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Llamar de un hotel 
en el extranjero 

puede hacer volar 
su presupuesto de viaje. 

Con Perú Directo llame al Perú desde el extranjero sin pagar más. 
Esté en permanente contacto con el Perú sin realizar gastos innecesarios. Cuando esté en el exterior desde cualquier 

tipo de teléfono marque el código de acceso Perú Directo del país donde se encuentre e inmediatamente le responderá 

una operadora peruana para comunicarle con el número que desee en el Perú. La llamada es pagada por quién la recibe, 

en soles y a la tarifa vigente. 

Perú Directo, un ventajoso servicio de cobro revertido que Telefónica del Perú pone a su disposición en más de 28 

países afiliados en todo el mundo. Porque en nuestro idioma nos entendemos mejor . 

Con Pení Directo llame al Pení: Por cobrar En castellano Y sin pagar de más 

(fj)TeJefónica del Perú 
Te comunicamos mejo r 

. . . . , . . . 



CIFRAS 
DE APOYO 

l. Días de oración que los monjes y re ligiosas bud istas les dedicaron a las a lmas de los pollos asesinados 
durante el invie rno pasado en Hong Ko ng: 7 

2. Número ele periodistas acreditados para el mundia l Francia 98: 10,000 

3. Número ele países que compitieron para la clas ificación : 168 

4. Número ele equipos que se clasifica ron: 32 

5. Ai'los que el Perú no se clasifica para un mundial ele fú tbol: 16 

6. Porcentaje el e niños ele 5 a 14 afíos ele edad que trabajan en África: 41 

7. En América Latina: 37 

8. Número aproximado ele embarazadas que se producen anua lmente en el Perú: 1'000,000 

9. Porcentaje ele va rones británicos, entre 18 y 40 años , que confiesa haber fingido 
un orgasmo alguna vez: 34 

10. Que cree que su pareja lo ha fingido: 18 

11 . Número ele inscritos en el Registro Electoral , en octubre ele 1997, que se apellidan Qu ispe: 217,313 

12. Que se apellidan Flores: 144,959 

13. Que se ape llida n Sánchez: 130,836 

14. Número ele norteamericanos que se despierta cada año en medio ele una operación quirúrgica: 40,000 

15. 1úmero ele judíos que viven en América Latina: 500,000 

16. En e l Perú: 4,000 

17. Pares ele Jeans que Frank Sinatra compró d urante su vida: O 

18. Porcentaje ele colo mbianos jóvenes que creen que serán víctimas ele un crimen antes ele ser adultos: 51 

19. Adolescentes nortea merica nos que anualmente se suicidan con un arma ele fuego: 3,000 

20. Porcentaje ele nii'los pe ruanos que cree q ue la fa lta ele d ine ro es la principal causa ele 
la violencia doméstica : 30.3 

21. Que considera que el lugar en el que la vio lencia se siente con más gravedad es la calle: 55.4 

22. Número aproximado ele niños peruanos que han estado alguna vez en pe ligro 
ele ser secuestrados: 60,000 

23 . Número ele futboli stas que han marcado más ele 100 goles jugando por Alianza Lima desde 1901: 5 

24. Porcentaje en el que, desde 1983, ha disminuido la ca ntidad ele milagros que una persona requiere 
rea lizar para convertirse en santa: 50 

25. Millones ele personas mayores el e 18 años que debieron canjear su libreta electora l antigua en 1997: 12 

26. Que efectivamente la ca njea ron: 2.5 

27. Millones el e dólares ofrecidos por Volkswagen para comprar la marca Rolls Royce : 713 

28. Millones ele dólares que invirtió Coca Cola en publicidad durante 1997: 1,600 

29. Millones el e personas, a escala mundia l, que sobreviven con un ingreso diari o infe rio r a un dólar: 1,300 

30. Porcentaje ele fumadores nortea me ricanos que d icen que quieren abandonar el hábito: 70 

FUENTES: 1 Harper's/ 2-4 Noticias de Francia/ 5 Apoyo/6-7 The East African /8 Ministerio de Salud/9-10 Revista FHM/ 11-1 3 ONPE/14 Harper's/ 15-16 AFP/ 
17 Harper's / 18 Diario Mundial / 19 Expreso-agencias/ 20-22 Radda Barnenl 23 El Comercio! 24 Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Washington/ 
25-26 Expreso/ 27 EFE / 28. The Wa/1 Street Journal/ 29 PNUD/ 30 American Lung Association 

DEBATE, MAyo,j uN io 1998 5 



DEBATE 
MAYO - JUNIO 1998 

VOLUMEN XX No. 100 S/. 12.00 

6 

Una publicación bimestral de 
APOYO Comunicaciones S.A. 

Juan de la Fuente 625 
San Antonio, Miraflores 

Teléfono: 242-5656 / Fax: 444-5296 
E-mail: DEB@APOY07.COM.PE 

EDITOR FUNDADOR 
Felipe Ortiz de Zevallos M. 

EDITOR 
Augusto Álvarez Rodrich 

CONSEJO EDITORIAL 
Augusto Ortiz de Zevallos (Presi
dente). Alberto Bustamante Belaunde, 
Alonso Gueto, Pilar Dávila, Óscar 
Fernández Orozco, Fernando Gagliuffi , 
Abelardo Sánchez León 

JEFA DE REDACCIÓN 
Giovanna Pollarolo 

EDITOR GRÁFICO 
Óscar Fernández Orozco 

COORDINACIÓN Y CORRECCIÓN 
Rocío Moscoso 

REDACCIÓN 

Mauricio Novoa, Fernán Altuve, José 
Gabriel Chueca, Crisia Málaga 

ASESOR ARTÍSTICO 
Fernando Gagliuffi 

COLABORADORES 
Pablo Macera, Emilio Adolfo 
Westphalen 

CARATULA Y DISEÑO INTERIOR 
Rosario Arana y Giselle Arana 

FOTOGRAFÍA 
Carlos Domínguez, María Cecilia 
Piazza, Luz María Bedoya, 
Humberto Romaní, Susana Pastor, 
Renzo Uccelli , Loshua Flores-Guerra, 
Juan Pablo Murrugarra 

PAGINACIÓN 
Mario Popuche, Rony Méndez 

ILUSTRACIONES 
Pepe San Martín, Fito Espinosa 

PUBLICIDAD 
Roberto La Madrid Chávez, 
Patricia Moreno, Rocío Guzmán, 
Giancarlo Tenorio, Silvia Fernández 

OMBUDSMAN 
José María de Romaña 

SUSCRIPCIONES 
Enrique Castillo, Luis La Madrid, 
Carla Guzmán, Marisol Correa 
Juan de la Fuente 625 
San Antonio, Miraflores. 
Teléfono: 444-5555 / Fax 444-5240 
Apartado 671, Lima 100 
e-mail: lm @apoyo7.com.pe 

DISTRIBUCIÓN 
Distribuidora Inca 

IMPRESIÓN 
Metrocolor 

100Debates 
Dicen que 100 es un número emblemático y en DEBATE esa cifra corresponde más o 

menos a dos décadas y a c ierta aclultez y consolidación; lo que, no por ser así, deja ele 

hacer ele cada número una interrogan te nueva. 

Este número celebra esta c ifra 100 con un recuento quizá caleicloscópico pero revelador 

de un siglo, desde el lente ele este país singu lar, desde sus mezc las complejas y 

prometedoras, montadas en un territorio tan determinante como diverso. 

Quizá tiene DEBA TE historias ele diván y ele trayectoria sobre las que puede interesar 

tejer algunas reflex iones. Sus primeros números comenzaron como un complemento 

clivu lgatorio ele su hermano mayor, PerC1 Económico. Pero muy pronto su fundador abrió 

las puertas a mi radas y asuntos di stintos y convocó a un peque1io equ ipo plu ra l que se 

propuso hacer honor a la invitac ión que cursaba su nombre, estimu lante y oportuno. Era 

el fin ele un largo gobierno militar que no terminaba ele irse (los tiempos ¿cambian?} y 

ex istía la espera inc ierta de otra oportunidad democrá tica. Ese nacimiento nos marcó. 

La apuesta de DEBA TE fue, a través ele páginas abiertas ele modo plural por primera 

vez, que viabilizar nuestro país pasa por el d iálogo y la to lerancia, por oírse y explicarse. 

Era infrecuente: nuestros liderazgos han re iterado el creerse i luminados. Y esos eran 

tiempos más ideologizaclos y ele dicotomías y entrampamientos simplistas sobre lo bueno, 

lo malo y lo feo. Además, DEBATE se propuso que la cul tura fuese central y no 

decorativa; esclarecedora, v iva y cotid iana. 

Cuando DEBA TE cultivó, en artículos y entrevistas, que tocias las corrientes que no 

proponían desca lificar y excluir a las otras se expresasen en sus páginas, hubo quienes 

objetaron esa opción: para algunos, el pluralismo era no tener posición. 

Pero creemos -y agradecemos- que DEBATE consiguió muy pronto ser apreciado 

como un foro ab ierto que contribuía a que la agenda del país se encare, bien o mal. 

Estas dos fueron décadas en que, como todos lo experimentamos, nuestro país 

conoció y resolv ió un debate entre la crisis y la esperanza, que nos encuentra hoy en 

mejor pie que cuando había razones para temer que la vio lencia signase nuestro futuro . 

DEBA TE acompalió los distintos tiempos ele estos tiempos que, en tocio el mundo, 

se resolv ieron en cambios. Y en extinciones (o sustituciones) de dogmas. 

Como los ·paradigmas, DEBATE también cambió y se rejuveneció, transferido del 

primer grupo consul tivo a sus responsables per iodísticos directos, que ganaron 

protagonismo renovando temarios y estilos. 

En ese d iván y esa trayectoria ya aludidos, coexisten por el lo rasgos volun tarios ele 

levedad posmoclerna con atavismos ele ensayo: m iradas contrapuestas o simplemente 

distintas generacionalmente, en sus valorac iones y enfoques. Mejor así, y más cerca ele 

los distintos tipos ele lector con quienes quisiéramos complicidad. 

Vueltas algunas páginas, sigue siendo verdad que debatir es necesario y nutrit ivo en 

el Perú, este lugar que sería singular y específico en cualquier presunta globalización. 

DEBATE, entonces, no debe cambiar de misión, sino renovarla. Y continuar 

registrando un tiempo fértil en creación. Y en recreac ión . Cambiar para ser el mismo. 

Si cuando nacimos estábamos en las vísperas ele una institucional iclacl democrática, 

hoy está también en riesgo, mientras se juega un parecido juego a través ele otros dueños 

ele la verdad (otra). Más ele lo mismo en el umbral del mi len io. 

No por nada Jorge Basad re, quien alentó esta revista, nos llamó país de oportunidades 

perdidas y seña ló que así como había problema, había también posibil idad, e inv itó 

a construirla. Paradójicamente, el Perú cuantitativo de hoy debería ofrecer futu ro, pero el 

PerC1 cualitativo reabre sombras y amenazas que tendrían que estar detrás pero siguen 

tercamente adelante. 

El debate sigue abierto en tocias sus formas. DEBA TE es uno de sus foros. 

Augusto Ortiz de Zevallos 
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Trascender en el tiempo. Enfrentar 
los cambios que impone cada día. Retos 
ineludibles con los cuales profesores, 

alumnos y egresados están comprometidos 

y dominan eficientemente. Con formación 

académica, profesional y empresaria l, la 

Universidad del Pacífico responde; 
porque sus valores trascienden más allá 

del presente; porque forma hombres 

mientras prepara profesionales. 

Las ciencias del mañana y los valores de siempre. 



1!)77 

Nuestro agradecimiento a: José Adolph, Ricardo Bedoya, Ricardo Bohl, 
Humberto Burgos, Marcos Cueto, Andrés Gallego, ·urnberto Jara, 
Reynaldo Ledgard, José Antonio Lloréns, Rodrigo Montoya, Santiago 
Pedraglio, Luis Puigrós, Elka Saldarriaga, R.P. Juan Sókolich, Élida 
Román, Eduardo Toche, Efraín Trelles, Fernando Vivas, Susana Vil larán, 
Claudia Vivanco, Nicolás Yerovi. Archivos: Bib lioteca Nacional, 
Biblioteca Benvenutto (Universidad del Pacífico), Filmoteca Museo de 
Arte, Caretas, Centro Bartolomé de las Casas. 
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Acontecin1ientos 

del siglo 

ene1Perú 

1!)!)0 
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Iquitos se convirtió en una ciudad · 
cosmop9l1tQ eD donde 
conv1v1an 1nd1os campas 
y aventureros europeos. 

Las disputas entre Perú y Colombia por el territorio del Putumayo, cuyo 
nombre era dado por el río del mismo nombre, parecieron haber llegado a su 
fin gracias a un acuerdo en 1904. Tres meses después, éste se revocaba. Pasado 
un año, las cancillerías de Lima y Bogotá pactaron someter la contienda al 
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arbitraje de Su Santidad 
Pío X. Mientras el Papa 
y sus consejeros anali
zaba n e l expediente, 

ambos gobiernos retira
ron del Putumayo toda 
a utorid acl militar y civil. 
A partir ele 1906 el terri
torio , ele unos 320,000 
kiló metros cuadrados, 

' 

se convirtió en tierra de nadie. Para entonces el caucho 

e ra una industria en pleno crecimiento que reque ría 
ele g randes extensiones ele te rreno. Los barones del 
ca uc ho fu e ro n co mpra ndo extensos te rrit o rios 
amazónicos y controlando e l tráfico en los ríos . Cada 

cauchero tenía '·su" río , e incluso cobraba tarifas por 
e l el recho a atravesarlo, o simplemente disparaba a 

matar. Iquitos se convirtió, ele la noche a la mañana, 

en una ciudad cosmopolita en donde convivían indios 
ca mpas y aventureros europeos. Las casas revestidas 
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ele azu lejos portugueses contrastaba n con las barracas 

hechas ele latas aplastadas. En las tiendas se podían 

comprar productos franceses a precios cinco veces 
más altos que los ele Tueva York. En Manaos , Brasil , 

se rea li zaban temporadas ele ópera en un suntuoso 
teatro ; los d irectores recibían , además ele su sa lario , 
una va rita ele o ro macizo y diamantes. Un ca uchero 
pe ruano descendiente ele indígenas amazón icos no 
só lo usaba para el trabajo rigurosa lev ita negra y 
escarp ines -a 40 grados a la sombra- sino que había 
enviado a 21 ele sus hijos a estudiar a los poli técnicos 

parisinos. 
Julio César Arana -magnate del ca ucho y poseedor 

ele 200,000 ki lómetros cuadrados en e l Putumayo-

mancló traer una casa de hierro de los ta lleres ele 
Eiffe l y la insta ló en la Plaza de Armas. Ante el peli
gro ele que e l territorio fu era ced ido a Colombia, Ara
na proclamó la independización de sus propiedades, 
en las que trabajaban 40,000 indios . Para mantener e l 
orden en las dive rsas plantaciones y en ausencia ele 
cua lq ui e r ot ra auto ridad , Arana re clutó a 400 
ba rbadenses que constitu ían casi un ejé rcito perso

na l. Arana habría dicho que, en caso ele conflicto con 
Colombia, sus hombres pelearían como verdaderos 
patrio tas. En 1911 , un diario lo ndinense denunció 

que en e l Putumayo súbditos británi cos - los 500 
barbaclenses- participaban ele un rég imen que ca lifi-

ca ron como semiescla vista. 
La corona envió a emisa
rios a realiza r investigacio
nes. La influencia ele Arana 
los detuvo, pe ro un infor
m e secre to hab laba ele 

30,000 nativos muertos en 
12 aiios ele trabajos forza
d os. En 1911 , e l banco 
Llocly's le suspende a Ara
na todos los créditos. En e l 
tratado Salomón-Lozano, 

firmado en secreto en 1922 y que solucio naba final-
·. " mente el problema ele límites, el gob ie rno peri,la.t,\\Q)',. · .. ,,, 

' 't ., · ' . , .... 

que se consideraba clesprestigiado,_ p01: '.(:\iáha) cecfió . 
a Colombia la zona cauchera Gle(tste'. El magnate 

~ ',' 

pretende declarar a sus te rri torio!:'i- ·~oh)o ~ma repúbli-

ca independ iente. Sin embargq J¿¡-;·t~ácdon,. al trata

do, hecho público en 1927, proµ~~it~:t~i ·i (~t¡e1:tciá:·-.,_:·i . . 

en 1932. Para entonces el ca ucl~:~~ {'.;i;f ·{~~~¡é)J·Q~\'.)\:\ >~·-:. 
va necicla . La denuncia britán id ~ ~ : tílti~1b di es'ii('· '} •ik. \. '<<''\ 

·, :;.:~, --..~··.\ '• •,. ' . ·. ~ ..... ; ...... ·,,·,, ·t~~ · . .,, 

planta en e l Asia desbarataron la · ~~ l:J.t' i.9c;lusttia: ~'"~·', . · . ..., ',. 
.:;~--- •'·\~ ·(·\-~\\ "" 

- ·,, ,. "'I; ' 



A empezar e l siglo XX, la expectativa de vida en 
muchas regio nes de Perú y Latinoamérica e ra, ele 27 
años y el analfabetismo bordeaba el 98 por ciento. El 
nuevo siglo llegaba después ele una traumática guerra, 

pero en medio del progreso. La generación del 900 
repiensa el país y ensaya su interpretación. Aunque 
sus miembros pettenecen a las clases dirigentes, no 

por ello carecen ele una posición crítica frente a la 
realiclacl. Entre 1896 y 1919, el Perú atraviesa un perío
do sin mayo r conmoción política, salvo por el golpe 
militar contra Guillermo Billinghurst. Las exponacio

nes ele a lgodón, azúcar, caucho y minerales aumenta
ron considerablemente . Los emigrantes del siglo XIX 
se integraron a la sociedad y a la industria. A dife ren
cia de la generación anterior que había planteado el 

debate en to rno a nuestra herencia espa11.ola, los 
novecentistas, más que mirar el pasado, intentan implan

tar un nuevo orden politico en el Perú, para lo cual pre
tenden desbaratar "leyenclas negras" que nublan la visión 
del país. En este intento se concentrará la mayor pa1t e de 

sus tesis y libros. La iclenticlacl se encontrará en entender
nos como mestizos volviendo la mirada hacia lo propio. 
Propugnan la modernización sin olvidar la tracLición. Se 
inician campañas para que el voto sea universal. La ge

neración del 900 proyecta, en sus escritos y planes, un 
Perú que los empresarios urbanos y los temttenientes no 

MONO~ Y MONADAS 
QllalHMQI fmllU l IE WIC.ITIUS 

CANDIDATO 
DE ALTO VUELO E1 31 ele d icie mbre 

aparece e l p rime r nú
me ro el e la rev ista 
sa tíri ca J\1on.os y 

Monadas, dirigida po r 

e l inte lectual Leoniclas 
Yerovi. En e l p royecto 

participan personalida
des ele la tal1a ele Cle
mente Palma, Ventura 
Ga rcía Ca lde rón, 
Rubén Daría, Abraham 
Valclelomar y Abelarclo 

CONOZCA NUESTROS 
PRONOSTICOS PARA 1980 
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Gamarra , El Tunante, 

así como el famoso ca ricaturista Ju lio Málaga; la 

composic ión del equipo explica la a lta calidad tanto 

del conte nido como de la presentación gráfica ele la 

revista. La publicació n, que tiene gran acogida, se 

1!JOO 

Lima 1906. Paseo Colón 

quieren o no pueden asumir. Paradójicamente, la fa lta de 

respaldo viene ele su propia clase. En política, serían neu

tra lizados por las maniobras ele Leguía. Sin embargo, en 
ai'i.os poste riores, formarían pane de la administración pú
blica e incluso de gabinetes. Con el tiempo, su ene1gía y 

optimismo se evaporan. Sus ideas políticas se atenúan o 
acentúan, pero en tocio caso toman otro rumbo. Los miem

bros más destacados ele esta generación son: Ventura y 
Francisco García Calclerón,José ele la Riva Agüero, Víctor 
Andrés Belauncle y José Gálvez. 

mantie ne durante dos años consecutivos, hasta di

ciemb re ele 1907. 
Setenta y un años después, el 27 ele abril de 1978, 

icolás Yerovi, nieto del primer director, revive el pro

yecto y edita el número 109 del quincenario festivo y 

de caricatu ras Monos y M onadas, en el q ue declara 

explícitamente su "maligno propósito de hacer mo

ver la mandíbula a todos y cada uno ele sus lectores". 

Durante 409 ecljciones, Monos y J\llonadas se dedica a 

tomar e l pelo a diferentes personajes y grupos socia
les, en tre los que se incluyen a e llos mismos. 
El 5 ele abril ele 1992 ocurren tres imponantes hechos: 
aparece el número 517 ele Monos y J\llonadas -último 
de la segunda etapa-, Albeno Fujimo ri d isuelve el Par
lamento y Nicolás Yerovi recibe la visita ele un militar 

que amablemente le "sugiere" cerrar la revista . La fe

cha en que se publicará el número 518 del irreverente 

quincenario es todavía un misterio. 
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Después de un decenio sin alcan
zar el poder, militantes del Partido 
Demócrata y familiares de su caudi
llo, Nicolás de Piérola, asaltaron el 
Palacio de Gobierno el día 29 de 
1nayo. Capturan al presidente Au
gusto B. Leguía, considerado un 
instrumento de José Pardo, el go-
bernante anterior, y lo conducen por las calles de 
Lima bajo amenaza, en una situació n tan confusa 
que muchos testigos pensaron que Leguía "se ha
bía pasado" a la revuelta. El momento más dramá
tico del golpe tuvo lugar en la plaza Bo lívar, frente 

al Congreso: los insurrectos lanzaron al piso a Leguía 
y, con piedras en la mano, intentaron obligarlo a 

Revista Mundial 

1gos 
firmar su renuncia. Pero el presidente respondió con 
un categó ri co "No firmo " q ue desconcertó a los 
insurrectos , pues contradecía la opinión generaliza
da de que Leguía no tenía carácte r. La energía de l 

¡NO FIRMO! 
presidente confundió a los pie ro listas, lo cual 
permitió que las tropas lea les a l gobie rno des
peja ran el motín y liberaran a l jefe ele Estado , 
que esa tarde, triunfa nte, recorrió la capital a 
caba llo. Había sido, dijo, "su día de la inde
pendencia", tanto del civilismo como ele su 
mentor, e l ex presidente Pardo . Este aconteci
miento lo elevó como caudillo popular y, du
rante su posterior dictadura ele 11 años (1919-
1930), el símbolo ele sus partidarios fu e el di
bujo ele una mano con una pluma , al que se 
acompañaba con un lema que decía: "Por la 
mano que no firmó". Se estab leció el 29 de 
mayo como el Día del Carácter, que fu e cele
brado cada afio durante el régimen. 

El Presidente respondió 
con un categórico "No 
finno'' que desconcertó a 
los insurrectos, pues 
contradecía la opinión 
generalizada de que 
Leguía no tenía carácter. 
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Ella tenía más de 40 años cuando lo conoció. Él, 
Pedro Zulen, 20. Interesados ambos en "el problema 
del indio", tema que era objeto ele discusiones, polé
micas y gran preocupación, asistieron a una conferen
cia titulada "La comunidad indígena, Proudhon y el 
concepto de la propiedad: la situación del indio". Fue 
un día ele abril de 1909. Zulen es un joven escuálido , 
ele facciones chinas, acostumbrado a que en la calle le 
digan "chino'e mierda". Dora es blanca, de ojos y pelo 
claros, alemana venida de muy niña a estas tierras ... Él 
se sentó a su lado. Cada uno había escuchado hablar 
del o tro, y después ele presentarse y cruzar unas cuan
tas palabras comprendieron, ella más que él, que algo 
importante estaba naciendo. Sus ideas coincidían y 

decidieron fundar la "Asociación Proindígena" para de
fender los derechos del indio, luchar por su libertad y 
acabar con la explotación a la que éste es sometido 
por los poderosos. De ambos se ha dicho que eran 
fil ántropos, idealistas, ingenuos. Creen en la educa
ción y la solidaridad como alternativa para detener la 
explotación del indio; rechazan la violencia de una 
revolución, los extremismos políticos. 
Poco a poco Dora va descubriendo un sentimiento 
nuevo: su amor por Zulen. Y un día ele septiembre ele 
1911 , le declara este amor. Él prefirió callar y, ante las 
exigencias ele ella, habló de amistad, compañerismo, 
trabajo . Pero ella no quiere amistad. Su amor es obse
sivo, apremiante. Zulen la tolera cada vez menos; los 
afanes de Dora lo irritan e impacientan. En 1915 él le 
escribe una ca1ta: le informa que ama a otra mujer, le 
pide que deje ele acosarlo y señala que está dispuesto 
a reanudar su amistad y a trabajar conjuntamente sólo 
si ella se compromete a dejar ele hablar ele amor. Dora 
no acepta. Zulen se retira ele la Asociación. Cinco años 
después, el 23 ele junio de 1920, él le da un asidero 
para que ella mantenga la esperanza. Va a visitarla a su 
casa, le obsequia un ejemplar ele su tesis ele bachille r y 
le pide que la traduzca al inglés. También le anuncia 
que viajará a Estados Unidos y le ruega que le preste 
400 libras. El 25 ele junio fue una fecha crucial para 
ambos. Pedro fue a despedirse y a agradecerle el prés
tamo . Se abrazaron. Según Dora , que era virgen e inex
pe1ta, ocurrió lo que tenía que ocurrir: fu e, como ella 
lo afirmó públicamente, la noche ele sus esponsales. 
Tenía 52 años. Él negó siempre este episodio. Muchos 
afirmaron que lo ocurrido en esa oportunidad no fu e 
sino una fantasía de Dora. Lo cie ito es que ella, incan
sable, luchó con todos los medios a su alcance para 
que el "matrimonio" entre ella y Zulen fuera reconoci
do legalmente. Y a partir de esa noche empezó a 

firmar como Dora Mayer ele Zulen . En 1922, Pedro 
Zulen vuelve a Lima. Como no la visita , Dora toma la 
iniciativa y se dirige diariamente a la casa del "esposo", 
en Barrios Altos. Pero la madre y las hermanas le nie
gan sistemáticamente la entrada. El 17 de octubre se 
presenta con sus enseres, decidida a instalarse en la 
casa que según ella le corresponde. La familia de Zulen 
llama a la Policía y la acusan ele estar loca. Ella sólo 
pide que salga Zulen, su "esposo". En medio ~e gritos, 
insultos y la mirada curiosa de los vecinos, aparece 
Zulen y dice ante todos: "Esta muje r no es nada mío". 
La sentencia· es definitiva, pero Dora no ceja en su 
empeño. A la mañana siguiente , vuelve. Aporrea la 
pue1ta y, como nadie le abre, lanza por la ventana un 
cheque a la orden ele la madre de Zulen. Éste va a su 
casa por última vez. Intenta devolverle el dinero, pero 

ella no lo acepta. El 28 de enero de 1925, luego de 
larga agonía , muere Pedro Zulen. Dora asiste al velorio 
en la casa de Barrios Altos y esta vez la dejan entrar. Lo 
sobrevivirá 34 años, siempre fiel a ese amor obsesivo, 
intenso y alucinado. 

Ella tenía 
más de 40 años. 

Él, Pedro Zulen, 20. 



Nueva Clase M 

Los padres están para mostrar 
a sus hijos el mundo 

...,_ Naturalmente que Ud. sabe dónde está 
el fin del mundo. Pero, ¿cómo se lo explica a sus 
hijos?, cómo les responde a otras muchas pre
guntas, como: "¿por qué el cielo es azul?" o 
"¿cuántos granos de arena hay en la playa?" 

...,_ En esta tarea siempre ha resultado muy 
valiosa la enseñanza intuitiva. Nosotros le 
recomendamos ir de excursión con la nueva 
Clase M, ya que no hay manera más excitante, 
confortable y segura de descubrir el mundo, 
que a bordo de uno de esos todo terreno con 

tracción integral permanente e airbags frontales 
y laterales de serie . 

...,_ Si al observar esta foto le surgieran 
algunas preguntas, como es de esperar, le acon
sejamos que se dirija a su concesionario oficial 
Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz 

Divemotor S.A. 
REPRESENTANTE GENERAL DE DAIMLER-BENZ Y FREIGHTLINER CORP. 

Exhibición y Ventas: Av. Benavides 798, Esq. Paseo de la República, Miraflores Telfs .. 241-0703 - 241-0704 Fax: 444-1647 
Servicios y Repuestos: Av. Canadá 1160 La Victoria - Telfs. 224-0525 - 224-0522 Fax: 224-0266 
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Encontrar el lugar en donde resistió ~lanco Inca luego de la 
conquista espafiola, se convirtió desde entonces en una obsesión 

para este expedicionario. Guiado por los lugareños, descubriría en 
las 1nontañas que llm11aban }lacchu I?icchu y Huayna Picchu, 

las ruinas de una ciudadela cubierta de n1aleza. 
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La expedición que en 1911 
viajaba por las márgenes del 
río Urubamba hacia la selva 
alta del Cuzco buscaba en-
contrar la antigua ciudad de Vilcabamba, 
último bastión de los in cas . Hiram 
Bingham, quien encabezaba al grupo, 
había estado en el Perú dos ai'los atrás 
estudiando las campañas militares del 
libe rtador Simón Bolíva r. Qu eda ría 
maravillado con la arqueología pe ruana. 
Encontrar el lugar en donde resistió Manco 
Inca luego de la conquista española se 
convirtió desde entonces en una obsesión 
para este expedicionario. Guiado por los 
lugareños, descubriría en las montañas 
que llamaban Macchu Picchu y Huayna 
Picchu las ruinas ele una ciudadela cubierta 
ele maleza . Bingham pensó que había 
hallado la fortaleza de Vi lcabamba. Para 
profundizar sus hallazgos propició una 
se rie de nuevas expediciones que se 
prolongaron has ta 191 5. En e ll as se 
descubre lo que hoy en día se conoce 

17 
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Tras iniciar exitosamente su vue lo para cruzar los 
Alpes el 23 de septiembre. el joven aviador Jorge 
Chávez sufre un te rrible accide nte antes ele aterrizar 
y, como consecuencia ele e llo , fa llece. Fue e l primer 
pilo to que logró esta hazai'la y su sepe lio fue multi
tudinario. Francia e Italia lo reconocieron como e l 
p rimer piloto ele la aviación. La Fuerza Aérea Peruana 
se creó al año siguiente del fa llecimiento de Chávez, 
con la compra de dos biplanos. Gobernaba Augusto 

B. Leguía, uno ele los más fervorosos admiradores del en nuestro país, pero por causa ele la guerra con 
aviador desaparecido .. La figu ra ele Jo rge Chávez fue Chile sus padres emigraron a Francia cuando el futu-
adoptada por la naciente aviación peruana, la que hizo 
ele ' I su primer patrono. Lo cieno es que había nacido 

ro héroe contaba con pocos años ele vicia. unca vol
vió al Pe rú. Tampoco hablaba castellano. 

Año clave para el cine 

/!)11 ~-. 
. . , ., --. 

E ntre nosotros, e l cine encontró a su púbjico en 1911 . En efecto· 
luego ele 14 años ele incontables proyecc1oh ele imágenes · 
móviles, rea lizadas aquí y allá por operadores ambulantes, fue 
en el verano ele 1911 que terminó ele delinearse e l perfil del 
espectador fílmico peruano. Por esos días, los peruanos empezaron 
a practicar una rutina social ine ludible: acudían en grupos a ver 

los espectáculos cinematográficos ofrecidos en carpas y sa lones 
que se extendía n por Lima y las ciudades de l inte rior. La p rensa 
empezó a alarmarse por la amplitud "ep idémica" que alcanzaba 
ta l prefe rencia. Una nueva sociabilidad, basada en la convivencia 

ante la pantalla iluminada, nac,o y creció e n torno a la fascinació n por el realismo ele las imágenes, la 
dive rsión provocada por el movimiento desenfrenado, absurdo y destructivo de las comedias, y los inte rcambios 
amorosos propiciados por la oscuridad del ento rno y las melodías de l piano. Pero e l público no sólo 
apa reció como un consumidor cautivo. También se definió como un sujeto lleno ele expectativas y deseos. 
Configurado el nuevo espectador como consumidor de l espectáculo y sujeto expectante ante tocio tipo ele 
ficciones, al cine sólo le restó seguir creciendo. 

Lima redescubre la 

La república aristocrática poco o nada se ocupó de 
la sierra peruana. Parecía necesitar ele los Ancles sólo 
e l mine ra l. Ese habría sido e l propós ito de la 
construcción de los fe rrocarriles La Oroya-Huancayo 

y Sicuani-Cuzco. En tocio lo el más , la sie rra se 
ma ntuvo al margen de l crecimiento económico y ele 

. 
sierra 

j!)/2 



los inte reses p o líticos. Sin embargo, hacia 1912, un 

joven intelectual que había publicado una reconocida 
tesis sobre la lite ratura peruana, decide viaja r po r 
los caminos de he rradura que unían Cuzco con 

Huancayo. Así recorrerá a lomo de bestia el camino 
de los incas, con las modificacio nes españo las, e n
tre precipicios, puentes de estera y desolació n. El 

joven José ele la Riva Agüero se detiene en pueblos 

y haciendas , vis ita s us templos, escuc ha a sus 
ciudadanos; los notables de los pueblos serranos lo 

acompañan en parte de sus rutas. Relaciona el paisaje 
con la historia incaica, virre inal y republicana. Su 

afán no sólo es erudito, también ensaya la denuncia . 

El Perú es Lima 

E1 Palais Concert, ubicado en el Jirón de la Unió n -en 
la esquina de Baquíjano y Mine1va-, fue inaugurado 
en 1913, el mismo año en el que Abrabam Valclelomar 
escribía El caballero Ccmnelo en Roma. Este local 
marcará una sue1te de be/le epoque en Lima. Tanto en 
nuestra capital como en el resto de América Latina, 
París llenó el vacío de cultura dejado por la ausencia o 
la negació n ele España. Francia fue la panacea ele buen 
gusto, Jibe1tad y todo Jo valioso de este mundo. Todas 

las ciudades querían tener algo de París. Las clases 
altas peruanas emulan la sensibilidad europea en la 
forma de gastar, de vestir, ele vivir. La arquitectura y la 

literatura no escaparon a esta moda. Ciertamente, no 
se imitaron los medios de producción europeos. Pero 
en el Teatro Municipal de Lima, como en el Colón de 

Buenos Aires o en la ciudad minera ele Guanajuato, se 
escuchaba ópera como signo ele buen gusto. Y se 
estilaban los techos dorados, las sillas de terciopelo, .. 

los intermedios, los escotes. Tener sastres e uropeos 
era s igno de una ciudad civilizada . La bo hemia, los 

recitales, las levitas y chisteras se exportan a lugares 

tan apartados como el Cuzco, Puno o Trujillo . El som

brero tradicio nal de Puno era una réplica del son,1, 
brero de hongo inglés. En Lima, como en Viena, Pa(rs 
o Buenos Aires, se habían derribado las murallas para 

dar lugar al progreso. Las calles empezaban a tener luz 
eléctrica. Se construyó el fe rrocarril transiberiano , la 
primera fábrica ele automóviles e n serie y e l canal de 
Panamá. Las mujeres vestían trajes ele crino lina, corsés 

y fa ldas largas, según el dictado ele las casas francesas. 
En su estudio del Jirón ele la Unión, el fotógrafo Courret 

re trataba a una sociedad que veraneaba en Chorrillos 

-balneario ele moda reconstruido y remocleJaclo luego 

DEBATE, MAyo,juNio 1998 

Observa el abuso de los gamonales, la compra de 
votos ele los agentes electorales, la negligencia de 
los maestros , la decadencia d e las m ansiones 
convertidas e n chiqueros, de los templos abandona
dos. El panorama es triste, frío , desolador. A pesar 
ele todo e llo, Riva Agüero consideró que la grandeza 
del Perú se había materializado en sus dos momentos 

imperiales: e l incanato y e l virre inato (la Confe

deració n Perú-Boliviana sería un frustrado inte nto 
de re tornar a la grandeza). El Cuzco era, sin duela, 

"corazón y símbolo del Perú". Ésa era la paradoja : 

el Pe rú debía mirar hacia los Andes, allí estaba la 
patria espiritual. 

1!)13 
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H acia 1905, una plaga 
inicialmente de nominada 
"decaimiento" se difundió 
por la costa amenazando el 
auge que la industria algo
donera mantenía sostenida
mente desde principios de 

siglo. Se hablaba de cam
biar de cultivo y regresa r a 
las leg umb res . Fe rmín 
Tangüis, hacendado del 
valle de Pisco, recorrió las 
haciendas de la zona, es
cogió las especies más re

gunas p lantas que no con
traían la enfermedad y tenían 
distinto desarrollo. Un ai'io 
después, ya cosechaba esta 
variedad resistente, de gran 
producción y de estupenda 
fibra, a la que inicialm nte 
se llamó algodón esp ecial. En 
1915, las semillas de esta va
riedad fueron distri buid as 
entre los agricultores de Pis
co. En 1916, se envió el pri
mer fardo de algodón a In
glaterra, en cuyas hilanderías 

sistentes y destinó una parcela de sus tierras a la 
experimentació n. Se plantaron 40 tipos de algodón, 

pero apenas unos pocos resistieron al hongo. Cuatro 
años después de l primer experimento, Tangüis ob
servó que en cie rtos campos devastados crecían al-

produjo excelentes resu ltados. Al poco tie mpo, en la 
Bolsa de Liverpool , el algodón tangüis fue clasifica

do con una cotización especial. En 1919, el precio de 
expo rtación del algodón peruano había aumentado 
en 467 por ciento respecto a 1913. 

---=~ El gran suceso de anoche ~ J!f- 'fe 
En al Teatro Mazzi 

®!) @ - RESURBE El TEATRO NACIONAL 
O

® ®!) 

Crónica y crítica da la obra 
--- l 

El argumento completo 

a interpretacion.•-El pu.bllc o . -~Loa autor•• •on Ita• 
madois a escena repetida.a •ecea. 

r !)t.;lS oeJ.iones como esta del estreno m!p_c~ aparece' w,; n.)-o de luz 1 ~ ~-. 
·•EJ Có11dor p:i.u". para Jiablar de fqr{a. Tras • .a rcfijo ·a~uiDo de· 

tro n.acienal, El éxito en 1u rijjr~ -,,......-,..,.1,.., --11~Qert0. él Pl!fiii-, su 
t:íció11 alanndo el ;iplauso caluroso Ilovio, 4.uc la ha uruil:ldu ~1'<" . .... .; .. 

since."O dci p,úblic~ ~ baccn ver que qcr la_ h1 robado sus ~~, ._que se ca 
umos di d ·momento de nnccioñar y 1u5. con cDa. 1 que auo_hqu1crc besarla 

u¡u.ir ni cl camino de Ja 1ie2lipsil mi,. Ella ~c:3. prot«c:1on, se esconde 
·attutica en que prctendia cntroni- tru los nuncr~ Hay. ::1 esta ese~ 
se nuestro teatro. Los que, atnar¡:1,- una d aca y lwnmosa vmon de. otra vi

.6 c."«:fpcia>1, dccíin.quc Ímcstro':ea. 
·o no en. propio p.¡ra. secundar QLII·, 

• i ;sfueno, q9c ·1a uni..--:a f9~a de 1 
seguir el aplauso ers esa que t(\105 

IOCcrnos lwt quedado en derrota. A
ucllo no podl:i ser cierto; neccsitaba, 

ií, ql!e alguien &n G"cr..eroso uíue.rzo 
lo desminric:2, '1 de1n1entido ayer . h2. 

~e.dado. Es~ ·significación ·es la del ts·1 ¡ 
tr::r.o de la obra de Julio de La Pat, '1 
tila ricne r hacer que el éxito tcnp. 
cr,a iruporuncia a\:n· mayor que lo, , fi. 
1:1eros b:itos de nuestro teatro pr.r ho-

• 7~E1 Cóndor 2_U2 .. . " es u11a .tr:i.;:edia 
• a ... q-..e re.'1e¡a La Y1d.a de nuestra. se 1 

.ira minen, con sus conOtc•os, sus 
as l l:i. dolo:"OJa y toste sum1s•on de , r 

uta. Como tema s;encrtl, apar~ en, 

~ c~;:v;~!c q~°; ~ai\:;e~:if.S:.:°: [ s/ J B,111dcnm, 
.s erota;on,~tas de la obra, 1om:u1do ·1 . JUL10 ' DE _LA . P~ 
""tker penoi12l, baoé.ndosc 1rii;:1co e Se~~;~ 

11
:~0;-c~dw~re~:. l/ ~:i 

umento c·on que ilr obra es- c6ncfot: ~ . . "• en cuJo et· 

hec'u n r.ip1c!o, moderno. En dla, al treno l'Cnl!..ciaG anlJ<:bC ha ob-
rwru·,. el tdon estamos ya en pleno tcmdo un e.sito extao~io. 

El cóndor nasa--
1 /¡/ 

!/¡ 
1 

1!J17 
El cóndor pasa, melodía popularizada mu ndialmente por Simon & 

Garfunkel en 1970 es, en realidad, la parte final ele una zarzue la 
dramática cuya música fue compuesta por el huanuqueño Danie l 
Alomía Robles (1871-1942) y estrenada en 1917. Se trata de una adap
tación de melodías indígenas a un formato europeo, y su intención 
es referir los abusos cometidos contra los indios por los dueños de 
una mina en el centro de l país. El cóndor q ue pasa por ahí represen

ta la esperanza ele la libertad. Daniel Alomía Robles, hijo del ecuato
riano Marcia l Alomía y la huanuqueña Micaela Robles, llegó a com
poner más ele 1,300 temas que incluyen alrededor de 40 romanzas 
con letras ele d iversos poetas como Gustavo A. Bécquer, Manuel 
González Prada y Ricardo Palma. Muchas ele estas composiciones 
nunca fueron ejecutadas. Entre sus man uscritos destaca n, además de 
El cóndor pasa, Himno al Sol, El indio, Danz a /:m anca, Resurgi
miento de los Andes e Jlla qori (Rayo de sol), entre otras composicio
nes. Los restos de Alo mía Robles fue ron trasladados el 14 de agosto 
de 1996 a Huánuco, luego de su exhumación en el Presbíte ro Maes
tro. Desde entonces descansan en un mausoleo ubicado en la que 
fuera su vivienda y ahora es la sede del Instituto Superio r de Música . 
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Se funda la Escuela 
Nacional de Be11as Artes Í,>-

1 !)18 
La Escuela Nacional de Bellas Artes, que a pedido del 
presidente José Pardo fue organizada y dirigida por Daniel 
Hernández, pintor peruano residente en Europa, se fundó 
el 28 de septiembre de ese año. Durante mucho 
tiempo, este centro de estudios comandó e l desenvolvimiento de las artes plásticas 
peruanas. En la década del veinte , uno de los maestros de la escue la, José Sabogal 
(1888-1956), postuló y lideró la corriente indigenista, inscrita dentro de la rei
vindicación de la cultura nacional que marcaba la coyuntura de esa época. 
Anteriormente, Sabogal, pintor natural de Cajabamba, había realizado un 
intenso periplo artístico por Europa, Argentina y México; fue precisamente 
en estos países latinoamericanos en los que consolidó su interés por las 
temá ti cas vernaculares. Los m ás connotados representantes de l 
indigenismo fueron Julia Codesido, Enrique Camino Brent y Camilo 
Bias. Pese a la sinceridad de su búsqueda, los indigenistas terminaron 
cayendo en una actitud excesivamente marcada por la ideología y la 
beligerancia. Sabogal, quien durante varios años fue director de la Escuela, 
fue acusado ele ejercer una suerte ele dictadura plástica . 

Con la proximidad ele la Segunda Guerra Mundial, se produjo un hecho que habría ele tener enorme impottancia 
en el desenvolvimiento de la plástica peruana: el retorno al Perú ele Ricardo Grau (1907-1970), a1tista cosmopolita 
formado en Francia y que se erigió como el opositor a la preeminencia indigenista. Su actitud, abietta hacia tocias 
las posibiliclacles estilísticas que ofrecía la cultura universal, se consolidó cuando fue nombrado director ele la 
Escuela, que seguía siendo la principal instancia en la que se agrupaban los attistas plásticos. Entre los principales 
seguidores ele! abstraccionismo propuesto por Grau destacan Alberto Dávila, Milner Cajahuaringa, Arturo Kubotta 
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y Venancio Shinki, en
tre otros. 
En la década del cin
cuenta hacen su apari
ción otras dos figuras 
definitorias ele la plás
tica peruana: Sérvulo 
Gutiérrez (1914-1961) y 
Fernando ele Szyszlo 
(1925). Pero todavía 
tendrían que pasar va
rias décadas antes ele 
llegar al ecumenismo 
ele los ochenta , época 
en la que por p rimera 
vez se conside ra que 
todas las corrientes son 
válidas. 
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Aunque se inaugurara en 1917 como la cá tedra ele Enfermedades Ne rviosas y 

Mentales, sólo u n año después se Je reconocía , en la Escue la ele Medicina ele San 

Fernando, por su verdade ro nombre : Psiquiatría. En 1918 apa rece también la 
Revista de psiquialría y disciplinas conexas, que empezará a difundir artículos ele 
psicoaná lisis y cuyo cie rre, algunos años después, sería lamentado por Sigmuncl 
Fre ucl. De acuerdo con los aires renovadores en la med icina , la revista criticaba la 

fa lta ele cursos ele psicología en las facultades ele med icina. Esto le pa recía deplo
rable sobre tocio a Hermilio Va lclizán, fundador ele la cá tedra ele psiquiatría en 
1917 y promotor el e la revista. Valdizá n no sólo empieza a anali zar las implican

cias emocionales y concluctuales q ue conlleva una enfermeclacl , sino que es el 
primero en hablar ele una medicina integra l. Paralelamente un alumno suyo, Honorio 
Delgado, difunde el psicoanálisis en e l Pe rú. Sigmund Freucl se inte resó po r los 
trabajos ele Delgado y, en 1922, se reúnen en Europa . En ese momento· Fre ucl e ra 
casi una figura mes iánica . Delgado se convierte en la p unta ele lanza, el divulgador 
y e l representa nte in stitucion a l d e l psicoaná li s is e n e l mund o hispano . 
Pa raclójiamente , el año en que se incorpora a la Sociedad Britán ica ele Psicoanálsis 

marca ta mbién su a lejamiento de la nueva tendencia . El criterio q ue lo llevó a esta 
determinación estuvo basado en estudios ele paleopsicología , folclor, etnología, 
mito logía y religión. Empleando crónicas, registros antiguos y aportes arq ueológi
cos investiga , junto con su maestro Valclizán , la menta lidad ele los peruanos en la 

histo ria . En 1929 muere Va lclizán y Delgado ocupa su cátedra de psiquiatría como 
sucesor natural. Desde all í reforzará sus estudios en psiquiatría y neuropsiquiatría 
en los años sigu ientes. A inicios de los a11os sesenta, debido a discrepancias con 
Jas autoridades sanmarquinas, se retira ele esta Uni versidad junto con un grupo ele 
catedráti cos y funda la Unive rsidad Cayetano Herecli a . 

