
r 1

Universidades,
ia guerra ha
comenzado

Armas apristas J-UiMJlLl

en Pucusana

Precio; Lima: 7 intis / Provincias: 8 intisNo. 40Director: Santiago Pedraglio / Lima, 19 de febrero de 1987

<

o

a
(O

Penales, Barrios,
Universidades• • •

j

! ■

H

ííí

r

1TS

m
m

■r.

i
U‘

L'

i A OUIEN
LE TOCA

MAÑANA ?

)

.  -v
: ¿//íl

*

,* I ,
>»

9

/*

.4^t

»jr

■ f •
•  ií

■''í !?■
•,í

1



f

LA SEMANA
señalesáhim

QUE DIRA EL SANTO PADRE Jorge fue nombrado prefecto, es
—  decir, 16 meses, pero que sí co-

□ En la reciente asamblea anual bras sueldo. El chismoso del su
peragente nos ha dicho que do
ña Carmen Gabriela Haas Pelosi
posee la cuenta corriente 000-
191884 del Popular y que en di
ciembre se te abonaron 27,494.
42 intis, incluido tu aguinaldo, y
en enero 15,612.15. También

del episcopado peruano, los pre
lados eligieron a los delegados
que representarán a la Conferen
cia peruana en el próximo Síno
do que se reunirá en setiembre
para abordar el tema de la mi
sión del laico en el mundo con-

El auto fantástico

, i j i ^ i
temporáneo. Sorpresivamente, nos chismeo que tu saldo al 31
fueron elegidos los monseñores de enero fue de 24,667.58 intis.
Alzamora, Noriega (que por su
mal estado de salud será reem
plazado por el Opus Dei Orbego-
so de Chiclayo) y el obispos au- dar ejemplo,
xiliar de Cusco, Mons. ligarte,
otro Opus. Es decir, ninguno de
la Comisión de Laicos: Schmitz,
Quinn y Prévost; ni siquiera de
suplentes. Los observadores han
interpretado este hecho como al
go más que una intolerable des
cortesía, particularmente con
Mons. Germán Schmitz, quien
desde hace tres años ha venido i
trabajando con las comunidades
de base y los movimientos apos
tólicos, los documentos que loS
laicos peruanos y bolivianos pre
sentaron al Sínodo. S^tratana
más bien de acomodos y reaco
modos de los obispos conserva
dores con vistas al reemplazo del
cardenal Landázuri, cuando den- Jorge del Castillo
tro de dos años deba retirarse al
cumplir los 75 años. Parece que
en todas partes se cuecen habas
¿no?

Provecho. ¿Por qué no lo des
mientes y vuelves al trabajo, pe
ro sin horario de verano, para

' £■ .J.

DEL CASTILLO Y EL VASO
DE LECHE

□ Bastó que un alcalde llamado

a montaña parió un
ratón. ¡En nuestro
número anterior ad

vertimos de los misteriosos
movimientos de los secuaces
de Salinas y los imaginamos
que preparaban un dramón
con guiones de la Christie o
de Doyle, pero nos hemos en
contrado sólo con Corín Te-
llado. En efecto, el lunes por
la tarde se inició el segundo
acto, cuando el auto Vollcs-
wagen de placa AK 3280
fue intervenido en el aero
puerto Jorge Chávez y condu
cido con gran despliegue de
metralletas, luces y sirenas
hasta la comisaría de El Por
venir. Allí, el mayor comisa
rio Luis Montoya muy cor-
tésmente ensayó diversas ex
plicaciones ainte el diputado
por Tacna Henry Rondinel y
sus acompañantes. Resultó
que no existía denuncia o
parte en el cuaderno de inci
dencias. La requisitoria prove
nía de la DIRCOTE, la que, a
su vez, según informaron ver
balmente unos oficiales, pro

L
venía de una llamada anóni
ma (de esas que tanto, al pa
recer, agradan a Su Excelen
cia) que había señalado al ^
auto como coparticipante '.7.'- I
-mismo Gobot convertido en
Transformer- en un ataque ■
terrorista ocurrido en la no
che del 18 de octubre pasa
do y que costó la vida de dos ■
policías. Por supuesto que en
medio de todo no dieron la
cara ni Salinas ni alguno de
los jefes policiales. En un mo
mento, el'comisario quiso la
varse las manos; pero Ronái-
nel insistió en que la “acusa
ción” siquiera el conducto re
gular ante la Cámara de Dipu
tados. Así, el mismo Rondi
nel se llevó su pequeño esca
rabajo, y lo ha puesto bajo la
custodia de la Comisión Per
manente. Veremos si luego de
que ha sido cogido el ”mago”
Salinas haciendo sus trucos,
presenta las pruebas que |||||||||||||||||||B
“científicamente y tras pa-
ciente labor, han sido recogi-
das.” (¿Ves que hasta el esti- Diputado Henry Rondinel y
lo te hemos agarrado?). e!auto en cuestión.

MRABEAU: RESUCITA. PUSdesconoce absolutamente cómo „
funciona el Programa; no tiene la -|
mínima idea”, nos dice un super- n;

N

□ Honoré Gabriel Mirabeau fue
el orador que inflamó la concien
cia multitudinaria del estado lla
no en la Revolución Francesa.
Pero no se vaya a creer que fuese
un extremista o un intolerante.
Más bien fue uno de los líderes
de la Gironda y su propuesta fue
moderada: defendía el proyecto
de una monarquía constitucio
nal. Pero él fue uno de los gran
des inspiradores y redactores de
la célebre Declaración de los De
rechos del Hombre y del Ciuda
dano, que significó el salto de la
barbarie a la civilización políti
ca, el nacimiento de la democra
cia liberal. Y uno de los pilares
de esos derechos es el de la pre
sunción de inocencia del ciuda
dano hasta que se pruebe lo con
trario. ¿Por qué tamaño circun
loquio? ¿Por qué regresar dos
cientos años para refutar a Care-

 visor.
Del Castillo asumiera sus funcio- Pa

O

ra Teresa Aparcana, coordi- «
nes para que empezaran los des- nadora principal, el Programa no i
perfectos. Veintinueve funciona- ^ reduce al abastecimiento; es

□ En plena campaña electoral rios dedicados al Programa del importante la organización don-
(ver Amauta No. 30), ya había- Vaso de Leche (en realidad son ¿g ellas, las madres, tienen papel
mos destilado nuestra envidia 16 porque el número restante es- fundamental. A su vez, el Dr. Os-
contra tu esposo cuando en un tá dedicado a sus tareas admmis- car Ugarte precisó: “la única ga-
publirreportaje (¿cuánto costó?) trativas), fueron despedidos jun- ^antía de que la leche se éntre
lo abrumaste con tus elogios, to a otros tantos trabajadores del gyg es el informe semanal que
Sintiéndote ya alcaldesa, habías quehacer municipal. Pero el re- cada base del Vaso de Leche y
nrometido “dar calor humano” curso de amparo interpuesto por municipio distrital y el mu-
a la Casa de los Petisos y a “de- ellos dio sus frutos: el juez del
sarrollar una labor eminentemen- Vigésimo Juzgado suspendió la
te social”, apoyando clubes de resolución de_despido,
madres, comedores y íalleres ar- Mas el daño ya estaba hecho,
tesanales de mujere§. Cuánto al- Algunos mecanismos del engra-
truismo. Sobre todo si hay de naje ^^a a andar el Pro-dónde agarrarse. Ahora, nosotros gr^a del Vaso de Leche habían
que trabajamos y a veces no co- sido deteriorados. Del Castillobramos, nos hemos enterado por pensó que entregando la leche a
ni.pctrr, appnte Maxwell Smart Ibs municipios distritales, el pro- dores fueron impedidos de mgre-qr.SLTÍc.nck“ñtt pS btoa ae reWía. “Dal CasUDo aar a aus oficipaa en el COMAIN.
de secretaria ejecutiva en el Ban-

Popular del Perú, desde que

COMO TE ENVIDIAMOS.
CARMEN

nicipio metropolitano realizan .
Allí señalan las madres sus pro
pias necesidades; en todas esas
tareas los supervisores —los 16
funcionarios- cumplen, como
ya se imaginan, una gran tarea de
coordinación.

El viernes pasado esos trabaja-

CO

Persistiendo en la defensa de!
Vaso de Leche.
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ra a los responsables de la tortu
ra de los diez ciudadanos deteni
dos. El ARE precisa con absolu
ta claridad que esta sanción de
be incluir a todos los que hayan

rales y tolerantes. ¿Es que DIR-
COTE es el Poder Judicial? ¿Es
que acaso no es verdad que la
misma Caretas ha ridiculizado
numerosas veces el nivel técnico
e intelectual de la DIRCOTE? tenido algún grado de participa-
; Es que acaso olvidó sus campa- cion y de respon^bdidad en esta
Ls contra la corrupción poli- barbara actitud Rechaza ademas
cial? Y en el caso de Héctor Ze- lo* excesos en los que incurren
garra y Javier Durán que estuvie- algunos aparatos represivos delfon pfesos en Lurigancho y fue- Estado (Sic) y exigen del poder
ron tal vez testigos de la masa- Judicial la defunción inniediata
ere, ¿por qué calla que al térmi- de la situación jurídica de los 8
no del jukio que les siguieron, inculpados que se encuentran de
salieron con libertad incondicio- tenidos El ARE msiste en la san
nal? ¿O también querrían que cion a os responsables duectos e

AH 71 -7 fuesen condenados a diez años mdirectos de las crueles torturas.¿Qué pasó Mr. Zilen? secretario genera del
tas? Porque la decana del libera- estudiantes, por degüello y col- ^RE Víctor Raúl Tomaylla y
lismo criollo ha cometido tales gamiento de perros, que sólo Carlos Pelaez secretano de orga-
disparates en su último número fueron salvados gracias a una va- nizacion. , . ,
al analizar el asalto a las univer- üente campaña de Oiga? Esta conducta de la juventudsidades, que referirse a cualquier No, no queremos que piensen apnsta cusqueña merece el reco-iacobino, o a un Gálvez nacional, como nosotros. Nosotros tam- nocmiento de la opinion demo-
hubiese sido un exceso. Y, a bién condenamos el terrorismo y  cratica y salva la dignidad de es-
nuestro Mariátegui, un abuso, proponemos caminos diferentes tos jovenes militantes. Espera-
Cohonestar el asalto luego de para la urgente pacificación del "tos que éste constituya un pn-
elogiar los métodos “limpios” de país. Sólo les reclamamos respe- paso para que en el Cusco y
las policías europeas para com- to a Mirabeau. Sólo consecuen- ett todo el país escuchemos vo-
batk el terrori^no es, franca- cia. ces que est^  a la al ura del re
mente, desconcertante. Y mos- , clamo histórico de as fúerzás
trarcomo pretendida justifica- ARE CÜSC» SE PONE MtAVO comprometidas con el futuro de
ción una lista de ocho estudian- — “ este país,
tes que tenían atestados en DIR
COTE es insólito, por lo menos
entre quienes se precian de libe- del Cusco demandó sanción seve-

□ El miércoles 18 en un pro
nunciamiento público el ARE l

■* ,

Señor Director: Desde que se inició el go-
En el número 39 de Amau- bierno del compañero Alan

ta, del 12 del presente, apare- García, funcionarios del INP
información que atañe han estado en Ayacucho has-

a las labores del Instituto Na- ta en varias oportunidades;
cional de Planificación, que es tomando nota, no eti las ciu-
necesario aclarar. dades, sino en las más aparta-

Tanto el INP como la Cor- das comunidades de todas y
poración de Desarrollo de A- cada una de las necesidades
yacucho, los sectores y diver- de los pobres de la tierra. El
sas instituciones que operan resultado fue una exitosa reu-
en ese departamento venimos nión del presidente con los
trabajando desde hace tiempo comuneros en el Rimanacuy
por lograr nuevas y cada vez 86 y la asignación directa de
mejores vías de desarrollo y los fondos para la realización
pacificación. Por ello hemos de pequeñas obras de desarro-

, decidido no duplicar esfuer- lio.
zos cuando las acciones de los Estas acciones son las que
funcionarios y los ayacucha- preocupan al INP. Y para
nos tienen un mismo objeti- continuarlas es que quiere su-

•  mar esfuerzos para el éxito
Es en ese sentido que el del Fdrum, con cuya comi-

!  INP se ha puesto en contacto sión organizadora está traba-
;  con los organismos del Fdrum jando continuamente.

