


EnContercio 
Exterior, 

el consejo de experto 
es decisivo. 

Desde hace 96 años, 
el BANCO DE CREDITO 
ha venido demostrando 
que su prestigio 
no conoce fronteras. 
Por eso, a~tes de iniciar 
sus operaciones 
con el país que usted 
haya escogido, 
recuerde que El Banco 
le ofrece el más 
completo asesoramiento, 

poniendo al servicio 
de su empresa: 

• Líneas financieras 
• Amplia capacidad operativa 
• Profesionales altamente especializados 
• La más extensa red bancana del Perú 
•Sucursales en Nueva York y Nassau 
• Oficinas de representación en: 

España y Alemania 
• Corresponsales en el mundo entero 

Además, la División Internacional de El Banco, 
a través del Servicio de Intercambios Comerciales, 
le brinda asesoría especializada poniendo a su 
disposición boletines comerciales y 
publicaciones técnicas en esta rama. Asimismo, facilita sus 
contactos comerciales con el exterior 
y pone a su alcance un Banco Computarizado 
de Datos, donde usted puede obtener la más amplia y 
exacta información. 

Comercio Exterior : Ventaias para su empresa; 
beneficios para el país. 
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ENRIQUE FERREYROS S.A. hoce codo día Perú, en todo 
el Perú. 
CATERPILLAR, PERKINS, MASSEY FERGUSON, son 
marcos que cuentan con lo gorontro de lo gran 
experiencia, el servc10 técnico y lo asesoría 
permanente de ENRIQUE FERREYROS S.A. 
Nuestro filosofía es servir al país, con el mejor equipo 
y servicio poro respaldar su inversión. 

Donde 
se hace Perú ... 
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1 El= ENRIQUE FERREYROS S.A. I 
Hace equipo con usted 

LIMA: Av. Industrial 675 Teléfono 52-3070 Aportado 150 

SUCURSALES: Piuro-Oliclayo-Trujillo-Chimbote~ca-Arequipo-Cusco. 
ORVISA: lqultos.Pucallpa-Taropata. 
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¿ Y SI MI CLIENTE 
EN NUEVA YORK 

NO ME PAGA? 

SECREX asume el riesgo. 
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EXPORTE 
TRANQUILO. 

compañia peruano de seguro de crédito o lo exportación s. o. 
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.. DEBATE 34 

Cuatro investigadores 

de orientaciones distin

tas: Enrique Bernales, 

Carlos Franco, José Ma

tos Mar y Hemando de 

Soto conversan sobre 

los cambios en la so

ciedad peruana, las pau

tas de gobierno, y la 

nueva imagen del Apra. 

Las medidas económi

cas del gobierno son 

analizadas por Roberto 

Abusada, Carlos Amat 

y León, José Graña Mi

ró Quesada, Alfredo Ro

mero, Jürguen Schuldt, 

César Vásquez y Miguel 

Vega Alvear. 

Un sondeo hecho por 

APOYO señala que la 

violencia ha aumentado 

significativamente en 

Lima durante los últi

mos años. La percep

ción de esta violencia a 

través del terrorismo y 

de la delincuencia es 

mostrada a lo largo de 

una encuesta hecha a li

meños de diferentes 

edades y niveles. 

Indice 

Escribir, conversar y vi

vir parecen fundirse en 

el nombre de Alfredo 

Bryce. Abelardo Sán

chez León hace un re

cuento de encue ntro s 

con Bryce y las relacio

nes con sus última s no

velas. 
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Y el "modelo peruano'1/ Enrique Bernales, Carlos Franco, 8 
José Matos Mar y Hernando de Soto 

Alcances y riesgos de un tiempo nuevo/ Alfonso Grados Bertorini 27 
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Amat y León, José Graña Miró Quesada, Alfredo Romero, Jürgen Schuldt, César Vásquez y 

Miguel Vega Alvear. 38 
Encuesta: Terrorismo y violencia 50 
"Guachimanes" y guardaespaldas: 
Con licencia para morir/ Lorena Ausejo 57 
Fidel contra Felipe 
Fidel contra Alan / José Rodríguez Elizondo 60 
Alfredo Bryce y su deshueve / Abelardo Sánchez León 67 
Aparición y desapariciones/ José Angel Valen te 71 
SECCIONES 
ARQUiTECTURA EN jUEGO/ Augusto Ortiz de Zevallos 75 
CiNE ÍRANCÉS EN LÍMA/ Federico de Cárdenas 77 
Libros 80 
Carátula: Fernando Gagliuffi 
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Cadadía ., 
mas empresas 
fijan sus ojos 

en 
Honda 

Fije usted también sus ojos en las Motocicletas HONDA. 

Importantes empresas como Lima Tours, Banco Wiese, Banco 
Agrario, Embajada de E.E.U.U., Textilería Peruana, Datacont S.A., 

DHL lnternational, Revista Caretas S.A.; han adquirido Motocicletas 
HONDA para su personal de Cobranzas, Trámites y Ventas, 

e:c., por considerar que este vehículo representa la solución a las 
incesantes alzas del combustible y la inútil pérdida de tiempo. 

• GRAN ECONOMIA 
Un galón de 84 octanos rinde más de 300 Km. 

• SERVICIO TECNICO 
Servicio y repuestos garantizados. 

Si usted maneja una empresa que necesita hacer gestiones con .rapidez, 
versatilidad y eficiencia, las Motocicletas HONDA son su mejor inversión. 

Cabina de malla Cabina cerrada Con tolva ce 125 Chacarera ce 125 Super Sport C70 

MAVILA 
una empresa ... confiable! 

Av. 28 de.Julio 2101-TH.: 321010 · La Victoria 
Av. Nicolás de Piérola 750 • TH.: 239609 • Lima 
Jr. Carabaya 926 · Tlf.: 280881 · Lima 
Ctr. Com. Arenales: Tda 2-34-Tlf.: 717515 · Lince 
Av. República de Panamá 3494 • TH.: 409939 · San Isidro 
Ctro. Com. Plaza San Miguel· flt.: 529466 · San Miguel 
Av. Angamos Este 858 · TH.: 462247 · Surquillo 

Sucwsalos: 

Piln. Tell :324831 
Sánchez Ceno -Ar~· Giau 3,18 

Chldlyo. Tel.: 238534 
Eliash¡Ullre 42Ó Pedrofw 939 lt.is Gonzáles691 

TruJlo, Tell.:241~ 1 
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Memo del Editor 

El gobierno nuevo viene imprimiendo un ritmo a sus decisiones que 
además de ser inusual es casi contrario a esa tradicional prosapia y 
ceremoniosidad sin contenido en que parecía consistir el arte de 
gobernar entre nosotros. Gobierno joven de país joven y ya aburrido 
de alimentarse de pompa y circunstancia, el nuevo estilo viene dando 
frutos y ampliando la base de representatividad democrática y la 
correspondencia, en las intenciones cuando menos, entre poder y 
realidad. 
Pero esta velocidad y diversidad de frentes abiertos a la vez asemejan 
la acción del gobierno a un vehículo en movimiento, cuya 
velocidad impide ver con claridad quiénes van en él y adónde . Este 
primer DEBATE busca por ello entregar lo que pudiera describirse 
como un retrato en movimiento. 

Para interpretar las leyes de este movimiento, la física y la química 
de este cambio poi ítico, hemos convocado a un plural y amplio 
espectro de observadores calificados y hemos abierto un cuadro de 
interrogantes principales: las bases sociales duraderas o no con que 
cuenta y contará este gobierno, según sus opciones; pregunta 
crítica si observamos el insólito adelgazamiento de respaldo que 
experimentó el anterior tras un inicio de análoga aceptación inicial. 
También, el cuadro internacional en que se moverá Alan García, 
sus socios y rivales y sus posibles espacios y foros para sostener una 
posición autonomista y afirmativa de nuestro papel internacional. 
Las medidas económicas y su carácter de plan o de sola emergencia; 
para discutir a quién ayudan y a quién perjudican, además de ver si 
los números cuadran y si las predicciones son alentadoras o descreídas. 
La violencia, aún aguda entre nosotros y sin bajar su ritmo, como si 
quisiera significarse con esto que para sus autores no ha cambiado 
nada. 

Estos temas convocan a analistas tan calificados como Enrique 
Berna/es, Carlos Franco, José Matos Mar, Hernando de Soto, Alfonso 
Grados Bertorini, Roberto Abusada, Carlos Amat, José Graña, 
Alfredo Romero, Jürgen Schuldt, César Vásquez, Miguel Vega y 
José Rodríguez E/izando. 
Para idear el número contribuyeron varios personajes más, habitúes 
y amigos de DE BATE. Y se inhibieron no pocos otros, de dentro y 
fuera de ese vehículo en movimiento. 
Y APOYO desarrolló la reveladora encuesta sobre violencia en sus 
formas de terrorismo y delincuencia en Lima Metropolitana. 

Nuestro espacio cultural presenta dos importantes notas de 
interpretación a dos escritores peruanos. Abelardo Sánchez León 
entrega una muy personal y reveladora versión sobre la Octavia de 
Alfredo Bryce, ese amante exagerado que consigue cada vez más 
su propósito de escribir para que lo quieran y a quien le va mejor 
con sus lectores que con sus mujeres. José Angel Valente devela con 
inteligencia la silente poesía de Westphalen. 

En nuestras secciones comentamos la saludable aparición en la 
escena cultural y polémica de la arquitectura, esa señora antes 
demasiado recatada y exclusivista. Y más allá de eso, la confrontación 
de opciones locales al afrontarla: la evasión o el realismo. Y está 
también una presentación del cine francés, tanto tiempo ausente de 
entre nosotros y del cual nos hemos perdido tanto. 
Las reseñas de libros recogen títulos muy actuales e importantes y 
presentamos esta vez a otro humorista internacional, Mingote. 

Lima, setiembre 1985 
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moderador: Carlos Oviedo V . 

Las bases sociales 
del gobierno aprista 

y el '' modelo peruano" 
Hablar del APRA ahora es aludir a un espectro de problemas sociales, polz'ticos y económicos que constituyen la 

labor de gobierno. También es sin embargo referirse a la posibilidad de una renovación en las estructuras que de

terminan esos problemas. Sobre las bases sociales, las proyecciones y el entorno social y económico con que debe 
lidiar el nuev o gobierno, DEBA TE invit ó a conversar a cuatro investigadores de profesiones y orientacion~s di

versas: Enrique Berna/es (senador de la República ). Carlos Franco (miembro de la unidad de investigaciones del 

CEDEP), José Matos Mar (investigador del IEP) y Hernando de Soto (Director del Instituto Libertad y Democra

cia). A esta conversación también fue invitado el diputado Carlos Roca, quien por razones de viaje no pudo asistir. 

DEBATE: ¿En qué medida pue

de el actual gobierno apoyarse en 

la maquinaria del Apra? En otras 

palabras, ¿hasta dónde la militan

cia puede secundar disciplinada

mente las medidas del gobierno, 

sobre todo en las circunstancias 

difíciles que le vayan a tocar? Y 

por otra parte, ¿qué política debe

ría ejecutar el Apra para variar 

el espectro social y ensanchar en 

su parte media la pirámide de que 

habla el Presidente García? 

BERNALES: Es una pregunta 

difícil de responder porque, a mi 

juicio , éste es el primer gobierno 

de partido que tiene el Perú en su 

historia y, por cons iguiente , no hay 

anteceden tes o parámetros a los 

cuales referirnos para establecer una 

relación orgánica partido-gobierno. 

Vamos a soslayar por el momento 

esta primera dificultad . La segunda 

cues tión implica reconocer un gran 

vacío; implica una interpelación a 

los historiadores y científicos socia

les de este país - y me incluyo mo

destamente en esta categoría -, por

que a estas alturas deberíamo s los 

peruanos conocer mejor lo que es 

el Apra. Deberíamos haber sido 

capaces de proponerle al país un 

diagnóstico, una bibliografía del 

partido , un serio estudio. Aparte 

de los trabajos de los propi os apris

tas y sus parcia lizados intentos 

De izquierda a derecha: Hernando de Soto, Enrique Berna/es, José Matos 

Mar y Carlos Franco durante el debate sobre las bases sociales del gobierno 

de analizar al Apra, hay sólo cosas 

al pasar. Julio Cotler, por ejemplo, 

tiene excelentes apuntes, pero no 

un trabajo sobre el Apra. Así, la 

bib liografía que nos viene de fuera 

- tal vez porque no está condiciona

da por la sospecha de antiapri smo

muestra mejores cosas escritas sobre 

el Apra: el libro de Peter Klaren, 

los trabajo s de Fran9ois Bourricaud 

y Lisa North ... ¿Cómo resolver en

tonces la ausencia de referentes? 

Arriesgo una opinión : Alan va a 

gobernar con mucho apoyo partida

rio , pero su comu nicación vital no 
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va a ser con la dirigencia sino con 

el pueb lo aprista, y no son la mis

ma cosa ... 

DEBATE: Respecto a su prime

ra aseveración, de que éste sería el 

primer gobierno de partido, ¿lepa

rece positivo? 

BERNALES: Absolutamente po

sitivo. Creo que es un avance signi

ficativo que hayamos podido supe

rar los anticuerpos, los encantos 

puramente carismáticos y las fanfa

rrias tí picas de carnpafia electora l, 

que son las cosas que siempre apro

vecharon partidos organizados para 



ganar las elecciones, pero no para 

gobernar el país en base a un pro

yecto concreto. Pero la democracia 

no depende de la genialidad de líde

res carismát icos y predestinados, 

cuanto de la consistenc ia de las es

tructuras políticas en las que basan 

su acción, como es el caso de los 

partidos. Esto significa una relación 

estable que, desde determinadas 

orientaciones, puede y debe signifi

car contro l, fiscalización, ex igencia, 

movilización para apoyar, cuando 

no para exigir. Por eUo, si Alan lo

gra mantener la dinámica de los 

primeros días, rápidamente va a 

desbordar a la dirigencia del parti

do y va a conectar con los sustratos 

más profundos de éste: el pueblo 

aprista. He sosten ido en mis escri

tos sob re el Apra , tema que vengo 

trabajando desde 1977, que la ge

nialidad de Haya de la Torre radi

có no en sus elaborac iones ideoló

gicas, sino en su capacidad de or

ganizar al pueblo peruano y darle 

un instrumento de acción políti

ca; no en la profundidad de sus 

formula ciones teóricas, sino en la 

intuicióq para descubrir, Uamar y 

tocar fibras relacionadas con un 

sent imiento popular nacional y 

hacer del partido un ente de iden

tidad. 

Por eso sostengo que el Apra 

forma parte del movimiento popu

lar y es parte sustantiva de él. Es 

verdad que tenemos un movimien

to popular empobrecido, con mu

chas care ncias. Creo sin emba rgo 

que el dinamismo de Alan pued e 

conectar con el pueblo aprista y a 

través de él con todo el pueblo, 

dánd ole respuesta a sus necesida

des materiales, parcialmente, y sa

tisfaciendo las carencias con senti

do de identificación, de afecto y 

emoc ión, que funciona mucho en 

nuestro pueblo y más en lo que 

llamo la cultura aprista. Quisiera 

dejar allí mi primera intervención, 

que reconozco muy provisional. 

MATOS MAR: En relación a 

ese primer tema, creo que la res

puesta la ha dado el propio Presi

dente al decir que su compromiso 

es con todos los peruanos. Ha he

cho con ello una gran apertura. Po r 

primera vez en nuestra vida republi 

cana hay un gobierno donde se 

conjugan el partido, el líder joven 

y el poder democráticamente ejerci

do. Esto es una coyuntura bastante 

singular en todo el proceso perua

no. Reparemos que la votación de 

abril del 85 es una votación de iz

quierda - más del 80%- en la que el 

Apra capta un cauda l enorme, des

pués de seis décadas de espera. Ha 

existido en ciertos sectores y por 

miles de razo nes, un prejuicio con

tra el Apra. Los pocos estudios exis

tentes no han sido suficientes para 

esclarecer esta situación. Yo recién 

comencé a comprender al Apra y 

sus líderes a través de conversacio

nes personales en la década del 70. 

Cuando era social progresista en el 

56, había intuido que debíamos tra

bajar con el Apra. Pero éramos po

cos los que pensábamos así. 

Hoy, revisando el "Antiimperia

lismo y el Apra", hallamos una 

ideología sólida, y también un plan

teamiento autóctono , que sigue 

siendo una de sus grandes vigencias. 

DEBATE. - En las condiciones 

actuales que menciona, de esa rela

ción entre partido , líder y poder, 

¿cree realmente válido hablar de esa 

ideología primigenia? 

MATOS MAR: Yo creo que sí. 

Esa es la nota singular. Creo que va

mos a vivir una nueva etapa en la 

historia del Perú, porque llega al po-

der un hombre que representa un 

partido, con una ideología y con 

antecedentes de mucha gente que 

ha discutido y luchado por una idea 

profundamente nacionalista. Por 

ello no creo que el problema sea la 

relación de la maquinaria del parti

do con el gobierno. Esta vez se trata 

de un partido que está planteando 

un compromiso con todos y que a 

pesar de sus discrepancias interna s 

está al servicio de todos, liderados 

por una figura joven que ha hecho 

una carrera meteórica en nuestra 

política. 

FRANCO: Alan García no sólo 

ha formulado una convocatoria a 

todos los peruanos sino un progra

ma de transformación que genera 

coincidencias en un rango muy am

plio de fuerzas sociales y políticas. 

Recordemos que siendo el actual 

un gobierno de partido , simultá

neamente es un gobierno de alian

zas: la Democracia Cristiana, el SO

DE e independientes participan en 

la adm inistración públi ca. 

La decisión de Alan García de 

buscar la colaboración del mayor 

número de fuerzas sociales y polí

ticas, me hace pensar que el suyo 

va a ser un gobierno nacional más 

que partidar io. Como este proceso 

se desarroUa en circunstancias en 

que el conjµnto de la sociedad está 

somet ida a cambios profundos, con

sidero inevitable que sus institucio-

"Alan García ha fomzulado un programa de transformación que genera 

coincidencias en un rango muy amplio de fuenas sociales y políticas" 
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nes políticas los sufran también. Y 

creo que en el Apra ya comenzó 

un proceso de transformación inter

na. Mirado así, el problema que su 

pregunta plantea no puede ser per

cibido en los términos de una mecá

nica relación de alianza u oposición 

ent re Alan García, su gobierno y su 

propia estructura partidaria. El 

Apra, con el asentamiento histórico 

que tiene, creo que encontrará las 

fórmulas más adecuadas para proce

sar estos cambios reteniendo, por 

un lado, su unidad interna y, por 

otro, su individualidad política e 

ideológica. Pero debe cambiar, y es-

to es lo más importante, establecien

do un nuevo tejido de relaciones 

con el conjunto de la sociedad. Ob

viamente éste no es un proceso Ji. 

neal. En las relaciones entre AJan y 

su partido inevitablemente se gene

rarán tensiones, pero el proceso 

mismo permite confiar que esta re

lación será más profunda en la me

dida en que se entienda que no se

rá posible trarrsformar el país sin 

el concurso de otras fuerzas socia

les y políticas. 

DEBATE: ¿No cree posible el 

riesgo de que el Apra pierda cohe

sión en la medida en que , aparen

temente , hay una apristización de 

la sociedad? Hay que recordar que 

buena parte de su solidez interna 

está dada por su tradición como 

partido luchador , y en la oposición. 

FRANCO: No estaria de acuer

do con la afirmación de que la so

ciedad se ha apristizado: considero 

que lo que ocurre es una naciona

lización de la política , una demo

crat ización de los partidos y un gi

ro pronunciado hacia la izquieda 

por parte de la población. Esto, en 

mi opinión, genera las condiciones 

de un ensanchan1iento progresivo 

de la base social y poi í tica de un go

bierno que transformando el país se 

transforma también a sí mismo y 

abre la posibilidad de canales de 

participación inéditos. Convencido 

como estoy de que García es cons

ciente de ello, soy relativamente op

timista con respecto al desarrollo de 

las transfonnaciones en el país. 

Cierto es que existen riesgos, pero 

éstos forman parte inherente del 

"El dinamismo de Alan puede conectar con el pueblo aprista y a través 

de él, con todo el pueblo dándole respuesta a sus necesidades materiales" 

quehacer político y, por tan to, no 

es allí donde creo necesario con

centrar la atención sino en las posi

bilidades que se abren al país de rea

lizar, a través de medios democráti

cos, cambios sociales profundos. En 

tal sentido, yo creo que ésta es, aca

so, la primera oportu nidad históri

ca en que democracia política y 

cambios sociales, poder civil y po

der militar, estado y sociedad, tie

nen las posibilidades de forjarse co

mo un matrimonio. Como en todos, 

en éste habrán tensiones, pero qui

siera que fuera una relación de pare

ja duradera. 

DE SOTO: No conozco perso

nalmente al Presidente García. No 

puedo, ento nces, hablar como co

nocedor del hombre, pero aventuro 

la siguiente especulación. Tengo la 

impresión de que es un hombre in

teligente y como tal una persona 

sumamente pragmática. Ha comen

zado con una tónica orientada hacia 

la izquierda, pero es difícil ver, si 

nos guiamos solamente por los es

tudios que haya acerca del Apra en 

los últimos setenta años, hacia dón

de irá. Existen hoy problemas que 

no existían hace cinco años, como 

por ejemplo el problema de la deu

da externa e interna ; el problema 

de un Estado que, se ha comproba

do, no funciona (basta ver la co

rrupción policial) y de una estruc

tura estatal incapaz. Se ha arranca-
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do con un programa económico de 

medidas "shock"; antes, esto hubie

ra sido calificado como extremista, 

pero resulta que hoy es parte de 

una política progresista, imaginati

va, aunque no se pueda percibir to

davía claramente por dónde vaya a 

venir el crecimiento económico. Es

to me hace pensar que de todas ma

neras se van a encontrar soluciones 

nuevas. Mitterrand en Francia ha 

desarrollado la "economía de la o

ferta francesa", y es un socialista el 

que la está haciendo; Felipe Gonzá

lez es un ferviente convencido de la 

economía de mercado, pero ha sabi

do hacer las transformaciones del 

caso ajustándose a la crisis, a los 

problemas del momento y al poten

cial de su país. Ten Siao Pin está 

volteando a China en otro sentido. 

De otro lado, el Presidente Belaún

de, acusado de ser liberal, mantuvo 

sin embargo una gran parte de las 

estructuras estatistas que había 

creado el Presidente Yelasco y que 

continuaron con Morales Bennúdez. 

Creo que el Presidente García se 

ha dado cuenta, o se va a dar cuen

ta , que los que van a triunfar son 

los flexibles, los que se adapten con 

ideas nuevas a hechos totalmente 

nuevos. De hecho, sus propuestas 

son bastante heterodoxas, intere

santes y revelan muchísima imagi

nación. Las pocas conversaciones 

que tuve con Haya de la Torre re-



velaban a un hombre esencialmente 

pragmático, un hombre que podía 

encontrarle una respuesta cultural o 

artística a cualquier problema , sin 

ceñirse necesariamente a una ideo

logía perfecta. Por el momento, mi 

hipótesis de trabajo es que el Presi

dente García comparte esas carac

terísticas. 

DEBA TE.- ¿Oa la impresión 

que estamos ante un gobierno su

mamente pragmático, que se en

frenta a problemas realmente nue

vos, independientemente de qué 

ideología o qué partido están detrás 

de él? 

DE SOTO: Ningún gobierno 

que tiene apenas unas semanas es 

pragmáti co, o flexible, o ideológico ; 

eso lo vamos a ver en lo~ meses que 

vienen. Es un gobierno que necesa

riamente está enfrentando tantos 

problemas nuevos el día de hoy y 

que ha tentado ya algunas solucio

nes nuevas como por t!jemplo ligar 

la deuda externa a un porcentaje 

determinado de las exportaciones. 

Se muestra como un gobierno capaz 

de experimentar y deseoso de ha

cer lo. 

De otro lado, hace ya varias dé

cadas que nuestro pueblo se ha ido 

independizando del Estado y sabe 

lo que es autosostenerse. Por tanto, 

es esencialmente un pueblo pragmá

tico. Al igual que quienes votaron 

por el Presid ente Belaunde en 1 980, 

los electo res del Dr. García en 1985 

no lo van a seguir o a dejar de se

guirlo en la medida en que cumpla 

o no con alguna orientación ideoló

gica, sino en la medida en que tenga 

o no éxito. Un pueblo que actual

mente tiene graves deficiencias y 

cuyo nivel de vida ha bajado en un 

25% en los últimos 6 ó 7 años, que 

padece de enfermedades, hambre y 

falta de oportunidades, va a seguir 

a aquellos que ten gan éxito. Mi es

peculación es que el Presidente Gar

cía ha demostrado ser un político 

muy hábil y , por lo tanto , segura 

mente será un hombre bastante 

pragmático. 

BERNALES: Yo quisiera com

partir el optim ismo de Carlos Fran

co, pero tengo algunas dudas. Creo 

que es sincera la intención y el 

enunciado de Alan, que está en su 

discurso de instalación, de hacer un 

gobierno nacionalista democrático 

y popular. Ciertamente eso sola

mente se logra a través de la cons

trucción de lo que todavía no te

nemos : un Estado Nacional. Pero 

esta tarea tendrá dificultades; no 

se consigue tal Estado en cinco 

años, menos en el contexto de gra

ve crisis y de escasez que tiene el 

país. Tampoco se consigue en la 

perspectiva de lo que fue su amplia 

convocatoria electoral: "Mi com

promiso es con todos los perua-

"ha existido 

en ciertos 

sectores , 

y por miles 

de razones, 

un prejuicio 

contra el Apra '' 

nos". Creo que si AJan quiere lle

var a la práctica la construcción 

de ese Estado Nacional, va a chocar 

de inmediato con intereses muy 

concretos y se van a agudizar con

tradicciones existentes en nuestro 

país. El dilema de Alan será el de 

todo aquel que se halla ante la cir

cunstancia de decidir cómo pasar 

a la historia , si porque conservó o 

porque cambió. Alan va a tener que 

optar y podemos poner algunos 

ejemplos al respecto. Si quiere lle

var hasta sus más ext remas conse

cuencias lo que ha presentad o al 

parlamento, la ley antimonopolios 

y la quiebra de monopolios que sig

nifican el control de la industria 

agro-alimentaria, se va a romper el 

encantamiento, porque se generará 

un frente de con tradi cción y de lu

cha. Otro ejemplo: si el gobierno 

aprista lleva adelante lo que está 

proclamando, trabajando con las 

provincias, los municipio s y no so

lamente con su partido, y procede 

a dotar de organización efectiva y 
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autónoma al pueblo, ¡bueno, el 

Partido Popular Cristiano se ha ade

lantado ya a decir que esto es to

talitarismo! Por ali í pues se va a 

plantear un frente de lucha ideoló

gica porque evidentemente no es fá

cil pasar de una etapa histórica ca

racte rizada por la marginación de 

cualquier mecanismo de participa

ción popular, a otra donde el éxito 

de los objetivos políticos que se 

persiguen va a reposar , o debiera re

posar en la organización y partici

pación popular. 

DEBA TE: ¿Está diciendo implí

citamente que el efecto en la pobla

ción de las medidas anti-inflaciona

rias será exitoso en la medida que 

se cambie la psicología? 

BERNALES: Algo anterior a 

eso: se trata de pasar de una socie

dad de dominación a una socieda d 

libre, de un Estado privatizado a 

un Estado integrado; a un Estado 

Nacional. Y no podem os ignorar 

que de por medio está romper de

terminadas estructuras y quebrar 

intereses, porque no vamos a incu

rrir en la ingenuidad de ignorar que 

aquí hay sectores, grupos, clases 

sociales que detentan porciones im

portantes del con trol del aparato 

productivo, a pesar de las reformas 

de Velasco. Entonces, este gobierno 

de partido, con alianzas de grupos 

pequeños (Democracia Cristiana, 

SODE) requiere una convocatoria 

más grande; requiere ir al encuen tro 

de una fuerza con la cual dialo gar 

comprensivamente y ella es la Iz

quierda Unida. Pero esa fuerza tiene 

exigencias concretas que están jus

tament e por la vía de un programa 

realmente anti-imperialista, por 

consiguiente , nacionalista , de ruptu

ra con los grupos dominantes, ba

sado en la dinamización de la parti

cipac ión popular, en la ruptura de 

los monopolios y en buscar con un 

gran esfuerzo creativo un proceso 

de desarrollo hacia adentro , que en 

la situación de escasez que vivimos 

sólo se puede conseguir en la medi

da en que se rompan esos intereses 

a los que me he referido anterior

mente. 

DEBATE: ¿Ese matrimonio de 

que hablaba antes Carlos Franco 
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también implica un matrimonio en

tre el Apra e IU? 

BERNALES: Creo que no se tra

ta de matrimonio; alguna vez dije y 

- se me criticó por ello- que en al

gún momento de su desarrollo IU 

y el Apra tenían que encontrarse 

y tenían que asumir un comprom i

so de trabajo nacional, porque la 

gran energía popular, la gran aspira

ción de transformación social revo

lucionaria , no se puede resolver ex

clusivamente con políti cas de co

yuntura o con transformaciones 

que se quedan en el cambio de la 

reforma. Eso lo intentó Velasco y 

el resultado fue parcial, cuando no 

trunco. Lo que cambia fundamen

talmente de ese momento a éste es 

que ahora hay posibilidad de una 

gran convocatoria , de una gran par

ticipación del pueblo como prota

gonista históri co del proceso. Y en 

eso radica la responsabilidad del 

Apra y de la IU y - personalizo 

de Atan García y de Alfonso Ba

rrantes. 

DEBATE.- Dr. Matos Mar, en 

relación a lo que estamos conver

sando, ¿no cree que esa capacidad 

de convocatoria debe ser sustentada 

por indicadores claros, pruebas de 

esa voluntad de cambio? 

MATOS MAR: Creo que es muy 

temprano todavía para hablar en 

esos términos; recién son semanas. 

Lo que hay que considerar es que 

estamos ante una coyuntura excep

ciona l ; estamos ante lo que he lla

mado el fin del Estado Criollo, de 

un estado endogámico en crisis. 

Hemos llegado al 28 de julio de 

este año con una sociedad en crisis 

total , como consecuencia del des

borde popular. Hemos pasado en 45 

años de 6 a 20 millones de perua

nos. Hay un desborde en la econo

mfa, la in formalidad; hay un des

borde en la educació n, en la religión 

y en todo orden de cosas. Esto su

mado a una sociedad afectada por 

una serie de tremendos problemas: 

la corrupción admin istrativa , el con

trabando, el narcotráfico, el endeu

damiento externo y el movimient o 

terrorista de Sende ro Luminoso, 

que aún no alcanzamos a en tender. 

Estos dos hechos provocan una se-

paración entre Estado y Soc iedad, 

el comienzo de un cambio estructu

ral, esta vez con marcada tenden cia 

cultural y de una reestructurac ión 

de clases sociales, porque el Estado 

Crio llo no representaba a la socie

dad en desborde. Ahora surge esta 

época de esperanza, en la que el 

nuevo poder entrará en diálogo con 

las masas. Alan García lo entiende 

así; por eso busca el diálogo. Esto 

es síntoma de que estamos a las 

puertas del gran cambio que todos 

esperamos. 

DEBATE: Dr. Franco, aparen

temente hay un acuerdo de que el 

momento es excepcional, no imagi

nado ni por los propios intelectua

les. Frente a ello, ¿qué podemos es

perar del Apra? ¿Qué puede hacer 

este gobierno para que termine ese 

la sociedad , del Estado. Pero es una 

crisis también de la dependencia y 

de la dominación interna. Los dife

rentes ciclos de la dependencia his

tórica del Perú de alguna manera 

permitieron siempre que ciertos 

grupos nacionales pudieran encon

trar, dentro del marco de la depen

dencia, formas para ejercer su domi

nio sobre el conjunto de la socie

dad ; tal fue el caso en las primeras 

décadas del siglo, cuando los grupos 

agromineros estuvieron en condicio

nes de liderar el Estado y la socie

dad. Ocurrió lo mismo cuando la 

dependencia tecnológica e indus

trial permitió, de alguna manera, 

el surgimiento de grupos empresa

riales que estuv ieron en condicio nes 

de dinamizar la sociedad pero, al 

propio tiempo , de instalar un nue-

Enrique Bemoles: "Este gobierno de partido requiere una convocatoria 

más grande; requiere ir al encuentro de una fuerza con la cual dialogar 

comprensivamente y ella es la Izquierda Unida" 

divorcio entre el Perú profundo y 

el Perú oficial? 

FRANCO: Creo que la pregunta 

no debe ser formulada en los térmi

nos de qué debe hacer el Apra, sino 

qué deben hacer todos los hombres, 

fuerzas y organizaciones para tran s

formar al Perú en la circunstanc ia 

actual. Yo compa rto el punto de 

vista desarrollado por Pepe Matos 

hace un momento. Nos enfrenta

mos a una crisis de la economía, de 
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vo sistema de dominación. 

Cuando se cons truye un sistema 

de dependencia financiera , sin em

bargo, no existe sector interno que 

esté en cond iciones de mantener 

por largo tiempo su dominación 

sobre la sociedad. Cuando el gobie r

no en estos últimos cinco años se 

conv irtió en instrumento ejecutivo 

de las decisiones tomadas por la 

banca internacional y el FMI, los 

grupos industriales urbanos no es-
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tuvieron en condicio nes de repro

ducir a través del Estado su domi

nio sobre la sociedad . Acaso por 

ello nos encontramos ahora con 

que ciertos grupos empresariales 

cambian sus compor tamient os tra

dicionales. Sus intereses no coinc i

den con el mantenimiento de la 

dependencia financiera del país. 

