternidad", no la 
eternidad ex tcnsiva de la perduración. 
Esta eternidad merece ser esperada, 
pero carece de prueba racional y de 
experiencia real. El "deja-vu" no es 
ninguna prueba ni tiene que ver con la 
concepción nietzscheana del 
eterno retorno. 
;,Cuál podría ser. pues, el modo racional 
y real de eternidad dentro de la vida, 
del tiempo y de la historia? ¿Por qué 
el hombre ha inventado el concepto de 
lo eterno? ¿Cómo así ha podido la 
dimensión de eternidad ser tergiversada? 
El modo de eternización real y racional 
dentro de la vida, el tiempo y la 
historia es la cultura. El hombre ha 
inventado el concepto de lo eterno como 
superación de su propia finitud para 
poder sobrevivir y vivir como hombre, 
es decir, culturalmente. La dimensión de 
eternidad que es la cultura ha sido 
tergiversada por el miedo a la muerte, 
por el terror de la finitud, enajenándose 

de sí mismo. Y es que en esa enajenación 
el hombre no ha entendido su propio 
ser. Ha proyectado hacia lo metafísico y 
post-mortem el concepto de eternidad. 
Pero es posible fundar la eternidad como 
dimensión real de la existencia humana 
y con ello superar la alienación 
reconociéndose el hombre en la cultura 
como e;,,.presión y expansión de su propio 
ser sí mismo. En la cultura nos movemos 
vivimos y somos, más aún: por la 
cultura ingresa nuestra vida real temporal 
en la participación de un modo de vida 
en que la existencia se transfigura en 
la realidad concreta y sensible del mundo 
de los símbolos (arte, ciencia, filosofía). 
Se trata de trascender de la 
inmediatez y temporalidad de la 
existencia cotidiana mediante la 
participación en el ksoro espiritual 
de lo que el hombre ha pensado y 
plasmado en los símbolos del mundo 
cultural. Allí vive el hombre en una 
dimensión que trasciende lo temporal 
aunque se da en el tiempo. Eso es la 
eternización a través de la cultura, por 
la cual nosotros nos eternizamos 
participando, por ejemplo, en este 
mensaje que nos llega después de 
setecientos años y que por lo tanto 
amplía el horizonte de nuestro 
transcurrir cotidiano. Brunetto, al 
despedirse, le dice a Dante: "sieti 
raccomandato il mio Tesoro nel qual 
io vivo ancora, e piu non cheggio" 
(lnf. XV, 119- 120) ("mucho te 
recomiendo mi Tesoro, en el cual vivo aún 
y más no pido"). El hombre sigue 
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viviendo en su obra y nosotros 
participamos de esa vida leyéndola. es 
decir, ingresando en el mundo 
trasfigurado que es la cultura 
trasfiguradora de la vida. Del horizonte 
de la vida cotidiana nos elevamos al 
horizonte más amplio de la cultura, del 
horizonte de lo inmediato y efímero 
del diario vivir entramos en el horizonte 
mediato de la cultura y en ella nos 
eternizamos participando en lo que 
atraviesa los siglos y las épocas y 
no mucre. 
Esto debe entenderse claramente. 
No se trata de la perduración de un 
autor a través de su obra. Eso sería 
caer en la tontamente llamada 
"inmortalidad de la fama". La cultura 
empaqueta, por decirlo así, dentro 
de los símbolos, la experiencia de la 
vida, la cultura es memoria colectiva 
de lo vivido y pensado. Nuestra vida 
real y efímera se transfigura y humaniza 
cada vez más en la medida en que 
participamos en el horizonte de intereses 
y valores que se ha construido en el 
tiempo el hombre: es el horizonte de la 
cultura que es vida ensanchada y 
elevada y por el cual nuestra vida se 
ensancha y se enaltece. Para eso se 
hizo, se hace y se seguirá haciendo 
poesía, música, arte, ciencia, filosofía, 
religión, para abrirnos una dimensión 
de eternidad, aquí y ahora, en el 
tiempo. Y con ello nos liberamos 
del peso, del tedio, del dolor y de la 
angustia de los días y vivir ya no es 
sólo tener que sobrevivir. • 

Leopoldo Chiappo 

Buen lugar para morir 
Abelardo Sánchez León 
Lima, Haraui, 1984 

L 
a poesía de Balo Sánchez 
León ha girado en torno a 
un eje dual: 1 íriea y épica 