Ayacucho Si¿o XXI para dar- Es nuestra idea convocar a
le al evento no sólo el realce todas las fuerzas políticas, las
que merece sino para que, en organizaciones sociales, los
verdad, sea un instrumento centros de investigación, los
para el desarrollo y la pacifi- gremios laborales, empresaria-
cación. Y no sólo un ensayo les, profesionales, las universi-
intelectual ni un inventario de dades y las iglesias con el pro
necesidades y lamentos por la pósito de lograr nuestros ob-
injusta postergación. jetivos.

Es así que venimos coordi- Espero, señor director, que
nando con especialistas de la esta carta sea publicada para
más alta calificación, para dis- conocimiento de quienes tie-
cutir y acordar actividades de nen verdadero interés en el
ejecución en el corto y media- desarrollo y la planificación
no plazo relacionadas con a- de Ayacucho.
suntos como la regionaliza- Atentamente,
ción, inversión, producción, Javier Tantaleán Arbulú
servicios sociales y propuestas
de paz.

ce una

!  VO.

Jefe
Inst. Nac. de Planif.

I

/

NAROOABOGADO TAMBIEN

□ Don Julio Jara y Ladrón de
Guevara es una verdadera joya.
No sólo es pariente (tío dicen)
del jefe de Estado y prefecto del
Cusco. También, ya se sabe, co-
honestador de torturas (aunque
sus detractores afirman que ins
tigador) en locales de la Guardia
Civil. Fue también durísimo o-
positor del régimen belaundista
desde su cómodo bufete, cuando
el joven aprista Marco Antonio
Ayerbe entregó su vida -tam
bién bajo tortura— en 1981. Pe
ro, no pudo hacerse cargo de la
acusación contra los torturado
res porque se hallaba ocupadísi-
mo defendiendo a narcotrafican-
tes. En efecto, su defendido,
Eleuterio Pinto Medina, fue con
denado a seis años de penitencia
ría a fines de 1981 por el Tercer
Tribunal Correccional de la Cor
te Superior del Cusco (Expedien
te 1294-81) por poseer un labo
ratorio de cocaína en Quillabam-
ba. ¿Qué dirá ahora la ciega (y
sorda?) Comisión de Disciplina
del APRA? ¿Qué dirá su Exce
lencia? Ponga atención, senador
Torres Vallejo, ahí tiene un Jara
Ladrón.

Cumpliendo .'H
las órdenes
de Abel, este
grupo de po-
Ikías recibió
de su propia

!_I
medicina. '«y
Como se dice

y
el mismísimo
tiro por la
culata.

■ Buena! (y
que se repi-
ta).
Fotos:
Ernesto
Jiménez
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n el tercer circulo
de la represión

n el prüicipio fueron pue- zó para invadir Granada); San elucubración mongoloide de per-
blos olvidados, cuyos nom- Marcos, la universidad más anti- sonajes como Rómulo León se
bres eran mal pronuncia- gua de América y la de mayor ha convertido en sólida realidad

dos o mal escritos sm nmgun pu- tradición en el Perú; la UNI, an-
dor por locutores y periodistas, tigua Escuela de Ingenieros,
Total, eran “pueblos de indios”, símbolo del ingreso del Perú a

Hasta que llegó Uchuraccay y la modernidad contemporánea;
el país tomó finalmente concien- La Cantuta, semillero de maes-
cm de que se hallaba en el primer tros,
círculo de un infierno de violen
cia que podía terminar destro
zándolo.

Cuando hace un año Alan ligencia, que esperaban encon-
García decidió imponer el estado trar verdaderos arsenales y mu
de emergencia y el toque de que- chos más miembros de Sendero
da en la capital, el país ingresó Luminoso y el .MRTA en las
sin darse cabalmente cuenta, en universidades, que el presidente
el segundo círculo. Esta vez fue- cedió a las presiones del ala de
ron los rastrillajes en los barrios rccha de su propio partido, que
populares, los asesinatos durante clamaba venganza luego del ase-
el toque de queda y la extensión sinato de López Silva. Pero na
de la arbitrariedad estatal a lo d'c se ha preguntado hasta el
largo y ancho del país. Tal vez momento en qué medida esta
el caso de los torturados de Cus- decisión revela la frustración de
co acabó de convencer al país --un partido que perdió hace dé-
de que en este segundo círculo cadas a la intelectualidad, de-
ya no era necesario el estado de hiendo cniifi'rnvu'io
emergencia para que la violen- Villarreul que es su propia ver
ía se abata inesperada y brutal güenza. Y la frustración de un

.vbre ciudadanos de estratos po- presidente que quiso ser filóso
fo pero a pesar de Borricaud y
de sus pretensiones intelectuales
no podrá ser, ya está claro a es
tas alturas, sino un caudillo sub
desarrollado.

Lo cierto es que con la agre
sión a las universidades, entra
mos en el tercer círculo de la re
presión. La agresión directa a la
intelectualidad, lo que hasta la
semana pasada parecía ser sólo

FRACASO POLITICO

Es obvio que el ataque a las
universidades prueba el fracaso
de la política antisubversiva del
régimen. Ante la persistencia de
la violencia y el terrorismo, co
mo en febrero del 86 (toque de
queda) y como en junio de ese
mismo año (masacre en los pe
nales), el gobierno volvió a op
tar por el camino autoritario y
represivo, y no por el camino
democrático.

En ese camino autoritario se
encuentra con la derecha

Se ha dicho que el gobierno
cedió de este modo a la presión
militar y de los servicios de inte-

(]ue
desde El Comercio, Expreso, e
inclusive Caretas, bate palmas
ante lo que para ellos aparece
como “profilaxia social".

Pero al ingresar al tercer
círculo el gobierno golpea fran
jas cada vez más amplias de la
población no involucradas y ni
siquiera simpatizantes con la vio
lencia armada. Es la hora del Ge
neral Cisneros (matar 60 para
que caigan 3) y del viceministro
Mantilla, sirviente siniestro de
García y al parecer responsable
de preparar los paramilitares
apristas cuyos arsenales comien
zan a superar la imaginación del
más audaz.
La creación del .Ministerio de De
fensa, en otro contexto, apare
cería racional > necesaria ha uni-

una

pulares.
Hace pocos días, la represión

a la población que se ubica entre
los dos extremos de la “guerra
sucia” dio un salto cualitativo.
Tres de los mayores símbolos de
la vida intelectual del país fue
ron agredidos y humillados con
un despliegue de fuerza absolu
tamente desproporcionado (más
hombres de los que Reagan utili-

Dirección
Horacio Urteaga 678

Jesús María — Teléfono
237325

Derribar la estatua de! "Ché", ab
surda actitud de quienes no pue
den —ni. de lejos— mellar o igua
lar su trascendencia.

I
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dad de la kquierda es enorme,
en tanto se erige como única
fuerza potencialmente democrá
tica en el escenario.

Contra el autoritarismo y la
militarización, la alternativa de
la izquierda debe ser la unidad
democrática más amplia de todas
aquellas fuerzas dispuestas a no
recorrer el camino sangriento del
autoritarismo.

Porque si el gobierno desa
rrolla una estrategia que fo
menta entre la población la idea
que la seguridad de uno depen
de de la.muerte de otros, enton
ces sólo cabe la escalada: ayer
fueron los campesinos y los in-

Los verdaderos universitarios se culpados de terrorismo, hoy los
enfrentan a los "nuevos", vestí- universitarios, mañana puede ser

cualquiera^. Es por ello importan
te la solidaridad de todos.

. /M'-'

W?!

dos de verde.

Hace tiempo que, por ejem
plo, los centros de investigación
y educación popular se encuen
tran en la mira de la represión.
El diputado y antiguo campeón
de chachi-karts, Luis Alvarado
Contreras, acaba de mencionar a
los partidos políticos como blan
co posible de nuevos operativos.
No es descabellado pensar que
los sindicatos podrían estar en
el siguiente lugar de la lista re
presora.

La renuncia del ministro del

interior y su viceministro Manti
lla es lo menos por lo que puede
luchar la izquierda. Es cierto que
dada la mayoría aprista no será
el Parlamento el lugar del des-
cenlace.

Ello no hace sino potenciar
la importancia de la Asamblea
Nacional Popular como lugar de
encuentro de todas las fuerzas

democráticas, no sólo gremiales
y no sólo vinculadas a la izquier
da. El lugar donde puedan in
cluirse colegios profesionales,
instituciones culturales y sociales
en general, además de los gre
mios clasistas y partidos políti
cos que ya están participando
en su preparación.

✓

í

fk

La protesta de los artistas postergados que exigen el cumplimiento de las promesas realizadas.

ficación de los servicios de inteli
gencia parece destinada a lograr
una mayor eficacia represiva. Pe
ro lo que demuestra cuál es el
camino concientemen'te adopta
do por García y el gobierno es
el haber eliminado de la legisla
tura el debate y aprobación de
la ley sobre “delitos de función”,
que tipificaba como delitos co
munes las torturas, violaciones,
genocidios, etc. cometidos por
las FF.AA o FF.PP. Este pro
yecto de ley, que iba “hermana
do” con el que crea los Tribuna
les Especiales para juzgar a los
inculpados por terroriano ha si
do simple y descaradamente eli
minado de la agenda (ver entre
vista a Delgado Barreto,Pág. 16)

Es necesario reconocer, ade
más, que como esos felinos pre-
datores, 'supo elegir bien una pre
sa debilitada. La universidad na
cional languidece estrangulada
económicamente por sucesivos
gobiernos^satanizada por los me
dios de comunicación.

En otras palabras, la jugada
ha dado réditos de corto plazo y
forma parte de la estrategia de
AGP, que tiene cada vez más al
cinismo y la doble faz como eje.
Pensar que en la víspera de la
intervención hablaba de nueva
ética y revolución educativa. Lo
advertimos en nuestro editorial:

cuando los poderosos hablan
de paz tienen ya firmadas las de
claraciones de guerra; cuando ha
blan de moral, qué nuevas inmo
ralidades nos esperan” Apenas
24 horas después, el gobierno
nos daba la razón.
En esta estrategia todo vale,

especialmente la política interna
cional. En estos días se inaugura
la conferencia de COPPAL, que
seguramente será bien aprove
chada por García. También las
visitas al presidente de lU tienen
un rol.

Que dos niñas y una vicuña
sean utilizadas para encubrir la
violencia porque nada pueden
hacer para evitarlo es una cosa,
otra que lo sea el presidente de
lU. Es cierto que lo cortés no
quita lo valiente y dialogar no
es pactar, pero recibir en su casa
a .4lan García al día siguiente de

<«

la violación de su alma mater evi
dentemente sólo favorece a la es
trategia autoritaria de García.

de que le valieron a FBT sus
tecnócratas repatriados de los
EE.UU, que tampoco el APRA
tiene.

¿HASTA CUANDO?