Por eso hoy la responsabilidad 

política del cambio no correspon

de exclusivamente al Apra, aunque 

el Apra está comprometida con él, 

sino que corresponde a todos. Ella 

debe expresarse en una modifica

ción sustantiva de las fornas en que 

los peruanos nos acercamos al país 

y nos relacionam os. Tengo la im

presión de que, contrariame nte a 

lo que ocurrió en el pasado, no 

existe hoy una relación mecánica 

entre determinados grupos de inte

rés económico y social y la repre

sentación política partidaria o gu

bernamental. En otros términos , 

no creo que en una situación de 

crisis generalizada se pueda seguir 

afirmando que Alan García repre

senta exclusivamente los intereses 

de una parte de la sociedad. Lo que 

encuentro extraordinariamente po

sitivo es el hecho de que Alan intenta 

representar los intereses de un vasto 

movimiento nacional que está en 

desarrollo. El Apra y la izquierda 

no son sino dos de las expresiones 

de ese movimiento nacional. El ta

lento de García cons iste entonces 

en co locar su discurso en la inter

sección de los intereses de todos los 

agentes sociales y políticos naciona

les. 

Mi impresión es que el programa 

que pretende desarrollar precisa

mente va a intentar una transforma

ción profunda del cuad ro social, po

lítico y económico que encontró 

en el país. El está obligado, si quie

re construir una sociedad nacional 

distinta, a transformar las relacio

nes que hasta ahora se han mante

nido entre la ciudad y el campo, y 

pienso que el conjunto de medidas 

que se están tomando en este sen

tido, constituyen el inicio de una 

revolución agraria tan profunda co

mo lo fue el cambio en la tenencia 

de la tierra durante los 70. Estoy 

convencido que el programa eco-

"En el Perú 

la sociedad es 

muchísimo más 

grande y más 

compleja de lo 

que ha sido el 

Estado Republicano " 

nómico de emergencia se va a 

continuar con un proceso progre

sivo de reactivación reestructu ra

dora del aparato productivo, a tra

vés de un enfoque basado en líneas 

de crecimiento que permitan rearti

cular el conjunto de flujos econó

micos del país y autocentrar la 

economía peruana. Alan García 

tendrá asimismo que procesar una 

transformación radical de la estruc 

tura del Estado , la descentraliza

ción; y modificar sustant ivamen

te las relaciones del país con la 

economía internac ional. Ello no 

ocurrirá simplemente porque Alan 

García lo decida así sino por una 

demanda práctica , factual, que sur

ge de la naturaleza de los proble

mas naciona les. Cuando un país 

no puede descansar en los recur

sos externos para su propio desa

rrollo , no le queda otro camino que 

promover un proceso de desarrollo 

interno que genere los excedentes 

necesarios. Ante este cuadro de po

sibilidades, hay quienes dicen "pr i

mero ver y después creer". Por mi 

parte, la experienc ia de los años me 

"Hace ya varias 

décadas que 

nuestro pueblo 

se ha ido 

independizando del 

Estado y sabe 

autosostenerse" 
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invita a discriminar entre lo que son 

mis dudas, que siemp re son priva

das, y mis optimismos, que siempre 

son públicos. Soy un creyente laico. 

Primero creo. Por creer, actúo. Por 

ac tuar, veo. Por tanto, primero creo 

y luego veo. 

DEBATE: En el transcurso dé 

esta conversación y en todo tipo de 

opiniones que se han vertido, siem

pre estamos hablando en los ténni

nos de Alan García, más que de su 

gobierno. ¿No hay una tendencia 

a personalizar demasiado la con

fianza en el líder ratificando que no 

somos un Estado "que", sino un 

Estado "quien"? 

FRANCO: En un estado de crisis 

tan profunda como la nuestra las 

gentes necesitan creer. Cuando no 

hay ninguna exper iencia objetiva, 

ninguna evidencia real que sustente 

objetivamente las posibilidades de 

sobrevivir, las gentes se aferran a su 

fe, confían en personas, cre~n en la 

capacidad de los hombres y ello ex

plica, al menos en parte , las expec

tativas abierta s y personalizadas en 

la gestión de Alan García. Que por 

allí hay riesgos, me parece evidente, 

pero no olvidemos también que la 

nuestra es una sociedad que cuenta 

con un tejido organizativo mucho 

más vasto del que los hombres de 

clase media advertirnos. Esas orga

nizaciones están presente s y actúan. 

Por tanto, a diferencia de las déca

das pasadas, la política de participa

ción popular ya no necesita basarse 

exclusivamente en la promo ción or

ganizativa, sino en el reconocimien

to por parte del Estado de la exis

tencia real de sujetos populares or

ganizados. Entonces, lo que espero 

y creo, lo que me parece posible, 

es que nos encontremos muy pron

to con una doble dinámica, en la 

que, por un lado, grupos populares, 

asumen por sí mismos la amplia

ción de sus propios espacios de 

acción mientras que, por el lado 

del poder , Alan García trata de im

pulsar las condic iones para el re

conocim iento de esos espac ios y 

del protagonismo del pueblo. En 

otros términos , lo que quiero de

cir es que se está desarrollando ante 

nosotros una suerte de nacionalis-
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mo societ ario distinto aJ naciona

lismo estatal de los 70. 

DE SOTO: Una pregunta, Car

los. ¿Cuáles serían las notas carac

terísticas de este nacionalismo so

cietario como un concepto alterna

tivo del nacionalismo estatal? 

FRANCO: Cuando recue rdo la 

experiencia en la que participé, me 

siento inmediatamente tentado a 

establecer las diferencias que exis

ten entre la situación polít ica de 

esa época y la actual. Lo que quie

ro decir es que el gobierno de Ve

lasco fue el gobierno de una mino

ría de militares y civiles que, por 

sí y ante sí, decidieron - decidi

mos- transformar el país usando 

como instrumento esencial la ac

ción del Estado. Por tanto, en 

aque lla época , incluso los más ra

dicales proyectos de participación 

de alguna manera se movían dentro 

de los márgenes , de los límites que 

la propia orga niz ación del Estado 

nos imponía. La situación es ahofa, 

para mí, sustantivamente distinta . 

Creo que las experiencias históri

cas acumuladas en el país , y espe

cialmente la de los 70, penniten 

un protagonismo de las organiza

c iones populares mucho mayor que 

el que pudo esperarse en la década 

pasada. 

DEBATE : ¿Esta amplia convo

catoria, esta responsabilidad que no 

es exclusivamente del Apra como 

dice, sino de todos los peruanos, 

justifica que gente independiente, 

demócrata-cristiana y primafásica 

se esté subiendo al carro del Apra? 

FRANCO: Me pregunto, ¿es la 

suya una forma adecuada de refe

rirse a las relaciones de grupos no 

apristas con el Apra? No , personal

mente no lo creo. Se trata básica

mente de cooperar en la tramfor

mación del país. En mi caso perso

nal, no he sido aprista, ni soy apris

ta, ni seré aprista. Probablemente 

no trabajaré tampoco en el Estado . 

Más aún, para trabajar por los cam

bios en el Perú no necesito renun 

cia r a mi propia identidad, ni a mi 

pasado político . Más bien ocurre 

lo contrario. Tengo que basarme en 

mi experiencia y en mi propia posi

ción para saber de qué manera pue-

do ser útil hoy . Nadie, por otro la

do , me ha pedido nunca renunciar 

a mí mismo o afiliarme al Apra pa

ra ayudar. Una revolución que se 

quiere nacionalista, popular y de

mocrática abre un espacio genero

so para tod os los que quieren al 

país y sus gentes. 

DE SOTO: En primer lugar , yo 

coincido con todos en que una épo

ca ha terminado y otra está comen

zando. Sin embargo , creo que esta 

época no terminó en 1985 , sino an

tes, inclusive en los años 60. Está 

terminando en el Perú un período 

histórico que algunos economistas 

llamam os mercantilismo. El mer

cantilismo es un sistema económi

co y socia l dentro del cual solamen

te pocas personas o grupos tienen 

acceso a la empresa o a la participa 

ción política. Es el caso de Europa 

hacia el siglo XVIII y XIX cuando, 

para poder hacer una empresa o 

cualquier labor social, se necesitaba 

un permiso del rey, del noble o de 

un gran burgués. Este sistema res

trictivo está siendo tumbado evi

dentemente en el Perú , para arran-

"En un estado 

de crisis 

tan profunda 

como la nuestra 

las gentes 

necesitan creer" 

car, por los informales. Y los está 

siguiend o el resto del país. Lo que 

rompe con el estado mercantilista, 

si nos atenemos aJ estudio de otros 

países que han tenido el mismo sín

toma , son las grandes migraciones 

hacia las ciudades. Cuando las po

blaciones nacionale s se concentran 

en las ciudades, en lugar de estar 

dispersas, son capaces de cruzar in

formación y no tolerar ya las dispa

ridades y la falta de oportunidades 

que tienen compa rándos e con las 

personas ya radicadas en elJas. 

Es una época de conflicto para 
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todo s estos países caracteriz ados 

por muchos de los síntomas que 

tenemos nosotros, y con grandes 

deudas externas que a veces causan 

incluso guerras . Es una época en la 

cual las autoridades se enfre ntan a 

los gremios: las guerras entre ambu

lantes y gremios informales, de un 

lado , y el Estado de otro , son muy 

an tiguas : datan del siglo XVII. En 

esos tiempos también existían alcal

des que, en lugar de restructurar las 

instituciones legales para adecuarlas 

a la realidad, repartían - literalmen

te- vasos de leche y distribuían co

cinas populares. Cuando ello ocu

rre, los gobiernos comienzan a per

der su legitimidad. Creo que noso

tros estamos en una etapa análoga. 

En o tros países con síntomas simi

lares, se produjeron entonces varios 

tipos de salida del mercantilismo: 

los países de Europa Occidental, 

después de grandes revoluciones so

ciales, se convirtieron, con más o 

menos violencia, en economías de 

mercado; en el caso de Rusia, se 

convirtió más bien en un país de 

comu nismo totali tario. España y 

Portugal se convirtieron en gobier

nos autoritarios y represivos de de

recha, en donde persistió la pobre

za y había miedo. Lo único que se 

puede decir del mercantilismo es 

que después de la concentración de 

los migrantes en las ciudades, ya no 

puede durar mucho más; el régimen 

de instituciones legales y las formas 

tradicionales de gob ierno no pueden 

mantene rse y necesariamente viene 

un proceso transformador en un 

sentido u otro. O hacia la economía 

de mercado o hacia el totalitarismo , 

o hacia la represión y el miedo. 

Por lo tanto, no coincido con Pe

pe Matos Mar en que la única salida 

sea la izquierda. Para comenzar, no 

creo que la derecha haya muerto. 

La derecha está infiltrada en todos 

los partidos políticos y velando por 

sus propios intereses, financiando 

las revistas y periódicos de todo el 

mundo, inclu so los suyos propios. 

La derecha es mucho más dúctil y 

más flexible de lo que la gente se 

imagina. 

Creo, como el Dr. Franco - si lo 

interpreto bien - , que es muy difícil 

que un hombre o un partido sean 



los que vayan a determinar cómo 

se va a desarrollar este proceso de 

transformació n, sobre todo en un 

país democ rático en donde, como 

dice Enrique Bernales, el choque de 

intereses deb e producirse. 

Va a ser muy interesante, por 

ejemplo, cuando el Estado se en

frente con los monopolios y se dé 

cuenta , event ualmente, que la razón 

de su existe ncia no es que haya mo

nopolios automát icos y naturales, 

sino que los monopo lios son el re

sultado de una legislación que los 

privilegia y los pro tege, y que pos i

bleme nte el monopolio tenga mu

chísimo más recursos que los fun

cionarios del Estado. Es como el 

caso de los narcotraficantes, que 

tienen más recursos que los funcio

narios del Ministerio del Interior. 

Quizás la mejor manera de combatir 

los monopolios no es controlándo

los sino todo lo cont rario, dejando 

que las emp resas compitan para los 

cons umidores y que de esa manera 

se establezcan precios justos. En to

do caso , supongo que el gob ierno 

ap rista y sus asesores están dispues

tos a experime ntar, po rqu e eso es lo 

que vamos a seguir haciendo en el 

Perú, todavía por muchos años. Sal

vo, claro, que los desaciertos sean 

demasiados y nos venga la tercera 

solució n que es el golpe militar de 

derecha, que mantendría las cosas 

en su sitio, a través del miedo y por 

muchos años. 

DEBATE. - Dr. De Soto, ¿po

dría intentar decimos cuál es la si

tuación de ese mercantilismo en el 
Perú? 

DE SOTO: El Estado mercanti

lista es, en primer lugar, esencial 

mente red istribu tivo, y trata él mis

mo de hacerlo todo. Su mensaje 

socia l, cuando lo tiene, es por la 

vía de las limosn as, a través de la 

asistencia estatal directa, que se ha

ce con las mejores intenciones pero 

que, como será insufic iente, termi

nará siempre frustrada con sus ins

tit uciones desbordadas. Un ejemp lo 

está dado por las cifras, recie nte

mente reveladas por el Insti tut o Li

bertad y Democracia, que demues

tran que en los último s 22 años el 

Estado ha construído en Lima 139 
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con ideas 

nuevas a 

hechos nuevos " 

millones de dólares en viviendas pa· 

ra las clases populares. Sin emba rgo, 

los informales, por su cuenta, han 

construído más de 8,000 millones 

de dólares en viviendas, a precio de 

reposición. Es decir , que por cada 

casa creada por el gobierno en los 

últimos 22 años, los informales han 

construído 60 casas. Por cada mer

cado que ha construído la munici

palidad limeña en los últimos 22 

años, los informales han edificado 

120 mercados. En consecuencia , 

una característica fundamental del 

Estado mercantilista es que trata de 

resolver por la vía directa y el pre

su puesto estatal - incluso usando el 

endeudamiento externo - los pro

blemas sociales del país, y no puede 

hacerlo. 

El mercantilismo significa tam

bién que la carga del aparato redis· 

tributivo obliga a muchas empresas 

a sob revivir sob re la base de privile

gios otorgados en compensac ión 

por el Estado. Tales privilegios son 

excl uyentes y crean infor malidad. 

Así, pues, el secto r formal de la e

conomía se va reduciendo y la carga 

"El dilema 

de Alan García 

será cómo 

pasara la 

historia, si 

porque conservó o 

porque cambió" 
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tributaria va recayendo sobre un 

grupo cada vez más pequeño de la 

pob lación. Comienza así un círculo 

vicioso, pues las autoridades se en

cuentran obl igadas a ayudarlos a 

través de subsidios, amnistías tribu· 

tarias y subvenciones a la exporta

ción. AL mismo tiempo, todos estos 

síntomas crean un sistema legal y 

una administ ración pública cada vez 

más complicada y alambicada, que 

se convierte en la primera causa de 

la informalidad. Un Estado mercan

tilista es, por lo tanto, un Estado 

excesivo, entrometido, esencialmen

te redistributivo (a veces en benefi

cio de los pobres y a veces para pri· 

vilegiar a los ricos). Como resulta

do, complica la entrada al mercado 

forma l del productor, y termina por 

hacer que la empresa formal sea pri

vilegio de algunos. Mientras más 

complicada se vuelve la administra

ción pública, mayo res son las res

tricciones, mayor es el poder nego

ciador de aquellos que están organi

zados para ello y para infiltrar , y 

menor es el poder de aquellos que 

están preparados solamente para 

producir. Ese es el Estado mercan

tilista. 

Quizás otro ejemplo sirva para 

ilustrar al Estado mercantilista. La 

Compañía Peruana de Teléfonos es 

un monopo lio formal y privilegia

do. Un teléfono en el Perú cuesta, 

en el mejor de los casos, 20 veces 

más de lo que cuesta un teléfono en 

los Estados Unidos. Todos sabemos, 

además, que una instalac ión o repa

ración es difícilmente obtenible sin 

la correspo ndiente coima. Mientras 

tanto, un pasaje en ómnibus, servi· 

cío brindado esencia lmente por la 

emp resa popular, cuesta una quin

ceava parte de lo que cuesta en los 

Estados Unidos. Hasta ahora nadie 

logra doblegar a la Compañía Perua

na de Teléfonos pero, en cambio , sí 

se persigue y se hace campaña con

tra los microb useros. En conclu

sión, un Estado mercantilista es 

aquel que directa o indirectamente 

protege a los monopolios y persigue 

más bien a las personas que habría 

que alentar y trat ar de int egrar. Es

pero que el alcalde de Lima se vaya 

dando cuenta de esto. 



DEBATE. - Vamos a ver qué 

dice IU respecto de esta situación. 

BERNALES: Bueno , es que en 

realidad el problema no debe con

ducirnos a poner en la silla de acu

sado a Alfonso Barran tes, alcalde de 

Lima . Al fin y al cabo parte de los 

problemas del Estado que señala 

Hernando significan una presión de 

disfunciona]idad sobre el Municipio 

para que éste resuelva problemas 

que no ha creado el Municipio, que 

lo desbordan y sin atender a causa

lidades socio-económicas , históri

cas, culturales que son muy profun

das . 

Pero quisiera retomar la cosa por 

el lado de lo que ha planteado Car

los. El ha hablado del Estado que 

está poniendo fin a la depend encia 

y que yo he llamado privatizado. 

Creo que la coincidencia fundamen-

de una sociedad que ha aprendido 

a sobrevivir por sí misma. Con esto 

no quiero llegar a la solución absur

da o anarquista de, por consiguien

te, disolver el Estado . No; a lo que 

me refiero es al pueblo desasido que 

ha tenido que inventar una serie de 

modalidades de actividades econó

micas y financieras para poder so

brevivir ; en el fondo lo que hay es 

un problema de penosa superviven

cia, que implica no la desorganiza

ción histórica de esos grupos , sino 

su interpolación a un Estado que no 

los expresó. Creo que la cuestión 

fundamental es esa. 

DE SOTO: Penníteme , Enrique, 

porque esa pregunta fue inducida . 

No creo que haya que poner, efecti

vamente , al Alcalde Barrantes que 

es un hombre que yo estimo y apre

cio, en la silla del acusado . El pro-

Carlos Franco: "El gobierno de Ve/asco fue el de una minoría de militares 

y civiles que, por si y ante sí, decidieron transformar el país". 

tal sería en estos términos: está mu

riendo el Estado pequeño, el Estado 

que no ha sido capaz de integrar ni 

de expresar a la sociedad en su con

junto. En el Perú la sociedad es 

muy grande, muchísimo más gran

de, más compleja de lo que ha sido 

el Estado republicano. Parte de los 

problemas no resueltos y que se ex

presan a través de las migraciones, 

de la informalidad, significan justa

mente la crisis de ese Estado y el 

fenómeno realmente extraordinario 

blema del enfrentamiento entre las 

autoridades y los informales no co

mienza con Alfonso Barrantes; co

mienza desde muchísimo antes y 

comienza con el gobierno central. 

Tampoco creo que la solución sea di

solver el Estado. Yo no conozco de

sarrollo si un Estado fuerte , pero 

tampoco conozco mucho desarro

llo con un Estado excesivamente 

grande. 

BERNALES: Por eso mismo ha-
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blo de una tarea histórica , que no 

consiste en la liquidación del Esta

do, sino en la creación del verdade

ro Estado que nunca hemos teni

do, del Estado que surge a partir de 

ese tramado social y de la presencia 

activa y creadora de las organizacio

nes populares ; sin ellas, ningún go

bierno conseguirá nada , ningún Es

tado nuevo se abrirá camino. 

DE SOTO: De acuerdo que hay 

que ir hacia un Estado auténtico , 

pero no sólo se trata de dar los me

canismos comunitarios para que se 

organice el pueblo , sino también los 

organismos empresariales para que 

el pueblo se pueda manifestar en 

forma de empresa privada ahí don

de el pueblo escoge hacerlo. 

BERNALES: No estoy hablan

do sólo de una revolución en el 

campo social y político sino tam

bién de participación económica, de 

desconcentración de la propiedad, 

incluso mediante formas autoges

tionarias. Todo esto supone un 

cambio que va más allá del com

promiso histórico de las fuerzas 

populares representadas por el 

APRA y la IU. Se tiene que cam

biar la mediocridad y el silencio de 

la Universidad; lo mismo que la to

lerancia de la Iglesia para algunas 

manifestaciones que violentan la 

paz social ; también tiene que cam

biar la Fuerza Armada, porque ella 

no es un estado de privilegio dentro 

de otro Estado ; y tiene que cambiar 

la mentalidad del empresariado . Si 

éstos no se hacen autocrítica pue

den cometer los mismos errores que 

cometieron durante la época de Ve

lasco, y actuarán torpe y antihistó

ricamente. Estas exigencias de cam

bio , estas formas nuevas, incluidas 

las que se refirieron a la propiedad, 

tienen que ir sin embargo acompa

ñadas de seguridad jurídica . 

DE SOTO: Quiero añadir que 

una de las tantas cosas que vamos a 

tener que aprender en el Perú, si 

queremos el desarrollo de una socie

dad en paz, es la de fonnular bien y 

defender los derechos de propiedad 

en el sentido más amplio de la pala

bra. Cuando la gente siente que su 

propiedad está protegida y sus aho

rros salvaguardados, no fuga. Cuan-



do la gente siente que el valor de su 

trabajo no va a ser manoseado, se 

queda. En los pueblos jóvenes, Jo 

que hemos visto es que cuando el 

Estado titula y hay propiedad el va

lor de la construcción es cuarenta 

veces superior al de un pueblo veci

no que no tiene tít ulo. 

Allí donde la propiedad del po

bre, o de quien sea, es respetada, ce

san las fugas y comienza la inver

sión. Al margen de los sacrificios 

que se le puede exigir al miembro 

del pueblo joven o al empresario 

privado, ninguno de ellos va a inver

tir y va a producir si es que no se 

retira la incertidumbre que el actual 

sistema de derecho alienta. 

DEBATE.- Perdón ¿pero esa se

guridad únicamente la proporciona 

la propiedad privada? ¿O habrá o

tras formas de propiedad que consi

derar, que puedan .generar esa con

fianza, por ejemplo la de tipo auto

gestionario? 

DE SOTO: Varios tipos de pro

piedad han funcionado no solamen

te en el Perú sino en el mundo. Hay 

cosas que las cooperativas hacen 

mejor que las sociedades anónimas 

de propiedad privada, desde Alema

nia hasta el Perú, sob re todo en Jo 

referente al consumo y la distribu

ción de productos agrícolas. Por 

eso, hay que evita r ser dogmático y 

no tratar de privilegiar una de las 

formas de propiedad. Más bien , hay 

que asegurarse que los ciudadan os 

puedan tener acceso a todas las for

mas posibles de propiedad. Eviden

temente , si un pueblo joven quiere 

organ izarse para tener un sistema de 

desagüe, es dudoso que se vaya a es

tablecer una sociedad anónima: lo 

"Hay que evitar 

ser dogmático 

y no tratar 

de privilegiar 

una de las 

formas de propiedad" 

lógico es hacerlo a través de un sis· 

tema que implique propiedad o ser

vicios comunales. Lo que me parece 

peligrosísimo es que nos adjudique

mos el derecho de pensar que el 

pueblo solamente merece o necesita 

un tipo determinado de propiedad. 

Hay que proveerle, más bien, acceso 

a todas las formas posibles de orga

nización social que existan, incluso 

la propiedad privada, y dejar que 

cada quien escoja. 

BERNALES: Ahora, quiero re

tomar y terminar mi idea. La ener

gía creadora popular y las organiza

ciones populares están allí, existen, 

y las instit ucio nes mediadoras de la 

sociedad civil también. Lo impor

tante del momento histórico es la 

capacidad de convoca toria y de 

integración, en asignación de roles 

donde se pueda combinar el respeto 

a las co rrespondientes autonomías , 

con responsabi lidade s concretas que 

el Estado delegue. Eso es descentra

lización, desconcentración , pero es 

sobre todo un régimen basado en la 

confian za en las instituciones popu· 

lares. Yo creo que hacia eso tene

mos que marchar y dentro de ese 

con texto obviamente entra el pro

blema de la propiedad y sus modali

dades y seguridades , lo que también 

es por cierto importante. 

MATOS MAR: Evidentemente 

estamos señaland o una serie de pro

blemas cruciales que están afectan

do a la sociedad peruana. Desde mi 

punto de vista de antropólogo que 

ha estado vinculado al estudio y la 

investigación de la realidad nacio

nal, creo que estamos en condicio

nes de forjar el Estado Moderno, y 

que la creac ión de ese Estado Mo

derno tiene que pasar por el Socia

lismo Andino. Para sociedades del 

Tercer Mundo hay en estos momen

tos, la opción de poder crea r un es

tado socia lista y ese esta do socialis

ta tiene que cruza r por la vert iente 

and ina. 

DEBATE.- ¿Cuáles serían las 

características de ese Estado? 

MATOS MAR: No podemos ol

vidarnos que somos una sociedad de 

larga historia. Cuando pensamos en 

nuestro país antes del 16 de no

viembre de 153 2, descubrimos cien-
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to cincuenta siglos de desarrollo in

dependiente que terminaron en el 

Estado Inca , y luego tenemos sola

mente cuatro siglos y medio de los 

cuales más de tres siglos fuimos co

lonia. La fuerza de este legado del 

pasado está presente hoy día en el 

Perú, en múltiples creencias, valo

res, costumbres, tecnologías , la 

minka , los andenes , la papa, la coca, 

la cooperación. No soy indigenista 

en ese sentido; no se trata de volver 

al pasado sino simpleme nte de re

cordar que la otra sociedad no pudo 

estar presente en la gesta del Perú. 

Un pequeño núcleo en Lima, en un 

país centralizado, creó un orden 

que se generalizó a todo el espacio. 

Este orden era el que imperaba y 

estuvo feliz cuando en el siglo XVII 

la población del Perú se llegó a re

ducir a I '300,000 habitantes. Ya la 

población indi'gena desaparecía. Pe

ro de repente esa población crece y 

cuando llegamos a veinte millones y 

se hace presente por las migracio

nes, impone un orden nuevo. Esta 

sociedad nueva está creando cosas 

extraord inarias. Ante un esta do ino

perante, el pueblo se ha hecho pre

sente. El gran reto para el nuevo go

bierno es canaliza r, orientar, racio

nalizar todo esto . Si no lo hacemos 

hay riesgos, y puede n aparecer ex· 

presiones h 1bridas como la "chicha·: 

en la que se manifiesta la falta de 

una identidad cultural definida. 

DE SOTO: ¿Cómo racionaliza la 

chicha? 

MATOS MAR: Para mi', el huay

las debfa ser la gran música del Perú 

si fuésemos auténticos. La "chicha" 

es interesante porque representa 
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una act itud contestataria de unos 

sectores populares que para estar en 

onda recogen lo exte rno y le dan su 

sabor nacional, como la lnka Kola , 

pero eso es un h1brido. 

DE SOTO: Tú has dicho que lo 

espontá neo hay que racionaliza rlo. 

MATOS MAR: Efectivame nte, 

de ahí el matrimonio con el pasado; 

claro, y me parece que la "chicha" 

es un invento muy rico. He señala

do el ejemplo de la "chicha", por

que es evidentement e el flanco más 

débil ... 

DE SOTO: Si me permites, Pepe, 

creo que mucho de lo espontáneo 

se va decantando con el tiemp o y es

toy seguro que la "chicha" ya es el 

resultado de una evolución. Si hay 

una compe ten cia entre la "chicha" 

y la "salsa", por ejem plo, dejemos 

que el pueblo decida qué es lo que 

quiere. No es aceptable que la auto

ridad decida por ellos. Lo positivo 

de la revolución info rmal es, preci

samente , que el pueblo decide por 

sí solo a pesar de est ar sujet o a los 

constreñimiento s legales. Sin querer 

calificar tu posición como pasadis

ta, creo que el pasado peruano tiene 

muchas cosas que deben ser obser

vadas. Casi todas las grandes civili

zaciones del mundo comenzaron 

siendo colectivistas y no necesaria

mente terminan siéndolo. Conoce

mos los estudios de Franklin Pease 

en ese sentido y son muy interesan

tes. Durante la Conquista, llegado el 

Virrey Toledo al Perú , con la Ley 

de India s y la o rganizac ión de la Co

lo nia , surgen varios empresa rios in

dios, como Diego Caqui y Juan Na

nasca. Inclu so, uno de ellos tenía 

tres galeones con los que hacía el 

come rcio co n Panamá. Es la repre

sión de la ley mercantilista españo la 

la que lo sofoca. Esa misma ley que 

hoy día o bstaculiza la posibilidad 

de la manifestación productiva del 

pueblo peruano. 

Uno de los grandes problemas 

que ha tenido nuestra civilizac ión 

pre-incaica, incaica, colon ial y repu 

blicana es que siempr e se ha habl a

do de justicia redistributiva. A ve

ces, como en el caso del gob ierno 

militar , se trató de hacerla con las 

mejores inten ciones. Inclus ive las 

José Matos Mar: "No se trata de volver al pasado sino simplemente recor

dar que la otra sociedad no pudo estar presente en la gesta del Perú" 

dictadu ras de derecha han hablado 

de redistribuir. Pero lo que ninguno 

ha considerado es que nuestro país 

padece sobre todo de una falta de 

justicia produ ctiva. Es decir , de 

darle a tod o el mundo el derecho de 

producir como mejor les parece. 

Creo que un camino inteligente y 

pragmático consiste en permitir que 

el pueblo tenga acceso a todas las 

formas de organización que sean 

posibles. Sabemos, como dice Enri

que Bernales, que no es que aho ra 

en teoría no se tenga acceso. Efec

tivamente existe la posibilidad de 

organizarse en propiedad social, en 

cooperat ivas, en socieda des anón i

mas e incluso en comités. El gran 

prob lema es que el acceso a todas 

esas formas empresariales es muy 

caro. Como tú has visto, Pepe, los 

estudio s del ILD concluyen que 

hacer una sociedad anónin1a para 

un grupo de pobres ayacuchanos 

que hayan bajado a Lima y que sa

ben tejer toma 289 días y que 

transformar un comité de microbu

ses en una empresa de transportes 

toma tres años. Creo que es muy 

importante comenza r a tener fe en 

la capacidad de nuestro pueblo para 

que no solamen te se persiga la jus ti

cia distributiva sino también la jus

ticia product iva. 

MATOS MAR : Yo creo que el 

problema no es ese. Hernando . El 

22 

problema es que toda sociedad tie

ne que optar por un modelo , una 

posición ideológica. 

Tenemos que conocer perfecta

mente qué está sucediendo en el 

mundo ahora. Sin el estudio de to

das estas comp lejas relaciones polí

ticas, económicas, sociales, cultura

les que ocurren ahora, no podemos 

nosotros juzgar, ni actuar. Y dentro 

de ese juego mundi al, pienso que 

con la vieja t rad ición que tiene el 

Perú, de hab er sido sede de una alta 

cultura , es posible crear un nuevo 

tipo de sociedad que, a mi modo de 

ver, tiene que ir por el sendero de 

un socialismo peruano y andino. Y 

en cuant o a la presencia de los sec

tores populares: ellos están impo

niendo un nuevo estilo en la socie

dad peruana. Entonces , el problema 

está en compag inar la larga tradición 

peruana con esta acción de los sec

tores populares , y de otros secto res 

que no están presentes todavía en 

el escenario nacional . Se trata no 

solamen te de actuar en el trapecio 

andino, sino a nivel de todo el mun

do rural, en las comunidades cam

pesinas que son casi 5,000 depos i

tar ias de un pote ncial impresionan

te más allá de lo que nos imagina

mos, en las coo perativas agrarias de 

producción y algu nasSA IS ex itosas. 

Se hace necesar io poner o rden al 

caos ex istente en el mundo rural, 
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apoyándose en instituciones y ac

tuando sobre las antiguas etn ias an

dinas y en microregiones. 

FRANCO: Creo que esta marcha 

hacia alguna forma del socialismo, 

surge de la propia expe riencia his

tórica, de las propias luchas popul a

res. Lo nacional popular, por un la

do, se es tá defini endo por una ne

cesidad de liberación y de afirma

ción contra el Estado privatizado o 

mercantilista, contra la dependen

cia , contra una serie de patrones 

que han significado marginació n , 

segmen taci ón , ruptura. Y por allí 

hay una afirmación de la identidad 

por procesos donde la unión, la su

ma de esfuerzos, la lucha colectiva 

están muy presentes. Creo que es 

muy importante recuperar lo que 

viniend o del pasado , pero también 

como formas actual es, se ha dado a 

tra vés de formas donde prima lo 

coope rativ o, y donde inclusive las 

relaciones, que tú como antropólo

go Pepe , conoces perfectamente, 

(re laciones de cordial idad, de com

padrazgo, de vecindario, etc.), han 

permitido establecer nexos muy só

lidos de convivencia en común. Es

tán surgiendo formas de socializa

ción do nde, no el colectiv ismo sino 

la solidarid ad, la coo peración, la 

unión, las maneras coparti cipadas 

de realizac ión son muy importantes . 

MATOS MAR : Ahora, el drama 

nacional no es tá representado ex

clusivamen te por ese fenóme-

no de la migración y la presen cia 

serrana en las ciudades costeñas 

y principalmente en Lima. Lima tie

ne 6 millones de habitantes y el 

80% de estos 6 millones son secto

res populares que han sido moldea

dos por una elite que está viviendo 

como en ghettos pero que maneja 

todavía los controles del poder 

y entonces está siendo bombar

deada por la TV, y la radio y las 

telenovelas. Pero, hacen acciones 

maravillosa de ayuda mutua , de to

do lo que han traído , los múlti

ples legados y tradiciones de to

da la pluralidad del Perú. Pero es

tán coc inánd ola, organizándol a, a

comodándola recreativamente , crea

doramen te. bullentemente, frente 

a un impacto fuerte de algo ex

tern o corno es la radio, la TV, los 

medios de comunicació n, los estilos 

de vida que todavía siguen siendo 

modelos ajenos; allí hay un choque. 