Jornada de 

E1 conflicto que exigía la jo rnada labora l ele ocho horas estalló e l 23 de diciembre 

ele 1918 cuando los trabajadores de la fá brica El Inca se declararon en huelga . La 
lucha se había iniciado en 1905, por impulso de los anarco-sinclicalistas . A la 
hue lga de 1918 se fueron uniendo todos los sindicatos, y e l 12 de enero ele 1919, 

Lima estaba paralizada y a oscuras. Se había iniciado e l paro nacional. Víctor Raúl 
Haya de la Torre , dirigente de la Federación ele Estudiantes, se convirtió en el 
principa l negociador, en tanto logró que los estudiantes apoyaran a los huelguistas. 
Una asa mblea obrera lo designó "representante del pueblo" para buscar la solución 
al conflicto. El gobierno no que ría cede r, pero la situación e ra insostenible: el 
paro era total y la oposición tomaba cuerpo . El 15 ele enero, el Consejo de Ministros 
firmó e l ansiado proyecto y quedó establecida la jo rnada laboral de ocho horas 
dia rias . Desde entonces, e l tiempo ele trabajo que supe rase ese lapso sería 

considerado como extraordinario, con e l correspo ndiente sobrepaga. 



El 12 de enero íle 
estaba/paraliza a 

· ~e oab1a 1n1c1a O 
nac1 ona 1 • 
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El "cauti ve.,i o" 
había durado 50 

El 3 de junio de 1929 se acordó la devolución 
de la prm incia de Tacna al Perú, que fue 
entregada el J8 de agosto del 1nismo año. 
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E 1 general Miguel Iglesias fue el 
responsable de la firma del Tratado 
de Ancón que puso fin a la gue
rra con Chile. Entre otros acuer
dos, Perú cedía a Chile el depa1ta-
111ento de Tarapacá. Los territorios 
de Tacna y Arica permanecerían 
bajo el control chileno durante 1 O 
años, a l cabo de los cua les se rea li za ría un 
plebiscito que decidiría la nacionalidad definitiva 
d e ambas c iud ad es. Pero Chile re hu yó e l 
cumplimiento del Tratado. Es recién al fi nalizar 
1921 cuando invita al Perú a llevar adelante el 
plebisc ito. Perú rechaza la invitación , y en enero 
ele 1922, el gob ie rno ele Estados Unidos se ofrece 
a actua r co mo á rbitro. El fa llo a rb itral fue 

promulgado en 1925 y disp uso la rea lización del 
plebiscito. Una comisión de delegados peruanos 

y chil e no s, ba jo la pres ide n c ia d e un 

no rteamerica no , se estableció e n Arica para 
organiza r la formación de los registros, la votación 
y el escrutinio . Pero Chile había implantado un 
régimen hostil contra los legítimos ocupantes y 
votantes, lo que dete rminó la impracticabilidad 
del plebiscito. Abandonado este sistema, se llegó 

a un arreglo final. El 3 ele junio ele 1929 se acordó la devolución ele la provincia ele Tacna al Perú , que fue 
entregada e l 28 ele agosto del mismo año. El "ca utiverio" había durado 50 a11os, contados a partir del 26 ele 
mayo ele 1880, día en el que las tropas chilenas ocuparon la ciudad luego de la batalla del Alto de la Alianza. 

La provincia ele Arica quedó en poder ele Chil e. El historiador tacneño Fortunato Zora Carvajal cuenta: 
"Amanece e l día mié rcoles 28 ele agosto ele 1929. La plaza está embanderada. Las ca lles están transitadas por 

gente venida de los distritos vecinos: Calana y Pachía; descl Sama , Locumba e Ilabaya; y desde las tierras ele 
Candarave y Tarata. En todos los semblantes se manifiesta cie rta ansiedad , un reflejo de entusiasmo y alegría. 
Hay algo que conmueve hondamente las almas de todos los visitantes y pobladores. Desde temprano, ya no 
patru llan la población los policías chilenos. Es un d ía de fiesta para todos". Una crónica de la época comenta: 
"Se procedió a izar e l pabellón nacional en la torre izqu ierda ele la Ig les ia Matriz. Este momento fue ele 
indescriptible emoción. Hombres, mujeres, niños, con la cabeza descubie11a, con lágrimas ele gozo, palmoteando 
estentóreamente, vieron aparecer sobre e l mást il la bandera amada. Un coro multisonoro ento nó las 
sublimes notas del himno patrio. Tacna ja más olvidará estas horas ele intensa y gratísima emoción cívica 

que ba podido vivir después de largo cautiverio ". Y es verdad . Desde entonces, cada 28 ele agosto la ciudad 
ele Tacna amanece embanderada y las nuevas generaciones se dan cita en la Plaza ele Armas para recordar, 
con la misma emoción que sus mayores, el día en que se puso fin al cautiverio. 
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Centenario de la Independencia 
/!)21 

E I centena rio ele la lnclepenclencia fue recibido con p rocesión ele antorchas en tocias las ciudades del Perú. En 
Lima se ofreció una recepción a las delegaciones e,.'tranjeras que asistieron a la inauguración del monumento a 

San Manín. Las colonias ele muchos países ofrecie ron obsequios a la república . Los alemanes rega laron e l reloj 
del Parque Universitario, los ingleses el Estadio 

Nacional, los chinos una fuente ele mármol, los 
ital ianos el Museo de Aite Italiano. Las personas 
se volcaron hacia las ca lles y a las doce se ento
nó el hinmo nacional. El centenario también e n
tregó a los peruanos el premio más impo1tante 
ele las loterías ele Lima y Callao: 500,000 soles. 
Las celebracio nes, sin embargo, se vie ro n 
opacadas po r el devastador incendio ele las ofi

cinas principales del Palacio ele Gobierno. Se pen
só que era un atentado político contra Augusto 

B. Leguía, quien en esos momentos presenciaba 
las carreras ele caballos e n Santa Beatriz. 
El maravilloso espectáculo ele los principales 
edificios ele Lima ado rnados con resplandecien
tes gu irnaldas ele focos, pretendía ser el refl ejo 
ele un país nuevo y transformado. El Estado se 
había ampliado, centra lizado y moclerni zaclo . 

En lo econó-

inauguración 
del 

nto a 
artín 

mico, Leguía, 
hombre ele 

negocios al 
fin y al cabo, 
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e ntregó importantes sectores a l capital e:Ktranjero, el que orientó la produc
ción hacia la expo1tación. De hecho, las principa les minas, cuyas expo1tacio
nes crecerían en 175 por ciento entre 1919 y 1929, estaban e n manos ele 
inversionistas extranje ros. Sólo una minoría ele peruanos servía ele inte rmedia
ria y administraba las relaciones y los cliviclenclos del capital proveniente ele 
otros países. Para e llo , toda una nueva clase de funcionarios -contadores, 
abogados, inge nieros- apareció e n el Perú. El inglés se convi1tió en la segunda 
lengua ; prueba ele e llo es que e l libro que se publicó para conmemorar el 

centenario e ra una edición bilingüe. El sector terrateniente se encontraba frag-

su independencia 

mentado y no constituía ninguna oposición política al 
gobie rno . En 1921, el Estado deja ele te ner el monopolio 

ele los correos, te légrafos y racliotelégrafos, e ntregándolos 
a tl la rconi Company por 25 a1'ios, a cambio ele lo cual 
obtie ne e l 50 por ciento ele las ganancias netas. En 1928 
se inauguró la Compa1'iía Nacional ele Te léfonos, que se 
e nca rgó ele la telefonía a distancia y estaba formada por 
capitales ingleses. La telefonía loca l estaba e n manos ele 
una empresa norteamericana , la ITT. Ese mismo año se 
entregaron a perpetuidad los ferrocarriles a la Pe ruvian 

Corporation Ltcl. En 1927 se formó la empresa petrolera 
Lobitos, también con capitales extranjeros. 
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1!)22 
Jorge Basadre seí1aló: "'l ilce d.t la il1.1)resión 

de un fraca~o. pero de un estupendo 

En su primer libro, Los 
heraldos negros (1918), Cé-

f ''lClSO ... 
innovacio nes literarias: e n Europa, Joyce publica 
U/ises; T. S. Eliot, Tierra baldía y Vallejo, Tri/ce. Y es 

sar Valle jo - nacido e n San- q ue la novedad de este libro es tan radical que sa

tiago de Chuco e n 1892- cude no sólo la gramática, sino que abarca la con-
había logrado supe rar los 

juegos re tó ricos, la compla
cencia en la búsqueda de 

cepción poética en absolutamente todos sus aspec

tos. Se ha señalado que hay en esta obra un afán 
desesperado por la expresió n sin trabas; de a ll í la 

1:- una belleza formal y mu- desaparición del ritmo sono ro, del verso medido, 

Foto: Juan Domi ngo Córdova 

chas veces vacua de la poe
sía que se escribía . Pero la 
infl uen c ia de Leop o ldo 

Lugones, de He rre ra y Reissing, así como de Rubén 

Darío, e ra aún visible. Fue Trilce, publicado cuatro 
años más tarde, e n 1922, el libro que marcó la dife

rencia. Desde e ntonces, el nombre de César Vallejo 
dividió a la poesía peruana e n un "antes" y un "des

pués". El poeta se despoja del lastre modernista y 

adopta las novedades de l vanguardismo para crea r 
un leng uaje tan p ersonal que logra trascender la 
moda ele los nuevos movimientos. Vallejo es un re

novador to tal de la poesía; de allí que m uchos críti

cos hayan seña lado que 1922 fue e l gran año ele las 

Pocas veces en el sig lo XX la Iglesia y e l .Estado 
mantuvieron mayor armonía como durante el oncenio 

de Leguía (1919-1930) Paradójico, porq ue la Patria 

Nueva era un régimen tildado ele reformista y tenía 

ministros liberales y un presidente ele quien se decía 

que e ra masón con grado 33 . Para ha lagar a la 
jerarq uía, el dictado r p rocuró materializar el deseo 
q ue la Iglesia peruana mantenía desde 1917 ele 

consagrar el Perú al Corazón de Jesús, como habían 
hecho por entonces otros países de Iberoamé rica. El 
arzobispo ele Lima, Monseño r Lisson, organizó la 

ceremo nia de consagración para el 31 de mayo. Los 

sectores ele oposición al gobierno consideraron esta 

celebració n como u n acto destinado a aumentar la 

popularidad ele Leguía, quien buscaba la reelección 

ele las reglas gramaticales. La ortografía resulta alte

rada y muchas palabras aparecen escri tas ele otra 
manera y cumpliendo fu nciones gramaticales que 

no les corresponden. acla hay de gratuito ni de 

simple afán experime ntal: tocio obedece a la inten
sa necesidad ele expresar un mundo interior desga

rrado. Pero los poemas son he rméticos y oscuros, y 
resultan incomprensibles para los lecto res de la épo
ca , acostumbrados a las sono ridades de l modern is
mo, a la expresió n bella y e legante. "Mi libro ha 
caído en el vacío", le dice Vallejo a su amigo Antenor 
Orrego e n una carta desde París. Jorge Basadre se

ñaló : "Trilce da la impresión de un fracaso , pero ele 
un estupendo fracaso". 
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presidencial. El e ntonces joven Víctor Raúl Ha ya de 
la To rre inspiró la formación de un comité que 

organizaría la contracampaña, pues la Consagració n 
s ig nificab a un atentado contra la liberta d de 
conciencia. Durante la asamblea estudiantil y o bre ra 

rea lizada en San Marcos e l 23 ele mayo para protestar 

contra la consagración, Haya ele la Torre sostuvo un 

áspero diálogo con José León y Bueno, quien apoyaba 

e l decreto arzobispal. Después de la asamb lea, los 
estudiantes sa lieron a las calles, pero e n la de 

Huérfanos fue ron dete nidos y abaleados por la fuerza 
pública. Al lí caye ro n heridos el univers itario Manuel 
Alarcón Vicla lón y e l tranvia rio Sa lomó n Po nce. 

Tamb ién hubo policías muertos. Haya ele la Torre 

recorrió las ca lles centrales de Lima la noche del 23 

para denunciar a gritos los hechos de sangre ocurridos 
esa mañana . Al día siguiente se convirtió en el jefe 
ele la multitud que extrajo los cadáveres ele la morgue 
y los llevó e n gran man ifestación a ser velados en la 
universidad para luego, e n masa impresionante, 

conducirlos al cemente rio . La protesta e ra doble: con

tra e l sistema de Leguía y su Patria Nueva , y contra e l 

ma nejo p o lítico que hacía la Iglesia Católica a l 

a provechar la rel ig iosidad ele los p eruanos pa ra 
complacer a l dictador y sus afanes de popularidad. 

El 25 ele mayo. monseñor Lisson anunció, mediante 
un breve co muni cado, q ue se s uspe nd ía la 
Consagració n ele la República al Sagrado Corazón de 

Jesús. Meses después, Haya ele la Torre e ra deportado 
a Panamá. Volvería en 1931. 

1!)25 
En 1921, Joseph Barcroft, fisiólogo de la Universidad de Can1bridge, rea
lizó un viaje de estudios a Cerro de Paseo. Su conclusión fue que la 
escasez de oxígeno que se presenta en la altura detern1ina la inferioridad 
física y mental de los habitantes de esa zona. El médico peruano Carlos 
Monge Medrana re fu tó a Barcroft e n 1925. Según este científico , los indígenas peruanos no sólo no son 
infe rio res, s ino que tie nen un organismo que les ha permitido adaptarse a zonas en las q ue otros seres 

humanos s implemente no podrían vivir. Monge, muy influido por e l indigenismo, consideraba q ue esta 

adaptación se debía a que los ind ios pertenecen a una raza superio r con caracte rísticas genéticas especiales. 
Actualme nte se tiende a considerar más bien que cua lqu ie r grupo humano que permanezca determinado 

número de años e n la altura te rminaría adaptándose del mismo modo que lo hicieron los indios. 

Monge, po r otra parte, descubrió una enfe rmedad que con
siste en la pé rdida ele la capacidad de adaptación a la altura 

que, con la edad, sufre n a lg unas personas. Él la llamó Mal ele 
Montai'ia Crónico, y poste riormente la comunidad cie ntífica 
mundial la re bautizó como Enfermedad de Monge. 

Los descubrimientos ele Monge, quie n además creó una es

cuela ele investigación qu se mantiene hasta ahora, le valie
ron el reconocimie nto internacional y fuero n aplicados a la 

minería , la aviación, los viajes espaciales, la ganade ría y en 

gene ral a todas las situaciones en las que el ser humano o los 
animales deben permanecer a más ele 3,000 metros sobre el 

nivel del mar. 

El la llan16 \lal ele \lontaña Cronico, 
y po~terior11 ulte i'l cnmui idad 

cientitic,1 t mdia ,l tebJutizó 't 1110 

E1 t · 11 d td de ~l >nge. 
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L a exaltación propia del modernismo afianzó la egola

uía, el espíritu aventurero y protagónico de José Santos 

Chocano, "El poeta de América". acido en Lima en 1875, 

desde muy joven desarrolló una intensa actividad periodís

tica, literaria y política. Viaja por Centroamérica enviado 

por el gobierno peruano para cumplir funciones diplomá

ticas. Da conferencias y recitales. En 1905 va a Europa y 

pennanece varios años en Madrid, donde conoce a Rubén 

Darío, Manuel y Antonio Machado, José ele Unamuno, 

Amado Nervo, entre otros literatos ele la 

época. Envuelto en una acusación de 

estafa contra un banco, se ve obligado a 
salir ele España clandestinamente. Duran

te los 12 años que perma nece e n 

Ce11U"oamérica y México, desarrolla diver

sas actividades políticas. Amigo ele 

Emiliano Carranza y ele Pancho Villa, 

cumple un confuso papel en la revolu

ción mexicana. En Guatemala es fiel ami

go y colaborador del dictador Estrada 

Cabrera. Cuando éste es obligado a re

nunciar al poder, José Santos Choca no es 

también detenido y sus enemigos piden 

que sea condenado a muerte. Sus amigos españoles y lati

noamericanos organizaron una campaña internacional para 

salvar su vida. A finales ele 1921 vuelve al Perú y es acogido 

triunfalmente. La Municipalidad ele Lima tiene la iniciativa 

ele coronar al poeta, y la ceremonia se realiza en el Palacio 

de la Exposición el 5 ele noviembre ele 1922. Fue Clemente 

Palma quien le colocó la corona de laureles ele oro. Choca no 

va ganando cada vez más enemigos por su cercanía al 

A p esar ele que en Chile se venda como "aguardiente 

de uva" gracias a las reiteradas campañas de vinicultores de 

ese país, el pisco es, no cabe duda, peruano. Dan fe de ello 

las bodegas del valle del mismo nombre, en las que desde 

hace siglos se decanta la uva quebranta. Sobre el 01igen del 

cóctel llamado pisco sour-en el que se mezclan el limón de 

canarias, el hielo picado, el jarabe de goma, las claras de 

huevo y el amargo de angostura- existen, eso sí, cie1tas 

dudas. En un principio, durante los años cuarenta, su in

vención fue atribuida a los a·eativos barmen del Hotel Mauiy. 

Pero más cercana a la verdad parece ser la versión de que 

el pisco sour se hab1fa inventado en los años veinte. De 

hecho , un directorio comercial de la ciudad ele Lima, escri-

José Santos Chocano tenía 
dimensió11 continental 1 babia 

quienes sosttnían que era él.) 1 o 
Darío ... : 1o_)t IE \, -5ric 

1!)25 
régimen leguiista . Eclwin El.more Letts, apasionado o positor 

al régimen, escribe un a1tículo en el que acusa a Chocano 

de "vulgar impostor". No se publicó, pero alguien se lo 

hizo leer al poeta, quien, iracundo, llamó al a1ticulista '·hijo 

del traidor de A1ica", aludiendo al padre ele Elrnore, acusado 

ele ciar información a los chilenos cuando la defensa del 

MoITo ele Arica. En la pue1ta del diario El Comercio, ambos 

enemigos se encontraron; Elmore le dio una bofe tada al 

poeta y éste sacó el arma que llevaba en su bolsillo y le 

disparó en el vientre a quemaITo pa. Elmore 

1m11ió horas después en la Asistencia Públi

ca. Chocano se hizo detener, seguro ele que 

Leguía lo liberaría. Su p1isión fue el Hospital 

Militar. Durante el proceso, que fue uno ele 

los más concuniclos y comentados, jamás 

mosu-ó aITepentimiento. El público se divi

dió en dos: quienes estaban a favor del régi

men, defendían a Chocano. Y los opositores 

lo acusaban de asesino. Cuentan los testigos 

que las audiencias parecían puestas en escena 

de una comedia. Fue condenado a tres años 

ele prisión; como apeló y no quiso acepwr 

un indulto del presidente por cuanto esta 

medida implica perdón y él no se :mepentía ele nada, la 

mayo1fa leguiista del Congreso detenninó que se coitara el 

juicio. Chocano abandona el hospital y queda en libe1tad el 

10 de ab1il de 1927. Pero ya nada fue igual: habí::i perdido 

muchos amigos y el respeto ele la gente. Decide irse a Santiago 

de Chile, lugar donde, en 1934, encuentra la mue1te en un 

u-anvía. Fue asesinado por Maitín Bruce Badilla, quien lo 

apuñaló con un co1taplLUnas sin que mediam discusión alguna. 

1!)27 
to en 1925 y publicado dos años después, anunciaba que 

el MoITis Bar era ya famoso por la p reparación ele sus pisco 
sour y wbisky sour, en donde, a diferencia ele ou·os locales, 

empleaba licores "genuinos". Probablemente Víctor Monis, 

propietaiio del bar ubicado en la calle Boza 847, adaptó la 

receta ya conocida del wbisky sour para preparar la nueva 

bebida. En los años ciricuenta, el pisco sour catedral, pr -

parado en el bar inglés del Hotel Bolívar, hab(a alcanzado 

ya tanta fama que cuando Ava Garclner visitó Lima irrumpió 

en el bar, rese1vaclo hasta entonces sólo para caballeros, 

para tomarse una ronda entera. César Miró ha relatado que 

Orson Welles, en su paso por Lima, tomó, "seco y voltea

do", una docena ele copas ele pisco sour. 
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Foto: Renzo Uccelli 

S i bien se trata de un movimiento que desde fines 

del siglo pasado hasta bastante entrado el siglo XX 

hizo del indio su temática central , 1927 es una fecha 
clave para establecer la vigencia del indigenismo por 
cuanto en este año se publicaron Tempestad en los 
Andes, de Luis E. Valcárcel, y El indigenismo en la litera
tura nacional, ensayo de José Carlos Mariátegui. Aun
que el tema de ambos trabajos es la marginación del 
indígena, las tesis son radicalmente opuestas: Mariátegui 
sostenía que el problema del indio es fundamentalmen

te económico, mientras que para Valcárcel es racial y 
cultural , lo cual demuestra que el indigenismo fue una 
corriente marcada por la diversidad y el debate. 

Mario Vargas Llosa ha señalado que se puede hablar de 
tres corrientes del pensamiento indigenista: la histórica 
y racista de Luis E. Valcárcel; la integradora, que apunta 
al mestizaje y la pluralidad, de Uriel García; y la marxista 
y revolucionaria de Mariátegui. La efe1vescencia intelec
tual en torno al indio se manifestó en largas y apasiona
das polémicas que orientaron el debate de esa década y 
cuyos ecos, ele una manera o ele otra, aún persisten. 

Esta preocupación por la situación del indio se presentó 
con especial fuerza en la literatura y en las anes plásticas. 
Así, se habla de pintura y de literatura indigenistas. Pinto

res corno José Sabogal, Mario U1teaga, Julia Codesido, 
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Camilo Bias y Eruique Camino Brent descubren el mun

do andino y pintan el paisaje de los Andes, las fiestas 
populares, procesiones, danzas, atuendos. En el terreno 
literario, la corriente indigenista surgió con un marcado 
rasgo andino -sus impulsores fueron poetas de Puno y 
Cuzco- y una clara vocación vanguardista: poesía libre, 
sin Iitmo ni medida, en la que las in1ágenes se suceden 
sin nexos lógicos. En la poesía indigenista se funden las 
técnicas expe1irnentales con la rebelión social y los temas 
indígenas. Gamaliel Churata, seudónimo de A.tturo 

Peralta, Alejandro Peralta, Emilio Almaza, Maiio Floiián y 
Luis Nieto son algunos de los representantes de esta 
corriente. En esa década y en el mismo contexto, un 

fotógrafo cuzqueño autodidacta, Ma1tín Chambi, comen
zó a documentar el mundo andino en imágenes de ex
cepcional calidad: indios, ceremonias, paisajes rurales y 
de pueblos, son registrados por el genial a1tista, quien 
supo captar la verdadera cara del Perú andino. 
El interés por el indio se manifiesta también con la 
aparición de diversas publicaciones. La revista Amau
ta (1926-1930), fundada por José Carlos Marátegui, es 

la más irnpottante tribuna del indigenismo político y 
literario, en tanto que impulsó los estudios sociales, la 
reivindicación del indio, la nueva literatura vanguar
dista y la renovación estética. 
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rector de la Universidad de San Marcos, Alejandro Deustua, le encomendó al docto r Jorge 

Basadre que pronunciara el discurso de orden en la ceremonia de ape1tura del aüo académico d 

1929, en mérito a su condición de ser el catedrático más joven ele la universidad. Basadre tenia 

e ntonces 26 aüos. La invitación del rector no era cómoda: antileguüsta declarado, tendría que 

pronunciar su discurso ante e l presidente Leguía. Y es que el recto r, al invitar al jefe ele Estado, 

que,ia reanuda r una antigua costumbre sanmarqui.na. El joven Basaclre sabía que no poclía apro

vechar ele la situación para expresar su oposición al gobierno, pues se trataba de un discurso 

académico; y sabía también que no estaba dispuesto a asumir una actitud co1tesana ni ele p leitesía 

como en esos tiempos era usual entre quienes rodeaban al presidente. El tema acerca del cual 

disenó fue realmente audaz desde el punto ele vista acaclénúco y ele la interpretación ele la historia. 

En una época en que estaba de moda la biografía, analizó las fuerzas colectivas; esbozó una 

tendencia a la histo,ia cíclica y gen ' tica; y afumó que subsistía en aquel mismo mo mento una 

feuclaliclacl económica dentro de la vida social. Señaló que los grandes 

silencios populares fueron seguidos por incontenibles alzamientos y ter-
minó expresando que lo verdaderamente grande en la historia es lo que encarna necesidades 

y problemas co lectivos; que sólo quie nes en alguna fonna colaboran con e llo pueden conside

rarse salvados; y que e l Perú se fo,maria, sobre tocio, en el porvenir. 

] osé Carlos Mariátegui publica su segundo libro, Siete 

ensayos de inte1pretación de la realidad peri 1ana, en 1928. 

AJ ai'io siguiente, Víctor Andrés Belauncle refutará sus plan

teamientos desde el Mercurio Peruano. Esto iniciará un 

debate ele ideas, acaso el más to lerante en la historia ele la 

intelectualidad peruana. Luego ele su estadía en Europa, 

Mariátegui interpreta la historia peruana y los problemas 

nacionales con el método y las categorías del materialis
mo histórico. Para e ntonces ya e ra un firme creyente en el 

socialismo y el proceso revolucio naiio. En los Siete ensa
yos abo rda la evolución econ , mica, e l problema del in

dio, el problema de la tiena, la instrucción pública, la 

religión, el regionalismo y centralismo y la literatura. 

Belauncle responderá a las tesis de Mariátegui e n una serie 

de a1tículos que más tarde fo1ma1ian el libro I.a realidad 

nacional. Las discrepancias sob re los cuatro primeros 

puntos planteados en los Siete ensayos serán el eje central 

del debate. Cuiiosamente, las personalidades ele ambos 
eran , a su modo, también antagónicas: Mariátegui era pe-

1iodista, bo hemio y socialista; Belauncle, acaclérnico, cató

lico y conservador. 

Lo primero que ocupó la crítica de Belaunde fue el méto

do mmxista. Las claves de interpretació n ele la historia ele 

un país no podían reducirse a su evolució n econórnica . 

En cuanto a la nación, Ma1iátegui la ide ntifica exclusiva

mente sobre la base de lo indio. Ése, y no otro, era el 

"verdadero Perú". A partir ele esta tradición Slllg i.Jia el so

cia lismo peruano. En esto se distancia del movi.J11iento 

1!J2!J 
comu nista inte rnacional. 

Belauncle, en cambio, afirma 

que la dirección de la nacionali

dad está marcada por lo mesti

zo, lo sino-ético. La nación no 

poclía identificarse con un gru

po racial , debía buscarse en las refere ncias comunes del 

pasado y la l1isto1ia. Ambos, sin emba,go, coi.J1ciclen en 
que el problema del i.J1dio estaba condicionado en su tiem

po po r la tene ncia ele la tiem1 y la pérdida ele la propiedad 

comunal. Pero n1ientras Mariátegui afirmaba que la uni

ve rsidad peruana era la here ncia ele una España escolásti

ca y medieval -ele allí su proyecto de universidades "po

p ulares"- , Belauncle consideraba q ue la universidad era 

prueba vigente de una vital continuidad acadén1ica entre 

el vi.JTeinato y la república. En cuanto a la herencia re ligio

sa del Perú, Ma1iátegui se mostró más favorable a la ética 

protestai,te; Belaunde, en cambio , resaltó la labor n1isio

nera, aunque criticó la mjer ncia del Estado en la Iglesia. 

De e llo habría resultado que se p rclie ra una tradición 

religiosa con vocación ele justicia para los déb iles, en este 

caso los indios. El debate se trunca ele modo prematuro 

con la muene ele Ma,iátegui en 1930. Sin embargo, se1v irá 
de base para entender el modo de ait icular diferencias 

étrúcas y culturales al interior ele un Estado moderno. 

Jose liarlos \1anatl grn ~ \ 1ctor \nd ~ 

Bclaunl1 polemizan obre 1 t 
rea 1dad ¡ ·uana 





34 

r r 
la cultura se detuvo 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupaba, desde 1872, la casona 
del Parque Universitario. Sería el cuarto lugar en donde funcionó. Los antiguos 
claustros del Real Convictorio de San Carlos pasarán, en 1919, por las reformas 
de un movimiento que buscaba la separación de la universidad y el gobierno 
así como cierta autonomía y libertad en la cátedra. La universidad administrará 
sus propios recursos, nombrará sus propias autoridades y será el bastión de la 
libertad de pensamiento. Debido a ello, la universidad se convierte en un fo-
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co impo rtantísimo de discusión y actividad política. 
Las nuevas ideas buscarán dentro de los claustros a 
su cliente la política. Las protestas estudiantiles se van 
engarzando con los movimientos populares y los sin
dicatos. De all í que en 1931, ante el riesgo que impli
caban los alborotos universitarios y su influencia ha
cia o tros secto res, el gobierno del general Sánchez 
Cerro cierra -hasta 1936- tanto San Marcos como las 
unive rsidades del Cuzco y Arequipa. Durante esos 
años, la cultura del país es un páramo. o se editan 
libros ni se lee la producción del exterio r; se detie
nen las revistas y suplementos culturales de los pe
riódicos. La reapertura del año acacl ' mico en San 
Marcos traerá, sin embargo, novedades. Las fuerzas 
del o rden habían instalado rejas entre los patios para 
evitar la mezcla entre estudiantes de distintas faculta
des. Lo que se buscaba e ra impedir la aglomeración , 
o rigen de tocia revuelta. El sistema fraca a y el go
bierno del mariscal Benavides, en vista ele una im
portant confe rencia inte ramericana, quiere mostrar 
que en el Perú la cultura se mantiene vigente. Lo 
demuestra con decretos: 1938 es, literalmente un boom 

de cultura. Se crea la Orquesta infónica Nacional, se 
edita una histo ria de la literatura peruana de 13 volú
menes, regresan las revistas y suplementos, se crean 
instituciones dedicadas a la difusión de la cul tura. 
Luego, la vida un·iversitaria tomaría su prop io curso. 
Los sesenta marcan e l regreso de una intensa activi
dad política estudiantil. El socialismo se redescubre, 
se idealiza. Empiezan las marchas, las huelgas. En 

1963, las autoridades deciden cam
biar los tradicionales patios ele la 
Casona por una ciudad universita
ria hecha ele concreto y fierro. Allí 
se concentrarán tocias las carreras 
y se espera brindar servicios ade
cuados al estudiante. Se empieza a 
construir un gran estadio, dormi
torios para los estudiantes; las au
las tienen capacidad para 100 per
sonas. La ciudad universitaria de 
París es el ejemplo. 

En 1963, las autoridades deciden can1biar 
los tradicionales patios de la Casona 
por una ciudad universitaria 
hecha de concreto v fierro. 
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El crimen del Hotel 

G enaro 0 1t iz y Marcelino Domínguez vinie ron a l 

Perú en busca de fama y fortu na. Eran dos gallegos 

ambiciosos, pobres pero avaros y amantes del buen vivir. 

Estuvieron en Buenos Aires donde se ganaro n la vicia 

como mozos de café; luego fueron crupieres ele un ca

sino en Bolivia. Llegaron a Lima con la fama ele gángsters 

y se alojaron en e l Hotel Comercio, ubicado cerca de la 

Plaza ele Armas. Durante los primeros tres días ele su 
estadía, se dedicaron a conocer la ciudad , fueron al 

estadio y pasearon por algunas tiendas. La tercera noche, 

Genaro y Marcelino discutieron por dinero y Genaro, 

ele un manillazo, acabó con la vicia ele su compañero . 

Decide deshacerse del cuerpo y desaparecer. Premunido 

ele un cuchillo y un frasco de amoniaco, coita I cuerpo 

de Marcelino en seis panes y las coloca en dos maletas 

que deja en la habitació n que alquila. Libre ele equipaje, 

aborda un barco que se dirige a Panamá. Las maletas 

fue ron encontradas en la casa ele alquiler -la residencia 

de los Buenclía , s ita en la calle Concha 356- y vaciadas 
en la morgue. AJ ver su contenido, e l docto r Américo 

Accinelli declaró que, en 10 años que llevaba en la 

morgue, era la primera vez que dejaba ele comer un día. 

El descubrimiento conmocio nó a la ciuclacl ente ra: se 

trataba ele un misterio que tocios ansiaban desentrañar. 

La prensa empezó a publica r descri

pciones cletallaclas del clescunizamiento, 

del estado del cuerpo. El suceso superó 

todos los antecedentes en la cobertura 

de una noticia policial y se cuenta q ue 

en los corrillos limeños se comentaba 

con orgullo que por fin teníamos en 
nuestra ciudad '· uno de esos crímenes 

ho rripilantes y sabios tan ele moda en 

Londres, 1ueva York o Be rl ín". El 

interés fue gene ral, la ciudad entera 

s iguió p aso a 

paso las noticias 

sobre e l hecho; 

"los a nalfabetos 

se hacen leer", 

señalaba n los 

di a rios . Pero a 

diferencia ele lo 

que ocurre con 

muchos crímenes y cielitos de hoy, las autoridades fueron 
efectivas y e l clescuartizaclor fue capturado sin haber 

puesto la menor resistencia. La historia, sin embargo, 

no terminó con la captura de Genaro; por e l contrario, 

es en este punto donde cobra una o riginalidad que la 

ha hecho digna de recordar después ele tantos años. 

Ocurrió que cuando el asesino llegó al pueno del Callao 

custod iado por sus capto res, va rios miles ele personas 

lo esperaban y no precisamente para agredirlo o expresar 

su desaprobación. Dicen los testigos que cuando ya 

estaba en tie rra, cuatro señori tas lograron burla r la 

vigilancia y se acercaron al criminal para entregarle una 

medalla ele Santa Teresita del Niño Jesús. Un d iario 
tablo ide sacó una serie por capítulos en los que se 

narraba " la vida anecdótica y sentimental ele Genaro 

Ortiz ", q uien 

vivió mu c h os 

años recluido en 

u na ce lda d e l 

Panóptico. Sa lió 

de pris ión po r 

un indulto ele Fi

estas Patrias, an

tes de cumpli r la 

sentencia de ley. 

Nunca volvió a 

Galicia y su cri

men ha quedado registrado como uno ele los más 

impactantes ele nuestra historia policial. 

De un 1nartillazo, acabó con la\ ida 
de ~m con1pañ.ero. Decide 
deshacerse de cueq)o : dt ~aparecer. 
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E 1 22 el e agosto de 1930, el coma ndante Luis 
Sánchez Cerro se apoderó del mando de las tro pas 

que rea li za ban maniobras en Arequipa y d irigió a la 

nac ió n un ma nifiesto que fu e escrito por José Luis 

Bus tamante y Rivero, qu ien anos más tarde se ría 

Pres idente de l Pe rú. Decía: "El pro nunciamie nto que 

acaba de e fectuarse es la expresió n genuina ele un 

anhelo nacional fervoroso y unánime largo tie mpo 
rep rimido por la Tiranía". En Arequipa se form ó una 

J unta cuya cabeza era Sánchez Cerro . El gobie rno de 
Leguía de mo ró e n cede r, pero las guarni ciones de 

Puno y Cuzco apoyaron a la nueva Junta. En el Palacio 
de Gobie rn o, un gru po de oficiales jóve nes exig ió la 

ren uncia inmediata al vie jo dictador. Se fo rmó una 

nueva Jun ta , presidida por e l gene ral Ma nue l Ma ría 

Ponce, qui e n d ispuso para e l renunciante e l crucero 

Grau . Mie ntras Leguía se e mbarcaba , la s turbas se 

ded ica ron a asaltar y saquea r su casa y las de sus 

más cerca nos colaboradores. Sá nchez Ce rro le e nvió 

El ano de la 

a Ponce un ultimátum: tenía plazo hasta el día si

guie nte, 27 de agosto, para reconocerl o como jefe 
supremo. Ese día S:'í nchez Cerro ll egó a Lima, y el 

gene ral Po nce le dio la bienvenida. El pueblo se volcó 

a las ca lJ es para vitorea rlo , y desde un ba lcó n del Pa

lacio, Sánchez Cerro pronunció el prime r discurso de 

su vida ante unas 50,000 pe rsonas. Una de sus prime

ras acciones fue o rdenar el retom o del Grau y Leguía 
volvió prisionero . Murió e n la cá rce l, e n 1932 . En 

febrero de 1931 se sublevó el Real Felipe en el Ca ll ao. 
Se le uniero n varios regimientos y la Marina. Im poten

te para luchar, Sánchez Cerro renunció, entregó la pre
s idencia a Monseño r Holguín y día s después fu e 

o b ligado ha aba ndo nar e l país . Viajó a París. Pero 

volvería mu y pronto . 

- -. 

barbarie 
1.932 :7' 

A fines de junio de 1931 y luego de un período de • / 

inestabilidad política, David Samanez, Presidente de 
la Junta el e Gobie rno , e mitió un Estatuto Electoral y 

convocó a elecciones. La lucha se di o entre dos 

contenclores que habían vue lto del exili o: Víctor Raúl 
Haya de la To rre, ele 36 anos, fund ador del Apra , y Luis M. Sá nchez Cerro. Rea lizadas las e lecciones, que fu eron 
anuladas e n varios departame ntos, e l Jurado Nacional proclamó a Sánchez Cerro como Presidente . El Apra 

desconoció la derrota y alegó fraude electoral. El 6 ele mayo de 1932 un aprista inte ntó asesinar al Presidente. 

El régime n se endurece aún más y se establecen las cortes marciales, los juicios sumarios y la pe :1a de muerte. 

Haya ele la Torre es capturado y permanecerá más ele un año en la Penitenciería. En el Callao, un grupo de 

marineros se subleva a bo rdo ele los cruceros Grau y Bolognesi. Se dijo que eran apro-comunistas. Otros 

sostienen que el motivo ele su rebelión fu e protestar por la mala ca lidad del rancho y el atraso ele sus pagos. Los 

rebe ldes fu eron ráp idamente controlados y se proced ió al fus ilamie nto de ocho marineros. Mie ntras tanto, e n 
Trujillo, un g rupo de apristas conducidos por el Búfalo Barrero pre paraba la revolució n contra Sánchez Cerro. 
Toma ron e l cuartel O 'Donova n y la c iudad ele TrujilJo. El gobierno envía tropas y se procede a bombardea r 

Truji llo . Los acontecimie ntos precipitan una situación de vio lencia ta l que aún hoy, pasados más ele 50 años, las 

he ridas no se han terminado ele ce rrar. Primero fu e la matanza de 10 o fi ciales, 15 po licías, 1 soldado y 25 civiles 
que había n s iclo detenidos po r los rebeldes . Sobrevivieron 18 y ninguno pudo identificar a los culpables. Pero 

se dijo que e ran apristas . Esta matanza desencade nó la venga nza. Y despertó en e l Ejército un profundo odio 

hacia el Apra. Cuando las tropas e_nviacl as por el gobierno entraron a Truji llo , empezaron los fus ilamientos. 

Tocio aquel que fu era considerado sospechoso, era enviado a Mansiche, en las afu eras de la ciudad, y, después 

ele un inte rrogatorio sumario, se le condenaba a mue rte. Las ejecuciones se rea lizaban durante la noche . Desde 

la clanclestiniclacl, los apristas empezaron a p lanea r e l asesinato de Sánchez Cerro. 
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E 1 30 ele abril ele 1933 se había programado en 
Lima una gran revista milita r con las fuerzas que se 
preparaban para inte rvenir en e l conflicto limítrofe 
con Colombia . Esta difícil s ituació n internac ional 

era e l punto culminante ele la violencia desatada 
en e l Perú desde la ca ída ele Leguía, y que había 
costado a l país varias rebeli ones y enfrentamientos 

civiles sangrientos . 
La mañana del 30 ele abril , cuando e l Presidente se 
aprestaba a sa lir a la pa rada militar, uno ele sus 
colaboradores le sugirió que usa ra el cha leco antiba las 
que le había obsequiado e l emperador de l Japón. 
Meses antes, Sá nchez Cerro había s iclo víctima de un 
atentado del que logró sa lva rse, pe ro era sabido que 
los apriscas, e nem igos acérrimos de l régimen , 

conspiraban contra su vida. El "cholo va liente", como 
e ra conocido por sus partidarios, respondió que en 

ese día patriótico ningún pe ruano atentaría contra e l 
gobernante del Perú , y sa lió hacia su destino . 
Te rminado el vistoso desfil e , el comandante Sánchez 
Cerro se despidió ele la alta oficia lidad y abordó e l 
automóv il descubierto. El o fi cial ele seguridad dio la 
orden ele ava nzar; e l vehícu lo se desplazaba con 

·~E 1 20 de junio de 1925 se colocaron 
./ 
dos automóviles, uno en la Plaza de 
Armas y otro en la Plaza San Ma1tín, 
dotados de aparatos radiofónicos 
portáTiles pa ra que e l público pudie ra asistir a la 

primera transmisión oficial ele OAX, la primera emisora 

nacio na l. En 1934 surgen Dusa y G re llaucl , dos 
rad ioemisoras privadas que inician el sistema de los 
auspicios publicitarios. En los 15 años siguientes se 
d esa rroll ó un bu e n número de raclio difu soras 
comerciales, y a finales ele la década del cuarenta existían 
en Lima 14 emisoras. 
Por los a i'i os cincuenta, la competencia ele emisoras 
era muy amplia y aquell as que habían empezado en 
los años ve inte, transmitiendo 2 horas por la noche, 

ahora transmitían 12 horas continuas. Los programas 
e ran rigurosamente diseñados, se esc ribían libretos, 

la música e ra rigurosa mente seleccionada y las 

1!)33 
lentitud. En la. sa lida del Hipódromo ele Santa Beatriz, 
do nde habían desfilado las tropas, la multitud se 
~1piñaba para ver pasar a Sá nchez Cerro. Sa ludó. 
Afuera , el a lférez ele la Guard ia Republicana o rdenó 
a sus 50 solclaclos que abrie ran calle al coche del 

pres idente . El apri sta Abelarclo Me ncloza Le iva se 
infiltró entre los so ldados , corrió junto al automóvil y 

disparó. Fue muerto ele inmediato por la gua rdia 
presidencia l. El caos fue tota l. Los gua rdi as e mpeza
ron a dispa rar y dos cabos y un so ldado fueron 
he ridos por sus propios compañeros el e a rmas . 
Sá nchez Cerro fue conducido a la Clínica Ita liana. 
Su estado e ra el e suma gravedad y murió minutos 
después. Así te rminaba un convulsionado período 
ele nuestra his to ria . El gene ral Óscar R. Benavicles 
fu e elegido para que terminara e l periodo pres iden

cia l de Sá nchez Cerro y dio una ley el e Amn istía 
gene ral. Regresaron los cleportaclos , los presos sa

lie ron ele las cá rceles, volvie ron a funcionar los 
locales de los partidos políticos y la pre nsa e ntró 
por los ca uces ele la libertad. Pero al poco tie mpo, 
e l partido ele Haya ele la Torre pasó nuevamente a 
la o posición clandestina. 

1!)34 
transmisiones a rtesanalmente perfectas. Nada estaba 
librado a la improvisación y los programas este lares 
se hacían en vivo, con animadores, locutores, músicos 
y actores de trás del micrófono . En la radio se hicieron 
inmortales programas có mi cos como Escuelita 
nocturna y Loquibambia, transmitidos ambos por 

Radio Centra l. Pero e l programa que hizo histori a en 

la racliofusión fu e la radionovela El derecho de nacei~ 
transmitida por Radio e l So l. Con el villano Rafael 

de l Junco y e l sufrido Albe rto Limonta, la sintonía 
que adquirió este drama jamás ha podido igualarse . 
Cuentan que , como se tra rn,m itía a las nueve el e la 
noche y por e ll o la asistenc ia de público a las 
funciones cinematográficas el e vermouth y noche 
dism inuía co ns id e rableme nte, los emp resa rios 
cinematográficos decidieron colocar aparatos el e ra

dio en sus sa las. La película se detenía en cuanto se 

iniciaba la rad io novela y el público, sentado en sus 
butacas, escucha ba, por los parlantes del c ine, su 

capítu lo ele El derecho de nacer. 
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Tem. porada Internacional 
1998 

Director Titular 
Edu a rdo García-Barrios (México). 

Directores Invitados 
Leonid N ikolaev (Rusia), Francisco Savín (México). 