í
EN PARED CON SENDERO

LUMINOSOLa estrategia da por ahora
buenos resultados. ¿Hasta el año
2000? Nos permitimos dudarlo.

La economía pone un límite
severo al proyecto aprista. La
mayoría de economistas coinci
den en pronosticar una inflación
del lOOo^ para el presente año.

Pero es en el terreno de la po
lítica donde tendrá lugar el des
enlace, cualquiera que este sea.

Allí, la intervención a las univer
sidades, si bien da dividendos
momentáneos puede teminar por
debilitar estratégicamente al go
bierno en tanto amplía los blan
cos y toca directamente a mino
rías especialmente sensibles y
“estratégicas”: los jóvenes y los
intelectuales. Asimismo, a una
opinión pública liberal que cuen
ta a nivel internacional, terreno
tan preciado por AGP.

Lo cierto es que el APRA vol
vió a malquistarse por largos
años con la intelectualidad. Po
dría pensarse que están todavía
disponibles los intelectuales y pueden decir: ya ven, el APRA
profesionales de universidades era fascista. En sus versiones
particulares, Pero, por un lado, más duras, dirán: lo era desde
se encuentran más cerca de un principio.
AP, el PPC o el nuevo “gunV’ del
capitalismo
Hernando de Soto. Por otro la

do, aunque los consiga, veamos

Pero lo más negativo para el
APRA lo que Sendero sigue re
cibiendo ayuditas de sus amigos
en el gobierno. El número de
senderistas capturados debe ser
mínimo. La cantidad de armas

En junio se dijo que SL había
sufrido una derrota orgánica y
militar, pero había conquistado
su mayor triunfo poh'tico en seis

subdesarrollado:

,
deleznable. A ese nivel, la victo
ria del gobierno en pírrica. Tam- lA UNIVERSIDAD
bién en otros niveles.

 de las universidades nacionales
años. El APRA acaba de regalar
le otro triunfo político. Esta vez
algunas suculentas migajitas irán
también a manos del MRTA.

Porque la
APRA en las universidades pue
den crear precisamente el clima
para el crecimiento en ellas de
las fuerzas ultraizquierdistas, que
verían así realizarse sus predic
ciones. Se trata, una vez más, de
la profecía autocumpli^a. Hoy los enemigos externos sino con

tra la propia mediocridad, secta
rismo y desidia que la atenazan.
Este puede ser un momento de
reflexión y viraje hacia una uni
versidad ligada verdadera y efi-

IZQUIERDA Y DEMOCRACIA cazmente a la lucha por la trans
formación democrática, popular

Una vez más, la responsabili- y socialista del país.

Pero es también momento de
encarar nuestra responsabilidad
frente a la universidad. La crisis

no es sólo culpa del presupuesto
recortado, el infatilismo violen-
tista o el autoritarismo aprista.
Es también responsabilidad de la

intervención del izquierda. La realización de
claustros plenos, tanta tiempo
olvidados, podría ser el primer
paso para la reconstrucción de
un frente único de todos los
estamentos universitarios dis

puestos a luchar no sólo contra

TERROR LEGITIMO

Es cierto, sin embargo, que la
agresión a las universidades ha
contado con el respaldo in''''ial
de significativos sectores d la
opinión pública. Así como Rea
gan aprovechó de una nortea-
merica conservadurizada y ate
morizada por el terrorismo in
ternacional para convertir a
Rambo en paradigma, así Gar
cía aprovecha una opinión públi
ca peruana conservadurizada y
atemorizada por la violencia te
rrorista, que busca cada vez más
seguridad por encima de otras
consideraciones, para legitimar
crecientemente el terror de Esta-

.iil

'A

i

do.
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U SEMANA
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PEDIDO JUSTO Y

RAZONABLE
SINDICATOS ENATRU

□ En indignado pronunciamien
to, los sindicatos de obreros y

Derechos de la Persona y Cons- empleados de ENATRUPERU
trucción de la Paz, en la cual par- “expresan su más enérgica con-
ticipan el Mons. Luciano Metzin- dena contra la violación flagran-
ger, el P. Felipe Mac Gregor, el te de las universidades y su au-
ex fiscal Dr. Alvaro Rey de Cas- tonomía” y precisan que
tro y el ex parlamentario Dr. Er- utilizaron 25 unidades y 25 cho-
nesto Alayza Mujica, entre otros, feres (de ENATRU) a pesar de
ha publicado el domingo pasado que las fuerzas policiales tienen
un comunicado en el cual solici
ta al Poder Ejecutivo y al Par
lamento la inclusión del proyec-

□ La Comisión de Defensa de

’se

sus unidades para este tipo de
operativos. Se comprometió a ci
viles en este trágico suceso, sin

to de ley sobre delitos de fun- medir las consecuencias. . .”. Fi
sión, conjuntamente con la crea- nalmente, aclaran que “los ómni-
ción de Tribunales Especiales. El bus de la empresa fueron alquila-
pedido nos parece razonable, dos y nuestros compañeros cho-
Más aún cuando el Presidente de- feres sorprendidos bajo el pre
claro hace algunos días que en texto de trabajar sobfetiempo y
el país, sí, en el Perú, no se tor- obligados a cambiar de ruta”,
turaba. a nadie. La afirmación. Así se habla compañeros,
temeraria de por sí, por decir lo
menos, comprueba la urgencia SENSIBILIDAD INLITAR

Vicemmistro Agustín Mantilla,
empeñado en incursionar a uni
versidades y volver la espalda
los cargamentos grandes de signo
aprista.

a

Una escena ya cotidiana: Arsenales incautados que ensucian de pól
vora a más de un funcionario aprista.

Otro arsenal aprista
n la madrugada del lu
nes, en la garita de con
trol que la GC tiene ins

talada en el valle de Cañete, a la
altura del Km. 159 de la Pana
mericana Sur, fue descubierto un
cargamento de armas y pertre
chos militares destinado al Area
de Salud de Ayacucho, camufla
do en un lote de medicamentos
y sanitarios. Los somnolientos
policías despertaron bruscamente
cuando' en su revisión rutinaria
descubrieron 17 fusiles automá
ticos, 52 granadas de guerra, 20
bayonetas, 74 cacerinas, 60 pa-,
res de botas de campaña, 70 uni
formes de comando y gran can
tidad de municiones. El peque
ño camión azul que los transpor
taba pertenece a la empresa Díaz
y  según su conductor, Félix
Cahua Patiño, había transporta
do cargamentos de entidades ofi
ciales con mmbo a Ayacucho en
anteriores oportunidades.

¿Qué hacía este material de
indudable procedencia militar en

E
un cargamento destinado al hos
pital de Huamanga? ¿Es que aca
so la logística del Comando Po
lítico Militar no tiene sus pro
pios medios de transporte?
¿Acaso el ministro “Chochi”
Flores decidió ahorrar un vuelo a
la FAP y transportar sus materia
les por tierra, porque así le resul
taba más barato? O, más bien,
¿el material pertenece al Minis
terio del Interior y a Salinas lo
miran tan mal los uniformados,
que hacen que pague su camión?
Pero, ¿por qué trasladarlo clan
destinamente,’ sin custodia y sin
que figure en la guía de remi
sión? ¿Tal vez para eludir algún
control senderista en las alturas
de Huaytará? ¿Y desde cuándo
los policías usan granadas de
guerra"?

¿Y usted qué dice, ministro
Tejada? ¿Acaso quiere usted ar
mar a los médicos y enfermeras
de Ayacucho para que así de
fiendan mejor la vida? ¿G los ci

viles a armar pertenecen a la Co
misión de Defensa del APRA? □ Por repartir un volante y ne

garse a recuperar -sin pago de
haberes— las horas perdidas en
un apagón, dos trabajadores de
la Empresa de Equipos y Trans
portes Militares S.A. (ETRAM-
SA, ex Moraveco), fueron despe
didos intempestivamente por el
gerente general de dicha empresa.

Rogelio Dávila Cornejo y José
Ciriaco Cortez recibieron su car
ta de despido acusados de gene
rar “actos de indisciplina y de
antentar contra la tranquilidad
laboral”.

A pesar de que los volantes en
cuestión fueron repartidos fuera
de la hora de trabajo, y de que
expresaban una opinión que es
unánime dentro del personal
obrero, en su carta notarial de
despido la patronal afirma que
los términos empleados son lesi
vos e irrespetuosos para con la
empresa.

Sin embargo, cuando lo lei
mos, francamente nos pareció
moderado y bastante educado,
sobre todo para ser un volante
de “combate
—demasiado quizás— del duro y
recio lenguaje militar. Empero,

. .. _ . , y 2quí está lo raro, a éstos les hamas que la al^za preferencial parecido irrespetuoso, lesivo. Por
del joven presidente es con los jas puras derrocharon tanta finu-
hombi-es de uniforme de este ra y leyeron a Carreño los traba-
país Ahora ellos tendrán impu- j^dores. Para la próxima, ¡a per-
nidad no solo para torturar o fumar esos volantes  y ponerles
matar, smo también para juzgar. dedicatoria.

de este pedido. Los casos escan
dalosos del Cusco y ahora el sal
vaje allanamiento a las universi
dades, a los cuales se suman las
masacres y asesinatos en las zo
nas de emergencia, son demasia
do evidentes como para pasarlos
por alto. Aprobar los discutibles
Tribunales Especiales (ver nota
aparte) y no querer ni siquiera
debatir el proyecto sobre delitos
de función, comprobaría una vez

muy distante

Lo grave del asunto es que
trasladados el chofer y su ayu
dante a la comandancia de Cañe
te e informada la superioridad,
cierta llamada telefónica del mis
mísimo Ministerio del Interior
(vozarrón aguardientoso, afirma
un testigo), ordenó que inmedia
tamente la PIP los trasladara a
Lima y no se informara del asun
to a la prensa. ¿Por qué este sú
bito ataque de timidez? ¿Por
qué la modestia para declarar
con bombos y platillos que se
había desbaratado un gran arse
nal del senderismo? Si unos días
antes un mortal golpe se había
dado a las guaridas del senderis- Monseñor Luciano Metzinger.
mo y se había descubierto la in
creíble cantidad de media doce
na de revólveres y un mimeó-
grafo? ¿Qué pasó, diputado Al-
varado, poeta Valencia, doctor
León Alegría, ingeniero Manti
lla? ¡¿Por qué caUan?!

i

)

Ipro terrorista en libertad4
i

Bal tazar Ramírez, ex jefe
de la microrregión
Azángaro y militante
aprista denunciado por
malversación de fondps
de dicha entidad, y de
posesión ilícita de armas,
municiones y dinamita,
fue localizado por la
policía en Tacna,
trasladado a Puno y,
sorprendentemente,
dejado en libertad.

tralladoras de fabricación nor
teamericana, pistolas calibre ,
38, 22 y 9 milímetros, carabi
nas de cañón corto, 14 cartu
chos de dinamita en ün cajón
con capacidad para 250. Ade
más, fulminantes y 150
tros de mecha.

Era de suma importancia
desarrollar la investigación pa
ra determinar qué utilización
se le dio a más de 200 cartu
chos de dinamita qué falta
ban en un cajón de 250 uni
dades. Como tales materiales
bélicos estaban depositados
en un local que había sido
utilizado por Baltazar Ramí
rez, las sospechas recayeron
sobre él, ya que había traba
jado en dicho lugar desde el
1ro. de febrero de 1986 has
ta el 15 de diciembre del mis
mo año. En dicho periodo

me-

-currieron varios atentados
en Puno contra locales gre
miales, domicilios de diri
gentes de izquierda, locales
vinculados a la Iglesia cató
lica y contra instituciones de
desarrollo.