FRANCO: Pero los rep rocesan . 

MATOS MAR: Bueno , los repro

cesan pero en ese reproceso si no 

hay una acción en la cual se tornen 

en cuenta los autént icos valores del 

país, lo que ellos realmente quisie

ran tener , esto que dice Hernando , 

de eliminarles el papel sellado, los 

trámites buro crátic os para facilitar 

les el camino y lograr que creen en

tre ellos no es suficiente, se tiende 

a que se desvirtúe. 

DEBATE. - ¿Cómo puede mane

jar el Apra, con su estructura verti-

Hemando de So to: "No creo que la derecha haya muerto; está infiltrada 

en todos los partidos poi iticos y velando por sus propios intereses" 
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cal, este rebasami ento histórico que 

ha sufrido por parte de las bases, 

por parte de los sectores populares? 

DE SOTO: Las mejores compa

ñías privadas del mundo, desde la 

I BM hasta la XEROX, están verti

calmente estru cturadas y, sin em

bargo, se adapta n a los mercados 

con una facilidad increíble. Yo no 

veo ningún problema en que un par

tido verticalmente estructura do se 

adapte con tino y con juicio a las 

formas de organizació n popular que 

se están manifestando. Y allí hay de 

todo. Si bien , en los pueblos jóve

nes , algunas coc inas son comu nales, 

la vivienda es individual. Los micro

buses que manejan los microbusero s 

y las carretas de los ambulantes son 

individuales. 

MATOS MAR: Cuando habla

mos de socialismo estarnos mencio

nand o algo que queda sobreenten

dido porque usamos un lenguaje co

mún, cuat ro colegas que estam os 

metid os en el mismo tema. Más cla

ro: decimos que queremo s una so

ciedad justa, democrática , redistri

butiva , en la cual todos coma n bien, 

todos tengan trabajo, todos tengan 

la satisfacción de sus necesidades 

básicas . Es ese tipo de sociedad la 

que andamos buscando. A eso le 

ponemos un membrete: le llama

mos socialismo. Yo creo que es 

mucho más simpático ese membrete 

que otros , pero estam os hablando 

de una sociedad en que todos parti

cipen , en la que todos sean actores 

de su propio destino , ¿no? . 

FRANCO: Dependemos de los 

hechos que ocurren y de las pala

bras que ten emos para nominarlo s ... 

Lo que me parece funda mental es 

recono cer la necesidad del reen

cuentro entre los peruan os para re

fundar la sociedad y el Estado. No 

habrá forma de refundarl os, sin em

bargo, si no se descubre el secre to 

histór ico, pero actua l también , de 

las relaciones ent re el interés perso

nal y el interés comu nit ario. 

Si a ese enc uentro , si a esa refun

dación , la llamamos socialismo o 

no. no es prob lema que me impor

te. El problema es cuán ab iertos 

somos menta lmente para imaginar , 

y son palabras graves, una suerte de 

utopía peruan a. La histor ia del paí s 



es mucho más rica de lo que cree

mos y excede las capacida des de 

comp rensió n que tenem os con res

pecto a los legados tradicionales del 

pa1s, pero también con respecto a 

las nuevas formas a través de las 

cuales las gentes tratan de encontrar 

su propio desarrollo. Creo que lo 

que se ha abierto ante noso tro s es 

una diversidad de formas de actua

ción social que deben expresa rse en 

una mejor manera de organizar 

nuestra vida colec tiva. Reconozca

mos con humildad que ni el gobier

no, ni la oposición, ni el Estado , ni 

la sociedad tienen en este momento 

el secreto y la fórmula para realizar

la. Reconozcamos que la realidad 

es mucho más comp leja que las per

cepciones que tenemos de ella. Ha

gamos un esfuerzo extraord inario 

por lograr que el desarrollo del país 

se parezca poco a 1-as formas como 

se desarro llaron otros Estados y na

ciones. 

Nuestras soluciones tienen que 

ser excepciona les. Ello implica una 

modificación sustant iva de todas 

nuestras formas tradicionales de ver 

el pa{s y a!H afirmo que todos tene

mos igual de recho a participar con 

nuestras propias cont ribuciones. Pe

ro hagámoslo ahora, cuando no 

existen seguridad es. 

DE SOTO: Es el punto que que

ría reafirmar anteriormente: la rea

lidad es tan comp leja que es muy 

difícil estab lecer un modelo. Por 

eso es que me oponía a la idea que 

desde arriba, con este régimen o 

con otro, aunque sea democrática

mente elegido, se trate de imponer 

o privilegiar un sistema para orga

nizarse. Creo que hay una variedad 

de maneras de organizarse en el 

pa{s y es obvio que los peruanos 

son perfectamente capaces, ellos 

mismos, de decidir cuál es la que 

más les conviene. A eso tienen de

recho. Matos Mar ha estud iado el 

caso de Huayoparnpa ("Estructuras 

Tradiciona les y Economfas de Mer

cado") y yo he leído los libros que 

ha escrito al respecto, que son ex

traordinarios. Veamos la forma en 

que la gente se está de hecho adap

tando. La más urgente reforma que 

necesita el Perú es la del Estado, 

porque el pueblo en sí, a pesar de 

una serie de dramas, represiones y 

constreñimien tos de todo tipo , pa

rece tener la energía necesaria para 

encontrar su propio camino . 

DEBA TE.- ¿ Quién va a refor

mar el Estado? 

DE SOTO: Tenemos un sistema 

de democracia política y el turno le 

toca al partido aprista, que tiene 

que ejercer el gobierno dentro del 

contexto de las leyes del Perú, que 

permiten una oposición y que el 

pueblo se manifieste a través de sus 

órganos de prensa o a través de sus 

representantes en el Parlamento. 

Sin embargo, no tenemos democra

cia económica y normativa. En el 

Estado peruano hoy día, el Pode r 

Ejecut ivo produce el 92% de las 

normas de alcance general del país, 

mientras que solamente el 8% son 

producidas por el Parlamento, que 

es la única instancia en que hay de

bate pluralista. Evidentemente, eso 

tiene que ser transformado. 

DEBATE. - Bueno , hay un co

mún denominador y es que las cua

tro personas que han intervenido en 

el debate tienen un margen de du

da y tienen un margen de esperanza 

y de optimismo, respecto a lo que 

va a pasar. Entonces, creo que sería 

importante terminar esta conversa

ción con una pregunta: ¿ Qué es lo 

peor que podría pasar? 

BERNALES: Creo que lo peor 

que puede sucedemos es mantener 

nuestras dudas en privado, porque 

lo imp ortante en un momento co

mo el actual es airear los problemas, 

desarrollar la reflexión críti ca, no 

solamente por espírit u de oposi

ción sino por capacidad y decisión 

de proposición. Y me parece que la 

mejor forma de conseguir esto es 

llenando al optimismo de realismo. 

MATOS MAR: Yo soy optimis

ta. Creo que las cartas están jugadas 

de tal manera que existe la posibili

dad de que se pueda llegar a cons

truir un Estado Moderno, como no 

lo hemos tenido en el Perú . Se trata 

de mod ernizar el Estado, acabar 

con la crisis y establecer un nuevo 

orden, teniendo en cue nta toda la 

pluralidad de situacio nes culturales 

y lingüí sticas del Perú. 

FRANCO: El silencio, l a evasión 

de las responsabil idades. Para mí, la 

fórmula es el diálogo y el compro

miso. Quien decide actuar lo hace 

en función del marco en que se en

cuentra; yo he decidido personal

mente expresar mis dudas en pri

vado y mi optimismo en públ ico. 

Pero creo que resultaría extraordi

nariamente positivo que las gentes 

que actúan en roles distintos al que 

me he asignado, expresaran sus du

das, sus resguardos y sus reservas en 

púb lico. Aquí de lo que se trata, me 

parece, es de una atinada división 

de funciones ... 

DE SOTO: Creo que coincido 

con el comentario anterior. Me pa

rece que el diálogo es importante . 

Ese diálogo que ha iniciado el Pre

sidente García desde el balcón con 

el pueblo, es un buen primer sínto

ma de que hay que escuchar a los 

de abajo. Como es imposible que los 

20 millones de peruanos nos pasee

mos debajo del balcón en forma or

denada y podamos comunicar qué 

es lo que realmente está pasando al 

Presidente, creo que nuevas formas 

institucionales son necesarias. (El 

Poder Ejecutivo produce 92% de las 

normas sin consulta alguna). Espero 

que cuando eso ocurra, los gober

nantes se den cuen ta de que hay va

rias formas en que la pob lación pue

de organizarse. Y que se deje que 

esa plural idad nueva que es el Perú 

de hoy florezca espontáneamente 

como ha comenzado a hacerlo ya. 

BERNALES : Ese diálogo ya co

menzó, felizmente; yo quiero resca

tar algo de la sab iduría popular. El 

otro día un hombre del pueblo le 

gritó a Alan García desde abajo del 

balcón: "meterás la pata, pero no la 

mano", y eso me parece positivo , 

porque forma parte del diálogo, de 

lo que el pueblo intu ye y percibe. 

Como me parece positivo y suma 

mente aleccionador también que a 

Jorge del Prado, Secretario General 

del Partido Comunista, al celeb rar 

sus 7 5 años de edad, el Presidente 

de la República haya decidido con

decorarlo con la Orden del Trabajo, 

en reconocimiento a una trayecto

ria de vida que ha significado lucha 

en favor de los trabajadores. 

------------------------------------------· 
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Tecnología hech_~-1 
p as __,,1!::::::11', paso 

Qu ien dice tecno logía, dice 
herram ienta. 

Una esca lera y un chip de memoria 
de silicio lo demuestra n con igua l 

e lega ncia. Ambos nos permiten rea lizar 
tareas que de otro modo serían impos ibles. 

, IBM se dedica al perfecc iona miento de 
herramientas - aun4u e nos ocuparnos más de 

chips de memoria que de esca leras. Nuestro 
chip de un millón de bits tiene la mayor 

capacidad que hasta la fecha se ha consegu ido en 
una línea de producción existente. Hemos 

desa rrollado unidades de disco y de cinta que 
tra nsfieren da tos a la velocidad record de tres 

millones de caracteres por segundo. En nuestras 
comput adoras más grandes , e l empaq ue de 

componentes e lectrónicos es e l más denso de la industr ia. 
Pero no se tra ta sólo de eso. E n nuestra industri a se 

establecen nuevos records continuamente y estamos 
convencidos de que nosotros seguir emos a la vanguardia. 

Esos records contienen un mensaje. 
El mensaje de una compa ñía resuelta a saber qué tipos de 

herra mientas se neces ita n, y capaz de ofrece rlas. 
Res uelta, porque cuenta con el caudal humano necesa rio , y 

porqu e pro porciona el respaldo adecuado. 
Resuelta , porque se dedica al difícil ca mpo de la tecnología : 

explorando ideas prometedoras pero de resultado incierto, siguiendo 
los dictados de la inspiración , pero nun ca o lvidando la segura 

recompensa de perfecc ionar las herramientas paso a paso. 
Una compañ ía capaz de sabe r qué tipos de he rrami entas neces ita 

usted , po"rque entiende el tipo de tarea que usted realiza. Tanto si esa ta rea 
es para beneficio suyo , de su compañía o de su país. 

Si busca una compañía que pueda propo rcionarle la tecnología que 
usted necesita, en el momento que usted la necesi ta, conside re los records 

q ue aca bamos de bat ir. 
Considere también el historial de IBM. Es un des file inigualable de las 

he rra mientas que uste d ha estado neces itando . Paso a paso. 7 _ ·_-:_ = 
- ---- - ---- - - ---==-=-: = (.R) 

IBM del Peru S.A 
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111iraflores 
cesari; hotel 

MlRAFLORES CESAR'S HOTEL le da la 

bienvenida ... en el nuevo centro comercia l y 

residencial de la ciudad , Miraflores, a sólo 10 
minu tos de Lima antigua y de su aeropuerto. 
Un hotel diferente, de cinco estrellas , que le 
agradará especialmente por su combi nación del 
más moderno confort y el fino toque de arte 
colonial. Un lugar ideal para brindar le aten ción 
personal y cordial hospitalidad. 

Para mayor información y Reservaciones. 

consuhe a su Agente de Viajes o llame a: 

M IRAFLORES CESAR'S HOTEL 
Esquina La Paz y Diez Canseco. Miraílores. Lima - Perú 

T eléfono 441212 Telex: 21348 César Hot. 

Dirección Postal: 
Apartad o5172 Lima 18 
Perú, Sud América. 

LIMA - PERU 



Alan García cuenta con el mayor poder político que ha tenido un Presidente en los últimos 65 años. 

D 
esde que Alan García se 

puso en el Congreso la 

banda presidencial con sus 

propias manos y a renglón seguido, 

en la Plaza de Armas, en un acto 

sin precedentes, se hizo reconocer 

como jefe supremo por las Fuerzas 

Armadas, hasta el anuncio que hizo 

en Tacna de la rescisión de los con 

tratos petroleros, apenas habían 

transcurrido cuatro semanas. 

Nadie puede negar sin embargo 

que en el breve período de un mes, 

la actividad febril del nuevo gobier-

Alcances y riesgos 
de un tiempo nuevo 

no y, sobre todo, el avasallante es

tilo prot agónico del primer aprista 

llegado a la Casa de Pizarra, ha cam

biado el tiempo y el ritmo del Perú . 

Para la mitad de los peruanos 

que le dieron la Presidencia y la 

mayoría del Congreso (y con ello 

el mayor poder político que ha te

nido un Presidente legítimo en los 

último s 65 afios) y para los millones 

más que aho ra lo respaldan por los 

efectos irunediatos de sus prim eras 

medidas, las cuatro semanas trans

curridas son apenas el umbral de 
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Alfonso Grados Bertorini 

una "nueva hora" del país. 

Aun quienes no han llegado a 

esa convicción, o qu ienes, de den

tro o de fuera, discrepan o recelan 

del nuevo rumbo que se está impri

miendo a la Nación , no pueden me

nos que admitir la trascendencia 

de los momentos que el país está 

viviendo. 

Les queda la duda de si esa " nue

va hora" llegará a ser de veras, his

tórica; o si el deslumbramiento del 

relámpago presidencial se agotará 

con el estruendo del trueno, como 



en otros minutos estelares del pa

sado nacional. 

Fuera del país, el eco, sin embar

go, se ha seguido expandiendo con 

resonancias inusitadas. Y ello no só

lo por la categórica definición anti

imperialista del mensaje inaugural 

del 28 de julio, sino por su explíci

ta - y hasta desafiante - reiteración 

en el discurso con que Alan García 

inauguró tres semanas después, en 

el Teatro Municipal de Lima, la 

Conferencia Nacional de Alcaldes 

convocada ( después de algunos es

carceos sobre autonomías y prerro

gativas) por su prudente amigo, 

alerta competidor en los campos de 

la izquierda y vecino de la Plaza de 

Armas, Alfonso Barrantes. 

En los predios próximos de una 

América Latina que a su vez ha in

gresado a una "nueva hora" de re

definición democrática, la natural so

lidaridad ( que se ex presa en abierta 

simpatía de los sectores popu lares) 

no está exenta de una prudente cau

tela de los gobiernos. Esta última 

explicable porque se deriva de los 

diferentes estilos con que cada uno 

ha decidido enfrentar su propia cri

sis, según las características políti 

cas y económicas de sus realidades 

internas y los relacionamientos de 

sus in ter eses específicos. 

Aun en los grandes centros polí

ticos del poder financiero interna 

cional, pese a la rotundidad con que 

el joven Presidente ha denunciado 

la inequidad de las relaciones eco

nómicas y comerciales, predomina 

un clima de "tensa espera", como 

lo definió un diplomático norteame

ricano en nuestro país. 

Los comentarios que siguen, de 

acuerdo a la invitación que me ha 

hecho DEBATE, estarán principa l

mente const reñidos a las repercusio

nes externas del nuevo tiempo polí

tico del Perú (*) • 

(•) Estos comentarios se han visto con

firmados por las reacciones que he teni 

do ocasión de recoger en los círculos 

dirigentes y en la prensa, durante la vi

sita que hice en la última semana de 

agosto a Argentina y Uruguay; y en la 

primera de setiembre, a Costa Rica y 

Panamá. 

" _ ''..',.. 

El embajador David Jordan saluda al 

Presidente 

América Latina: 

CONSENSO INTERNO Y 

POLITICA EXTERIOR 

L 
a política exterior de un 

Estado no viene a ser, en 

última instancia, sino la 

proyección internacional de los ob

jetivos internos que los gobiernos 

deben trazarse para realizar las aspi

raciones co lectivas de la nación que 

ese estado debe representar. 

No es de sorprender la dismi

nuida gravitación de América Lati

na en el escenario internacional, 

perceptible en los últimos decenios, 

si se considera el divorcio entre el 

Estado y la "sociedad civil". Es 

por eso que los llamados "gobiernos 

fuertes" de los regímenes militares 

han resultado ser apenas peones 

cada vez más insginificantes en el 

tablero del ajedrez universal. La do

lorosa experiencia de los generales 

argentinos bastaría para demostrar

lo. Las Malvinas siguen siendo una 

herida abierta que lacera a toda 

América Latina y una acusación a 

la irresponsable soberbia de la Jun -

La línea de austeridad y la línea de moralidad que Alan García viene predicanda, 
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ta de una prudente cautela de los gobiernos. 

ta de Galtieri. 

Puede aducirse que en el caso 

del Perú , el régimen del general Ve

lasco trató de dar coherencia a la 

política exterior con su declarado 

propósito de imponer "desde arri

ba" la aspiración de cambio de las 

grandes masas postergadas, vincu

lando y proyectando aquella en 

sus relacio nes internacionales con 

las transformaciones estructurales 

internas; asumiendo una posición 

"terce r mundista". 
No es del caso analizar ahora el 

irán galvanizando cada vez más al pais. 

balance de la gestión interna del 

"velasquismo"; puede afirmarse , sin 

embargo, que la falta de representa

tividad democrática constit uyó un 

insuperable vicio de origen ; y que , 

en consecuencia, tampoco pudo dar 

consistencia a sus aspiraciones de 

prestigio internacional ; también es 

cierto, sin embargo, que la legitimi

dad electora l no basta por sí sola 

para proyectar vigorosamente la 

imagen nacional en el diálogo 

internacional de intereses contra

puestos. Para ello se requiere que el 

gobierno represente a un Estado 

que supone la participación act iva 

de la "sociedad civil", es decir un 

Estado cuya institucionalidad re

fleje el consenso y tenga la flexibi

lidad suficiente para su renova ción, 

según evolucione la "sociedad polí

tica" que se expresa en los comicios 

a través de los partidos. 

Este requerimiento es todavía 

más apremiante en países en desa

rrollo como el nuestro, con dese

quilib rios tan acusados en materia 

de ingresos y de una distribución 

de la actividad productiva y de sus 

beneficios representada por la mar

ginación de las regiones por el cen

tralismo. Difícilmente puede en ta

les casos trasmitirse en el diálogo 

internacional una imagen efectiva

mente representativa del consenso 

nacional. 

La opo rtunid ad que hoy tiene el 

Perú de reforzar su prestigio inter

naciona l está en razón directa de 

que la política exterior de Alan 

García represente para todo el mun

do la voluntad del país. 

Sin emba rgo, dar una base nacio

nal de consenso a la política exterior 

es una responsabilidad que compe 

te no sólo al gobierno , aunque su 

actitud de convocator ia a ese con

senso sea determinante . La partici

pación a que aspira la "sociedad ci

vil" es un camino de dos vías. Y de

poner las intransigencias políticas 

en todo lo que no constituya prin

cipios insalvables, es un deber de 

los partidos. 

Otros países dan ejemplo de esta 

apertur a. Salvadas las diferencias en 

cuan to a las caracterí sticas econó

micas y sociales y las circunstanci as 

que rodearon el restablecimiento de 
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la institucionalidad democrática en 

la Argentina, la política exterior de 

Alfon sín no es sólo la expresión del 

Partido Radical; el arreglo del secu

lar conflicto con Chile por las Islas 

del Beagle, es la expresión más ní

tida de ese consenso que trasciende 

los linderos partidarios . 

Nadie duda que hay una política 

exterior mexicana, definida y per

manente , aunque en lo interno haya 

sectores de derecha y de izquierda 

que en forma creciente manifiestan 

su disconformidad o su hastío con 

el monopolio gubernamental que el 

PRI mantiene desde que se institu

cionalizó la Revolución Mexicana. 

Y nadie ignora que precisamente 

El avasallante estilo protagónico del 

Presidente ha cambiado el tiempo y 

el ritmo del Perú 

es México uno de los países latino

americanos con más definida perso

nalidad internacional. 

Otro ejemplo es Brasil. El Go

bierno del Presidente Sarney , inter

pretando el sentido profundo de re

novación democrática que simbo

lizó Tancredo Neves, está convocan

do a un nuevo disefio del Estado pa

ra dar participación a los grandes 

sectores postergados , que tendrán 

que ser recogidos por la "dip loma

cia de Ytamaraty". Pero habrá 

siempre una política exterior brasi

leña que refleje en el plano inter-



nacio nal sus objetivos nacionales. 

¿Alguien pued en afirmar , por el 

contrario , que la politica exte rior 

de la dictadura del general Pinochet 

o la de los militares uruguayos han 

ganado la consideración que en su 

tiempo merecieron los regim enes 

democráti cos de esos países, cuan

do su est abilidad reflej aba la co

rresponden cia de su diplomacia con 

el consenso interno ? 

EL "SISTEMA MUNDIAL 

INTEGRADO" 

La cons istenc ia de la pol ítica 

ex terior con el consenso intern o 

es pre cisament e la caracteristica 

que en el plano de las relaciones 

interna cio nales señala la mayor 

diferen c ia entre los países desa

rro llados y el mundo en desarro

llo. 

De hecho , ello determina una 

solidaridad fundamental de aque

llos en sus relaciones eco nómicas 

con el "Tercer Mundo ". En tal 

virtud, la interdependencia crecien

te de la eco nomía mundial repr e

senta un "s iste ma mundial integra 

do" en que la asimetria de la rela

ción Norte-S ur se hace más osten

sible. La crisis de la deuda ex terna 

latinoame ricana (sin excluir la irres

ponsabilidad de los gobiernos que 

abusaro n de l "fac ilismo " crediti

cio) en gran parte es un refl ejo de 

la falta de equidad de esa ''interde

penden cia" económica , tipifi cada 

sobre todo en las relaci ones comer

ciales. 

El Consenso de Cartagena , la De

claración de Quito y las gestiones 

posteriores de los gob ierno s latino

americanos no se orientan sólo a 

que la crisis de la deuda externa 

sea entendida como una cuestión 

que tra sciende al ámbito financiero 

sino que demandan de l mund o de

sarrollado la aceptación de un en

foque politico para atacar la verda

dera natura leza del problema: la asi

metría de la "interdependencia". 

A gra ndes rasgos, la " integra 

ción económica mund ial" en sus 

actuales lineamientos no resulta ser 

el "grado óptimo de cooperación 

econó mica internaciona l" a que se 

llegaría por el teórico libre come r-

cio. El patrón inequitati vo de los 

intercambio s exte rnos; la interna

cionalización financiera que prime

ro desboidó y luego desmante ló el 

sistema de Bretton Woods; la nue

va "división int erna cional de l tra

bajo" que está impl icita en la inver

sión, el financiamiento y la produc 

ción de carácter multina cionales; la 

consiguiente asfixia de la posibili 

dad de política s económicas nacio

nales correcto ras de los desequili

brios soc iales intern os; todos ellos, 

no só lo perennizarían los desajus

tes sino que, por añadidura, deja

rían sin viabilidad a las renacientes 

exper iencias democráticas . 

DEMOCRACIA E INTEGRACION 

REGIONAL 

La eficacia de una pol ítica ex

terior no depende pues sólo de su 

cons istencia y respa ldo consensual 

sino del con texto internac iona l en 

que ella se desenvuel ve. 

Evide ntemente quedaron atrá s 

las espe ranzas de encont rar en el 

diálogo Norte-Sur insti tucionaliza

do en la UNT AC, las soluciones de 

consenso sobre comercio y desa

rrollo, que conduj eran al "Nuevo 

Orden Eco nómico Internac ional" 

preconizado en lo económico por 

el Grupo de los 77 y en mate ria de 

política exte rior por el Movimien

to No Alineado . 

Sin riesgos 

no hay 

cambios y 

sin cambios 

no habrá país 

Apenas ayer - década de los 70 

esa expectativa de est ablecer por 

consenso una especie de soc ial

democracia de la economia mun 

dial movilizaba los esfuerzos del 

"Tercer Mundo ". Hoy , después del 

empantamiento casi definitivo pro-
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<lucido en la Confe rencia de Belgra

do de 1983, ese ayer se pierde en la 

lejanía . La heterogeneidad del ''Ter 

cer Mundo "; la lent itud en plasmar 

mecan ismos efectivos de coo pera

ción multilat eral Norte-Sur y las 

presiones de los centros de poder de 

la confronta ción Este-Oeste ( que 

gravitan en la declarada indepen

dencia de los paises integrantes del 

"Movimient o No Alineado "), no 

abonan la posibilidad de devolverlo 

a la actualidad. 

La reciente reuni ón de NO- AL 

en Luanda (Angola) dio ocasión a 

una presencia destacada del Perú , 

y la declara ción respectiva recoge, 

en lo fundamental , los plan teami en

tos de Atan García. Más difícil es 

asegurar el mismo consenso para 

el desenvolvimiento de las activi

dades fu tura s del movimien to, des

de la sede de la próxima reu nión 

de Jefes de Estado y, por ende , su 

nueva Presiden cia. 

Por el contrario , la realidad es 

que la acentuación de la " int erde

pendenc ia" ha transformado el 

"viejo orde n econó mico" pero no 

para corregir la asimetría preexis

tente sino para acentuarla. Así no 

es de ext rañar que los frutos de 

la recuperación de la recien te cr i

sis recesiva en los ·•centro s" de la 

economía mundial se sigan con

cent rando en el ámb ito desarrolla

do "t ri later al": Estados Unidos, 

Jap ón y Europa Occidental ( inclu

yendo en esa esfe ra como adheren te 

al Sudeste Asiático) . 

Más aún, esa nueva etapa expa n

siva de las eco nomías central es no 

se refleja en mejores precios de las 

mat erias primas; la reco nversión 

productiva y tecnológica no ha 

abierto nuevos espacios para las 

exporta ciones " no tradi cionales " de 

la " periferia ", sino que por el con

trario se recrude ce el protec cionis

mo. 

En consecuencia, es realista decir 

que el contexto interna cional es 

menos propi cio para América Lati 

na que en la década de los 60, aun 

que el resur gimiento democrático 

de la región abra para la segunda 

mit ad de los 80 una nueva perspec

tiva de acción, macerada precisa-
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mente en la tremenda cr isis del 

último quinquenio. 

Frente al conve ncimiento de que 

el actua l diseño del .. sistema mu n

dia l integrado .. se contra pone a esas 

aspirac iones, y de que las fórmulas 

prácticame nte compulsivas que han 

ven ido adaptándose para el arreg lo 

de la deuda las alejar ía todavia más, 

el destacado in ternac ional ista brasi 

leño He lio Jaguaribe, inte rviniendo 

en la reciente Reun ión Técnica de 

la CEPA L, instaba a constituir un 

'"polígo no de la resistencia", como 

expresión de una voluntad política 

lat inoame ricana que se proyectase 

luego en una estrategia in ternacio

nal compartida. 

LOS ALCANCES 

DE LA SOLIDARIDAD 

LATINOAMERICANA 

Un análisis desapas ionado de las 

circunstancias act uales de América 

Lati na no perm ite , sin embargo, 

asegura r que ese ··polígono de la re

sistenc ia" pudiera constituirse de 

inmediato. 

En lenguaje medido, e l propio 

Informe Fina l de esa misma Reu

nión Téc nica de la CEPA L, así pa

rece recono cer lo. En efecto , sus 

Conclusiones referidas a "Limita

ciones y Opor tunidades para Amé 

rica Latina y el Caribe en las Rela

ciones Internaciona les" insisten en 

las usuales recomendaciones de for

talecer los procesos de cooperación 

e integración regiona les; y organi

zar y ejercer un poder de negocia

ción conjunta en el plano interna 

cional que la habiUte para defen

der mejor su soberanía e in ter eses. 

Pero a renglón seguido admite: "Se 

reco noció que este cam ino era com

plejo y que se requería una gran do

sis de voluntad y decisión políti 

cas... pues hasta ahora ha habido 

una gran distanc ia entre la declara

ción y la acción". 

Pasar de la declarac ión a la ac

ción es lo que ha venido reclaman

do el SELA sin mayor éxito a lo 

largo del último quinquen io; y este 

deseo está en el meo llo de la Decla

ración de Quito y el Consenso de 

Cartagena. Esta ha ven ido siendo 

asimismo la prédica constante del 

Presidente de Colombia, Belisario 

Betancur , y fue refrendada por los 

Presidentes asistentes a la trasmi

sión del mando de los milita res a 

Hernán Siles Zuazo en La Paz, en 

1982. 

Fue, asimismo, el conten ido cen

tra l de la política regional que defi

nió para la Argent ina el Presidente 

Alfonsín al asumir su cargo a fines 

del 83, tamb ién con la adhesió n de 

sus co legas reun idos en Buenos Ai

res. Pareció recibir un nuevo impu l

so con la restaurac ión democrática 

en Uruguay, y la designación por el 

Presiden te Sanguinetti del Canci ller 

Enrique Iglesias interp retada como 

una expresión tangib le de la priori

dad que a las re laciones eco nómicas 

( especialmente de la deuda) debe

rían dar las po lít icas exteriores de 

los países latinoamer icanos. 

Pero las declarac iones de l más 

alto nivel político, las reuniones y 

visitas frecuentes entre Presidentes 

de la " nueva hora" democ rát ica, 

con la consiguiente relación de 

amistad entre ellos ( como no se da

ba desde la coinc idencia Lleras, 

Fre i, Caldera y Belaunde en la se

gunda mitad de los 60), no parecen 

haber sido suficientes para crista li

zar las declaraciones en acciones. 

No es de extrañar , por eso , la tibie

za diplomá tica de las declarac iones 

presidencia les emitidas el 29 de ju

lio en Lima , pese al considerable 

impa cto producido por la explícita 

Canciller Allan Wagner: Los tiem

pos de cambios son tiempos de 

jóvenes 

convocato ria a esas acciones que 24 

horas antes había hecho el Presi

dente García Pérez . 

PROTAGONISMO Y RIESGO 

Asum iendo implícitamente el 

pape l de vocero de la impaciencia 

de las mayorías populares agobia

das por la crisis combinada de re

cesión e inflaci ón, y, a la vez, eri

giéndose como una alternativa de 

profundas transforma ciones econó-

¿Podrá la fórmula del "] O por ciento" ser úmbolo de una decidida acción 

latinoamericana para for zar el diálogo poUticv con los prestamistas? 
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1 micas y sociales, diferente a la vía 

comunis ta de Fide l Castro, Alan 

Garcia asumió de hecho un papel 

protagó nico. 

Sin duda había ponderado las 

previsibles advertencias recibidas so

bre los riesgos potenciales de tal 

actitud. Uno, el de posibles suscep

tibilidades por el carácter "senior" 

de sus pares; otro, por las experien

cias derivada s de la frustración de 

previas actitudes contestatar ias; un 

tercero, por los distintos grados de 

compromi sos ya asumidos en las 

respectivas negociaciones bilaterales 

de la deuda ; otro más, por las dife

rentes caracte rísticas de los proce

sos democráti cos internos y el dis

tin to grado de los camb ios estruc

tura les requeridos en materia eco

nómica y soc ial; y, en último tér

mino, por el mayor o menor peso 

en las decisiones sobre la acción 

conjunt a latinoameri cana de las re

laciones de cada país con los Esta

dos Unidos, la Comunidad Europea 

o el Tercer Mundo. 

El tono más bien amable o cau

teloso de las prin cipales reacciones 

exte rnas a su Mensaje Inaugural y 

el eco de esas reaccio nes en la opi

nión política y periodística de la 

propia América Latina, parecieron 

avalar el calcu lado riesgo tomado. 

Quisiérase o no, esa reacción in

ternacional significaba la admisión 

de que para el d iálogo con América 

Latina tendrían que cons iderarse en 

plano promi nente los nuevos desen

volvimientos que habr ian de produ

cirse en el Perú, tanto en lo interno 

como en la proyección de política 

exterior. 

LA TENSA CALMA 

No es de extrañar entonce s el 

clima de "tensa calma" con que se 

han venido siguiendo en los centro s 

del poder interna cional los pronun

ciamientos y medidas del nuevo Go

bierno . Sin duda contr ibuyero n a 

ello las impresiones recogidas por el 

pragmático Secretario del Tesoro 

Haro ld Baker, en el d iálogo directo 

soste nido en Palacio cuand o el fla

mante Presidente acababa de hacer 

en el Congreso las rotu ndas defin i

ciones programáticas del Gobierno 

que se iniciaba. Y, asimismo, los 

edito riales aparecidos no sólo en él 

"New York Time s" y el "Washing

ton Post" sino hasta en el "Wall 

Street Journa l", vocero del esta

blishment financiero, inusitadamen

te imbuido de una "prudente cau

tela". 

Cabe preguntarse si esa pruden

cia se debió en gran parte al deslin

de frontal que Alan García delibe

radamente hizo de su tajante plan

teamiento sobre el pago de la deu

da y contra la ingerencia del Fondo 

Monetario, con la convocatoria de 

Fidel Castro a la morato ria absolu

ta. 