Solistas 
Alexander Kniazev, ce/lo (R11sia). Manuel Ramírez-Gastón, contrate11or (Perú). 

Cuauhtémoc Rivera, violí11 (México). Roberto Limón, g11itarra (México) . Elisabeth Ganter, 

clari11ete (S11iza). Farizat Tchibirova, pia110 (R11sia). Gerardo Castillo, barí/0110 (México). 

Lourdes Ambriz, sopra110 (México). Mijail Vosskressensky, pia110 (Rusia). Mirella Carbone, 

da11za (Perú). Andrés Santa María, Coro Nacio11a/ (Perú). Joaquín Vargas, teatro (Perú). 

Miércoles 
Auditorio del Colegio Santa Ursula 

27 de mayo, 10 de junio, 24 de jwúo, 8 de julio, 
22 de julio, 12 de agosto, 2 de setiembre, 9 de 
setiembre, 16 de setiembre, 23 de setiembre. 

Horario: 8:00 p .m. 

Beneficios para abonados 
• Reserva d e asientos numerados. 

• Ahorro en el precio uni tario d e las e ntradas. 

Jueves 
ZUM de la Universidad de Lim a 

28 de mayo, 11 de jwúo, 25 de junio, 9 de julio, 
23 de julio, 13 de agosto, 3 de setiembre, 10 de 
setiembre, 17 de setiembre, 24 de setiembre. 

Horario: 8:00 p .m. 

• ZUM d e la U niversidad d e Lima: amplio estaciona miento libre, aire acondicionado, escalera eléctrica, cafe terías, 
expos iciones, librería, teléfonos públicos, agencia bancaria, etc. 

Bartok • Brahms • Bcethoven • Bizet • Chopin • De Falla • Dvorak • Glinka • Crieg • Kachaturian • Mozart • Ponce • Pulgar Vidal • Rimsky-Korsakov • Satie 

• Shostakovich • Schubert • Stravinsky • Tchaikovsky • Verdi• Wagner 

Abono a 1 O Conciertos 

Platea 

US$125.00 

Mezzanine 

US$ 85.00 

(•) Sólo en Mezzanine. 
Tarjeta de Crédito: Visa. 

Estudiantes (*) 

US$ 42.00 

Jubilados (•) 

US$ 42.00 

Venta de abonos 
"""'"""'"""" .... 

• E. Wong: Benavides, Dos de Mayo, Óvalo Gutiérrez, 

C.C. San Isid ro, C.C. Camacho, C.C. Chacaril la, C.C. San Miguel. 
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En 1910, el inglés José Robinson Linclley y su espo

sa Martha Stoppanie ele Lincl ley, acompa1'1ados por sus 

hijos Martha, Victoria. Ana. José, Nicolás. Alfredo, 

Antonio e Isaac, fundaron la Fábrica ele Aguas Gaseo

sas La Santa Rosa, ubicada en el jirón Cajamarca, del 

Rímac. Contaban con cuatro operarios que envasaban 

manualmente las Lemon Squash, Orange Squash y 

Fresco Rosita, bebidas que eran repartidas en ca rretas 

tiradas por caba llos. En 1918, la empresa adquiere una 

máquina semiautomática que llenaba 15 botellas por 

minuto , pero es recién el 18 ele enero ele 1935 que se 

lanza al mercado Inca Kola , como resultado ele la 

búsqueda de un sabor irreconocib le. El eslogan fue: 

A I rededor ele lo sucedido en el campeonato ele 

fútbol ele las o limpiadas ele Berl ín en 1936 se han 

tejido muchas historias. La más conocida refiere que 

luego del partido del Perú contra Austria, en el cua l 

Perú ganó a Austria por 4 a 2, Ado lfo Hitler elijo que 

las medidas ele la cancha no eran las reglamentarias 

y ordenó que se jugara un nuevo partido. Ante tal 

injusticia y atropello, la delegació n peruana expresó 

1!)35 
'·Inca Kola OK". En 1945, Isaac Lincl ley asume la 

d irección, adqu iere la primera máquina automática 

con capaciclacl para embotellar 36 unidades por minu

to y se acuña otra frase: '·Inca Kola sólo hay una y no 

se parece a ninguna··. Sin embargo, el clespe-
·t"-

gue vendría en los años sesenta, cuando, a 

través ele la televisión. el país escucha: ·'Inca 

Kola. la b biela ele sabor nacional" . Hacia 1972, 
la bebida se conocía ya en tocio el Perú , 

tanto por su distribución como por la pu

bl iciclacl de tocia especie. Luego se empie-

za a vender en Estados Unidos -como 

Golclen Cola-. así como en Ecuador y 

Bolivia. En la década ele los 

noventa, Inca K o la se ha 

convertido en "una pesadi

lla" para la Coca-Cola, ga

seosa líder en el mundo. La 

poco usual si tuación en la 

que una gaseosa local com

pite palmo a palmo con una 

marca ele envergadura inter

nacional como la Coca-Cola 

es hoy en día materia ele 

estudios en las universi

dades el e H arva r cl y 

Oxforcl. 

t1 l t5 ue neto ( 
19,'i qut "e lana al 11 ercad > 

lnl ll l\oL. con o ·esu \t lo dt la 
btí quech lr un 'i,lbot 

irrf'conocible. 

su p rotesta reti rándose ele la competencia. Otra 

versión ele la historia tiene que ver con el riguroso 

amateurismo q ue se exigía en esos tiem pos. Es de

cir, ningún participante olímpico podía haber recibi

do d inero a cambio del ejercicio ele una discip l ina 

deportiva . Aparentemente, las autoridades o límpicas 

tenían conocimiento de que la delegación peruana, 

para financiar su viaje, había tenido que cob rar 
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pe te ncias. Sin embargo, luego de 
dos triunfos (el prime ro con Fin
landia 7 a 1) que ubicaban pe li
grosamente al Perú ce rca ele la me
dall a ele oro, se argume ntó que el 
equipo nacional no e ra amateur y 

por tanto fu e retirado. En la selec
ción peruana ele entonces figu ra

ban Teoeloro y Jo rge Alca lde y 
Titina Casti ll o, entre o tros. 
Al mome nto d e l ret iro , los 
basquetbolistas de la de legació n 
ya tenían dos partidos ga nados y 
el nada do r Wa lte r Le dga rcl , El 

Brujo, había ocupad o e l segundo 
ante rio rmente por a lgunos pa rt idos, pe ro e n un pu esto en las e liminatorias ele 100 me tros libres . 
prin cipio no se hizo ning una objec ió n y nuestros Deb ido a l problema con los futbolistas, stos triun-
compatriotas participaron sin problemas en las com- fos qu edaro n truncos. 

Mucho palacio 
para tan poca j11sticia 

1!)3!) 
Este habría siclo el comenta rio del presidente Óscar R. Benavicles en 

la inauguración del Palacio ele Justicia en Lima, copia incompleta del 
equi va lente ele Bruselas construido en 1860. Las obras se habían inicia

do en 1926 con e l propósito ele aba ndonar e l claustro jesuita en donde 

fun cionaron las altas instancias ele justicia desde 1767. El palacio se 
inaugura cuando el Perú había renovado la parte sustancial ele su 
legislación: Constitución (1933), Código Civil 0936), Código Penal 
(1924) y reformas al Código ele Comercio ele 1904. El Pa lacio a lberga ría 
no sólo a las cortes sino al Archivo General de la Nación. Sus dimen
siones obedecieron a la enorme cantidad ele procesos y apelaciones 
que se concentró en Lima, que además alberga a la Corte Suprema. De 
hecho, hoy en día en los 30 juzgados civiles ele Lima se procesa e l 50 
por c iento ele los casos judicia les de tocio el Perú. Ello ocasiona que 
existan en la actua lidad unos 200,000 procesos que están a la espera ele 

resolverse . El problema de litigiosiclacl no es nuevo. Apenas se funda
ron las p rimeras ciudades en e l Pe rú , Ca rl os V prohibió el ingreso el e 
abogados en e l nuevo virreinato . Pe ro los virreyes, en sus ca rtas al rey, 
sistemáticamente informaban que sus nuevos vasa llos "inundaba n" la 
Audiencia ele Lima con sus ca usas. La profu sa legislac ión tampoco ha 
ayudado a resolver la ca rga judicial: se calcula que desde 1949, 10 ai'ios 
después ele construido el Palacio, se publican anualmente unas 360 
leyes de l Congreso y 26,000 normas y decretos del Poder Ejecutivo. 

Lurdnt L:) s1 h u el l ¡Je1 J LlLuChl ~e ha batido entre el oh ido 
) el descredito. I lace algunos anos e averiguó que sólo cinco 
por cient( <le sus 111ki1,1hros \.1staba lllí pnr vocación. 
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'L ~ gobit. rnos del Perú} Ec iador. 
'ndo i~r soliirión ' 1~ r PSti6n di) 

ks qu , por brgo ti 1mpo los h,l 
sep rada. \ tenielldo en cmbideración el 
) irnieuto qt ( les hir'iera1 os 
g(J erno, de los rstado~ (Tnidos 
d1:: 1érivt. de la República e e Argentjna, 
dt " Estalos l nidos dd Brasil 
\ d Chilt de su) -;en icios a nistosos 

P'- I 

sol 
\ J 
; 

procurar una pro 1ta y honrosa 
,· ón e d prohlem'". 
)\ idos por e espíritu arnencanL ta 

)l'e\ akce en la III Rnmio11 qu 
d b Re¡ 1hliG s .\111erican~L\ han 
resl dto el lebrar el Protocolo de Paz, 

\n 

de 
'1ad} Límite-,, en presencu 
os cuatro gobien 10~ a1n1gos". 

Protocolo de Río de faneim 

En 1941 se desencadena por primera vez un con

flicto armado entre Perú y Ecuador. En la batalla de 
Za rumilla, las tropas pe ruanas expulsan a los ecuato
rianos hasta la línea acordada en el Acta de Lima ele 

1936. Para e l 31 de julio, e l Ejército Peruano había 
tomado los te rritorios invad idos desde décadas atrás . 
Para poner fin a las acciones bélicas, Perú y Ecuador 

firman e l Pro tocolo de Río ele Janeiro. Parte del texto 
es como sigue: "Los gobiernos del Pe rú y Ecuador, 
deseando ciar solución a la cuestión de límites que 
por largo tiempo los ha separado, y teniendo en con
sideración e l ofrecimiento que les hicie ran los go
biernos ele los Estados Unidos ele América, de la Re
pública de Argentina , ele los Estados Unidos del Brasil 
y ele Chile, ele sus servicios amistosos para procurar 

una pronta y honrosa solución del problema, y movi-

celebrar el Protocolo ele Paz, Amistad y Límites, en 

presencia ele esos cuatro gobiernos amigos" . 
En este documento quedó inscrito que el gobie rno 

peruano aceptaba la línea fronte riza que los negocia
dores ecuato rianos propusieron, con lo cual se limitó 
a recuperar los 13, 480 kiló metros cuadrados ele 
te rritorio que Ecuado r había in va dido desde el si
g lo pasad o . Asimismo se le conced ió a Ecuador 
so b e ranía so bre Ja m a rge n der ech a d e l rí o 
Putumayo, fac ilidades para ll ega r a l Amazo nas y 
e l de recho a la li b re navegación en este río y sus 

a flu entes . El 26 el e fe brero, e l Congreso de l Pe rú 

aprobó e l Protocolo por reso luc ión legislati va; Jo 
propio hizo e l Congreso el e Ecuad or. Los ac ue r

d os empezaron a aplicarse e l 2 de junio el e 1942, 
med iante la de marcac ión el e la fronte ra y po r in
te rmedio el e la Comisión Mixta Ecuatoria no-Pe rua
na Demarcadora ele Límites . No obsta nte, a fi nes 
el e 1950 , e l p res ide nte Galo Plaza adujo q ue "cues
tio nes técnicas impos ibil itaba n la aplicació n del 
Pro toco lo·' y d ec idió s uspe nde r los tr a bajos 
cl e marcato ri os. Los 78 kiló metros q ue no se te rmi

na ron de d e marca r y la discrepancia entre los hi 
tos 50 y 51 , qu e fu eron colocados sin q ue se pre
c isa ra la línea fro nte ri za e ntre a mbos, ha n sido 

desde entonces la fu ente el e los problemas fro nte
ri zos q ue ha n e nfre ntado a ambos países durante 
los últimos 45 al'i.os. A pa rtir 
el e 1951 , Ecuad o r inicia una 
o fe nsiva diplo mática contra 
e l Protocolo, hasta qu e 
en 1980 se d esencadena 
e l confli cto el e la Corcli -

11 e ra de l Có nd o r. En 
1991 se firma el Pa cto 
el e Caba ll e ros, p e ro 
tres a l'i.os después ocu
rre un segundo con
fli cto a rma d o e n Ja 
zona ele la Cordill era 
d e l Cónd o r. Hoy e n 
día , ambos gob ie rn os 
es tá n empe ñados e n 
log ra r un ac ue rd o 

d e finiti vo qu e ev ite 

dos por el espíritu americanista que prevalece en la III n u evo s e n fr en ta -

Reun ión ele las Repúblicas Americanas, han resuelto mi e ntas . 
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Material noble 
1!)40 

La construcció n de la Estació n de Desamparados en ladrillo y cemento inicia, 

e n 1910, una renovació n en la a rqu itectura peruana. Cuando el re loj de la 
estación se detuvo a las 11:35 ele la mai'lana del 24 de mayo ele 1940, también 
se marcó una é poca: a esa hora se produjo uno ele los terre motos más 
devastadores ele Lima. El te rre moto destruyó una ele las torres ele la iglesia ele 

San Francisco, así como gran parte ele las casonas virre inales y edificios 

públicos construidos en adobe o quincha. Las construcciones ele ceme nto, en 

cambio , no sufrie ron daños pese a que muchas tenían hasta seis pisos ele 

altura. Es po r ello que a partir ele 1940, sólo se autorizan en Lima las construc-
ciones ele ladrillo o cemento. El reemplazo del adobe por e l cemento venía 

ocurriendo paulatiname nte en las nuevas construcciones a partir del decenio ele 1910 y propicia rá una 
re interpretación de la arquitectura tradicio nal , luego ele un período marcado · por un gusto academicista , 
especialmente francés. Esta nueva tendencia intenta establecer las bases estilísticas ele la arquitectura peruana 

y, junto co n levantamientos ele planos ele construcciones antig uas, en las facultades ele a rquitectura se 
fomentan los estudios históricos. Los estilos neocolo nial, neope ruano y neo incaico son producto ele la 

necesidad ele conciliar lo nuevo con e l pasado y ele la búsqueda ele un estilo pro pio . El Palacio Arzobispal ele 

Lima, construido en 1917, es e l p rimer edific io público de impo rtancia e n estilo neocolonial. Los edificios que 

rodean la plaza San Martín, co nstru idos entre los a í'los veinte y cuarenta, siguen el esquema de las antiguas 
p lazas barrocas. También e l actual Palacio ele Gobierno , ina ugurado a finales ele la década del treinta. Lo 

neocolo nial se convierte en una suerte ele a rquitectura oficia l hasta los años cuarenta y reemplaza incl uso 
aquello que no había tumbado el te rremoto. Así, los limei'los poco a poco ven desaparecer sus tradic ionales 
casonas ele adobe o quincha para ser reemplazadas por modernas "inte rpretaciones" ele lo mismo. Un cla ro 
ejemplo ele esto es la re rnoclelación ele la Plaza ele Armas. Aunque algunos p royectos optaron por su 
conservació n, e l ganador p lanteaba cie rno! r lo q ue q uedaba ele los po rtales o riginales del siglo XVI. 

1!)40 
lma Sumac, nombre ele la hija ele Cusi Coyllor y 
O llantay en el drama ele este nombre , significa "q ué 
bo nita". Y éste es e l seudónimo que tomó Zoila Au
gusta Emperatriz Chavarri, cantante peruana nacida 

en Cajamarca, cuya exótica voz le dio fama mundial. 

Su registro va desde las notas más graves de contralto, 

mezzosoprano , soprano dramá tica , líri ca , hasta Kayan, con Com e! \Xlilcle, además ele una pelícu la en 

sobrepasar las notas más altas del registro ele soprano la hoy ex Unión Soviética. Más tarde se divorció ele 

ele co lo ratu ra, fig ura d e l ca nto qu e requie re Vivanco y continuó sola su ca rre ra. En marzo ele este 

impostación . En su juventud, Ima Sumac conoció al a ño, y con motivo de l la nzamie nto ele las vie jas 
músico ayacuchano Moisés Vivanco - ya fa llecido-, con grabaciones que realizara en la década del cincuenta 

quien luego contraería matrimo nio , y que le aconsejó para e l s !lo Capitol -ahora en discos compactos-, 
· adaptar la coloratura a las cancio nes vernaculares. 

Algunos ele los temas que inte rpretó y le dieron fama 
internacional son La pampa y la puna y especialmente 

Vírgenes del Sol, fox incaico que alcanzó resonancia 

mundial en 1940. Ima Sumac fi lmó en Ho llywood La 
leyenda de los incas, con Charl ton Hesto n, y Omar 

Ima Sumac recibió un homenaje en el Club Ebell ele 
Los Ángeles. En esta serie ele d iscos, interpreta no sólo 
temas andinos, sino también a lgunos de l cancione ro 
crio llo , secundada por e l conjumo que dirigió Vivanco. 

En la actualiclacl, en La Sorbo na se realizan estudios/ · 

sobre la prodigiosa voz ele Ima Sumac. , ~ 

.0 



Es como el novio que a toda madre le gustaría para su hija . 
Deportista, guapo y no bebedor. 

Euroshop 
Concesionorio Oficio! Auéli 

República de Panamá 4090. 
Telf: 221-2356 Fax: 221-2383 
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e i ro Alegría (Huarnachuco 1909-Lirna 1967) publicó 
en Santiago d e Chile esta obra ele gran a liento, escrita 
a la manera ele la novela rea lista decimonónica . Es ta l 

vez uno de los proyectos más ambiciosos ele la litera
tura regionalista contine ntal y se ha convertido en un 
clásico en su género junto a La uo,ágine, ele Eustasio 

Rivera, Don Segundo Sombra, ele Ricardo Guiralcles, y 
Do,-ia Bárbara, ele Rómulo Gallegos. Esta novela de
nuncia los abusos y la explotación ele que son vícti

mas los comuneros ele Rumi clebiclo al s iste ma 
sernifeuelal ele propiedad ele la tierra. Los graneles ha
cenelaclos tienen a su servicio a jueces. abogados y 
autoridades políticas, mie ntras que los indios comune
ros no puede n defenderse de l inmenso poder que les 
arrebata sus tierras. Más que ind igenista, este texto es 
mestizo, po r cuanto los indios que presenta están 

E ntre 1899 y 1923, arribaron al Perú 82 barcos. Tra
je ron un total ele 17,957 inmigrantes japoneses. La 

mayoría se d irigía a las haciendas del no rte para cum

plir un contrato ele cuatro años. Luego, se trasladaban 

a las c iudades . Insta laron pe luque rías, bodegas, 

cafetines, bazares. Hacia 1919, la colonia japonesa 

empezaba su primer momento ele apogeo. Pero p ron
to los peruanos responsabil izaron a los japo neses del 
desempleo, la miseria general , la fuga ele capita les, y 

los acusaron ele hablar un pésimo caste llano así como 
ele despreciar a las mujeres peruanas. El '·problema 
¡aponés·· pasó a ser el "pelig ro ama rillo". Un senti-

. miento antijapo nés se fue extend iendo entre los pe

ruanos y, e l 13 ele mayo ele 1940, una turba salió a las 

aculturaclos: practican la 
re lig ió n católica mezclada 
con prácticas supersticio
sas, hablan castellano y 
muchos ele ellos aspiran a que Rumi sea un pueblo 

moderno, con escuela, para que los hijos ele los comu- . 

neros sean ingenieros, médicos, abogados. Se trata ele 
una novela poderosa, cruzada por múltip les histo rias 

y diversos personajes, y cargada ele un auténtico a lien
to épico y romántico q ue aspira a una coexistencia cul

tura l, a un afán ele justicia y ele equidad. Por tocio ello, 
El mundo es ancho y ajeno es un clásico ele la literatura 
hispanoamericana y una ele las novelas peruanas más 

traducidas y I íclas fuera del Perú. Ganó I primer pre
mio en el concurso ele novela latinoamericana convoca
do por la casa Farrer ancl Reinharclt ele Nueva York. 

Japoneses 
perseguidos 

1!)42 
calles y saqueó tocios los negocios japo neses que en

contraba a su paso. El gobie rno suspendió la llegada 
a l Perú ele n uevos súbditos nipones, aunque desde 
1938 e ran más los que se iban q ue los q ue venían. El 

7 de diciembre ele 1941, J apó n bombardeó Pea rl 
Harbor, la base no1teamericana ubicada en Hawai. Lima 

Nippo, e l periódico ele la colonia japonesa en el Pe rú , 

anunció: 'J apón y U A entran a la guerra. Empieza la 
pelea del siglo. La paciencia del Japón ha estallado'·. 

John K. Emmerson, agente del cuerpo diplomático ele 

Estados Unidos, estaba en la oficina del servicio ele 

\Xfashingto n cuando estalló la guerra. Cuenta que al

guie n miró un mapa y, bajando los ojos por la costa 

del Pacífico, descubrió e l hecho alarmante ele q ue m.iles 
ele japoneses vivían tranquilamente en la costa del Perú, 
un á rea vital , estratégica, desde donde se perpetraría 
con impunidad cualqu ier infil tración ele e nemigos, 

comunicaciones clandestinas y todo tipo ele esp iona
je. Como Emmerson hablaba japonés, le o frecie ron el 
puesto. Debía instalarse en e l Perú y detecta r a los 
japo neses peligrosos, capturarlos y embarcarlos hacia 

los "campos ele re locació n" ele California , Colorado, 
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Iclaho . El agente llegó en 19-12. Durante un ai'io inte r

ceptó ca rtas, leyó "mensajes secretos··, buscó consp ira

dores y espías q ue preparaban un complo t. A pesar ele 

que nunca encontró ningún indicio convincente acerca 

ele la subversión n i descubrió ningún complo t, e labo ró 

listas negras y más ele 1,000 japoneses insta lados en e l 

Pe rú desde po r lo menos 10 a11os atrás, fue ron de po rta

dos. Eran comerciantes, granjeros, peluque ros . Un buen 

número ele pe ruanos vio con agracio esta injusta perse

cución que destruyó fam il ias ente ras, p rop ició e l chan

taje, el robo y el despojo . Las auto ridades peruanas 

querían cleponar tantos japoneses como les fue ra posi

ble : ni e l Partido Aprista , siempre en la o posició n, obje

tó estos planes . Los ja poneses que lograron evita r la 

U na ele las instituciones ele mayor re levancia cultu

ra l e histó rica del Pe rú inde pe ndiente ha siclo la Bi

blio teca Nacional, fundada po r José ele San Martín en 

1821, y que en ese entonces fue co nformada con el 

fondo b ibliográfico de l antiguo Colegio ele San Pe

d ro. La Biblioteca Nacional prácticamente desapa re

ció d ura nte la ocupació n chilena (1881- 1883) y su re

nacimie nto se debió a la tenacidad ele Ricardo Palma, 

q uien corno un libre ro me ndigo fue pidie ndo y reco

lectando e jemplares en e l mundo ente ro. En mayo ele 

1943, un devastado r incendio la volvió a destruir. Jo r

ge Basacl re re lata el estado en q ue se e ncontraba la 

Biblio teca días desp ués del suceso: ··Daba la impre

sió n ele un lugar bombardeado . Gruesas paredes des

nudas sobre las que se soste nían algunas vigas ca lci

nadas y que. a medias, pro tegían escombros llenos ele 

Jodo, era lo q ue había en lugar ele las apacibles sa las 
Amé rica , Eu ro pa y Periód icos Pe ruan os. con s us 

be llas esta nte rías y s us anchos corre do res, y como 

resto d e l de pósito ele p ubl icaciones recie n tes . En 

e l sue lo yacían , e n confus ió n , papeles y trozos ele 

anaq ue les, mue bles, pisos y techos. El fu ego h ab íase 

unido, e n mo nstruosa alianza , con e l agua pa ra la 

destrucció n ele imp resos y ma nuscritos preciosos 

q ue yacía n e mpa pados y e n desorde n . Había e n e l 

a ire u n caracte rístico y muy desagrad ab le o lo r a 

pape l q ue mado y a h ume dad ". Las ca usas de l in

cendi o se d iscutie ro n largame nte y p o r muchos 

años, p ero n unca se ll egó a una concl usió n de fi ní-
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de portación, sufrie ron constantes hostil izaciones. Cuen

tan que cuando empezaron a llegar las prime ras cartas 

ele los que habían siclo llevado a los campos ele con

centración no rteame ricanos, en las que re lataban que 

nad ie los había to rturado, que veía n c ine dos ve

ces po r se ma na y q ue comía n p o ll o los d o m in

gos. m uchos p e nsaron qu e la s u e rte el e los d e

po rtado s había 

s iclo me jo r que 

la el e qui e nes 

se queda ron. 

1!)43 

ti v a. Se el i jo 

q ue había s iclo 

o r ig ina d o p o r 

un cortocircu i

to, p e ro la co

mi s ió n e nca r

gada de la in

ve sti gac ió n -

formada p or los doctores José Gálvez, Ho no rio De l

gado y Luis Alayza y Paz Soldán- dic taminó que 

tu vo u n o rigen intenc io nal . El his to r iad o r J o rge 

Basacl re fue no mbrado di rector y se le encargó la 

d ifíc il ta rea ele la reconstrucción . En 1948 la Biblio

teca fue rea b ie rta a l público. Se ha bía construido 

un n uevo edific io, re unido 134.000 volúme nes frente 

a los 100,000 que albe rgaba antes del incend io , crea

do la Escue la ele Biblioteca rios y un instituto ele in
vestigac ió n b ib liográfica . Basacl re que ría una b iblio

teca mode rna para un país democrático. Su reflexión 

sobre e l incendio es de una vigencia tal que merece 

ser tomada en cuenta; según é l. éste fue el resultado 

ele la subestimación ele los valores ele la cultura, ··ese 

mal e ndémico en el Pe rú del siglo XX" . Dice Basaclre: 

'·En el banqu illo ele los acusados por de lito de omisión 

debe ser puesto el Estado, a través ele muchos años y 

ele varios gobiernos; y también la opinió n pública. Ojalá 

que no se re incida , e n nuestro tiempo o en el futuro, 
en este abando no ele la Biblioteca Nacional, s i b ien a 

veces parece. ele cuando e n cuando, que esto sucede"'. 
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Francisco ele Toleelo. incansable organizaelor espa11ol , no sólo recorrió el 

Perú a lomo ele caba llo, sino que en 1572 puso fin a la celebración inca ica 

del lnti Raymi , fiesta del sol, y a cualquier otro tipo ele fiesta pagana. A 

partir ele 1900, la nueva sensibilielacl ele ciertos secto res sociales a fa vor del 

inelio fue asumida parcialmente por el discurso oficial y se promovió, entre 

otros conceptos, la idea ele un inca rio jusco, solidario y l ibre ele vicios. Es 

así como aparecen en el fo lclo r peruano muchas tradiciones reinventael as, 

es decir, i'ecreaclas a partir de crónicas o testimonios. En 194-t por iniciati va 

ele! intelectual cuzque110 Humberto Vicia! Uncia , se reinstaura la ceremonia 

del lnti Raymi. La primera presentación se rea lizó en Sacsayhuamán el 24 
ele junio ele ese año. El primer actor que interpretó al inca -y lo siguió 

haciendo por mucho tiempo- fu e Agustín Espinoza , quien fue elegido 

para el papel apenas 24 horas antes ele la ceremo nia. En 1960, Teoelosio 

Ronelán, sastre aficionaelo al teatro , se hizo ca rgo el e la representación del inca, y en 1980 los organizaelores 

tuvieron que colocar un aviso en el periódico buscando un '' inca .. para el papel. En un inicio , intervenían 

alreeleclor ele 200 personajes, pero durante la clécacla elel setenta el número se elevó a 350. La celebración 

adqu irió tal signifi cado que llegó a trasladarse como función tea tral al Teatro Municipal. al Estad io Nacional en 

1964 y a la Plaza ele Acho en 1985 . Conciliando a incas ele utilería con un auténtico espíritu ele pertenencia , el 

lnti Raymi es la más turística el e las fiestas en el ca lenelario andino . Su espíritu contrasta abiertamente con otras 

celebraciones tradicionales ele ca rácter verclaeleramente sincrético , ta les como el Qoy llor Rit 'i. 

E 1 31 ele octubre ele 1944, por iniciativa ele un 

periodista el e la época, el gobierno ele Manuel Prado 

estableció la celebración del Día ele la Canción Crio lla. 

Por esos años, el crio llismo era todavía un extenso y 

vital movimiento que tuvo su auge en la década del 

veinte y que agrupaba a una serie ele compositores e 

intérpretes populares que, tomando a la música como 

eje, se reunían en centros culturales , jaranas privadas 

y algunas fiestas re ligiosas ele 

Barrios Altos, La Victoria, el 

Rímac y el Cercado ele Lima. 

El más importante ele estos 

músicos fue sin eluda Felipe 

Pinglo Alva (1899-1936) , 
compositor nacielo en el co

razón ele Barrios Altos y que 

destaca no sólo por sus méri

tos artísticos, sino po rque sus 

canciones son un testimonio 

del proceso ele moelerni za

ción ele la ép oca y en ellas , 

además, fusiona ritmos de 

moda como el foxtrol, lo cual fac ilitó la aceptac ón ," 

po r parte ele la cl ase aristocrática , de un género ue 

por ese enconces era considerado marginal. o e 

vano se dice que Pinglo "sacó el vals del ca llejó n y l 
llevó al sa lón". José María Arguecl as d ijo de él que e 

--quien enseña a los limeños a querer su música )( 

cultiva r entrañable amor ciudadano a través de sus 

composiciones" . 

Si bien actualmente se continúa festejando el Día de la 

Ca nción Crio lla y se pueden encontrar expresiones 

del criolli smo -muchos centros culturales se mantie

nen en activiclael , la radio y la televisión clifunelen 

programas ele música crio lla, festiv idades como la 

Verbena ele la Virgen del Carmen se siguen celebran

do-, lo cierto es que el movimiento ha perdido la 

fuerza y espontaneidad que tuvo o rigina lmente. Tal 

vez la principal causa ele este enfriamiento cultural no 

reside tanto en la falta ele apoyo oficial -para su rg ir, el 

cri o llismo no requirió ele esta ayuda-, sino en la migra

ció n a Lima de provincianos portadores ele tradiciones 

diferentes y en el cambio de los gustos musica les de 

las nuevas generaciones. 
Foto: Chino Dominguez 
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Medalla de oro en 
Londres 

C ,uando el rey Jorge VI inauguraba los juegos o lím
pi ,os de 1948, anunció que serían las o limpiadas ele la 

austeridad. Apenas tres años antes, Inglate rra había 

recibido u nas 74,000 toneladas ele bombas alemanas 
sobre u te rritorio. Pero la guerra había te rminado y el 

país se re hacía poco a poco. Para e l peruano Eclwin 
Vásquez, las cosas tampoco serían fáciles. Le tocó dis
parar en e l polígono ele tiro de Bisley. Competía con 

50 tirado res que re presentaban a 22 países. Su especia
liclacl e ra pisrola libre, que consiste en acertar, la mayor 
cantidad ele veces, a un blanco de 50 centímetros des
de una distancia ele 50 metros. A pesar ele la lluvia 
londinense que dificulta e l acie rto y ele competir con 

una pistola prestada, Vásquez consiguió la marca más 

alta y se convirtió en campeón olímpico. La p rensa pe-

Luego ele que fuera reconocido por primera vez 

legalmente como partido en 1945, e l Apra apoyó la 

cand idatura de José Luis Bustamante y Rivera. El país 
vivía un inusitado clima ele libertad po lítica. Víctor 

RaCil Haya ele la Torre, en un discurso en la plaza San 

Martín, pidió a las clases dirigentes el o lvido y la 
concertación. Pero Bustamanre no se siente pris io nero 
del Apra y no consulta la composició n ele su primer 
gabine te . Las dife rencias entre Haya y Bustamante 
e mp iezan a ser notorias cuando ocurre e l asesinato 
del d irecto r de La Prensa, Francisco Graí'ia. La o pinión 

públ ica acusa a los apriscas ele ser los responsables y 

se evidencia e l disgusto latente ele! Presidente, quien 
e n su discurso del 29 ele febrero ele 1948 condena al 
partido aprisca. El nuevo gabinete de Bustamante, 

tota lmente militar, le plantea a éste la necesidad ele 
co locar al partido ele Haya fu era ele la ley, clausu ra r 
sus loca les y pe riódicos, y encarcelar o desterrar a sus 

líde res. Bustamante se niega y es aquí cuando co
mienza la cris is del régimen. En octubre ele ese año , la 
Marina se amotina en e l Callao; al ser respo nsabilizados 

los a priscas como instigadores de la rebe lió n, e l go
b ierno declara por decreto que e l Apra se ha colocado 

fuera ele la ley. Locales y pe riódicos son cerrados y 

e mpieza una nueva persecución. A pesar ele esta 
medida, 24 días después, Bustamante es víctima ele un 

golpe militar comanclaclo, desde Arequ ipa, por Ma-
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ruana y pa1te 
ele la de lega

c ió n se e n-
contraban en e l estadio de Wembley, viendo las prue

bas ele atletismo . En uno ele los intervalos se anuncian, 

en inglés y francés, los resultados ele ·'pistola libre·'. El 
ganador, escuchan a través ele los parlantes, era ··Carn··. 
El nombre les suena familiar y acuden a la sala ele pren

sa . Allí confirman que Edwin Vásquez Cam había logra
do la medalla ele oro. En Bisley, la bandera peruana 
flamea y se canta el Somos Libres. Era e l primer peruano 
q ue obtenía una medalla e.le oro y el segundo en Amé

rica Latina (el prin1ero fue un marato nista en los juegos 

ele Los Ángeles, en 1932). En la villa olímpica se saca 
una guitarra. La jarana empezaba. 

nuel A. Oclría . La Junta ele Go

bierno que encabeza O clría 
confirma la p rohi bición ele! 

partido aprista y la extiende al 

comunista . Haya ele la Torre 

empieza a temer po r su vicia y, 
en enero ele 1949, se asila en 
la embajada ele Colo mbia. Lo 

usual en estos casos e ra que el 
gobierno extendiera un salvo
conducto q ue perm itie ra al 

ex iliado abandonar e l país. 

Pero Oclría se o bstina. Señala 
q ue el jefe aprisca es respon
sa ble ele una serie ele críme

nes comunes. Colombia , país 
respetuoso del derecho ele asilo, se niega a entregar a 
Haya. El gobierno rodea de fosos y ametralladoras la 

embajada y solicita un fa llo de la Corte Inte rnacional 
ele Justicia . Ésta determina que el gobierno peruano 
no estaba obligado a extender un sa lvoconducto al 

asilado, y q ue Colo mbia no estaba ob ligada a entre
garlo . Por este impasse q ue sólo podría resolverse de 
gobierno a gobierno, Haya ele la Torre permanece 

cinco ai'i.os en la Embajada de Colombia. En 1956, 
Manuel Prado legaliza los partidos políticos y e l Apra 
nuevamente ensaya la convivencia . 
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:Prmaso Pérez Prado, inventor del 
.1 alégre mambo, siempre realizaba sus 

funciones acompañado por vedettes 
de faldas n1uy cortas. 
En un intento por evitar que se presenta ra en el Perú , 

y viendo que el gobierno no lo iba a impedir, la Igle

sia amenazó con excomulgar a tocios los que asistie

ran al campeonato ele mambo que se o rganizó en la 

Plaza de Acho . Como era imposible tomar nota ele 

quiénes acudirían, se alegó qu era una cuestión ele 

conciencia. Pero la Plaza de Acho se llenó, lo cual 

fue un hecho notable no só lo porque demostró cuánta 

fuerza había perdido la Iglesia, sino porque eviden

ció el naciente poder de los medios ele comunica

ció n - la radio y los discos-, que habían logrado ha

cer tan conocido a-un artista extranjero que v isitaba 

el país por p rimera vez. En esos tiempos en que Lima 

era aún una ciudad apacible. la gente se entregó feliz 

al despampanante baile, calificado po r algunos como 

"vulgar y endemoniado "'. ··Los profanos dioses mito

lógicos Baco y Afrodita han presidido, inv isibles, el 

esp ctáculo, mientras las barras po pulares ensorde

cían al público y aplaudían a l os I ailarines

contorsionistas, que estaban poseídos de endemo

niados espíritus selváticos·', declararon indignadas las 

a utoriclacles eclesiásticas. 

Pérez Prado -quien había ingresado a la ciudad como 

un rey, en un carro descubierto - triunfó sobre quie

nes se escandalizaro n con su música, se llevó medio 

milló n ele soles po r su actuación en Acho y se fue 

repitiendo que el Perú le daba suerte. Volv ió a nues

tro país varias veces, siempre escoltado por sus opu

lentas y atractivas bailarinas . 
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Para muchos debería llamarse del cuarenta y cin
co, pues muchos de sus integrantes empiezan 
a producir alrededor ele ese afio . La con

forman intelectuales y an istas naci-
dos entre 1920 y 1935 que em

prendie ro n, desde diversos 
campos, la modernización 

de la cultura . Con los 
poetas del cin cuen

ta se intensifica la 
vieja y discutida 
dicotomía ele la 
poesía "p ura '· 
frente a la '·so

cial" , catego

rías que a pe

sar ele sus de
ficiencias y li

m i t ac iones, 
aú n h oy se 
emplean como 
referencia para 

ubicar, en el 

primer grupo, 

a Jo rge Eduar
do Eielson, Javie r 

Sologu ren , Sebas-

tián Sa laza r Boncly, 

Blanca Varela y Fran
cisco BenclezC1, to cios 
e lJos reunidos en torno 
a las Moradas, rev ista 
innovadora que dirigía Emi-
lio Adolfo Westphalen, po ta que 

e n los ai'ios treinta integró la llamada 
"segunda vanguardia" junto a César Moro y Manín 

Adán. En la corriente ele la poesía social se ser"ialan los 
nombres de Gustavo Valcárcel, Alejandro Romualdo , 
J uan Gonza lo Rose, Washington Delgado, Pablo 

Gueva ra. Es preciso se11alar que tal división resulta 
insuficiente cuando se ana liza la obra de estos poetas. 
Lo destacable es la intensa acti\·idacl, la diversidad de 
poéticas que surgen , el afán de renovar la poesía , la 

búsqueda ele nuevas formas y su apertura más a llá ele 
los límites del Perú. Los poetas de la generación del 
cincuenta fue ron cosmo politas y se familiarizaron con 

la poesía francesa, italiana, ale mana y no rteame ricana. 

En cuanto a la narrativa, aparece en los a11os cincuenta 

un grupo ele escrito res que muestran la decadencia ele 

la novela indigenista y empiezan a tratar los llamados 
ternas urbanos. Los caracteriza su afán po r re nm·ar y 

1!)50 
modernizar las técnicas na rrativas. Jul io Ramó n 

Ribeyro es el mús destacado miembro ele esta 
generació n. Gran cuentista, los dos 

volúme nes ele La palabra del 
mudo muestran un conjun

to de personajes ele la cla
se med ia limeña: pe

que11os empleados y 
estudiantes, y tam

bié n se res m ar-
ginales cuya vo

cación po r e l 
fracaso es su 
s igno princ i

pa 1. Ca r los 
Ed u a rd o 

Zavaleta, En

rique Con

grains, Eleo
doro Va rgas 
Vicuña, Ma
nuel Scorza y 

Oswalclo Rey
n oso fo rman 
parte d e esta 

generación. En 

el campo ele la 

pintu ra surge tam

bién un grupo de ar
tistas con los mismos 

afanes re novadores , 
más allá de sus o pcio nes 

pe rsonales: Ferna ndo d e 
Szyzslo, Vícto r Humareda, Emi

lio Rodríguez Larraín , entre otros. 
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Pontificia Universidad Católica del Perú 
oda la vida adelante. 
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La obra ele Chabuca Granda podría ser considerada 

como la culminación del proceso ele ascenso ele la 

música crio lla. Sus letras también son testimoniales, 

pero clan cuenta ele las vivencias ele un grupo social 

muy distinto del que Pinglo podría haber representa

do. Son los rezagos aristocráticos que se apropian ele 

la música criolla. Ejemplos ele esto son la siempre 

presente añoran za a "una Lima que se va·, y los 

personajes a quienes les canta, como José Antonio y 

su caballo ele paso. Incluso, Chabuca Granda se refirió 

a La f7or de la Canela ---compuesta en 1950- como 

"una negra fina '', distinta ele aquellas que tienen un 

origen más popular. El ele Chabuca Granda es un vals 

cargado ele armonías que, como d ice Óscar Avilés, se 

salvó así .. ele morir ele tunclete" . Más ta re! ella ampl ia

ría su registro musical y temático recogiendo elemen

tos ele la música negra e influencias líricas ele poetas 

como Javier Heraud. 

Chabuca Granda nac ió el 3 ele setiem bre de 1920 
en Cotabambas, Apurím ac, y llegó a la ca pital 

/!)50 
c uando ten ía tres años. Pa só su i nfa n cia en 

B a rra n co, d o nd e co n e l p i ano e m pezó a 

d esa rro lla r su pas ión m u sica l . A ñ os d espu és 

fo rm aría, con su am iga Pilar M u j i ca , el dúo Luz 

y So m b r a, c u yo r l at i vo éx ito n o tu vo 

comparac ión con el q ue alca nzara luego como 

composi tora . En 1948 creó su p rimer tem a, Lima 

de ueras, q ue n o se d i fu ndió . M ientras tan to, 

ella sig uió clesemp eñá nclose com o p romotora ele 

prod uctos el e be lleza en u na boti ca ele la ciudad. 

Sepa rad a el e su esposo y a ca rgo ele su s t res 

hi jos, conoció a Victori a A ngulo, la m oren a a 

quie n cl ecl icó su famoso va ls La Flor de la Canela, 

que actualmente es cantado en 34 idiomas. Fina 

es/amp a, Callecila encendida y Mi oji·e¡¡da son , en

tre otras, sus p rincipales composiciones. En 1957 se 

le descub re un cáncer a la lar inge que le es exl)J;pa,00 

en Euro pa , pero en 1967 le es detectado u-n:<nal 

cardiaco que se complica y term ina con 1v~il 8 
ele marzo ele l ~ITT'. -

//~ ,· / / 
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E, periodismo sensacionalista surgió por primera vez 

en La Crónica, famosa por sus re po rtajes ele asesina

tos y crímenes pasionales. En 1950 apareció el d iario 

Última Hora. Su lanzamiento no tu vo mayor éxito, 

pe ro luego ele cambios en la redacción , los titulares 

e n tinta roja del tablo icle fueron publicados en len

guaje popu la r. La tirada se agotó. La redacción de l 
d iario no creía en la objetividad. Las páginas se llenaban 
ele casos policia les, historias amo rosas, chismes, y a ll í 

se h icie ron fa mosas las ba il ar in as de l mome nto : 
Anakaona, Betty di Roma y Lo lul a. Cuando e l mambo 

fu e pro hibido. e l dia rio organ izó un ca mpeonato. 

Cuando mu rió Pío XII. e l titular ele primera p lana 

seña laba : '·El Papa ya no dice ni pío··. Periód ico ele la 

gente corrie nte y el ama ele casa, Última H ora se con

virtió en el diario ele mayor circul ación. Ai'ios después, 

en 1967, se fundó Ojo. tablo icle po pula r creado a 

imagen del Dail)I Mirror. Famoso po r exhibir en sus 

Mauro Mina es el boxeador peruano que estuvo más 

cerca ele obtener el título ele campeón en la categoría ele 

los pesos medio pesados. Mina nació en 1933 en la hacien
da San Regi Saranclango, cerca ele El Carmen, Chincha , y 
comenzó a boxear a los 12 años, cuando estaba en el 

colegio. En realiclacl, el ingreso ele Mauro Nlina a la disciplina 
boxística se lo debemos al director ele su centro educativo, 

quien al verlo en un ple ito con otro alumno y luego ele 

detener la pelea, los llevó a su oficina y les puso guantes 

ele box. Tres fueron las personas que tuvieron una panici

pación imp01tante en la ca tTera ele Ma uro Nlina entre 1955 
y 1965: su apoderado Óscar Terán, e l empresario Max 

Agu in e y su entrenaclorJoe ele León. Su primera pelea en 
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portadas a uedettes semiclesnuclas, así como por sus 

historias insóli tas y sus consejos amorosos. Ojo pe rdu
ra hasta hoy. Titulares como "Accidente en el sur: dos 
fríos, un tibio"' , muestran la creatividad y el ingenio 

popular que d isgusta a unos pocos y complace a 

muchos. El uso ele la jerga , la atención a temas q ue 

d esp ie rta n pas iones, e l c u lto a lo ex tra ño , la 

irreverencia , son parte ele la fó rmula ele este tipo ele 

periodismo q ue es empleado e n e l Perú clescle los 

ai'ios cincuenta y q ue hoy en día sigue vigente . 