El día 8 de febrero la poli
cía lo ubicó en Tacna, y el
día 10 de febrero lo trasladó
a la ciudad de Puno. Final
mente, fue enviado al local
policial de Azángaro, en don
de fue puesto en libertad lue
go de permanecer allí algunas
horas.

E1 argumento que dan las
autoridades apristas de la re
gión es que “no hay pena de
cárcel para los portadores de
armas, sino sólo se les requi
sa los materiales encontra
dos”.

1 29 de enero el ma
yor GR Zózimo Gue
vara con un piquete

policial, realizó una incursión
en el local de la microrregión
Azángaro, y descubrió ame-

E

Trabajadores de ETRAMSA denuncia.
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El prefecto Jara no se conform

■II
era

ace ya varios años, Alan García Pérez nos ofreció un
“futuro diferente”. En 1985 un sector mayoritario de la pobla
ción lo ungió presidente de la república. Pero desde hace
aproximadamente un año, su gobierno viene revelándonos que
sólo el cambio democrático, popular y radical conduce a un fu
turo realmente diferente, mientras que intentar tímidos e in
coherentes cambios por el camino autoritario, termina por ser
una vuelta en U hacia el pasado vergonzante.

Así el Perú de los años 80 es objeto de dos formas de des
trucción igualmente nefastas. En la primera mitad de la déca
da, la “fondomonetarista” del belaundismo. Hoy, la autorita
ria del APRA.

a
con agredir a la izquierda, ahora
le tocó a su partJdo, es un demó
crata ¿no?

Fsignifica un peligro para el parti
do. “No puede ser que miembros
del servicio de inteligencia de la
GC, personal uniformado de las
fuerzas policiales o lúmpenes

respuesta a la denuncia que for
muló. Su intervención radial ter
minó demandando garantías pa
ra su vida y la de sus compañe
ros que están denunciando irre
gularidades y arbitrariedades de participen de reuniones internas
la dirección partidaria. del partido. Muchos compañeros

no quieren tomar la palabra por
temor a represalias”, dijeron.

Más adelante calificaron de
De otro lado, Jorge Villasante inmoral el uso de locales públi

cos como la subprefectura para
realizar reuniones del Comité

LLUEVEN DENUNCIAS

-jefe del PAIT -, señaló que
un amplio sector del CUA pre

BT absolutizaba la libertad de expresión como hija
unigénita de la democracia, olvidando que antes del derecho
de los propietarios a sus medios de comunicación estaba el
derecho a la vida. AGP nos ofrece, a medias, el derecho a una
vida sin dignidad. Allí están los mendrugos que reciben los tra
bajadores del PAIT, aderezados con la humillación de doblar
la cerviz ante los capataces apristas. Allí las universidades vio
ladas pero donde se puede seguir dictando clases.

AGP dice que aquí ya no desaparece (casi) nadie. Hoy los
cadáveres se encuentran (el guardián de San Marcos, por ejem
plo) y se reconocen “excesos”. Con suerte, uno puede incluso
sobrevivir. Allí están los torturados del Cusco, vivos pero afec
tados en lo más íntimo de su dignidad humana. (Mientras el
presidente pasea en perfecta paz con sus pequeñas hijas y su vi-
cuñita en los jardines de palacio; aquí no pasa nada).

Entre ofendido y pudibundo, FBT tiraba al tacho de basura
los informes de Amnistía Internacional, AGP, achorado, les
responde desafiante dándoles más argumentos para sus nuevos
informes. Ambos dicen; no me importa.

Una valiente denuncia casi
le cuesta la vida. En efecto,
Ronald Ibarra, secretario de
Disciplina del Comando
Universitario Aprista del
Cusco, se atrevió a señalar
públicamente que el
prefecto Julio Jara Ladrón
de Guevara asistió
aoompaflbdo de
paramilitares a la
convulsionada asamblea del
APRA que el 6 de febrero
se suspendió en medio de
una bronca generalizada,

partir de esta grave de
nuncia formulada en el
noticiero radial “Pano

rama”,. Ibarra recibió llamadas
telefónicas amenazantes anun
ciándole que “lo desaparece
rían”. La macabra promesa em
pezó a hacerse realidad la noche
del miércoles 11, cuando el di
rigente juvenil del PAP retorna
ba a su domicilio. Tres o cuatro
sujetos lo tomaron por la espal
da, lo encapucharon y le propi
naron una feroz golpiza. Cuando
Ibarra perdió parcialmente el co
nocimiento, le descubrieron el
rostro para arrastrarlo tirándolo
de los cabellos y frotándole la
cara en el pavimento.

Ronald Ibarra decidió afron
tar el peligro y no se calló. El do
mingo, en el programa radial
“Alternativa”, manifestó que
por la descripción hecha por los
vecinos está en capacidad de afir
mar que los sujetos que atenta
ron contra su vida son elementos
muy cercanos a determinados
miembros del Comité Departa
mental del APRA cusqueña.

El secretario de Disciplina del
CUA, desde el lecho en que se
recupera de la agresión criminal,
descartó categóricamente que se
trate de un incidente motivado
por delincuentes comunes, en
tanto que no le robaron dinero
ni prendas de valor que poseía.

Con la voz un tanto que
brantada afirmó que se trataba
de una represalia política como

tendió ser marginado de la asam
blea general. “Colocaron corpu
lentos disciplinarios que no co
nocían los antiguos carnets ni los do o se pueden usar casas o estu

dios profesionales", señalaron.

Ejecutivo. “Eso no está contem
plado en los estatutos; para reu
niones tenemos el local del parti

diversos colores de las fichas que

-
I
i

distinguen a los estamentos del
partido”. “Por esta razón -refie- ATENTADOS Y
re Villasante- tuvimos que hacer . EXPULSIONES
uso legítimo de la violencia para
ingresar a la asamblea y hacer
respetar nuestros derechos parti
darios”.

El secretario
F ¥i

iBT cerraba los ojos y dejaba que los cadáveres se pu
drieran en las fosas comunes, dándoles a los militares el poder
absoluto en las zonas de emergencia; era la abdicación del po
der civil. AGP cede también a la militarización pero dice “no
me corro”, viste el uniforme-y trata de encabezarla para impri
mirle su sello. Un Bordaberry activo. Pero ni importa el rol que
cumpla en el matrimonio; está cada vez más casado con las
fuerzas de la militarización en una sociedad conyugal en proce
so de legalización destinada a dar a luz la muerte y no la vida.

Pero Fernando Belaúnde jamás hubiera entrado de esta for
ma en las universidades. Demasiado mal gusto para su educa
ción aristocrática. Sí AGP, cuyos arrebatos matonescos duran
te sus tiempos de estudiante en la Católica todavía se recuer
dan.

 general del
APRA del Cusco, Ing. Abraham
Salcedo Mayta, ha expresado
que serán sancionados ejemplar
mente los responsables de lo que
ha calificado como “actos bo
chornosos” que rodearon a la
conflictiva asamblea general. Pe
sa sobre Jorge Villasante una sus
pensión de seis meses y, ahora, la
promesa de que será expulsado.
Por su parte, Ronald Ibarra stt-
frió en carne propia los efectos
de su denuncia.

En el fondo del pleito aprista
está el descubrimiento de las sal
vajes torturas practicadas contra
diez ciudadanos inocentes, con
el claro objeto de encubrir a los
verdaderos autores del asesinato
de tres guardias. La protesta na
cional e internacional que acusa
al siniestro prefecto Jara, ha
puesto el dedo en la llaga del
terror de Estado y los planes de
militarización.

Las denuncias de los jóvenes
apristas vienen a corroborar los
cargos que, desde diversos secto
res políticos y sociales, señalan
al prefecto Julio Jara como pro
motor de la organización de gru
pos paramilitares, en estrecha re
lación con el servicio de inteli
gencia de la GC, cuerpo policial
encargado de aplicar las terribles
torturas.

En clara alusión a la guardia
que protegía al prefecto Jara, se
ñaló; “muchos han confundido
que la disciplina es sinónimo de
violencia y fuerza. En el APRA
nos han enseñado que la discipli
na es principalmente persuación,
convencimiento, y no fuerza
bruta”.

La alteración de las normas
partidarias por parte de algunos
dirigentes tiene antecedentes y

Por eso, luego del arrasamiento de tres de las más grandes y
prestigiosas universidades nacionales, es necesario retroceder
todavía más en el tiempo para encontrar símiles. Hasta 1948,
durante la dictadura de Odría. Pero entonces los apristas se en
contraban del otro lado de la trinchera. Eran ellos los acusados
de terroristas.

Varios fueron al exilio.
Frente al pasado vergonzante que regresa, más sangriento

que nunca, sólo cabe la más amplia solidaridad democrática.
Porque con el gobierno deslizándose por el tobogán del autori
tarismo, nadie está libre. Si ayer fueron los campesinos o los
presos inculpados por terrorismo, hoy fueron los universitarios
y mañana podrán ser los sindicatos, los partidos políticos, la
prensa y así, hasta incluir tal vez a los propios apristas. Uno
acaba de ser masacrado en el Cusco. Aquí y allá se descubren
arsenales que acumulan impunemente sectores de ese partido.

.V

A

T riste fin para lo que quiso ser programa de renovación.
Si toda reedición del pasado resulta una parodia, tal vez esta
mala película termine con un nuevo despojo, post-mortem, de
la nacionalidad a Haya de la Torre. Después de todo, qué no se
puede esperar de alguien que es capaz de utilizar  a sus propios
hijos para maniobras políticas.

1

El agredido Roña! ¡barra.
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LASMANA
economía /señales de humo

ruano una tarifa superior al pre
cio internacional. Ante esto, el
gobierno, en vez de reemplazar
estos crudos por otros con pre
cios más reales - como lo permi
te el contrato original— ha rene
gociado toda la fórmula. El cam
bio es muy similar a lo ocurrido
en los contratos con OXY-Selva.

Ahora se llevará el 70 o/o de
nuestro petróleo, es decir 15 o/o
más que antes. Se trata de pro
teger a la transnacional de la caí
da de los precios internacionales
manteniendo su alta rentabili
dad. PETROPERU va a tener

que poner de su bolsillo las ga
nancias de la OXY-Bridas. Por lo

pronto, tendría que darle 16 mi
llones de dólares a cuenta de sus

operaciones de 1986. Se sabe
que PETROPERU ha firmado ya
el preacuerdo con OXY-Bridas,
aceptando lesivas condiciones
para el país, documento que es
taría en trámite ante las ocho
instituciones que según el DL
22774 deben visarlo antes de
que entre en vigencia, entre las
que se encuentra el Comando
Conjunto y la Contraloría.

i No hay problema
de reservas ?

ALIMENTOS IMPORTADOS

□ Hace diez días, un barco d».
bandera yugoslava desembarcó
12,500 toneladas de azúcar blan
ca procedentes de Bélgica. Lo
curioso del caso eS que el embar
que fue desviado del Callao a
Punta Pejerrey (Pisco) por cier
tos problemas fitosanitarios que
presentó. Más curioso aún es que
los funcionarios de Agricultura
desconocían -aparentemente—
el permiso de importación y el
nombre del propietario. Al pare
cer, se trataría de Luis Chang, el
de “Don Lucho”.

Otra rareza del Ministerio de
la avenida Salaverry es que con
certó la compra de 3,000 TM de

,t carne congelada de vacuno de los
campos de la bella Italia a $300
menos del precio promedio por
tonelada cotizado en el mercado
internacional. ¿Y por qué la ba
ratura?. No será que es carne que
sufrió la contaminación del acci
dente nuclear de Chernobyl? Los
de ENCI juran que no. En fin,
por seguridad, mejor es sopa de
viernes.