Alfonso Barran/es, ¡,eci110 de la Plaza de Annas , prudente amigo y alerta 

competidor en los campos de la izquiPrda. 
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En esa "tensa espera" quedo di

luido por ahora el impacto que sin 

duda produjo la abrup ta decisión 

com unicada por el Premier Alva 

Castro al Comité de Bancos Acree

dores de la suspensión unilateral 

por seis meses de los servicios de 

la deuda y la inusual convocatoria 

a discutir en Lima (co n exclusión 

del Fondo Monetario) la aplicación 

de la fórmula del "diez por ciento 

de las exportaciones" como límite 

anual de esos servicios. Los recien

tes contac tos del Ministro César 

Atala en Nueva York, con William 

Rhodes (Presidente de ese Comité) 

y en Washington con el poderoso 

Presidente de la Reserva Federal 

Paul Voccker ( cuyas primera s de

claraciones habían estado lejos de 

ser auspiciosas), habrían contri

buído a abonar la actitud de "espe

rar y ver". 

¿Seguirá manteniéndose ese cli

ma despues de las rotunda s precisio

nes del Presidente García Pérez so

bre los alcances de su fórmu la del 

"diez por ciento", erigida como 

exp resión de que intereses y plazos 

ya no dependen del "cartel " de los 

banquer os sino de la decisión unila

teral y soberana de un país deudor 

que antepone las premiosas priori

dades nacionales a los requerimien 

tos de los acreedores? 

Más concretame nte : ¿esa " tensa 

espera" podrá continu ar después de 

mediados de octubre, en que otra 

vez deberá considerarse si la deuda 

peruana ha pasado a la catego ría 

de "va lor deteriorado"? 

Entretanto, parece auspicioso 

que aun sin IJegar a conversaciones 

forma les haya venido a Lima el ad

junto de Williarn Rhodes y se haya 

anticipado que el propio Presiden

te del Comité de Acreedo res lo ha

ría el próximo mes. Y de la misma 

manera que las tensiones adiciona

les derivadas de la decisiva un ilate

ral del Gobierno sobre los con tra

tos petroleros no se haya reflejado 

en una crisis abierta. 

Más allá de la simpatía expec

tante de los o tros países latino

americanos (con la que de todas 

maneras contará el Perú), ¿podrá 

esa fór mula del "diez por cient o" 

ser símbo lo de una decidida acción 
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latinoamericana para forza r el diá

logo político con países y bancos 

pre stamistas para plantear el "nue

vo trato·· de la deuda , en el contex 

to más amp Uo de una revisión inte

gral de las relaciones eco nómicas y 

come rcia les con los países del "cen

tro"? 

AJ momento de escr ibir estos 

comenta rios no pueden aventura rse 

resp uestas cer teras a esas interro

gantes. Lo que sí parece claro es 

que Alan García ha vuelto a asumir 

el nuevo riesgo implícito en la des

carnada franqueza de su plantea

miento anti-imperialista: que el 

tiemp o de "esperar y ver" se acorte. 

Lo más probable es que esté con

vencido de que para salir del maras

mo en que han caído las demandas 

latinoamericanas del diálogo políti

co, se requiere arriesgar una crisis. 

Su decisión de contar en Torre 

Tagle con la serena pericia del joven 

Cancille r Alan Wagner, estu vo sin 

duda inspirada en la necesidad de 

enfrentar ese rie sgo por campos 

poco trillados en los usos diplomá

ticos rutinar ios, cua ndo los proble

mas económicos pasan al primer 

plano en el diseño de la política 

exterior. 

Así tambi én debe haber conside

rado que para su est ilo de conduc

ción presidencial de una osada polí

tica exte rior ( los tiempos de riesgo 

son tiempos de jóvenes) requería 

de un colaborado r de su misma ge

nera ció n , que hubiera alcanzado 

madurez y prest1g10 en el propio 

Torre Tagle y en el ámbito de los 

organismos regionales. 

EL PERU Y AMERlCA LATINA 

Como antes dejamos señalado , 

las declaraciones firmadas en Lima 

con motivo de la trasmisión de l 

mando no parecieran apa rt arse de l 

tono habitual, en cuanto a conce r

tación de acciones lat inoamerica

nas. Más bien podría entenderse 

que la convocatoria a una Reunión 

de Presidentes para dar un nuevo 

impul so desde el más alto nivel po

lítico al Grupo Andino, se había 

quedado corta en relación con las 

propuestas del Perú. 

Como un éxito puede estima rse, 

sin embargo, la const itución del 

Grupo de Apoyo (o Grupo de Li

ma) al Grupo de Contadora, refor

zándo así la capacidad mediadora 

latinoamericana en la grave situa

ción de Nicaragua. 

Debe recordarse a este respecto 

que en trance de buscar exp licación 

a la inasistencia de los Presidentes 

Lusinchi de Venezuela y González 

de España y del premier Crax i de 

Italia ( todos reputados como de 

gran afinidad con el APRA), se la 

relacionaba con el to no de directo 

apoyo al régimen sandini sta que 

Alan García le había dado como 

Presidente Electo. (Sin duda las dis

tancias tomadas posteriormente por 

el Presidente peruano con Fidel 

Tacna: rescisión de los contratos petroleros 
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Tumbes: menú informal 

Castro contribuyeron a la rápida 

puesta en marcha del Grupo de 

Apoyo). 

Su iniciativa sobre limitac ión de 

armamentos tambien debe apuntar

se en la columna de los éxitos, pese 

a que la respuesta de uno de sus 

principa les destinatarios ( el genera l 

Pinochet) no fue muy explícita. El 

éxito hay que medirlo en los pun 

tos de credibilidad que ganó al 

anun ciar , unilatera lmente, la reduc 

ción a la mitad del comprom iso de 

con esto mató dos pájaros de un 

tiro, en e l ahorro de divisas que ello 

representa para el exiguo Tesoro 

Público. 

En cuanto a la acción conj un ta 

del Consenso de Cartage na, es evi

dente que no hay perspectivas in

med iatas de que los principa les paí

ses deudores adopten la posición 

peruana. El propio Alan García pa

recer ía entenderlo así a juzgar por 

sus palabras ante la Asamblea de 

Alcaldes. 

En esa ocasión reiteró la necesi 

dad de una acción solidaria latino

ameri cana, pero al mismo tiempo 

señaló exp lícitamente que no supe

ditaría a un acuerdo regional me

nos drást ico la decisión peruana ya 

tomada de no negociar con el Fon 

do Monetario ni ceder un ápice en 

su planteamiento del "diez por 

ciento". 

Las gestiones del Consenso de 



Cartagena han estado discurriend o 

por otra vía. Ello explica el bajo per

fil en que desenvolvió sus actividades 

en Lima el Canci ller uruguayo En

rique Iglesias, a cuyo país corres

ponde la Secretaría pro-tem pore 

del incipiente ''club de deudores ". 

Prin cipalmen te esas gestiones 

han estado discurriendo por el ca

mino más ortodoxo de la búsque da 

de apoyo en la Comunid ad Euro 

pea , para hace r viable el diálogo 

político reclamad o. No debe ser 

ajena a esa prud encia diplomática 

la consideració n de un hecho que 

Manuel Ulloa seña ló en su inter 

vención en la Confer encia de Al

caldes: desde l 98~ en que México 

conmovió el sistema fina nciero 

mundial con la cesación de pagos, 

el riesgo de una reacc ión en cade na 

se ha ido di luyendo . 

Los recien tes acuerdos de Argen

tina y Chi le con el Fondo Moneta

rio ; unido s a las previas re financia

ciones de México y Venezuela; al 

acuerdo de Colo mbia con el Banco 

Mundial ; y a la actitud negociadora 

de Panamá, Ecuado r y Uruguay, no 

abonan una actitud de co nfronta

ción. Más bien para los bancos 

acreedores (y sus respectivo s gobie r

nos) la situación global de la deuda 

ha mejorado , lo que es expl icable 

desde su propia ópt ica, aunq ue pa

ra los gob iernos latinoamericanos 

los costos del ajuste estén llegando 

al límite. 

Queda la incógn ita de Brasil , 

que más bien parecería estar en su 

prop ia actitud de "ver y esperar". 

lo que puede hacer por su gravita

ción específica. 

El peso de la actit ud peruana 

no es, sin embargo, desdeñable. Más 

allá de que nuestra deuda repr esen

te sólo el 3% de los créditos oto rga

dos por la banca privada inte rnacio

nal a la región, no se pueden des

cartar los efectos no sólo económ i

cos sino sobre todo políticos de 

esa actitud , si se llegase a una rup 

tura . 

Seguramente los probables efec

tos políti cos en la ten sa situación 

socia l de los países latinoameri ca-

nos (y en la consiguiente orienta

ción futura de sus gob ierno s), es

tán en el primer plano de la estra 

tegia que el nuevo Gobierno perua

no ha adoptado. Esa conside ració n 

no escapa tampo co al análisis que 

en el mundo financiero debe estar 

haciéndose sobre las perspectivas 

derivadas de una confro ntación. 

Para el " Wall Street Jou rnal" 

ese riesgo no parece ser ínfimo. 

Luego de afirmar en su página ed i

torial del I o de agosto, que "pa í

ses como México, Venezue la, Brasil 

y Argentina ... puede n retoma r el 

camino del desarrollo eco nómico 

viable y el marginarse de l mercado 

internacio nal del crédi to no los va 

a ayudar" ... reconoc ía que .. . "a pe

sar de ello , estas naciones proba 

blemente sientan una secreta admi

ración por la posición desafiante 

de García Pérez." 

Y añadía : "Sin lugar a dudas 

ellos están preguntándose en qué 

medida sus posibilidades de desa

rro llo son ayudadas por e l act ual 

sistema de renegociación de la 

deuda ... ", para luego afirmar sin 

eufem ismos que " ... el problema 

de la deuda no podrá ser resue lto 

mediante la renegociación ", y con

cluir con una explícita adverten

cia: 

" La tarea creativa de la banca 

es ayudar a los prestatarios a con

vertirse en más productivos. Es una 

tarea que muchos de los banqueros 

olvidaron durante la época del dine

ro fácil. Si ellos no la recuerdan, los 

lídere s latinoamericanos se estarán 

preguntando si hay algo más para 

escoger entre el modelo de Fide l 

Castro y el model o o siste ma de 

Alan García". 

LOS RIESGOS DEL CAMBIO 

Que esa llegue a ser efectiva 

mente la opció n, depende funda

mentalment e de los resultado s 

que pueda alcanzar el ambicioso 

programa económico y social que 

se ha puesto en marcha. 

Escapa al ámbito de este artícu

lo analizar ese programa. Pero sí 

cabe seña lar que encarar frontal-

mente la inflación y llevar a cabo 

al mismo tiempo profundas refor

mas estructurales, podría no res

ponde r a las reglas de la ortodoxia. 

Sin embargo en el momento actual, 

el riesgo mayor sería no tratar de 

alcanzar conjuntamen te ambos ob

jetivos . 

La otra reflexión es que el éxito 

en ese empeño no se puede lograr 

sólo por un acto de voluntad sirro 

acompañando ésta de la capacidad 

técnica de los ejec utor es y de la co

laboración plena de tod os los secto

res. Esa imagen de unida d, de es

fuerzo compartido , de tarea común 

de los peruanos en uno de los mo

mentos más difí ciles de su historia, 

es la que mejor puede asegurar el 

respeto de la comun idad interna cio

nal y la so lidaridad latin oame ricana. 

Más que la obra de un partido 

t iene que ser la de toda la nación y 

ella incluye no sólo a las grandes 

mayorías poste rgadas sino a sus em

presarios y técnicos. Es una gran 

hora de prueba para la clase empre 

sarial que se sienta ligada al dest ino 

nacional , y el Gobierno no debiera 

olvidarlo. La línea de austerid ad y 

moralidad que Alan García viene 

predicando en sus diá logos directos 

desde el balcón de Palacio , al refle

jarse en los actos cotidianos de la 

administración del Estado, irán gal

vanizando cada vez más al país y 

preparándolo para sopo rtar sin de

sánimos los tiempos duros que de 

todas maneras habrá que pasar. 

Nada sería más dañino que el 

pueblo creyese que la inflación ya 

está vencida, y que la bonanza es

tá cercana. La mayor ame naza con

tra la posibilidad de que el Perú 

sea, por fin , una democrac ia autén

tica, es la de una nueva frustración. 

Quizás pensá ndolo ast', el Presi

dent e ha elegido transit ar por sen

deros de riesgo. Sin riesgos no hay 

cambio s. Y sin cambio s no habrá 

país. 

El empeño solidario de la nación 

en construir un nuevo país es, qui 

zás, la única carta de triunfo en la 

difícil partida interna cional que ya 

hemos comenzado a jugar. 

-------------------------------------------· 
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1 
¿ Cree usted adecuada y viable la pro

puesta del gobierno peruano de limitar 
el pago del servicio de la deuda externa a 

10% de las exportaciones? 

garantizar el equilibrio externo? 

3 ¿ Cree usted que el programa es suficien
te para reducir efectiva ment e la infla

ción? Si no, ¿qué medidas faltan? 
2 ¿ Le parec e que de renegociarse en dichos 

términos la deuda externa el precio 

actual del dólar en el MUC es suficiente para 

4 
¿ Qué grupos han sido beneficiados y 

cuáles perjudicados con las medidas 
hasta ahora dictadas? 

S ¿ Qué medidas faltan para asegurar un aumento en la 
eficiencia productiva , el ahorro interno , la inversión 

generadora de empleo y efectivo, las expo rtacione s y el 
ingreso nacional ? 

La medida de 

las medidas 
A pocos d{as de haberse expuesto el nuevo programa económico, DEBA TE invi

tó a un grupo de destacados economistas a responder cinco preguntas y a hacer 

una aruílisis documentado sobre dichas medidas y sus repercusiones sociales. En 

la lista inicial de invitados tambi én figuraron Drago Kisic, Pedro Pablo Kuczyns

ki, Carlos Malpica, Jván Rivera y Manuel U/loa, quienes por motivo de fuerza ma-

yor no nos hicieron llegar sus respuestas antes del cierre de nuestra edición. 

ROBERTO ABUSADA-

"Es preciso dar un vuelco 
al aparato productivo" 

1 Creo que la propuesta perua

na sobre deuda externa debe 

ser evaluada en primer término por 

su contenido político. Es en efecto 

la decisión de un país pobre y en

deudado ante la factual imposibili

dad presente de servir la deuda ex

terna. El J 0% de las exportaciones 

cubre el servicio de deuda con or

ganismos multilaterales excluye ndo 

al FMI, y por lo tanto implica no 

pagar la deuda con la banca comer 

cial salvo en el caso de un desarro

llo espectacu lar en el secto r expor

tador. 

Se trata en definitiva, de una 

propuesta a la banca internacional 

que implica cesación de pagos por 

un período incierto. 

Por otro lado están los bancos 

con mentalidad bastante cerrada y 

poco receptiva a un tipo de pro

posición como la peruana. Más 

que el pago de la deuda los ban

queros requieren funcionalmente 

un acuerdo dentro del cual sus libros 

de contab ilidad no reflejen el fra
caso de su política crediti cia de la 

década que termina con colapso 

financiero de México 1982. Creo 

por tanto que entre ambas postu

ras, siendo la posición peruana mo-
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ralmente muy sólida, existe amplio 

margen para que el Perú obtenga un 

acuerdo de largo alcance que per

mita al país escapar al absurdo de 

la existencia continua de flujos ne

tos de capita l negativo en su Balan

za de Pagos. 

Pero debemos también reflexio

nar sobre algunos aspectos especí

ficos del panorama externo para el 

Perú en los próximos 1 O años y 

particularmente sobre la aritméti

ca de nuestro problema de deuda. 

La deuda total peruana fue a di

ciembre 1984 , equivalente a l 3,300 

millones de US$ (só lo una pequeña 

parte atribuible al sector privado); 

y para fines de este año el stock al

canza a una cifra algo mayor a 

16,750 millones de US$ luego del 

pago equivalente al 10% de las ex

portaciones que se postula. Ahora 

bien, aun supon iendo un crec i

miento en nuestras exportac iones 

del 10% anual, la proposición pe

ruana aumentaría el stock de deu

da en aproximadamente otros 

15 ,000 millones de US$ hacia fi-



Roberto Abusada: "Existe amplio margen para obtener un acuerdo de lar

go alcance en la refinanciación de nuestra Deuda Externa" 

nes de 1990 (los que provienen 

de suponer una tasa de interés pro

medio de 7 ,5% anual, un pago del 

10% del creciente volumen de 

exportaciones y cero dinero fresco). 

Como se ve, con una deuda del 

orden de los 28,000 millones de 

US$ hacia fines de 1990 cada pe

ruano (incluye ndo un crecimiento 

poblacional igual al actual) pasaría 

a deber I ,230 dólares vs. los 665 

dólares que hoy debe. En resumen, 

aun suponiendo un crecimiento 

muy importante de las exportacio

nes y el PBI, estaremos evadiendo 

el problema de la deuda. 

mo tiempo , el Estado ha expropiado 

sistemát icamente al ahorrista y eli

minado la confianza en la moneda 

nacional. Estos son los hechos que 

"hacen" la inflación. La tasa de in
flación caerá con certeza a partir 

de setiembre a un probable ritmo 

mensual de 2,5% (34% anual) con 

lo que se tendrá una inflación del 

orden del 160% para 1985 . Pero la 

inflación no se "deshace" si no se 

eliminan las causas que se han men

cionado. El programa fiscal actual 

es digno de elogio; resta ver si se 

mantendrá la expansión monetar ia 

bajo contro l. Si esto no sucede, la 

caída de la inflación sólo sería pasa

jera. • 
f. Las medidas adoptadas favo
.. recen al asalariado actoolmen

te empleado en el sector moderno y 

al campesino serrano en la medida 

en que se mantenga la mejoría de 

los precios de los productos del 

campo (incluyendo alimentos im

portados con los que se compite: 

granos, leche y grasas) versus los 

precios industriales. Se benefician 

también en el corto plazo las em

presas grandes y endeudadas. Se 

perjudican los pequeños industria

les, los que generalmente usan téc

nicas más intensivas en mano de obra 

(mayor salario mínimo) y los de

sempleados ( desconfianza en el ma

yor empleo por las reformas de es

tabilidad laboral, la cual abarca a 
sólo uno de cinco trabajadores). 

S 
El Gobierno ha empezado por 

estabilizar contablemente la. 

economía y sería un error pensar 

que las medidas adoptadas pretenden 

algo más. Para crecer de manera sos

tenida es preciso dar un vuelco al 

aparato productivo generando seña

les claras que orienten los recursos 

hacia actividades de exportación o 

sustituc ión de exportaciones con un 

menor componente importado (ma

terias primas nacionales exportables 

son en esencia "componente im

portado"); mayor componente de 

mano de obra y tamaño de planta 

suficientemente grande para alcan

zar niveles de eficiencia necesarios 

para penetrar en mercados exter

nos. El crecimiento sólo puede ser 

sostenido si se basa en un desarrollo 

financiero respaldado en el mayor 

ahorro (el Estado sólo puede dar 

más crédito nominal pero no real). 

Por lo tanto, es preciso devolver la 
confianza a la moneda evitando 

monet ización de déficits fiscales, 

premiando el ahorro y castigando 

su mala utilización con tasas reales 

de interés. 

CARLOS AMAT Y LEON-

ft El nivel del t ipo de cambio 
actua lmente fijado es cierta

mente adecuado en el supuesto de 

un acuerdo sobre deuda corno el 

que postu la el Perú. Lo que no está 

claro es si el nivel será adecuado pa
ra volcar el aparato producti vo ha

cia la expo rtación (la única posibi

lidad de reactivar sin chocar con la 

restricción de divisas). Menos claro 

aún está si el nivel del tipo de cam

bio resistiría la presión de una entu

siasta expansión crediticia destinada 

a reactivar rápidamente la produc

ción. 

"El gran age nte mon opólico del 
sistema es el sec tor público" 

3 
La inflación en el Perú está 

fuertemente enraizada. No se 

puede esperar otra cosa luego de ha

ber soportado déficits fiscales que 

en promed io han sido de 7 ,8% del 

PBI por más de una década. Al mis-

1 
Considero la propuesta nece
saria para que el país sea via

ble como nación. Es un hecho que 

no podemos pagar de acuerdo al 
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cronograma de desembolsos vigen

te ; y esto lo sabe todo el mundo. La 

propuesta de pagar sólo el 10% de 

exportaciones, expresa un reconoci-



miento de la deuda contra ída y una 

voluntad de pago. Sin embargo, las 

preguntas fundamentales son las si

guientes : 

a) ¿Cómo se va a obtener el 

ahorro intern o para financiar el cre

cimiento del producto, aumentar 

las exportaciones y generar los exce

dentes de divisas para atender el 

nuevo cronog rama de refinan cia

ciación de toda la deuda? 

b) Este ahorro tendrá que ser 

generado con una redu cción drásti

ca del consumo del 20% superior 

de la pirámide de ingreso; pero , 

principalmente, la mayor inversión 

tendrá que ser realizada como re

sultado de la eficiencia en el dise

ño y ejecución de los proyectos. Lo 

que queremos decir, es que por ca

da Sol ( lnti) ahorrado tendrá que 

invertirse más y generarse mayor 

producción. En consecuencia, la 

pregunta pertinente es: ¿cuá l es la 

nueva cartera de inversiones y la 

gestión de los mismos que garan

tice esta mayor eficiencia? 

Un programa de mediano plazo 

bien estructurado y que pruebe 

ser factible cuantitativa y políti

camente, será la mejor carta nego

ciadora para persuadir a los banque

ros de que les conviene sacrificar 

liquidez presente, a cambio de la 

garantía del cobro de la deuda pe
ruana en el futuro. 

ft El tipo de cambio como pre

.& cío del mercado de divisas 

podrá ser sostenido, si se mantiene 

en equilibrio la oferta con la de

manda de divisas. 

En nuestra economía y, parti

cularmen te, en las actuales circu ns

tancias, el equilibrio tiene que lo

grarse instrumentando la demanda 

y, en el mediano plazo, la oferta. 

La demanda por importaciones ha 

alcanzado , en términos reaie·s, un 

nivel similar al de 1972. Es decir, 

una mayor devaluación no podrá 

reducir las importaciones en mon

tos significativos. El problema está 

en la demanda de dólares en el mer

cado de capitales, el cual tiene que 

controlarse necesariamente para evi

tar el mayor drenaje y fuga de dóla

res. 

En todo caso, la renegociación 

Carlos Amat y León: "Se requiere de un sistema tributario donde se racio

nalice la compleja maraña de exoneraciones vigentes" 

de la deuda en término s favorables 

a la propuesta peruana, evitará com

portamientos especulativos y origi

nará una mayor confianza en la fu

tura estabilidad del sistema. 

3 
El gran agente monopólico 

del sistema es el sector públi

co. Además , este sector comprende 

no menos del 40% del PBI y de ma

nera indirecta, mediante los multi

plicadores del gasto y de la tributa

ción , afecta aproximadamente dos 

terceras partes de la actividad eco

nómica del país. En consecuencia, 

si no se reduce el déficit del Gobier

no Central y de las Empresas Pú

blicas, no se contro lará la inflación 

de manera sosten ida y desvirtuaría 

el gran esfuerzo realizado durante el 

primer mes del Gobierno. 

Es evidente que también hay que 

cont rolar de manera cont ractua l el 

grupo de empresas oligopó licas del 

sector privado. Sin embargo, la in

flación será cont rolada estructural

mente cuando la producción alcan

ce los niveles exigidos por la deman

da de bienes y servicios. Ahora 

bien, aumentar la producción en un 

espacio muy restringido en recursos 

externos, obliga a ser muy selectivos 

en el uso de divisas, en las tecnolo

gías util izadas y en la definición de 

los bienes y servicios producidos. 

Esto es planificación. La cuestión 

consiste en el sistema de gestión 

para gobernar a las empresas y a la 
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comunidad, para que cumplan con 

las metas del plan. 

4 
Los grupos perjudicados son: 

tenedores de divisas, la alta 

gerencia pública, así como los nar

cos y los de la PIP. El grupo benefi

ciado , evidentemente, será tod o el 

pueblo peruano en la medida que 

se controle la inflación de manera 

estable y sostenida. Pero esto tendrá 

que observarse en los próximos 

meses. 

5 
a) Un modelo claro y definido 

de regionalización del país y 

un cronog rama preciso para la trans

ferencia del poder del Gobierno 

Centra l a las regiones. 

b) Una reprogramación de los 

grandes proyectos de inversión y 

una organización de los mismos con 

gerencias autónomas y manejo fle

xib le de los recursos. El contro l de 

los mismos deberá consistir en la 

programación de los costos, segui

miento de la ejecución por institu 

ciones compete ntes y estricto con

trol .e1.1 la calidad de Ja obra recibi

da. 

c) Un sistema de empresas públi

cas que sea claro y preciso para los 

gerent es de las mismas, para Con

traloría, para los Ministros, para 

los banqueros y para los usuarios 

de los bienes y servicios que ofre

cen esas empresas. 

d) Un sistema tributario donde 

• 1 



fina lmente se racionalice la comp le

ja maraña de exoneraciones vigen

tes. Y, además, que se tenga una 

institución tribu taria, con un apa

rato administrativo moderno y ho

nesto. 

e) Una programación del presu

puesto en la que se evalúe cada uno 

de los pliegos en función de sus cos-

tos y de los beneficios directos e in

directos que originan en la econo

mía nacional, en las regiones y en 

los grupos de población priorita

rios. 

f) Forta lecimiento de los gobier

nos loca les y la inclusión del progra

ma de Cooperación Popular y el de 

las Corporaciones. 

JOSE GRAÑA MIRO QUESADA-

lanza Comercial. 

"Propiciar el ahorro y la 
invers ión en el sector privado" 

Nuestras reservas de divisas no 

dependen exclusivamente de las ex

portaciones sino del saldo de la Ba

lanza de Pagos. Es por ello que qui

zás el límite de servicio de la deuda 

externa no debería ser el 10% de 

las exportaciones, sino la diferen

cia positiva entre exportaciones e 

impo rtaciones, como lo han sugeri

do en el Brasil. Si esa diferencia 

fuera negativa no podríamos pagar 

ni siquiera el 10% y si los precios 

de nuestros productos de exporta

ción mejoraran podríamos amorti

zar más y reducir así el agobiante 

problema de la deuda externa. 

3 
Es indudab le que el progra

ma está teniendo éxito en re

ducir la inflación; el prob lema aho

ra es mantenerla. 

, Era lógico aprove char el cam

bio de gobierno para estable

cer algunas metas política s de ne

gociación de la deuda externa. La 

meta planteada puede ser adecua

da desde el lado interno, conside

rando que este año tendremos un 

superávit en la balanza comercial 

superior al 10% de las exportacio

nes , pero del lado externo este 

10% sólo cubre aproximadamen

te los intereses de los organismos 

internaciona les de crédito que ten

drán prioridad sobre los bancos y 

los países. 

También debe tenerse en cuen

ta que nuestra mayor limitación 

no está actua lmente en la balanza 

minución de los precios de nuestras 

exportaciones, presionarían sobre 

nuestra s inversiones , retrasando 

nuestro desarro llo. Para evitarlo 

debemos definir el porcentaje míni

mo de inversión anual que requiere 

el Perú para mantener un adecuado 

nivel de vida en su creciente pob la

ción. Y este mínimo de inversión 

debemos tenerlo como parámetro 

al momento de confeccionar el pre

supuesto, y como prerequisito para 

las negociaciones o renegociaciones 

de la deuda externa. 

2 
El precio actual del dó lar 

podría ser suficiente si el 

10% de las exportaciones como ser

vicio total de la deuda externa fue-

Una parte muy importante de 

nuestra inflación se debía a facto

res subjetivos como la "expec tati

va inflacionar ia", pero una parte 

menor de 40 ó 50 puntos se debe 

a factores reales como el déficit 

fiscal y la produ ctividad . 

Los factores subjetivos se han 

reducido con energía aprovecha n

do muy bien la coyuntura psicoló

gica del cambio de gobierno. 

Para mantene rlo no debe abu

sarse de los con troles de precios ni 

de las medidas impositivas , que 

crearían desconfianza, temor al 

embalse ficticio e incluso la esca

sez de algunos productos, lo cual 

haría dudar de la viabilidad de to-

comercial, sino en las cuentas fis- ra menor que el superávit de la Ba- do el programa. Pero el gobierno 

cales. Es el Estado quien no puede 

pagar. La deuda pública externa 

aumentó del año 75 a la fecha de 

3,300 millones de dólare s a 10,000 ; 

sin embargo, la deuda privada que el 

afio 7 5 era de 2,800 millones hoy es 

só lo de 2,300 millones. Es el Esta

do quien debe estab lecer su capa

cidad de pago anua l, para lo cual 

se encuentra en la difícil situación 

de reducir los gastos fiscales, sin 

reducir la inversión, que aparente

mente sería más fácil, pero que es 

necesario para mantener el nivel de 

vida del pueblo peruano, la capac i

dad de desarrollo y la posibilidad 

de pagar la deuda en el futuro . 

En el futuro , cualquier aumen

to de las tasas de interés o una dis-
José Graña Miró Quesada: "Nuestra mayor limitación no está actualmente 

en la balanza comercial, sino en las cuentas fiscales" 
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está en capac idad de controlar el 

aspecto subjetivo de la inflación, 

porque casi la mit ad de la produc

ción nacional y de los precios está n 

cont rolados por el gobierno: los 

combust ibles , la electricidad, el dó

lar , e l transpo rte público, el arroz , 

el ace ite , el agua, el fierro, etc. 

Los facto res reales como el dé

ficit fiscal y la productividad son 

más difíciles , pero de e llos depen

de el éxito a largo plazo. Tendrá 

que reco rtar se el gasto público, pe

ro te niendo cuida do de no afectar 

las inversiones productivas que se 

requieren para mantener el nivel 

de vida futuro de nuestra pobla

ción creciente. 

Una pob lac ión que crece no pue

de dejar de hacer colegios, ni hospi

tales, ni redes de agua potable, ni 

:entra les hidroeléctricas, ni nuevas 

áreas de culti vo, ni camin os para 

tran spo rtar los alimentos. 

4 
Podríamos decir que en el 

cor to plazo se perjudica aJ 

sector financiero , especia lme nte a 

los pequeños ahorris tas que confia

ron en los Cer tificados de Moneda 

Ext ranjera , pero a la larga, si se 

contr ola la infl ació n, todos los pe

ruanos se benefic iarán. 

5 
Tan importante como contro

lar la infla ción, es logra r el de

sarro llo, y lograrlo a un ritm o ma

yor que el crec imiento demográfi

co. 

Y para logra r e l desarrollo será 

necesario un gran esfuerzo de aho

rro e inversión. Ahorra r en el sen ti

do más ampl io de la palab ra , que 

incluye el u so eficiente de todos 

los recursos, e invertir en el sent ido 

más estricto de la palabra, que per

mite sólo la inversión prod uctiva. 

Debemos ser estrictos · en la prio

rización de las inversiones. Exigir 

renta bilidad segu ra, genera ción de 

empleo, producción de divisas o 

sustit ución de imp ortacio nes espe

cialmente de alimentos, pero sobre 

todo rápida recuperación de la in

versión. En este sentido se ha pro

bado que las inversiones más efi

cientes y de menor plazo de ma

duración son las inversiones del sec

tor privado. Es por e llo que si lo 

apoyamos e incen tivamos, canali

zando hacia el sector privado el 

ahorro interno , tendremo s en él la 

mejor herrami enta para lograr el de

sarrollo. 

Es decir, la fórmula debe ser pro

piciar el ahorro y la inversión en el 

secto r privado generando la necesa

ria confi anza para la inversión pro

ductiva, tanto naciona l como ex

tranje ra , para lo cual será necesar io 

estab lecer un marco legal apropia

do y reglas de juego estab les; y en 

el sector público reducir el déficit 

fiscal recor tando los gastos no pro

ductivos en burocracia, los excesi 

vos gastos de divisas en defensa y 

los absurdos costos que significan 

las pérdidas de las empresas públi 

cas. 

ALFREDO ROMERO-

"Los subsidios deben ser 
aprobados sólo por ley" 

1 El hecho de que el actual go-

bierno haya fo rmulad o una 

propue sta conc reta es en sí mismo 

destacable. La propu esta es adecua

da vista como un plante amiento de 

las bases para un nuevo y equ ilibra 

do orden int ernacional , reconocién

dose implí citamente que en las ac

tual es condiciones la deuda exte rna 

es impagable. La viab ilidad de la 

propuesta dependerá de la seriedad 

con que actúe el gobierno y la capa

cidad que tengan tanto los demás 

países latinoamer ican os como los 

países acreedores de in terpreta r que 

la esencia de un planteamiento co

mo el peruano es la viabilidad de 

Latinoamérica y del sistema demo-

crático. 

ft En términos aritméticos, lo 

que el Perú plan tea, en el su

puesto de que el actual nivel de 

nuestras exportaciones se manten

ga, equivale a una renegociación de 

su deuda externa a 100 años con un 

interés que se aproxima al 2% y nin

gún cargo ad icional. Estas condicio

nes mejorarán en la medida que el 

Perú pueda export ar más, racionali 

ce sus importaciones y cue nte con 

los niveles adecuados de crédito in

ternacional. La ventaja cambiaría 

del 20% lograda a principios de a

gosto ha quedado sustancialmente 

reducida por el efecto del aumento 

de precios de julio y los decretados 

Alfredo Romero: El Pe,ú debe ejercer una posición de vanguardia en la 

nueva división internacional del trabajo y la producción" 
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por el gobierno en agosto. La pro

moción seria de la agricultura re

querirá de aumento s sustanciales de 

precios agrícolas que reducirán aún 

más, si no lo eliminan , el adelanto 

cambiario. Ya con ello nuestra ofer

ta exportable perderá competitivi

dad y dado que los niveles de im

portación no podrán reducirse más 

y aumentarán al reactivarse el apa

rato produ ctivo que por estructura 

requiere de insumos y partes impor

tadas, mantener el equilibrio exter

no requerirá de un dólar más caro. 