~,Jt~ 1.952 
!~ 

el extranjero fue en 1951, en Chile; luego continuó boxeando 
en Lima. En 1952 obtuvo el título latinoame1icano ele los 

medianos, en la Plaza ele Acho; y en 1955, entró al boxeo 
profesional. En 1961 cletTotó al no1teame1icano Heruy Hank 
en el Macl ison Square Garclen ele Nueva York, con lo que se 

convie1te en retador ele la corona mundial que. a la sazón, 

poseía Harokl Johnson. Esta pelea nunca fue disputada 

debido a un desprendimiento en la retina del ojo izquierdo 

que el campeón peruano sufiió durante el encuentro con 

Hank. Nlina peleó alrecleclor ele 70 combates: ganó por 

knoch-out más ele la mitad, perdió 3 por algunos puntos y 

empató una sola vez. Cuando se retiró, en 1965, abrió un 
gimnasio y se cleclicó a la enseñanza del box. Durante los 

ai'ios sesenta, en va1ias ocasiones, unas 30,000 personas 
llegaron a reunirse en el Estadio Nacional para ver sus peleas. 
Mauro Mina murió a los 59 años, el 2 ele junio ele 1993, 
víctin1a ele una encefalopatía hipeitensiva. 
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El fútbol y el 
Estadio 

1!)52 
Luego de la Indepe nd e nc ia, los 
ferrocarriles y e l libre comercio traerían 
al Callao a los súbditos de Su Majestad británica, y 
con ellos, al fútbol. La pampa ele Mar Bravo, en lo 
que entonces e ran las afueras del Ca llao, sería la 
primera cancha. En 1892 se juega el primer partido 
ele fútbol del que se tiene registro en el Perú , entre 
los equipos ele Lima y Callao. Hasta entonces las reglas 
y el nú mero de jugadores no estaban clarame nte 
establecidos y los arcos empezaban a tener travesaño. 
No se sabe cuál fue el resultado, pero se tie nen 
noticias del comentario ele un observador peruano: 
"Si así es como los ingleses juegan, cómo será cuando 

E1 primero ele agosto ele 1947, el presidente José 
Luis Bustamante y Rivero decretó la soberanía peruana 
sobre 200 m illas ele nuestro mar. La norma fue 
consagrada por la adhesión ele Chile y Ecuador al 
mismo principio jurídico. Pero a pesar ele la decla
ración ele soberanía ele los tres países, los ba rcos 
pesqueros ele distintas nacionalidades la ignoraban y 
continuaban pescando en e l mar peruano. En 1954, 
el armador griego Aristóteles Onassis envió a las costas 
peruanas uno ele sus form idables buques pesqueros, 
el O(vmpic Challenger, ignorando , una vez más, la 
legislació n nacional. Ante e l grave desacato a la 

jurisdicción y autoridad del Estado, e l gobierno de 
Manuel Oclría ordenó la captura del buque infractor. 

pelean". El fútbol se insertaba en el alma y n el 
imaginario nacional. Poco m nos ele 30 años después 
de l primer partido, la colonia británica e n el Perú 
ofrecía a la centenaria república su primer estadio 
nacional. La corona pedía que, en partidos importan
tes, se iza ra el pabellón britán ico junto con el perua
no . Las tribunas de madera y la nostalgia de un deporte 

chimj)unes fu eron reemplazados, en 1r , 
actual estadio de concreto con ca pacida 
personas. 

Los competidores ele Onassis aplaudieron la med ida 
tomada por el gobierno peruano , convencidos de que 
este revés quebraría al magnate griego, dacias las 
sanciones económicas que le serían impuestas así 
como las pérdidas en pesca y tiempo. El gobierno 
peruano, efectivamente, impuso al magnate una multa 
de tres m illones de dólares; pero como el barco estaba 
asegurado contra todo riesgo por la Lloycl ele Londres, 
fu e ron las empresas británicas las que resulta ron 
afectadas. Hay quienes sostienen que gracias a esta 
inyección el dinero se sentaron las bases para lo 
que sería e l desarrollo pesquero nacional que en los 
sesenta haría florecer Chimbote y en los setenta traería 
el boom ele la pesca. 
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D espués de la Primera Guemt Mundial, el mo,·imiento 

ele sufragistas norteame,icanas obtuvo el reconocimiento 

del voto femenino en 1919, como consecuencia ele la 

paiticipación ele la mujer en las fábricas que se,vían en la 

r taguarclia del frente ele guen-a. En los años veinte estas 

ideas llegaron al Perú y tuvieron como apologista a la célebre 

intelectual Zoila Aurora Cáceres, hija del héroe ele la Breña 

y conocida con el seudónimo ele Evangelina. 

Las p1imerns simpatías por el voto femenino no sólo ,·inieron 

de sectores refoml.istas, sino también ele algunos sectores 

conservadores y católicos represen

tados por José ele la Riva Agüero, 

que consideraban a la mujer como 

un pilar ele la religiosidad peruana. 

En la Asamblea Constituyente ele 

1933, el tema del voto femenino fue 

debatido ampliai11ente. Por mayo,ía 

se aprobó que las mujeres votaran 

ú11.icamente en las elecciones muni

cipales. Terminada la Segunda 

Guerra Mundial , la mujer había 

asunl.ido nuevos roles grncias a su 

desa rro llo profesiona l y a su 

paiticipación en la política y otros 

campos. Eva Perón tuvo una 

actuación protagónica y en 1948 

El 

T rminaclo en 1956 como parte del programa ele 

obras púl licas ele Manuel Oclría, el edificio del J\ linis

terio ele Educación se convirtió en el más al to del 

Perú : 21 p isos. Su diseño original tenía líneas hori

zontales, pero fue objetado por .. femenino '·; las formas 

verticales eran consideradas como ·'mascu linas ... Fue 

el primer edificio en el que se utilizó una moderna 

estructura ele acero. Era parte ele un ambicioso proyecto 

que pretendía conve,tir al Centro ele Lima en una plaza 

ele graneles avenidas y rascacielos. Fue así como se 

proyectó la avenida Abancay, que sin tomar en cuenta 

la protesta pública, se llevó ele encuentro a la iglesia y 

al monasterio ele Santa Tere a con sus esp léncliclos 

claustros ele estuco, a la plazuela de San Marcelo y a 

medio convento ele San Francisco. Posterio rmente se 

construyeron y ensancharon las avenidas Tacna y 

Emancipación, cuyos trazos, junto con los de la ave

nida Abancay, dividieron el casco urbano original ele 
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1!)55 
consiguió que la mujer argentina tuviera derecho al voto. 

En este contexto, rambién en el Perú surgió la necesidad ele 

reconocer el derecho al voto ele las mujeres. Manuel Odría 

asumió este reto y, en 1955, el gobierno ¡,ropuso al 

Parlamento la reforma constitucional corres¡,ondiente. La 

o¡,osición vio en este afán de otorgar el voto a las mujeres 

una suene ele co1tina ele humo que ocultaba el ,·erdadero 

tema: el compromiso ele pane del gobierno de que esta 

vez los conl.icios electorales se cumplieran con todas las 

garantías que la Constitución cleternl.ina. El cuestionam.iento 

era: .. Si no han ele ciarse las garnntías 

para una votación libre e iffestricta, 

¿cómo se explica entonces que se 

cié el ,·oto a las mujeres que, por su 

condición especial , tocios sabemos 

tienen un nivel cultural más bajo aún 

que los hombres?". Y los escépticos 

opositores al régimen inte,rngaron a 

los parlamentarios oficia listas 

defensores del voto femenino: .. Más 

votos ... está muy bien ... pero ¿para 

qué?". Finalmente, la Constitución fue 

reformada y en las elecciones ele 

1956, las mujeres p ruanas pudieron 

ejercer. por primern vez en la 11.istoria 

republicana, su derecho a elegir. 

1!)56 
la ciudad. El sueño del Manhattan lime110 sólo se que

daría en el Ministerio ele Economía, el ele Educación y 

algunos bancos. Fuera del damerilo, una huaca fue 

destruida por los hui/dozer para construir el hospital 

Rebagliati . Posteriomente se ensancharon los jirones 

Cuzco, Camaná y Lampa. Así se terminó de desfondar 

el núcleo urbano ele Lima, puesto que las casonas 

perdieron su unidad y su armonía al rocl arse ele edi

ficios sin ninguna relación con el espacio tradicional. 

H éctor Velarcle habla ele '·una Lima que la matan" y no 

ele '·una Lima qu se va". El ensanche ele la ciudad 

hizo surgir un gran negocio inmobiliario que a la larga 

probó su carácter suicida. El centro fue degradado, 

subd ividido, tugurizaclo. AJ nl.ismo tiempo que se cons

truía el Ministerio ele Educación, la periferia ele la ciudad 

empezaba a ser invadida, provocando que Raúl Porras 

dijera: '·De los alca ldes, ele los terremotos y ele los 

urbanizadores, líbranos señor" . Amén. 
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eo/le<'ta'! 

La 
/ mas bella del 

1!)57 
T enía 17 a1'los y acababa ele terminar sus estudios en el colegio 

Santa Úrsula cuando fue proclamada Miss Universo. Había siclo la 
última en llegar a Long Beach, el famoso balneario ele California 

donde se realizaría la competencia, y su cona edad casi fue motivo 

para que le quitaran el título. pero el reclamo no prosperó. Miss 
Estados nidos, en cambio, fue expulsada por haberse clescubieno 
que había estado dos veces casada y era madre ele dos hijos. El 
triunfo de Glaclys fue totalmente legítimo y la prensa no,teamericana 
lo celebró unánimemente. Durante el período 1957-1958. nuestra 

compatriota ostentó el título oficial: era la mujer más bella del mundo . 
Fue la primera, y hasta ahora la única peruana, que ha ganado este 

concurso de belleza. Cuentan que cuando anunciaron su triunfo, 

ella, incapaz ele controlar su emoción, sólo repetía ·'no puede ser, no 

puede ser". El 10 de agosto de 1957 volvió a Lima como flamante 

J\l iss Universo: medio millón e.le personas se congregaron en e l 

aeropueno para expresarle su agradecimiento por haber logrado ese 
título para e l Perú. Para los peruanos fue un excelente regalo ele Fiestas Patrias y la joven Glaclys supo conquistar el 
afecto ele los graneles públicos. Las notas periodísticas destacan ele ella "su serenidad, modestia y sencilla gracia 
femenina·· tanto como su belleza. Los expenos en esta materia seI'lalaron: "Es una gacela", '·Una modelo magnífica°', ·'La 
lú1ea ele su cuello es perfecta". Un famoso modisto dijo: 'vestirla es una verdadera delicia'·. Las medidas que la llevaron 

al triunfo eran: estatura: 1.69; busto: 91. 4; cintura: 59.6; cae.leras; 91.4. Y el peso: 57 kilos. 

D espués ele su primer gobierno (1939-1945), Manuel 
Prado Uganeche se retiró a Francia. Se sabía q ue estaba 

vinualmente separado ele 
su esposa, cloI'la En1ique

ta Garlanc.l , quien había 
ejercicio el caigo e.le pri

mera clama, y que com

pattía sus días parisinos 

con la bella y e legante 

Clorinda Málaga. En 1956 
Prado vuelve a l Perú 
como candidato para las 

e lecciones y, gracias al 
apoyo del Apra, es e legi
do Presidente, pero esta 
vez no es do11a Enrique
ta la primera clama. Ma

nuel Prado volvió acom

paiíaclo por Clorinc.la y 

1!)58 
solicitó a Lis autoriclac.les relig iosas del Vaticano que decla
raran la nulidad ele su matri.tnonio. El d ivorcio era mal 

visto por entonces. pero el pedido ele disolución conyugal 
escandalizó aún más a las clamas lirneiías. Muchos pien
san que Manuel Prado profesaba hacia Clo rincla un autén

tico amor y que su regreso al Perú obedeció , mfts que a 

sus afanes por alcanzar nuevamente el poder, a su deseo 
de legitimar una antigua relación que sólo aparecía en los 

destellos del rumor social. La anulación fue aprobada por 

el Supremo Tribunal e.le la Rota durante e l pontificado ele 

Juan XXIJI. En Lima, la noticia cayó como una bomba. los 
salones se convi.ttieron en campos ele escaramuzas entre 

detractores y simpatizantes del hecho. Pero prim aba la 
reprobación. "¡La moral ha rnue1to en el Perú1" fue el lema 
de los sectores más conservadores y sobre tocio de mu
chas mujeres, quienes organizaron una gran marcha silen

ciosa. Vestidas ele luto Iiguroso, recoITieron el Jfrón e.le la 

Unión y Llegaron hasta Palacio de Gobierno para expresar 

su desaprobación. Encabezaban las ftlas algunas esposas e 
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hijas de los ex ministros de Estado y otras ¡ rsonalidacles. 

Los diarios ele la época calcularon que alrededor ele 5,000 
clamas clesfllaron por las calles. Con una tolerancia rescata ble, 

Prado respetó el sentir ele las se11oras y no hubo ninguna 
represalia por la protesta silenciosa. Poco después, el presi-

\ 
\ 

'· 

En la primera apertura de l acordeón de nuestra eco

no mía -re lativa estabiliclacl política, afa nes ele indus

tri ali zació n sustitutiva , progreso urbanístico, clase me

d ia con esperanzas- nació la te levisión. El a110 1958 se 
abrió y se cerró con la misma noticia : e l 17 ele ene ro 

se fund ó Canal 7 como una sue1te ele bo rrado r institu
c io na l ele la te levisió n; pero el 15 ele dicie mbre la cosa 

fue en se rio y hasta con un auspiciaclo r. El confiado 
seño r Ne isser, de la firma ele e lectrodom ésticos 

ho mó nima, fue convencido por sus am igos - 1icano r 

González Vásquez y Anto nio Umbe rt- ele apostar po r 

la suene ele América Canal 4. Su logro fu e e l único 

que colgó. cosido con hilos, del cortinaje po r do nde 

desfi laron. en e l show ina ugu ral ele la e misora , e l íta lo

pe ruano Piero Solari , e l bo li\·iano Raú l Shaw Moreno , 
la chile na Martha Ramírez y otras estre llas ele re no m

bre internacional. Se ca lculaba , optimista mente , la exis

tencia ele unos 5,000 aparatos en Lima. Nacida un poco 
tarde e n compa ració n con otros vecinos (a México y 

Cuba llegó e n 1950, a Brasi l en 1951) nuestra te levi

s ió n pudo, en comp nsació n. te ne r un desarro llo sin 

mayores tropiezos, aho rrándose los exte nuantes pio

nerismos ele quie nes empezaron más temprano. Fun

dada Panamericana e n octu bre ele 1959, la década del 

lad· l , 

tut . ( 
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ciente contrajo mat:Iimonio religioso con Clorincla en la Nun

ciatura Apostólica ele Lima; a la ceremonia sólo acudió un 

reducido cfrculo ele amigos y destacó la ausencia del arzo
bispo Lanclázuri , quien preftrió viajar fuera ele la ciudad. 

Manuel Prado tenb 69 ai'ios: Clo1incla, 53. 

sesenta sumó a la nueva· o la, al fútbo l, a l crio ll ismo 

cervecero y a otras pasiones, la mera y competitiva 

te levis ió n. El 4 y e l 5 se repartieron talentos y anun
ciantes, con amplia ventaja para la frecuencia ele Genaro 

De lgado Parker; la e mpresa ele éste descubrió pronto 

-en 1961- las posibi liclacles del vídeo y, a punta ele 

te lenove las, se convirtió en nuestra primera y única 
fábrica ele expo rtació n ele productos ele industria cul

tura l. Pa ra e l me rcado interno, Kiko Leclgarcl. Pablo 

de Madalengoitia, e l Tío Jo hnny, Augusto Ferrando, 
Tulio Loza y Cachirulo y Copetó n fu e ro n ino lvidables 
ve.ncleclo res . 
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José María Arguedas (Andahuaylas, 
1911-Lin1a, 1969) es uno de los ex
ponentes más creativos de lo que para 
n1uchos es un nuevo indigenismo. 
Debido a que perdió a su madre cuando era muy 
niño, a q ue su padre viajaba continuame nte de pue
blo en pueblo por la sie rra del Perú y a que sus 
hermanos eran bastante mayores q ue él, fue criado 

/!)58 
clescle la mirada y las percepciones del indio. Tenía, 
es evide nte, un conocimie nto más directo y descar

nado ele la sie rra que los modernistas o los primeros 
indigen istas que, según él, habían desfigurado al in
dio : ··López Albújar conocía a los indios desde su 
despacho de juez en asuntos penales, y el sei'i.or 

Ventura García Calderó n no sé cómo había oído ha
bla r ele e llos·'. Así, e l va lor ele la obra ele Arg ueclas se 
ha vinculado siempre con la veraciclacl, e l realismo, 
la autenticiclacl de lo narrado . Mario Vargas Llosa clis-

por los sirvientes indios ele su casa. Así, aprendió cure esta apreciación y señala que, a un cuando 
Argueclas conociera directamente el mun
do andino, no por ello lo desfiguró me

nos que o tros escritores: "Su ol ra, e n la 
medida que es li teratu ra, constituye una 

Foto: Baldomero Pestana 

quechua antes que caste llano, y se nutrió ele las can

ciones, leyendas y cuentos expresados en este idio

ma. Algo mayor, Arguedas bajó a la costa, estuvo 
internado e n un colegio ele rea y luego se instaló e n 
Lima para estudiar en la Uni\·ersidacl Nacional Mayor 
ele San Ma rcos. En muchas ocasiones. el escritor afi r
mó que su vocación literaria surgió por la necesiclacl 
ele rectificar la imagen del indio que presentaba la 
literatura peruana ele su tiempo. Q uería dar un testi
monio fie l ele la realidad andina, del indio , del paisa
je. ·'Yo lo tengo que escribir ta l cua l porque yo lo he 
gozado, lo he sufrido .. , seña laba. Por esa razón, se 

afirma q ue José María Argueclas penetró más que nin

gún otro escrito r e n e l mundo andino y lo mostró 

negación radical del mundo que lo ins-
pira: una hermosa menti ra". Discusio nes 
al margen, lo cie rto es q ue luego ele pu
blicar re la tos en pe riód icos y revistas, y 
l c1war )¡esta (1941) , su primera novela, 

es en 1958, cuando deslumbra con Los 

ríos profundos, su nove la más no table. 
Basada en expe riencias personales - los 
viajes por la sierra, su inte rnado en e l 
colegio Migue l Grau de los padr s merce

darios ele Abanea y, sus recuerdos de los 
comuneros ele Viseca-, esta obra es mu
cho más que un libro autobiográfico. Er
nesto. e l protagonista y narrador, es un 
niño desgarrado por su condición de 
blanco criado por indios y vue lto al me

d io de los blancos. Esta s ituació n le per
mite mostrar la oposición ele dos mun
dos que se desconocen y se rechaza n. 

Por su mirada desfilan los diversos g rupos sociales 

ele la s ie rra , las jerarquías, la viole ncia y el racismo 
en e l contexto del apre ndizaje q ue hace un n iño del 

mundo ad ulto . En Los ríos profundos se destaca la 

maestría estilística e n el manejo del q uechua y de l 
caste llano, la modern idad ele las voces y ele los pun
tos ele vista espaciales y te mpo rales, e l uso de la mú
sica, la humanización ele la naturaleza. 
Con la publicación ele esta novela se e mpezó a reco
nocer el valo r ele Arg uedas como escritor. En Lima 
ganó el premio nacio nal Fomento a la Cultura Ricar
do Pa lma 0959) y en Estados Unidos fu e finalista de l 
premio William Faulkner (1963). Poste riormente se 
tradujo a va rios idiomas y, a partir ele esta novela , 
creció e l interés ele la crítica po r la obra de Argueclas. 
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Entre los factores causantes de la 
crisis económica que hacia 1958 era 
ya un peligro inminente , destacaban 
el déficit de las finanzas públicas y 
un desequilibrio de 19 millones de dó lares en la 
balanza de pagos. A pesar de que se agotaron las 
reservas de divisas de l país y se uti lizó un fondo de 
estabilización puesto a disposición del Perú por ._e l 
Fondo Monetario Internacional, e l Tesoro de Estados 
Unidos y tres bancos particulares de ese país, así corno 
un préstamo de 40 millones de dólares del Banco de 
Washington, el déficit ele la balanza de pagos o riginó 
la devaluación ele la moneda nacional de 19 soles a 

23.30 por dólar. Por otro lacio, para cubrir e l déficit 
ele 704 millones ele soles ele las finanzas públ icas , e l 
Banco Central ele Reserva se vio obligado a la e misión 
ele b ille tes. En e l marco ele esta difícil situación y 

ciando muestras ele g ra n flexibiliclacl política, a 
mediados de 1959 e l presidente Manuel Prado confió 
la ca rtera ele Hacienda así como la Presidencia de l 
Consejo ele Ministros a uno ele sus más acérrimos 
adversarios políticos, don Pedro Beltrán Espantoso, 
quien desde las columnas de su d iario La Prensa 
demandaba un cambio total en la política económica 
y financie ra. En su mensaje a la nación de l 22 ele julio 

ele 1959, e l ministro Beltrán declaró: "El país tiene 
que escoger. O bien nos hundimos en la crisis y 

entonces, para pone rle remedio después, habrá que 

''El país tiene que escoger. O 
bien nos hundimo~ en la cnsis, 
entonces, para ponerle renwdio 
después, habrá que consentir en 

sacrifici(Js 11ucho 1nás 
onerosos, o bien aceptamos 

ahora los sacrificios necesario~ 
que pueden oarecernos duro-; ) 

nos e 1Gm111 1mo, 
resuelt1me te ha(, una 

ec >J 10m 1 san~ \ pro 1cira" 

1!)5!) 
consentir en sacri ficios mucho más o nerosos, o bien 
aceptarnos ahora los sacrificios necesarios que pueden 

parecernos duros y nos encaminarnos resue ltamente 
hacia una economía sana y próspera". Be ltrán no 

acude a l BCR y racionaliza e l gasto público. Las 
finanzas del Estado se ponen en orden gracias a una 

emisión ele bonos a corto plazo, el pago adelantado 
ele impuestos y una leve alza del precio ele la gasolina. 

Se eliminaron los controles ele cambio . A pesar ele 
que fue acompañada por la devaluación del 18 por 
ciento ele la moneda nacional, la formu lación ele la 
nueva línea ele conducta fue suficiente para que 
renacie ra ele inmediato la confianza y los indicadores 
económicos mostraron un cambio ele tendencia. En 
1960 se registró un crecimiento de 7 por ciento del 
PBI; los superávit ele 58 y 38 millones ele dólares de 
las balanzas comercial y ele pago, respectivamente; 
la recuperación ele las rese,vas ele divisas; un superávit 
ele 775 millones ele las finanzas públicas y la reducción 
ele 12.7 a 8.6 por ciento de la tasa inflacionaria. Hasta 
1962 la economía se mantuvo en la senda ele la 
recuperación iniciada a mediados ele 1959. 
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A partir de ese n1on1ento se iniciaron 
las refonnas que pron1etían resolver 

los problenrns pendientes de los 
últilnos 20 años. 
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La denuncia de que en la firma 
de un convenio con la Interna
tional Petroleum Company apa
recían "cláusulas vejatorias" para 
el Perú, el déficit fiscal y la pre-
sió n de mu chos sectores por una re forma 
agraria que el gobierno de Fernando Belaunde 
hab ía anunciado y no la lle vaba a cabo , 
sumieron al país en una grave crisis política 
con la renuncia del gabinete Hercelles. El 2 de 
octubre jura el nuevo gabinete presid ido por 
Miguel Mujica Gallo . La madrugada siguiente, 
la Divisió n Blindada toma Palacio bajo las 

ó rde nes de un grupo de corone les , y e l 

:Edición e•....,aorclinaria: 

iSIN PATRONES 
NI MORDAZA! 

A fas 2 a.m. se expropiaron 
los grandes peri6dicos 

"711 eomel't!io" para los t,,'IUllpellÚWll 

''la Prenso" paro los 
comunidades la&orales 

Se promuJgl, l!Jltatutn 
de prelllla únlct, en elnuuulo 

presidente de l Comando Conjunto , gene ral Juan 
Ve lasco Alvarado , es proclamado Presidente. La 
dictadura se autodenomina Gobierno Revoluciona
rio de las Fuerzas Armadas. "Sin patrones ni mordaza", 
sería el lema del nuevo gobierno que prometía actuar 

de acue rdo con los intereses de las mayorías del país . 
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Velasco e ra un golpista distinto: de recluta, había 
pasado a la Escuela Militar y no mantenía vínculos 
con las clases dirigentes. La acción que inaugura y 
legitima e l golpe de Estado ocurre el 9 de octubre, 

cuando los tanques militares ingresan simbólicamente 
a las instalaciones de la IPC que administraba los 

yacimientos de La Brea y Pariñas pues la propiedad 

ya había sido recuperada para el Perú por el gobierno 
de Belaunde. De todas formas , se decreta la toma y 
se establece el Día de la Dignidad Nacional, aunq ue 
más tarde el gobierno tuviera que indemnizar a la 
e mpresa por la expropiación. Luego siguieron las 
reformas que prometían resolver los problemas 
pendientes de los últimos 20 años: se nacionalizan 

los bancos, la industria básica, los periódicos, las 
estaciones de radio y de televisión . Se expropian la 
pequeña y la gran hacienda: "Los patrones ya no 

comerán ele la po breza del campesino" se dijo 

entonces. Pero la reforma se concentra en las hacien
d as costeñas, en donde , p aradójicame nte , los 
campesinos estaban bien pagados y no sindicalizados. 
Los beneficios de la reforma no alcanzarán a los 
campesinos más pobres de la sierra . Al mismo tiempo 
que disuelve los latifundios, el gobierno recorta la 
iniciativa de miles de pequeños y medianos empre
sarios agrícolas. Velasco fu e tal vez e l único entre sus 

pares que tuvo la personalidad necesaria para llevar 
a cabo las reformas. Es desafi ante y le gustan los 

símbolos: apa rece delante de un coro que da vivas 
en quech ua, rebautiza las b8 rriadas v las ll ama pue
blos jóvenes, resucita las figuras ele Túpac Amaru y 
ele José Ca rlos Mariátegui. Señala que los enemigos 
de la revolución son e l imperialismo yanqui y la o li
garquía "caduca" y divide al Perú ya no entre militares 
y civiles, sino en revoluciona rios frente a contrarre
volucionarios. Ideológicamente , la revolución se 
declara ni capitalista ni comunista. Y en esa dirección 

se habla ele la propiedad socia l y se al ientan las 
cooperativas . La Cancillería peruana promueve el 

bloque de los No Alineados y el Pacto Andino. El 
modelo económico que propone la revolución se 
basaba en un Estado que acumulara capital para 
ampliar y homogene izar el mercado interno y lograr 
así una sociedad solidaria capaz ele redistribuir la 
riqueza. Pero únicamente logró agrandarlo : en 1965 
participaba del 16 por ciento del aparato productivo; 
en 1975, del 50 por ciento. La crisis económica acabó 
con los sueños revolucionarios. 
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E1 6 ele mayo, 323 a11os después ele su muerte y ele 
que se inicia ra el rigu roso proceso mediante el cual 
un candidato es considerado o fi cialmente como san
to, el papa Juan XXIII canonizó a San Manín ele Parres. 
Hijo natural ele un noble español y ele una mujer 

negra, el mulato limeño fue la primera pe rsona ele su 
raza a la que e l Vaticano le reconoció la condició n ele 

santo. Esta es una ele las ra zones que explican por 
qué su culto stá tan popularizado en África, así como 
entre los negros ele Estados Unidos. Su fa ma , sin 
embargo, trasciende los lími tes ele estos países y se 
extiende por tocio e l mundo católi co, el blanco y el 
negro, e l mestizo y e l oriental. 
Durante su vicia, el santo fu e reconocido por su hu
mildad y por la caridad que demostraba en sus actos, 
parti cularmente en re lación con los pobres y los en

fermos. San Ma rtín fundó uno ele los primeros cen

tros ele asistencia social ele Lima , y su celda en e l 
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Convento ele Santo Domingo funcionaba prácticamen
te como una enfe rmería . Por estas y otras razones, la 
Santa Sede lo nombró Patrón el e la Justicia Social y 
Doctor ele los Enfermos Pobres. 

En e l Perú , el culto a San Martín se popularizó ele tal 

mane ra que incluso cuando aún era sólo beato, el 

Vaticano -tomando en cuenta sus indiscu tibles virtu
des cristianas- otorgó un permiso especial que auto

rizaba su veneración, cosa que no ha sucecl iclo , por 
ejemplo, con Sarita Colonia, quien a pesa r ele ser tan 
conocida , o fi cialmente ni siquiera está bea tificada. 
Entre las di versas organizaciones que promueven el 
culto a Sa n Martín se pueden mencionar a las he r
mandades ele caba lleros que existen desde 1922, así 
como a las cuadrillas que se fo rman para cargar su 
imagen en las procesiones que se reali zan el te rcer 

domingo ele noviembre, fecha en la cual se lo re

cue rda en nuestro país. 
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La F11erza Armada interviene 

En 1962, Manuel Prado debía 
entregar el gobierno de manera 
democrática. En las elecciones para 
elegir al nuevo Presidente y el 
Congreso, votarían dos millones de 
peruanos. La preferencia fue para Víctor Ra úl Haya 
de la Torre; lo siguen Fernando Belaunde y Manuel 
A. Odría . Ninguno alcanza el tercio de los votos . Le 
tocaba decidir al Congreso, pero allí tampoco existía 
una clara mayoría . Antiguos rivales, Haya y Odría se 
reúnen en Villa Mercedes para considerar una alianza 
en el Congreso. Al poco tiempo, el concili ador Haya 
conversa con Belaunde . o hay compromisos. Una 
semana después de las e lecciones, los comandantes 
generales de las tres armas y e l pres idente del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envían 

al Jurado Nacional de Elecciones un comunicado 
pidiendo la nulidad del proceso e lectoral. Esta vez, 
no sólo e l Ejército sino las Fuerzas Armadas dan a 
conocer su opinión. Apenas unos días después, un 
tanque embestía las rejas de Palacio de Gobierno . Al 
mismo tiempo caen paracaidistas sobre la plaza de 
Armas . El cuartelazo se daba esta vez con hombres 
vestidos de ranger, con cuchillo en la bota y granadas 
al cuello . Así, se estableció una Junta de Gobie rno 
formada por Ricardo Pérez Godoy, pres idente del 
Comando Conjunto y a la vez ministro ele Hacienda; 
el general Nico lás Lindley, ministro de Guerra; e l 
vicealmirante Torres Matos, ministro ele Marina y e l 
mayor general Pedro Vargas Prada, ministro de 
Aeronáutica . La Junta promulgó una serie de decretos 
progresistas . Se dictó la Ley de Bases ele Reforma 
Agraria, motivada por presiones campesinas; se creó 
el Sistema racional de Planificación y el Banco de 

Vivienda; se aseguró el derecho a 
la huelga y se decretó la jornada 
ele ocho horas para los yanaconas 
en las haciendas . Por lo demás, su 
presencia en los medios es ine-
1 u di ble : sus comunicad os o fi
ciales son largos y explicativos. La 
Junta promete elecciones libres y 
limpias. Sin embargo , el general 
Pérez Godoy intenta aferrarse al 
poder. Tres meses antes de la fecha 
fijada para las elecciones, nue
va m e nte los rangers asa lta n 
palacio. Esta vez no tie nen que 
tumbar la reja: la abre un miembro 
ele la Guardia Civil. Pérez Godoy 
se retira de Palacio sin equipaje . 
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El fin 

E1 protocolo presidencial se mantu
vo inalterado desde principios de 
siglo y tuvo su último esplendor con 
Manuel Prado. En las transmisiones 

ele nu ncio y los tedéum del 28 ele julio, era ele rigor asistir con frac, condecoraciones, chistera y za patos ele 
cha rol. Los magistrados: bicornio e mplumado y va ra. Para presentar sus credencia les , los embajadores 
extranje ros sa lían en ca rroza desde e l Hotel Bolívar hacia Palacio ele Gobierno . El resto de l año y durante el 

día se usaba chaqué para ceremonias o fi cia les, reservándose e l frac para la noche. Los militares usaban el 
uniforme negro ele ga la con quepí fra ncés y penacho rojiblanco. Los marisca les lucían un uniforme rojo y 
azul con bordados en dorado, bicornio, capa y bastó n con d iamantes . Con e l tiempo, el terno fu e ganando 
espacio en las ceremonias ele juramentación ele los ga binetes; la corbata reemplazó a los cuellos cerrados y 

las charreteras pa ra los actos castrenses . Al iniciarse e l primer gobie rno ele Fernando Belaunde, la opinión 
públi ca debatía sobre la conveniencia ele mantener e l protocolo o el traje de ca lle . Ganó la tradi ción , ele la 

que no se escaparon ni los generales PIP. Sin embargo, la ca lesa pasó al depósito y se pre firió el automóvil 
descapotado. La gala militar cambiaría con e l gobie rno militar de Juan Velasco: se elimina ron los uniformes 
de verano y se estableció como único, hasta hoy, el ele colo r verde soviético. El regreso ele Belauncle al pode r 
en 1980, que determinó e l retorno a la democracia luego ele 12 años ele dictadura militar, estuvo marcado por 
algunas eludas respecto a qué vestimenta usa r. Se cuenta que muchos representantes de l Congreso acudie ron 
a las casas ele novios para reservar e l alquile r ele trajes ele etiqueta. Pero ya los tiempos e ran otros y se pre firi ó 
la simplicidad de l te rno oscuro . 

Akira Kato era un entrenador japonés de 27 años, 
no muy conocido, que llegó en 1963 para hacerse 
cargo ele la selección femenina de voley. Su principal 
logro fu e la coordinación ele todas las áreas del co

mando técnico, lo que trajo continuidad en las selec
ciones ele menores, juveniles y adul tos. Su trabajo 

fu e continuado por el coreano Man Bok Park , quien 
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alcanzó los máx imos logros del voley peruano: el 
subcampeonato mundial ele Lima en 1982 y la meda
lla de plata en las Olimpiadas de Seúl, en 1988. Entre 
otros fac tores, la disciplina, el profesionalismo y ocho 
horas diarias de entrenamiento fu e ron las bases so
bre las que se construyeron estos triunfos. En 1964 
llegó e l primer títu lo sudamericano en Buenos Aires, 
a lo que siguió una racha ele triunfos ininte rrumpidos 

sobre Bras il , el riva l más fuerte . A los 11 títulos con
tinentales, podemos sumar dos cuartos puestos en 
las O limpiadas ele México 68 y Los Ángeles 84, el 
tercer puesto en el Mundial de Praga 86 y cuatro 
subcampeonatos en los Panamericanos de Winnipeg 
67, Cali 71, México 75 y Puerto Rico 79. Entre las 
jugadoras más destacadas están Sarita Pineclo , Pilancho 
Jiménez, Lucha Fuentes, Irma Co rdero, Cecilia Tait, 
Anacé Carri llo , Denisse Fa jardo, Gina Torrea lva , 
Cenaicla Uribe , Gaby Pérez del Solar, Rosa García y 

Natalia Málaga . 
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Una hoguera con 
La ciudad y los 
Derros 

1 

1!)63 
Los dos años que pasó en el Colegio Militar 
Leoncio Prado constituyeron su primera ex
periencia fundamental: el descubrimiento del 
dolor, de la violencia, del compañerismo, del 
mal. En la in1aginación del joven Mario Vargas 
Llosa, dice el crítico peru ano José Migue l Oviedo, la brutalidad de l 
sistema y la sumis ión o astucia que ese régime n estimulaba, 
provocaban una sensación de riesgo y aventura que él vinculaba 

con la lite ratura. El l eoncio Prado le sobrecogía pe ro también le 
fascinaba , le repelía y le atraía: el colegio era el héroe y e l villano 

del li bro que ya pensaba escrib ir. En 1962, en París , termina ele 
escribir la novela que, sin saberlo aún , había empezado a fraguar 
en 1950, dentro ele los muros del inte rnado milita r. Ca rlos Barral 
leyó e l manuscrito y quedó impres ionado. l e aco nsejó que se 
presentase a l concurso ele novela Biblioteca Breve que e l sello 
Sei.,'< Barral estaba convoca ndo por qu inta vez. Nunca un lat ino-
america no lo había ganado . Mario Vargas Llosa decidió concursar 

y presentó su novela con el títu lo ele Los impostores. Ganó. El jurado hizo constar en e l acta que "pese a la alta 
calidad de los originales presentados, por primera vez el Premio Biblioteca Breve se ha concedido por unanimidad". 

La novela fu e publicada en octubre ele 1963 con el título ele La ciudad y los perros. Tuvo una acogida sorprendente 
en tocios los países ele habla hispana. Rápidamente fue traducida. Primero al holandés; luego al francés, al 
inglés y al ruso. Hoy en día está traducida a casi tocios los idiomas que existen en el mundo . Pero en Lima no 

gustó a los militares. A ped ido ele las auto ridades del p lantel, unos 1,000 ejemplares ele la edición fueron 
incinerados en el patio del Leoncio Prado, como "castigo simbólico" a quien se había atrevido a difamar a la 
institución. Empeñados en probar que la imagen novelística del colegio era falsa , antipatriótica y comunista, 
mostraron documentos de la vida del ex cadete Vargas Llosa , con el afán ele desprestigiarlo. Se trataba ele un 
ma l alumno: sus notas eran bajas; y su hoja ele servicios no era ejemplar. Castigos frecuentes indicaban indisciplina 
y mala conducta . En e l pensa miento militar, estos antecedentes probaban que Va rgas Llosa no podía ser un 
buen nove lista. Una vez más se equivocaron. Mario Vargas Llosa continuó una ca rrera literaria reconocida hoy 
por propios y extraños y es un escrito r protagónico en e l panorama de la literatura unive rsal. 

Tiempo de guerrillas 

En 1963, Hugo Blanco, de filiación trostkista , lideró 
un movimiento ca mpesino ele toma ele tierras en e l 
valle cuzqueño ele La Conve nción. Desde 1962, los 
campesinos ele ésta y otras zonas demandaban la 

posesión de las tie rras. El gobie rno de Fernando 

Belaunde había propugnado la reforma agraria y con 
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ello se crearon muchas expectativas. El movimiento 
gue rrill e ro ele tipo gueva rista se inició por estos mis
mos años. En 1963, un grupo ele jóvenes ll e nos ele 
idea les, liderados por e l poeta Jav ier Heraucl , se 

dirig ió a la selva ele Madre ele Dios. Se proponían 
"enra iza rse" en la sociedad campes ina , para desde 
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a llí expandir la lucha armada . Tenían un código 
mora l que respetaba al pueblo . He raucl y varios mu
chachos murieron aba leados por las fu e rzas del or
den. Dos años después, en 1965, el a prista Luis ele la 
Puente Ucecla re nuncia a su partido y funda el 
Movimie nto de Izquierda Revolucio naria (MIR). Jun
to con Guillermo Lobatón y Máximo Ve lando , De la 
Pue nte opta por la lucha armada y da inicio a las 
accio nes gue rrille ras desde tres focos claves : la zona 

del Cuzco -cercana a La Convención, donde se en
contraba Hugo Blanco-, la zona ele Ayacucho y el 

norte. Simultáneamente, la zona ele la provincia ele La 
Mar, e n Ayacucho, se convierte e n otro foco guerri
ll ero ele filiación distinta del MIR. S trata de l Ejército 
ele Libe ración Nacional (ELN) que, dirigido por Héctor 
Béja r, se había escindido del Partido Comunista. Las 
accio nes ele estos grupos clan luga r a una serie de 

enfre ntamientos con 
las fuerzas del or
de n, en los que mue
re n mi e mbros el e 
ambos bandos. En 
pocos meses, los di

fere ntes grupos gue
rrill eros son reprimi

dos y la ca lma pare

ce llega r al país. En 1968, las reformas del general 
Velasco harán realidad algunos de los idea les 

antio ligá rquicos y antiimperialistas ele los movimien
tos gue rrill eros . Parte de la izquierda gue rrillera se 
ocupa rá ele las cooperativas agrarias y de los sindica
tos. El gene ral Velasco indultará a Héctor Béjar y a 
Hugo Blanco, qu ie nes estaban en prisión. De la Puen
te, Lobatón , Velando y Heraud muere n e n combate . 

El Zanjón de BedoJJa 
1!)65 

Como parte del plan ele obras públicas formulado por e l Con
cejo Provincial de Lima y su alcalde Luis Becloya Reyes, en 1965 
se inició la construcción ele la llamada Vía Expresa del Paseo ele 

la República , que seguiría , a desnivel, la ruta del antiguo tranvía 
a Barranco y Chorrillos. 

Debido a las labores ele mo\·imiento ele tierra , la obra fu e de no

m inada p o r sus 
d e tra ctores, con 
evidente connota
ción peyorativa, El 

zanj ón. Desde que 
los alcaldes ele 
Lima Luis Gallo 

Po rras y Héctor 
García Ribeyro re
conocieron la ne

cesidad ele dotar a 
la capital de una 
arteria con estas características y el arqu itecto Ernesto 
Aramburú Menchaca propuso e l sistema de trinchera 
abierta como el más aclecuaclo, se suscitó una acalora
da discusión entre políticos, period istas y expertos que 
tenía n opiniones encontradas acerca ele la icloneiclacl 
ele la obra. El flamante alcalde Becloya Reyes dio por 
te rminado el debate al decid ir que la Vía Expresa se 
construiría ele tocias maneras. 

El llamado Zanjón de Bedoya se proyectó con un an
cho de 80 metros lineales en dos ca lzadas ele concreto 
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de 10.80 metros ele ancho cada una , se
paradas por un jardín central de 16.40 

metros, las cuales posteriormente die
ron paso a la vía de transporte masivo, 

así como a las rampas ele acceso y sa lida. La Vía Ex
presa fue diseñada para la absorción ele 100,000 vehí
culos diarios que transiten con una velociclacl de 80 
kilómetros por hora. Se culminó en dos etapas : la pri
mera , que concluyó en 1968, y la segunda e n el primer 
trimestre ele 1970, unos días después ele haber termi
nado el mandato ele Becloya Reyes . Pocas obras en la 
histo ria de l desa rrollo urbano peruano han concitado 

tanta po lémica y, al mismo tiempo, han siclo tan bene
ficiosas para la comunidad como la Vía Expresa. 
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En el exclusivo Club Tacional se rea lizó una fiesta 

en la que 72 jóvenes limei'ias fueron presentadas en 

sociedad. Los preparativos dieron mucho que hablar: 

ele España se trajo una película de la década ele los 

cincu nta para que las debutantes observa ran el ri

tual. Tocio fue planeado con mucho cuidado; la eti

queta exigía vestido largo, blanco o en color pastel 

para ellas; smoking para ellos. Se enviaron invitacio

nes para 1,300 personas. Quince días antes del baile, 

un programa ele radio criticó la iniciativa. Se cuestio

naba lo que se calificó como una 

exhibición ele lujo en una so

ciedad pobre donde las diferen

cias sociales eran abismales. Se 

ai'iaclía a ello la reciente noticia 

ele la presencia ele grupos gue

rrilleros en la sierra del Perú, 

cuya primera acción, una em

boscada en la que murieron siete 

p o licías, había ocurrido días 

antes ele la rea lización ele la fies

ta. Frente a este hecho, la opi

nión pública había empezado a 

tomar conciencia ele que la gue

rrilla podía constituir una ame

naza real. En estas circunstan

cias. la juventud ele la Democracia Cristiana, que en 

ese momento representaba a la centro izquierda, deci

de protestar por '·la insolencia ele esa fiesta". La noche 

de la celebración, unos 30 jóvenes provistos ele un 

bombo, instrumento que por lo demás ya había sido 

utilizado en las protestas ele la DC chilena, se reunie

ron en la plaza San Martín. "La juventud demócrata 

cristiana, consecuente con los princip ios ele la ideolo

gía revolucion aria del social cristianismo en contra ele 

En ju lio ele 1968, en Chimbo te, poco antes ele la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamerica

no celebrada en Meclellín, el teólogo peruano Gusta

vo Gutiérrez pronunció una charla, ante un grupo ele 

agentes pastorales, sobre "teología ele la liberació n" . 

Fue la primera vez que se utilizó esta expresión que 

en seguida adquirió carta de ciudadanía y se exten

dió por todo el mundo. El término quedó defin itiva-
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la corrupción, la frivolidad y otras formas ele degrada

c ión moral , tiene el deber ele expresar su opinión. La 

m iseria por la que atraviesa el pueblo peruano y el 

hambre ele los campesinos son ofendidos por esta cla

se ele acontecim ientos sociales", decía un volante. Se 

gritaban consignas. retumbaba el bombo, y los mani

festantes abucheaban a las jóvenes que ingresaban al 

local. La revista Oiga relata los hechos: "M ientras afue

ra la Po licía clisok ía la manifestación a varazo limpio, 

las debutantes subían por la gran escalera ele nürmo l 

entre ujieres que sostenían graneles 

candelabros. A medida que iban su

biendo, un ujier anun ci :1 ba el 

nombre ele la debutante. Cuando 

ésta llegaba hasta cloncle estaba el 

presidente del club, el doctor Felipe 

ele Osma, recibía ele ma nos ele 

aquél un d iploma y una medalla, 

constancia ele su deb ut soc ial. 