constituyen las caras de una sola mirada. 
En algunos casos, el aliento lírico 
despide los humores de la elegía; en 
otros, el esfuerzo heroico tiene pinta 
de respiración artificial, ardua lucha por 
la supervivencia. Y en casi todos los 
poemas deja notar la hechura de 
materiales innobles: un habla educada 
en el antro del lenguaje marginal, cuyos 
signos despiden unas vagas formas que 
sudan palabras y emiten el tufo 
inconfundible de la carne a punto de 
caer. No es casualidad que el poema 
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más conocido y famoso de Sánchez 
León - entre otros, por supuesto, de 
altos logros- sea uno de amor, de su 
primer libro, que empieza con 
estos versos: "Del roce de nuestras 
piernas asomará un varón o una 
hembra. / Y tendrá el cabello largo 
como el heno que acariciamos entre 
gritos esta noche.'' En los paisajes más 
sombríos la luz adquiere una tonalidad 
y fuerza especiales. De esta manera, 
oscilando entre la devastación personal o 
social (el Yo que habla en esta poesía 
no conoce un rostro, sino varios, y habla 
las lenguas que macera el dolor) y la 
búsqueda de un lugar ameno (sea en la 
realidad de la imaginación o en la 
realidad del poema) simbolizado 
generalmente por la naturaleza en sus 
bosques, hierbas, pastos radiantes 
después de la lluvia, la trayectoria de 
sus cuatro libros dibuja un extraño 
camino ante el lector. 
¿De qué manera logra capturarnos una 
poesía que secretea con la muerte y la 
miseria social? Y algo más: los bajos 
fondos morales son otra de las 
predilecciones del poeta. Así y todo, 
¿de qué manera nos conmueve? Parte 
de la respuesta se encuentra en la 
temática, pero sobre todo en la fidelidad 
a una temática en la que verdugo, 
victimario y víctima parecen sinónimos. 
La violencia de este Yo contra sí mismo 
es también una velada agresión, aunque 
de ella conozcamos solamente el efluvio 
de un Verbo lleno de sangre y pus y 
saliva y semen; una agresión elegante, 
una violencia que pide permiso, no 
perdón. 
La puerta de entrada es una narración 



(de ahí también su carácter épico) 
que pronto se pierde en la densidad de 
una atmósfera (de ahí su carácter 
asfixiante, elegíaco), sea de voces como 
de vacíos semánticos que interrumpen 
el hilo de las historias. Yuxtaposiciones, 
versículos como chispazos, palabra 
sueltas que en el redil del poema 
conquistan un sentido, su -,entido. 
Síntomas, signos, ·cñalc . . en lugar de 
anécdotas con principio y final. 
H último libro de s.ind1cz León. Buen 
lugar para morir, ·igue la huella 
cstilí tica de su obra antenor. Con ello 
110 quiero decir que se repita 
estérilmente o que emplee un mismo 
molde para nuevos encuentros poéticos. 
Sigue la huella que Je pertenece, con 
sus riesgos y aciertos. En ello cifra el 
poeta su propia supervivencia. 
Sánchez León acude a una cita ciega con 
la memoria colectiva de sus años 
escolares. Las secuencias de la segunda 
parte del libro, definitivamente la 
medular, imponen un ritmo que en 
algunos momentos alcanza el nivel 
deseado. La memoria no sólo evoca: 
también critica, juzga, establece un 
código moral a partir de las reglas 
válidas para un selecto número de 
personas de una sociedad. Como en la 
democracia ateniense, sostenida por 
cien mil esclavos, la imagen de un 
colegio bilingüe de Lima ilumina con 
severidad una zona de la Historia del 
Perú. Los mejores momentos son 
aquellos en que el poeta cumple con 
sus rasgos de estilo (atmósferas, 
densidades) pero recrea una situación 
como tal. De algunos poemas - hablando 
metafóricamente, por cierto- podría 
decirse lo que predican estos versos: 
"Sólo aquellos desfiles en Campo de 
Marte/ nos asemejaba en el uniforme/ 
haciendo de./ león un personaje solitario/ 
por la deserción de los hijos de ingleses 
y los pies planos./ Aquel batallón sin 
tambores ni trompetas se hacía 
conocido:/ breves aplausos por la patria, 
la industria./ hasta perdernos en las 
bocacalles de Jesús María" (IX). Es en 
la claridad de ese inusitado sentido que 
a veces ocultan los poemas, donde 
logramos percibir la maestría de 
Sánchez León: "El averno:/ los 

cuernos de las calaveras/ sin los mantos 
bordados de los reyes/ ni las fortunas 
recolectadas por esos rastrillos de hueso./ 
En el aula, el mundo, la sociedad -era 
ésa-/ se dividía en dos sin las resacas 
de la marea;/ cuevas de murciélagos, 
rocas desolladas./ la nueva industria y 

sus balnearios/ requerían de una · 
elaboración, de un espíritu./ una 

concepción asaz brutal en busca de 
su ordenamiento.// No teníamos capilla, 
para qué:/ ni los primeros viernes eran 
primeros viernes,/ ni crucifijo para que 
sintamos el dolor físico/ o se alterara 
la conciencia en remordimientos. /No 
existía otra verdad que no fuese el 
laboratorio de química ... " (XIV). 
l·ntre los poemas de la primera y 
tercera parte que consiguen este 
efecto destacan RITUAL DEL 
HARTAZGO, PRIMERA 
lNTRODUCCION AL TUNl:.L 
y muy especialmente LAS MORADAS. 
Se repite algo que no le es desconocido 
a Sánchez León: sus libros impares 
(primero, tercero y quinto) superan 
a los pares. Pero este es un dato 
accesorio, pues la evaluación general 
sigue siendo favorable. ¡,Para quién? 
Para la poesía. De Jo extraliterario, el 
saldo le corresponde a la historia 
personal. La deuda - si la hubo- ya fue 
cancelada a ese imperceptible 
movimientp que llamamos tradición. 
Buen lugar para morir anuncia, en 
términos de poesía, harta tierra en que 
sembrar. • 