3 Aún no se pued~ h~blar de un 
programa econonuco y por 

tanto es prematuro pronunciarse 

con precisión . Se ha adoptado un 

conjunto parcial de medidas orien

tada s a reducir la infla ción y caute

lar el sector externo en el corto pla

zo, las cuales considero están orien

tadas en la dirección correcta. De

ben adoptarse, entre otras, medidas 

concretas para redu cir el nivel del 

gasto público y eliminar el défi cit 

fiscal , para alentar el ahorro inter

no, para aumentar la produ ctividad. 

Para evitar que el resultado de las 

medidas adoptadas se convierta en 

sólo una " ilusoria tregua económi

ca" debe buscarse corregir los dese

quilibrios de estructura: en el Perú 

aún se invierte más de lo que se 

ahorra , se consume más de lo que se 

produce, se importa más de lo que 

se exporta y , el gobierno gasta más 

de lo que recibe. 

4 
Grupos Beneficiados: 

Las empresas sub-capitaliza

das, es decir, las altamente endeu-

dadas, especialmente aquellas 

endeudadas en dólares y que so

breanticiparon la subida de sus 

precios. 

Los especuladores 

Los trabajadores organizados 

Los generadores de coca dólares. 

Grupos Perjudicados: 

- Las empresas cap italizada s, po

co o no endeudadas. Es decir 
aquellas que estuvieron dispues 

tas a invertir capital de riesgo y 

que manejaron sus finanzas pru· 

dentemente. 

El sector agrario. 

Los ahorristas , especialmente los 

tenedores de CBME. 

Los que no sobreanticiparon in

cremento de precios . 

Los trabajadores no organizados. 

5 
El tipo de medida debe orien

tarse a lograr un desarrollo e

fectivo del agro - mecanismo natural 

de descentralización , de generación 

efectiva de empleo y de ingreso - lo 

que requiere de precios realistas y 

de la adecuación del sistema de te

nencia ; un sistema tributario global, 

estable, de amplia base, eficiente y 

simple de aplicar; una economía 

transparente partiendo por las ac

ciones del Estado (ejemplo: los sub

sidios deben ser expresos, aproba

dos anualmente y sólo por ley, es

pecificándose el concepto, fuente, 

monto y mecanismo); que la estabi

lidad en el trabajo sea garantizada 

sólo por la productividad; a simpli· 

ficar el estado; a que el Perú ejerza 

una posición de vanguardia dentro 

de la nueva división internacional 

del trabajo y la producción. 

JÜRGEN SCHULDT-

"Debemos recuperar nuestra 
deteriorada capacidad negociadora" 

1 
Durante un cierto tiempo la 

propuesta me parece viable, 

a pesar de haberse evitad o el FMI, 

siempre que se sigan encontrando 

pistas de aterrizaje y anexos en la 

Selva. El gobierno norteamericano 

sabe bien que una acelerada reduc

ción de nuestras exportaciones in

formales de los derivados de la hoja 

divina podría llegar a representar 

45 

el equivalente de un "servicio" 

anual del 25% de nuestras exporta

ciones, compensando largamente 

obligaciones pendientes. Sin embar

go, hacia 1990, esta vía, asumiendo 

incluso que no haya nuevo endeu

damiento, llevaría nuestra deuda 

externa a más de US $20,000 mi

llones . En vista de ello y las rep1e

salias que pronto habrán de adoptar 

los países desarrollados , resulta in

dispensable iniciar ya una agresiva 

campaña por el establecimiento de 

un nuevo orden económico interna

cional, luego de recuperar nuestra 

deteriorada capacidad de negocia

ción y de presencia internacionales. 

La p1opuesta también es adecuada, 

tanto a la realidad social y política 

del país, como a la nueva estrategia 

de desarrollo. Durante los último s 

diez afíos ella habría sido imposible 

porque nuestro futuro se cons idern

ba indesligable de nuestros compro

misos externos y nuestra subordi

nación irrestricta al mercado mun

dial. 

ft A julio de este alío, el sol es

;&. taba subvaluado en 30% , lo 

que - añadido a la devaluación del 

12% - le da un margen suficiente 

para asegurnr el equilibúo externo. 

En el corto plazo esto será con

firmado por el acercamiento entre 

los tipos de cambio oficial y finan

ciero. A mediano plazo, sin embar

go, una adecuada programación de 

importaciones y de la oferta mone

taria son complemento indispensa

ble para su estabilidad. 

3 El prog¡ama anti-inflacionario 

adoptado requiere de algunas 

medidas adicionales y de la correc

ción de algunas de las adoptadas, 

a saber: 

- Incrementar los ing¡esos del 

sector ag¡opecuario, tanto a través 

de mayores precios ( eliminación del 

poder monopsónico de los interme

diarios , modificación de los patro

nes urbanos de consumo, restric

ción de importación de alimentos), 

como de menores costos ( coopera 

tivas de transporte, facilidades de 

almacenamiento , asistencia técni

ca), que pemitirán incrementar la 

oferta. 

- Eliminación del mercado fi. 

nanciero del dólar , que ante proble-



Jürgen Schuldt: "Resulta indispensable iniciar y a una agresiva campaña 

por el establecimiento de un nuevo orden económico internacional" 

mas volverá a alenta r la especula 

ción , a pesar de su reducida impor

ta ncia ( 10% sob re el total), porque 

podrá converti rse en el cr iteri o rec 

tor para la fijación de pre cios por 

parte de los agente s económicos . 

a convertir sus certifi cados a bille

tes; puneñ os. 

Perjudicados: intermediario s e 

importad ores; rentistas ; empresas 

finan cieras ; tramitador es; adjunto s 

de embajada s; consorcios petrole 

ros ; narco trafi cantes ; pero, sob re 

todo . emp resas intensivas en mano 

de obra. 

5 
En la medida en que se pre 

tend e modifi car el pat rón de 

acumulación, gest ando un sec tor 

agroindustria l de producción de bie

nes elemen tales para las masas, en 

comb inación con un sector nativ o 

de bienes de producción, se requi e

re implementar aún las siguiente s 

medidas ( en añadidura a las indica

das en 3): 

Una mayor participación de 

las organizacio nes populare s y cam

pesinas en la toma de dec isiones; 

Refort:ar el sistema nacional 

y regiona l de planifi cación ; 

- Desarrollar y aplicar tecnolo

gías aplicada s; etc., es decir todas 

las medidas encaminadas a formar 

un mercado nacional relat ivamente 

homogéneo a partir de una redi stri

bución del ingreso en las siguientes 

direccio nes: del sec tor moderno al 

tradicional , de la ciudad al campo, 

de los ricos a los pobres, de los sec

tores especu lativos a los producti

vos. 

CESAR VASOUEZ-

En vez de haber fijado a raja

tab la los prec ios industriales , debe 

hacerse un anáJisis minu cioso de los 

costos de las 80 empresas lideresa s 

del sec tor a fin de reducir sus pre

cios si su margen de ganancia es 

muy elevado . 

Regular (o, en su caso, expro

piar) todos los centros de poder 

económico , tanto por su capacidad 

desestabilizadora en materia de pre

cios, como en el campo de la espe

culación , la restricción de inversio

nes, la evasión de impue stos o la 

tran sferen cia fraudulenta de divisas 

al ext ranj ero. 

"Afrontar la Deuda sin mayor 
deterioro para los más pobres" 

Modifi car la estructura tribu 

taria, redu ciendo la componente de 

impuestos indir ectos ( que son tras

ladables a los consum idores, sea a 

través de mayores precio s, sea de 

menor calidad del producto) y au

mentando los corre spondiente s a la 

renta y la propied ad . 

4 
Beneficiados: perceptor es de 

salarios mínimos y empleados 

públi cos ( especialmente mae stro s) , 

por e l aumento de remunera ciones; 

empresas altamente endeudadas, 

por la baja en los gastos financ ieros 

efectivos; agricultore s, más que por 

precios, por asisten cia técnica y cré

dito preferen cial; quien es llegaron 

1 
La propues ta es adecuada 

dentr o de una perspectiva na

ciona lista de tratamiento del tema. 

Sirve tam bién para tes timoni ar la 

intención del Gobierno de afronta r 

el servicio de la deuda pero sin que 

esto conlleve un mayor deterioro 

del nivel de vida de los más pobre s. 

Su viabilidad depend erá no sólo 

del éxito de l programa económico 

en cuyo marco se inscrib e la inicia

tiva. Estará en función, además, 

de la cohesión y el respa ldo popular 

que se convoque para encarar las 

eventua les consecuencias de soste

ner tan de licado planteamien to y 

de la dispos ición de los acreedo res 

para modifi car las condi ciones de 

pago hoy vigent es. Paradój ica men

te, a pesar de rec hazar la sombra 

del FM I en el proceso rcnegociador. 
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logros significa tivos del ajuste en 

ejecución allanar ían la luz verde de l 

cue;¡tionado organi smo a las gest io

nes por realizar. 

ft No. Se requeriría n, por lo 

1'i men os, las siguientes med i

das adic ionales: 

a) Fome nt ar inten sament e las 

exportaciones, sea n éstas tradi cio

nales o no tradi cionales, llevand o a 

efecto po líti cas laborale s int e ligen

tes que minimicen pérdidas de qua n

tum por huelga s; defendiendo los 

precios de las mate rias prima s en 

los medios interna cionale s; perfec 

cionando los instrum entos de pro

moción y respo nsab ilizando a la co

munidad exportadora del cumpli 

miento de su propio desafío de ge

nera ción de divisas . 

b) Prohi bir las import ac ion es su-



perfluas; suspender las que compi

tan con producción nacional y mo

dificar selectivamente las actuales 

tarifas arancelarias. 

c) Controlar y reducir por el 

término mínimo de tres afios las 

utiJidades remitidas al exterior, so

bre todo por las empresas dedica

das a la explotación de nuestros 

recursos naturales. 

d) Efectivizar una política de 

endeudamiento racional, dos de cu

yos rasgos deberían ser el de sólo 

pedir prestado a la banca privada 

internacional para fines producti

vos, en especial para actividades de 

exportación de rápido retomo y el 

de limitar la concertación de cré

ditos destinados a la adquisición de 

material bélico a, cuando más el 

l 0% del respectivo total anual. 

3 
Si se trata del corto plazo, 

quizás sí. Sin embargo, la es

tabilidad de los precios en un hori

zonte temporal más amplio reque

riría , de por lo menos: 

a) La corrección del déficit fis

cal y, por ende, la verificación de 

una Reforma Tributaria que le per

mita al Estado captar por la vía im

positiva del 20 al 25% del PBI, afec

tando a los sectores de mayores in

gresos. 

b) La convocatoria al Congreso 

Económico Nacional como paso ini

cial de una concertación de respon

sabilidad compartida pero diferen

ciada entre trabajadores y empre

sarios. 

c) Un manejo cada vez más res

tringido del tipo de cambio como 

mecanismo equilibrador de los pa

gos interna cionales y su reemplazo 

por el amplio instrumental que pue

de ofrecer una política económica 

activa. 

4 
En apariencia, las medidas 

puestas en vigor distribuyen 

sus costos en forma equitativa en

tre los distintos agentes sociales. 

Empero, no debe olvidarse que se 

han dictado en el contexto de una 

desigual estructura de distribución 

del ingreso. En 1984 las utilidades, 

representativas del 35.9% del Ingre

so Nacional , superaron la participa

ción de las remuneraciones en la 

renta del país (33.9% ). Por ende, 

devaluaciones, increment os en ios 

precios de los combustibles y rea

justes en las tarifas de los servicios 

públicos, al deprimir los salarios 

reales, no hacen sino tornar más re

gresiva e injusta para los trabajado

res la distribución factorial del In

greso Nacional. 

5 
a) Eficiencia productiva. 

Alentar el máximo uso permi

sible de la capacidad productiva ins

talada, asegurando mercado interno 

para el auto-sostenimiento del es

fuerzo reactivador. 

b) Ahorro interno. 

Establecer mecanismos de aho

rro forzoso para los grupos de altos 

ingresos y desalentar, en general, 

los consumos prescindibles o inne

cesarios. 

César Vásquez: "Su viabilidad dependerá no sólo del éxito del programa 

económico sino del respaldo popular que se convoque" 
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c) Inversión 

Minimizar la posibilidad de in

versiones especulativas y desarrollar 

un tratamiento preferencial respec

to del potencial de acumu lación de 

capital del sector informal. 

d) Exportaciones 

(Ver Pregunta 2, páIIafo a) 

e) Ingreso Nacional 

Iniciar un proceso de redistribu

ción del Ingreso Nacional que tripli

que el nivel del ingreso del 20% más 

pobre de la población y duplique el 

nivel del siguiente quintil a expen

sas de la transferencia de rentas 

del 10% más rico. • 

MIGUEL VEGA ALVEAR-

11 

El precio del dólar dependerá del 
respaldo productivo que le demos" 

1 
La propuesta parece ser ade

cuada. No sabemos a ciencia 

cierta si es viable. Porque adecuado 

es lo que se ajusta a las condiciones 

de algo ; en este caso, nuestra real 

capa cidad de pago. Viable, en cam

bio, es lo que tiene probabilidades 

de llevarse a cabo; en este caso, algo 

que no depende de nosotros: la 

aceptación de los acreedores. Debe 

preverse también que ellos nos com

pren lo que necesitamos vender. 

2 El precio del dólar depende 

de variables externas que no 

manejamos. El precio de la moneda 

con que compramos el dólar ( el 

sol), depende del respaldo produc

tivo que le demos. 

Para lograr un "equilibrio exter

no", como el que se señala, será , 

pues , necesario adecuar permanen

temente el valor de uno y otro sig

no monetario. La respuesta deben 

darla , por lo tanto, los resultados 

de las medidas que se han adoptado 

y las alternativas de la economía 

norteamericana, que afronta un se

rio problema de equilibrio presu

puesta!. 

Los otros componentes de la in

flación - emisión inorgánica, déficit 

fiscal, desequilibrio entre gastos e 

inversión en la economía global , re

torno negativo de la inversión en 

empresas públicas - , son la base 

misma de esa inercia y esas expec

tativas. Debe actuarse sobre ellas 

de un modo drástico. 

4 
Si se logra controlar la infla

ción el beneficio es para to

do los peruanos. De pensar en algu

nos perjudicados, lo primero que 

nos debería preocupar es la despro

porción entre el sacrificio que se 

pide a los productores privados y 

el que no parece pedírseles a los 

productores estatales , siendo estos 

últimos, sin embargo , los principa

les responsables de la "canasta fa. 

miliar". 

Un ejemplo: el productor y el 

comercializador de la papa. Entre 

julio de 1980 y julio de 1985 la 

inflación acumulada -que nos 

afecta a todo s- fue del orden del 

3.584.4%. 

El precio de la papa blanca 

varió entre esos años de S/ . 93 a 

S/ . 1,732 por kilo es decir tuvo 

un 1,762% de incremento. Esto 

significa que el precio de la papa 

estuvo en un 1,882 .6% debajo del 

índice acumulado de inflación. 

¿Qué pasó con el kerosene, el 

gas y el agua que se necesitan para 

cocinar la papa? 

El kerosene subió de S/ . JO a 

S/. 1,293 por litro (9,245.4% por 

encima de la inflación acumulada). 

El gas subió de S/ . 485 a S/ . 

44,700 por balón de 24 lbs. 

(5 ,531.4 % por encima de la infla

ción). Y el agua subió de S/ . 414 a 

S/ . 27 ,084 por consumo tipo de 

30 m3. (4,852 .4% por encima de 

la inflación). 

La papa es de un productor y 

comercializador privado. El kero

sene, el agua y el gas coIIen a car

go del Estado. 

¿Por qué perseguu al que pro

duce o vende papa y no al que pro

duce y comercializa el kerosene, 

el agua y el gas? 

5 
Se necesita un programa in

tegral coherente destinado a 

priorizar las medidas que permitan 

asegurar un incremento de la pro

ducción, productiv idad, empleo, in

versión y ahorro. 

3 
La inflación tiene varios com

ponentes. Hoy se sostiene que 

frente a la inercia inflacionaria de 

nuestros países , lo primero que hay 

que hacer es actuar sobre el compo

nente psicológico de esa inercia 

( empujada por las expectativas), 

convertida 0n un verdadero meca

nismo de propagación. En este 

sentido el congelamiento, prima 

facie, parece eficaz. Miguel Vega Alvear: "la propuesta parece ser adecuada ... " 
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Terrorismo y violencia 

en Lima metropolitana 

¿CREE USTED QUE EL TERRORISMO TIENE EXPLICACION 
EN EL PERU DE HOY? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Sí 42.4 41.9 51 .5 35.7 45.0 

• No 48.9 48.4 43.3 54.5 43.6 

• No sabe 8.7 9.7 5.2 9.8 11.4 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrevistados: 948 
Fecha: Del 23 al 28 de agosto de 1985. 

-

¿CREE USTED QUE EL TERRORISMO ES JUSTIFICABLE 
EN EL PERU DE HOY? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Sí 15.3 27.4 16.8 14.8 8.7 

• No 78.1 67.7 79.7 78.7 77.2 
• No sabe 6.6 4.9 3.5 6.5 14.1 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrevistados: 948 
Fecha: Del 23 al 28 de agosto de 1985. 

¿CON QUE GRADO DE RESPALDO POPULAR CREE USTED 
QUE CUENTA SENDERO LUMINOSO? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Muy amplio 7.0 O.O 2.1 5.8 22.8 

• Amplio 11 .9 6.5 11.0 11.0 18.8 

• Limitado 28 .6 24.2 40.2 27.6 10.7 

• Muy limitado 22 .5 35.5 19.2 24.2 18.1 

• Ninguno 21.2 22.6 21.0 21 .7 19.5 

• No sabe 8.8 11.2 6.5 9.7 10.1 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrevistados: 948 
Fecha: Del 23 al 28 de agosto de 1985. 

so 

M 
últiples y agudos son 

los problemas que ha 

encontrado el nuevo go-

bierno al iniciar su mandato. Pocos, 

sin embargo, tan complejos como 

el de la violencia. Lima, otrora ciu

dad apacible se ve hoy inmersa en 

un clima de violencia hasta hace 

pocos años inimaginable. El uso de 

métodos "avanzados" de lucha por 

parte del terrorismo -como los co

ches-bomba o el asesinato a mansal

va en los paraderos de ómnibus- ha 

desplazado en varias ocasiones de 

las primeras planas al propio Presi

dente García, a pesar de encontrar

se éste en la cima de su populari

dad. No ha sucedido lo mismo con 

los asaltos de delincuentes comu

nes, pero no porque éstos no hayan 

ocurrido sino porque precisamente 

se han tomado ya demasiado coti

dianos para ser notic ia. 

APOYO S.A. realizó, a solicitud 

de DEBA TE, una encuesta a 948 ha

bitantes de la gran Lima sobre te

rrorismo y delincuencia, que si bien 

no son las únicas facetas de la vio

lencia, sí son las más dramáticas. La 

encuesta se realizó la cuar ta semana 

de agosto , una semana después del 

ametrallamiento de un grupo de 

sub-oficiales de la marina en un pa

radero de ómnibus pero antes de la 

explosión de un coche -bomba de

lante de la Prefectura del Callao y 

del asesinato de cuatro policías en 

un microbús con el que Sendero 

Luminoso saludó el aniversario de 

la Guardia Civil. 

Las respuestas a las dos primeras 

preguntas de la encuesta permiten 

dividir a la población en t res gran

des grupos. Un sector compuesto 



por prácticamente la mitad de la 

población que considera que el te

rrori smo no tiene explicación ni, 

menos aún, justificación en el Perú 

de hoy ; otro sector, compuesto por 

cerca de la tercer a parte de la pobla

ción, que entiende la exist encia del 

terrorismo pero no lo justifica; y , 

finalme nte , otra sexta parte , que 

sostiene que el t errorismo es justi

ficable en el Perú de hoy . Concep

tualmente , este último grupo co

rre spondería a los simpatizantes y 

potenciales partidarios de los movi

mie ntos terroristas. Es probab le, sin 

• 

¿Cree usted que la represión 
es la forma más adecuada 

de combatir el terrorismo? 

SI 

NO 

Los cuadro s que se presentan en este informe han sido obte
nidos de la aplicación de una Encuesta realizada a una mues
tra de 948 personas seleccionadas siguiendo la técnica polie
tápica y al azar. El nivel de confiabil idad es de aproximada · 
mente 96% con un margen de error de ± 4%. Se han cubier 
to 44 distritos de Lima Metropolitana y los resultad os se han 
pond erado en edad y sexo siguiendo los informes del Institu
tuto Nacional de Estadíst ica y Censo y los niveles socio eco
nómi cos con datos desarrollados por APOYO S.A. 

¿ Con cuál de las siguientes afirmaciones, 

está usted más de acuerdo en relación 

al financiamiento del terrorismo? 

Recibe 
financiamiento 

del exterior 

Recibe 

financiamiento 
del narcotráfico 

Se financia con 
sus propias 

acciones terroristas 

NO SABE 

51 

121 

22 



¿Estaría usted de acuerdo con que el gobierno 
declare una amnistía para las personas 
condenadas por actos de terrorismo? 

SI 

Sólo para aquellos que 
no han participado en 
asesinato ni actos 

de sabotaje 

Sólo para aquellos que 
fueron presionados a t--t--+-~---1,.........,+--+--1 1 

participar en actos 

de terrorismo 

NO 

No sabe 
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25.2 

20.5 

17.5 

28.8 

8.0 

embargo, que parte del último gru

po no haya medido con precis ión el 

caba l significado de la palabra just i

ficab le. En todo caso resulta nota

ble que el porcentaje más alto de 

encuestados que considera justifi

cable el terrorismo se encuen tra en 

el nivel socio económico alto 

(27.4%), mientras que el menor ni

vel de aprobación se da en los Pue

blos Jóvenes (8.7% ), donde se en

cuentra precisamente gran parte de 

la pob lación que los movimientos 

subversivos pretende n representar. 

Las opiniones sobre el respaldo 

pop ular a Sendero Luminoso están 

basta nte divid idas. La qu inta parte 

de los encuestados piensa que el 

respaldo es amplio o muy amp lio 

pero un porce ntaje similar cree que 

el respaldo popula r es nulo. En 

todo caso, la mitad sostiene que el 

apoyo es limitado o muy limitado. 

Lo más significativo, sin embargo , 

es que la percepc ión de l respaldo 

amp lio va aumentando conforme se 

desciende por la escala socio-econó

mica desde 6.5% en el nivel alto has

ta un preocupa nte 41 .6% en los 

Pueblos Jóvenes. 

En cuanto a las fuentes de finan

ciamiento del terro rismo, el grueso 

de la pobla ción piensa - como el ex

presidente Belaúnde - que éste reci

be financiamiento del exterior 

(5 1.6%) o del narcotráfico (24. 1%). 

Son pocos ( 12.1%) los que creen , 

como sost ienen diversos ana listas , 

que el terrorismo se financia con 

sus propias acciones. 

Con respecto a los medios para 

enfrentar al terror ismo , se encontra

ron además algunas aparentes con

trad icciones pues la mayor parte 

de la pob lació n cree que la repre

sión es la forma más adec uada 

para combatir el terrorismo ( 48.6 %) 

y que debe implantarse la pena de 



.l 

muerte (56.2%) pero , al mismo 

tiempo , la mayoría sostiene que es 

posible erradicar el terro rismo res

petando los derechos humano s 

{62.0%). Cru zan do los resultados 

de estas tres preguntas se encue ntra 

que las opiniones están bastante di

vididas. La ter cera parte de la po

blación podría calificarse de " paci

fista", ya q ue no cree que la repre

sión o la pena de muerte sean la 

mejor fo rma de acaba r con el te

rro rismo y sost iene que es posible 

vence rlo respetando los derechos 

humanos. Un porcentaje similar es

tar ía constituíd o por los "modera

dos" , que se inclinan por la repre

sió n o la pena de muerte pero res

petand o los derec hos hu manos. 

Existe tamb ién una cuar ta parte de 

"duros", que se pronun cian por la 

repr esión o la pena de muerte sin 

respeto a los derechos humanos. 

Hay, por últim o, una sexta part e 

que responde francame nte no saber, 

particu larmente en lo relativo a si 

será posib le errad icar el terrorismo 

respe tando los derechos hu manos. 

En este últim o caso, el porcentaje 

se duplica en los Pueblos J óvenes. 

La Comisión de Paz anunciada 

por el President e Alan García es 

considerada una buena med ida por 

cuatro de cada cinco encuestados. 

En similar sentido, dos de cada tres 

encuesta dos piensa n que el gobierno 

debe buscar el d iálogo con Sendero 

Luminoso para terminar con la vio

lencia ter rorista . La posibilidad de 

una amnistía, en cambio, genera 

opiniones d ivergentes. Una mayoría 

relativa (38 .0%) se inclina por una 

amni stía limüada a ciertos casos. 

Más de la mitad de la población , sin 

embargo, se polariza entr e quienes 

¿ESTARIA USTED DE ACUERDO CON QUE SE IMPLANTE EN 
EL PERU LA PENA DE MUERTE PARA COMBATIR EL TERRORISMO? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Sí 56.2 66.1 54.6 56.3 55.0 

• No 36.8 19.4 40.5 37.7 34.2 

• No sabe 7.0 14.5 4.9 6.0 10.8 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrev istados : 948 

Fecha : Del 23 al 28 de agosto de 1985. 

¿CREE USTED QUE ES POSIBLE ERRADICAR EL TERRORISMO 
RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Sí 62.0 54.8 69.4 63.2 47.0 

• No 21 .9 32 .3 18.6 22.0 24.2 

• No sabe 16.1 12.9 12.0 14.8 28.8 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrevista dos: 948 

Fecha : Del 23 al 28 de agosto de 1985. 

¿CREE USTED QUE LA COMISION DE PAZ ANUNCIADA POR 
EL PRESIDENTE ALAN GARCIA ES UNA BUENA MEDIDA 

PARA LA SOLUCION DE LA VIOLENCIA TERRORISTA? 

Respuestas Total 
Nivel Nivel Nivel Pueblos 

Alto Medio Bajo Jóvenes 

• Sí 80.3 80.6 81.1 80.0 79.2 

• No 9.3 11.3 12.0 8.7 4.7 

• No sabe 10.4 8.1 6.9 11 .3 16.1 

Base 100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total de entrevistados: 948 

Fecha : Del 23 al 28 de agosto de 1985. 
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-~~CClUJCE~uA\-----------

¿Cree usted qué en los últimos cinco años 

_h_a _a_um_ en_t_a_do_ la_v_io_l_en_c_ia_ e_n __ Li_m_a_? _________ _ ___ % 

N0/2.2 

• 

Durante los últimos cinco años, 

¿ha sido usted víctima de un asalto 

en la calle o en su vivienda? 

SI 

28.1 

NO 

77.0 
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SI /96.6 

• •••• 
• • • 

• • • 

No responde % 

0.7 

0.4 



' . . 

no están de acuerdo con ningún 

tipo de amnistía (28.8%) y quienes 

son part idarios de una amnistía am

plia y genera l (25.2%). Cabe resaltar 

que en los estratos socio-económi

cos más altos se encue ntra la mayor 

proporción de opositores a la am

nistía (38.7%) y al diálogo con Sen

dero Luminoso (32.3%). 

La estadística de robos y asaltos 

que fluye de la encuesta es impre

sionante. Durante los últimos cinco 

años, 28.1 % de la población ha sido 

víctima de un asalto en la calle, 

22.3% de robo en su vivienda y 

57 .9% de robo de su vehículo o par

te de él. Cruzando las tres pregun

tas se encuentra que 46% de los ha

bitantes de Lima - prácticamente 

uno de cada dos - ha sufrido algún 

tipo de robo o asalto en los últimos 

años. Este porcentaje se eleva a 52% 

en los niveles socio-económicos alto 

y medio por la mayor incidencia de 

robo a vehículos. Los asaltos en la 

calle, en cambio, han sido más fre

cuentes entre los habitantes de los 

Pueblos Jóvenes. Lo más sorpren

dente, sin embargo, quizá sea que la 

proporción de viviendas robadas es 

similar en las enrejadas casas de ni

vel alto y en las humildes casas-ha

bitación de los Pueblos Jóvenes. 

El conjunt o final de preguntas 

sintetiza adecuadamente el sentir de 

la pob lación capitalina. Una abru

madora mayoría (96.6%) considera 

que la violencia en Lima ha aumen

tado durante los últimos 5 años. De 

ellos, un significativo 56.9% atribu

ye dicho aumento a la crisis econó

mica. Por último , apenas uno de ca

da cinco encuestados afirma sentir

se protegido por las Fuerzas Policia

les. Sugerentemente, la desprotec

ción policial es percibida de manera 

semejante en los cuatro niveles so

cio-económicos analizados. 

¿A qué razón atribuye principalmente 

este aumento de violencia? 

El crecimiento 

de la ciudad 

La crisis 

económica 

La falta de 

autoridad del 
gobierno anterior 

La corrupción de 

las fuerzas policiales 

El narcotráfico 

No responde 
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% 

4.6 

56.9 

18.6 

13.6 

5.9 
0.4 



-[E~(C(UJ[E~LJ~-------- ¿Se siente usted -

Durante los últimos cinco años, 
¿ha sido víctima del robo de su 

_v_e_h_íc_u_lo_ o_d_e_p_a_rt_e_ d_e_e_·1_?~e--- -------- % 

519 0.4 

SI no sabe 

¿En alguna de las ocasiones en las que 
fue robado y/o asaltado fue amenazado 

41.7 

NO 

_c_o_n_a_r_m_ a __ d_e_fu_e_g_o_? _____________ % 

10.1 84.2 5.7 

NO 
No sabe 
No responde 

protegido por las 
fuerzas policiales? % 

----------------------------------· 
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E 
n 1952 apareció en Lima 

la primera compañía de 

vigilantes hoy reconoc idos 

oficialmente como "agentes de 

pol icía part icular". "Protección de 

Planta" - como se le llamó enton

ces - surg ió con 400 vigilantes que 

se dedicaban a evitar robos en las 

minas de Cerro de Paseo sin llevar 

consigo ningún tipo de armas. "La 

de lincuencia del Perú era tan 

disti nta, recuerda el entonces geren

te de la compañía, que en ese 

tiempo no se nos ocurría darles un 

revólver". 

Sin embargo , los brotes guerri

lleros que se iniciaron en el Perú en 

la década de los se sen ta fueron la 

escue la prima ria de los delincuentes 

profesionales de hoy. La técnica de 

aque llos que "recuperaban el dinero 

de l pueblo" con asaltos a mano 

armada, se fusionó con la viveza 

criolla de l raterilJo de carteras que 

hasta entonces ocupaba las cár

ce les de nuestra ciudad. Se produjo 

en tonces un híb rido mucho más 

peligroso ante el cual la prepa

ración de la Guard ia Civil se volvía 

irrisoria. 

En los años siguien tes mientras 

la ola de subversión continuaba, la 

Guard ia Civil se vio dividida y mar

ginada, al separa rse de la PIP y al 

crearse la Gua rdia Repúbl icana. En 

1965 empieza a funcionar, por lo 

tanto, la 48 comandanc ia de la GC, 

" los poderosos", más conocidos co

mo "Sinch is". Con un equ ipo que 

"Guachimanes"y guardaespaldas : 

Con licencia para • morir 

regaló los Estados Unidos ese año, 

éstos reciben una preparación de dos 

semanas en Mazamar i-Satipo. Aun

que sólo un 15% de la GC recibe es

te tipo de preparación, ella se hace 

de fonna intensiva y las técnicas de 

defensa prop ia invade n el mercado 

de los usos y costumbres de Lima. 

Es entonces cuando apa recen, por 

ejemplo, muchas academias de judo 

y karate. 

El negocio de la protección co

mienza a crecer a un ritmo ver tigi

noso has ta llegar a los niveles ac

tuales en que la Dirección de Poli

cía de Vigilancia Privada, Dipovipri, 

tiene a su cargo 244 agenc ias que 

br indan estos servicios. Hay actual

mente ocho mil policías privados 
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inscritos en sus registros , de los cua

les más de un 90% se encuentra en 

Lima. Pero como para poder obte

ner la licencia como polic ía privad o 

es necesario presentar una fianza 

bancaria por un equivalente a 50 

sueldos mínimos y luego pagar un 

alto impuesto al Estad o, se calcula 

que existen ademá s cerca de 4 ,000 

pol icía particulares informales. 

Pero , ¿quiénes son los conocidos 

"guachimanes"? En su mayoría li

cenciados del ejército que empiezan 

a t rabajar con un " mientras tanto" 

en mente y que sin embargo perma

necen allí por años, encontrándose 

algunos - según declaración de uno 

de ellos - "hasta con 15 años de ser

vicio". 



Otros constituyen una población 

flotante que como los vendedores 

ambulantes , van dando la vuelta al

rededor de todas las compañías pero 

que por flojos o dormilones no du

ran más de una o dos semanas en 

cada una. " A veces los contratamos 

- dijo un gerente - , les entregamos 

el uniforme, les decimos que el lu

nes vengan a trabajar y después no 

los volvemos a ver nunca más". 