Y hablando de carne congela
da, existen 2,000 toneladas de
pollos franceses en stock y vie
nen en un embarque del mismo
volumen, justo cuando la pro
ducción nacional está en condi
ciones de abastecer la demanda.
¿Qué hacer, mantenerlos en hi
bernación hasta el próximo año,
reexportarlos o donarlos a De
fensa Civil?

uscándole tres pies al gato,
la semana pasada el Banco
Central de Reserva trató

infructuosamente de mostrar que
el país tiene abundantes reservas
y que no hay nada que temer al
respecto. Su principal argumen
tación radicó en que las reservas
internacionales netas, que hoy
apenas alcanzan los 850 millones
de dólares, no son una buena
medida de las divisas que tiene el
país, porque descuenta de éstas
la deuda con el FMI, que no se
está pagando mas que en peque
ñas proporciones. Por ello, argu
yen que lo que hay que observar
son las reservas brutas, que su
man 1,750 millones de dólares.

¿CUANTAS RESERVAS
TENEMOS?

B

51^
m..

i

¿Hay o no hay reservas?

zar el uso de divisas implica es
tablecer prioridades en la pro
ducción, es decir, desde nuestro
punto de vista, privilegiar la ali
mentación y la salud popular y
dejar las aspiradoras y los carros
a un segundo lugar. Del mismo
modo habría que reducir drásti
camente las importaciones sun
tuarias que no sólo se siguen pro
duciendo, sino que en 1986 han
aumentado. Una opción de esta
naturaleza requiere enfrentarse
con las clases altas en general
—cuyo consumo se vería afecta
do- y con ciertas industrias en
particular, lo que parece poco
probable que haga el gobierno
aprista.

Parece más probable que el
presupuesto de divisas se limite
a aumentar los trámites buro
cráticos, lo que en todo caso
obstaculiza la actividad producti
va en general que podría sufrir
por escaseces temporales de in
sumos importados. Sin una prio-
rización productiva, no es mucho
lo que puede hacerse, y la efecti
vidad de la medida sería muy po
ca. Ello llevaría al gobierno a in
sistir con las devaluaciones, con
las nefastas consecuencias cono
cidas.

LAS “SOLUCIONES”Si aceptamos que hay que re
visar el concepto de las reservas DEL GOBIERNO
netas (que es la medida oficial) g| equipo económico del go-
por no ser una medida adecuada bterno es consciente de ello, pe
de los dólares que tiene como re- j-q I35 rnedidas que viene adop-
serva disponible el país, hay que tando son insuficientes para re
revisarla bien. Por lo tanto, hay solver el problema y contrapro-
que descontar los US$ 220 mi
llones de reservas que son el a-
porte del Perú al FMI y al FAR,
ya que aún si quisiéramos retirar
nos de dichas instituciones, no
nos devolverían ese dinero por-

ducentes si se quiere mantener
la reactivación. Así por ejemplo,
la semana pasada se continuó
con las devaluaciones-encubier
tas. En este caso se trató de los
pasajes y tarifas de carga aéreaque nuestras deudas son mucho (^^ora con un dólar de 120 0/0,

mayores. También es problemá- g] ¿g] cercado financiero, o I/.
tico el caso de la plata en lingo- 21.35), y de los intereses por
tes que tenemos corno reservas, créditos comerciales, los pagos
porque su venta deprimiría toda- ¿g ¿ergchos de autor y patentes
vía mas el ya bajo precio que tie- ^g^jgj^j prestados desde
ne este metal, afectando a la mi- g, ‘exterior, ahora con el dólar
nena peruana que tiene en este f¡j,ancjgro. Obviamente, todos
uno de sus pruicipales productos
de exportación.

Podemos decir entonces que
las reservas peruanas son de USS
1,500 millones, pero sólo mil de
los cuales son depósitos en ban
cos del exterior de libre disposi
ción.

estos mayores costos van a ser
pasados a mayores precios por
las empresas, avivando la infla
ción. Como veremos, hasta ahora
el gobierno ha preferido enfren
tar el problema de la balanza de
pagos con las tradicionales deva
l

REGALO PARA OXY

□ El gobierno no ceja en su afán
de favorecer a la OXY. Esta vez
no se trata de las operaciones sel
váticas, sino del consorcio OXY-
Bridas, que realiza operaciones
en Talara y Tumbes y del cual la
transnacional de Mr. Hammer es
propietaria de más del 80 0/0.
Desde el año pasado, el MEM ve
nía negociando con OXY-Bridas
una nueva tarifa por sus servi
cios. La razón: la anterior esta
ba relacionada a cotizaciones ofi
ciales de petróleo de países ára
bes, los que, antes del derrumbe
de los precios del 86, se mantu
vieron en el papel aunque sin vi
gencia real. Por ello resultaba
que PETROPERU hubiera teni
do que pagar por el petróleo pe-

Alcalde Jorge Quintanilla

QUINTANILLA Y LA NUEVA
IMAGEN DE EL AGUSTINO

□ Su pleno rechazo a la inter
vención policial en las universi
dades y la necesidad de terminar
con la “guerra sucia”, expresó el
alcalde de El Agustino, Dr. Jorge
Quintanilla, al inaugurar el puen
te peatonal “Vicentelo Bajo” el
pasado martes 17 con la presen
cia del embajador de Gran Breta
ña, John W. Shakespeare, cuyo
gobierno contribuyó económica
mente para la ejecución de dicha
obra.

uaciones, y por más que éstas se
realicen a escondidas y de a po
quitos, su efecto sobre el costo
de vida no deja de hacerse pre
sente.

El problema principal, sin em
bargo, no es el monto de las re
servas, sino la rapidez con que
vienen disminuyendo. En los úl
timos tres meses, las reservas han
caído USS 350 millones. A este
ritmo, dentro de sólo un año es
taríamos rascando el fondo de la
olla para conseguir unos dolarci-

íi
El puente peatonal une El

Agustino y San Juan de Lurigan-
cho y constituye parte de la nue
va imagen que está desarrollando
el alcalde agustiniano en bien de
su distrito.

Actualmente se vienen reali-
zahdo los trabajos para pavimen
tar la prolongación de la Av. Ri-
va Agüero que unirá la Av.' Nico
lás Ayllón (La Victoria) y la Av.
Circunvalación, agilizando el
tránsito vehicular interdistrital y
una mayor integración de los
pueblos de El Agustino, según
refirió el alcalde.

Pero en breve podemos tener
novedades. Desde hace algún
tiempo se cocina en altas esferas
gubernamentales el presupuesto
de divisas. Esta consistirá en que
todos los importadores tendrían
que señalar con anticipación
cuánto van a importar y cuántos
dólares necesitan, luego de ello

Nuevamente, cabe preguntar
se por qué el gobierno no ahorra
divisas pagando menos deuda ex
terna, al menos sujetándose al
10 0/0, o frenándola fuga de ca
pitales que continúa libremente,
o controlando efectivamente la
sobrevaloración de importacio
nes. Sin embargo, en vez de rete
ner divisas evitando los egresos
totalmente improductivos, se
pretende establecer un control
general poco eficaz. Las conse
cuencias no se harán esperar.

tos.
IDe esta manera se hace evi

dente que el programa económi
co actual no es sostenible mucho
tiempo más, y que si bien no es
tamos al borde del precipicio, el gobierno otorgaría las divisas
nos acercamos velozmente a él. de acuerdo a dichos pedidos y a
Mientras más tiempo demore to- las prioridades de su plan,
mar las medidas correctivas, más
difícil y duro será sortear el peli- medida si cumple algunos requi

sitos. Lo primero es que priori-

Esta podría ser una buena

gro. (PF) Más granjerias para la OXY
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LA SEMANA
actudidad

Universidad,
ia guerra ha comenzado

uego del allanamiento
de las universidades de
San Marcos, UNI y La

Cantuta, ya pocos dudan de que
el espacio democrático en nues
tro país se estrecha cada vez más.

La oficialidad, a través de re
presentantes del Ejecutivo y su
caja de resonancia legislativa,
fue vendiendo de a pocos la idea
de que las universidades eran
“focos de la subversión”. La mis
ma tesis utilizaron para los pena
les hasta que llegaron aquellos
luctuosos días del 18 y 19 de ju
nio pasados.
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Operación "Relámpago": irracionalidad a! por ma
yor.

Gaucho asneros: —¿El maestro?
de que la lista puede seguir in
crementándose; la abdicación

del poder civil ante el militar en
Ayacucho, la extensión a la capi
tal del estado de emergencia y el
toque de queda por más de un
año, y, al amparo de esta medi
da, las operaciones rastrillaje en
las zonas urbano-marginales. Lue
go vendría el genocidio de los
penales y, recientemente, la in
tervención de las universidades

que también tuvo su secuela de
sangre, al morir un joven guar
dián del centro médico universi

tario.

El oficialismo, enquistado en
algunos medios de comunica
ción, se adhirió incondicional
mente a la campaña de despres
tigio de las universidades. Desde
distintos frentes, los medios in
formaban en forma alarmante de
las “pizarras senderistas apareci
das en paredes sanmarquinas”.
Nadie se acordaba de cuando los
actuales líderes apristas elabora
ban también sus pizarras clandes
tinas.

Violar es su divisa ■f

íi
ticas vejatorias y maltratos fí
sicos.

ria. El art. 31 de la Constitu
ción señala: “Cada universi
dad es autónoma en lo acadé
mico, económico y normativo
dentro de la ley”.

-Sin embargo, Ur., en nin
gún momento se menciona
autonomía territorial.

Éso es obvio, porque la
autonomía del campus es una
garantía para que el art. 31 de
la Carta Magna se cumpla”,
refiere Carlos Chipoco.

Un ejemplo puede servir
de explicación: Si ahora se
decidiera dictar un curso
equis en la universidad, la au
tonomía del campus es la ga
rantía de que la autonomía
académica no sea vulnerada
con el ingreso de alguna auto
ridad policial que impida dic
tar libremente la cátedra”.

Ahora bien, esto no signi
fica que la policía no pueda
entrar. En ese sentido la ley
también es clara y habla de
“delito flagrante”, es decir,
que se realiza en el acto o
con secuencia de continuidad.
Y ése no es el caso de lo suce
dido el miércoles U en las
universidades. AUí se violó to
do; autonomía y Derechos
Humanos”.

((

<«

(<

os 793 estudiantes dete
nidos que fueron con
ducidos semidesnudos

al fundo “Barbadillo” no sólo
fueron despojados de sus per
tenencias personales sino tam
bién de derechos consustan
ciales a la vida y dignidad hu
mana.

L También aquí se ha co
metido el delito de atentado
contra la integridad física -a-
grega Chipoco-. Se conoce,
por ejemplo, el caso de un
muchacho que fue obligado a
rampar y en el trayecto le in
troducen una “pata de cabra”
produciéndole desgarramien
to anal”.

Hoy más que nunca vuelven a
cobrar vida las palabras de ultra
tumba del general Cisneros Viz-
querra, cuando afirmaba a Oiga:
“...cuando hay un conflicto béli
co las cosas se manejan con otro
criterio. En el Perú queremos
aplicar el marco legal de la paz a
una situación de guerra... tene
mos que salir al frente y cortar
los espacios que le quedan a Sen
dero”.

El “gaucho” no dudaba en
considerar a las universidades co
mo una de las fuentes que “ali
mentaban la subversión”. Las
otras eran los penales y las zonas
marginales urbanas y rurales; es
decir... la población entera.