Hojas Escritas 
Año 1, No. 1 

Edgar O 'Hara 

(Lima, julio 1984) 

Puno, abril de 1984 

L a lectura del primer número 
de "Hojas Escritas", revista 
puneña de análisis, opinión y 

comentarios, tal como la definen los 
propios editores, no deja de despertar 
sentimientos contradictorios, en una 
revisión inn,ersa en la perenne 
neblina limeña. En el "Anticipo de 
Intenciones", que enuncia el credo de 
la publicación, se nos dice que uno 
de los objetivos de los responsables es 
"obtener la síntesis adecuada para 
comprender la inserción de Puno, 
continente y contenido, en el contexto 
sur del país, en el marco referencial 
del Perú y en la perspectiva de la 
transformación nacional". 

Esta primera entrega nos parece estar 
más centrada en Puno como continente 
que como contenido. Este regionalismo 
a ultranza o etnocentrismo ( en el más 
sano sentido de la palabra) no dejará 
de sorprender a limeños acostumbrados 
desde décadas a repetir hasta el 
convencimiento la fórmula 
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Perú = Lima = Jirón de la Unión. 
Puede provocar también cierto 

paternalismo de la capital versus la 
provincia (la Cultura versus la cultura) 
el uso almidonado del lenguaje, el abuso 
de metáforas, el estilo florido que 
predomina en la revista, contrastando 
con la sequedad casi fotográfica 
de su nombre. 

No obstante estos defectos menores, 
la diversidad de temas trata dos, así 
como la seriedad y la profundidad con 
la que son expuestos, no deja de 
provocar admiración. La salud, la 
complejidad de las relaciones entre 
Puno y Juliaca, la arquitectura local, 
el problema de la organización del 
territorio, de la sequía, de las 
inundaciones, son algunas de las 
preocupaciones que compartimos 
mejor con los puneños después de leer 
"Hojas Escritas". 

Pero quizás el elemento más rescatable 
de esta lectura, sobre todo en épocas 
en que tantos peruanos ( ¿o limeños?) 
andan en búsqueda de la identidad 
perdida, sea justamente el fuerte 
sentimiento de identidad, de 
pertenencia, que a traviesa todos los 
textos; la clara identificación y 
apropiación de raíces y territorios 
e incluso enemigos. 

Estas páginas delatan la fuerza de 
Puno como región, el rescate por sus 
habitantes de las Hojas Escritas durante 
siglos por sus antepasados, y dan 
materia de reflexión a los limeños, desde 
algún tiempo preocupados por la 
búsqueda de sus raíces, perdidas tal 
vez en algún lugar del Altiplano ... 

Luis Rodríguez Cobos 
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-~ BANCO DE CREDITO ~ 
DEL PEH.U 

Ahora a su servicio 
en Nueva York 

Porque usted lo necesitaba 
para sus transacciones internacionales ... 

El Banco cuenta ahora 
con una Sucursal en 

Nueva York, que ofrece los 
servicios de Cuentas 

Corrientes; Cartas de 
Crédito; Cobranzas en el 
Perú y sobre el Exterior; 

Giros y Ordenes de Pago 
en el Perú y a terceros en 

cualquier parte del mundo y 
en toda moneda convertible. 
En suma, ahora usted 
cuenta con una infinidad 
de posibilidades para sus 
negocios con el único 
Banco Peruano que tiene 
una Sucursal en los 
Estados Unidos. 

Sucursal NUEVA YORK-410 Parle Avenue N.Y. 10022-Telf.(212) 644-6644 
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T -:1 tarjeta Visa conocida por 
~ todos se ha convertido 
ya en una fan1ilia de tarjetas, 
cada una diseñada para servir 
a un segn1ento especial de 
clientes y traer n1ás volu111en 
a su negocio. 
Acepte Toda Tarjeta 
Visa Vigente 

Muy pronto usted verá 
tarjetas Visa con un nuevo 
diseño. Acéptelas con con
fianza al igual que las tarjetas 
vigentes con el diseño actual. 

Las nuevas tarjetas se 
distinguen por un panel 
vertical al lado derecho, con 
el conocido logo Visa en su 
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parte superior y un nuevo 
non1bre y sí111bolo en la parte 
inferior, así: 
• La palabra "Classic" y una 
"C" para la tarjeta tradicional. 
• La palabra ''Pren1ier' ' y una 
"p" para la tarjeta Visa de 
Prestigio. 

L 1 b " El " " " • a pa a ra ectron y e-
para la nueva tarjeta elec
trónica para uso en cajeros 
auton1áticos, diseñada para 
servir al n1ercado electrónico 
del futuro. 

Llan1e a su representante 
Visa si tiene preguntas sobre 
la nueva familia de tarjetas 
Visa. 
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