Cuando tocias estuvieron reunidas, 

la orq uesta rompió a tocar el valse 

Sobre las olas. Pero no habb con

cluido aún la p ieza cuando una 

explosión estremeció al club, h izo 

temblar las ventanas y provocó 

cieno pánico en los asistentes. Pero 

la serenidad se restableció. A lguien ordenó a la o r

questa que siguiera tocando . La fiesta se reanudó. Fue 

un alarde ele sereniclacl, algo así como cuando la or

questa tocaba sin cesar m ientras el Titanic se hundía 

en las heladas aguas del Atlántico". Afuera no hubo 

heridos y la man ifestación de jóvenes se dispersó. La 

prensa seña ló que entre los invitados a la fiesta se 

encontraban miembros ele la D emocracia Cristiana, del 

Apra y del gobierno. 
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mente asentado eí1' u.'í:'fi:bro ~ itaclo en Lima en 1971 : 
Teología de la LiheracióÍi, 'P~rspecliuas. Esta obra o fre

ce una primera sistematizació n y un diseño bastante 

completo de las graneles líneas por las que había ele 

discurrir la Teología ele la Liberación en su desarrollo 

u lterio r. Muchos cristianos de América Latina se p re

guntaban p or el significado ele la fe ante una realidad 

q ue generaba pobreza e injusticia. En este contexto, 
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1984 la Teo logía ele la Liberación fu e fu ertemente 

criticada po r la Congregación para la Doctrina de la 
Fe , q ue la acusaba principalmente ele tener influencia 
marxista . Sin embargo, y a dife rencia el e lo que suce

dió por e je mplo con el teólogo brasileño Leonardo 
Boff, a qu ie n se le pidió un período ele s ile ncio , e l 

Vatica no nunca realizó una crítica exp lícita al pensa

miento ele Gutiérre z. En un mensaje fechado el 9 ele 

abril ele 1986 y dirigido a la asamblea anual ele 

obispos brasileños, el papa Juan Pablo II señaló q ue 

lo específi co ele la Teología ele la Liberación fue ·' Ja teolog ía ele la li be ració n es no sólo oportuna, sino 

re lacio nar la experiencia ele Dios con la realidad ele C1t il y necesaria ", con lo que apare nteme nte q uedó 

los pobres . Debido a algunos ele sus postulados, excluido el cuestio namie nto global de la alta jerar

como la "opció n p re fere ncial por los pobres .. , en q uía eclesiástica sobre la me ncionada corriente. 

Pena de muerte en el Perú 

La Constitución ele 1920 ratificaba la pena de muerte por traición a la patria 

y homicidio, establecida medio siglo atrás . Cuatro años más tarde, sus dispo

siciones e ntraban en contradicción con el nuevo Código Pena l q ue señalaba, 

para los peores cie litos y críme nes, la cadena perpetua. La ley constitucional ele 
1933, sin embargo, ratificará la pe na de muerte para los autores ele los cielitos 
contra la libertad y el honor sexua l. En 1949 un decreto ley fij aba nuevas 

causa les para la aplicació n de la pena de muerte : atentados graves contra la 
patria, asesinatos de los familiares inmediatos o crímenes que se cometían por 

lucro, con gran ferocidad o perfidia . En enero ele 1969, el gobierno del general Velasco estableció la pena de 

muerte para los "monstruos" que secuestraran o sometieran a actos sexuales a niños menores ele siete años. La 

medida se extendió en 1971 a quie nes cometieran traición a la patria , homicidio calificado y - más tarde- a 

aquellos que utilizaran bombas y explosivos con "propósitos del iberados". En 1973 se extendió otra vez para 

quienes, al momento ele cometer un robo, asesinaran a po licías en servicio o a personas particulares; y en 1974 
se amplió la aplicación ele la pena ele muerte para los homicidios cometidos con fines po líticos . 

La Constitución ele 1979 contempla la pena ele muerte por traición a la patria durante una guerra exterior. Y en 
la Constitución ele 1993, la traición a la patria se amplía a los casos ele terrorismo. Sin embargo, el Perú está 

suscrito al Pacto de San José de Costa Rica , e l mismo que fue firmado por otros 22 Estados el 22 ele noviembre 
de 1969, razón por la cual, para poder aplicar la pe na de mue1te, nuestro país tendría que re nunciar a este pacto . 
En las últimas décadas de este s iglo, la pena de muerte fu e aplicada a: 

- Jorge Villanueva Torres, Monstruo de Armendáriz (1957), violación a un menor 

- Guillermo Lavalle Vásquez, Pichuzo (1966) , violación a un menor 

- Ubilberto Vásquez Bautista (1970) , v iolación a un menor 

- Feliciano Vizca rra Cuayla 0971), uxoricidio 

- Víctor Azpasa Quispe (1971), uxoricidio 

- Alejandro Lastra Villavicencio y Gerardo Pinto Sulcahuamán 0973). Por asesinato: un guardia civil y un 
empleado bancario 

- José Eduardo Murillo (1973) . Por asesinato: un policía de investigaciones 

- Juan Macharé Zapata 0974). Por asesinato: un guardia civil 

- Miguel Sa lazar Valdivia 0976). Por asesinato : un guardia civil 

- Esteban Martínez Homero (1977). Por asesinato: un guardia civil 

- Julio Vargas Garayar, suboficia l de tercera de la FAP 0979) Espionaje y traición a la patria. 
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·E~ movi1men;~~1us;:1 afroperuano alca nzó sus 
mayores alturas con e l conjunto Pe rú Negro, fu ncla
clo por Ronalclo Campos y su madre , cloüa Lucila ele 

la Coli na, e l 26 ele febrero ele 1969. Este movimiento 
rescata las tradiciones musica les ele la comunidad 
negra peruana q ue empezó a formarse en e l siglo 
XVII en la costa del Pe rú, cuando llegaron los pri
meros esclavos traídos del África . Su religió n y cos
tumbres se adaptaron a las creencias cristianas y cató
licas ele las colonias españolas, lo que dio como resul
tado sincretismos religiosos como la Naviclacl Negra, 
espectáculo cuyos cantos y danzas son ejecutados por 
el grupo, que llega a tener hasta 30 a1tistas -músicos, 
bailarines, cajoneaclores y cantantes- en escena. Lasco

reografías va n clescle el Toro mala hasta el frenético 
I nga. En 1969, Chabuca Granda organizó la presenta
ción ele Perú Negro en el Luna Park ele Buenos Aires; 

ese mismo año, el grupo ocupó el primer lugar en el 
Festi\·al Ibe roamericano ele la Danza y la Canción. Gi
ras poste rio res los han llevado por Europa y por varios 
países latinoame ricanos. Una ele las presentaciones más 
recientes ele! gn.ipo tuvo Jugar en el concie1to ele Santana, 
rea lizado en el Estadio 1aciona1 ele Lima, cloncle estu

vieron ante 25,000 personas. Una característica ele Perú 
Negro es que existe una preocupación permanente por 

incluir a las nuevas generaciones . 

Accidentes / aereos 
1954: DC-3 ele Transportes Aéreos Militares (TAM) se 
estre ll a en Chiquián, capital ele Ja provincia ele 
BoJognesi (Ancash). 29 muertos . 
1955: Cuatrimotor ele Faucett se estrella cerca ele 
Viüac, provincia ele Yauyos (Lima) . 17 muertos. 
1962: Avión de Faucett se estrella en Tingo Maria . 18 
muertos . 
1962: Avión de Varig se estrel la cerca ele Ja playa 
Santa Rosa (Lima) . 110 muertos. 
1964: José Luis Rázuri y Richard BeeclJe desa pare
cen junto con la avio neta bimotor que volaban frente 
a Pisco. El actor William Holden, cuyo verdadero 
nombre es Allan Beedle. viene al Perú a buscar a su 
he rma no . 
1966: Un Constelation de Líneas Aéreas Nacionales 
(LANSA) se estrella cuando le faltaban 20 minutos 
pa ra aterrizar en Lima. 49 muertos. 
1967: Un DC-4 de Faucett cae cerca de Huánuco. 67 
muertos. 
1967: Un Boeing de la compañía Varig se estrella en 
Jas inmediaciones de Ventanill a. 100 muertos . 
1970: Un avión Faucett DC-4 cae en Huanchaco 
(Trujillo) . 28 muertos. 
1970: Un Electra de LANSA se estre!Ja dos minutos 
después de despegar del Cuzco. 99 mue1tos, 1 sobrevi
viente. Entre las víctin1as figuraban 20 alumnas del cole
gio Villa María y 53 estudiantes no1teamericanos que 
llegaron en un intercambio estudiantil. 
1971: Otro avión de LANSA cae en la selva. 90 muer-

del siglo XX 
tos. La única sobreviviente es la joven alemana Juliana 
Koepke, quien fu e encontrada varias semanas después. 
1976: Un avió n Faucett DC-4 se estrella contra Cerro 
Pintado, a siete minutos ele Trujillo . 20 muertos. 
1987: Un fokker de la Marina de Guerra cae frente a 
Ventanilla . 44 mue1tos . Todos pertenecían al equipo 
ele Alianza Lima: jugadores, comando técnico, hin
chas, y la te rna de jueces. 
1988: Un fokker 28 ele Aeroperú cae a tres minutos 
ele Juliaca. 12 mue rtos, 30 sobrevivientes. Fue el pri
mer accidente sobre cuyas causas se pronunció públi
camente la Dirección ele Transporte Aéreo. 
1990: Un Boeing 727 ele Faucett cae al norte del 
Océano Atlántico, unos 260 kilómetros al sur ele 
Terranova. Mueren 18. 
1991: Un avión turbohélice de Aerochasqui se estre
lla en las cercanías de Bellavista , en San Martín. 17 
muertos. Las investigaciones indicaron que fu e derri
bado por los disparos reali zados a Ja nave por un 
grupo de po licías . 
1992: Un Camberra de la FAP se estrella a tres cua
dras ele la Plaza de Armas ele Pisco. 12 rnue1tos y más 
de 20 heridos. 
1994: Un avión ele Expreso Aéreo cae en la selva ele 
Huánuco. 31 muertos. 
1996: Un avión Faucett se estrella a pocos kilómetros 
el e Arequipa. 123 rnue1tos. 
1996: Una nave de Aeroperú cae al mar, frente a 
Ventanilla . 70 muertos . 
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/!)6!) 
E1 canal 5 ya era una fábrica y, con10 otras nacidas en el iluso furor de la 
industrialización sustitutiva de in1portaciones, también buscaba reen1plazar 
enlatados por productos hechos en casa. Más de una docena de novelas al 
año daban cuenta de una producción a escala, con star-systeni (Saby Kan1alich, 
Ricardo Blume, Gloria María Ureta, Patricia Aspíllaga, Vlado Radovich , Pepe 
Vilar, el visitante Jorge Mistral), libretistas a lo Corín Tellado, turnos de trabajo, 
y ese .. apuro creativo .. que da sentido a la rutina tele\·isiva. Estrenada en abril del 69, Simpleme11/e María 

muy pronto se convirtió en un folletín h istórico, aireado a todo ¡x 1ís ele habla hispana y punto ele inflexión ele 

un melodrama ele mujeres orgu llosas de su clesclasamiento y su origen migrante, arribistas y deseosas ele 

aprender, d ispuestas a ser madres solteras con tal ele no dejarse a,·asa llar por cobardes ga lanes. La novela era ' 

austera -por afán ahorrativo y vocació n doméstica- pero su simplicidad era casi una pose stilizacla al Jac,1.?. 
del faci lismo p redo minante en el género y que haría presa ele la misma 1\Jaría. esti rada hasta el año 19 1 
Otras dos noticias conmovieron la televisión al cerrarse la década. La buena: que la estación terrena ele Lurín se 

inauguró para conectar por primera vez al PerC1 , en imagen simultánea. con el mundo . Su primera misión: 
o transmitir la llegada del hombre a la Luna el 20 ele julio ele 1969. La mala noticia: que al celebrarse en octubre el 

primer aniversario del golpe mil itar ele Juan Velasco A lvaraclo, el gobierno encargó a sus aseso re el clisei'io ele 

una política ele control ele los medios. La televisión caería pronto . El 11 ele noviembre ele 1971 se promulgó una 

ley que nacionalizaba el 51 % ele las acciones ele los canales televisivos. Los directorios estuvieron encal )c2aclo~ 

por m ilitares. En febr ro ele 1974, 
el gobierno creó Telecentro , empre-

sa que unía a los canales 4 y 5 bajo 

la batuta del Estado, que asumió el 

control rotal ele ésta. Quienes la 

tomaron no tenían ningún plan 

integral para ella , y la televisión 

,·ivió parametracla y sin proyectos 

hasta 1980, año en el que los 

cana les fue ro n devueltos a sus 

dueños. 
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Desastres naturales del siglo XX 
Fecha 

3 de febrero de 1925 

5 de octubre de 1925 

24 de mayo de 1940 

13 de diciembre de 1941 

24 de agosto de 1942 

1 O de noviembre de 1946 

10 de enero de 1962 

17 de octubre de 1966 

17 de octubre de 1966 

31 de mayo de 1970 

3 de octubre de 1974 

4 de abril de 1980 

23 de enero de 1982 

1982 - 1983 

12 de noviembre de 1992 

1997 -1998 
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Lugar 

Tumbes, Piura, 
Lambayeque, 
La Libertad, lea, Lima 

Costas de Ecuador, 
Perú y Chile 

Lima 

Huancavelica 

Nazca 

Pallasca y 
Pomabamba (Ancash) 

Ranrahirca (Ancash) 

Chimbote, 
Casma y Callao 

Lima 

Ranrahirca y Yungay 

Lima 

Junín 

San Martín 

Costa norte y sierra sur 

Nazca (lea) 

Costa norte 

Daños 

Destrucción de carreteras, 
líneas férreas, viviendas 
y tierras de cultivo 

Pérdidas humanas 
y materiales 

Enormes daños materiales. 
179 muertos y 3,500 heridos 

Desplazamiento de 
6,600'000,000 m3 de tierra 

30 muertos y 25 heridos 

1,396 muertos y numerosos 
heridos. Destrucción total 
de edificaciones 

Desaparece Ranrahirca 
5,000 muertos 

Destrucción de fábricas 
pesqueras en Casma 

Cuantiosos daños 
materiales. 100 muertos 

Desaparición de las ciudades 
de Ranrahirca y Yungay. 
50,000 muertos, 20,000 
desaparecidos y 150,000 heridos 

78 muertos, 2,500 heridos. 
Derrumbe en los acantilados. 
Maremoto en La Punta, 
Pisco y Puerto San Juan 

34 huaycos. Deterioro de la carretera 
La Merced-Satipo. Daños en 
viviendas. 15 muertos 

Viviendas de Uchiza arrasadas. 
Pérdida de 45 vidas humanas 
y 500 desaparecidos 

2,634 kilómetros de carreteras 
destruidas. 4 7 puentes, 
10,945 viviendas y 120,649 ha 
de cultivo afectadas 

17 muertos, 1,591 heridos 
y 92,713 damnificados. 
5,171 viviendas destruidas, 
12,242 viviendas y 441 centros 
educativos afectados 

Más de 100 puentes, 7,000 km 
de carreteras y 600 escuelas 
afectadas hasta marzo de 1998. 
Se calculan pérdidas que fluctúan 
entre los 1,000 y los 2,000 millones 
de dólares 

Tipo 

Desbordes e 
inundaciones 

Maremoto originado 
por terremoto de 8.5 
grados en Kamchatka 

Terremoto (8.2 grados en 
la escala de Richter) 

Deslizamiento del cerro 
Quichicana. 

Terremoto (8.4 en la 
escala de Richter) 

Terremoto ( 8.3 grados en 
la escala de Richter) 

Aluvión, desprendimiento 
del pico norte del Huascarán 

Maremoto (olas de 3,4 
metros) 

Terremoto ( 7.0 grados 
en la escala de Richter) 

Terremoto (7.7 grados en 
la escala de Richter) 
y aluvión 

Terremoto (7.5 grados en 
la escala de Richter) 

Huaycos y deslizamientos 

Aluvión por deslizamiento 
del río Chontoyacu 

Fenómeno del Niño 

Terremoto 

Fenómeno del Niño 
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/!)70 
T odavía estábamos hechos para el asombro. Tanto 

q ue hasta d esconocíamos algu nas palabras: da 

el Mundial México 70 se in ició , para nosotros los 
pe ruanos, e l 31 ele agosto ele 1969 . Todavía nos 
conmovían las cosas maravillosas y las simples: la 
epopeya el e la humaniclacl , así como la dicha el e gritar 
un gol. Transmitido ele generación en generación 
como las fáb ulas o leyendas, nunca más sa ldrá ele la 
memo ria colectiva aquel partido contra Arge ntina en 
e l que Perú sacó un empate de 2-2 en el mismo 
Bue nos Aires. Fue el primer partido ele fútbo l jugado 
por un equipo peruano que se transmitió vía satél ite, 
y desde entonces hasta hoy Cachito Ramírez, El 

verdugo de la Bombonera, sigue haciendo aquellos 
dos goles que fabricaron la más larga ilusión que e l 
pueblo tal vez recue rde. Cada agosto -y ya van a ser 
30 ca le ndarios- se celebra esa efeméride como a Grau 
e n Angamos o a Bolognesi e n Arica . Como las batallas 
ele nuestros héroes, ta mpoco fue victo ria, pero al 
me nos ese empate nos trajo los pasajes para poder 

decir ante e l mundo que existía un país llamado Perú. 
Así aparecimos en el mundial ino lvidable , México 
70. Los únicos muncl ialistas ele! 70, nuestros próceres 
de estos tiempos e n los que sólo parece quedar el 

consuelo ele rememo rar el fú tbol. El 31 ele mayo de 
ese año un espantoso te rremoto destru yó Huaraz, 

sepu ltó la ciudad de Yunga y y buena parte el e! país 
pidió u n triunfo munclialista e n homenaje a las 
víctimas . Así somos . No llegó la ayuda a tiempo para 
los damnificados y bue na parte se perdió e n oscu ros 
bolsillos, pero todo nuestro aliento estaba conte nido 
esp e rando ese 2 el e junio de 1970 e n que Perú 

d e buta ba a nte Bu lga ria . Con ca n c ió n y to ci o . 
" ... Challe , Miffl in y Cubillas y el gran Perico León ; 
Ba ylón y Alberto Gallardo completan la selección". 
Fue 3-2 con go les el e Ga llarclo, Chumpitaz y Cubillas . 
Quié n no lo sabe . 
Así éramos y así hemos seguido siendo . Aunque e n 
ese entonces ga nábamos, hacía mos goles, e l Nene 
Cubillas se convertía en uno ele los goleaclores del 
Mund ial, y si nos volvimos ele México 70 fu e porque 
nos ganó e l Brasil ele Pe lé, el que fue campeón, nada 

más y nada menos. 

satéli te, p or ejemplo. Meses antes habíamos visto al Si q ue remos resumirlo en una línea , ahí va : México 
hombre llegar a la Luna . En vivo y e n directo , y da 70 es una ele las más exte ncliclas nosta lgias ele los 

satélite . Emocionante . Inolvidable. En té rminos ele peruanos. Es bastan te pa ra un país que vive ele 
te levisión , e l único acontecim iento que ha podido recuerdos. 
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C ,anclo hablamos ele arquitectura ele San B01ja nos 
vienen a la cabeza imágenes bastante precisas: casas con 
techos a dos aguas, entre medianeras, ventanas con las 
esquinas boleadas, o con carpintería ele aluminio, uitro

uenl, cmports cem1clos con muros en los que encontra

mos ventanas circulares (ruedas ele caiTeta), tejas semmas 
sobre techos inclinados ele concreto, etcétera. 
Con esto no queremos decir que estamos haciendo una 
descripción objetiva ele la arquitectura ele un distrito espe
cifico ele Lima, sino caracterizado lo que sin eluda es un 
estereotipo. Cosa que sin embargo nos puede ayudar a 
ver aspectos propios ele nuestra ciudad . 
La arquitectura que estamos describiendo es una mezcla 
evidente ele modernismos y tradicionalismos. Representó, 
durante los ai'ios sesenta y setenta, las aspiraciones ele una 
clase media emergente, identificada con la modernización 

del país, con el "modo ele vicia americano", con el sueño 
ele la casa propia, pero al mismo tiempo ansiosa por asi
milarse a la imágenes ele una clase alta tradicional: imáge

nes ele hacienda, de casona neocolonial o ele casa subur-

bana ubicada en amplios teJTenos y rodeada ele árboles y 
jardines. 
El hibliclo resultante fue la "ideología del chalet", que adapta 
las aspiraciones ele los nuevos propieta1ios a un lote ele 

dimensiones más recluciclas, con las casas pegadas unas a 
otras. Lote eficiente desde el punto ele vista ele la urbaniza
ción, pues si hay un fenómeno que ha caracterizado, más 

que ningún otro, el crecin1iento urbano ele Lima, es el ele 
la expansión urba
na me diante la 
habilitación ele te
JTenos destinados a 
vivienda uni fami
liar. La '·ideología 
del chalet" ha siclo 

instrumenta l para 

un gene ra li zado 
proceso ele especu
lación urbana basa

da en este modelo. 

Jl ·-·~ ...... -:.: ... t. .... . Una ciudad en el 
desierto 

• l. 

Las casas. muchas ele el las bien ed ificadas, que se 
divisan al acercarse a Villa El Sa lvador, son ahora mu y 
diferentes ele las esteras ma l paradas y clesorclenaclas 
que marcaron la invasión. Fue el 28 de abril ele 1971. 
Ese amanecer, alrededor ele 200 familias ocuparon la 
zona denominada Pamplona en busca ele un terreno 

donde ed ifica r su vivienda. Tras una larga negociación, 

fueron reubicadas en un inmenso arenal a 20 kilómetros 

del centro ele Lima. En pocos días, más ele 100,000 

personas se inscribieron para que se les asignara 
un te rreno en el arenal. No había luz, agua ni 

.z:: desagüe. Tampoco escue las. transpone ni centros 
ele sa lud. Pe ro en pocos años y gracias a su 
tenac iclacl , los pobladores ele Villa El Salvador 

lograron el milagro ele construir, en medio ele la 
nada , una ciudad que, en 1985, recibió la visita ele 
.Juan Pablo II. La fama mund ial ele Villa e l Sa lvador 
como símbolo ele la capacidad organizativa ele los 
sin techo se acrecentó cuando, en 1987, María Elena 
Moyana. Michel Azcueta y un dirigente vecinal fu eron 
a España a recibir, en representación ele tocia la 
comunidad , e l premio Príncipe ele Asturias a la 
Concord ia y la Libertad; ese mismo aiio, la ONU 

otorgó o fi cialmente a Villa e l Sa lvador e l título ele 
Ciudad Mensajera ele la Paz. 
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H asta 1972, la producción 
cinematográfica en el Pe rú lucía 
como el espectro ele un pasado 
muy mentado pe ro desconocido 
(la cintas ele la empresa Amauta 
Films en los años treinta), o como 

e l p ro ducto de l esfu e rzo cas i 
mítico realizado por personajes 
dotados ele una terquedad y em
peño fuera ele lo común (Manuel 
Trullen , los documentalistas de la 
llamada Escuela del Cuzco, Ar
mando Robles Godoy). A veces, 
parte ele esa producción era vista 
como un subproducto ele las más 
viles fó rmulas populistas o melo
dramáticas de l cine argentino y 
mexicano de los años cuarenta y 

cincuenta. En 1972, el gobierno 
militar ele entonces di ctó un 
decreto ley que buscaba remover 
la industria cinematográfica nacio-
nal. La pretensión resultó excesiva, 

pero la discutida norma dio algunos fru tos raros, sobre 
tocio en el horizonte ele una actividad tan d iscontinua 
como la p roducción ele películas en e l Perú. De este 

modo, poco después ele reglamentada , la "ley ele cine" 
mostró resultados para nada clescleñables. A comienzos 
ele 1974, las salas ele cine ele tocio e l país exhibían 

cortometrajes dirig idos po r cineastas q ue habían 
decidido a prender el oficio en la práctica, a veces entre 
golpes y po rrazos . 
Y casi en forma simultánea, llegaron los largometrajes. 

H bía nacido en Tacna, en 1929. Hijo ele inmigrantes 
italianos y reconocido por sus maestros como uno ele 
los alumnos más talentosos ele la Gran Unidad Francis
co Bolognesi, no se conformó con e l destino q ue sus 
padres habían trazado para é l, y viajó a Trujillo. Quería 
ser ingenie ro. Muy pronto entró al mundo ele los ne
gocios: comerciaba forrajes, vendía tractores, y sobre 
tocio apr nclía los secretos ele la pesca, en Chimbote, 

el puerto que por entonces - hacia 1955-- crecía ace-

&pejismo, ele Robles Godoy; Muerte a l amanecer, ele 
Francisco Lombarcli; Kuntur V(/acbana (Donde nacen 
los cóndores), ele Federico García; Los perros bam

brientos, ele Luis Figue roa; Cuentos inmorales, ele José 
Ca rlos Huayhuaca, José Luis Flores Gue rra, Augusto 
Tamayo San Román y l ombarcli, fueron los títulos más 
importantes ele la etapa inicial. En el curso ele los 20 
a11os siguientes, se realizaron cerca ele 1,200 cortos y 
60 largos más, como A bisa a los compcnteros, Ojos de 

p e1ro. El caso Huayanay, Testimonio de parte, La cú ,dad 

y los perros, La.fuga del Cbacal, La boca del lobo, entre 
otras. Nunca antes las películas peruanas se habían 
estrenado con tanta regu lariclacl . Un promedio ele tres 
largos al año no era una cifra despreciable para un 
mercado pequer'io y en crisis ele asistencia como el 

peruano durante los años setenta y ochenta. 
La "ley ele cine" fue derogada en 1992. Muerte esperada, 
que llegó cuando se ponían en cuestión los supuestos 

ideológicos que la sustentaban. Y es que su eficiencia 
se basó en la intervención del Estado, que disponía la 
entrega ele cenificaclos ele exhibición obligatoria ele las 

cintas y permitía a los producto res percibir po rcentajes 
dive rsos del impuesto mu nicipal que grava a los 
espectáculos. Mecanismos proteccionistas inadmisibles 
para la o rtodoxia libera l, que hizo tabla rasa ele lo 
obtenido en materia de formación ele realizadores y 
técnicos, pero sobre tocio ele la presencia ele las 
películas peruanas ante un publico que apoyaba a su 
cine . No es casual que ·mas corno La ciudad y los 

perros (1985) o La/ú[!.a J/LCjJacaf: 198-Z) b rde~ -
e l millón de espectaif aes"en su recorrido por las sa las, 

I' -
que es la cifra que :Fitanic busca ,con ta nto afán en su 
exhibición en el pa 

r 

leraclamente con gente llegada de to
das partes del Perú en busca de traba
jo . A los 26 aüos, Banchero era socio 
mayoritario de Flo rida, 
una fábrica ele conservas 
ele pescado que él ma
nejó con criterios empre

sariales modernos. Cuen
tan que fue la p rimera fá-



brica que tuvo autobús para transportar al pe rsonal y 
que uniformó a los trabajadores. Sus productos eran 
óptimos. Banche ro sostenía que la clave era producir 
tocio el año, sin detenerse nunca . Y paga r más a los 
obre ros. Flo rida d io inicio a lo que sería el impe rio 

pesque ro más grande de l mundo gracias a la expona
ción de hari na ele anchoveta, cuyo boo1J1 empezó a 

declinar a mediados ele los años sesenta. Los negocios 
ele Banche ro se e)(tenclieron a otros secto res. Contrató 
a l pe riodista Raúl Villarán y, en su ciudad natal, fund ó 
e l d iari o El Su r. Luego crea ría otros e n Piura, e n 

Arequipa; y en Lima, Correo y Ojo. Vivía solo, en una 
habitación del Hote l Crillón. Hacia los setenta, se decía 
que era el hombre más poderoso y rico del Pe rú, e l 
futuro presidente. Tenía 42 a11os. El 1 º ele enero ele 
1972 fu e asesinado a pui'laladas en su casa campestre 

En el marco ele la reforma educativa , Juan Velasco 
Alvaraclo oficiali zó el quechua. 
En cualqu ier país del mundo, oficializa r un id ioma sig

nifica, entre otras cosas, que tocias 
las comunicaciones o ra les y 
escritas emitidas por los or

ganismos públicos deben ser 
trad ucidas a éste. Es decir que 
para lleva r a la práctica esta 
medida se hubie ran necesitado 
-sólo para hablar ele un aspec
to-- los servicios p rmanentes ele 
miles de traductores que trabaja
ran simultáneamente en tocias las 
dependencias públicas. Sin embar

go, corno el gobierno no contaba 
con los recursos materiales para 
contratarlos - ni para ejecutar progra-
mas de educación bil ingüe, prepa rar 
a profesores que pudieran enseñar 
quechua masiva mente, etcétera- . el 
decreto no pasó ele ser un gesto ele 
buena voluntad. pero destinado al fra
caso. El país reaccionó con sorpresa 

ante la súbita decisión ele Velasco . Mu
chos secto res la consideraron como un 
acto auto ritario, puesto que no sólo se 
pre tendía que se brindaran servicios en quechua a los 

hablantes ele esta lengua, sino que tocios los pe ruanos 
la tu vie ran que aprender. Los medios ele comunica-

DEBATE, MAyo,juNio 1998 

ubicada en las afu eras ele Lima. Fue, y tal vez sigue 
siendo, uno ele los grandes en igmas judiciales. Se es
pecul ó que el general Velasco había siclo e l auto r inte
lectua l del crimen, que Onassis estaba involucrado. que 
lo mató el nazi Klaus Barbie , que lo asesinaron para 

esconde r un enorme desfalco en sus empresas, que 

fue un as un to el e fa ldas . Su secre ta ria, Eugenia 
Sessa rego, fu e testigo del cri men, y luego inculpada 

durante un confuso y largo proceso que concluyó años 
después. José Vilca, un joven ele 20 años, hijo del ja rdi
ne ro ele la mansión, se auto inculpó. Dijo haber mata
do a Luis Ba nchero, pero luego cambió su versión y 
acusó a Eugenia Sessarego. Ambos fu eron condena
dos, pero ninguna explicación satisfi zo a la opinión 
pública . La inte rrogante de quién mató a Banchero si
gue aún vigente . 

1!)73 
ción, que estaban controlados por el gobie rno, la apo
yaron con entusiasmo: los cana les ele te levisión y las 

e misoras radia les empezaron a 

emitir noticieros e n quechua. los 
d ia rios pub licaba n co lumnas y 

suple mentos e n este id io ma . 
Pe ro a pesa r el e su va lo r sim
bólico. estas acciones tampo
co pasa ron el e ser decla racio
nes más líri cas que efectivas, 
y fu eron ta n a isladas que no 
contribuye ron a dismi nui r la 
di scriminac ió n q ue existe 
en nuestra sociedad con
tr a lo s h a bl a n tes el e 

id iomas na tivos. 
En realidad , el Pe rú sigue 
teniendo una gran deuda 
con las 43 lenguas indí
genas q ue ex iste n e n 
nuestro territorio, la más 
importante ele las cua
les es s in elud a 1 

quechua debido tanto 
a razones demográfi-

cas -es la lengua mate rna ele 

más ele cuatro mil lones y medio ele peruanos- como 
ele dispersión espacial, pues los quechuahablantes no 
sólo están en la sie rra, sino también en la costa y la 
Amazonia. 
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1!)75 
A inicios ele los años setenta , técnicos y empresarios 
del fútbol español \·iajan al Perú para contratar nuevos 
jugadores. En un partido Alianza-Municipal, descubren 

a Hugo Sotil, quien jugaba en e l Muni desde los 17 
años. Cuando Sotil tenía esa edad , el club había 
clescencliclo a segunda división, y gracias al joven 

jugador, volvió a ascender. Su habilidad y fortaleza 
en las piernas lo llevan a México 70. Allí marca e l gol 
definitivo contra Bulgaria, pr via pared con Teófilo 
Cubi llas. Los españoles lo llevan al Barcelona, equipo 
ra liciona l que sin embargo no campeonaba desde 
a ' un cuarto ele sig lo. Era 1973 y El Cholo hace 

pu con e l holandés Johann Cruyff. Imparables. 

5 de febrero: 

E1 descontento 
ele los policías por 
los bajos sue ldos y 

las malas conclicio
n es ele trabajo. 
determinó que se 
gestara un movi

miento ele pro
testa. La tarde del 

4 e.le febrero ele 1975. un grupo ele custod ios del orden 

subió al techo del cuartel ele Radio Patrulla. Habían 
tomado el local para hacer escuchar sus reclamos. 
Pero e l gobierno no cedió: la División Blindada, que 
en otros tiempos había dacio rn rios golpes ele Estado, 
fue la encargac.la de develar el motín. Las torres del 
cua,tel fueron ametralladas. Los rebele.les responc.lieron 
con armas cortas. Imposibilitados de usar la artillería 
pesada, los tanques c.lerribaron la puerta mientras los 

policías amotinados se rendían sentados en el suelo y 

con las manos en la cabeza . Otros fugaron. Luego ele 

Barcelona delira: su club es ca mpeón. A cambio, le 
compra n un Ferrari amaril lo. Algunos a firman que 
manda forrar sus asientos con pellejo ele llama. Sin 

embargo. Cruyff trae a Neeskens, su cui'\aclo. Ya no 

hay mfts dupla. El Cholo ca lienta la banca ele suplentes 
durante la siguiente temporada. Regresa al Perú. En 

1975 marca un gol en Colombia: el Perú es campeón 
suc.la me ri cano. Dos años después, un gol el e cabeza 
lo clas ifica para Argentina 78. Luego ele ciar a Alianza 
Lima e l ca mpeonato ele 1980, Hugo Sotil se retira a 
Espa rtanos, un pequeño equipo ele provincia. El resto 
sería una historia e.le caídas y recuperac iones. Casi 
como su fútbol. 

que los tanques abandonaran e l cuartel, 
hicieron su aparición los agitadores. Una 
multitud caminaba hacia e l centro ele una 
ciudad temporalme nte sin custodia. A la 

protesta política se unió, incontrolada , la 
delincuencia. Empezó el cie rrapuertas. Las 

turbas incendiaron camiones, autobuses y 
autos estacionados. Las tiendas fueron saqueadas; en 

una ele ellas fueron asesinadas cuatro personas, en otra, 
siete . El Círcu lo Militar y el Centro ele Convenciones 
del Centro Cívico fueron saqueados e incendiados. Las 
rotativas ele los diarios Correo y Ojo fueron incendiadas 
junto con va rias toneladas ele papel. Varias horas 
después del clesborcle, reaparecieron los tanques y 

tanquetas. El gobierno, duramente criticado por su 
inercia e indecisión. ya había pe rd ido e l control del 

país. Era e l comienzo de l fin el e la revo luc ió n 

emprend ida por el general Velasco. 
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E general Juan Velasco Alvarado, presidente de la Junta Revo

lucionaría. üctima de un aneu1isma en 1973, había sufrido tres 
operaciones y su estado de salud no era bueno. De otro lado, se 

había iniciado un período de crisis económica que los peruanos 

soportarían durante los lustros siguientes. Desde principios ele 

1975 las relaciones no marchaban bien en la cúpula militar y el 

descontento popular se hacía cada vez más notolio. El 28 de 

agosto de ese año, el general Francisco Morales Bermúdez, co

mandante general del Ejército y premier de la República, se en
contraba en Tacna. Había viajado a la "ciudad heroica" para parti
cipar en las festividades conmemorativas de su reincoiporación al 
Peiú. Luego de asistir al tedéum y al Paseo de la Bandera, Morales 
Bermúdez dio los toques finales para el golpe de la noche del 
coordinando desde Tacna con los comandantes generales de las 

regiones militares para obtener su apoyo y desplazar del poder al 
general Velasco. El recogió el malestar no sólo ciudadano 

sino también castrense. É1,1e se expresó a través de la coincidencia 

de todos los sectores de las Fuerzas Almadas. Desde los 

más radicales como Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández 
Malclonado, basta los conservadores áscar Vargas Piieto y Luis 

Cisneros Vízquerra, así como la ,\'latina, que siempre había mani-
festado resistencias a las refonnas velasquistas y que estaba liderada por su comandante general Luis Vargas Caballero, 
apoy-aron a Morales Bem1údez. El 29 ele agosto el Perú amaneció con un nuevo Presidente. VelascoAlvarado aceptó su 
desplazamiento y se retiró a la vida privada. Mrnió en 1977. La unidad inicial que alemó el paso a la "segunda fase"' se 

rompió fácih11ente con la salida del gobierno del sector más "vebsquista'". El presidente Morales Bermúdez diligíó un 

gobierno moderado y en 1978, presionado por las protestas populares, propició la vuelta a la democracia medi:mte la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente. En 1980 convocó a elecciones presidenciales. Le la posta a Fernando 

Belaunde Teny, a quien Velasco había depuesto 12 años atrás. 

L grave crisis económica que se había iniciado en 

1975 fue la causa de una serie de paros, huelgas y 
marchas de protesta en casi todas las regiones del país. 

En 1977, la Confederación General de Trabajadores 

11,. 

.,~:r,,, 
Foto: Chino Domínguez 

1!)77 
(CGTP) y las principales centrales sindicales, con el 
apoyo de los frentes de defensa nacionales, convoca

ron un paro general. Se acordó que sería el 19 de 

julio. La protesta buscaba no sólo reivindicaciones eco

nómicas, tanto salariales como mejoras de las condi
ciones de sino también expresar reclamos de 

democracia contra el ejercicio dictatorial del gobierno 
ele Morales Bermúdez. El ministro del Interior. Luis 
Cisneros Vizquerra, aseguró un día antes que la medi
da fracasaría pues la ele los trabajadores esta

ba dispuesta a acudir a sus centros de trabajo. Sin em
bargo, ese 19 de julio la ciudad amaneció desie1ta. El 

paro fue total en Lima y provincias, y 
gran parte de la ciudadanía apoyó implícitamente la 

medida. La vuelta a la democracia parecía ser la única 

salida y así lo comprendió Morales Berrnúdez. 
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En 1978, un año después de la prohibic ió n de la ven

ta de la hoja de coca en Lima y en la costa peruana 

-hasta una altura de 1.500 metros- se promulgó la pri

mera ley que imponía penas a los traficantes y buscaba 

reducir los cultivos. Hacía cuando menos 6,500 a1'los 

que la coca se cultivaba en el Perú, y por e llo esta plan

ta tenía un profundo significado cultural y medicinal 

para e l campesino andino. A mediados de los setenta. 

cuando todavía e ra un producto consu mido sólo po r 

los indios y em·asaclo para infusiones, existían al rede

dor de 18,000 hectáreas de cultivos de coca . Debido a 
la demanda de los carte les colombianos que distribu

yen cocaína e n orteamérica , ya e n 1980 e l área culti

vada se había duplicado. La hoja de coca incrementa 

su precio unas 5.000 veces desde que es una p lanta 

hasta q ue, luego de pasar po r un sencillo proceso. se 

convie rte en cocaína. 

A inicios de los ochenta se montaba una fue rza de re

presió n al narcotráfico en el a lto Huallaga. en do nde se 
habían construido decenas ele laboratorios y pistas de 

aterrizaje de hasta 700 metros. Quienes se e ncargaban 

de procesar la hoja de coca manejaban redes ele tráfico 
ele cocaína y tenían vincu laciones con e l poder político. 

El narcotraficante Guille rmo Cárdenas D:.ívila, Mosca 

Loca. q ue fue ra detenido por la Po licía y luego absuelto 

1!J78 

por la Corte Suprema en 1981. ofreció públicamente 

pagar la deuda eA'1:erna pe ruana a cambio de una políti

ca permisiva y libe ral hacia el tráfico de droga. En 1985 

estallaría el laboratorio Vil la Coca. ubicado en un apaci

ble barrio residencial de Lima. Se descubrió así la red de 

Reynalclo Rodríguez López, El Padrino. Su proceso 

involucró a autoridades civiles y militares. En abril de 

1987, Sendero Luminoso tornó el p ueblo de Tocache. 
Cerraron los burdeles y fusilaron a los '·furnones··. pero 

las avionetas con la droga continuaron volando. Se cal

cula que Sendero cobraba unos 4.000 dólares por cada 

despegue . La alianza terrorismo-narcotráfico proporcio

naba un beneficio mutuo: la cocaína pagaba la d inami

ta y los fusiles. y a cambio obtenía protección. Algunos 

cálculos estiman que Sendero habría recibido hasta 30 
mi llo nes ele dólares al año a cambio ele brindar esta 

segu ridad . Tres meses después ele que las Fuerzas Ar

madas recuperaran Tocache. se cuestio nó su clesempe-

110 a l descubrirse que más ele un oficial había recibido 
dinero del narcotráfico durante su servicio en el Huallaga. 

a cambio ele su inacción y su silencio. La corrupción del 

na rcotráfico afecta a jueces, militares. políticos y funcio
narios públicos. Aunque no hay cifras oficiales, se cal

cu la que en el Perú se produce un promedio anual de 

600 toneladas de pasta básica de cocaína. 
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Ericsson, el líder mundi: 

en teléfonos móviles, h: 

creado lo máximo en 
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En feb re ro ele ese afio, una tu rba 

con fo rmad a po r campes inos p obres y 
huaqueros profesionales asa ltó violentamente 
un a imp o rta nte tu mba ele Sip á n , s itio 
arqueológico el e Lambayeque. La Policía logró 
rec upe rar a lg unas p iezas, pe ro e n los 
enfrentamientos murió un huaquero, lo cua l 
enardeció más a la población , que se volcó 
al saqueo va nclálico. En esas circunstancias, 
el arqueólogo Wa lter Alva, director del Museo 

Bruning, decidió que la sue rte estaba echada: 
o -pese a sus escasos recursos- los científicos 
inte rvenían para salvar el mon umento , o éste 

desaparecería en manos ele los clepreclaclores. 
Después ele desa lojar a los profanadores, el 
equipo del museo, apoyado por Ja Policía y 
un grupo ele estudiantes , in ició la vigilancia 
permanente y el rescate arqueológico. AJ 
principio pensaron que se trataba ele una 
excavac ión sencilla, pero poco a poco e 
dieron cuenta ele que se enfrentaban a un 
reto sin precedentes. 
En Sipán no sólo existía una tumba , sino los 

restos intactos el e una se rie de entierros ele 

personajes im portantes pe rtenecientes a 
dife re ntes é pocas . Cada tumba e ra una 
imagen conge lacla que mostraba e l desarro llo 
socia l, tecnológico, artístico y re ligioso ele las 
d iferentes etapas de la cultura mochica . Ante 
los marav ill acl os ojos el e los arqueólogos 
a parecía n reconstruid as co mpl e jís im as 

ceremo nias que ante riormente ellos habían 
visto pintadas en la cerámica o en los templos, 
y q ue has ta e nto nces cre ía n qu e e ran 

únicamente re presentaciones mitológicas, y 
no hechos protagonizados por personas de 
carne y hueso. 

Realiza r e l registro y la recuperación fu e un 
trabajo clelicaclo, pero la riguros idad con la 
que actuó el equipo ele arqueólogos, así como 
e l apoyo el e la com unidad c ie nt ífica 
internacional, permitieron restaurar los restos 

qu e hoy, conve rtidos e n la exp os ició n 
Tumbas Rea les ele Sipán , muestran al mundo 
el esplendor de l antiguo no rte peruano. 
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f hacalón 
a Nueva trema 

D esatendida en sus inicios por diarios y televisión, 
la música chicha e ra, hacia fines de los setenta, un 
fenómeno imparable que probablemente tomó su 
nombre del éxito La chichera, del gru po Los Diablos 
del Mantaro, uno de los primeros que añadieron ins
tru mentos modernos a l huayno trad iciona l. El ritmo 
de la cumbia, el tono y la voz del huayno y los ins
trumentos y acordes de l rock, reclama n a la chicha 

su identidad. Grupos como Los Shapis, Chacalón y la 
Nueva Crema, Maravilla o Vico y su g rupo Karicia 
venderían millones de d iscos. Los provincianos, las 
empleadas domésticas, los ambulantes, conforman 

su gran público. No en vano Chaca lón se preciaba de 
q ue , cuando tocaba, "bajaban los cerros". La eferves
cen c ia d e esta fus ión produce cente na res de 
chichódromos en todo el Perú. Con ellos nace toda 

una industria : en las presentaciones se venden pollos 
broster y salchipapas junto con llaveros y calcoma
nías. Los Sbapis llegan a congregrar, a mediados de 

los ochenta, a unas 100,000 personas. Las presentacio
nes en vivo se organizan en un principio casi clandes
tina mente en playas de estacionamiento o depósitos. 
Allí, durante las presentaciones, en las qu los asisten
tes consumen alcohol en exceso, se producen peleas 
que con frecuencia tienen desenlaces fatales. "El mueno 
no es de este local", sería la frase exculpatoria. Con 
muertos y heridos, el carácter monocorde y celebratorio 
de la chicha no es sino la renovación ele la música 

andina. También la prueba ele su vigencia. 



Esta organización re ligiosa de inspiración cristiana se 
gesta en los a11os cincuenta, apa rece o ficialmente en 
los inicios de l régimen militar y alcanza una expansión 

notable en el curso ele los siguientes treinta a11os, en 
los que se expande hacia otros países ele la región 

andina En la década de los ochenta constituye ya un 

movimiento re ligioso ele gran visibilidad que se pro
yecta a la arena política a través de un partido propio, 
el Frepap, que re ivindica la im ponancia de la agriCLd
tura y e l restablecimiento del o rden moral y social de l 
Tahuantinsuyo. Pese a su poco éxito e lecto ral, logran 
coloca r a dos representantes en el actua l Congreso. 

Los israelitas son reconocidos por muchos como una 
auté ntica exp res ió n relig iosa nac io nal ele raíces 
andinas. En e l curso de estos 30 anos han ido mode

lando sus creencias, ritos, formas ele organi zación y 
normas éticas; los miembros ele su movimiento son 

fundamentalmente migrantes andinos y amazón icos 

res identes e n los ba rrios urbano populares de Lima y 
otras ciudades del inte rio r. Su doctrina, de inspira
ció n bíblica, anuncia la inmi nencia de l fin del mun
do, la sa lvación por intermedio del líde r mesiánico y 
e l acceso a un nuevo orden 
concebido como más justo, a 
imagen (idea lizada) del Impe
rio Incaico. El Perú es, para los 
israelitas, un "país privilegiado", 
como reza su hin1110 oficial, por
que es el nuevo y defin itivo pue

blo del pacto unive rsa l desde 
donde irradia rá la sa lvación al 
resto el e las nac io nes. 