En el curso de una semana los 

agentes de po licía part icular, como 

se les denomina oficialmente, reci

ben instru cción respecto a lo que 

deben hacer en caso de incendio , 

de sismo o de lucha con algún de

lincuente. Se les enseña cómo car

gar el arma - 38 special - y cómo 

entregarla, pero ésta es realmente 

una pantalla . "Nos dicen que no 

la usemos ya que si matamos a al

guien podemos ir pre sos; el revól

ver sólo Jo tenemos para amedren

tar" , nos explicó un vigilante par

ticular. 

Sin embargo, su formación no 

incluye sólo un entrenamiento físi

co. En el " Manual del vigilante" 
que se da durante e l curso, se puede 

reconocer el texto esco lar de edu

cación c ívica, donde se nos enseña

ban las virtude s del buen ciudadano 

(veracidad , puntualidad, etc.) y 

donde las frases como "hombre pre

venido vale por dos" y "mejo r es 

prevenir que lamentar " llenaban sus 

páginas. 

Trabajando cada semana un ho

rario distinto ( de 7 am. a 3 pm. de 

3 am. a 11 pm. y de 11 pm . a 7 am.) 

y cada dos o tres meses en una uni

dad distinta, con un salario que os

cila entre 540,000 y un millón de 

soles mensuales, los vigilantes no 

reciben desde ninguna perspectiva 

un real reconocimiento de su labor. 

Tal vez por eso, la sensación del 

peligro a que nos vemos expuestos 

no ha disminuido. Hace no muchos 

años se incluyó en la póliza de in

cend ios de las compañías de segu

ros una nueva cláusu la: "el atenta

do terrorista " . Su existencia ha sig

nificado grandes pérdidas no tanto 

para las compañías de seguros pe

ruanas como para las reasegurado

ras extranjeras. Durante los cinco 

años del gobierno de Belaunde , 

las pérdidas aseguradas ascienden a 

USS 100 '000,0 00. Baye r, por ejem

plo, cobró un seguro por 12'000,000, 

y aun mayores fueron las pérdidas 
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por las torres de ELECTROPERU 

que fueron voladas. Las torre s de 

ELECTROLIMA que no estaban 

aseguradas, actualmente no cons i

guen quien lo haga. "Las compa

ñías de seguros extranjeras han per

dido hasta la camisa con el terroris

mo del Perú por lo que ya no quie

ren aceptar reasegurar a las com pa

ñías peruanas", explicó el dueño 

de un broker de seguros. Para fle

xibilizar su posición , éstas han 

exigido que se duplique el costo de 

todos los seguros y se ha pasado el 

rubro de "atentados a edificios 

públicos" a una ca lificació n de 

riesgo igual a la de los robos de 

automóviles. 

Las compañías de seguros perua

nas, por su parte, han adquirido una 

postura exigente con los asegurad os 

pequeños. Actua lmente no aceptan, 

por ejemp lo, asegurar un automóvil 

que no lleve un sistema de alarma. 

Sin embargo, no mantienen la mis

ma posición intransigente con aque 

llos organismos cuyo pago por el 

monto asegurado es significati va

mente important e para la compa

ri ía. Tal es el caso, por ejemplo. de 

las empresas bancarias que no cum

pliendo con los dispositivos legales 

existentes cuentan con instalacio

nes muy atractivas. pero con un 

precar io sistema de seguridad. " La 

decoración de los bancos debe estar 

en man os de los seguros y no de los 

arquitectos ", nos afirmó hace poco 

un asegu rador peruano. 



..... 



Fidel contra Felipe 

José Rodríguez Elizondo 

Próximo a la sesentena y con más de 26 ar10s de ejercicio del po der, Fidel 
Castro es recunocido como uno de los más destacados poh'ticos produci
dos por América latina. "Fidel es Fidel : un hombre ex traordinario", ha 
dicho nada menos que Roger Fontaine, conside rado uno de los mas halcá 
nicos estrategos académicos del gobierno de Ronald Reagan. 

Fidel ha luchado por estar solo, sin rivales, en esta cumbre. Siscemáci
camente. ha tratado de imponer sus con cepciones revolu cionarias a quiene s 
se dicen revoluciona rios y de descalificar las posicion es de los hder es re
formadores. Ni los años ni las malas experiencis han morigerado esce esen
cial rasgo caracten"stico fidelista . Y esto se ha visto, recientemente, en sus 
sesgado enfrentamiento con dos hderes jóvenes de Hispanoamérica : el 

cuarentón socialista español Felip e González y el treintaiiero preside nte 
peruano Atan Garci"a. 

E 
I últ imo reventón polémi

co de F ide l Castr o dejó 

perplejos a los carac ter i-

zados españoles que integran la be

nemérita Comis ión Permanente del 

Quinto Cen tenario de l Descubri

mient o de Amér ica. Porq ue, para el 

líder cubano , hijo y niet o de galle

gos, e l 1 2 de octub re de 149 2 ha 

bía sido una fecha "nefasta", inici o 

de una co lo n ización preñada de ep i

sodios bochornosos . La reflexión 

histórica , repentinam en te afinada , 

conducía al hombre hasta a rene-

Conclusión tajante : Felipe quiere saludarlo sólo de /eiitos ... 
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Fidel Castro 110 ha logrado vencer la 

gar de sus ancest ros en cuanto ibé

ricos. "Me sien to indio ( ... ) somos 

los nuevo s ind ios", afirmó el 20 de 

julio , en el marco de una reunión 

de sindi calistas latinoamericanos en 

La Haba na. Todo un manjar , po r 

cierto , para los .. castrólogos.. ( es 

deci r , para los crítico s de l gober

nante cuba no esta cionados a la de

recha) , que rasgaron vestiduras en 

nombr e de don Cristóbal. De o tro 

lado, más bien una sonrisa mortifi

cada en los fide listas y en quiene s, 

como Luis Yáñez - dirigente del 

PSOE y preside nte del Instit uto de 

Cooperación Iberoamericana - , sa

bían que Colón sólo había sido el 

pato de la polémica boda en tre Fi

de l y Felipe González. La misma 

que, antes de consumarse, está lle

gando al divorcio con estrépit o, 

con desaires y hasta con devo lu

ción de fotograf ías. 

Para Yáñez - viejo habitué de Li

ma- , el motivo no exp resado del 

novís imo .. antic ristoba lismo" de Fi

del se encuentra en la rec iente sus

pens ió n del viaje de Felipe a La Ha

bana. Agrega , además , la decisión 

de celebrar los pró x imos Juegos Pa

namer icanos en los EE.UU., tomada 

por el Comi té Oli'mp ico lnternacio -



tentación del excluyente protagonismo 

na l, bajo la batuta de l españo l Juan 

Antonio Samara nch . Cuba era la 

alternativa desechada. 

Sin embargo, ta les hechos sólo 

son la culminación de una serie de 

dese ncuentr os y frus tracio nes. De 

cr ít icas mutu as, entre Fid el y Feli

pe, deslizadas al oído de visitantes 

receptivos. Alguno de éstos ha di

cho que los propósi tos crí ticos 

de Fe lipe son más sutil es o reprim i

dos. Más brut ales los de Fidel. Del 

t ipo: "Mira chico, si ves a Felipe 

dile que es un ... " 

Todo comenzó, pa ra Fidel, con 

la falta de rec iproc idad de Felipe, 

en lo que a visitas se re fiere . Aquél 

lo hab ía agasajado en La Habana, 

cu ando e l sevillano só lo era una 

juveni l promesa soc ialista, enfrenta

do al aparentemente invencib le lí

der comunista Santiago Carri llo. Pe

ro Fel ipe, aho ra gobernante, toda

vía no invita a F idel a Madrid. Ta n 

grande es e l d isgusto de l cubano 

por est a falt a de cort e sí a que, a fi

nes del año pasado, de re torno de 

los pa i'ses del est e e uropeo, impuso 

a la tripulación de su avión una es

cala técnic a en Mad rid. Como para 

hacer oste nsib le el prob lema. 

En el aná lisis po líti co de Fidel 

Fidel contra Alan 

R
ecién se hab ía producido 

su victo ria electora l, cua n

do Alan García comentó, 

como para sí: ·'este barbudo me 

qu iere quita r e l tema de la deuda". 

Era casi un diagnóstico, y se vincu

laba con la activ idad que Fidel Cas

tro ven i'a desp legando con vista a 

lo que ser ía el Enc uentro sobre 

Deuda Exter ior de América La tina 

y el Caribe. Programado para el 31 

de julio, este evento ob ligaría a los 

anal istas a compara r lo que plan

tea r ía Fidel con lo que ya habría 

plan teado Alan Garc ía, el 28 del 

mismo mes. 

Fuera del primer círcu lo del pe

ruano, el come ntar io pudo toma r

se como una boutade. Con 36 años 

• -

i 

·,r 

José Rodríguez Elizondo 

y recién llegado al club de los je

fes, no parecía lógico preocuparse 

por los movimientos de un líder 

casi sexagenario, con más de un 

cuarto de siglo de exper iencia en 

los trances del poder y - para gus

to o disgusto de muchos - con una 

consol idada pos ición como figura 

mundial. 

Pero sucedió que Fide l ya había 

detectado el pel igro . Su fino olfato 

le ind icaba que, en el Perú, bien 

podr ía estar nac iendo una est rella 

revolucionaria de nuevo tipo . Di

gamos, de tipo apr ista. Esa doc trina 

que el comunista cubano Julio An

tonio Mella había tratado de torna r 

en irrisoria , cuando su histó rica po

lémica de los años trein ta con Yíc-

+ 

Solidaridad con el peruano "aunque sus medidas no son radicales" 
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Fidel contra 

Felipe 

• 
juegan otros dos gobernantes espa-

ñoles: Francisco Franco y Adolfo 

Suárez. El primero porque, "caudi

llo de España por la gracia de Dios", 

mantuvo buenas relaciones políticas 

Y comercia les con Cuba , cuando 

Fidel fomentaba las guerrillas de pa

tria o muerte y los EE.UU preten

dían estrangularlo en un apartheid 

ecológico, comercial y político. El 

segundo porque, con todo el presti

gio de su acción democratizadora , 

no temió ir a La Haba na en calidad 

de jefe del gobierno español. 

La conclusión de Fidel es tajan

te: Felipe quiere saludarl o sólo de 

lejitos, como a esos amigos un po

co atorrantes que se conocieron en 

el barrio popula1, pero que no son 

presentables en los salones. Lo 

cua l, políticamente expresado, sig

nifica que el gobierno de Felipe 

no quiere disgustarse con el gobier

no de los EE.UU, con motivo del 

trato políti co a Fidel. ··soy un in

vitado un poco complicado para los 

anfitriones , si los anfitri ones tienen 

muchas relaciones con los EE.UU. 

y ése es el caso en general de los 

países de Europa", dijo , intencio

nalmente , a sus entrevistadores de 

agencia EFE , en febrero de este 

año. 

Tras este choque de personalida

des , todo lo demás. Digamos , el 

lío de l cubano Eloy Gutiérrez Me

noyo, preso político de ancestro 

hispánico , que , para unos, es un 

factor de negociación de Felipe 

(''voy si lo sue ltas" o "te invito si 

lo sueltas " ) y, para ot ros , un rehén 

de Fidel ("lo suelto si vienes" o 

·'si me invitas lo suelto"). También 

juega un cierto papel la presencia, 

en Cuba, de extremistas etarras , 

prófugos o deportados , que no de

ben hablar maravillas del muy mo

derado Felipe. La incorporación de 

España a la Comunidad Económi

ca Europea , también ha debido ju

gar en favor del distanciamiento . 

Felipe no quiere disgustarse con el gobierno de Estados Unidos 

Sea porque, con ello, su mercado 

se cierra más para América Latina , 

sea porqu e , con vistas a su ingreso, 

España había llegado a ser autosu

ficiente en materia de azúcar. Me

nos divisas paia Fidel. 

Pero también hay dos puntos, 

esencialmente políticos, que han 

exasperado al cubano, tanto como 

Reyna a Maradona: la entrega del 

Sahara a Marruecos , en las postri

merías del franquismo y la manten

ción de España en la OTAN. Sobre 

lo primero, Fidel, naturalmente, 

apoya la guerrill a de los nómades 

saharauís contra los soldados de l 

rey de Marruecos , que se alarga por 

años , con la sordina natural del de

sierto. Sobre lo segundo, Fidel tra

tó de jugar un papel acorde a la 

importancia estratégi ca del tema. 

Así, la mantención de España fue

ra de la OTAN formó parte impor

tante de la conversación del líder 

cuba no con Adolfo Suaréz, cuando 

la visita de éste a La Habana. Como 

se sabe, tuvo que caer Suárez para 

que su sucesor, Leopoldo Calvo So

telo , produjera el polémico ingreso 

hispano a la alianza militar de Occi

dente. En esta instancia , Fidel debe 

haber pensado que la jugada podría 

deshace rse con la llegada al gobier

no del PSOE. En efec to , los socia lis

tas, con Felipe a la cabeza, habían 

tenido una líne a claramente anti

otánica en todas sus actuaciones. 

Sin embargo, la realpolitik ha queri

do otra cosa y Fidel , por lo mismo, 

62 

no ama el realismo políti co de Feli 

pe. Así , cuando éste, instalado en 

el palacio de la Moncloa, hizo cla

ro que, con o sin referendum, man

tendrá a España en la OTAN , dio a 

Fidel 'un claro motivo de antagonis

mo en materias estraté gicas. Y, con 

ese desenfado tan suyo, el cubano 

no ha temido criticaI públicamente 

a Felipe , sobre este tema de impor

tancia vital: " Fue un enorme error 

el ingre so de España en la OTAN", 

"es un contrasentido histórico" , "es 

un error colosal " , " es como otros 

errores que ha cometido España en 

otros tiempos" ... así ha hablado Fi

del, urbi et orbe. Felipe, educada

mente , ha tenido que tragarse el 

sapo y, seguramente, ha pensado 

más de una vez si a Fidel le gustaría 

una críti ca suya, así de pública, so

bre sus propios cont rasentidos his

tóricos. 

La suerte está echada , entonces , 

como diría el buen Sartre. Es decir, 

la guerra entre Felipe y Fide l, las 

dos versiones extremas del socia

lismo en castellano. El andaluz pul 

cro , casi florentino , aduce razones 

de Estado para ' ' suspender " su viaje 

a Cuba. Pero ya ha decidido can

jear una odiosa y prolongada polé

mica con Fidel , por unas acuáticas 

vacacione s a bordo del ex yate de 

Franco. El gallego, por su parte, 

exuberante siempre, ha terminado 

pateando el tab lero del descubri

miento de América. Llenando con 

nuevas culpas las cargadas alforjas 
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del almirante Colón. Tratando de 

boicotearle un quin to centenario 

que todos - cholos , rotos, indios, 

zambos y pelados - tenemos la obli

gación de saludar. 

Y que saludaremos , sin duda. 

Por sobre esta batalla entre hijos de 

la madre patria. Porque España y 

nosotros somos así. 

Fidel contra 

Alan 

• 

• 

tor Raúl Haya de la Torre. Además, 

Fidel no podía olvidar que él tenía 

sólo 32 años, cuand o se inició en 

los seductores juegos del poder. 

Todo indi ca que hub o un primer 

sondeo cubano, a comienzos de ju

nio, cuando aterrizó en Lima el co

mandante Antonio Núñez Jiméne z, 

uno de los fieles de la primera hora. 

En calidad de enviado especial, lle

gaba para sondear el ambiente apris

ta , en vísperas de la toma de pose

sión de García. Tal vez, para for

marse una impresión sobre la re

ceptividad que habría, respecto a 

una eventual presencia del propio 

Fidel en las fiestas de julio. Por lo 

visto, fue una misión imposible. Un 

dirigente aprista, interpretando una 

opinión formada, dijo entonces a 

este periodista que "todos sabemos 

que Fidel só lo vendría a robar 

cámara". 
A partir de entonces, Alan Gar

cía y Fidel Castro aparecieron en

frentados. El primero , en su mensa

je de toma de posesión, repetiría 

que el problema de la deuda era en

tre el Norte y el Sur y no entre el 

Este y el Oeste ... Por ello, la res

puesta debe nacer de la propia 

América Latina, sin el consejo de 

quienes hablan desde fuera de e lla 

y no compa rt en sus problemas ". 

Fidel, por su parte. inau guraría tre s 

días después su encuentro habane

ro sobre la deuda externa, donde 

se esforza ria por declarar inviable 

la decisión de García de pagar la 

deuda hasta el 10% del valor total 

de las exportaciones anua les del Pe-

rú . Insistiría , por tanto, en que la 

única solución posible era la "huel

ga de deudores". La misma que 

ahora denominaba "so lución qui

rúrgi ca" y que venía a tomar el 

lugar de aquel "único y verdadero 

cami no revolucionario" que había 

proclamado tantas veces, durante 

los años 60. Poco importaba, para 

el efecto, que él hubiera decidido 

otra cosa respecto a su propia y 

concreta deuda externa con los 

acreedore s occ identale s. Que él 

hubiera tomado la decisión no re

vocada de pagarla, fundado en que , 

como dijo el 24 de octubre de 

198 I, "el crédito del pa(s vale más 

que ninguna otra cosa". Así, a co

mienzos de agosto, la tesis de Fidel 

tomaba el aspecto de un engañoso 

silogismo: la deuda externa de 

América Latina no se puede pagar; 

por tanto, no se debe pagar. El de

ber ser horno logado con el ser , a 

despecho de la propia praxis. 

Pero, entre el 28 y el 31 de julio, 

Fidel come tió un error que lo trai

cionó y que demostró que no se tra

taba sólo de una polémica sobre te

sis. O de decisiones contra tesis. 

Fue su insólito "mensaje a García" 

que, con el pretexto de un saludo 

protocolar. con tenía la imposible 

pretensión de imponer una especie 

de tutoría revolucionaria o, en su 

defecto, de establecer las bases de 

un duelo singular. En dicho men

saje, Fidel, tras estampar el inven

tario de los déficit económico-so

ciales del Perú, decía a García lo 

siguiente: "Si usted se decide a lu

char en forma seria , firme y conse

cuen te contra esta imagen dantesca 

y libra a su país , como lo ha prome

tido públicamente, de la domina

ción y dependencia imperialistas, 

única causa de esta tragedia , podrá 

con tar con el apoyo de Cuba". 

Por cierto, un inespe rado éxito 

para el joven presidente peruano. 

Era el líder mayor el que, literal 

mente, perdía los papeles. El que, 

con traicionada arrogancia , le per

mitía responder no respondiendo. 

Esto es, anunciando, simplemente , 

que él - es decir. García - sólo ren

dirfa cuentas a su pueblo y " no a 

un extranjero". Como ganancia adi

cional , el enfrentamiento favorecía 

a García respecto a su propia polí

tica frente a los EE.UU. Porque és

tos, sin duda, quedarían con poco 

juego de piernas, entre una posición 

que los amenazaba con un calcula

do cataclismo financiero y otra 

que, reconociendo las reglas del jue

go, anunciaba una decisión unila

teral de pago limitado . 

Pero, en estos momentos , alguien 

en Washington tom ó la estupefac

tante decisión de aplicar al Perú de 

García una enmienda Brooke-Ale

xander, que debió haberse efectivi

zado contra el Perú de Belaunde. 

La bomba noticiosa cayó justo en 

medio del foro habaner o sobre la 

deuda externa y. naturalmente , pu

so en primer plano al gobierno pe

ruano y a su nuevo líder. Era Gar

cía, ahora, el que " robaba cámara" 

El encuentro de la Habana resultó un foro sin conclusiones 

63 



11efa 

De un árbol podríamos esperar pocos o 
muchos /naos. 

Cada árbol generosamente nos ofrece 
ambas posibilidades. Depende de 

nosotros, de nuestro esfuerzo y 
dedicación el lograr multiJ'licar su 

producción 

Hay en el Perú nmchos árboles que 

necesitan de nuestra ayuda ... recursos 
ignorados, iufraestrnctura inadecuada, 

talentos'sin canalizar. Todo ello a la 

espera de nuestra imaginación 
productiva. 

El Instituto de Servicios Educativos y 
Fonnación Ambiental (1SEFA), es una 

fundación que ha sido creada para 
apoyar el desarrollo educativo del país 

a través de acciones de capacitación, 
difusión e investigación necesarias 

para lograr una armónica poUtica 
educacional en el Perú que integre las 

distintas mar11festaciones cultllrales 
existentes. 

1SEFA ha sido constituído por 1m 

grupo de Promotores , Empresarios, e 
Jn telectuales con el fin de racionalizar 

la inversión educativa y multiplicar con 
ello los frutos de su beneficio, 

Si usted también cree en la educación y 
que en el Perú debemos educa r para 

producir más y multiplicar, le rogamos 
• 

0 

que se ponga en contacto con nosotros. 

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORMACION AMBIENTAL 

Aptdo. pcstal 2208 !Telex 20025 PE NUTRIX FOR ISEFA LIMA 1 - PERU 

Un adecuado manejo de los excedente s de capital requiere 

decisiones oportuna s y acertadas . Para ello, es necesario contar 

con una fuente de inform ación veraz y completa sobre el mercado 

de valore s. 

Semana bUrSÍtll una nueva publicación de APOYO S.A., 

le presenta de manera ágil todo aquello que usted necesita saber 

para maximizar sus utilidades finan cieras. 

SUSCRIBASE 
llamando a los teléfonos 45-5237 ó 46-7070 

o visítenos en Gonzal es Larrañaga 265 , Miraflores. 
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a Fidel. El cubano, por tanto, de

bia proclamar su solidaridad con e l 

peruano, "aunque sus medidas no 

son radicales". Luego, ana lizaría 

con escepticismo e l rápido e in

cruento término del combate 

EE.UU-Perú, dejando caer la sos

pecha de que algo oculto había en 

esto de la enmienda ( en lo cual, qu i

zás, tenía toda la razón). "¡Quién 

va a saber de esto más que noso

tros!", dijo en su discurso final, 

proclamando, .en otro escape del 

subconsciente, su propio y arrai

gado complejo adánico. 

Este enfrentamiento Alan - Fidel 

arrastra un serio riesgo: e l de dividir 

a la región entre "huelguistas" y 

"diezporcentistas" , respecto al pro

blema de la deuda. Una nueva edi

ción de la fábula de los galgos y los 

podencos, que bien puede servir 

los usureros inte reses de los acree

dores. Por cierto, es e l riesgo a que 

conduce la tentac ión hegemon ista. 

La pretensión de impone r tes is pro

pias. La compulsión de desca lificar 

decisiones ajenas. La idea (bie n po

co revo lucionaria) de que pueda 

darse un liderazgo único para Amé

rica Latina y el Caribe, en esta eta

pa histórica. Tal vez por esto, el de 

La Habana fue un foro sin conclu

siones. 

Es que Fidel, a pesar de su nota

ble inteligenc ia, no ha logrado ven

cer la tentac ión del excluyente pro

tagonismo, a lo largo de más de cin

co lustros de gobierno. Y esto que

dó en claro en La Habana, cuando 

un periodista le preguntó, derecha 

mente, por su muy apare nte rivali

dad con el presidente peruano. En

tonces, Fidel estalló, d iciendo que 

se trataba de una versión "peregri 

na, ridícula, prop ia de politique

ros". Como si él no hubiera emiti

do jamás aquel mensaje protector 

y arrogante. El mismo que docu 

mentaba su recaída en el viejo 

·'mach ismo" revolucio nario de sus 

años 50 y 60. Porque, aludiendo 

concretamente a aquel pape l reve

lador. el líde r dictó una sentencia 

tan breve como categó rica: 

- "El mensaje es correcto", di

jo. No podía ser de otra manera . 

---------------• 
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PARA ATENDERLO MEJOR 
.... 
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Alfredo Bryce 
y su deshueve 

H 
ace cuatro años, una tarde 

invernal en el restaurant-bar 

Latín Brothers , Alfredo 

Bryce me sugirió que si algún día 

escribía sobre sus libros , titulara 

el artículo "Alfred o Bryce y su 

deshueve". En aquella oportuni

dad estábamos él, yo y Teresa, 

ubicados en el rincón que reco

nocía como suyo y atendidos 

por el mozo que le tomó cariño 

desde el primer minuto. Teresa apa 

rece en la página 20 de la vida exa

gerada como la muchacha que ha

bía aceptado, desde su primer baile, 

lo de una vida temblorosa y entera 

con Martín Romaña. Era su primer 

amor, y no se veían desde hacía 

muchí simos años , muchísimos en 

verdad , y el encuentro ten ía todo el 

ambiente de nosta lgia , tristeza y 

profunda vitalidad que caracteriza a 

sus novelas. En verdad , no había na

da que hacer contra el tiempo ,sólo 

vivir aquel moment o con intensi

dad. Sus vidas corrían ya por cauces 

separado s, pero Alfredo reconstruía 

un espacio sin principio ni final. Era 

realmente el deshueve ese instante; 

era su deshueve . Aquel romance 

adoles cente está retratado en varios 

cuentos de Huerto cerrado, luego 

es rememorado en la vida exagera

da y en Octavia, exactamente en la 

página 73, siempre con la música de 

Nat King Cole, que fue la que los 

acompañó hasta el día que lo aban

donó , según la novela , por Juana

cho Gutiérrez, historia confusa que 

fue explicada por ambos entre risas 

y ternura. 

El Latín Brothers queda en Lin

ce, sobre la José Leal. En la esqui

na, frente al Parque de los Bombe

ros, hay un edificio subdividido 

en mil cuartos, cuya fachada tasa-

ABELARDO SANCHEZ LEON 

A la memoria de Manuel Cabieses 

"Hace cuatro años, una tarde invernal, en el restaurant-bar latin Brothers, 

Alfredo Bryce me sugirió el nombre de este articulo" 

jeada y sucia, inclu ye diversos colo

res con que los inqui linos pretenden 

delimitar qué zona es de quién y 

cuál no al interior del inmueble. En 

ese edi ficio vivía la Tiqui-Tiqui-Tin, 

me dijo , ese memorable personaje 

del volumen la felicidad ja-ja, el 

prototipo de la mara ca de los años 

50, la mujer que servía exclusiva

mente para acostarse con ella y con 

la cual no podía entrar jamás la 

posibilidad de casarse. El cielo gris 

de Lima tiene la peculiaridad de 

ser más gris en Lince durante el 

mes de julio. Carmen, o la Tiqui

Tiqui-Tin, pertenecía al mund o de 

Lince y al sentimiento de Felipe 

Anderson, aquel personaje de ese 

cuento de Bryce, que soñaba con 

la humildad , que odiaba a las chi

cas que Je correspondían social

mente y buscaba por todo Lima 

una muchachita: ese era su deshue

ve, su corazón y su irremediable 

destino. 
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Julio Ramón Ribeyro Je tomaba 

el pelo a Bryce en París (Ribeyro y 

Bryce son los dos peruanos solita

rios en la novela de Martín Roma

ña), diciéndole con toda su amis

tad , que su relación con los obje

tos era mala, pero con las mujeres 

desastrosa. Sin duda, Martín Ro

maña Parkingson tiene un pulso 

tembloroso, un nervio templado 

y un corazón sensible. Una vez me 

atreví a decirle a Bryce "que debía 

calmarse", y él me respondió iró

nicamente: "qué tal raza, quién lo 

dice", y descubrí entonces que ni 

él ni yo ni nadie debía calmarse ja

más, que Bryce debía temblar para 

siempre mientras escribiera , porque 

su escritura nace de un temblor , 

del afán de recuperar en sus histo

rias los momentos que se fueron 

quedando en el camino, esos ins

tantes que el tiempo borra por pe

queños, fugaces o insignificantes, 

pero que contie nen claves y exp li-



can la madeja de los acontecimien

tos y de las grandes decisiones, ya 

sean conscient es, voluntariosas o 

determinadas por parámetros socia

les. Luego queda aquello que Bryce 

llama resignadamente "e l curso na

tural de las cosas" o "e l resto de la 

vida", algo así como el ramala zo 

de los momentos importantemente 

vividos, en el residuo o el desecho. 

Cuando llegué a París en 1972, 

Bryce estaba en España. Se reponía 

de su primer viaje al Perú después 

de I 2 años de ausencia, que lo ha

bía dejado temblando de afecto. 

Por fin , cuando llegó fui a visitarlo , 

porque no sólo era un amigo de fa

milia , sino un amigo y quien me 

iba a pilotear como hermano ma

yor. Estaba sentado en su siUón 

Voltaire comiendo unas man zanas, 

en completo silencio. El silencio 

era tal, que se escuchaba impresio

nante el minutero del reloj. Reco

nozco que nun ca había tropezado 

con un silencio como ese ni con 

una soledad como la suya. Yo ve

nía de Lima , del ruido de casa y 

la bullanga de los amigos; él, en 

cambio, regresaba a Parí s sin su 

esposa . Era la época en que Inés 

se había ido y Octavia no había 

aparecido, "al margen de ciertas 

apariciones". Algo había termina 

do para siempre y algo inciert o 

comenzaba. Viéndolo desde aho

ra, reconozco que ese momento 

corresponde a la gestión del díp

tico Cuaderno de navegación, aun 

que en esa época se disponía a es-

cribir La felicidad ja-ja. Un mundo 

para Julius había sido escrito en 

la buhard illa que da al Jardín de 

Plantas en compañía de Inés, con 

todas las incomodidades materiales 

de la juventud, en tre el eco de Ma

yo 68 y con tod os los amigos y 

personajes que aparecen en La vida 

exagerada. Cuando se mudó al de

partame nto que le dejaron sus ami

gos españo les los Linares en 8 bis 

rue Amyot, Bryce siempre tenía 

la costumbre de sentarse en el sillón 

Voltaire. Yo lo encontré sentado 

allí aquella primera vez con la mis

ma act itud de Martín Romaña: en

simismado y reconstruyendo un 

mundo que esta vez no estaba des

tinado para Julius , sino que se di

vidía en después de Inés y antes 

de Octavia. En muchas otras opor

tunidades ocupaba el mismo lugar, 

pero no recuerdo haberlo visto con 

la actitud de aquella primera vez: 

en verdad era Martín Romaña quien 

estaba sentado , era Martín Roma

ña quien cavilaba , quien había ins

taurado el primer germen de su no

vela que escribiría casi diez años 

después. 

En 1972, recién llegado Henry 

de Montherlant se suicidó disparán

dose un balazó en la boca. Bryce te

nía varios trabajos sobre él y se en

trome tió entre aquellos que lo 

acompañaron al cementerio. Cono

cía muy bien su obra, su afición por 

los toros, y años después , en San 

Marcos, se graduó de doctor en 

En este edificio vivía la Tiqui-Tiqui-Tin de la "Felicidad ja-ja". 
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El Latín Brothers en Lince 

Literatura con una tesis sobre él. 

Su primer libro de cuentos, Huerto 

ce"ado, se abre con una cita de 

Montherlant : "es preciso escri

bir como si uno estuv iera muerto". 

En 1972, ese lema seguía intac

to, pero había hecho carne; no 

sólo se refería al ámbito de la litera

tura. Bryce no era del todo com

prendido en su vida amorosa, re

quería de afect o, y parecía muerto, 

digo parecía, porque nunca lo estu

vo, siempre ha sido un pozo inago

table de nue vas exper iencias. Des

pués de la partida de Inés, Bryce 

entró en una vorágine que nadie 

ent endía, que no podía entende r

se racionalmente , que no corres

pondía a reglas convenciona les y 

que era, en el fondo, el deshueve, 

su deshueve . 

Durante esos años, Bryce tenía 

la cos tumb re de comun icarse con 

Octavia por teléfo no. Era un amor 

tan loco, tan imposible , tan proh i

bido por la familia de ella, que el te

léfo no se convirtió en un instru

mento sagrado , tal como aparece 

en la novela. En varias ocasiones en 

que estaba lejos, cuand o asistía a 

congresos de escritores, sus colegas 



Abe/ardo Sánchez León y Alfredo Bryce en un djálogo de amigos. 

le ordenaban al responsable del ho

tel que le dijera a Bryce que el servi

cio de larga distancia estaba malo

grado, porque de otro modo , las 

cuentas serían imposibles de cance

lar. Octavia había sido raptada por 

su familia, luego se trasladó a Milán 

Y, por último, se casó con quienes

taba designada. Ocurría , como en la 

novela, la transformación de Octa

via, que bien podría interpretarse 

como el disfraz que tenía por fina

lidad volverla inalcanzable, volverla 

exclus ivamente francesa, acorde a su 

origen socia l, aristocratizarla, sepa

rándola de aquel hombre que no 

sólo era divorciado y escritor, sino 

probablemente revolucionario y la

tinoamericano, como un esterotipo, 

una marca , un escarnio: ese ·amor 

no era posible por culpa de Latino

américa. 

En el díptico Cuaderno de na

vegación, Bryce asume plenamente 

el ser latinoamericano, produ¡:to de 

su experiencia de más de 20 ai'ios en 

Europa. La integración del conti 

nente pareciera pasar por el hecho 

de vivir en otro lado del mundo , 

antes que por organismos como el 

Pacto Andino o el SELA. Mientras 

en La vida exagerada Bryce observa 

Europa a través del cristal lati

noamericano, la integración de los 
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estudiantes latinoamericanos , las re

voluci ones de los latinoamericano s 

allá, y la revuelta de Mayo del 68 

desde el prisma de acá, en Octavia 

sucede lo contra rio. En este caso, 

se trata de la mirada que el euro

peo (integrado) tiene del la tino

americano, su prejuicio y su encasi

llamiento. Ya no importa tanto el 

origen social de Martín Romaña en 

el Perú: imposible explicar que su 

madre cultiva rosas en su jardín 

en Lima que vienen desde Francia, 

que sus vacaciones escolares consis

tían en echarse tres meses al sol en 

las playas, que se educó en colegios 

americanos o ingleses; allá, Martín 

Romaña comprende mejor el des

garramiento cultural de Pincel Ve

lásquez o del Dr. Chumpitaz, y 

rememora el significado indio del 

jardinero Serapio. 