Es dentro de este contexto
que debemos entender lo de las
universidades como la aplicación
de la “receta del gaucho”. Los
hechos podemos enumerarlos y
nos quedamos con la sensación

El caso del guardián del
centro ■ médico sanmarquino
que resultó muerto en el ins
tante mismo que intentaba
Uamar por teléfono, debe con
siderarse como una violación
de los DD.HH., tipificada co
mo atentado contra la vida.

“Pero, además, no se ha
cumplido con notificar al juez
instructor de tumo para que
autorice el levaiitamiento del
cadáver”, señaló el represen
tante de organizaciones no
gubernamentales de Derechos
Humanos y profesor de Dere
cho de San Marcos, Dr. Car
los Chipoco.

La pesadilla sufrida por los
estudiantes la madrugada del
13 de febrero, dura aún para
muchos. La irracionalidad pa
recía haberse extendido hasta
las entrañas del fundo “Bar
badillo”, en donde los univer
sitarios eran sometidos a prác-

. 4

Pero sería ingenuo pensar que
el problema es exclusivamente
de as universidades violentadas.
Ni siquiera sólo de la universi
dad pemana, Es, además de esta,
de toda la sociedad en su con
junto que sistemáticamente sien
te cómo sus instituciones repre
sentativas van siendo vulnera
das y mancilladas por el propio
aparato represivo del Estado,
que se supone debe defenderlas.

Los sectores organizados, las
instituciones progresistas, los
partidos políticos de oposición y
en general las fuerzas vivas de la
sociedad, deben centralizar es
fuerzos que les permita resistir,
en primer lugar, y avanzar hacia
la tranformación de la sociedad
en un proyecto aglutinador que
bien podría nacer en la Asam
blea Nacional Popular.

f

EXTRA-
TERRITORIAUDAD

Este concepto parece ser el
que mejor les sirve a los que
de alguna u otra manera ava
lan el ingreso de las fuerzas
policiales a la universidad.

Felipe Osterling y Hum
berto Cananza Piedra parecen
ser los principales defensores
de esta tesis. La figura de ex-
traterritoriahdad alude a que
el campus universitario no
puede ser considerado al igual
que el de las embajadas.

Pero el Dr. Chipoco refuta
estas afirmaciones de manera
clara. El estado de emergencia
y el toque de queda de ningu
na manera significan el recor
te de la autonomía universita-

í'l
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Rector de La Cantuta:

■•TV

Se impuso
la prepotencia

■ p-

mente libros de manejo y adqui
sición públicos - no justifica el
costo material del operativo ni
el peso político que deberá so
portar el gobierno.

— ¿Qué tipo de respuesta están
diñando los rectores, consi-coor

derando que como instituciones
de cultura y ciencia se trata de
una agresión a la cultura y que
hay rectores que han aplaudido
la medida?

Gigantesco" arsenal encontrado tras espectacular operativo.

Rector de la UNMSM

Una agresión
contra el pueblo

-En primer lugar, el de unir
nos en un frente natural de lu
cha. La respuesta no puede ser
aislada, tiene que comprometer
nos a todos los universitarios del
país, a las fuerzas democráticas,
a las instituciones profesionales,
gremios y sindicatos. Porque no
es una simple “limpieza” lo que
se ha hecho, como dicen alegre
mente algunos parlamentarios
oficialistas y oficiosos. Se trata
del primer paso ya abierto y des
carnado de una agresión sistemá
tica y prototípica de regímenes

• Cuáles cree que fueron antipopulares y fascistas; es el
J  los móviles para la in- inicio de una vorágine de violen-
V tervención de lasuniver- cia que irá creciendo hasta envol-

sidades UNI, UNE y San Marcos, vemos a todos,
considerando una propaganda tendrá, entonces, diversos fren-
anticipada?

-Etefinitivamente, fueron de or- tal será el de orden legal y el de
üen político. Pesó más el afán de movilización organizada de las
militarizar el país, de extender el universidades. No dudamos que
poder y mando cedido a la poli- encontraremos el más pleno res
cía y FF.AA. en una gran parte paldo.
del país. Primaron, entonces, no

Dr. Milciades Hidalgo.

Entrevista al señor doctor
MQcíades Hidalgo Cabrera,
rector de la Universidad
Nacional de Educación

Enrique Guzmán y Valle”,
La Cantuta.

La batalla

tes. Dentro de ellos el fundamen-

-¿Cómo piensa usted que el

i

Las tres Universidades agre-mauta.- ¿En vuestra opi
nión, cuáles fueron los mó- didas estamos preparando un
viles políticos que llevaron manifiesto de llamamiento a la

finalmente a que el gobierno in- conciencia nacional y sus institu
ciones, para cerrarle el paso a es-

A
terviniera las Universidades?

por su responsabilidad directa en
el caso. Nos hemos dirigido a ins
tituciones internacionales como
la ONU, la Unión de Universida
des de América Latina, Amnistía
Internacional, etc. De la misma
forma, a propósito de la manifes
tación institucional metropolita
na -prograinada para hoy- nos
hemos dirigido a todas las orga
nizaciones populares. Colegios
Profesionales, Iglesia, partidos
políticos y otras instituciones
para luchar por la paz y la justi-

—Usted como Rector de la
Universidad más antigua del Pe
rú y América, y a pedido de las
organizaciones populares, es
miembro del Comité Organiza
dor de la Asamblea Nacional Po
pular que se va a desarrollar en
Villa El Salvador, ¿cómo piensa
que la protesta de las Universi
dades y su movimiento democrá
tico debe confluir para el éxito
de este evento nacional?

-Ya lo he dicho y ahora lo
preciso a propósito de su pregun
ta: todas las organizaciones po
pulares, intelectuales, profesio
nales y de otro tipo que están
contra la violencia, deben tomar
conciencia de la unidad más am
plia. Esta nos permitirá derrotar
los intentos de autoritarismo' co
mo el que acaba de ocurrir. Por
esta razón accedimos a ser parte
de este gran movimiento de la
ANP. Creo que no solamente es
necesario, sino un deber estar
como institución en este evento
nacional.

cía.

J. Campos Rey de Castro.-Yo ta pendiente peligrosa que nos
considero que el gobierno ha per- puede estar conduciendo al fas-
dido prestigio ante la opinión cismo. Este pronunciamiento,
pública por la ineficacia de su es- que incluirá otras acciones por
trategia antisubversiva. Esto es precisarse más adelante, se plan-
algo que sus propios dirigentes tea generar un movimiento na-
han reconocido, como el caso de cional por la pacificación del
Luis Alberto Sánchez. Por esta país. Se trata de defender lo po-
razón, el gobierno ha sentido la co de democracia existente y en
necesidad de efectivizar una ac- este caso las instituciones de
ción de impacto en la opinión nuestro tipo tenemos que jugar
pública para saciar además la un rol más activo,
presión de la ultraderecha que
hace tiempo exigía una interven- do otras acciones en diferentes
ción. Sin embargo, conforme las planos: hemos presentado un re
horas demostraban que las prue- curso de amparo ante el Poder
bas no convencían y lindaban Judicial, estamos exigiendo la re-
con lo absurdo, el gobierno se nuncia del ministro del Interior
ve obligado a inventar terroris
tas, cuando muchos de ellos son
de partidos que han demostrado
públicamente sus discrepancias
con SL y el MRTA. En otros ca
sos son estudiantes independien
tes. En otras palabras, han fraca
sado los objetivos que se trazó
con la intervención y, como en
el caso de los penales, la opinión
pública empieza a revertirse en
favor de nuestras instituciones.

-Teniendo en cuenta que és
ta es una agresión a instituciones
de la cultura y que previamente
ha existido una campaña de des
prestigio a las Universidades esta
tales. ¿Qué tipo de respuesta es
tán dando o preparando las Uni
versidades agredidas?

Además, estamos desarrollan-

Dr. Jorge Campos Rey de Castro

i
Ü

' f !
J

H.
los criterios de la razón sino los movimiento de partidos progre-
de la prepotencia. Fue una me- sistas y otros sectores populares
dida adoptada por el Ejecutivo a en vista de que están conversan-
instancias de los sectores más do con la A.N.R., instituciones
reaccionarios de la derecha y que culturales, en la perspectiva de la
tiene voceros definidos, especial- Asamblea Popular?
mente en los medios de comu- —Confiamos en las fuerzas de-

\}¡
•A
i -
I ■

I1'

nicación. Por ejemplo, el diario mocráticas y progresistas organi-
Expreso editorializó el 4 de fe- zadas, en todos los ciudadanos
brero último, bajo el título de lúcidos, las organizaciones popu-
Univej^idad y terroriano, un pe- lares y gremiales, que deben
dido directo para la ocupación converger en la defensa de la uni-
militar de la UNI, San Marcos y versidad peruana ante la viola-
La Cantuta; El Comercio reite- ción de su autonomía, y porque
radamente ha solicitado lo mis- sigue sufriendo hasta estos días
mo; y Oiga reclamaba a gritos la ofensiva denigrante de los me
que los santuarios de la subver- dios de comunicación; ya fuera
sión están en nuestros claustros de los claustros incluso se sigue
y que debían ser aplastados, co
mo lo hicieron a su turno los ti
ramos más crueles de América
Central, Uruguay, Chile y Ar
gentina. ¿Tuvo otra motiva
ción? No lo creemos. La poli
cía no ha encontrado “arsena
les de metralletas y dinamita”
ni “escuelas del terror”. Lo poco momentos que vivimos son por
que ha sido mostrado -especial- demás trágicos.

acallando la natural protesta del
estudiantado con extrema vio
lencia, y se han allanado hogares
de los detenidos.

Es urgente organizar un Fren
te de Defensa de la Universidad
Peruana que convoque, además,
la solidaridad internacional. Los

*
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Wilber Meléndez !

)i

Un mariateguista

acusado de senderista I.

)■
ii

sabían de su activa militancia
en la juventud del PUM y sus
responsabilidades en la Secre
taría de Cultura de la Federa
ción de Estudiantes de la Uni
versidad Nacional de la Edu
cación (FEUNE).

Los dirigentes de Sendero
Luminoso deben ser los más
alegres al ver que en los me
dios de comunicación y el go
bierno les atribuyen una hege
monía que nunca tuvieron en
esa Universidad. Cruel para
doja de la vida para Wilber,
pero eficaz y artera maniobra
del gobierno en su desespera
do afán de justificar ante la
opinión pública la incursión
policial en tres Universidades
de Lima.

Este es el mismo argumen
to y maniobra que el gobier
no ha utilizado con otros 4
jóvenes de la misma organiza
ción en esa Universidad, así
como con otros partidos de
lU en las otras dos Universi
dades intervenidas.

Esto comprueba algo que
en la errónea estrategia anti
subversiva del gobierno apris
ta parece ser una norma; mu
chas veces ocurre que el go

bierno y los medios de comu
nicación apristizados son los
primeros propagandistas del
senderismo, cuando proyecta
la imagen de una Universidad
donde habrían miles de terro
ristas, cuando esto es absolu
tamente falso.

Ana Ramos, compañera de
Wilber Meléndez, señala que
Wilber es un joven de izquier
da que, siendo radical, diri
gente de masas y buen estu
diante del programa de Elec
tromecánica, es también uno
de los más. consistentes y e-
nérgicos discrepantes de la
violencia demencial de Sende
ro Luminoso.

“Wilber -nos narra su
compañera— trataba de impri
mirle más racionalidad a la
natural rebeldía del joven can-
tuteño, tratando de mejorar
la imagen del movimiento es
tudiantil, pero sin darle nin
guna concesión a una actitud
pasiva no propia de un joven
mariateguista y de izquierda”.