El líder ele la agrupación, Ezequiel Ataucusi Gamonal, ele 
origen campesino y quechuahablante, potta el título de 

misionero general ele la organización y, para sus seguido
res, representa una autoridad indiscutible y un poder sa
grado . Hace unos anos se le atribuyeron conductas su

puestamente inmorales, lo que contradeciría sus opinio

nes, basadas en el Antiguo Testamento, en favor de una 
fu e,te moral de preceptos y ele la pena ele mue,te. 

Foto: Fátima López 

Sendero Luminoso 

/!)80 
E1 la madrugada del 17 ele mayo, un día antes ele las elecciones generales en las que triunfó 
Fernando Belaunde, cinco encapuchados entraron a la oficina del registro electo ral del poblado 
ayacuchano ele Chuschi y quemaron el libro ele registro así como las ánforas preparadas para la 
votación del día siguiente . Cuatro ele ellos fu eron detenidos casi de inmediato y ahí pareció 
terminar el incidente. Sin embargo, con este hecho simbólico se inició un violento conflicto que, 
a lo largo ele los siguientes 12 a11os, cobró miles de víctimas y sumió al país en un clima ele 

desesperanza que parecía no tener fin . 
Se trataba, en realidad, ele una guerra avisada. Desde hacía algún tiempo, en Ayacucho con-ían 
rumores que anunciaban la inminencia de la insurrección. Pero nadie, ni siqu iera la izquierda 
marxista que anteriorm nte había sostenido la necesidad de una transformación social violenta, 
tomó en serio las convocatorias públicas que realizaban los futuros terroristas con el fin ele discutir 
asuntos relacionados con la lucha am1acla. 
Desde el primer asesinato que cometió Sendero Luminoso -el ele Benigno Medina, quien el 24 ele 
diciembre de 1980 pagó con su vicia el "cielito" de poseer un fundo en Ayacucho- mucha sangre 
tuvo que correr para que, finalmente, tocios los sectores reconocieran que no se trataba ele una 
guerra librada únicament en remotos parajes andinos. Entre ese ano y 1997, se produjeron 
31,807 atentados en los que perecieron 28,689 personas; en cuanto a las pérdidas materiales que 

sufrió el país, los cla11os ascendieron, entre 1980 y 1992, a 21 millones de dólares. 
El terror que sembró el pa1ticlo de Abimael Guzmán marcó una de las épocas más tenebrosas ele 

la historia del Perú. 

89 

-< 
o 

;o 
o 
o. 

<O 
e: 
ro 
N 

G) 

G) 
e: 
V, 
rt 
a, 
< 
o 
G) 
o 
-, 
-, 

re, 
o. 
e: 
a, 
-, 
o. 
o 
--i 
o 
() 
::,
ro 

C) 
ro 
V, 
() 

o 



90 

La verdadera 

1!)81 

E1 censo de 1981 confirn1a el resul
tado de un proceso que se había 

iniciado 40 años atrás: el Perú es un 
país urbano, dos tercios ele su población vive e n las 
ciudades. En 1940, Lima y 1 Ca llao albergaban al 17 
por ciento ele la población pe ruana ; en 1981 la pro
porción aumenta a 30 por ciento. Lo mismo sucecler5 
en Arequipa, cuya población, a inicios ele los años 
cuarenta , era de 40,000 personas, y en 1981 aumen
taría a medio millón . El caso ele Chimbote es más 
dramático: ele apenas 4,000 habitantes pasaría a 

300,000. La migració n es ele la sierra a la costa. Las 
ciudades costeñas, que tradicionalmente se habían 
visto como espacios hostiles y ajenos a la rea lidad 
andina, de pronto cambian ele fisonomía. La econo
mía rural ele la sierra no se renueva o no puecl ciar 
los dividendos ele las grandes haciendas costeñas 
cleclicaclas a la exportación. Los Ancles parecen re le
gados ele los beneficios del desarrollo. Se decide en
tonces marchar hacia las ciudades con la ilusió n ele 
encontrar mejo res oportunidades ele trabajo y estu
dio, así como ele condiciones ele vida en general. Es 
un fenómeno espontáneo y clesorclenaclo. El Estado 
no reacciona y los nuevos citaclinos deben adaptar-

1 
aes . 

se. En los espacios en los que no existe conciliación 
con lo institucio nal, la informal idad reemplazará a la 
no rma legal. El sentido comunitario ele la organiza
ción and ina se incorpora e n las o llas comunes. los 

clubes ele madres, incluso en las formas ele castiga r a 
los delincuentes. El andino descubre que su nuevo 
espacio es un paisaje hecho por e l hombre. De modo 
que empieza a constru irlo a su aire : los va lo res, la 
cu ltura, la arquitectura , la música , cambian, se enri
quecen. También se encue ntran con una economía 
que , alejada o no ele la o ficial, o frece sueldos más 
altos y un mercado laboral más especializado y am
pl io . La migración a la costa permite que las clases 
populares, antes excluidas ele la po lítica -hasta e l pri

me r cuarto del siglo XX, únicamente cinco por cien
to ele la población tenía de recho al voto-, no sólo 

participen e n e lla, sino que se desvincu len ideológi
camente de las clases dominantes. Existen menos 
obreros y más informales. La població n ta mbién es 
más jov n: e l traslado a la ciudad produce una suerte 
de boom demográfico. Una vez que se concede e l 
voto a los ciudadanos mayo res el e 18 años, la 
població n e lectoral aumentó en 30 por ciento en las 
e lecciones ele 1980, respecto a las el cciones ele la 
Asamblea Constituyente de 1978. 
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La izquierda en el 
M11nícípío 

A finales de 
1980, los parti
dos po lít icos 
de izquie rda, a 
excepción de los 
trostk istas, fo r
ma n un frente 
único con Al
fonso Barrantes a 
la ca beza . Se 
constituye un co
mité directivo de 
carácter nacional 
con representan
tes d e l PCP, 
UNIR, UDP -que 

luego se convenirá en el PUM- PSR, PCR, FOCEP y 
representantes ele los independientes. La Izquierda 
Unida aglutinaba a diversos sectores: desde aquellos 
que defendían los socialismos histó ricos y la URSS, hasta 
los que reivindicaban a la revolución china y a la lla
mada "izquierda nacional". Se incorporaba también una 
nueva generación ele líderes provenientes de los secto
res universitario y profesional, a quienes se les llamará 
los Barrantes hoys. La izquierda en el Pe rú, luego de 
un período de 30 años ele poca actividad, se reencuentra 
a sí misma en los años sesenta. Durante e l Gobierno 

La noticia causó espanto y conmoción. El 26 ele enero 
de ese año se supo que Eduardo de la Piniella, Willy 
Retto, Pedro Sánchez, Fé lix Gavilán, Amador García, 
Jorge Luis Mendívil y Jorge Sedano, fotógrafos y 
periodistas de diferentes medios ele la capital que s 
dirigían a Uchuraccay para investigar una masacre que 
se decía había siclo cometida por miembros del grupo 
te rrorista Sendero Luminoso, así como su guía, Octavio 
Infante , habían sido asesinados con piedras, palos y 
herramientas de labranza en la pequei'la comunidad 
ayacuchana. Eran los tiempos c)el gobierno ele Femando 

/!)83 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas, las adhesio
nes de la izquierda al régimen se dividen. Su presencia 
en la política peruana vuelve a sentirse con fuerza en 
las e lecciones para la Asamblea Constituye nte de 1978, 
en donde, aunque fragmentada, suma un cuarto ele los 
votos. El fracaso en las elecciones presidenciales de 
1980 será el catalizador que posibilite un frente único, 
una sue1te de relanzamiento de una izquierda con una 
propuesta más realista y cuajada, que se convie1te , por 
mérito propio. en el grupo que encabeza la oposición. 
Aunque las diferencias doctrinarias ele izquierda pare
cían insalvables, por primera vez se acuerda una uni
dad de carácter nacional y programático. El respaldo 
que tenía la izquierda en los sectores populares llevó a 
pensar que, en realiclacl , Sendero Luminoso estaba 
derrotado : las masas estaban con la izquierda formal. 
En 1983 Barrantes asume la alcaldía ele Lima con el 35 
por ciento de los votos. La antigua ciudad ele los virre
yes tenía un alcalde que representa el anhelo ele los 
millones de provincianos ya establecidos. "Lima: ciu
dad para todos ", fue el lema ele la campafia. Se inician 
programas de apoyo en los sectores marginales y se 
fomenta su capacidad organizativa autogestionaria, que 
ya rendía frutos en los comedores populares. En 1984 
se decide repartir diariamente un vaso el leche a los 
n iiios de estos sectores. Alrededo r ele 100,000 mujeres 
se organizaron en 7,220 comités del Vaso ele Leche. 

/!)83 
Belaunde y la zona de Ayacucho había sido declarada 
en emergencia en vista de la presencia cada vez más 
activa del terrorismo . El general Clemente Noel estaba 
a cargo del comando político-mi.litar. Conocido el hecho, 
la opinión pública se preguntaba sobre la identidad de 
los asesinos. Y las sosp chas recaían tanto n los sincbis 
-policías vinculados con las Fuerzas Armadas- como 
en los campesinos de la región, los senderistas y el 
prop io gobierno . Ante la presión proveniente sobre 
todo de la prensa, Belaunde nombró una comisión 
presidida por el decano del Colegio ele Periodistas, Mario 
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Castro Arenas, y confor
mada por el escrito r Mario 
Vargas Llosa y el abogado 
Abraham Guzmán Figue
roa . Tenían como asesores 
a connotados profesionales: 

los antropólogos Femando 
Fuenzalida, Luis Millones y 

Juan Ossio , los lingüistas 
Roclolfo Cerrón-Palomino, 

Clocloalclo Soto y Ricardo 
Valclerrama; el abogado Fer
nando ele Trazegnies y el 
psicoanalista Max Hernán
clez. La población esperaba 
que esta comisión identificara a los verdaderos cu lpables 
a fin ele que fueran juzgados. Pero el dictamen final no 

fu e satisfactorio, pues no establec ió ninguna res
ponsabilidad concreta. Sostuvo que no había culpables. 
Se habló ele una suene de "Fuente Ovejuna", en tanto 

que, ele haber sido los campesinos quienes asesinaron 
a los period istas, éstos, al pertenecer a una cornuniclacl 
no sólo alejada sino fuera ele la civilización, no podían 
se r responsabilizados. El informe ele la comisión 
denunció al Perú oficial como el gran culpable, por 
mantene r al campesinado ayacuchano en una situación 

Tomaron como 

D escrito por José María Arguedas en una novela y 
casi un símbolo ele la persecución política en el Perú , 

el pena l ele El Sexto fu e escenario de uno el e los 
acontecimientos más trág icos de la vida ca rcelaria 

peruana. El 28 ele marzo ele 1984, un grupo ele 
de lincuentes lide rados po r Luis García, Pilatos, y 
Eduardo Centenaro, Lalo, tomaron como rehenes a 
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el e marg inac ió n e ignorancia. Pero e l hec ho 
comprobado ele que días antes ele cometido el asesinato 
había pasado por la región una patrulla ele la Marina 

que se dedicó a ad iestrar a los campesinos para que se 
e nfre nta ra n a cua lquier extra ño qu e resulta ra 

potencia lmente agresivo, entre otras acusaciones al 
manejo ele la situación por pa,te ele los militares, dio 
lugar a muchas denuncias que aún hoy no se esclarecen. 
Se abrió un juicio contra un grupo ele pobladores ele la 
comunidad y tres ele ellos fueron encontrados culpables 
y condenados a prisión. 

cuatro fisca les, tres profesores, cinco psicólogos -ele los 
cuales tres eran mujeres-, así como a varios vigilantes 
penitenciarios y secretarias. Para quebrar la posición 

de las autoridades, que hasta entonces no cedían a sus 
pretensiones ele fuga, Pilatos prendió fu ego a uno ele 
los rehene luego ele bañarlo en kerosene. El motín fu e 

transmitido en directo, en plena tarde, por las cámaras 
de televisión. Los delincuentes tenían un televisor y, a 
la par que actuaban, se veían en la pantalla. Uno ele 
e llos lanzó un discurso aprovechando la alta sintonía 
que alcanzó el suceso. La madrugada siguiente al motín 
había 28 muertos. De acuerdo con la interpretación del 
ministro del Interior ele la época, existió una alianza 
e ntre Pilatos, e l na rcotrafica nte Guille rmo Porto 
Cárdenas, Mosca Loca, y Antonio Díaz, quien hasta 

entonces era el senclerista ele mayor jerarquía en prisión. 
Los dos primeros murieron durante los incidentes. El 
senderista fue trasladado a El Frontón, donde murió en 
los sucesos ele 1986. 
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La masacre de 

E 1 18 ele junio, durante la reunió n ele la Inter
nacional Socialdemócrata que se desarro llaba e n 

Lima, los sencle ristas 

presos se amotina ro n 

simultáneamente en los 

pe nales de Santa Bárba

ra, El Fro ntón y Lurigan
cho. Se trató, evidente

mente , ele una maniobra 
concertada que, más 

que pe rseguir reivindi
cacio nes específicas, 

buscaba desprestigiar al 

gobie rno ele AJan García 

y concitar la atención mundia l sobre Sendero Luminoso. 

Entre ese día y e l s iguiente, las Fue rzas Armadas 

debelaron vio lentamente e l motín, llegando en a lgunos 

casos a bo mbardear los pabe llones n los que se habían 

atrinche rado los terro ristas. El resultado fue desastroso: 
en Santa Bárbara , e l pena l el muje res, murieron 2 

sencle ristas; en El Frontón, de 152 presos, murieron 118; 

y e n Lurigancho fa llecie ron tocios los internos, que 
sumaban 124. Las fuerzas del orden tuvie ro n tres bajas: 

1 policía que había siclo tomado como rehén y 3 marinos. 

El escándalo que se o rig inó por la evidente diferencia 

en el número de caídos -244 sencle ristas frente a 4 

custod ios de l o rde n- dete rminó que en 

e l Congreso se formara una Comisión 

Investigadora que, a finales ele 1987, 
llegó a la conclus ió n de q ue se había 

tratado de una masacre . Se com-probó, 
e ntre o tra s ev id e n c ias, que los 

senderistas tenían únicamente armas 
blancas; sólo en El Fro ntó n habían 

arrebatado tres fus iles a los rehenes. Los 

militares que fue ro n a declarar al Con

greso reconocieron que en Lurigancho 

los te rroristas habían sido fusilados después ele habe rse 

rend ido. e supo que Alan García presio naba a las 

fue rzas del orden para que el be laran e l mo tín a como 

die ra luga r. Los resultados fu eron tan evide ntes que 
hasta los propios apristas miembros de la Comisión 
los aceptaron. La responsabilidad pena l de l Presi

dente fue reconocid a incluso por instanc ias tan 

neutra les como la Corte Interame ricana de Derechos 

Humanos ele la OEA. Los trágicos sucesos, final

me nt , alimentaro n e l mesianismo suicida de Sen

d e ro Luminoso y debili taron la institu c io naliclad 

d emocrática. 

Estatización 
de la banca 

1!)87 
A celebrarse e l segundo aniversa rio ele su aseen-

o a la presidencia ele la República, Alan Ga rcía Pé rez 

a nuncia e l 28 de jul io , en su mensaje a la nación , la 

decisión de estatizar todo el s iste ma fina nciero: ban
cos, financ ieras y compañías ele seguros pasarían así 

a ser administrados po r e l Estado, por lo cua l debían 
ser inte rvenidos ele inmediato. García había asegura
do que la estatización de la banca no estaba com

p re ndida dentro ele su p o lítica de gobie rno. Pero 

a lgu nos ele sus asesores, así como un informe ele la 

Supe rintendencia ele Banca y Seguros según e l cual 
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se habían detectado importantes fugas de divisas a 
través de ciertos bancos y de sus compañías de segu
ros, terminaron por convencerlo. El encendido dis
curso generó una conmoción política y económica 
s in p recede ntes, y dio lugar a una gravísima inestabi
lidad jurídica. Los p ri ncipales accionistas de los ban
cos afectados presentaron un recurso de amparo con

tra e l proyecto de ley, que fue resuelto ele manera 
favorable para ellos. Quienes ofrecieron mayor resis
tencia a la intervención fueron Guillermo Wiese, del 
Banco Wiese; Francisco Pardo, del Banco Mercantil y 
la Compañía ele Seguros La Real; y Jorge Picasso, del 
Banco Lati no. Pardo incluso durmió en e l local de su 
banco para evitar la intervención. Protestas call je ras 
de los principales afectados, así como desacue rdos 
dentro del propio gabinete ministerial e incluso e n el 
Apra , obligaron al gobie rno a establecer una serie ele 

E1 gobierno del presidente Alan García aplicó en 
1985 un programa económico "heterodoxo" que p lan
teaba el aumento sustancial de la demanda interna, 
la reducción de la inercia inflacionaria mediante la 
fija ción ele los precios y la restricción del servicio ele 
la de uda externa. El éxito inicial alcanzado gene ró 
un equi vocado optimismo en e l gobierno y se 
pretendió utilizar un programa, pensado para e l corto 
p lazo, con una perspectiva ele mediano p lazo, cuando 
ya las condiciones iniciales que permitieron su éxito 
habían cambiado notoriame nte . A fines ele 1986 el 
crecimiento económico se detuvo y la caída de 

re servas internac io nales 
empezó a ser alarmante. La cri
sis de los años posteriores era 
inevitable . Esta situación arti
ficial se agotó durante 1988 
de bido a la crítica posición ele 
las reservas internacionales y 
a l fu e rte incre mento ele la 
inflación . En setie m b re de 
1988 sobrevin o e l prime r 
intento de ajuste sustancial, 
forzado por la imposibilidad 
de fin a n c ia r e l treme n do 
déficit de l sector público. Sin 
e mba rgo, e n m dio d e l 
desorden político, el ajuste fue 
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reconsideraciones y modificaciones al proyecto inicial
mente planteado, y aunque se hablaba de ceder posi
ciones e n el tratamie nto ele los bancos regionales o los 
llamados bancos "chicos", se mantenía la idea ele ex
propiar totalmente el Banco de Crédito y que los de
más compartieran la dirección de sus bancos con re
presentantes gremiales acreditados. Después de diver

sos tira y afloja, el proyecto no prosperó del tocio. El 
Banco de Crédito tuvo que "vender" parte de su 
accionariado entre sus trabajadores para evitar la in
te rvención statal, aunque sus propietarios nunca de
jaron ele serlo a pesar ele la maniobra de venta. Pocas 
se-manas después del anuncio del presidente Alan 
García, e l escritor Mario Vargas Llosa encabezó en la 
Plaza San Martín un multitudinario mitin que dio ori
gen al Movimiento Libertad, y posteriormente a su 
candidatura a la presidencia en las elecciones de 1990. 

1!)88 
inadecuadamente aplicado. En los a11os siguientes, 
sucesivos ministros ele Economía intentaron una serie 
de ajustes parcia les sin lograr un proceso racional 
para e liminar los profundos desequilibrios debido a 
la inte rvención directa de l presiden te García que 

frustraba cualquier intento serio ele corrección. Los 
resultados ele la irresponsabilidad del gobernante 

al fina l de su lamentab le 
a dmin istració n: inflac ió n 
ac umulada ele 2'000,000% 
-la inflación se tuvo que medir 
diariamente-; reservas inter
nacionales netas negativas en 
US 150 m il lo nes; inelegi
bilidacl de l Perú para nuevos 

créditos internacionales; PBI 
real per cápita menor que el 
de 1960; ingreso mínimo le
gal convertido , en un lustro, 
en la m itad; sólo el 20% de la 
re d v ial e n buen estad o ; 
déficit energético equivalente 
al 26% de la demanda. Y, lo 
más importante, la pérdida de 

esperanza ele los peruanos 
respecto a su fu turo. Ese fue 
e l "futuro d ife rente" que trajo 
Alan Ga rcía. 

1980 
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Un novato q~e visitaba 
en tractor los mercados 
~ zonas emg brec1das 

ofreciendo 
honradez, 
tecnolog1a 

trabaJo 
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la qu triunfó 
Fujin1ori. 

Alberto Fujimori fu e e legido 
Presidente en junio de 1990 a la 
cabeza de un partido virtualmente 
inexistente. M ario Vargas Llosa, su rival , también era 

un novato en la política. Sin embargo, esto no era 

novedad. En la misma época, muchos votantes ele 

América Latina apoyaron a oulsiders o políticos afi

cionados y casi desconocidos que, a través ele la 

televisión, capturaron la imaginación popular. 

Las elecciones ele 1990 estaban convocadas para abril 

y hasta marzo las encuestas le daban la preferencia 

al escritor Mario Vargas Llosa, quien había formado 

la coa l ición Freclemo y se oponía fron ta lmente al 

gob ierno aprista ele Alan García. 

Pero hacia mediados ele marzo, en calles y plazas 

empezó a sonar un nombre desconocido hasta 

entonces por la opinión pública : Alberto Fujimori 

Fuj imor i . El novato, que representaba al recién 

creado partido Cambio 90, \·isitaba en tractor los 

mercados y zonas empobrecidas. En su campa!'i.a 

util izó los espacios ele comunicación que no habían 

siclo ocupados por la intensa y agobiante camp.a11a 

publicitaria del Freclemo y prefirió la imagen ele lo 

implícito, un discurso con pocas defi niciones y un 

lema elemental: "Honradez, tecnología y trabajo" . 

Fujimori ca pital izó rá pidamente el voto el los 

ciudadanos que temían el shock anunciado por 

Vargas Llosa, quien había cleclaraclo que apl icaría 

una política económica liberal. El anuncio el una 

po lítica económica graclual ista , sumado al intenso 

prosel itismo ele las iglesias evangélicas y a cierto 

apoyo ele pequeños industriales, favorecieron a 

Fujirnori . Mario Vargas Llosa ganó las elecciones, 

pero no alcanzó la mayoría requerida, lo cua l obligó 

a r aliza r una segunda vu elta en la qu triunfó 

Fujirnori. Dos años después, el 5 ele abril ele 1992, 

Fujirno ri disolv ió el Congreso. La medida, que contó 

con el sorprendente apoyo ele la mayoría, fue muy 

cri t i cada desde el p unto ele v ista juríd ico y 

consti tuciona l. El Presidente convocó a elecciones 

para un Congreso Constituyente Democrático en el 

q ue obtuvo mayoría y, entre otras modificaciones, 

estableció la reelección presidencial. En 1995, 

convocadas las elecci on es general s, A lberto 

Fuj imori fu reelegido como Presidente. 

1990 
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L,ego de los resultados de la primera vue lta que 
obligaban a una nueva convocatoria e lecto ra l, Alberto 

Fujimori , quien no tenía ningún programa económ ico, 

re unió a un grupo de econo mistas "heterodoxos" que 

proponían lo que se llamaba un ajuste gradual, a 

d iferencia de l shock propuesto por el candidato Mario 

Vargas Llosa. Cuando resultó e legido Preside nte ele la 

Re pública, Fujimori se reunió con Hernanclo de Soto , 

director del Insti tituto Libertad y De mocracia, qu ien lo 

acompaña a Nueva York con el fin ele ayudarlo a 

establecer un diá logo con Michel Camclessus , d irecto r 
ejecutivo de l FMI, Enrique Iglesias, preside nte de l 

BID, y Barber Conable, p reside nte de l BM. Además ele 
De Soto, acompañaron al primer mandata rio como 

asesores Adolfo Figueroa, Luis Marchancl y Alfonso 

Rivero. Javie r Pérez de Cuélla r, e nto nces secre tario 

general ele la ONU, cumpl ió un impo rtante papel en 

la coordinación ele las reuniones que le pe rmitie ro n a 

Fujimori conocer las exigencias ele los o rganismos 

inte rnacio na les para la reinserción de l Perú e n la eco

nomía mund ial. Es preciso recordar que e l gobie rno 
anterior había incumplido con los pagos ele la deuda 

externa y mante nido una actitud be lige rante con estos 
organismos, que habían declarado "ine legible" al Perú. 

De Nueva York, Fujirno ri viaja a l.Japón, y las autorida

des ele ese país le aseguraron q ue recibiría ayuda 

siempre y cuando llegara a un acuerdo con el FMI. 

Antes de regresar al Perú, e l fl amante mandatario pasó 

por Miami, do nde se reunió con Carlos Rodríguez 

Pastor, qu ien le sugirió el nombre ele Ca rlos Boloña 

1!)!)0 
para e l cargo ele ministro ele Economía. Ya e n Lima, 

Fujimo ri recibe la visita de saludo y felicitació n ele su 

ex compañero ele estudios un iversitarios, Juan Ca rlos 
Hurtad o Mille r. ¿Tú qué harías?, le pregunta e l Presi

dente, luego ele relatarle la disyuntiva en la que se 

encontraba . Hu rtado Miller expresó su convicción de 

que e ra necesario plantear un programa capaz ele 

lograr la aprobación del FMI. Fujimori se e ntiende 

mejor con su ex compañero que con Boloña, y lo 

nombra ministro ele Economía y Preside nte del Conse
jo ele Min istros . Desde ese cargo, Hurtado hace una 

convocatoria amplia y forma un gabinete ante el cual 

presenta un programa económico tan rad ical que ge
nera variadas resistencias. Las discusiones son exten
sas. El 8 de agosto, Hurtado Mille r se p resenta en 

te levis ió n y an uncia un virtual shock. Más allá de las 

medidas ele po lítica fiscal (incremento del 1cv a 14%; 

creació n ele un comité de caja que determinaría sema

nalme nte los pagos que debe rían efectuarse, según 

los ingresos, al Tesoro; determinación ele que el 50% 
del p recio ele la gasolina 84 pase a financia r e l Tesoro 
Público), y ele política cambia ría (el tipo de cam bio 

sería fijado por la oferta y la clemancla), fue la política 

de p recios la verdadera sorpresa para los peruanos. 

"Q ue Dios nos ayude'', fue la frase final de Hurtado 
Mille r. Estas palabras co nmovieron a un país que al 

día sigu ie nte aceptó las medidas impuestas compren

diendo que no había otra salida para superar la enor

me crisis económica y la d istors ión ele precios en la 

que estaba sumido. 

Foto: H. Romaní 
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Sendero 
Luminoso 

. 
asesina a 
María Elena 

1!192 

M aría Ele na Moya n o fu e 
asesinada por Sendero Luminoso 
el 15 de febrero, cuando asistía, 
acompañada po r sus hijos, a una 
actividad de un Comité del Vaso 
de Leche en Villa el Salvador. 
Tenía 33 años. Luego de matarla , 
los te rro ristas d ina mita ron su 
cue rpo. En el sepe lio, cerca de 
300,000 pe rsonas acompañaron el 
fé retro en lo que representó la 
muestra más contundente de 
repudio a l terror de Sendero. 
Durante 20 años, Moyano había 
trabajado en lo q ue e lla llamaba 
"la construcción en pequeñito de 
una sociedad distinta". Creía que 
la solida ridad e ra algo e lemental, 
y efectiva mente, éste ha siclo un 
valor que tocios los habitantes de 
Villa e l Salvador han puesto en 
práctica para lograr su desarrollo 
y su capacidad de organización. Sin embargo, en los p rimeros años de la presente década , los sencleristas 
pretendían aplasta r este proyecto que, para 1991, ya había cobrado vicia con la consolidación de 2,500 
organizaciones de base conformadas por jóvenes, muje res y pequeños empresarios. En 1983 se constituyó la 

Federación Popular de Muje res de Villa e l Salvador (Fepomuves), con el objetivo de organizar comedores 
populares y comités de arbo rización que pusieran un poco de verde en el desie rto donde se extiende 1 

distrito. Además, se pretendía evitar la manipulación de algunas instituciones filantrópicas que ponían 

demasiadas condiciones para brindar ayuda a los más pobres. María Elena fue dos veces Presidenta de esta 
institución que se dedicó a o rga nizar proyectos como e l Vaso ele Leche, campañas de lucha por los derechos 
humanos y de defensa legal para la muje r. ¿Por qué la asesinaron? Sendero Luminoso la consideró su 
enemiga porque ella representaba una esperanza de paz, soliclariclacl y justicia social en un pueblo abatido, 
desorganizado y fa lto de líde res que se opusie ran a su manipulación. Dado que esto no tenía cabida e n los 
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La ca tura de Abimael Guzmán 

L1 noche el 1 12 ele septiembre ele 1992, los medios ele comunicación inte m.1mpieron su programación para ciar una 

noticia qu fue recibida con incr cluliclacl al principio, pero que luego dio paso a la perplejidad y finalm nte a la 

algarabía generalizada: Abimael Guzmán Reynoso, conocido como presidente Gonzalo y jefe máximo del Pruticlo 

Comunista Sendero Luminoso, había siclo capturado pacíficamente por la Dincote, que estaba al mando del coronel 

Ketín Vidal. La que se ha venido a llamar "la captura del siglo" se realizó tras la1gos meses de seguimiento y observación 

a una casa ubicada en la calle Uno número 459 ele la urbanización Los Sauces, en Surquillo. Junto con Abimael cayeron 

siete de sus seguidores, entre los que se encontraban Lama Zambrano Padilla, ccnnaradaMeche. Elvia ila Ipam1guiJTe 

Revoreclo , seo-eta.tia pa1ticular ele Guzmán, así como la bailaiina Ma1itza GruTido Lecca. AbiJ11ael Guzmán, ele 58 ai'los 

ele edad, e taba esc1ibiendo e n el momento d la intervención. Ante e l jefe ele la DiJ1cote, sus palabras fuer n: "M tocó 

perder". La prensa, los políticos y la opinión pública en gene ral reconocie ron que e l trabajo ele la Dincote había sido 

profesional y muy eficiente. 

El 13 de septiembre, a las 11:30 ele la noche, el presidente Fujimo ri dirigió un mensaje al país precisando : "Todos los 

peruanos sabemos cuál es el significado que 

tiene la captura ele AbiJ11ael Guzmán, alias 

ccnnarada Gonzalo, porque sabemos lo que 

significa el grupo te1T01ista Sendero Luminoso. 

Significa destrucción, muene, narcotráfico". 

Aseguró que e l gobie rno no caería e n 
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triunfalismo ni bajaría la guardia "ni un 

segundo". Aclviltió que a l pisio nero se le 

aplicaría la máxima sanción posible po r e l 

iJ1111enso daño iJ1fe1ido al Pe rú. Abimael fue 

mostrado en las pantallas ele televisión: vestido 

con ropa de reo y dentro el una jaula, lucía 

envejecido, gordo y dueño de una mirada 

f1ia , inexpresiva. Pero lo que sorprendió fue 

su actitud sumisa y obediente. 

Con la captura de Guzmán y su entorno, 

quedó descabezada la elite ele la o rganización 

s ubversiva más v iolenta ele la his to ria 

latinoam ericana y se puso fm a una etapa ele 

radicalización ele las actividades te1m 1istas que, 

desde 1991, se habían concentrado en la 

ciudad ele Lima. Las explosiones ele coches 

bomba eran cada vez más frecuentes, y el 

atentado ocuniclo en la calle Tarara en julio 

de ese a.110 fue el más significativo. Juzgado 

por un uibunal milita.1·, Ábimael Guzmán fue 

condenado a cLu11plfr cadena perp tua en una 

celda de a lta seguridad custodiada por la 

MariJ1a ele Guena. 
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Privatización de la Telefónica del Perú 

Cuando Javier Tovar, presidente del 
comité especial a cargo del proceso 
de privatización de la Co1npañía 
Peruana de Teléfonos (cPT) y de la 
Empresa Nacional de Telecon1uni
caciones del Perú (Enrel-Perú) , leyó la o ferta que el 

consorcio conformado por Telefónica Internacional 

ele Espa11a, Ba nco Wiese y Gra11a y Mo ntero hizo por 

ambas compañías, no pudo ocultar su sorpresa. El 

lunes 28 de febrero ele 1994, la cifra ele 2,002 millo

nes ele dólares quedó grabada en la memoria ele to

cios los peruanos como el referente obligatorio ele 

una privatización exitosa. Lejos quedaron las o fertas 

ele los otros dos consorcios interesados, Peruvian 

Te lecommu n i ca ti o ns Ltd . (con fo rm ad o p o r 

Southwestern Bell Internatio nal , Ko rea Telecom , 

D aewoo Telecom y Banco el Crédito Overseas Ltd), 

y Te! comunicaciones Peruanas (integrado por GTE, 

Brasileña de Telecom unicaciones, Radio Marconi ele 

Portugal y Argos). Con la venta ele la CPT-Entel , algu

nos han llegado a decir que recién ento nces los pe

ruanos se diero n cuenta de que el Perú va lía mucho 

más ele lo que se había creído hasta entonces. 

La subasta ele las dos compaMas estata les de teleco

m unicaciones (cPT tenía la conc sión para operar los 

servicios de telefonía fija loca l, de portador loca l, ele 

radiodifusión por cable, buscapersonas y teléfonos 

públicos, mientras que Ente! tenía -además ele la con

cesión de telefonía fija local , po rtador local y teléfo

nos públ icos- los servicios ele télex y telegráfico, así 

como la larga distancia nacional e internacional) marcó 

el inicio ele una o la ele inversiones extranjeras, parti

cularmente españolas, y alejó la imagen negativa cau

sada por el terrorismo y, en menor medida, por cier

ta in stabilidacl po lítica luego del autogolpe ele abril 

de 1992, así como por las reformas constitucionales a 

cargo del Congreso Constituyente D emocrático. 

Desde la privatizació n ele CPT-Entel, fusionadas en 

d iciemb re ele 1994 en la actual Telefónica del Perú, 

la instalación ele líneas telefónicas ha crecido en más 

ele 150 por ciento; hay más ele 1,600 líneas en servi

cio y casi 7 líneas por cada 100 hab itantes. Asimismo, 

ha d isminuido el tiempo de espera para poder conta r 

con teléfono propio: mientras que en 1993 se tenían 

que esperar 70 meses n promedio, en la actualidad 

se promedio es ele 44 días. El número de teléfonos 

públicos también ha registrado un crecimiento im

portante y hoy existen 37,000 aparatos instalados en 

territo rio nacional. 

El consorcio operador ele la actual Telefónica del Perú 

tendrá la concesión por 20 años y gozará ele un pe

ríodo de concurrencia limitada para los servicios ele 

tel fonía fi ja y las largas distancias, tocio lo cua l con

clu irá en junio de 1999. 
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E1 17 ele diciembre ele 1996, a las 8 y 20 ele la noche, 
un comando del MRTA que exigía la libe ración ele sus 
presos ocupó vio lentamente la residencia ele Morihisa 
Aoki, embajador del Japón, mientras se rea lizaba una 

recepció n en la que participaban dip lomáticos, líderes 
polít icos, a ltos mandos mil ita res y a utoridades 

institucio nales. Más ele 600 invitados, entre los qu se 

encontraban e l cancille r Francisco Tuclela, así como la 
madre y dos hermanos de l presidente Fujimo ri , fue

ro n to mados corno rehenes. Horas después fueron li

beradas tocias las mujeres y el personal de servicio. El 
alcalde ele JVIiraflores y un edecán del Presidente lo

graron escabull irse esa misma noche . Al principio, los 

terro ristas amenazaron con ajusticiar a los prisioneros 
s i no se cumplían sus demandas, pero poco a poco 

relativizaro n esta extre ma posición y, hasta el 22 ele 
ene ro, fueron liberando a algunos rehenes hasta q ue
darse con 72, los que pasaron las peores celebracio

nes ele Navidad , Al'ío Nuevo y Semana Santa ele sus 

vidas. Uno ele los q ue pe rmanecieron en la residencia 
fue e l P. Juan Julio Wicht quien , pese a haber siclo 

libe rado, optó por quedarse para ciar asistencia reli-
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giosa a los cautivos. La pesadilla d uró tocio el verano 
y en e l país se generó un sentimiento de impotencia e 
indignación. así como de solidaridad con los rehenes 

y sus familiares. El 22 ele abril ele 1997, 126 días des
pués ele iniciado el hecho, el gobierno o rdenó la irrup
ció n violenta ele un comando especial que rescató vi

vos a 71 rehenes. En la operación , bautizada como 
Chavín de Huantar, perdieron la vida el vocal Carlos 

G iusti, 2 ele los 140 soldados y los 17 emerretistas, 

entre e llos el cabecilla del operativo, éstor Cerpa 
Cartolini. A través ele las cámaras ele televisión, e l mun

do e nte ro pudo seguir en vivo el dramático rescate de 
la embajada. El éxito mili tar ele la operación con la 
que se dio por te rm inada una situación aparentemen

te sin salida -era evidente que e l Estado no podía 
aceptar las demandas ele liberar a los terroristas- de
terminó que aumentara e l apoyo al presidente Fuji

mori; sin embargo, la decisión del gobierno también 

fue duramente criticada por algunos sectores que con
s ideraron que el asunto ele los rehenes había siclo ma

nipu lado políticamente. 
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El acontecimiento que falta 

Si luego de leer nuestra selección, usted cree que algun acontecimiento importante del pre
sente siglo no ha sido men_cionado por DEBATE , envíenos su respuesta por escrito. 

1. EL ACONTECIMIENTO QUE A MI JUICIO ES FUNDAMENTAL EN UN RECUENTO DE 
ESTA NATURALEZA Y NO HA SIDO CONSIDERADO POR DEBATE ES: 

OCURRIÓ EN EL AÑO: 

2. EL ACONTECIMIENTO RESEÑADO QUE ME HA INTERESADO ESPECIALMENTE Y 
DESEARÍA QUE FUERA MÁS DESARROLLADO POR DEBATE ES 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Sus respuestas deben ser enviadas hasta el 30 de junio de 1998 al fax 444- 5296 
o por correo a Juan de la Fuente 625, Miraflores. Tambien pueden 

comunicarse con nosotros por medio del Emailgp@apoyo7.com.pe. 



Se inicia 
competencia 
en la 

L 
telefonía 

a reestructuración integral del 

mercado de las telecomunica-

ciones del país, iniciada en 

1994, trajo consigo cambios funda

mentales. Acaso los más concretos 

son los que han permitido que el 

número de líneas telefónicas fijas se 

expanda de 660,000 a casi 1,7 millo

nes, y que sectores de menor capa

cidad económica accedan por prime

ra vez al servicio telefónico, sea des

de su casa o a través de la crecien

te red de teléfonos públicos instala

dos en las ciudades. Sin embargo, el 

cambio verdaderamente trascenden

tal ha sido la incorporación de nues

tro ámbito rural a la red mundial de 

comunicaciones. 

El proceso lo inició Telefónica del 

Perú tras asumir un programa acor

dado con el Estado para la instala

ción de teléfonos públicos en poco 

rural 
financiamiento de pro

yectos para la provisión 

de servicios de telefo

nía en áreas rurales y 

de bajos ingresos a tra

vés de esquemas de 

subastas compet itivas 

en las que la empresa 

privada solicita finan

ciamiento para su eje

cución. Los recursos de 

los que dispone FITEL 

para financiar los proyectos están 

constituidos por la contribución que 

hacen al fondo las empresas opera

doras del sector. 

Para cumplir con su objetivo , el 

FITEL ha iniciado ya la ejecución de 

dos proyectos de telecomunicacio

nes, que buscan dotar de teléfonos 

públicos a 193 centros poblados ru

rales del norte del país y a 252 del 

más de 1,500 centros poblados rura- sur. Ambos, diseñados por el FITEL, 

les del Perú. Este programa, consi

derado vital para el desarrollo del 

país, ha ingresado a una nueva eta

pa de expansión impulsado por el 

Fondo de Inversión en Telecomuni

caciones (FITEL), que hará posible 

que miles de centros poblados rura

les, aún incomunicados, puedan inte

grarse a la red de telefonía nacional 

e internacional. 

son considerados proyectos "piloto". 

Pero, en perspectiva, son el punto de 

partida para cumplir con su labor es

tratégica de promoción, desarrollo y 

expansión de la red de telefonía ha

cia zonas rurales, a fin de convertir

las en una herramienta efectiva· de 

integración. En términos socioeconó

micos y culturales, los proyectos per

mitirán extender el desarrollo de los 

El FITEL opera como un fondo de conocimientos de las zonas rurales, 

hacerlas partícipes de las decisiones 

del Estado y permitir que compartan 

sus beneficios. 

Los servicios públicos para el sec

tor rural también pueden ser brinda

dos por el sector privado y en com

petencia. El FITEL es un buen instru

mento para el lo. 

Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones 

FITEL 

Pasaje Alcedo 150, San Isidro. 
Telf. 221-7436 Fax: 221-7431 
http: www.osiptel.gob.pe/fitel 
email: fi tel@osiptel.gob.pe 

@flTEL 
FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES 

P.R. 
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Y que tenga usted un 
feliz año nuevo, Parodi. 

A Cbristiane Tarroux y Jean Claude rollin 

N o... unca he podido 
soportar q ue hasta sus 

amigos vayan diciendo por ahí 
que el sei'ior Pa rodi no es más 
q ue una parodia trágica y có
mica ele sí mismo. Aunque sus 
amigos d icen parodia tragicó
mica. con una sola pa labra. 
sólo porque tienen más nivel 
que uno, y después van por 
ahí matándose ele risa y agre
gando que ma ldad, lo que se 
llama maldad, no hay en ello, 
s ino que se trata de una b ro
ma con juego de palabras y 
con su poqu ito de humor ne
gro. Se trate de lo que se tra
te, ustedes no saben lo que a 
mí me duele q ue la gente ande 
d iciendo cosas así de una per
sona que, además de llevarme 
ele ayudante cada vez que pes
ca un cachuelo, se toma el 
tie mpo ele corregir constan
temente mi castellano -me que
dé e n primero el prima ria y 
esas cosas de nuestros países-, 
porq ue en lo del caste llano el 
seíior Parodi sí q ue es muy 
exigente, y en cambio del fra n
cés o pina que basta con el 
mínimo ind ispensable para so
brevivir en Pa rís, o sea más o 
me nos lo mismo que con la 
comicia. 

o ... Yo n unca he podido 
soportar q ue hasta sus colegas 
p intores anclen diciendo esas 
cosas con parodia de l señor 
Parocl i, tan buena persona y 
tan gran artista , al menos a juz
ga r por el tamañote de algu
nos de sus cuadros, q ue des
pués ni sitio tiene para gua r
darlos, por más q ue los enro
lle y los enro lle. Porq ue qué 
d iablos sabe la gente, además, 

y a lo mejor a lgún día el señor 
Parocl i se nos mue re corno 
Van Gogh, o sea inédito, pe ro 
en pintura , sa lvo por aquel 
cuadro que le compró su her
mano para ayudarlo a pagar 
sus deudas, de ta l manera q ue 
de nuevo pudiera em pezar a 
endeudarse ... 

No .. . Ustedes no saben 
cuánta pena me da esta sola 
idea , cada vez que a él le da 
por explicármela así, tal como 
yo se la cuento ahora a uste
des. Y es q ue. con algu nas co
pitas de más. e l señor Parocl i 
s ie mpre se arra nca con el 
cómo y por qué él se puede 
mo rir como Van Gogh y me 
vuelve a explica r q uién fue 
Van Gogh, que yo al principio 
no lo sabía muy bien y seguro 
que ustedes tampoco lo sabían 
hasta esta tarde ... 

Bueno, ya les digo que a lo 
mejor algún día el señor Parodi 
se nos muere incluso más inédi
to que Van Gogh -porque fue a 
éste, a Vicente Van Gogh, y no 
a mi jefe, a quien su hermano 
le compró un cuadro , entre 
otras cosas porque e l señor 
Parocli afirma, con y sin sus co
pitas, que no tiene ni un solo 
pariente en este p rro mundo-, 
y después pasa el tiempo y re
sulta que cada una ele sus pin
turas, hasta las más chiquitititas 
y las que no pasan ele ser un 
esbozo o un simple d ibujito, 
cuestan más caro en el merca
do internacional del a1te, que así 
se llama, que medio museo del 
Louvre ... 

.. . ¿Que todavía no sabes 
qué es el museo de Louvre .?. . 
Pues pregú ntaselo aquí a tus 
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amigas que ya llevan más tiempo 
que tú en París .. ¿Que ustedes 
tampoco la han vis itado nunca .. .? 
Vaya semejante cosa , con tanto 
tiempo de empleadas en fam ilias 
ad ineradas . Bueno , que sí, que yo 
trabajo con un artista que también 
p inta casas, pe ro sepan ustedes 
q ue antes de co nocer al señor 
Parodi , en qué no habré trabaja
do yo , y e nté re nse tambié n ele 
que el Louvre es un museazo don
de todo cuesta el e un milló n de 
dó la res para a rri ba , y en e l q ue 
sólo los cuad ros de Vicente Van 
Gogh costa ron en su momento lo 
m ismo que los de l señor Parodi 
en este mo mento , o sea nada ... Sí, 
ese museote q ue queda po r las 
Tulle rías, sí. .. 

Yo, e n to cio caso, a l se ño r 
Parodi le deseo la misma suerte 
q ue, sin eluda a lguna, su herma
no el comprador le deseó siem
pre a Vicente Van Gogh. Y es más, 
les ju ro q ue no bien pu eda le 
compro un cuadro y le pago todo 
lo que te ngo po r é l, hasta la ca
miseta .. . Mi madre es de j eque te
peq ue, y por e lla se los juro , en 
vista el e q ue a mi padre nunca lo 
conocí y ni fa lta que me hace ya .. 

Porque miren ustedes lo injus
ta que es la vid a con e l se ñor 
Parocli. Am igos sí que tiene, por 
supu es to, porqu e e n nu estros 
pa íses de a llá , d e Amé ri ca La
tina, que le dicen , uno es amigo 
ele alguien , por do nde quiera que 
vaya. Y eso se re pite aquí en Pa
rís, o donde sea , entre nosotros, 
como con nosotros po r e je m-
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plo, que ven irnos ele 
tantos el e esos países . 
Y picl á m o n os ot ra 
ru e clita pa ra brinda r 
po r eso y por e l año 
que empieza , que hoy 
es primero de ene ro y 
para eso estamos, para 
brindar po r u n a ño 
siempre mejo r que e l 
pasado .. 