Este hecho resulta fundamental. 

Porque cuando Octavia lo ama, le 

sugiere que ambos deben escapar de 

los estereotipos en los cuales los 

han enmarcado, huyendo hacia Ca

lifornia. Pero California, tanto en la 

novela como en el western y como 

en Viñas de Ira, es un mundo irreal, 

mágico, como el Dorado. No hay 

escapatoria: en 8 bis rue Amyot, en 

el sillón Voltaire y en el diván, en el 

restaurant La Sopa China sí, allí sí 

es posible su amor sublime ; en el 

hotelucho de Bruselas, en la propie

dad del príncipe Leopoldo sí, allí 

sí, fuera del mundo actual - como 

lo hace el príncipe - en la recons

trucción imposible de una época 

arrasada por el capitalismo, la bur

guesía y la "espa ntosa modernidad 

del dinero"; allí su deshueve era po

sible, era un deshueve deshueve, pe

ro estaba incluso bajo la mirada 

amenazadora de la familia de Octa

via, de Madame Forestier y de la 

concierge española. Cuando Martín 

Romai'ia sale con la millonaria ve

nezolana Carmencita Brines, todo 

ocupa nuevamente su lugar social: 

no importa que ella tenga dinero 

y él no , entre latinoamericano s 

hay conocimiento mutuo y no pre

juicios, hay claves, sintonías, un 

diálogo común, cultural y social, 

que facilita pero no necesariam en

te une. En este caso, el petróleo no 

tiene la energía para separar. Igual 
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sucede con Catalina L' Enorme 

(una especie de monarca degradada / 

Enorme pero no La Grande), france

sa hippie , alumna de Vincennes, hija 

de Mayo 68 , orienta lista, feminista, 

gran mujer , que ha escapado a los 

cánones que encierran y separan. A 

Octavia, en cambio, su familia le ha

ce lo contra rio : la viste acorde al 

casillero indicado, donde está prohi

bido el ingreso de Martín Romaña. 

¿Oc tavia? ¿Cómo es Octavia? 

¿Có mo era? Martín Romaña habla

ba de ella en pasado, a través de he

chos consumados, atento a la cro

nología. Su cuaderno podría ser un 

diario , pero es una novela. Hablan

do de ella, la construye. Martín Ro

maña conoce la histo ria y la va a 

conta r escrib iéndo la. Pero Jo hace 

abriendo una herida: una herida 

que concibo hermosa, porque recha

za todo engaño entre la pareja, to 

da comodidad, todo ablandamien

to. El amor entre sus personajes de

be afrontar sin tregua el agotamien

to del amor. Y una forma de hacer

lo es a través de su personaje cen

tral, como ocurre con Martín Ro

maña, desubi cado de su lugar , y 

desde el cua l no llegará a ningún 

otro . La estructura del libro es fas

cinante , a pesar de su aparente sen

cillez descriptiva. Martín Romaña 

( como Pedro Balbuena) es un joven 

que viaja a París con el propósito de 

ser escrito r , pero a diferen cia de 

Tantas veces Pedro, en donde se in

tercalan sus cuentos en la novela , 

acá se trata de una doble escritu ra: 

la del cuaderno -diario de Martín 

Romaña y la novela de Alfredo 

Bryce. El tiempo presente ocurre 

en el sillón Voltaire. El pasado es 

la historia que narra ( cronológica

mente) pues ya lo conoce. El fu

turo, que también conoce, es a ve

ces adelantado, pero tratado larga

mente en el momento que corres

ponde al discurso. Su verdadero 

interlocutor es el lector, al cual se 

dirige, Je guiña el ojo, le palmea e l 

hombro y lo hace cómplice de sus 

aventuras. Martín Romaña está solo 

durante toda la novela, porque 

cuando escribe los personajes son 

ecos de gente que estuvo y ya no 

está más. Martín Romaña está es

cribiendo de aquello que hablaba. 

En Octavia hace paréntesis más 

obvios, cierra el cuaderno, sale de 

su departamento, regresa , pero eso 

también está escrito en el libro (fue

ra del cuaderno); su verdadera com

paflía son los lectores , los que en 

última instancia lo escuchan (leyén

dolo). 

"No tengo ni una silla que sea 

mía" , me confesó aquella vez en el 

Latin Brothers. No sé por qué, pero 

sospecho que todavía no la tiene. 

El sillón Voltaire era parte de la 

propiedad del inmueble que le al

quilaba Madame Forestier, y que 

Martín Romaña ve irse desde su 

ventana en un camión de mudanzas. 

" Los seres humanos somos así", po

dría muy bien repetir Bryce, tal co

mo lo exclama Romaña cuando hu

ye la primera vez , después de la reu

nión con los Forestie r para tratar 

sobre las condiciones de su alquiler. 

En 1980, cuando decide tras ladarse 

a Montpellier para escribir su dípti

co, tenía un departamento tan gran-

El deshueve de 

esta vida se 

lee entre 

líneas ... 

de, que sólo utilizaba la mitad , para 

reducir la soledad a un espacio ma

nejable. En Montpe llier no vive ni 

Inés ni Octavia. No está el sillón 

Voltaire. Sólo está Bryce recordan

do y escribiendo en aque lla provin

cia apacible de estrechas calles em

pedrada s. 

"Qué deshueve" pienso, después 

de tantos años Bryce y Teresa re

cuerdan al milímetro los instantes 

de su primer amor. Son las seis de 

la tarde y el viento cargado de Lin

ce nos recibe con desgano. Los tres 

guardamos silencio. Intuyo que es 

hora de tomar cada uno su rumbo 

semi establecido. Entonces me repi

tió al salir: allí vivía la Tiq ui-Tiqui

Tin. Cuando miré el edificio, recor

dé el bar donde ocurre rea lmente 

todo aquel cuento, en el cual el per

sonaje central también está escri

biendo mientras habla. Antes de 

cruzar la José Leal pienso en ella, 

trato de imaginármela , y por una 

extraña asociación rememoro el 

galgo de Sophie, que termina devo

rando las páginas de la novela que 

por fin Pedro Balbuena había escri

to en Tantas veces Pedro. Ese ani

mal puede ser el galgo ruso de Octa

via, llamado por Martín Romaña 

Turgeni ev, que está enamorado de 

Bambi, la coqueta perrita que 

acompaña después a Octavia en Mi

lán. Lo sublime y lo terráqueo , lo 

humano y lo animal, pienso: Mar

tín y Turgeniev, Octavia y Bamb i, 

el amor que se animaliza entre la

drido s y husmeadas mutuas. No es

toy muy seguro si estas asociacio

nes son correcta s: Turgeniev y Oc

tavia, Bambi y Martín , Martín y la 

Tiqui-Tiqui-Tin ... 

Antes de despedirnos , Bryce se 

cala su gorra. No necesito decirle: 

el deshueve de esta vida se lee entre 

líneas , como ocurre con sus libros : 

humor , sonrisa, carcajada, tristeza. 

Inés no está. Teresa se despide. La 

Tiqui- Tiqui -Tin dónde andará. 

América , América con su apretado 

uniforme escolar. Cecilia. Baby. To

dos los nombres para amar. Todo el 

deshueve reunido. Una carta , una 

foto de Octavia. ¿Existía? Todo 

existe, todo está en la literatura: 

allí nunca morirá n . 

--- ------------------- - - ---- ----------- · 
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Emilio A. Westphalen: . . 
Apar1c1on y desapariciones 

JOSE ANGEL VALENTE 

t7 siguiente texto del cri"tico y poeta José Angel Va/ente fue escrito para el Homenaje a E. A. Westphalen que 

se realizó en el "Colegio Español" de Parú. En el Homenaje también colaboraron los escritores Juan Ge/man de 

la Argentina y René Zapata de Oúle. 

F
rases que, recién nacidas, 

se sumergen en el silencio 

como en agua lustral para 

volver a nacer de él en nuevas y no 

reconocibles formas. Posición ex

trema del que apunta a blancos sin 

cesar renunciados: la flecha regre

sa una y otra vez a la sola tensión 

del arco. La flecha, en los poemas 

de las i'rzsulas extrañas, era ya pu

ro surtir de flecha, tensión en el 

espacio que media entre ambas ma

nos del arquero en posición de tiro : 

( ... ) y sólo se quedaba en prin

cipio. 

Yasi' no más mori"a. 

Recurrente morir de la palabra 

en su mero principio , en su natural 

silencio , del que sin cesar renace. 

La palabra es en el poema de West

pha len una teoría de resurrecc iones. 

Palabras , antepa labras y silencios. 

Esa textura resulta particu larmente 

perceptible cuando los poemas de 

Westphalen se llevan a la voz y se 

ve ésta obligada a pausas y a inter 

valos tanteantes para saber o para 

medir - tales serían aquí la forma y 

la medida cómo y por dónde ha 

de seguir leyendo. 

A Westphalen, a su poesía y a 

su persona, le es connatural el silen

cio. Tanto que quizá a nadie como 

a él pudieran trasladarse mejor las 

palabras con que Francisco Pacheco 

hizo el inte rior retrato de Fray Luis 

de León: "en lo moral, con es

pecial don de Silencio, el hombre 

más callado que se ha conocido, si 

bien de singular agudeza en sus di

chos ... ". 

Antecedido y seguido de siten

cios , imprevisible en su aparición 

José Angel Va/ente 

y en sus desapariciones , ¿a qué tra

dición pertenece Westphalen ? Escri

tor de muy radica les rupturas , lo 

es también de muy hondas y sedi

mentadas afinidades. Pocos acaso 

hayan percibido tan delicadamente 

como él con qué inexplicable poder 

las corrientes de afinidad se estable

cen y operan , nos determinan o nos 

cambian. ·• ¿De qué manera - escri

be en ese bello ensayo de autobio

grafía espiritual titu lado Poetas en 

la lima 'de los años treinta- nos 

cambia la lectura de un poeta ? ¿Có

mo se determinan nuestras prefe

rencias ? ¿Por qué corr ientes de afi

nidad nos sentimos cercanos de al

gu nos? ¿Por qué motivos rechaza

mos otros que acaso la fama exalta ? 

No me at revería a decir en qué con

siste el cambio. " 

¿Podríamos decirlo nosotros ? 

Westphalen tiene el atrevimiento de 

no atreverse donde cualquier face-
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dor de teorías, con ánimo vulgar y 

voz docente , como a cosa normal se 

atrevería. Es, difícil , acaso vaga

mente imposible , decir en qué con

siste el cambio y en qué la afinidad 

se funda . Hay formas, en verdad , 

de extraño reconocimiento. Quien 

esto escribe sintió muy pronto que 

una intensa afinidad lo acercaba a 

Westphalen. Lo curioso es que esa 

afinidad antecedió a la lectura de 

sus textos y al conocimiento de su 

persona. El encuentro fue oscuro e 

indirecto. Se produjo en las páginas 

de la Historia de la literatura His

panoamericana de Ander son lm

bert. Pero ¿por qué entre los cente

nares - ¿miles?- de poeta s que por 

ese libro desfilan hube de quedar 

radi calmente detenido en las quin ce 

lín eas dedicadas a un escritor perua

no para mí totalmente desconoci

do? 

Sucedía eso ya mediado s los 

años cincuenta . " En otro cuarto 

- escribe Anderson Jmbert - estaba 

Emilio Adolfo Westphalen ( 1911) 

solitario, marginal, excént rico, im

previsible. ( ... ) Parece que sólo nos 

entregara los añicos de las poesías 

que se le han roto en el camino mis

mo de escribirlas ( ... ) , menos aún 

que añicos: polvo , sólo polvo ( ... ) 

Polvo de palabras arrastrado por un 

oscuro sop lo de emoción. " Eso y 

poco más. Y los títulos inquietantes 

de lo que eran entonces , y en cierto 

modo siguen siendo aún, sus dos 

únicos libros: las znsulas extrañas 

( 1933) y Abolición de la muerte 

( 1935). 

La lectura de esos libros, prácti

camente inencontrables hasta la 



reimpresión mexicana en 1980, se 

produjo casi diez años después en 

fotocopias de fotocopias cada vez 

más extinguidas, y convirtió en ple

no reconocimiento lo que ya era 

para mí irrenunciable afinidad con 

un desconocido maestro. Y he ahí 

como uno mismo habría, en rigor, 

de situarse como un poeta rezagado 

o tardío de la generación de Emilio 

Adolfo Westpha len. 

Hay , desde luego , en Westphalen 

el largo arrastre de una tradición 

profundamente interiorizada: San 

Juan de la Cruz, Fray Luis de León, 

Góngora, pero también Juan Ra

món Jiménez y Ramón Gómez de 

la Serna. Blake deja en él huellas 

perdurables, como las dejan Pound 

y Tzara y lo mejor del movimiento 

superrea lista. Mas hay asimismo una 

honda y muy selectiva inserción en 

el contexto que le es propio o más 

cercano, el singular contexto lime

ño de los años treinta. 

El mismo señala lo que inmedia

tamente le precede (José María 

Eguren y César Vallejo) y lo que le 

es estrictamente contemporáneo 

(Martín Adán y César Moro). Egu

ren que extingue "los timbales de 

la retór ica modernista" y se niega 

a " la demagogia de los grandes te

mas". Vallejo, atento a " los gran

des movimientos animales, los gran

des números del alma, las oscuras 

nebulosas de la vida, que residen 

en el giro del lenguaje ( ... ), en los 

imponderables del verbo". Egu

ren, "fragilidad y poder, a la vez, 

de la expresión poética "; Vallejo, 

esa "fuerza de la naturaleza ", es

cribe Westp halen . Y en lo que le es 

estrictamente contemporáneo , Mar

tín Adán , el gran dotado de "la 

oreja de poeta", y César Moro , el 

tierno, el violento, el rebelde , el 

insumiso , el amigo , que aporta 

todo el fondo de la experiencia 

superrealista y deja la mayor parte 

de su obra escrita en francés. 

Westphalen pertenece, pues, por 

naturaleza y estirpe, a una tradición 

marcada por la exploración intensa 

del lenguaje poético mismo y la 

oposición espontánea a las formas 

más visibles y más impositivas de 

las retóri cas vigentes . A lo largo de 

una ya larga trayect oria o inquie

tante serie de apariciones y desapa

ricione s, la poesía de Westphalen ha 

resistido durante medio siglo la pe

nosa embestida de las ideologías , 

la crista lización de las clasificacio

nes, la compraventa de títulos y 

premios , la desecada gloria de la 

academia y el manual. Verdor o 

pertinaz juventud de la palabra en 

Westphalen, desde el primer libro 

limeño de los años treinta hasta los 

re cien tes poemas de la Nueva Serie, 

que empezó a dar a conoce r en la 

revista Diálogos de México en 1983. 

En efecto, el poema de Westpha

len se constituye esencialmente co

mo espacio para un ejercicio de irre

nunciable libertad de las palabras: 

A veces se arremolinan sobre una mano 
de niña 

O de pronto silabean un anuncio de 
dicha 

En el lomo del elefante 
Abiertos en abanico los horizontes 
Que giran para abri, más el paisaje 
Tenemos una luna tendida en la mar 
( ... ) 
Las calles cambian de di,ección según 
su ánimo 
Jugando a algo como la rosa de los 
vientos 

O la rosa del amor que se deshoja 
siempre 

Como una flor en revuelta y que no 
quiere mori, 

La imagen nace en la libre copu

lación de las palabras, no sometidas 

a la constitución del sentid o. Senti

do, frase son pura inminencia, sir

te o amenaza burladas. Azar de las 

palabras. Las palabras navegan co

mo islas, ínsulas extrañas en un 

mar sin fronte ras. Azar, hazaña del 

navío ebrio. El poema se produce 

en la continua repulsa de la sobre

imposición del sentido, de la for

mación de un discurso que se cor

ta apenas iniciad o para que todo 

pueda volver a hacerse pura pala

bra inicial: 

Ahora estoy pensando cuándo pudo 
terminar esta semana 
O si no terminó nunca y sólo se queda 
en principio 
Y así no más moría 
Y más adelante en el mismo poema : 
( .. .) vamos que ya es hora 
Que dP nuel'O principiemos 

No forma el poema su totalidad 

por progresión cont inua , sino por 
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perpetuo recomenzam iento. Volve

mos una y otra vez a la palabra ini

cial , a la sola palabra poética, pala

bra de la germinación , que recita 

ininterrumpidamente el comienzo 

o el origen. Estado natural o estado 

de gracia de la palabra. El sentido 

naufraga en su noche. Noche del 

sentido en la que la palabra es un 

solo aparecer oscuro de materias 

lumíneas y el poema ese solo apa

recer, ese oscuro fulgor. Ser y ma

teria del poema ante los que cabría 

decir, como escribe Westphale n, 

"me deslumbra tanta noche ". 

Y de ese repentin o fulgor que

dan las palabras en el espacio del 

poema como "vestig ios de silen

cio", como señal de aquel lugar o 

parte donde, en verdad, " nadie 

parecía". Exploración en los lí

mites. "Una exploración ardua 

- escribe Westphalen - y que pocas 

veces logra ex traer residuos de lo 

apenas alcanzable o reflejos de es

pejismos disueltos a la cercanía". 

Impo sibles, pues , en el desarrollo 

de la escritura , los planes de cons

tru cción, el trazado del libro o de 

la obra ("inic ua obra de escribano 

o poetastro diligente", escribe West

phalen en su memorable "Poema 

inútil "). Esa ardua exploración pue

de llevarnos, en efecto, a algún lu

gar o a ninguna parte. No hay ga

rantía . Todo se produce en puro 

riesgo. Acaso alguna vez, "pocas 

veces", se llega a sobrepasar míni

mamente el nivel del vestigio o del 

residuo. Nada puede hacemos pen

sar o pretender que el fenómeno 

vuelva a repetirse. Existe sólo la 

pura y ardua exploración, la tenta

tiva , el balbuciente o tantea n te 

azar, el regreso al principio, la vuel

ta in cesante a la palabra inicial. 

-------------------------------------------· 
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• "Enem igo de Clase" que viene pre· 

sentándoe con gran éxito de público en 

el Teatro Bri táni co es tal vez una de las 

obras más violentas que se hayan presen

tado en Lim a, no sólo por el lenguaje de 

los diálogos o por la pelea final. sino so

bre todo por la violencia de los destino s 

de cada uno de los alu mnos. A través de 

un ejercicio colectivo - cada uno enseña 

una clase - estos dest ino s se van revela n

do a los demás y se cote jan con las hu· 

milla cion es que les influye Barr ios o " El 

Duro" , qui en impon e las reglas del gru· 

po. La prese nci a de profesor en su breve 

aparición es tan ajena al juego fuerte y 

sincero de los muchac hos, que la auto ri

dad sólo puede apa rece r dentro del gru

po de jóve nes. Cuan do esa autoridad 

qu eda dem olida , con "El Duro" llori

queando en el suelo , aparec e la posibili

dad de un nuevo per sonaje , que pueda 

traer algo de orden a la violen cia en la 

que e l grupo se ha sumergido. Bajo la 

esperanza de ese orden el escenario se 

ilumina en la últim a escen a. Sin dud a. 

uno de los mejores montajes de "Ensa

yo". (A C) 

• Con un títul o tan elegante como 

breve ("Otras tard es"), luis Loayza ha 

publicado su primer lib ro de relatos e n 

mu chos años. La edición - de Mosca 

Azu l- consta de cua tro cuentos largos 

(el más anti guo de los cuales - "Enreda

dera" - apareció en " Hueso Humero", 

en 1979). " Mosca Azu l" acaba de reedi

tar tam bién e l libro de Antonio Díaz 

Martínez. "Ayacuc ho: hambr e y espe 

ranza", que apareciera e n 1969 y está 

asimismo imprimi endo un ensayo de 

Gonzalo Portoca"ero sobre la experien

cia fru stra da del Frente de 1945. A. estos 

títulos se agrega un libr o de cuentos de 

Gregario Martín ez , " La Glori a de Pitu

rrín y o tro s em brujo s de amor ". Cabe 

señalar que tanto el libro de Sinchez 

sobre Riva Aguero ("Conseivador, si ; 

Reacc ionario , no") como la novela de 

e.e. García ("Pólvora para Gallinazos") 

han c irculado en nues tro medi o duran 

te los últim os meses con un inesperado 

éx it o de venta . 

• Mario Vargas Llosa, quien retorna 

al Perú después de var ios meses de ausen

cia tiene, al parecer en estado bastante 

avanza ndo, el manuscrito de una novela 

cor ta, situada en la selva con el títu lo 

provisio nal de "El hablador ". La estan

cia en el extranj ero parece haberl e seiv i

do asismismo para escribir una obra de 

teatro cuyo mont aje podría realizarse si

mult áneament e eri Lima y Nueva York. 

Mientra s el Grupo INT AR tiene a su 

no~a~ '-l 
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cargo el montaje e n Nueva York, habría 

la posibilidad de que "Ensayo" estrene 

la obra en Lima. Basán dose en la obra, 

Luis Llo sa tiene el proye cto :le em pezar 

a rodar una película en diciembr e, con 

un gu ión del propio Vargas Llosa. Otro 

de los proyect os de luis llosa es una se

rie para la televis ión basada en obra s de 

Sebastián Solazar Bondy. 

• " Apen as termin e la temporada 

aquí, vamo s a decidir cuáles van a ser 

las prese n tac iones que haremos el pró

xim o año" nos contó lu is Alva , poco 

antes de partir. El gra n tenor peruano 

añadió qu e todo s los deta lles de los 

montaj es están calculado s desde mu

cho an tes, inclu yen do una maqueta 

del escenario que él mismo construy e. 

Durant e la última temp o rada hubo en 

total más de 150 personas trabajand o 

en el teatro Municipal, ent re mú sicos, 

ayudant es de esce na y cantante s. "Una 

de mis ideas iniciale s", dijo Alva, "fue 

instalar algunas lín eas de omni bu s que 

vinieran desde los barrios periféri cos 

has ta el centro, para traer a la gen te a 

la ópera. No se pudo hacer pero cre o 

que todo el mundo debería ten er la po

sibilidad de venir. Tal vez en el futuro 

podamo s tener más ayuda del Estado 

para traer más montaje s y hacer temp o

radas más largas, ya que nuestra ciu

dad se las merece" . 

• La Isla de Taquil e, ubicada en el 

Lago T iticaca, pertenece a una comu · 

nidad donde el arte de tejer forma par

te de la vida diaria. Las mujeres tejen 

en pequeños telares llamados Wayta 

Ahuana sus fajas conocidas como 

"Chumpi s"; los hombre s, por su parte, 

tejen polleras y chucos en telar de pe· 

dal . 

La artesanía tex til de la Isla ha po

dido ser apreciada recienteme nte en Li· 
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"Enemigo de Qase" 

ma, gracias a la muestra de la Asocia

ción Anti suyo, una instit ución que 

lucha por recuperar la autent icidad 

del arte tradicio nal , y que el próximo 

mes de octubr e cump le tres años de 

fund ada. Un dato aparte de la exposi

ción fue el hecho de qu e ésta se desa

rrollara en coordi nación y en presen

cia de los propios art esa nos taqu ileños. 

• La editorial Seix-Ba"al que deci

di ó aplazar, hasta el 25 de octubre, la 

entrega del premio de novela "Wiraco

cha", está a punt o de publi car "El fac

tor humano", de Graham Greene, que 

será el último título de su colección 

"Cont emporáneas " . "La ciudad y los 

pe"os", "la gue"a del fin del mundo" 

y "Crónica de una muerte anunciada" 

han sido, segú n inform es de venta , los 

lib ros de más cir culaci ón de esta colec

c ión que ha publ icado trece título s e n 

d oce semana s. Todo el fond o de la edi

torial , incluid os los libros de autores 

peruanos publica dos por Joaquín Mortiz 

se ha mant enido en una ex hi bición 

ven ta hasta el 16 de sctiem bre en la ¡¡. 

brería "Studium ". 

• La Asociación Peruana de Estudios 

para la Paz, ha forma do una ser ie de seis 

grupos de trabajo para co ntinu ar sus in

ve~tigac io nes sobre dist into s aspectos del 

tema de la vio lencia . El financiamiento 

de l proyecto corre a cargo de la Funda

ción Ebert y t iene como objetivo la pu

blicación de trabajos más largos y elabo

rados sob re el tema. 

Bajo la dírección general de Felipe Mac 

Gregor, los grupos están conducidos 

por especialistas tales como Raúl Gon

zález. Juan Ansión y César Rodríguez 

Rabanal. 



Losen ialcn de 

La apasionante vida del genio 
que dio origen a todo el art e 

contemporáneo. Realizada en 
fastuosos escenario s naturale s 
por la Televi sión Españo la. La 
serie más importante de 1985 

en todo el mundo hispano. 

Robert Kcznnedy 
La más audaz inquisición en 

el turbulento mundo de la 
política norteameri cana de los 

años GO, a través de uno de 
sus personajes centrale s. 

La serie se basa en la biografia 
de Arthur Schlesinger, 

ganadora del premio Pülitzer. 
'"La familia Kenn edy cooperó 

en la filmación. 

Cristobal Colón 

,,,,;.·: _ú_.,,,.,~_;,gi ··-•• 

Una increíble superproducción 
italo -americana-alemana

francesa trae a la pantalla la 
verdadera viaa del 

descubridor de América. 
Dirigida por Alberto Lattuada. 
Con 'Faye Dunaway , Virna Lisi, 
Eli Wállach , MaxVon Sidow , 

Oliver Reed y RafVallone. 
Estreno aosoluto para 

Amé rica Latina. 



SECCIONES 

_J EL ESPACIO HABITUADO 

por Augusto Ortiz de Zevallos 

ÁRQUiTECTURA 
• 

EN JUEGO 

E 
stas semana s ha habid o cuatro 

razone s para que la arqui tectu

ra esté so bre el tapete. Dos de 

ellas son ex posicione s, lo que era rnexis

tente hace poco y hoy se ensaya, sabién

dose además que hay alguna s por venir. 

Estas dos, casi simu ltáneas, han sido 

una individual y una de grupo. La indi

vidu al sob re una obra importante de Ju

venal Baracco, exhibid a en la galería de 

Banpeco (Escuela de Cadetes de Las 

Palmas). La segunda es una colección de 

fotografías de arquite c tura de José Ca

sals, a partir de una nómina de oficinas 

que fue elegida por el críti co argentino 

Glusberg. Se muestra en la Sala de Expo

siciones de Miraílores. 

La tercera razón, quizás prime ra en 

importan cia, fue la breve presencia en

tre noso tro s de Enrique Ciriani , uqui

tecto peruano , hoy francés y ce lebrado, 

de consiste nte traye c toria , que se inició 

y tuvo su primera madure z aq uí, reve

lando ello el potencial de calidad y ofi· 

c io de profe sionales de este medio. 

La cuarta razó n es que con la reprio

rizac ión de sectores y actividade s y al 

haber perdido el sector Vivienda su con· 

dición de act ividad engreí da, hay un a 

sensación de que se ha acabado esa fies• 

ta de algunos elegidos - en su mayor ía 

designados por dedos promine ntes- que 

fue en sus decisiones sob re arq uitectu ra 

e l gobie rno anterior. Una vez reventados 

los último s globos, y sin contenido los 

cart uchos de sorpresas, como en toda 

fiesta tan abundant e en excesos como 

aburrida , queda un mal sabo r y algún 

mar co. Y d os angusti as: una . la de los 

golosos. acostumbrados ya y sin fuentes 

de dulce ; lo que no debiera preo cupar 

sino a ellos. Pero hay otra angustia, más 

susta ntiva, la de qui enes creem os que 

la dilapidac ión hecha no significa que 

eso sea una imagen de las posibilidades 

alternativ as y que. más gravemente, po

demo s temer que este lucrativo maten· 

ten dido esté confundiendo al gob ierno. 

Dije antes en esta column a que entender 

agricultur a y vivienda como contrari os 

sería absurd o. Ojalá qu e las fórm ulas que 

se viene buscando en torno a Fonavi y 

Fonagro no dejen, para vestir a un santo, 

a otro cala to. 

Lo cierto es que estas cuatro razones 

ponen a la arq uitect ura en la luz públi ca, 

en vez de su rutin aria penumbra e hibc r-
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nació n ; lo que invita a discutir la como e l 

asunto cultu ral y polít ico colect ivo, co

m o e l espacio de opiniones, de ideas o 

de su ausencia, que es. Ante estos cuatro 

event os sólo puedo hacer aquí una rápi

da revisión . 

BARACCO 

La exposición de Juvenal Baracco re

vela ' in exten so' un temperamento inte

lectual arquitectónico denso y elabora 

do. Es Baracco uno de los arqu itectos 

nuestro s más cargados de inten ciona lidad 

e ideas formales en cada proyecto y 

a lguien que le oto rga a la arquitectura un 

sentid o e importan cia de arte mayor. Y 

qu e consigue evidentemente conve ncer 

a sus cl ientes para que el encargo -Y 

el presupu esto - sean llevados a esas 

dimensiones ampliadas. Las Palmas es 

sin duda un edi ficio, de propor ciones 

cas i urbana s, posesionado de inten ción 

en to do su ex tenso tran scurso. Creo sin 

embargo que el discurso formal y cere

monial que se ha elegido como opción 

está exagerado y conduc ido en dem asía. 

Creo que podemos convenir en que la 

retórica en arqu itectura debe estar a la 

medida de cada tema. Si no es así el for

malismo ideologiza y desarro lla claves 

simb ólicas que pueden ser excesivas y 

has ta vacías. Algo de eso ocu rre a mi 

en ten der pese a la indiscutible coheren· 



cia y calidad del conjunto. La retórica 

y omn ipresenc ia de un ca rácter delibera

do (lo marcial, lo ceremo nial, lo proce

sional) se apodera de tod os los terren os 

de signifi cación alternativa. 

Uno siente que en cualqui er parte del 

complejo se sabe dónde se está y cómo 

hay que referirse al resto. mediant e los 

ejes, simetría s, hito s visuales y compo

nentes ceremonial es de vocab ulario. En

tre las claves iconográfi cas manejadas 

hay no poca carga de asociacio nes. ade

más: Escuela Militar de Chorrillos, hua

cas prein cas, arquitect ura basilical. c te. 

¿No será eso algo intoicicante y un 

unpedimento a otras e,cperienc ias com

plementaria s o au tón omas del espa

cio, de las vista s, de los significados? 

¿Es que hay qu e tener a la instit ución 

encima siempre ? 

Creo que abunda en favor de mi ob

jec ión que quizá lo mejor del proyecto 

sea lo meno s retóri co, como por ejem 

plo, la fachada de los dormitorio s. Pe

ro además debo hacer, según mi enten

dimiento y opciones per sonales. una 

objeci ón en el dominio de la eco nomía . 

La elab oraré luego, pero baste aquí de

cir que se revela una gran desco nsidera

ción por el cos to ; lo que si a mienten

der no es válido en ningún caso entre 

noso tros. lo es menos si e l sujeto de es

te gasto públi co no es la colectivid ad 

sino parti culares. 

Pero quiero concluir esta nota rá

pida reafirma ndo que se trat a de arq ui

tectura de alta calida d y consiste ncia 

fo rmal , hecha con el mérit o y el va lor 

de una comec uencia, en cump limiento 

de una idea. 

CINCO OFICINAS 

La muestra de algunas obras del 

propio Baracco. de Coo per - Graña - Ni

colini. Crousse - Páez, Guillermo Málaga 

Y Em ilio Soye r, si bien es int eresant e 

como panora ma parcia l de arq u itect ura 

peruana, se resiente de algunas am bigüc

dadcs de intención y contenido . 

Los prob lemas comienzan con la se

lecció n misma, desigual y discordante no 

sólo en estilo s sino en opciones que los 

tra scienden. Quizá el prestigio y el carác • 

ter de "oficia lidad " o éxito comer cial 

de sus aut ores sea lo que más los une. No 

su rep rese ntatividad , complement ariedad 

o coherenc ia de conj unto. 

La segunda sorp resa debilitante de la 

inte nción de la muestra es que si se trata

ba de un fotógrafo viendo arquite c tura , 

¿qué hacen a llí maqueta s? Ciertam ente 

informan poco; menos en ausencia de 

plano s o dibujos. El resultado es así algo 

confu so. como e l propós ito mismo de la 

muestra, que se sortea sin afronta rse. 

Como fotografía de arquitec tur a se 

me ocurr e echar de menos alguno s com

ponent es: gente. por ejemplo. Uno sien

te que la arq uit ec tura está fotog rafiada 

como un hecho plásti co puro, como una 

escultur a enorme. lo que no es. 

Resultaría imposibl e tratar aquí la 

arqu itec tura e"p uesta. Qu izás puedan ha

cerse ano tacion es útiles sin embargo. La 

primera me parece que es e l carácter co

mún a casi todo lo e,chibido de una ar

qu itec tura de prestig io econó mico o so

cial. Y que cuando apar ece e l tema del 

edifi cio públi co apenas cambia el registro 

elegido para los temas. formas y materia 

les. Demasiadas veces la arquite c tura es 

un recurso de sobre dim ensionamient o. 

de lujo y de exhibicioni smo. Debo pre

cisar, para no incurrir en inju st icias por 

generalizacio nes de aque llo que es dis

tinto. El Minister io de Pesque ría, de So

yer (con Cruchaga y Rodrigo Mazuré) es 

de un gigantismo vacuo. El Hospital del 

Cusco, de Coope r-Graña-Nico lini. es dila

pida torio en su s á reas de recepc ión y 

lldlles. El SENATl. de Crousse-Pác, tam

bién magnifica su enca rgo. No encue nt ro 

esto, sino al contrario, una escuete7 y 

capac idad de s ín tes is. en Guillermo Má

laga, aun cua ndo trate grand es espac ios 

o volúme nes. El caso de Baracco es dis

tinto porqu e su tema casi único e"hibid o 

es el de vivienda. de;arrollad o en un ab.a

nico de opciones deliber amente forma

lista. 