El era miembro del Comi
té de base de lU de Comas y
hay pruebas de su adheren
cia”. “No comprendo cómo
el gobierno se ensaña con jó-

ilber Meléndez despertó
bruscamente al escu
char el golpe que tiró

abajo la puerta de su habita
ción. Dos policías lo encaño
naban. Trastabillando sólo ati
nó a coger algo de ropa, mien
tras a empujones lo obligaban
a salir fuera de la residencia
universitaria de La Cantuta
para ser conducido al Fundo
Barbadillo, conjuntamente
con más de 200 estudiantes.
Era la 1.35 de la madrugada
del viernes 13.

Dos días después, sin que
en su prisión Wilber pudiera
leer los periódicos o ver la te
levisión, era seleccionado den
tro de los 90 detenidos que,
según el Ministerio del Inte
rior, estaban ligados a SL o al
MRTA. En los comunicados
se le señalaba como responsa
ble de la célula del cono Nor
te-Comas, perteneciente a
Sendero Luminoso. En menos
de dos días los medios de co
municación le cambiaron de
identidad partidaria, pues en
La Cantuta, “el flaco Melén
dez”, como lo llamaban con
cariño sus amigos de facultad
y del barrio de Comas, todos
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WUbert Meléndez: ¿Víctima propiciatoria para justificar operativo?

a una Universidad estatal? Es
tas son preguntas claves que
no parecen interesarles a los
protagonistas del terror de Es
tado y propagandizadores i-
nesperados de una senderiza-
ción realmente inexistente de
la sociedad.

La juventud universitaria,
que en estos días ha ganado
calles y plazas para protestar
contra la violación de la auto
nomía, tiene en sus manos la
necesidad de arrancar de las
cárceles a jóvenes ejemplar
mente izquierdistas como Wü-
ber Meléndez . (NC)

venes que nada tienen que ver
con el terrorismo” termina
Ana, con la voz quebrada, se
guramente preocupada por el
futuro de su compañero.

¿Cuántos jóvenes más, de
los 700 detenidos, serán vícti
mas de una inexistente identi
dad senderista? ¿Quién gana
finalmente cuando se proyec
ta ante la opinión pública una
Universidad inesperadamente
llena de simpatizantes de Sen
dero? ¿Qué impacto psicoló
gico tendrá entre los jóvenes
de 16 ó 18 años, que en estos
días se preparan para postular

i
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iCON EL PUEBLO DEFENDAMOS LA UNIVERSIDAD!
7

A pesar de esto, debemos impulsar
una gran jornada de movilización insti
tucional y popular'a nivel nacional
para el día martes 24. La movilización
del día de hoy y las posteriores deben
fortalecer esta jornada nacional.

Este despliegue también debe mani
festarse en la constitución de la Fede
ración de Estudiantes de Lima Metro
politana, la convocatoria al XVIII
Congreso de la FEP, el fortalecimiento
de las federaciones de base y la unidad
más amplia de las fuerzas de izquierda.

En este camino debemos generalizar
las Brigadas de Autodefensa Estudian
til en todo el país, como una forma le
gítima y de masas. Estas deben ser una
expresión del nuevo radicalismo estu
diantil que tenga la capacidad de en
frentar al terror del Estado y diferen
ciarse del terrorismo anarquista y pro
vocador.

Todas estas acciones deben apuntar
a fortalecer y efectivizar la ASAM
BLEA NACIONAL POPULAR como

instancia de encuentro del conjunto de
sectores democráticos y como espacio
de forja de un proyecto nacional alter
nativo al proceso de militarización y al
autoritarismo aprista.

La Juventud del PUM denuncia la
detención de militantes de nuestra or
ganización, cc. Wilber Meléndez, Ro
berto Zevallos, Raúl Fabián, Samuel
Guerra, Juan Salazar, Hugo Canhualpa,
Jaime Antezana, Hipólito Borda, Coca
che Bendezú, Víctor Vélez, Jaime Bor
da, Rosa Maura Sánchez y Luis Santi-
llán.

Hemos ganado miles de voluntades a
una protesta de lucha por la paz, de
fensa de la autonomía y de rechazo a
la guerra sucia que quiere convertir a la
universidad en un nuevo espacio de mi
litarización y violencia.

La Juventud Mariateguista conside
ra que la GRAN MARCHA METRO
POLITANA DE CARACTER INSTI
TUCIONAL convocada para el jueves
19 debía significar el punto más alto
de aislamiento del gobierno. La nega
tiva del gobierno para dar el permiso
correspondiente a los rectores era el
intento de frenar el despliegue de ma
yores sectores en contra de una inter
vención de instituciones en donde des
cansa gran parte de los espacios demo
cráticos conquistados. Sin embargo,
consideramos que fue un GRAVE
ERROR la suspensión de la marcha;
contrariamente, debió denunciarse esta
nueva agresión y batallar en la opinión
democrática para arrancar, con o sin
permiso, el derecho a la movilización.

7 días de la intervención mili
tar contra las universidades,
viene quedando claro que los

objetivos que el gobierno se trazó co
mo parte de su estrategia antisubversi
va están fracasando. El anunciado arse
nal “terrorista” no ha convencido a na
die y luego de una inicial confesión de
la opinión pública, por la campaña ma-
nipulatoria de los medios de comunica
ción apristizados, ésta se empieza a re
vertir en favor de la universidad y del
movimiento estudiantil.

No cabe duda que en el desenmas
caramiento de esta brutal agresión con
tra la universidad han jugado un rol
protagónico la masiva protesta de la ju
ventud universitaria y de las autorida
des, en especial de sus rectores. Sin du
da el APRA ya ha perdido y más bien
se ha ganado el repudio de grandes
contingentes de jóvenes que en mu
chos casos por primera vez se han lan
zado a la lucha con una voluntad que
nada tiene que ver con el terrorismo.

'íí ■

ii

t J
•  i —-•I

i
■i

•1

¡BASTA DE GUERRA SUCIA!

¡CONQUISTEMOS LA PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL!

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA
LOS ESTUDIANTES DETENIDOS!

Neptalí Carpió
Responsable Nacional.
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Víctor A. Ponce
Responsable Regional de Lima.

i

AMAUTA/11FEBRERO 19, 1987

'i '
'J i
t!



INTERNAGIONAUS

Albert Brun taba su cumplimiento.
Y finalmente ratificó la posi

ción nacionalista de no dar nin
gún trato preferencial a las inver
siones extranjeras.

El primer golpe estaba dado
contra el poderoso del Norte.

Finalmente Brasil es país del
Tercer Mundo y todavía tiene
flancos primitivamente vulnera
bles.

iLa incertidumbre en que se
encontraba el Plan brasile
ño de salvación, el Plan

Cmzado, se resolvió en un fra
caso irredimible en las últimas
semanas y la inmensa nación su-
ramericana volvió a tomar el ca
mino del caos económico y fi
nanciero.

La democracia toma también
mala postura.

La estabilidad política y so
cial han pasado a inseguridad y
conflicto.

Desconsoladamente Carlos Ti-
burcio de Oliveira, uno de los
grandes del periodismo del Bra
sil, acaba de escribir; “en febrero
del 82 vivimos la euforia del Plan
Crüzado. Ahora es la amargura
del fracaso sin perspectivas”.

REINGRESO A LA
DEMOCRACIA

El reingreso brasileño a la de
mocracia fue dramático: escasas
horas antes de posesionarse, mu
rió el presidente electo Tancredo
Neves. Había sido elegido vice
presidente un discreto poeta,
parlamentario del Partido del
Frente Liberal (PFL) que ganó
con el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB)
las elecciones que devolvieron la
democracia al Brasil.
“Yo me preparaba discreta

mente para ese rol de segundo
lugar que es la vicepresidencia
de la República”.
“No hay cómo describir los

encontrados sentimientos que
me abrumaron, como si fuera
una pesadilla, era presidente de
este gigantesco país”.

“Desde el primer momento
me dediqué a poner en práctica
los planes de Tancredo y a traba
jar con el equipo que él había *2 intención de aceptar,
organizado”. como tampoco la agresión eco-

¿Premonición? Había partici- nómica preparada por Washing-
pado con el mayor interés en la ^on hambriento de un mercado
preparación del Plan Cruzado pa- inagotable para venderle servi
rá la economía, la política exte
rior, lo social, lo agrario, etc-.

El Plan Cruzado se inició con LOS SIGNOS DEL DERRUMBE
la congelación de precios y sala- Desgraciadamente para el tí-

reformismo brasileño, las

f  ° mensual a transnacionales, los grandes capi-nienos del 1 /o pero dejo pre- talistas del país, la banca y cuan-
vistos aumentos de sueldos si lie- to detentor de poder existe, bus-
gaba al 20 /o ^an ávidamente ser “emperado-

La euforia de los primeros re- res de su ramo”,
sultados hizo un Sarney para 4, Aceptaban resentidos las re-

“OU^TASp^r fSmÍ^ aÍ controles- pe-
pnr?TA” montaban la emboscada paraesperan- tarde o temprano,
zas definitivas. Suprimido el congelamiento.

Para el futuro mmediato: un Ja emboscada se realizó; cedió a
Brasil con la Constitución más la tentación impresora de billetes
democrática del mundo. Fernao Bracher, quien fue inme-

Para la acción inmediata: la diatamente destituido del cargo
reforma agraria, la aplicación de de presidente del Banco de la
los planes de combate contra la Nación,
corrupción, enfrentar la mayor Sarney no quería verlo; “va-

mundo (cien mos a continuar con los cam-
mil millones de dólares entonces, bios, vamos a continuar con la
115 mil millones hoy día). prioridad para los pobres, vamos
Y las características de la po- a continuar luchando contra las Sarney reconoció que el Plan

litica norteamericana hacia el injusticias, vamos  a continuar Cruzado ha fracasado.

Brasil, 1987:el fantasma de la inflación se convierte en realidad.

Brasil en
la encrucijad
Brasil (USA es USA y Brasil es
su Sargento) que el régimen no

CIOS.

LA OLA DE LA

DESESTABILIZACION

Todas las fuerzas “vivas' se
comprometieron contra el “esta
blecimiento”.

Hoy Brasil vive el desabaste
cimiento en tiendas y almacenes
pues los agricultores ya pusieron
en marcha su negativa a cumplir
con la reglamentación de precios
gubernamental.

Las reservas internacionales
que en octubre pasado estaban
en 4,400 millones de dólares se
ha reducido a 2,000 millones,
camino de ir desapareciendo. La
balanza comercial acusó en ene
ro un déficit de 100 millones de
dólares.

El lunes pasado, sin rodeos y
sin tapujos, el poeta Sarney reco
noció _que el Plan Cruzado ha
fracasado.

El país es imposible que sea
controlado en poco tiempo: la
devaluación puede llegar en 90
días al 1,000 o/o y el costo de
vida -simplemente la canasta
familiar- rampa hacia el 100
o/o en 60 días.

En el mercado negro la mo
neda es objeto de una especula
ción del 59 o/o.

LA DESESPERACION
DEL SERTAO

Nuevaménte las plagas mo
dernas de la tierra se abaten so
bre Brasil. En Sao Paulo vuelven
los mendigos a buscar clandesti
namente comida en los basurales
y en los tachos.

El Sertao, la miseria lacerante
del Brasil, no tuvo ni siquiera la
oportunidad de sonreír por una
migaja de felicidad.

La reforma agraria divide a
los brasileños: los propietarios,
la Iglesia y los campesinos ya se
libran a una batalla sangrienta:
180 muertos el año pasado.

Hay dos centenares que mu
rieron de hambre. “Se vive bajo
el terror del Estado y del lati
fundio contra el trabajador”,
comentó el padre Ermano Alle-

Desde los cuarteles los genera
les sonreían socarronamente. Pis
toleros a sueldo “liquidan” a los
contestatarios. El ministro de la
reforma agraria no tiene dinero.
Y la impunidad se ha erigido

en el sistema que respalda el cri
terio del no-conflicto.