... La pe dimos esa 
otra ruecl ita, ¿no .. .? Eso 
es , así m e g u s ta . . . 
Bistró, siluuplé ... pe r
dón Garsón , siluup lé ... 
Sí, búrlense, ríanse no
más, que ya les ll ega
rá su ho ra a us tedes 
también ... 

Bueno, pe ro sa lu
cito .. y p e rd ó ne nme 
que haga o tro brindis 
p o r e l se ño r Parocli , 
pe ro es que e l pobre 
también les pinta sus 
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casas y ate li e res a sus amigos pin
to res y a o tros artistas amigos ele 
éstos, y así resulta que, el e tanto 
meterl es brocha gorda a las pare
des tan g raneles ele los a telieres, 
parece que le ha entrado la des
espe ración el e pinta r estos cua
dros tan inme nsos. E incluso, con 
sus copitas , e l seño r Pa rocli afir
ma q ue fa chadas y muros ele ja r
dín sí que no pintará jamás, aun
que te rminemos muertos ele ham
bre los dos, porq ue después pue
de darl e po r volverse muralista , 
que nunca fu e lo suyo, y eso que
rría decir que lo que e n realicl acl 
se está volviendo es loco . 

Salucito , sí, y o tra rueclita más , 
¿no ... ? Eso ... Así me gustan a mí 
mis amigas, alegres hasta cuando 
festejan el año nuevo lejos el e sus 
patrias tan lindas y ele los seres 
queridos que todos tenemos siem
p re por allá ... 

Pero ya les d ecía q ue e l señor 
Parocli resulta q ue no ti ene pa
rie nte a lguno en ninguna parte , y 
esto es algo que a mí también me 
ca usa mu ch a p en a, s í, m uch a 
mucha pena, cada que pienso en 
él. .. Esa soledad pintando pare
des ele casas pa ra luego pode r 
p intar sus cuadros, para poder co
mer, para pode r vivir, y mal, en 
París ... No, no nació con suerte mi 
je fe, y si no fíjense nomás lo que 
le pasó anoche, ahí, en mis nari-

ces, y nada menos q ue en plena em
bajada de l Perú .. 

¿Que qué hacia yo en una emba
jada .. .? Pues se equivocan si piensan 
que fui a ayudar con los tragos y los 
boca di tos , o a cocin ar y servir la 
mesa , como ustedes en las casas en 
qu e trabajan . No, el e eso nada, les 
juro, y sin ofender. Yo fu i invitado 
por e l señor Parocli, que es amigo ele] 
señor embajador, o que por lo me
nos lo conoce lo suficiente como para 
que ' ste lo inv ite siempre a la fiesta 
que le gusta o rganizar para rec ibir 
cada nuevo año. Y además le d ice 
que se traiga a las amigas o amigos 
que desee. Y como e l se11or Parocli 
amigas no tiene , que yo sepa al me
nos, y afirma que el gob ie rno del ge
nera l Velasco es de izquierda , este 
año me llevó a mí a la embajada, por 
ahí a unas cuadras no más el e la pla
za el e l'Eto ile ... 

Aunque mejor no me hubie ra lle
vado a ninguna pan e, e l señor Parocl i. 
Hubiera prefe rido, les juro, quedar
me be biendo solo e n mi cuartito 
tecbe ro antes que ver lo que tuve que 
ve r en esa residencia tan histórica y 
tan e legante y con ese señor emba
jado r tan simpático y tan democráti
co con todos y cada uno ele sus invi 
tados, hasta conmigo . Whisky me in
vitaba y todo, les juro , y los amigos 
del señor Parocli como que se o lvi
daron ele su parodia y también lucían 
contentos y muy corteses con mi jefe 
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y conmigo. O sea que yo ya me 
había despercudido bastante y me 
estaba sintiendo de lo más alegre, 
cuando vi que a l seño r Parocli le 
entraba la más g rande ilusión ele 
su vida. 

Que sí, que p or una puerta del 
gran salón de la embajada entró 
una señora muy elegante de unos 
cincuenta años y, de golpe, el se
ño r Parodi corno que cambió 
para siempre . Él, que sue le ser 
tan calladito y escurridizo, y q ue 
a todas partes p arece que llega
ra por la pue rta fa lsa, de puro tí
mido , ele puro flaco, y de puro 
desga rbado, resulta que aho ra 
e ra p uritita risa y sonrisa. Y ni si
quiera con sus copitas de más lo 
había visto yo nunca ponerse tan 
hablantín. Más e l optimismo ese 
que le entró y q ue hasta sus me
jores amigos pintores conside ra
ron un poquito exagerado, dada 
la situació n .. 

Porque la situación era que la 
señora tan elegante y cincuentona 
que entró había sido Miss Perú y 
Miss Mundo , de todo había sido, 
parece ser, pero en su debido y 
pasado momento, y ahora lo que 
era , por más que tratara de disi
mularlo , es una muje r bastante 
subidita de peso y tambaleante
mente borracha. Linda quería se
guir siendo, pobrecita también la 
señora, pero su momento ya ha
bía pasado para todos ahí. Menos 
para el señor Parodi, que si lo vie
ran ustedes ... 

Sí.. Porque había que escu
charlo hacer sus cálcu-
los y cuando nos con-
taba a sus amigos y a 
mí que Irene Santos, 
que así se llamaba la ex 
todo, había sido la mu
jer de sus sueños cuan
do los dos debían an
dar por los trece o ca
torce años. Y bueno, 
pu es que lo seguía 
siendo, que él seguía 
soñando con su Irene 
hasta aho ra, y tanto 
como la vez aquella en 
que coincidieron en un 
desfil e militar y él vio 
cuando un zambo em
p ezó a punteá rsela , 
mientras la pobrecita 
admiraba embarazada, 
perdón , mientras la 
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pobrecita admiraba em-be-le-sa
cla el paso ele nuestras glo riosas 
fuerzas armadas ... 

Sí ... Le juro que así hablaba 
anoche nornás e l po bre sei'lor 
Parodi. Y contaba también , con 
lujo ele detalles, de cómo él vio 
lo que la pobrecita de su Irene, 
que entonces anclaba recién por 
sus más tiernos abriles, ni siquie
ra sabía que estaba sintiendo , y 
de cómo él ahí mismito se aba
lanzó sobre el tremendo zam bo 
aquel, ele mucho mayor ed ad , 
peso y estatura , para defender el 
honor de su dama, aunque aquí 
e l señor Parocli elijo damisela , lo 
recuerdo el arito, pobre ... 

Pe ro hasta é l mismo se re ía 
anoche ele la pa teadura q ue le 
habían dado, y de que Irene San
tos ni cuenta se diera ele nada, en
tonces. O sea que ahora se iba a 
ente rar Ire ne Santos ele quién era 
él. Ahora o nunca . 

-Sí, dentro de unos instantes, mi 
Irene se va a ente rar de muchísi
mas cosas, señores. Porque no 
bien salgamos todos del com dor 
y e lla seguro se quede sola, disi
mulando que ancla pegada a esa 
botella de champán, ahí le ca igo 
yo, ahí la pesco, y ahí le cuento 
que un día Benjamín Parocl i, e l 
mismo que viste y calza , sí. .. 

Y acertó mi jefe en lo ele sus 
cálculos, porque to
dos menos Miss Irene 
abandonamos el co
medor. Ella se fue a 
disimular junto a un 

mueble que había en un rincón, 
pero bien que se veía cuando una 
y o tra vez lle naba su copa ele 
champán. Y ahí en una de ésas, 
se le apareció e l señor Parodi, 
nuevamente en pleno comedor y 
absolutamente ilusionado y dis
puesto ... 

-¿Viene usted a chupar conmi
go, señor? Salud y dígame su nom
bre, entonces .. 

-¡Irene! ¡Mi tan q uerida Ire ne! 
¡Recién esta noche te vas a ente
rar ele que Benjamín Parocli , hace 
corno cua renta años ... ! 

-¡Hace cuarenta años yo no ha
bía nacido, so cojuelo! 

Esto de los cuarenta años, más 
el tremendo so cojudo , fueron 
u nos alaridos qu e se oye ro n 
seguro que hasta la p laza de 
l'Etoile, y que obligaron al señor 
embajador a actua r con toclitita 
su diplomacia , a pesar ele su enor
me nerviosismo. Y es que, según 
nos explicó é l mismo -mirando la 
hora en su reloj, después a sus in
vitados, luego otra vez la hora, y 
así siempre nerviosísimo-, la se
ñora Irene no había sabido enca
jar e l asunto de los años que pa
san, como el que acaba ele pa
sa r, dicho sea ele paso, y al que 
dentro ele un instante vamos a 
decirle adiós, brindando a l mis
mo tiem po por este 1972 que nos 
llega y que ... 

Mientras tanto el señor emba
jador tuvo también que ocupar
se de que a la señora Irene no le 
fa lta ra una botella bien llena y de 
q ue se fuera calmando, ahí aden
tro , en el comedor. Y con harta 
diplomacia y conocimiento ele lo 

que es la vida, tuvo que 
ocuparse además ele que se 
notara lo menos posible la 
partida por la puerta fa lsa 
de l p intor Benjamín Parodi, 
con todas sus ilusiones tan 
hechas pedacitos como cua
renta años atrás, y escurrién
dose corno nunca en e l mo
mento en el que el señor em
bajador se le acercaba co
rriendo, atolondrado, ya casi 
sudando, con el fin de de
searle bajito, muy bajito, eso 
sí, ya sólo nos faltaría que se 
entere la tal Mis Nochevie
ja , las buenas noches .. 

-Y que tenga usted un fe-
liz año nuevo, Parodi. .. • 
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Los miembros del Club de DEBATE siguen ganando 

Felicitaciones a Rosario M. Valderde Bustinza, ganadora del paquete de 2 pasa
jes aéreos a cualquier punto del país que se sorteó el 11 de mayo entre todos 
los suscriptores que nos enviaron su ficha de actualización de datos. Si usted no 
la envió, no deje de hacerlo. Esta ficha es un valioso aliado suyo. 

Amigo lector, el Club de Suscriptores de 
DEBATE pone a su alcance el libro La lucha 

con el ángel de Carlos Rodríguez Saavedra, uno 

de los prosistas más importantes del Perú , y un 
libro sugestivo para la lectura . 
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A partir del 1 de junio, al renovar su suscripción , 
reclame completamente gratis su polo de DEBATE. 



TESTIMONIO Y PROPUESTA 

1 VIDAS PARALELAS 
REGIÓN ANDINA: 
DESAFÍOS Y RESPUESTAS 
Diego García Sayán 
Comisión Andina de Juristas 
Lima, 1998. 394 págs. 

por JUAN MIGUEL 
BÁKULA 

El título de l libro de Diego 
García Sayá n me dio pie para iniciar su 
lectura con un recónd ito ánimo de con
trove rsia , al pe nsar qu e el epígrafe utili
zad o e n e l ini c io d e nuestra e ra po r 
Plutarco expresa un sentido de equilibrio, 
re p lica d o hace 500 a ños por J o rge 
Manrique, cuyo verso , inolvidable, nos 
recuerda que esas rutas no son paralelas 
sino convergentes: ... nuestras vidas son 
los ríos, que van a dar a la mar 

Conforme fue ron corri endo las pági
nas, me fui pe rcatando de que, antes que 
una paráfrasis de aquel título , era una ter
cera mane ra de dar cabida a muchas v i
das confundidas en un mismo rum bo. 
Porque si bien e l autor na rra la existen
cia de un a entidad -una suerte de o rga
nismo viviente, la Comisión Andina de 
Juristas- cuya xistencia ha sido posible 
por el esfuerzo de muchos, la obra de 
ese grupo ha sido para lela a una inmen
sa muched umbre que discurría por o tros 
cauces, sie mpre a la vista y siempre leja
nos , sin otro destino que ... dar a la mar, 
que es el morir. 

Tengo para mí q ue, además , hay un 
parale lismo, ya no simbó lico sino rea l, 
que se difunde po r e l libro sin romper 
su unidad . Una sue rte de d ialéctica en
tre la experiencia y la p romesa, entre el 
ayer y e l maña na , entre el mu ndo que 
nos ha ro deado y e l nuevo que debe 
constru irse . 

A medio andar entre un resumen y un 
aná lisis académico , me inte resa entresa
ca r e l pe nsa mi e nto el e Diego Ga rcía 
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Sayán cua ndo subraya la necesidad ele 
que la ge nte ele nu estro tiempo -la socie
dad civil ele la que tanto se habla- se 
im pregne el e los problemas qu e nos ro
dean, unos más visibles que otros; y to
men no ta -por no decir conciencia, que 
no es mu y frecuente- ele cómo durante 
la vida de tocios nosotros, nada ele lo que 
nos rodea es igua l a lo que e ra en un 
pri ncipio . Ha cambiado hasta la noción 
del tiempo , no sólo po rque, a l desapa
recer las distancias, aho ra vivimos en un 
"tiempo rea l", sino porqu e hasta esa rea
lidad ya es dife re nte, aho ra que existe la 
"rea lidad virtua l". Y, peor todavía, por
qu e este siglo XX q ue se nos va , ha re
sul tado un siglo de apenas 80 años, des
de que allá por 1914 te rminó la ··era de 
la seguridad" y después ele 1990 se nos 
anuncia e l "fin de la histo ria", para co
menza r ele cero . Este siglo, tan corto , ha 
siclo el más extraordinario laborato rio ele 
cambios en la histo ria de l hombre. 

Demuestran estas páginas q ue tales 
apreciacio nes no son imaginarias . Y que 
lo que se ha prod ucido es a lgo más. 
Te ilhard de Charclin defini ó , con escán
dalo de muchos, que cuando cambian las 
magnitudes, también cambia la sustan
cia misma de las cosas. Entre estas mu
taciones no sólo está e l big bang de las 
com unicacio nes, sino la explosión -diría 
mejor, la onda expansiva- de la o rgani 
zación inte rn acional; y con e llas, como 
consecuencia, una d ife rencia en la velo
cidad de l pensam iento y e n e l ámbito de 
su aplicació n. 

Los Estados siguen existiendo; todos 
desearían desa rro ll arse, pe ro es proba
ble q ue a lgunos se estén extinguiendo. 

Diego 
García 
Sayán 

Para todos, po r lo menos en sentido fi
gurado, el po rvenir debería traer la mo
dernidad; pero corno e l tránsito no pue
de ser automático y requiere imaginación 
y esfuerzo, García Sayán nos enseña que, 
también , deberíamos saber que la vida 
futura exigirá ca lidades, y qu e existen 
instrumentos vá lidos para a lcanza rlas. 
Por el contrario , la tardanza de salir del 
tiempo ya ve ncido, supone un tiempo 
irrecuperableme nte pe rdido . Esos obje
tivos consisten , e n esencia, en la capaci
dad ele participación -uniuersalización
en las tareas-va lo res que se defin en como 
la paz, e l desa rroll o y los derechos hu
manos, en un a "tríada de propós itos 
inte ractuantes". 

Después de las dos graneles guerras 
(1914-1918 y 1939-1945) , nada ha podi
do seguir igua l, y nos hemos precipita
do en una búsqu eda angustiosa de cómo 
no ll ega r más a llá de l caos . Desde 1945 
hasta hoy, po r primera vez, la mayoría 
de las nac io nes del mundo ha logrado 
detener el conflicto armado; y, a pesa r 
de los agore ros del Apocalipsis, es cada 
vez más fact ible respeta r la paz. Y esta 
visión es tan cie rta , que la paz ya no se 
entiende corno la otra cara de una me
dalla: a un lado, la guerra; al otro, la paz, 
como si se trata ra ele situaciones equi va
le ntes. Del De recho Internac io na l ha 
desaparecido e l capítu lo sobre el Dere
cho de Guerra de l qu e hablaba n los tex
tos hasta comienzos de este siglo. Hoy 
la paz es un va lo r en sí mismo, qu e ya 
no es válido someter al benefi cio el e la 
duela. Lo qu e resulta trascendente -y no 
debe ser novedad- es que la paz in terna 
es tan o más importante que la paz in
ternacional, ya q ue ésta no se gana si 
aqué ll a no existe ; y, en todo caso, las 
víctimas, los sufrimientos y las pérdi das 
de las graneles guerras no superan los 
desastres de las contiendas inte rnas. 

Si esta última aseveración es cie rta , 
sólo e l desa rro ll o puede ser la garantía 
de esa paz. Lo cua l quie re decir que, a la 
par, hay un conjunto de condiciones que 
d icen con e l bie nestar. Este conjunto 
-bastante más sofi sticado que e l simple 
dato de l ingreso pe r cápita Quan Julio 
Wicht acaba ele mencionar que e l 5% de 
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los ingresos de la población del Perú con
centra el 50% de los ing resos)- es una 
intrincada urdimbre de producción, cir
culación, consumo, se rvic ios, empleo , 
e tcéte ra , que marca la distancia en tre 
pobreza y riqueza, por recurrir a una for
mula elemental. 

Y es el te rcer elemento de la tríada , 
los de rechos humanos , e l que privilegia 
García Sayán para conce rtar su capaci
dad ele exposición y demostrar no só lo 
la importancia del tema y la bondad del 
trabajo realizado po r la Comisión And ina 
de Juristas, bajo su d irección durante 15 
años, sino para subrayar la responsabili
dad universal de respetar la d ignidad de 
la persona humana y de contribuir a crear 
las condiciones intrínsecas que harán po
sible llenar esa calidad, que con la paz y 
e l desa rrollo, constituyen e l umbral del 
milenio . 

Es muy grande el valor que este libro 
tiene. El testimonio de lo hecho perm ite 
vislu mbrar cuán larga y penosa ha sido la 
ruta recorrida; pe ro la propuesta es el de
safío de convertir la memoria en acción. 
García Sayán cumple esta misión no sólo 
con propiedad sino con coraje; y su pa la
bra se expresa con la resonancia de quien 
proclama un nuevo evangelio. Así mismo, 
llega a tiempo para señalar la dista ncia 
entre la retórica de los gobiernos y las 
exigencias de la sociedad civil. 

No es frecuente en e l Pe rú encontrar 
mensajes tan severos, tan preciados y tan 
oportunos . Menos cuando , en lugar de 
las at ract ivas o fe rta s inmed iatas y 
cuantificables, se mencionan valores que 
deben ser rescatados y respetados, erro
res p o r corregir y sacrificios por empren
der. Pero como todo eva ngelio -en este 
caso, e l de l cambio necesario-, este li
bro ti ene asegurado un lugar en el pen
samie nto político y social. Merece e l fer-

voroso reconocimiento de todos; y mu
cho más e l mío, nutrido de viejo efecto, 
que adelanto en estas líneas . • 

CONVERSACIONES 
POR ESCRITO 

LA LUCHA DEL ÁNGEL 
Carlos Rodríguez 
Saavedra 
Editorial APOYO. 
Lima, 1998. 124 págs. 

por ALONSO CUETO 

El ensayo es un género que 
ha form ado una gra n tradición en la 
América l atina y en España . Miche l de 
Montaigne , su invento r modern o, esbo
zó el ensayo como la expresión del yo 
en e l te rreno del pensamiento y fu e él 
mismo uno de s us más consagrad os 
culto res. El gran ensayista de habla his
pana en nuestro siglo fu e p osiblemente 
José Ortega y Gasset, quien hizo a su vez 
una defi nición de l género: la afirmación 
de una serie de verdades, menos la prue
ba. El ensayista jamás abruma al lector 
con datos, estadísticas, demostraciones . 
Es un conversador por escrito. Tiene tem
p eramento y brill an tez, pero no necesita 
ser -no es- un científico. 

En el Pe rú, el primer gran ensayista fue 
sin duda Manuel González Frada , quien 
usó el ensayo como un arma de comba
te, al estilo de Miguel de Unamuno en Es-

pa11a . José Ca rlos Mariátegui titu ló su li
b ro más fa moso con el nombre de Siete 
ensayos .... En los años cuarenta escrib ie
ron ensayos Raúl Porras, Jorge Basadre y, 
en nuestros tiempos recientes, Alberto 
Flores Galindo. Escrito res como José Ma
ría Arguedas, Mario Vargas Llosa y, con 
menos frecuencia, Julio Ramón Ribeyro y 
Alfredo Bryce, han incursionado en el 
ensayo con marcado éxito. 

Carlos Rodríguez Saavedra es un en
sayista vinculado a los campos del arte y 
la literatura. Sin embargo, también son 
suyos los temas de la vida cotidiana (las 
calles, los monumentos, los juegos, los 
paisajes). Muchos de los textos de La lu
cha del ángel son retratos de pintores 
como Pancho Fierro, Ramiro Llona , Julia 
Navarrete . Quizá el más brillante es el lar
go texto que le dedica a Sérvulo, una ver
dadera integración de biografía y valora
ción (dudo que haya otro texto tan com
pleto dedicado al gra n pintor iq ueño) . 
Otros ensayos están ded icados a asuntos 
de la historia peruana y de su geografía. 
Finalmente , hay tres relatos, "Alice", "l as 
vacaciones" y "Adiós doña Urraca". 

El título del libro alude no sólo al texto 
que lleva su nombre , creo, sino a un tema 
qu e recorre la v isión que Ro drígue z 
Saa vedra tiene de los o tros artistas : la 

Carlos 
Rodríguez 
Saavedra 

en ~reve 
• Colección El Acantilado. Patricia 
de Souza y Rodrigo Quijano son los 
responsables de la traducción de los 
dos primeros títulos de esta colección 
de autores extranjeros que presenta 
El Santo Oficio. Esta iniciativa de la 
editorial hará posible que el lector pe
ruano conozca la obra de autores eu
ropeos poco o nada divulgados en
tre nosotros. Es el caso de Pascal 
Quignard (Francia, 1948) considera
do uno de los escritores más brillan
tes de su generación y heredero de 
la tradición de Bataille y Klossowsky 
y de quien Rodrigo Quijano ha tradu
cido La razón y Las tablillas de boj, 
textos que el autor rescata de la anti
güedad y que están entre la erudición 
y la especulación. Michel Leiris (Fran-

cia, 1901-1990) fue un disidente 
surrealista y es una figura emblemá
tica de este siglo. Patricia de Souza, 
por su parte , tradujo Otras lanzadas, 
una excelente colección de poemas 
que se presenta en edición bilingüe. 

Rojo y otras publicaciones . En este 
tomo se publican también reflexiones 
del autor sobre el mundo andino, e in
vestigaciones académicas sobre 
temas regionales, la idea de nación 
en el Perú , etcétera. 
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• De Alberto Flores Galindo, uno de 
los más importantes historiadores del 
siglo, el sello Sur publica el quinto 
tomo de sus Obras completas. El 
texto contiene ensayos escritos en
tre 1977 y 1982. Este periodo fue po
líticamente muy intenso: la salida del 
gobierno militar y los procesos elec
torales de 1978 y 1980 produjeron 
fuertes polémicas en la izquierda. 
Flores Galindo intervino activamen
te en ellas desde Marka, El Caballo 

• Lumbre de la Letra. Profesor de 
creación literaria en la Universidad de 
Texas , promotor cultural , critico y 
poeta, Miguel Ángel Zapata ha publi 
cado en México, España, Estados 
Unidos y Chile; su poesía , que figura 
en diversas antologías, ha sido tra
ducida al inglés , francés , italiano y 
portugués. En Lumbre de la letra, una 
edición del Santo Oficio, el poeta tra
baja la llamada prosa poética o poe
mas en prosa. Estos textos cortos, 
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creación como una lucha, como desga
rramiento de l lenguaje y como sensación 
de pérdida o de extravío que ese/punto 
de petrl ida de !et gran poesía. 

La claridad y la naturalidad con las que 
Rodríguez Saavedra narra y razona en la 
misma frase es una garantía del valor ele 
este libro que nos acompaña, va caminan
do con nosotros, nos va conversando por 
escrito. Esta última cualidad es quizá la 
más atractiva ele tocio gran ensayista. • 

NUEVA HISTORIA 

LA HACIENDA EN EL PERÚ: 
HISTORIA Y LEYENDA 
Carlos Garayar, Luis Jo
chamowitz, Sandro Pa-
trucco y Eduardo Jahnsen. 
Banco Latino 
Lima, 1997. 359 págs. 
373 ilustraciones 

por NICANOR 
DOMÍNGUEZ 

FAURA 

El Banco Latino ofrece un 
documento gráfico inigualable en este 
libro q ue destaca por las imágenes que 
contiene . Éstas no sólo incluyen fotos 
(contemporáneas y antiguas), sino repro
ducciones de grabados, mapas e impre
sos de lo siglos XVIII hasta inicios del 
XX. Hay 39 fotos ele doble página (in
cluyendo un plano colonial) y 65 a pági
na entera (incluyendo algunos grabados). 

En otras palabras, más ele 140 páginas sólo 
ele fotos. El texto escrito ocupa casi 200 
páginas en las que se insertan fotos de 
formato menor, inteligentemente hilvana
das con la narración. El conjunto visual 
es, definitivamente, impresionante. 

Las fotografías pertenecen a una de
cena ele fotógrafos, y si tuvie ra que es
coger entre ellas, di ría que las más her
mosas so n las que corresponden a la ha
cienda Quispicanchis, en Cuzco. La más 
impactante. sin eluda, es la ele la casa 
hacienda Tarahuasi, también en Cuzco, 
que está levantada sobre un andén de 
estilo inca imperia l. Todas e llas pertene
cen a Jahnsen, apasionado de esta arqu i
tectura y autor de l capítulo sobre la casa 
hacienda. Resulta sumamente inte resan
te comparar otra foto suya, la de la casa 
hacienda Piccho, también en el Cuzco, 
con un p lano colonia l ele la misma: en 
ambas imágenes se aprecia el andén inca 
sobre el cual está construida. Los textos 
al pie de las fotos, muy útiles en gene
ral , han siclo escritos por Carlos Garayar, 
también autor del prólogo. En éste se ex
plica que la hacienda no habría siclo la 
béte norie ele la h istoria agraria peruana, 
sino su componente más dinámico y pro
gresista. La visión negativa ele ella sería 
fruto el e la c rít ica ele la li te ratura 
indigenista y ele la prédica socialista, cuya 
combinación creó e l mito que influyó en 
la decisión ele la Reforma Agraria ele 1969. 
Los tres p rimeros capítulos, sobre e l desa
rrollo histó rico ele la hacienda en el Perú, 
corresponden en coautoría al periodista 
L. Joch amowitz y a l hi s to ria dor S. 
Patrucco, y buscan sustentar la idea ade
lantada en el prólogo. Corresponden, res
pectivamente, a la época colonial, al si
glo XIX y al XX. El cuarto capítulo, como 
se anticipó, fue escrito por E. Jahnsen y 
es un análisis del desarrollo a rquitectóni-

co ele las casas hacienda peruanas. En el 
quinto capítulo, a modo ele conclusión, 
Jochamowitz sugiere algunas pautas so
bre "lo que debe hacerse" en e l agro pe
ruano hoy: la apuesta es la agroindustria 
y la exportación no tradicional. 

Desde e l punto de vista académico, 
me temo que los textos no están a la al
tura del materia l gráfico: ca recen ele no
tas y de refe rencias, y tampoco ofrecen 
un "estado de la cuestión" sobre el tema. 
La bibliografía reúne 66 títulos de 56 au
tores, y 4 de ellos se refieren a la selva 
de Madre de Dios, tema que no está ma
yormente desarro llado en e l libro. Por 
otro lacio, autores fundamentales que han 
estudiado diversos aspectos de la hacien
da peruana (R. Gutiérrez, 1. Cushner), 
aunque aparecen mencionados en el tex
to , no figuran en la bibliografía. No hay 
pues información suficiente para quien, 
enamorado de las fotos y curioso por e l 
texto, quisie ra profundizar en el tema. 

Estamos entonces frente a un texto de 
difusión. Y la pr gunta es: ¿qué se quie
re difund ir? Digamos que se propone 
revisar, ba¡o parámetros neolibera les, el 
pasado agrario peruano. Así, los actores 
sociales que resaltan son los empresarios 
agrícolas del pasado, cuyas inic iativas, 
problemas y logros son subrayados. Los 
"sectores populares", estudiados priori
tariamente en la mayoría ele textos que 
han servicio como base al libro, casi no 
son mencionados. El cambio de óptica y 
énfasis corresponde a los tiempos en que 
vivimos. Sin embargo, la defensa del sis
tema de hacienda resulta por momentos 
contradictoria . Y esto se debe a que esta 
historia agra ria pe ruana ha siclo escrita 
por una historiografía que marca, como 
sospecho , el inicio ele una tendencia 
revisionista en este campo. Para que esta 
revisión alcance credibilidad académica 

concisos y económicos permiten que 
el lector "se instale sin otro propósito 
que el disfrute de las cosas del mun
do vistas en su invisibilidad", como se 
señala en la contracarátula. 

• Más cine para leer nos envió su 
edición especial, que revisa el año ci
nematográfico 1997 y promete iniciar 
la segunda etapa de la publicación. La 
primera se limitaba a promocionar los 
estrenos, pero el afán crítico que ani
ma a los editores les dio el aliento sufi
ciente como para lanzarse a publicar 
una revista que busca acercarse inte
ligentemente al cine, evitando tanto la 
superficialidad como el academicismo. 
Se trata de una buena publicación que 
informa y orienta al espectador. 

• Barrio de mi ilusión es una suer
te de repaso memorioso que Eduar
do Arroyo (Callao, 1948) propone al 
lector limeño. Desde Pinglo y Barrios 
Altos hasta el recuento de su gene
ración, pasando por nostalgias y re
cuerdos de personajes que pasaron 
los 40. Entre la crónica y el relato de 
ficc ión , este libro peca de querer 
abarcar más de lo que se puede con 
un conjunto de recuerdos propios y 
ajenos. 

tro vivió muchos años. De esta amis
tad y de muchos otros hechos trata 
este libro. Las crónicas autobiográfi
cas recorren una vida en la que, como 
dice Pablo Macera en el prólogo, "mu
chos podrán reconocer su propia his
toria personal". Sierra, efectivamen
te, logra trascender la dimensión per
sonal y se convierte en la voz del ser 
andino en Lima. 

r.t~RIO SIERRA TALAVERANO 

! ,;"";,.¡.,; 
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• Humareda de colores y de no
ches. Mario Sierra Talaverano es un 
artista plástico, discípulo y amigo cer
cano de Víctor Humareda, a quien co
noció cuando trabajaba como porte
ro en el Hotel Lima, donde el maes-

• En Cultura y comunicación, el 
docente Javier Perla Anaya propone, 
de una manera muy didáctica, un 
conjunto de ideas, "al margen de las 
teorías, en forma sana y generosa", 
sobre los problemas de la comunica
ción en el mundo de hoy. El autor ini
cia su reflexión refiriéndose a la pa-
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deberá partir ele estud ios ele casos y ele 
una investigación primaria que aún está 
por hacerse. • 

ALIENTO POÉTICO 

LA MENTIRA DE UN FAUNO 
Patricia de Souza 
Ediciones El Santo Oficio 
Lima, 1998. 242 pág. 

por ALONSO RABÍ D. 

Aunque la anécdota a pa r
ti r ele la cual Patricia ele Souza enhebra 
La mentira de un fauno, su segunda 
novela, es sin eluda atractiva y posee una 
buena dosis ele mist rio, intriga e identi
dad; y a pesar ele lograr, en m ás ele un 
caso, atmósferas o presivas y asfix iantes, 
p lasmando personajes emparentados en 
algo con la novela negra, hay evidentes 
fa llas en el plano ele la verosimil itud, to
mando en cuenta que es v irtud primera 
e ineludible en ficción convencer al lec
tor, proponerle el camino hacia una cer
tidumbre en los hechos narrados, y con
vertir, finalmente, en una verdad incon
trastable la "mentira " esencial que sos
tiene a toda novela , esa mentira que el 
novelista debe fraguar hasta trocarla en 
otra realidad. 

Sofian Merino, un joven escri tor , lle
ga a la ciudad ele Pucallpa -lugar donde 
transcurre casi la tota liclacl ele la acción- , 
atendiendo la misteriosa l lamada de un 
abogado , quien tiene el deber de poner 

en sus manos un adelanto ele herencia 
dejado por su padre, a quien nunca co
noció , pues su familia se encargó de 
bo rrar sistemáticamente todo vestig io ele 
su figura. En el camino , Sofian traba re
laciones con un g rupo ele p ersonajes 
-Manuel el más importante, d espués ex
p l ica remos por qué- que la narradora uti
liza hábilmente para ocultar ciertos da
tos que abonan en favor ele la tensión 
del re lato. 

Acosado tanto po r el fantasma ele la 
proximidad ele su padre en aquel rincón 
de la selva, así como po r el recuerdo ele 
Matilcle, con qu ien v iv ió un atormenta
do y di fícil romance, primero en Europa 
y luego en este lado del mundo , Sofian 
intentará reconstruir su pasado fragmento 
a fragmento , sin imaginar nunca -hasta 
el final ele la novela, po r lo menos- que 
Manuel, médico y terrorista en repliegue, 
es su verdadero padre. Si b ien el argu
mento resulta atractivo , como decíamos 
al comienzo , es poco verosímil , debido 
ta l vez a la brusquedad con q ue se pro
ducen las transformaciones ele estado al 
interio r ele la novela, y también a las exa
geradas digresiones del narrado r. 

El viaje ele Sofian a Pucallpa simboliza 
de algún modo el paso ele una inocencia 
que sob revive en el interior del personaje 
como un estigma ele nostalg ia, a la degra
dación, al descenso a un mundo en el que 
tmperan la negación y el absurdo. Sofian 
y Manuel son los dos personajes mejor 
construidos ele esta novela; los demás, ex
cepto Mara, podrían considerarse incluso 
prescindibles, cumplen un papel mera
mente decorativo. Lo mismo cabría decir 
ele un artificio formal que no rinde los 
resultados esperados, es decir, la inserción 
ele los fragmentos del diario ele Matilde, 
que en mi modesta opinión distraen in
necesariamente al lector, puesto que no 
aportan nada sustancial a la trama. 

D el m ismo m o do, el narrado r de
saprovecha la oportunidad ele establecer 
una relación más IC1cl ica con el lector. En 
un momento de la narración, Manuel 
-quien conoce de cerca la obra de Sofian
le pide a éste que escriba una novela so
bre su vicia, para lo cual pactan una serie 
ele reuniones en las que Sofian irá hacien
do algunas anotaciones. Es lógico que una 
situación ele esta naturaleza despierte cier
tas expectati vas, la más importante, ten
der al lector el espejismo ele la rnetaficción, 
cosa que no llega a crista lizarse y que 
hubiera reforzado , sin eluda, la verosim i
litud ele la histo ria. Además, en términos 
funcionales, esa expectativa frustrada (vale 
decir esa novela dentro ele la novela mis
ma) tenía más solidez y coherencia que 
el diario ele Matilcle. 

Sin embargo, no se deben obviar las 
bondades de esta novela. Su fuerza e im
pulso lírico, una prosa que nos sorpren
de más ele una vez con cierto al iento 
poético y las reflexiones que p lantea so
bre la culpa y la inefable oscuridad ele la 
conduc ta humana - una c l ara marca 
existencialista en la autora- son sus me
jores cartas ele presentación. Sería injus
to decir que es ésta una novela fa llida; 
pero exagerado sostener que se trata de 
un fruto logrado o maduro. • 

Patricia 
de Souza 

labra y a la necesidad de respetar las 
normas establecidas; luego plantea 
temas referidos al diálogo, la informa
ción, la publicidad y la creatividad. 
Sus conceptos no son discutibles 
-sentido ético, veracidad, respeto, no 
a la censura-, pero el tema es más 
complejo que un conjunto de ideas 
dictadas por la buena conciencia. 

sumaron 172, lo que revela un gran 
interés de los jóvenes por la escritu
ra. El jurado -formado por Oswaldo 
Reynoso, Rocío Silva Santisteban, 
lván Thays y Luis Fernando Chueca
falló a favor del cuento que da título 
a esta edición y cuyo autor es San
tiago Roncagliolo (Lima, 1975). Se 
concedieron cuatro menciones hon
rosas y se recomendó la publicación 
de ocho cuentos finalistas. 

de información y pruebas con y desde 
el exterior. La segunda contiene los 
textos de los convenios vigentes -
tanto bilaterales como internaciona
les- suscritos por el Perú. Su objet i
vo es la difusión de estos acuerdos 
entre quienes trabajan en Derecho 
Internacional, a fin de garantizar la 
formalidad y celeridad necesarias en 
las labores de las autoridades judi
ciales y facilitar a las autoridades ex
tranjeras el cumplimiento de estas 
actividades. Dada la falta de informa
ción acerca de los convenios por par
te de las autoridades judiciales, este 
libro llena el vacío existente en esta 
materia. (Dos tomos, edición bilingüe, 
castellano e inglés). 
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• El matrimonio secreto y otros 
cuentos recoge los trabajos ganado
res del Primer Concurso Juvenil de 
Cuento 1997 organizado por el Insti
tuto de Desarrollo Juvenil, Ceapaz. 
Una vez hecha la convocatoria, fue
ron llegando los relatos que al final 

• Cooperación judicial internacio
nal del embajador Julio Vega 
Erausquin, presenta -en su primera 
parte- las reglas estipuladas tanto en 
acuerdos bilaterales como multilate
rales para los efectos de intercambio 
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EDITADO F.1' s~:1s ll)I OM,\ S E:1' CINCO CONTINENn:s 

Son muchos y tienen voluntad propia 

¿ Qué pasa cuando uno construye el futuro y 

Fervor religioso: La disposición de los jóvenes palestinos de arriesgar sus vidas y 
desafiar a la autoridad han ayudado a moldear los hechos en el Medio Oriente 

Por Hnniayun Gauhar adolescentes están recurriendo a la delin-
N PAKISTÁN hay millones de ad oles- cuencia o buscando respuestas en g,1upos re-
centes. Viven en ciudades pla- ligiosos hostiles al desarrollo y a la 

IN FORMA 
gadas por las armas y las dro- Di si>'T_____ modernización. 
gas, generalmente ignorados -KA- -

8
--
4

-C-H--
1
--- ¿Por qué motivo Pakistán per-

por un gobierno que no puede rnitió que esto ocurriera y por qué 
proveerles empleos y que care- ------------ dejó que esta enorme masa de ado-

ce de la voluntad política necesaria para for- lescentes llenos de energía- el 60 por cien-
jar su futuro. to de los 140 millones de habitantes del país 

Estos son, en su mayoría,jóvenes inteli- es menor de 21 años- cayera en la apatía o 
gentes que sólo desean contar con la opor- en la frustración violenta? 
tunidad de vivir tma vida decente. Si Pakis- El problema comienza con la tasa de na-
tán hub iera tomado medidas para controlar taliclacl. En 1947, el año ele la inclepenclen-
la tasa de natalidad después de la década de cia, la población de Pakistán era de 35 a 40 
los 60, brindado w1a buena educación obli- millones. Si en lugar de cuadmplicarse se 
gatoria y creado empleos estinmlando el ere- hubiera duplicado, el ingreso per cá:pita del 
cinúento econónúco mediante la inversión país sería de 1.000 dólares, en lug,-ar ele 465 
directa, el panorama hubiera sido muy dife- dólares. 
rente. Pero no lo lúzo, y muchos de estos ¿Por qué es tan elevada la tasa de natali-

. / 

n1ngun n1enor 
de3oañosse 
hace presente? 
..,. En EE UU los políticos están 

empezando a debatir la manera 

en que los adolescentes de hoy 

en día pagarán la cuenta del 

Seguro Social que les dejarán 

sus mayores. Sin embargo, en la 

mayoría de las economías 

nacientes la relación entre los 

adolescentes y el seguro social es 

muy diferente. Desde Irán hasta 

Indonesia y desde Egipto hasta 

Ecuador, los dirigentes están 

tratando de canalizar la explosiva 

energía de una población de 

adolescentes cuyo número 

supera en gran medida al de las 

clases gobernantes. Los que no 

logran conseguirlo pagan un alto 

precio en delincuencia, violen

cia y pérdida de oportunidades 

económicas, lo que hace que 

concentrar este angst en el 'Gran 

Satán' sea mucho más atractivo 



dad? Como dijo Alfar Gauhar- LUl desta
cado escritor y erudito pakistaní- en una 
corúerencia en El Cairo en 1962: "Hacer el 
amor es poesía para el pobre. Procrea cuan
do está feliz, procrea cuando está triste, pro
crea cuando está neutral." Hoy en clia la te
levisión ha llegado a los hogares más 
remotos. Pero la televisión controlada por el 
Estado es increíble y la televisión por satéli
te es ininteligible. Así que hacer el amor si
gue siendo la diversión número uno. 

Esta tendencia a procrear no está acom
pañada por conocimientos sobre los anti
conceptivos. Perversamente,a causa de la e,x
plosión demográfica, y los pocos fondos 
disponibles para educación, menos perso
nas están obteniendo los conocimientos 
necesarios para la planificación familiar. 
Pakistán es tal vez el único país del mun-
do en que el índice de alfabe
tización ha decaído. La cifra 
oficial es el36 por ciento,pero 
la mayoría piensa que es la mi
tad de esa cifra. 

La verdadera grnvedad del 
problema demogTáfico no se conoce, 

porque Pakistán no ha realizado un censo 
desde hace 16 afios. 

No se ha realizado un censo a causa de la 
presión de los señores feudales, conocidos 
como el cabildeo feudal. Debido a que la ad
judicación de escaños en el Parlamente se 
basa en el censo de 1981, cuando la relación 
entre la población mral y mbana era 70:30, 
estos señores feudales tienen Lma represen
tación excesiva. Hoy en clia un censo revela
ría Lma relación 50:50, algo que los señores 
feudales no desean que salga a la luz porque 
reduciría el número de escar1os que poseen 

en el par·lamento y, por ende, supo
der sobre todas las instituciones 

estatales que les confieren p1jvi!egios 
inmerecidos. 

Uno de esos privilegios es 
la exención del pago 
del impuesto sobre la 
renta personal que, si 

se une al gran creci
miento de la población, explica 

el motivo por el que la población 
adolescente pakistaní tiene tan 
pocas esperanzas de obtener el 

grado de instrucción que le permita p ros
perar. El gobierno, para el que la educa
ción no es prioritaria, no aumenta los im
puestos por temor al cabildeo feudal. Por 
lo tanto, sólo pagan impuestos los fabri
cantes y los asalariados. 

La fabricación representa solo el 18 por 
ciento de la economía, la agricultura el 36 
por ciento y los se1Yicios el 46 por ciento. 
No hay impuestos sobre los ingresos agrí
colas y el impuesto sobre los servicios p ú
blicos es ínfimo. En lo referente a los asa
lariados, hay sólo un millón de 
contribuyentes en un país de 140 millones 
de habitantes. De un misero presupuesto 
de 525 mil millones de rupias ( 11.500 mi
llones de clólares),la educación obtiene 33 
millones ele dólares, lo que representa ape
nas 733.333 dólares. Si se mira de otra ma
nera, Pakistán gasta menos de 5 dólares 
por cama hospitalaria o por niño que asis
te a la escuela primaria, pero 6 mil dólares 
por cada soldado de su ejército ele medio 
millón ele hombres. 

A pesar de todo esto, la mayoría ele los 
muchachos y las muchachas de las ciudades 

Distrito de EE UU: Buen comportamiento forzado 

Children 's Express es un servicio de 
noticias independiente sin fines de lucro 
a cargo de niños. Niños periodistas edi
tan las grabaciones, mesas redondas y 
comentarios del servicio. Jóvenes perio
distas de la oficina de Washington recien
temente celebraron una mesa redonda 
para discutir si un toque de queda en la 
zona- un recurso que se emplea en el 
mundo entero para manejar adolescen
tes- es efectivo para mantener a los mu
chachos fuera de las calles o reducir el ín
dice de delincuencia. 

Beth Formukong, 16: Creo que el 
motivo por el que surgió este toque de 
queda es que los padres no han toma
do responsabilidad por sus hijos. No 
estoy hablando solamente del toque de 
queda. Hay padres que simplemente 
no se preocupan por sus hijos. 

Christina Burch, 17: Creo que 
esas reglas son una especie de padre 
suplente. No son las reglas de mi 
madre. Tengo la suerte de tener una 
madre que se ocupa de mí y de mis 
hermanos. 

Olani Griffith, 16: Pero cuando sa
limos de nuestra casa nuestra madre 
nos confía a los que deben protegernos 
en la ciudad: los oficiales de policía, el 
gobierno, el hombre de la tienda ele la 
esquina. Si me pasa algo cuando voy a 
la escuela, mi madre va a pedir rendi
ción de cuentas a los que son respon
sables por los muchachos en la escue
la. 

Lakesa Mayo, 17: Hay padres que 
no esán haciendo su trabajo y cuando 
dejan de hacer su trabajo, ahí es cuan
do creo que el gobierno tiene que in
tervenir. Alguien necesita corregir a los 
muchachos que están haciendo algo 
malo. 

Todo esto se está haciendo para re
ducir la delincuencia. Los muchachos 
que no lo necesitan son los que no van 
a estar en la calle. Creo que los que tie
nen problemas son los que van a estar 
ahí afüera. 

Christina: Sin embargo, dicen que 
desde que empezó el toque de queda 
hay menos delincuencia entre los aclo-

lescentes. No creo que sea el toque de 
queda. Creo que los adolescentes tie
nen miedo de lo que están diciendo, 
que la madre ele ellos va a ir presa o va 
a tener que pagar una multa p or las co
sas malas que hacen ellos. 