Toco el tema porqu e me parece sus

tant ivo y hoy nos lo evidencia ese des

pres tigio de la arquite ctura pro piciada 

por e l Estado, de lo que hemos hablado 

y hablaremos ~lgo más. ¿Es o no la ar

quitectura una resp uesta al medio, a sus 

recursos y probl emas ? ¿Deben o no és

tos signar las opciones? ¿Nos está pe r

mitid o ser or igina les desde ellos o es 

que hay que esta r al día con la hora 

camb iada del mund o cosmopolita, co

mo eco tardí o de una cultura a la cua l, 

como ha dicho bien Carlos Rodr íguez 

Saavedra , somos invitado s de segun da 

clase? 

Y encuentro entonces dist int os gra

dos de interés en el prob lema de una es

pecificidad y hasta pertinencia local o 

regional. Ausente en Crousse-Páez, cada 
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vez menor en Cooper-Graña-Nicoli ni y 

pre sente en distintas formas e intensi

dade s en los tres e"positores ind ividua

les. En Málaga creo que esa pertine ncia 

local es produ cto de su auste ridad y rigor 

forma l; tant o que prefiero sus proyect os 

m ínima.listas y esenc iales a sus juegos for

males más elabo rad os (p.e. , Molicentro 

a Conq uistadores). En Soye r, superada 

y dejaóa atrás su fase grandil ocuente y 

brutali sta, este carácter apa rece en su 

sentid o plástico frec uentem ente muy lo

grado. aunque a veces lo lleva a sustituir , 

igualar o desin te resarse de sus temas para 

seguir su derrotero formal. En Juvenal 

Baracco esta indagac ión aparece, por 

ejemp lo. en la frescura de una casa de 

playa y en la iro nía de sus so bred osis for

males en la esca la de casas 'nouvea u ri

che'; pero falla. por abuso de nuevo, 

creo. en un barroco y congestionad o mul

tifamiliar también playero; de cierta in

íluen cia del grupo "Arq uit ec tón ica" de 

Miam i. 

Pero al margen de estas no tas rápidas 

todo se deja ver. Son arquitectos de ofi

cio y hasta pulc ritud, lo que en oca~ioncs 

hay más que ideas e in ten e iones, las que, 

por otro lado no podría n materializarse 

bien sin esos a tributo s que h emos desta

cado. Allí está el riesgo prin cipal y la li

mi tación de alca nces de parte de lo e"hi

bido: en que no case n ni se sumen forma 

y significado; en que la forma sea anéc

dota, un desarro llo autárqui co o peor, 

some tido a un sistema de prestigio so

cial. a sus convenciones y códigos de fá

cil ace ptación. Buen gusto so bra ; conte

nido y nervio. no. Los hay sólo a veces; 

más por e,ccepción que por regla en esta 

muestra que es, por otro lado, inevita

bleme nte parcia l e insufi ciente en sus 

e"pli caciones por su pro pia naturaleza . 

Claro que conseguir esa consistenc ia 

y también el é"ito comerc ial no es fácil. 

El ojo de la aguja se aplica tambi én a la 

arqu itec tura . 

En cualquier caso in te resa ver la 

muestra. A fin de cuent as ali í están 5 ofi

cinas y 8 arquit ec tos de ca lidad y oficio. 

CIRIANI 

Teniendo co mprometid a él una ent re

vista con esta co lumna. pre fiero deja r 

'conge ladas'. como hoy es común , mis 

ano tacio nes. Pero no puedo dejar de ma

nif cst ar m i e" tra rieza porqu e su prese nta

ción pú blica fuera tan e" clus iva y e"clu

ycnt e, incluso para quienes ~on miem

bros de ambas entidades de na turaleza 

públi ca (el CAP y la UNI) que lo auspi

ciaban y que act uaron como si fueran 

peñas de amigo, que olvidaran hasta a 

éstos. 

LA DESPRIORIZACION 

En el alterado cuadro políti co. coin

cidiend o fortuitam ente con la baja de in

l~rcse~ o e l freno relativo a l dó lar, viene 

anun ciá ndm e un "dcsagio" de la activi-
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dad arquitectónica en vivienda, lo que 
reclama una reflexión grem ial. 

Ahora se ve que debió haber una pre
sencia institucional reflexiva sobre lapo
líti ca de vivienda y que las voces aisladas 
no eran esclarecimiento suficientt. Si se 
confunde en la opinión pública y políti
ca tan fácilmente el probl ema de la vi
vienda con San Borja o Limatambo o 
Tello, lo que está en riesgo es más que es
tos últimos ent retenimientos. 

Además, ante los cantos de sirena del 
gobierno anterior no pocos profesionales 
entraron al baile; incluyendo prominen
temente a algunos que profesan sonora
mente posiciones con testa tarias. ¿Hemos 
acumulado desprestigio los arquitectos? 
¿Debemos pagar el pato que algunos se 
comieron? 

El espacio de actuación del arquitec
to en el tema de la vivienda y este mismo 
de por sí de be discutirse, y dejarse en 
claro que una misma tijera no nos corta 
a todos. Preocupa seriament e oír en dis
cursos políticos importantes y sustanti
vos, que cuando se dice "arquitectónico" 
se está diciendo ornamental , prescindible 
e inútil. 

En cualquier caso, esta coincidencia 
de ocasiones y temas de reflexión revela 
que la arquitectura, bien entendid a, de
biera ser una opción a la vez que una 
creación, tecnológica, artística, in telec
tual y hasta política. En la arquitectura 
se encarna, materializa y consagra una 
cultura , fijándose modo s de vida y valo
res. Ese es el encargo; pocas veces cum
plido. • 

_j~~' ====C=INE 
por Federico de Cárdenas 

CiNE FRANCÉS EN LiMA 
La siguiente nota está escrita a propósito de la muestra del cine francés 
que con el auspicio de la Embajada Francesa y la revista "Hablemos de 
Cine" se ofrecerá en Lima durante el mes de octubre. 

E 
n los últimos años la progra
mación de cine francés en la 
carte lera comercial limeña ha 

sido casi inexistente . Se ha perdido así 
el contacto con una de las más influyen
tes cinematografías europeas, lo que no 
deja de ser lamentabl e, ya que hubo un 
mom ento - hasta comienzos de los años 
60 - en que era posible ver en Lima las 
más destacadas cintas francesa& De 
otras cinematografías - casi todas, salvo 
la norteameri cana - puede decirse que 
nunca llegaron a nuestro país, pero en 
este caso sí hubo una presencia que se 
perdió con el tiempo. 

El cine francés, gracias a una serie 
de medidas tomadas por el gobierno de 
Fran{:ois Mitterrand a través de la ac· 
tiva labor de su mini stro de cultura 
Jack Lang, ha logrado afrontar la crisis 
mundial del espectáculo cinematográfico 
en forma mucho más efectiva que otras 
industrias fílmicas europeas. En Italia 
la implantación de la TV privada he ge
nerado una caída masiva de espectado
res en las salas y coloca do en bancarro
ta a la que era hasta hace poco solidísi
ma industria. El cine inglés registra un 
tímido renacimiento luego de que la 
cancelación de la legislación que lo pro
tegía y la penetración norteamericana 
casi lograron hacerlo desaparecer. El cine 
de Alemania Federal vive un repliegue 

- tras un gran momento - debido a la re
visión de la legislación que lo favorece. 

Y en los tres países la disminución 
de espectadores (como en casi todo el 
mundo) es hasta ahora irreversible. En 
1984 las cifras globales han dado 112 
millones de espectadores en Alemania 
Federal (que tuvo 181 en 1969), 131 mi· 
llones en Italia (que tuvo 551 en 1969) y 

54 millones en Gran Bretaña (que tuvo 
184 millones en 1969). Francia es el 
único país de Europa Occidental que ha 
logrado superar este fenómeno: los 181 
millones de espectado res que registró en 
1969 llegaron a 200 en 1982, y aunque 
desde entonces no se ha repetido ese 
record, la asistencia global de especta
dores se ha estabilizado, llegando a 189 
millones en la última temporada. 

La afluencia de público y las medi· 
das de protección han logrado que la 
producción aumente el año pasado, ha· 
biéndose rodado treinta largometrajes 
más que en el año anterior. La cifra to
tal de largos para 1984 es de 16 I , de los 
cuales 1 20 son producciones francesas y 

41 coproducciones con otros países. A 
este auge de la producción habría que 
agregar el de la exhibición, puesto que 
aparte de las 492 películas estrenadas 
comercialment e en Francia. el activísi
mo circuito cultural (festivales, cinema
tecas, cine-clubes) mantuv o en exhibí· 
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ción millares de otras cintas, al punto 
que puede asegurarse que no hay pelícu· 
la de algún inter és producida en el mun· 
do que no llegue en algún momen to a 
ser mostrada en ese país, que registra 
un total de 850 salas de arte y ensayo 
(148 en París) y once mil cine-clubes 
en actividad, agrupados en ocho fede
raciones que cuentan con más de un 
millón de asociados. 

UNA GALAXIA LEJANA 

Por cierto que para más de un sedien
to cinéfilo local las cifras anteriores pue
den parecer paradisiacas. Ya hemos di
cho que son excepcionales: son el sus
tento que permite que el cine sea todavía 
algo vivo en el país de los Lumiere, que 
no en vano inventaron el "cinematógra
fo" hace noventa años. Si las menciona· 
mos no es por mero juego erudito o afán 
estadístico, sino para apuntalar nuestra 
opinión sobre el escándalo que significa 
la ausen cia de su cinematografía de nues· 
tras pantallas. 

No queremos decir con esto que los 
161 largometrajes que registra 1984 sean 
destacables . Como en toda industria ha
brá bueno y malo, aciertos y fracasos; 
pero si tuviéramos distribuidores inteli
gente s y un circuito que se abriera a 
otras cinematograf ías distintas a la nor· 
teamericana y a otros géneros que no 
fueran los de acción, sexo y violencia se 
descubriría que hay un público para es· 
tas cintas y que algunas de ellas podrían 
ser grandes éxitos. 

La crisis mundial que agobia al cine 
ha ocasionado la pobreza cada vez mayor 
de nuestra cartelera, a lo que se agrega el 
mercantilismo de los que ven el cine co
mo mero negocio. El fenómeno se ha 
agravado de tal modo en los últimos años 
que en algún momento (más temprano 
que tarde) el Estado deberá prever incen· 
tivos para las salas que den buen cine y 

para los distribuidores que lo traigan al 
país. 

Y como este tema nos llevaría lejos, 
regresemos al que nos ocupa: el cine 
francés. Es fácil decir cuán tas de estas 
161 películas se verán en Lima: ninguna. 
Desde el último festival de cine francés, 
que se realizó hace dos años, sobran los 
dedos de la mano para indicar las cintas 
de esa nacionalidad (que no sean porno
gráficas) que se han estrenado. 

En aquella oportunidad pudo verse 
obras tan destacadas como La mujer de 

al lado (Truffaut), Bo"ón y cuenta nue

va (Tavernier) o Bajo custodia (Claude 
Miller), que fueron seguidas por un pÚ· 
blico numeroso que agotó permanente
mente la capacidad del cine "Roma" pe
se a las infames condiciones de proyec
ción tradicionales en dicha sala. Ninguna 
de las películas vistas en la muestra fue
ron luego adquiridas para el circuito co
mercial, por lo que puede predecirse 
que sucederá lo mismo con las que lle· 



Jean-Luc Godard dirige a la actriz alemana Hanna Schygulla en "Passion" 

gan ahora. 
El festival, que estará en carte lera a 

partir del 30 de Octubre, consta esta vez 
de nueve películas y merece ser visto en 
su integridad. Lo encabezan dos de los 
más prestigiosos nombres de la Nouvelle 
Vague francesa, Jean•Luc Godard y Eric 
Rohmer, ausente el primero desde hace 
muchos años de nuestras pantallas. Pero 
vamos a detallarlas. 

Prenom Carmen de J ean-Luc Godard: 
esta es la tercera cinta del antiguo líd er 
de la Nueva Ola del cine francés desde 
que decidió "reintegrarse al sistema co
mercial", del que se hab ía retirado en 
1969 como consec uen cia de su militan• 
cia maoísta. Conocemos Passion -su 
trabajo anter ior- y podemos asegurar 
que Godard sigue encontrándose en la 
vanguardia del cine, de modo que la co
nocida historia de Carmen (cuyo paso al 
dominio universal posibilitó las versio
nes de Saura , Rosi, Brook y Godard) de
be ser apenas un pretexto para la refle
xión anarquista y manipulación de soni
dos e imágenes que hacen apasionante la 
trayectoria de l realizador de Sin aliento 
y Piellot el loco. 

Pauline en la playa de Eric Rohmer: 
antiguo cr ítico y teórico del grupo salido 
de los "Cahier s du cinéma", tardó algo 
más que sus compañeros Godard, Tru
ffaut, Chabrol y Rivette en imp onerse, 
lo que sólo ocurrió a fines de los 60 con 
su extraordi naria serie titu lada "Cuentos 
morales" (de los que se han visto en Li

ma, gracias a los servicios culturales de 
la Embajada de Francia , tres; La colee· 

cionista, La rodilla de Claire y El amor 

por la tarde). Rohmer ha iniciado luego 
otra serie de filmes, titulada "Comedias 
Y proverb ios", de la que esta cinta es el 
tercer capít ulo. Conocemos Un beau 

malliaKe, magistral en su decantació n 

del clasicismo hacia un cine que conju
ga cerebralismo y sensualidad, elegancia 
y humor. Rohmer es un realizador per
sonalísimo y uno de los grandes maes
tros del cine actual. A pesar de conta r 
con once largometrajes y un prestigio 
mundial, esta será la primera vez que 
una cinta suya se exhiba en una sala 
del circuito comercial limeño. 

Adios Bonaparte de Yussef Chahin: 
coproducción ent re Francia y Egipto que 
tiene como tema la campaña napoleóni· 
ca en el norte de Africa. Se trata de un 
proyecto largamente acariciado por Cha
hin, considerado desde hace mucho co
mo el mejor realizador egipcio, tal como 
lo demuestran clásicos como La tiella 
y otros logrados a lo largo de una carrera 
que cubre casi treinta años de activ idad. 
La cinta fue muy debatida luego de su 
presentación en el festival de Cannes por 
la visión polémica que da de la actuación 
de Bonaparte en ese país. Michel Pi
cco li y el conocido director de teatro y 

cine Patrice Chereau forman parte del 
elenco. 

Paseo mortal (Mortelle randonee) de 
Claude Miller: este joven cineasta se ha 
especializado en el género policial lue
go de dos cintas muy personales, de las 
que una pudo verse en cine-club: La me

jor manera de andar. En el anterior fes
tival se proyectó Bajo custodia, policial 
de excelente factura con una notable di· 
rección de actores. Paseo mortal welve 
a reunir a Miller y al guionista Michel 
Audiard (fa llecido este año) que escri
bió para él Bajo custodia. Un atractivo 
cast formado por Isabe lle Adjani, Mi
chel Serrault, Guy Marchand y la chabro
lina Stepha ne Audran permite esperar 
una línea de contin uidad entre ambas 
películas. 

Nuestro matrimonio de Valeria Sar-

miento: e comienzos de los 70 tuvimo s 
en Lima a Valencia Sarmiento y a su es
poso, el cineasta chileno Raúl R uiz. Por 
entonces ya ella había tomado un rol 
fundamental en el equipo del más prolÍ
fico (con Fassbinder) de los cineastas 
de vanguardia, encargándose del monta
je y a veces de la producción de sus pe
lÍculas. Luego que el golpe de Pinochet 
significó la muerte del cine chileno am· 
bos se trasladaron a Francia, donde tra· 
bajan desde 1974 y Ruiz ha realizado 
una obra copiosa que goza de merecido 
reconocimiento internacional (conoce
mos bien su obra chilena y hemos podi
do ver El coloquio de los pellos, Quere

llas de jardines, Diálogos de exiliados y 

otras de sus obras francesas). Por su par· 
te, Valeria Sarmiento comenzó tamb ién 
a trabaja r una obra como realizadora, 
primero a través de una obra en codirec• 
ción y luego como Notre marriage, que 
es un largo de ficción que le perten ece 
por entero. Tenemo s mucha expectati• 
va por ver este trabajo suyo, que ante
cederá a algunos de Raúl Ruiz en los que 
desarrolla su otro oficio (La hipótesis del 

cuadro robado, Las tres coronas del ma

rinero) que, si todo sale bien, estarán en 
Lima el próximo año. 

Faits divers de Raymond Depardon: 
la obra de este excelente fotógrafo pro
fesional ha podido verse en Lima en una 
exposic ión de trabajos de fotógrafos 
franceses hace muy poco. Relacionado 
al equipo de los "Cahiers du Cinéma" 
en tareas de su oficio, Depardon ha ini
ciado desde hace unos años una carrera 
de cineasta en la que combina el reporta
je y la experimentació n. Sus películas 
se organizan a partir de su act ividad de 
incansable viajero y Faits divers es la 
más reciente. No hemo s visto las anterio
res, de modo que es una de las posibles 
sorpresas de la muestra. 

Las restan tes tres película s son de 
pronósti co reservado: Tren de infierno , 

del actor y director Roger Hanin, es una 
superproducció n de mucha acción que 
tiene como tema el racismo; Viva la vi· 

da, de Claude Lelouch, trae toda la apa· 
riencia de continuar la línea de pelícu
las- pastel de realizador de Un homJ,rl! 

y una mujer; en cuanto a Le bon rlaisir, 

de Francis Girod , se trata de una come· 
día promed io que ofrece como mayor 
atractivo el tener a Catherine Deneuve, 
Michel Serra ult y Jean - Louis Trintig• 
nan t en su reparto. 

El festival ofrece, pues, de todo y 

es una excelente posibilidad de reen• 
cuentro con una cinematografía que 
injustamente ignoramos. Ahora sólo 
queda desear que los cinéfilos limeños 
respondan al esfuerzo de traer estas pe
lículas con acogida similar a la otorgada 
a la muestra ante rior y que no pasen 
otros dos años para la próxima. Claude 
Mazet sabrá impedirlo, espe ramos. 

------------------------------------------· 
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Yo soy muy consecuente en mis ideas. A los quince años creía en el 
futuro, a los treinta años creía en el futuro , a los sesenta creía en el 
futuro ... 

Eres tan ignorante Carolina que 
cuando hablas de economía 

se entiende todo lo que dices. 

La Libertad es una necesidad 
del hombre, si tu no tienes 
inconveniente 

INQUITUD SOCIAL 
Lo que nos pasa a nosotros es que 
no estamos unidos. 
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- ¡Y, ahora, repita conmigo: Es 
necesario respetar la libertad y la 
dignidad del hombre! 

Los dibujos de Mingote en el 
madrileño "ABC", han acompa
ñado la vida española durante . va
rias décadas y , a pesar de ello , no 
han variado en lo esencial. Espa
ña y el mundo hispano son los 
únicos lugares donde estos perso
najes podrfan vivir , pues son los 
únicos lugares donde sus pala
bras tienen algún sentido . Para 
ello s, el lenguaje no está hecho 
para comunicarse y dialogar sino 
para expresar su diferencia con 
los demás hombres. Es por ello 
que siempre están rompiendo las 
normas en las que dicen creer. 
El adherirse a una regla sólo 
parece tener sentido, en su caso, 
si se la viola radicalmente. La 
fuerza con la que se afirma una 
verdad absurda parece conducir 
a una descripción de la vida his
pana en la que el disparate, la 
excepción, la exclamación fuera 
de la realidad, parecen ser un 
motivo de regocijo y celebra
ción. Mingote ha recogido esta 
celebración que tanto en nues
tras vidas privadas como en la 
conducta de nuestros personajes 
públicos, los latinoamericanos 
hemos compartido con España. 
Es por ello que Mingote sigue 
expresándonos a todos. De algún 
modo, a través de su humor 
todos nuestros defectos se trans
forman en las más auténticas 
virtudes. 



El Inca 

comentado 

E
n una pulcra edición el Banco 

de Crédito acaba de reeditar 

la Primera Parte de los 

Comentarios Reales del Inca Garci laso. 

El cuidado puesto en esta edición por 

el Dr. César Pacheco Vélez promete 

colocar a esta publicación como la 

versión más confiable para los 

investigadores históri cos y literarios del 

Perú. Una int rodu cción sencilla y 

profunda del estudioso Aurelio Miro 

Quesada permiten al lector no 

especiali zado ubicar la obra de Garci laso 

en un contexto biográfico, histórico 

y cultural. 

¿ Qué es lo que hace de los 

Come ntarios una obra todavía vigente 

en la cu l tura peruana ? Para algunos su 

técni ca depurada y la narración histórica 

del Imperio Inca. Para mí Garc ilaso es 

importante porque refleja un problema 

aún no resuelto de la nacionalidad 

peruana: la coexistencia en un mismo 

espacio de dos cu ltura s divididas. Muchas 

veces se ha presentado la obra del Inca 

como el paradigma de mestizaje cult ural 

al que el Perú debe aspirar. Sin embargo, 

creo que más que sincreti smo cultural 

esta obra trasluce el conflicto entre dos 

mundo s. Al idealizar el pasado incaico, 

Garci laso pret endía reivindicar una 

cultura derrotada y postergada. Al 

escribir sobre una civilización 

no-Occidental en una lengua europea, 

Garci laso colocab a el mundo andino 

como objeto de reflexión válido en 

Occidente. La misma histo ria personal 

del Inca, hijo de una pall a cuzqueña y 

un capitán español, es testimonio de 

este confli cto entre dos cu ltura s. 

Su lucha en España por ser reconocido 

entre los españoles como un igual y 

finalmente logra rlo sólo a medi as es 

el drama de muchos mest izos de la 

época colon ial. 

Sincretismo o conflicto ent re dos 

cul turas, la obra de los Comentarios 

se presta a diferentes lecturas; de este 

hecho emana su vigencia e importancia 

en la cultura peruana. 

Este libro constituye el primer tomo 

de la biblioteca Clásicos del Perú que 

será seguida por la publ icación de las 

obras de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

y Raúl Porras Ba, renechea, al 

cui dado de César Pacheco Velez Y 

Franklyn Pease GY, respectivamente. 

De especial cons ideración es la 

bibliografía que aparece al final de 

esta edició n de los Comentario s y que 

fue preparada por el historiador Alberto 

Tauro. Esta bibliografía está dividida 

en temas referidos a la vida 

y obra del Inca e incluye una 

sección sobre la personalidad de 

Garcilaso. Esperamos que la segunda 

parte de los Come ntario s aparezca 

prontamente así como las otras obras 

reservadas para la edición de la biblioteca 

Clásicos del Perú. 

Marcos Cueto 

Huellas en 

COPE 
Eduardo Chirinos 

D 
esde el primer poema de su 

Archivo de huellas digitales, 

Eduard o Chiri nos marca, 

a manera de arte poética, su propuesta: 
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la permanencia del mundo antiguo Y 

de los viejos clásicos más allá de la 

simple cita libresca, más allá de la pura 

erudición. El poeta se reconoce a partir 

del descubrimi ento del archivo de 

huellas digitales, es decir , en las huellas 

de quienes ex istieron antes que él Y 

que de algún modo le otorgan su 

identidad y permiten el quehacer 

poético. Chiri nos recorrerá el camino 

que aborda con su pasado a cuestas; 

pasado que representa no sólo el padre, 

sino el amor ("u na playa desierta 

bajo el sol amable de Cartago" ) para 

cumplir su destino. Pero el fi nal de 

este camino lo lleva al descubrimiento 

de que su tarea ha sido vana, que nada 

ha visto de sí mismo y las huellas 

que siguió - léase sus maestros, sus 

referentes - son ahora inútil es: 

" ... ahora es el momento/ de rompe r 

medallas y escupir la dorada imagen de 

Virgilio / (inútil Cicerone a estas 

alturas)". 

Chir inos demuestra haber asimilado 

muy bien las lectura .s de Pound Y 

de nu estros poetas del 60: Hinostroza, 

Cisneros, además de, eviden temente, 

Pablo Guevara, poeta del 50, cuya 

mod ernidad resulta hoy asombrosa. Al 

servirse de episodios bíblicos, de lecturas 

de Garcilaso, de Virgilio, de Homero, de 

anécdotas diversas y personajes que 

nadie recuerda o que no son sino pura 

invención, logra lo que consideramos 



más valioso de Archivo: la original idad 

que imprime en su transitar por la 

"histor ia". Estamos pues, ante un 

poeta totalmente a lejado de la 

improvisación, del acierto inconsciente, 

de la espontaneidad. Chirinos ha 

elaborado este libro con la paciencia 

de un constructor, con la raciona lidad 

de un planificado r que muestra a 11 

vez una enorme voliintad creadora. 

Jorge Nájar 

F 
inibus Terrae, el poemar io 

de Jorge Nájar, aborda la 

perspectiva del perua no en 

París que se mira a sí mismo buscando 

su ide n tidad, hurga ndo en un pasado 

nostálgico que implica el retorno : 

"Aquí nací y he vuelto a donde nací/ 

cerrando el círculo pa ra reabrirlo/ pues 

los años no pasan en vano". El poeta 

constata en este viaje de retorno, 

lo que ya de antema no sabía: "Aquí 

sólo queda calcinado osario/de anti

guos parien tes, amores/ ju nto a 

humaredas tenues/ de un ince ndio que 

no cesa". De este modo Nájar logr a 

crear una at mósfe ra de franca desilusión, 

de un esce p t icism o sin salida en tanto 

sabe que de nada sirve el retorno 

p ues todo ya está m ue rto y el fu turo es 

Jorge Nájar 

..... - .... 
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"un camino borroso que no se sabe 

adónde conduce". 

Nájar trabaja con discreción 

rechazando poner énfasis excesivo en 

sus recu rsos técnicos. Lo que destaca en 

el poemario es un dolor sincero que 

actúa como motor fundamental de la 

creación poética. En este sentido , el 

libro de Chi rinos muestra una 

preo cupac ión más teórica , más formal , 

en tanto que Nájar, en un prime r 

nivel, desarrolla su "hacer" poéti co por 

necesidad primaria y vital, asumiendo 

la poesía como una manera de 

desencadenar sus obsesiones personales. 

A partir de esta necesidad, elabora con 

gran cuidado su poesía, si bien no deja 

de caer - a veces - en c iertas imágene s 

tópicas, cuya exces iva abstracción 

deb ilita la fuerza del texto. A pesar de 

ello, esta mirada do lorosa hacia un 

mundo que es a la vez propio y ajeno, 

logra hacer sentir su verdad apasio nada. 

Giovanna Poi/aro/o 

Ensallos de 

violencia 

E 
I víncu lo entre todos los 

ensayos que componen este 

libro(*) es la idea de que la 

marginalidad es la pri ncipal orig inadora 

de violencia en el Perú. Todos los autores 

parten de la interpretac ión de un 

con texto (cu ltural, socia l, político o 

económico) del que las situaciones 

vio lentas se nut ren. 

La defi n ición de vio lencia, a lo largo 

del libro, no apunta por lo tan to a una 

acc ión física sino a una condición en las 

est ructuras histó ricas. Debajo de una 

aparente calma, las estruct uras soc iales, 

eco nómicas o psico-soc iales, 

condic io nan, según los autores, una 

vio lencia laten te, que puede emerge r 

(*) Siete ensayos sobre la violencia en 

el Perú (Asociac ión de Estudios para 

la paz). Lima, 1985. 
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con una fuerza acumulada. 

En esta viole ncia estructural, la 

muerte Y la des t rucción no tienen una 

forma espectacula r pero sí ejercen su 

efecto lento y seguro sobre las vidas de 

los pobladores marginales. Puesto que la 

esperanza de vida en el Perú disminuye· 

violen lamente de acue rdo al nivel 

económico y social del individuo un 

muerto de hambre, por ejemplo, ~s una 

víctima típica de esta violencia en las 

condiciones dadas de nuestra sociedad. 

Al partir de una comprensión 

psico·soc ial de l fenómeno, Rodríguez 

Rabanal Y Castelnuovo se pregun tan 

en su ensayo sobre el papael que la 

violencia juega en la formación de la 

estructura psíquica. Se ocupan de la 

relación entre el mundo interno 

Y extern o concibiendo la estructura 

ps íquic a como el producto de una 

in teracci ón y como resultado de un 

proceso de socialización. 

Para ambos el universo social 

peruano está organizado alrededor de 

dos mundos antagónicos: el mundo 

occ idental (cultura domina nte) y el 

andino {dominantes y dom inados) y 

en esa perspectiva la migración no hace 

sino reforzar el ideal blanco y 

extranjero, en perjuicio de las 

tradiciones locales. 

El ensayo de Jua n Ansión, 

"Violenc ia y cultu ra en el Per~" . 

mues tra cómo en la formación misma 
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Un adecuado manejo de los excedentes de capital requiere 

decisiones oportunas y acertadas. Para ello, es necesario contar 

con una fuente de información veraz y completa sobre el mercado 
de valores. 

Semana bUrSátll una nueva publicación de APOYO S.A., 

le presenta de manera agil todo aquello que usted necesita saber 

para maximizar sus utilidades financieras. 

SUSCRIBASE 
llamando a los teléfonos 45-5237 ó 46-7070 

o visítenos en Gonzales Larrañaga 265, Miraflores. 

HAGAMOS 
NIÑOS 
FELICES 
la Ciudad de Papel es una hermosa obra social y 
cristiana. iniciada en marzo de 1963 y forjada con el 
apone desinteresado de personas e mst1tuc1ones privadas. 

la fundación "Ciudad de Papel" tiene por objetivo ayudar 
a las familias menesterosas. proporcionando los medios y 
consejos necesarios para que. con su propio esfuerzo. 
logren rehabilitar su situación social. cultural y espiritual 

la ··ciudad de Papel" otorga gratuitamente ayuda en 
materiales. consejo técnico. asistencia social. servicios 
médicos y amparo espiritual y legal. 

Colabora con la construcción del "Hogar del Niño" · 
hagamos que cuenten con un mejor espacio para sus 
juegos y recreación. 

Recibimos: 

Papel periódico usado, papel archivo. canones. botellas. 
ropa usada. medicinas. maderas. etc. 

Av. La Paz 520, San Miguel - Tel.61-3484 

También: 

Recibimos donativos en efectivo descontables de la 

tributación anual. 

Colabora 
con la 
Ciudad 

de Papel 
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del Perú como nación aparece la 

violencia de la conq uista. Para Ansión 

sus cuatro pecados capita les están 

determinados por la ruptura del 

prin cipio básico de la organización 

andina: el principio de reciprocidad. La 

ruptura de este principio promueve, con 

respecto al intercambio de fuerza d~ 

trabajo, el ocio ; con respecto a los 

bienes, el robo; con respecto a la 

información, la ment ira; y con respecto 

a las muj eres, el incesto. La importa ncia 

de este principio de ,eciprocida d 

permanece refle jada, según Ansión, en 

los mitos andinos. 

Los datos más concretos sin embargo 

están ofrecidos por el ensayo de Vega· 

Centeno, Remenyi, Távara y Barrantes, 

donde se plantea que la violencia se 

origina en el esfuerzo de la població n por 

satisfacer sus necesidades y acceder a 

bienes y servicios. Los autores muestran 

con cuadros estadísticos tanto el bajo 

nivel de ingresos como la mala 

distribución de los mismos en un sector 

de la población. El infra consumo 

alimentario, el de vivienda, el de salud y 

el de educación aparecen aquí com o los 

prin cipales generadores de vio lencia. 

A l hablar de Sendero Lum inoso, Raúl 

González explica los diversos problemas 

tanto internos como externos a los que 

se ven sometidos los miembros de las 

comunidades campesinas, que sirven para 

explicar su forma de pensar y de sentir. 

Cuestiona la forma como se ha venido 

combatiendo el terro rismo en el Perú, 

dejando abierta la pregunta: ise pod ría 

afirmar que la violencia ha term inado 

por convertirse en el resultado y la cau· 

sa de un desequilibr io social y político 

no existente en el or igen de la insurrec

ción? 

Para los autores del libro es necesario 

concentrarse no sólo en las formas 

manifiestas de la violen cia sino sobre 

todo en las estructu ras que la originan. 

Sólo se logrará combatirlas si se da un 

cambio en el orden de cosas existente. 

Como se afirma en uno de los ensayos, 

todo lo que acerque las culturas 

peruanas, sin negar ninguna de ellas, 

contribuirá a reduci r la violen cia 

estructura l y a establecer una paz 

duradera. 

Lorena Ausejo 

-------------· 
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" Un pequeño paso para Ud. 
un gran salto para su empresa" 

CosapiData 

20 de julio de 1969: el hombre conquista la 

luna . Las palabras de Armstrong representan la felíz 
culmina ción de un esfuerzo conjunto de hombre s y 
máquina s. Se logró lo que hasta entonces par ecía 

imposible: convertir el futuro en presente. 

16 años después -aunq ue parezca mentira

la conquista de la luna ya es cosa del pasado. 

El mundo se vuelca ahora a una conquista en 
un campo diferente : la productiva convivencia entre 

el hombre y la computadora . 

En este caso Ud. es el protagonista. Dé su 

primer paso ·en el mundo de la computación. Cosapi
Data le ofrece las computadoras, el servicio y la capa

citac ión necesarias. Conquiste este nuevo mundo. 
Convierta el futuro en presente .. . antes que haya pasado . 

Tecnología de la productividad 
Av. Nicolás Arriola 848 • La Victo ria Telf.: 71-0157 Télex 20031 PE 