Kristen: Nos enteramos que no po
díamos estar afüera desde las 11 y un 
minuto de la noche hasta las 5 y 59 mi
nutos de la mañana. La sanción por 
violar el toque de queda en el Distrito 
de Columbia es la siguiente: te aga
rran, te llevan a la comisaría y si un pa
dre o tutor no te viene a buscar antes 
de las 6 de la mañana, vas al tribunal. 
En el tribunal un padre tiene que estar 
presente y el juez puede dar una multa 
de 500 dólares o servicio comunitario. 

Christina: Como a criminales 
corrientes, te dan el castigo uno, dos, 
tres. Si lo haces tres veces tus padres 
van presos. Pero a la mayoría de la gen
te que conozco no le importa. 

Creo que los policías entienden que 
esto es una estupidez. Nadie quiere es
tar alú afuera vigilando hijos ajenos. 



tienen un cierto gndo de educación. Pero 
no pueden encontrar trabajo. La mayoría se 
g-ana el sustento en la econonúa infom1al
evasión impositiva, trabajos extraoficiales, 
contrabando, etc.-, que es dos veces y me
dia más grande que la economía formal, con 
w1 PIB de 70 mil millones de dólares. 

Si bien esto les ayuda a sobrevivir, refüer
za su falta de conexión y su lealtad para con 
el Estado. 

La falta de oportunidades educativas y de 
empleo ha dado lugar a que los jóvenes reci
ban otro tipo de mensaje. Durante los últi
mos 17 años las escuelas relig-iosas, o mada
ris, se han diseminado como hongos. Hoy 
en día hay 40 mil de ellas. Las madaris, a car
go de relig-iosos islámicos de cliversas sectas, 
son g,1-atuitas, y los pobres de las aldeas y de 
las ciudades envían a sus hijos simplemente 
para que reciban techo, comida y ropa. En 
las madaris los alumnos aprenden la versión 
de los mulás en lo referente a la educación 
religiosa y se los adoctrina contra todo lo que 
sea moderno, progTesista, occidental u occi
dentalizado. 

Muchas de las madaris füeron estableci
das por mulás afganos para educar a los re
füg-iados que llegaban a Pakistán para esca
par la ocupación soviética. El presidente 
genetal Zía ul Haq,el dictador paquistaní de 
ese entonces, respaldado por EE UU, esti
muló la creación de esas escuelas, y pronto 
los mLuás de Pakistán abóeron las propias. 
Ese es el origen del movimiento talibán en 
Afg<lt1.Ístán. 

Los graduados de esas escuelas son mu
cho más peligrosos que los adolescentes 
frustrados y desempleados que portan ar
mas o se cled.ica.n al narcotráfico,porque han 
hallado un hog-ar emocional y están llenos 
ele Lm primitivo celo misionero. Si el gobier
no no hace nada al respeto dentro de poco, 
los tal.iban es canal.izarán esta energia joven 
en Pakistán.(()) 

HUMAYUN GAUHAR ES EDITOR DE 
Poliücs & Business, UNA REVISTA DE 
NOTICIAS CON SEDE EN KAilACHI. 

Sólo confían en si mismos 

Adolescentes latinos: 
Ni leyes ni revolución 
Por Carlos Castilho 

N
o CONFÍES en nadie mayor de 30 
años!" 

Este era el tema de una conocida 
canción popular a principios de la 
década de los 80 en Brasil, cuando 
la llamada generación rebelde al

canzó su punto má.ximo en América La
tina. Veinte años más tarde casi nadie me
nor de 30 años recuerda la letra. Pero más 

IN FORMA ----------------DESDE ----------------
f lORIANOPOUS 
----------------

del 83 por ciento de 
los adolescentes de la 
región actúan como si 
cantaran esta canción 
tocios los días, según 

datos recopilados por la empresa multi
nacional de investigación DMB&B 
(D, Arcy, Masius, Ben ton & Bowles ), con 
sede en Estados Unidos. 

El individualismo es la principal ca
racterística de la p rimera generación de 
adolescentes latinoamericanos globali
zados. "Sólo confían en sí mismos, prin
cipalmente porque están convencidos de 
que lo ú nico que le interesa a la genera
ción anterior son sus propias necesida
des, objetivos y deseos", d ice un docu
mento publicado en noviembre por 
Demoskopia, una empresa argentina de 
investigación ele la opinión pública. 

Estos adolescentes interpretan el in
dividualismo de d iversas maneras. Entre 
los hijos de los tecnócratas ricos predo
mina una actitud similar a la de los llane
ros solitarios de las películas del "Wild 
West" estadounidense. Pero en los ba
rrios de Río deJaneiro, Lima, Caracas, 
San Salvador o Bogotá los jóvenes han 
desarrollado un individualismo diferen
te. Es d e un tipo que la socióloga brasi-

leña Alba Zaluar llama " individualismo 
de grupo" , pero que la policía simple
mente llama "pandillas callejeras". 

Tanto los llaneros solitarios como las 
pandillas callejeras confían poco 
y nada en los políticos, en los líderes 
religiosos y en los docentes. La firma de 
investigación DMB&B halló que menos 
del 2 por ciento de los jóvenes de ambos 
sexos de Brasil y de Colombia conside
raban a los líderes políticos como mode
los, y que sólo el 19 por ciento confiaba 
en los docentes . 

Irónicamente, los padres obtuvie
ron un 64 por ciento. Es to probable
mente se debe al hecho de que, a pesar 
de la enorme brecha generacional en 
las familias, los adolescentes latinoa
mericanos no tienen mayores esperan
zas de dejar la casa de sus padres, in
cluso cuando- y si es q ue- terminan 
la universidad. La fal ta de empleos y 
de sueldos razonables son el principal 
obstáculo. 

Unidas en esta desconfianza, las dos 
escuelas de indiv~dualismo están dividi
das en la forma en que reaccionan a ella. 
Los ad olescentes de clase media consi
deran que su inteligencia los ayudará a 
sobrevivir ( de manera no necesariamen
te legal), mientras que los adolescentes 
de clase trabajadora tienden a creer que 
la fuerza de grupo (mayormente ilegal) 
les permitirá obtener el poder y el dine
ro que anhelan. Lo que falta en ambas 
ecuaciones es la instrucción: los adoles
centes están cada vez menos interesados 
en graduarse en la universidad. En Bra
sil, la mitad de los 500 mil estudiantes 
que logran ingresar a la universidad 
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abandonan los es tudios en los primeros 
dos años. 

ciclo corno "arras tao" . El peo r temor de 
las víctimas es la llegada de la policía, 
porque normalmente está acompañada 
de disparos y de una desbandada de los 
bañis tas que causan más daño que la 
pé rdida de relojes, billeteras y cámaras 
fo tográficas . 

"La violencia, ya sea del sector rico o 
pobre 

tocio. En Arge ntina 
esta tendencia co n
servad ora se mani
fi esta en el fenómeno 
Pastorutti. 

Pas torutti , una 
cantante de 17 años 
de edad , se 
aut o defin e 

A MUNDOS DE DISTANCIA 

Como es de esperar, muchos países 
latinoamericanos relacionan a los ado
lescentes con la delincuencia, especial
mente cuando se visten a la moda " rap" 
y aparenta n se r pobres . En Cos ta Rica 
las señoras de clase media alta y los an
cianos cruzan la calle cuando ven a un 
" chapulín" (originalmente una palabra 
empleada para delincuentes que ahora 
se ha extendido a los adolescentes 
vestidos a la moda "rap" ). En El Sal
vador los grupos de muchachos ;;. 
siempre se relacionan con los "ma
ras", las temidas pandillas callej e

% de jJOblación 111enor de IS: % mayor de SS 

•Irán 44: 3 

• ArabiaSaudita 42: 3 

•China 26: 6 

•Venezuela 38: 4 

•Nigeria 46:3 ras fo rmadas por los hijos de los 
exiliados q ue vivieron en Los 
Angeles durante la guerra civil. •EE.UU. 22: 13 

•Japón 16: 15 

•Suecia 19: 18 

•España 16: 16 

Ser j oven, negro y pobre en las 
calles es algo peligrosamente cer
cano a una sentencia de muer- •Australia 21: 12 
te en Río de j aneiro y en San , 
Pablo. De tanto en tanto la policía i 
y grupos de vigilancia matan a lol 
" trombadinhas" sin interrogatorio 1 de la socie-

. . 
prev10. ~ 

Cuando los " trombadi nhas" apare
cen los fines de semana en las exclusivas 
playas del sur de Río, los bañistas se pre
paran para un robo generalizado, cono-

dad , es 
la reacción más común de los 
adolescentes con tra un sistema que los 
ignora", dice la socióloga brasileña Alba 
Zaluar, que desde hace ti empo inves tiga 
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cuestiones de adolescentes 
en Río de J aneiro . Está en 
desacuerdo co n otros ex
pertos sociales , qu e dicen 
que los adolescentes lati-
noamericanos han pasado 
a ser confo rmistas en la era 
de la globali zación. En un 
artículo publicado en el 
J ornal do Brasil, Zaluar 
expresó su inquietud sobre 
lo que llama mentalidad de 
gueto entre los adolescen
tes, " sin distinción entre ri
cos y p obres". 

Los que no concuerdan 
con sus ideas señalan las 
cifras . Según DMB&B, un 
2.'3 p or ciento de los ado
lescentes de Brasil se con
sideran conservadores. 
Sólo el 6 por ciento se au-
todefi ne como rebelde, 
pero un intrigante 26 p or 
ciento dice se r "original" , 
un vago concepto que 
abarca prác ticamente 

"una tradicionalista" que añora 
la época en que "se llamaba al ma

rido señor y no había divorcios ni ma
dres solteras" . Enorm emente popular 
entre los adolescentes, Soledad vendió 
.'3 00 mil ej emplares de su CD y tiene un 
concierto tras otro has ta diciembre. 

En efecto, una filosofía de regreso al 
pasado parece atraer a estos adolescen
tes amenazados por el desempleo, la vio
lencia urbana y el deterioro de la vida fa
miliar que aquej an al H emisferio Sur. El 
futuro parece- y es- sombrío . Un im
presionante 51 por ciento de los colom
bianos j óvenes creen que serán víctimas 
de un crimen antes de llegar a la vida 
adulta. Las cifras lo confirman. Aproxi
madamente 2..'300 adolescentes y niños 
fueron muertos en 1996 en Bogo tá, víc
timas de la violencia callej era, y 2 de 
cada 1 O j óvenes j amás llegarán a adultos 
en los barrios bajos de la ciudad. 

En otro ges to del pasado , unos 5 mil 
jóvenes se reunieron el pasado mes de 
agosto en La Habana, Cuba, para tratar 
de mantener viva la vieja tradición de re
belión p olítica en América Latina. Esta 
tribu adolescente, amenazada por la ex
tinción, rindió homenaj e a su ídolo, el 
Ch e Guevara. Pero no logró p roponer 
una nueva estra tegia revolucionaria al fu
turo de América Latina. (()) 

CARLOS CASTILHO ES REDACTOR 

ASO CIADO DE DiarioMundial PARA 

AMÉRI CA L ATI NA. 



Con demasiada frecuencia hay que abrirse paso a golpes 

Jóvenes africanos luchan por su futuro 
Por Ayebare Adonia calle" de Kampala, dice que terminó en la 

A ADO LESCENCIA prácticamente no calle porque cuando sus padres murieron 
existe en la cultura africana moderna. en la lucha ele 1990 no le quedó otra al-
Niños de apenas ocho años de INFORMA ternativa. Odong y otros jóvenes 
edad se unen al mercado labo- DESDE afncanos desean ver resultados. -----------ral y hacen trabajos que en 
otros países son realizados por 

personas de 40 años. Un deprimen

KAMPAl Los adolescen tes ele Uganda, 
______ _____ por ejemplo, creen firm emente que 

te número de esos "trabajos" está relacio
nado con las armas de fuego. 

Hay pocas señales de esperanza. H as
ta ahora, las políticas introducidas por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario In
ternacional han empeorado las cosas . Al 
tener que reducir el gasto pú
blico, los gobiernos se ven for
zados a reducir el apoyo a los 
programas sociales, como la 
educación; y, la necesidad de 
compensar esta reducción ha 
incrementado el costo hasta el 
punto de que much os niños 
africanos han tenido que dejar 
la escuela. 

Esta realidad difiere mucho 
de los ideales de los funcionarios 
públicos, muchos de los cuales 
están ansiosos por poner en 
práctica iniciativas dirigidas a 
dar a los adolescentes un lugar 
en la sociedad. La búsqueda de 
esta fónnu.la mágica continúa .. . 
hasta ahora sin éxito. 

Gran parte de esta preocupación provie
ne de la reabpolitik Los adolescentes cuyas 
únicas destrezas son militares son una ver
dadera amenaza para las sociedades afuca
nas. A menudo son parte de un círculo vi
cioso en el que endebles economías 
producen niños que te1minan obstaculizan
do el crecimiento econórnico cuando se de
dican a la delincuencia para sobrevivir. En 
Uganda, Rwanda y la República Democrá
tica del Congo (ante1ionnente Zaire) es co
mún ver niños de apenas 8 años de edad 
portando rifles AK-47. Estos niños tienen 
fama de derrocar regímenes. 

Esta capacidad de causar problemas 
ha despertado a los gobiernos africanos , 
pero estos últimos es tán hallando que la 
intención de hacer algo al respecto no 
basta. Emmanuel Odong, un "niño de la 

su futuro debe ser garantizado. De 
lo contrario , seguirán intentando que ello 
ocurra recurriendo a tocios los medios a 
su alcance. Incluso los niños que tienen 
acceso a la educación y que provienen de 
familias estables dicen que necesitan que 
se les garantice un futuro seguro, lo que 

significa que tendrán un empleo al finali
zar los estudios. 

Hay excepciones. Mosés Katongore, un 
graduado que trabaja por su cuenta, dice que 
los jóvenes deben pensar de manera positi
va y"hacer las cosas por sí mismos",porque 
confiar en el gobierno es una pérdida de 
tiempo. Los propios países africanos, dice, 
son mendigos que dependen del financia
miento extra1~ero para casi todas las cosas. 

En general, los niños africanos son opti
mistas y, como sus homólogos de otros paí
ses, dicen que el füt:uro les pertenece, a pe
sar de que los viejos están arn.únando tocio. 
Sin embargo, lo que preocupa a los exper
tos es el número de adolescentes en espera 
de reclamar su futuro. 

De seguir las tendencias económicas y 
sociales, el ním1ero de niños trabajadores en 

Africa aumentará al menos un millón anual
mente, advirtió la Organización MLmdial del 
Trabajo (110) en un info1me emitido en 
Kampala en febrero de este año. El infonne 
dice que los indicadores de pobreza, pobla
ción y educación pintan un panorama po
tencialmente sombrío para Afiica. 

Las estadísticas son desalentadoras. En 
térnunos porcentuales,Afiica ya tiene lama
yor incidencia de trabajo de menores del 
mundo, con un 41 por ciento de los niños 
de 5 a 14 años de edad participando en la ac
tividad económica. En Asia y en América 
Latina estos porcentajes son del 21 y el 17 

por ciento, respectivamente. 
Numéricamente, Asia tiene 

la mayor cantidad de los 250 
millones de niños trabajadores 
del mundo. " Si bien el trabajo 
de menores se encuentra en to
das las regiones del mundo, es 
principalmente un fenómeno 
de los países en desarrollo", 
dice el informe de la 110. 

Los expertos dicen que el 
trabaj o de menores existe en 
diferentes grados en el conti
nente, especialmente en Afri
ca Meridional , donde casi la 
mitad de los niños de 1 O a 14 
años de edad es tán trabajan
do . Los cálculos sugieren que 
en Benin un 27 por ciento de 

los niños trabajan , un 51 por ciento en 
Burkina Faso y un 49 por ciento en Bu
rundi . Según los expertos, en Uganda y 
en Kenya, el porcentaje de niños en el 
mercado laboral es del 40 y 46 por cien
to , respectivamente. 

Representantes de la subregión de Afri
ca 01iental admiten que sólo Kenia y Tan
zanía han adoptado normas nacionales y 
progTarnas de gTan alcance sobre el trabajo 
de menores desde principios de la década 
de los 90. Uganda se ha unido a Etiopía, 
Sudáfuca, Madagascar, Mali, GLúnea, Zam
bia, Zimbabwe y Burkina Faso para debatir 
activamente el tema. (O) 

AYEBARI AnoNIA ESCRIBE PARA The East 
African, UN DIARIO DE KAMPALA. 



Instrucción 

MERCADOMUNDIAL 

lllWHEELING 
JESUIT UNIVERSITY 

ENGUSII IANGUAGli INS'l'l'l'lJ'l'E 

lntens ive English Courscs 
(Four \X'l.'t:k :-l.'ssi,m:- Yl.'ar Roun.l) 

t 
-stu-------=d~y 7in------:¡th::::e 

U.s.A. _---'-----'~-__, 
LINDEN HALL 

9 Lcvcls Of lntensi,·c English 

TOEFL Prepareation 

CONT,\ CT 
Eilccn \ 'iglicrta 

Girls, ages 12-18 

College preparatory 

ESL-Regular an<l Summer Sessions 

• • at University 
Localed al \he geographK:al center of New England. 
in Worcester, Massachusetts; Cla1k Universily's American 
Language and Culture lnst1tu!e (ALCI) through \he College 
of Professional and Cont1nu1ng Education. offers: 

• 20 hours a week of intensiva ESL instruction at 6 levels: 
•sma!lclassestaughtbydedicated pro!essionals: 
· privatetutonals: 
• TOEFL preparation and 1nst1tutional TOEFL tesling: 
· computer-asslsted language learrnng: 
•v1deoand languagelabofatories: 
• drverse interna!JOl'lal s1uden1 population: 
• cond:tional adm1ssions to Clark degree programs; 
• 6 week programs beg1nning m May and July; 
· 15 week programs beguviing in Augus! and January 

lnternat1onal Summer Pro rams 

W_1rw 
Sman groups. expenenced staff. 

ESL. acadermcs. travel 
TheHarkerSchool· SOOSalatogaAve 

San.Jose.CA95129 ·40M49·2510x624 
V1s1tourweb si1e wm1 harkerO!'g 

WASHINGTON 
UNIVERSITY 

BACHELOR-MASTER-DOCTORATE 
Business-Engineering-Health Care Mgmt. 

Compute, System Mgmt. & 
lnformation Tech. 

• Oistance education 
• No classroom attendance 
• Credit for work experience 
• Students from 45 countries 
• Accelerated degree programs. 
Seílli resume / C V forno cost evaluation 

P.O. Box 1138, Bryn Mawr, PA, 19087·USA 
Fax: 610 5271008 

111 E;1:,1 \ l.lin ~líl'i:i. Lirnz. PA n-15 
!T' l(l!ó-8.:;J! 

fo:n- ¡ór-1.:1,.'i-l 
e-mail- 11w11.lindenl1Jll.wm 

Foranapplicationor more 
1nformabOl'l,please wnte * ALCI/COPACE 

Clark University 
950 Main Street 
Worcester, MA 01610 
U.S.A. 
Tel: (508) 793-n94 
Fax: (508) 793-8887 
Emai: ALCl@clarl<u.eáJ 
~ 
Ü!\ 

( L.·\R~ t · \1 \"l, R, I T Y 

WE LL GIVE YOU ·1 I-IE WORLD 
Lct WorldMarkctPlacc hclp you rcad1 more 
1han two rnillion pcopk around the \\orld 

with }our mc,!<.age. prudm:t. or M:í\' ÍCC atan 
afford:ibk pricc. 

For infonnatu,n ,:ontact: 
Eikcn Kat i'i An:nunt Exc1,;utivl.' 

T hc WorldPapcr 2 1 O World Tl':ttk Ccmcr. 
Bo., ton. MA 02210 USA 

Td: 6 17--139-5-100 

Spartan Health 
Sciences University 
Escuela de Medicina 

en Sta. Lucía, Antillas 
* L.15 clases comienza.nen setiembre, enero v ma\'O 
* Programa de pregrado de :J:i ml'SCS. prep.~1~rio 
para la obtención del título de Doctoren Medicina. 
* Se requiere titulo "Bachclor" 
* En la füia de la OMS. Enseñam.a en ingles 

Para mayor información: S. 11. S. U. 
P. O. Box 32-1, Vicux Fort. St. Lucia 

w~, lndies 
Te!: (758) 454-6128 Fax: (758)454-6811 

Wheeling Jesuit U nive rsity 

3 I 6 Washington A,·e. 

Wheeling, \X ' \ ' 26003 

Tcl (304) 243-241 2 

or 1-800-624-6992 

Fax: (304) 243-2243 

\Vcbsitc: www.wju.ed u 

Teach English Abroad 
• Jnccrnational ccr1ifica1c t·our!<.c fTEFIJ 

ESL) :md/or Ccn. TBE (Bu,im ... ..,.., 

Engli!<.h) monchly. 

• Accrcditcd l)i..,1ancc Lcaming progr:1111!<.. 

• Placcmcm a.-.~istancc. 

• No prior tc.:ach ~·xp. or forc1g11 l.ing. rcq'd 

\Vorh..lwick Tcachcr.-. Jnst. 

Toll-frec: 800-875-SSCH 

www.BostonTEFI,.com 

BostonTEFL@aol.com 

IHl , I N (; U AL U N I VERS I T\' 

A<.'A DE" JI C YEA R 

(.Jan-Scpl o r ( h cl • i'vl.oy ) 

1 I\ I ONTII '\\70 H:KS l-t 0PS: 
I N SlJl\11\ll<; RS 

Tt·I.: 411 -1-1 -11 ')') 2 0 
Fu,..: : 01 -1-1-1 1 ')<J 2 '> 

Oportunidades de negocios 

IMMIGRATION TO CAMADA 
CHAITAMYOT 

BARRlSTERS & SOLICITORS 
(Fm·,DED 1918) 

Rcpuiablc Canadian law fim1 providcs 
asscssmcm of your chances of succcss. 

FEES BASED ON RESULT 
Fees are payable only if imrnigrant VISA 
is actually issued and not otherwisc. 

FOR AN ASSESSMENT 
forward your rel!ume 10: 

CHAITAMYOT 
lmrnigra\Íon Di\·ision. 1 Place ViJle. t-. larie. 

Suite 1900 ~lontreal. Canada. H38 2(3 
Tcl:(51<)879-JJ;J Fa\:(;!4)879. 1460 

Email: deomc@chait·:trnyot.ca 

"How to legally obtain a 
second foreign passport 
from only US $35,000" 

For your FREE infonnaiion pack 
con1ac1: Scopc ln1erna1ional Lid. 

Box 6867, Forestside House. 
Rowlands CasJle. Hants. 

P09 6EE. England. 
Te! +44 I 705 63 1468 
Fax +44 1705 631322. 

cmail: scopcmail@compuscrvc.com 

Advertencia a los lectores 
Se ruega llevar a cabo todas las averiguaciones perti nen tes antes 

de efectuar pagos o de entrar en cualquier otro tipo de compro

miso relacionado con un aviso. World Times lnc. no se respons· 

abiliza ante ninguna persona por pérdidas o daños y perjuicios 

incurridos a través de un aviso publicado en DiarioMundial. 

Project Finance 
Minimum US$500K. No Uppcr Limit 

Free lnformalion from: 
Flagdata Limi1ed. 5 Denmark 
S1r~et. London. WC2H 8LP. 
Fax: +44 (0) 7050 138 704 

INCORPORRTE 

{2 • FREE 1nformat1on 
• AII U.S. States and Oflshore 
• Attorney owned and opera!ed 

Fax305-672-9110 
www.corpcr1.;atitms.c1llll 

TRRDEMRRK 

NEW AUTHORS 
PUBLISH YOUR WORK 
ALL SUBJECTS CONSIDERED 

Fiction. Biography, Rehgious. Poet,y, Children·s 
AUTHORS WORLDWIDE INVITED. 

WWlL OR SLND YüUR: MANUSCWPT 10 

MINERVA PRESS 
2 OlO OAOMPlON RO"ll. LONDON SW7 300 ENGL.ANO 

Comunicaciones Internacionales 

Ahorre entre el 30% y el 70% en llamadas internacionales 

"Justice considerado como el No.1 en servicio ·callback'". Tarifas World leg: 
(en dólares) 

1977, lntemotionol re/ecommunicotions Associotion Japón ,27 

Australia ,13 

• Ahorros empresariales. residenciales y celulares Taiwan ,48 
Kenya 1,19 

• Acumule millas para viajes aéreos gratuitos 
con el programa World Miles 

Brasil ,50 
Hong Kong ,36 

• Utilice el servicio para ahorrar 
o venderlo como agente de 
Justice 

Justice ... 

Tarifas "leg" 
intraeuropeas: 
Bélgica ,18 
Rea. Checa ,27 
Alemania ,14 
Italia ,28 
Holanda ,15 
Noruega ,13 

Rusia ,42 
Suiza ,15 

es exactamente lo que usted está buscando. 

Mencioneuteav,soyrecibaundescuentoSe buscaagentes Reino Unido ,07 

1-310-526-2200 • 1.310-526-2100 fax •www.justicecorp,com 

allbars ® 

éctamos a un mundo 
'de ahorros! 

Lla a s EE UU e e: 
Hong Kong ... ,,, .. 0,35t lndonesia,.,., ..... .,0,89; 
Japó'n,,...,,~.,, ... , .. 0,3611; Malasia.,., ..... ... .,0,491'-

¡Póngase el) conta<;.to con nosotros para más ahorros en el muncto entero! 

Activl c ión instantánea • Redes de fibras ópticas de AT& T 
Atención las...24 hs. • Cuentas desglosadas de 6 segundos • Ideal para e l 

hogar, la oficina, hoteles y teléfonos móviles 

Sin depósito • Sin mínimo • Sin cuotas iniciales 
Se bu,¡c¡,,:ag~tes, llamar al t-206-378-2816 

Tel: 1.206.599.Hl9jl • Fax: 1- 206.599.1989 
417 Second Avenue West • Seattte, WA 98119 USA 

www.kattback.com • Email: info@kattback.com 

HIRED HAND 
oRGLOBAL 
PARTNER? 

YOU CHOOSE. As a TelcQ1
1.1 agent you·re a true partncr in a full service. worldw1de 

tclecommurncations alliancc - w11h global suppon anda sharc of thc prolits1 

Weekly Comm1ssion Payments 
Depcndable, Superior Quality Call·back Service 
Prepaid Cards & Prcpaid Ccllular 
Toll Free Acccss & Local DiaHhru 

Contact TeleQ today for full information. 

WWW.TELEQ .CO M 

PABX Tclecom Equ1pmem & Tech Support 
Exclusive Tcrritory R1ghts 
Cooperativc Advertising & Leads 

USA 610 354.9070 Fax 610 354 9030 E-ma,I TNSSales@aacon com 

EXTREME TELECOM 
LOW LOW INT'L RATES!!! 
Belguim $0 .30 Jap:tn $0.35 
Gcnrnmy$0.23 U. K. $0.17 

450 South Park Rd. Suite 303 
Hollywood. FL 33 120 USA 

Tel.: 1-305-936-9953 

Fax : 1-95-1-985-1009 
hup://www.callcx trcmc.com 

E-mail: cx trc mc @nctdcc.com 

Para Publicar 
su aviso en el próximo 

WorldMarket Place 
Escriba a Eilccn Katis 

The IVorldPaper 

2 10 World Trade Center 

Bastan. MA 02210. EE.UU. 

o llame al (617) 439-5-100 

o envíe un fax al (6 17) -139-54 15 

Log on to Global Education: 
http ://www.worldpaper.com 

• Ranking orto¡, 100 c-ollegcs & 

universitics in global educ:ation 

• lnfo on ali WorldMarketPlncc 

education advcrtisers 

• Hyper link to education 

advcrtiscrs' home page, 

• Ranking of lcacling intemational 

a.O'rurs and busin~ prognmlS 



Cómo obtener la atención de otras culturas 

La globalización crea a la Bella da1na si11 fro11teras 
...,. En el bazar global, la belleza se vende, por lo tanto, encontrar un concepto de belleza que 
trascienda las fronteras nacionales es el objetivo de los medios de comunicación y de los 

expertos en mercadotecnia del mundo. ¿Qué están produciendo y cómo está afectando la 
manera en que nos vemos los unos a los otros? 

Por Julia Gregson 
ON LAS SIETE de la mañana y Na
tassia Antipova, una bella asesora 
financiera rusa , se está levantando 

Estee Lauder que, desde que comenzó 
a vender a nivel internacional , en 
1960, penetró 100 mercados y en 
1997 disfrutó ven tas de 3.400 millo-

de la cama en el apartamento de nes de dólares. O tómese por ~jemplo 
Moscú donde vive sola INFORMA a China, donde hace sólo 

y se hace la eterna pre- Q{{Q§=============== 10 años las mujeres te
nían prohibido empol
varse la nariz: en años re
cientes, el mercado de la 

gunta: "¿Qué me pongo?" MONMOUTH WAl[l' 
Hace diez años sus op- ____________ !_ _____ ! 

ciones eran más simples . En 
esa época había sólo un tipo de rímel, 
un solo color de sombra de ojos (azul) 
y las mqje res que recibían vales de cos
méticos tenían que hacer cola a las seis 
de la mañana para conseguir un mísero 
lápiz labial. Ahora el botiquín del baño 
de Natassia está lleno de productos 
Avon, Estee Lauder, Borghese y Nina 
Ricci. Sus armarios contienen Levis, 
Armanis y marcas locales. Su idea de lo 
que hace a una muj er bella ha sido ex
pandida, y hasta se podría decir com
plicada, por su exposición a revistas in
ternacionales como Vogue y Marie 
Claire, a estaciones de televisión como 
MTV y a la Fábrica de Sueños de 
Hollywood . 

La lista continúa: la globalización 
del concepto de la belleza femenina es 
uno de los fenómenos de nuestro tiem
po , un vas to panal de mi el para las em
presas que , de alguna manera, mágica
mente tienen un " look" universal y que 
es una fuente de angustia para los que 
atesoran las diferencias nacionales. 

Por supues to , el proceso de im ita
ción de la moda no es nada nuevo. Pero 
lo que sí es nuevo es la dimensión y la 
profundidad de la penetración de esta 
fábrica de sueños de la moda mundial. 

Tómese por ejemplo a los pantalo
nes vaqueros Levi, una marca que ven
den con éxito 2.800 negocios minoris
tas en 45 países. Las ventas mundiales 
de estos pantalones ascendieron en 
1996 a 7.100 millones de d ólares. O 

moda y de los cosméticos se ha ex-
pandido entre el 20 y el 30 por 
cien to anual. 

Pero, ¿es esto un plan de dise
ñadores, fabricantes y editores de 
revistas de moda para lograr que 
el mundo tenga una sola imagen? 
Alison Lurie, autora de The Lan
guage of Clothes [El lenguaje de 
la ropa] cree que no. 

"La industria de la moda", dice Lurie, 
"es tan incapaz de conservar un estilo que 
hombres y mujeres han decidido abando
nar que introducir uno que ellos optan 
por no aceptar" . 

Marc Bougery, un francés que viaja 
por el mundo entero para asesorar a clien
tes sobre qué imágenes se venden mejor 
en qué países, piensa que la belleza mun
dial no equivale a que el oeste se impon
ga sobre el es te, sino que se trata de un 
nuevo sentimiento de internacionalismo. 

"Armani, por ejemplo, trata tan poco 
de lucir auténticamente italiano como 
Chane! específicamente francés", seña
la Bougery. " En lugar de ello, su sello es 
un 'look' que dice 'soy elegante, sofisti
cado, exitoso"'. 

Asimismo, los modelos de más éxito 
de la década en curso a menudo tienen un 
aspecto que no es específico de un país de 
origen. Por ejemplo, no se puede decir 
que Naomi Cambell, una de las principa
les modelos del mundo, no es inglesa, 
porque es negra, pero tampoco se puede 
decir que es africana. O Cameron Díaz: 

Depende del espectador: en la actuali
dad, el concepto de la belleza deriva de 
muchas más fuentes étnicas y na
cionales que en el pasado. 

¿es ella latina, estadounidense? Es dificil 
deci r, ya que ambas mujeres tienen un as
pecto internacional, sexy, interesante y sin 
fronteras . "Es un 'look' que derriba fron
teras", dice Bourgery, "expresa que hay 
muchas más maneras de ser hermosas que 
ser occidentales, blancas, rubias y altas" . 

Bougery también cree que es erróneo 
creer, por ejemplo, que las mt!ieres de 
Asia Sudorienta! son los tristes títeres de 
los modistas occidentales. "Vivimos en 
un mundo de empresarios orientados ha
cia el consumidor", dice, "un mundo de 
gustos entremezclados en el que los con
sumidores a menudo toman lo mejor de 
su propio país y lo combinan". 

JULIA GREGSON ES UNA PERIODISTA 

GALESA INDEPENDIENTE ESPECIALIZADA 

EN TEMAS SOCIALES. 



CURSOS INTENSIVOS DE INCLES 

The Center for English as a Second Language 
S0u1hern lllinois Universily - Carbondale, lll inois 

Study Intensive English 
•lntensive En!!.lish 25-30 hours/week 

1 8-week tenns August-May .., •Two 6-week tem1s May-August 
• Tuition per 8-weck tenn: $ 1300.00 _____ ., , Tuition per 6-week tenn $ 1200.00 

./111egrated 
C11rric11/11111 

For more infomiation wri1c: 
Direc1or. CESL. Southern lll inois Univcrsity, Carbondalc, Ill inois 62901-45 18. USA. 

Telephonc: (6 18) 453-2265 Fax: (6 18) 453-6527 e-mail: ccsl@síu.edu 

Summer College Credit Programs 
• Humanities • Sciences 

• Social Scíences 

• Art • Drama 

• Creative Wriling 

• l anguages 

• Direcling (for Teachers) 

• English language lnslitute (ESL) 

VALE UNIVERSITY Summer Programs 
246 Church Strcct. Suite 101. Dcpt . W 
Ncw Ha\'Cn. CT 06510-1722 
Phonc (203) 432-2430 • http:h\\ww.yalc.edu/summer 
For catalogue reQuesl.5 outsidc U.S. scnd SS.00 postagc 

Salem é,-
STATEICOLLI.QE 

Founded in 1854. Rich in traclition and history. High aca
clemic qua li ty. Diverse student bocly. Personal attention to 
foreign students. Historie ocean location near Boston. 

English as a Second Language Programs 
• TO EFL Preparallon • Srnall Classes 
• Year-Round Programs • Affordable Cos1s 
• h or 12 Weck Programs • 9, 15 or 25 Class Hours/ week 

For lnfomwtion all(/ A/J/Jlirn.tious Contar/: 
Cemer fo r huernational Education 

Salern State College, 352 Lafayeu e S1rcc1 
Salem, Massachuse tts, 01970 USA 

Phone (978) 741-6351 Fax (978) 740-7104 
email: m.druckcr@Salcrn.mass.edu 

Career English Language Center 
for lnternational Students (CELCIS) 

WES TERN MICHIGAN LJNI VERSITY 

Complete English 
Language Training 

and 
Cultural Orientation 

for 
A Successful Career 

MEMBER OF: 
University and 

College lntensive 
English Programs 

(UCIEP) and 
American Association 
of lntensive English 
Programs (AAIEP) 

WP Latulippe, CELCIS-Western Michigan 
University Kalamazoo, Michigan 49008, USA 

FAX (616) 387-4806 www.wmich.edu/oia/celcis 

S A to¡:><¡rked prog,m 
atan afforda~e p,xe 

e Cultural and ¡>eacadem, - 9 Assistance ....,¡tj, unÍIA?<Sity appli
catíons; conditional admission 
to UB far quatified students • Coro.<enontlocatíon G High~ qualilied faculty, 

in one of the s.3fest 
corrvnunities in the U.S 

e 6-anc:112--'M:'eksummer 
programs; fal,and spring
semester pugrams 

~...=1 
tl'<lrocg¡ 

ENGLtSH l.ANGUAGE lNSTITUTE 

ÜNIVERS1n'AT 8UFFAL0 

$TATE UNIVERS1n' OF NEW YORK 

BALOY HALL RM. 320, Box 601000 

BUFFALO. NY 14260-1000 USA 
e Corrver5ation Maing 

v.ithAn-eriranstooents 
• Custooi2ed Engl,h 

and¡:ro/e51Í011a] 
dE.wlcµreii¡,ograms 
available for groups 

e VISITStolocalpoints 
ofinterest,inch.xjing 
NiagaraFallsand 
Taootn, Gnlda 

TtL1iPHONE:l7\6)645-2077 

F'AC$1"41LE: (i 16} 645-úl98 

E·MAlL:ELIIIUFFALO@ACSU.BUFFALO.EOU 

WEB !JITI;: HTTP:INllNGS.BUFFALO.EO<JIELt 

localed al ~e geograph<al cecler ol New Ecglacd, 
ic Worcester, Massachusetts; Cla~ Urnversfy's American 
Laoguage alld Cullure lcstilule (ALCI) ~rough lhe College 
olProlessionalacdConlinuing Educalion,otters: 

·20hoursaweekolictecsive ESL inslruclionat6 levels; 
·smallciasseslaughlbydedicaledprolessiona~; 
·privaleMonals; 
· TOEFlpreparatioc acd instiluliocal TOEFL tesliog; 
·computer-assistedlanguagelearning; 
·11deoand language laboralones; 
·diverse international studen! popula!ion; 
·conditional admissions to Clark degree programs; 
·6weekprogramsbegincicgicMayandJuly; 
·15weekprogramsbeginninginAugustandJanuary 

Foranapplicationormore 
inlormation.~easewrite: 

ALCI/COPACE 
Clark University 
950 Main St1eel 
Worcester, MA 01610 
U.S.A. 
T~ (508) 793-7794 
Fax (508) 793-&387 
Email: ALCl@clait<u edu 

(2'\ fíi\s¡ 
-tX '€V 

CuRK t ,-;11rn sm 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE 
]NTERNATIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS 

, M.t.N.I.GfMlN"I KlR INTIINATIONAL hKUTMS (MMot 30 • APL 10) 

, INTUtü.noNM Hu/AAN RESOURC!S MANAGU.U:NT ¡An:. 13 - l4J 

, GlOIAl M.uKITING JAn . 8 · Mn 8) 

,MUlTINAnoNAl f lN-.NCIAlM.I.NAGIM!NTJMu11·221 

, MI.NAGING CHmGi & EMUGING TKtiNOI.OGES (M.o.Y 26 • ÁH SJ 

, COMPVTU Gl.Al't\lC D!SIGN (J\l"'I ll • AVGU<T ll] 

olIGAL Asl'fCTsOf INTIRNATION.l.l 8 USINUS (.I.N22·.W2) 

, (UST0M·D(00N1D ,toGRAMS AVAILl.lll YlU·ROUND 

ENGLISH LANGUAGE PROGRAMS 

, IHTTNSIV! ENGllSH PROGRAM [4Wllll1; 10WIW) 

o l /1\PROVING 0RAl f lU[NCY PROGRA/11 (4 wrw; 10 WIIKI) 

,(NGUSHfOR INTERNATION•t 8 USIN1SS (4wi1u; I Owi1K1) 

• UNIVUSITT PRIPARATION PROGRAM (1 0 WIOO) 

• DISIGN·YOUl ·OwN PROGRA/11 (ENGUIII ,.,.,'""'"""' cu,.1111) 

oCONVUSAIIONANDAMERVoNClR.TI.JRIPlor.u.M (3·4W11KS) 

,TtACHING ENGUSHT05PUJUlSOf0!1U.l.t.HGu-.G!S· 

TESOl (4-wi1•;l·TIU) 

INH'.RNAtlON"L E o uCATIO N PotOGIIAMS. ÜNI\IEnsrrv o~ CAW'O RNIA ExHNSOON 
1200 UNO\IERSOTY AV l!NUI!. D IIPT. WP· R I\IERS•oe. CA 92507·4596 U.S. A 

E -MAIL: UCl~P@UCX.UCfl.E~~ PHONE: (909) 7~-4346 F AX: (909) 787-5796 

University at Albany, State 
University of New York 

lntensive English Language Program 

@ lntensivc 8 and 16-wcck scssions 
@ Bcginning. lmcrmcdiatc. 

Advanccd Levcls 
@ Rcading. Writing, Structure, 

Li.~tening. Convcrsation 
@ Elcctivc classcs: TOE FL Prcp. 

Computcr. Pronunci.11ion 
@ U cla):~ hours pcr weck 
@ Cultur.11 Activities & Spcakcrs 
@ Multi-mcdia & Compulcr Labs 

@ On-Campus room & board 

For More lnforn1at ion: 

ln1cnsiveEnglishL1nguagcl'rogram 

SUNY-Albany/Rithardson 29! 
135WcstcmA1·enuc 

Albany. New York 12222 
PH: (518) -1-42-3870 FAX: C'ilS) +12-3871 

iclp@csc.albany.edu 

http://www.worldpaper.com/WMP/albany.html 

Wayne State Un 1vers1ty 

English Language lnstitute 
Study English ata university 
with more than 350 academic 
programs in the automobile 

capital of the USA 
351 Manoo~an Hall 

\Vayne State University 
Detroit, Michigan ®-

Tel (313) 57727'll fax: (313) 5íi-2i] 
E-mail: eliwsu@1J11,ccwayne.e<lu 

Web Site: httpJ/1V\111•.eli.wa)~e.e<lu 
Wayne Slale UníverSily ís an equa (WOIIIJlüyl 

affirmativeactionem~oye1 

Teach English 
Abroad 

lnternational cert ificate 

course (TEFL/ESL) and/or 

Cert. TBE (Business English) 

monthly. Also, accrediied 

Distance Learning programs. 

Placement assistance. 

No prior teach exp. or 

foreign lang. req'd. 

Worldwide Teachers lnst. 

Toll-free: 800-875-5564 

www.BostonTEFL. .com 

BostonTEFL@aol.com 

l\;CMacConnac Coll ege 

ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE 

• Rapid lmmersion 
Jntensive English 

• 5 levels o f study from 
Beginne r to Advanced 

• Highly experienced native 
teachers 

• 4 starting dates per year 

• College classes at 
lntermedia te and 
Advanced levels 

For more mformat,on, 
p/ease contact 

MacCormac College 
506 South Wabash Avenue 

CHICAGO, IL 60605 - 1667 
Tal (312) 922-1884 
Fax (312) 922-3196 

lb WHEELING 
JESUIT UNIVERSITY 

ENGI.ISII IANGVAGE INSTl'l'U'l'E 

ln tens ive Eng li s h Cou rses 
(Fo ur \'(1,·ck S,·:,;.,: i o n ,; Yc;,r Round) 

9 Lcvels 0( l nten sivc Engli s h 

TOEFL Prcparc;:ition 

C:ONTACT 
Eilccn Vig lil:tta 

W h e cling: J csui t Un ivcrs ity 

316 Washington A\"c. 

\X/hecl ing. \,X/V 26003 

Te!: (304) 243-24 12 

o,· t-800-624-6992 
Fax: (304) 24 3-2243 

\,X/cbsitc: \\"\\"W.wju .cdu 

Humboldt State University 
Intcrnational English 
Language lnstitutc 

• Bcautiful campu~ on thc Califnrnia cuas!. north 
ofSan Francisco 

• lntensi\'e English instruction al all kvrl~ 

• Languagc laboratory and computcr a~sistc<l 

•A\"eragcclasssize of8studenls 

• Advanced ESL srndents qualify fo r part-tirm: 
acaderniccourses 

• 8-weeksessions: opcncntry 

• TOEFL preparation classes 

HSU is and EO/AA institution 

Forfurthcrinformation: 
lnlcmaiional English Languagc lnsti1ute 
Humboldt S1a1e Unil"crsity 
Arrna. CA 95521-4957 
USA 
Td: (707)826-5878 
Fax: (707)826-5885 

www.humboldt.edu/-ieli 
email :ieli@axe.humboldt.rdu 



Más información a su • • serv1c10. 

Para que sus consultas y verificaciones sean 

más fáciles, SUNAT agrega a su página WEB 

tres puntos que lo ayudarán a resolver sus 

dudas de la mane ra más rápida con la infor-

mación precisa que usted necesita. 

--------- - ----------------

ULTIMAS PRESENTACIONES DE DECLARACIONES JURADAS Y PAGOS 

VERIFICACION DE PAGOS 

CONSULTA DE IMPRENTAS AUTORIZADAS 

Visítenos en nuestra dirección Siempre será bienvenido.'------

.,. !'J:!!!~! 
Cada vez más cerca de usted 







US$ 

UN MILLON DE DOLARES 
LE REGALA EL 

SUPER DEPOSITO 
Y TODOS LOS MESES 111 PREMIOS 

SORTEOS 

15 de 1 Departamento Los depósitos 
Mayo 10 Autos vigentes al 30 de Abril 

100 Electrodomésticos 

15 de 1 Departamento Los depósitos 
Junio 10 Autos vigentes al 31 de Mayo 

100 Electrodomésticos 

15 de US$1'000,000 Los depósitos 
Julio 1 Departamento vigentes al 30 de Junio 10 Autos 

100 Electrodomésticos 

• Ahora para ganar sólo tiene que depositar 
desde 1,000 dólares ó 2,000 soles. 

Una opción por cada 500 dólares ó 1,000 soles. 
A más opciones, mayor posibilidad de ganar. 

• Abono de sus intereses cada 15 días en 
su Contiahorro o cuenta corriente . 

Super Depósito le permite retirar el total de 
su dinero en el momento que lo desee. 
Si usted cance la su depósito antes de la fecha de vencim iento, pero 
después de los primeros 15 días, tam bién recib irá intereses. 

uper 

1 

1 

to 
El sistema más seguro y rentable 

Banco Continental 