La opinión pública se pregun
ta si el cardenal Ivo Lorscheiter
tendrá razón cuando acaba de
exclamar ante tanta injusticia;
“ i ¡el gobierno es fascista!!”.
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promoviendo el desarrollo, va
mos a continuar produciendo ali
mentos”.

Los síntomas de hace seis me
ses ahora se han acentuado: 138
millones de brasileños se enfren
tan a la peor de las decepciones
que hayan sufrido.

La inflación que había des
cendido a cero recobró energías:
pasó a 800 o/o en enero pasa
do.. . Hoy alcanzó 1000 o/o,
en vías de recoger el cetro mun
dial que Bolivia ha cedido...

EL PODEROSO DEL NORTE

Estados Unidos ha estado ju
gando a favor de sus intereses.
Ronald Reagan invitó a José
Sarney. Entrevista poco difun
dida: Washington aspira a que
Brasil le abra sus puertas para
el llamado “servicio de compu
tadoras”.

En buen romance esto quie
re decir que permita que se ins
tale cualquier firma americana
(IBM, NCR, etc.) para hacerle
la competencia a la ya fabulosa
producción brasileña.. Es decir,
arruinarla.

El problema de la deuda ex
terna: Sarney aprovechó para ex
plicar el problema cjue represen-
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Rubén Zamora, vicepresidente del FDR

De la guerra militar a la
guerra política

5

(

en 8 departamentos en el mo
mento de la reestructuración del
ejército a combatir actualmente
en 12 de los 14 departamentos
del país, la desconcentración de
fuerzas vino acompañada de la
extensión de la misma por toda
la nación. El Salvador útil resul
tó una ficción, no pudo funcio
nar.

Luis de la Cruz
.o

Debido al control que el
imperialismo yanqui
mantiene sobre la

información internacional, ;g
cada vez se sabe menos de la
heroica lucha del pueblo
salvadoreño. Hace algunos
días, Rubén Zamora,
miembro de la Comisión

Política y Diplomática del
FDR-FMLN y cabeza en las
negociaciones con el
régimen de Duarte, estuvo
24 horas en Lima. A
continuación y a manera
de primicia periodística,
un resumen de lo

p conversado con este
dirigente revolucionario
salvadoreño.

cc

o

3

 -

1

-¿Cómo afecta la Ley de Re
clutamiento Militar de fines del
86 a la correlación de fuerzas

globales?
—Para las FAS, el cuello de

botella de hace 5 años era que
no tenía oficiales; USA intervino
y lo alivió. Hoy el cuello de bo
tella se ha trasladado hacia aba

jo: no hay soldados. Si bien pue
den paliarlo con armamentos so
fisticados, fuerza aérea más po
tente, etc,, seguirán requiriendo
seres humanos. Para 1985 el

ejército esperaba llegar a 60,000
soldados, en 1987 cuenta con
52,000, de allí su presión para
que se aprobara la Ley de Reclu
tamiento que será muy costosa
para la DC porque afectará fun
damentalmente a los sectores ur
banos y a la pequeña burguesía.
— ¿Cómo afecta la reactiva

ción de Contadora a las propues
tas políticas del FDR-FMLN?

—Creemos que la reactivación
es positiva. Sin embargo, para
cualquier iniciativa realista hay
que tomar en cuenta el fenóme
no salvadoreño. Con el gobierno
de Duarte no existen posibilida
des de aprobación del acta de
paz regional. Firmar sería un sui
cidio para la DC, una derrota in
terna gravísima. Cumplir con el
acta, significaría la reducción de
efectivos y armas, salida de ase
sores extranjeros, suspensión de
la ayuda militar, respeto a los
DD.HH. y por lo tanto una rápi
da victoria del FMLN.

-Podrías resumir los éxitos o

fracasos de la comisión político-
diplomática del FDR-FMLN.
-Se ha avanzado en el marco

muy sofisticado, quizá, aún másAmauta.- Durante la primera
administración Reagan, El
Salvador era la principal

preocupación de la política im
perial en América Central. En la
segunda, Nicaragua lo ha despla
zado de ese lugar. ¿A qué obede
ce este cambio?

Zamora.- La administración

Reagan ha centrado su atención
en Nicaragua por razones ideoló
gicas. Asumir su intervención en
América Central como un episo
dio del conflicto Este-Oeste le

permite arrastrar a sus aliados a
una política de agresión regional
contra la revolución sandinista.

Calculan que focalizando su dis
curso en la defensa de la demo
cracia contra el totaUtarismo

mantendrán suficiente cobertu

ra para continuar presionando.
La forma como Reagan y sj^s
asesores entienden la situación
crítica de América Central, co
mo la perciben, los empuja a
monstruosidades políticas de
grueso calibre: levantar a los so-
mocistas al pedestal de comba
tiente por la democracia, al igual
que levantan a RENAMO y UNI-
TA en Africa o los fedayines af
ganos en el Asia.

—¿Qué acontecimientos en la
situación salvadoreña han ayuda
do a este cambio?

—El trasvase de la atención de

la administración Reagan se a-
compaña de la implementación
de un proyecto contrainsurgente

complejo que el de Güatemala.
No es tan sólo el compromiso a ifiHUACI SONATE

,S.Fr«ñcttco
)Got*rafondo que han adquirido con las

Fuerzas Armadas salvadoreñas

en cuestión de armamentos, en
trenamiento, elaboración de es-

‘^EIFtotos -.
a.'Vinc*n|

S.Tacla

l’ w ubertad
"LdHopengí-/

Acajutlal ■'ilA UNIj
LA PAi^'^íS^SUlUTAN

SAN M
UübarUd

iGUEL"^
OCEAN PACIFIQUEtrategia y táctica, espionaje aé

reo, procesamiento de datos y
computación, sino que en el pro
ceso las FAS han extraviado su
autonomía, se han convertido en
un apéndice del ejército nortea
mericano, lo cual no ha ocurrido
con el guatemalteco. En relación
al esquema político, impulsaron
la creación de un gobierno con
apariencia democrática, sustenta
do en las promesas reformistas
de la democracia cristiana, que
recurre al juego electoral formal,
que al ser elegido puede codear
se con las otras democracias cen
troamericanas.

—¿Cuáles son las consecuen
cias de la implementación de
este plan contrainsurgente para
el pueblo salvadoreño? ¿Cuáles
son sus resultados?

—El plan no ha funcionado.
Lo que han conseguido es distin
to a lo deseado. Querían conver
tir al ejército en una máquina
eficiente para matar guerrilleros
y controlar a la población. Lo
han transformado en un ejército
mercenario y dependiente, al ex
tremo que Duarte mismo señala
que de suspender la ayuda USA,
las FAS se hunden en 3 meses.

Usulutañ- ..

AéropórtZ
internat.EL SALVADOR •^Golfe de

Fonseca
El Cuco::::;
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Rubén Zamora nos habla sobre la lucha de El Salvador por su libera
ción.

Políticamente se ha llegado a la
titerización del gobierno.

ñas bajo su control e impenetra
bles a las FAS. Tales afirmacio
nes se articulan con los cambios
estratégicos que tuvieron que im-
plementar las FAS .para salir del
atolladero en que se encontraban
tras fracasar en sus anteriores o-
fensivas. Reestructuraron sus
tropas en batallones de cazado
res, con apoyo aéreo permanen
te, reflectores para combate noc
turno, vigilancia de infrarrojos
desde los aviones, etc. Querían
aislar a la guerrilla en el norte del
país y destruir su base social me
diante bombardeos de napalm,
fósforo blanco y bombas pesa
das, obligando a los campesinos
a migrar hacia el sur; se esperaba
que el ejército controlaría a esas
masas de refugiados. Ante la nue
va estrategia el FMLN respondió
con un planteamiento inmediato
de desconcentración de fuerzas,
para evitar pérdidas y llevar la lu
cha a un terreno que dominaran.
Es así como se pasa a combatir

—Se habla al mismo tiempo
de un El Salvador útil, donde se
concentra el PNB, y de otro inú
til que se va reduciendo poco a
poco, donde se mueve la guerri
lla. A ello se suman declmcio-
nes castrenses acerca de la derro
ta de las milicias y el ejército
guerrillero del FMLN-FDR. ¿Có
mo se conectan estas declaracio
nes?

-El aparato de información
imperial, que deberíamos llamar
de desinformación, afirma mu
chas mentiras, o interpreta erró
neamente los acontecimientos.
Se dice que la guerrilla se ha de
sintegrado en bandas minúsculas,
que han retrocedido en nivel or
ganizativo, que atacan objetivos
desguarnecidos: vehículos, pos
tes de alumbrado, que no tienen
poder de fuego para enfrentarse
al ejército, que ya no existen zo-

del Movimiento de los No-Ali
neados, nuestra presencia en la
Cumbre de Harare es nuestra me
jor legitimación hasta ahora, hay
avances respecto a Nueva Delhi;
relaciones más fluidas con los go
biernos de América Latina; se
comprueba un avance de las po
siciones progresistas y de los
procesos de liberación nacional.
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TM DE COMBATE

I] ITAL.- Con descaro
increíble, el ex propietario
de ITAL-Perú, Francisco
Igartua, el mismo que
condujo hace unos años esta
empresa a una grave crisis
financiera, continúa
reclamando que esta pase
nuevamente a sus manos.

Los trabajadores que han
cumplido todos los requisitos
exigidos por la ley para
asumir el control de la
empresa esperan el veredicto
favorable de la Corte
Suprema, instancia que no
debería vacilar en
reconocerles este légitimo
derecho.

-■ y*■«

1-^ su solicitud de reposición, pero Miriam Pilco se opone.En 1981, Torres Vallejo despidió a 443 trabajadores; hoy los apoya en

Trujillo

Despidos improcedentes□ "ENGANCHE"
PETROLERO.- Es increíble,
pero el Estado, que debería
ser el primer cumplúTór de
las leyes, de seguridad social
no sólo está permitiendo sino
propiciando el “reenganche
en las empresas petroleras
del norte. Por esta modalidad
el salario se ve reducido
aparte del 20o/o que se llevan
las “enganchadoras”,
principalmente la Pérez
Companc. Con esta actitud
los funcionarios de PETRO
PEkU están provocando la
paralización.

exceso de personal, falta de dine
ro, pero en muy poco tiempo el
Municipio contrató más de 250
personas. Ahora, con Miriam Pil- |)
co, están siendo nuevamente a-
gredidos. El Concejo está propo
niendo suprimir sus pequeñas
empresas para contraponer obre
ros municipales en forma tempo
ral, por períodos de tres meses.

Al sueldo miserable de estos
120 obreros, que está por debajo
del mínimo legal -reciben 1/.700
cuando el mínimo está estableci
do en lA 900-, se sumaría en
tonces más inseguridad e inesta
bilidad.

erca de quinientos trabaja- blar con el entonces presidente ranrente afectadas con todo tipodores municipales despedi- de la República, Fernando Be- borres
dos en 1981, a consecuen- laúnde, que les aseguro que no Hoy día, dice Lasaña lorres

da de una huelga calificada de había motivo alguno para su des- ° esüegal por las autoridades muni- pido y 9^® febi^ ser remcorpo-cipales de la época, se mantienen rados a sus trabajos. -uitnriflafl en el Munici-
oreanizados desde esa fecha para Justo Casana Alfaro, secreta- la única autondad en el Municex^ir su reposición laboral. Pero rio general del Frente de Lucha pío que se opuso a nuestro des-su largo periplo no ha recibido de los 443 despedidos de Trujillo Piu° • laíoniprensFón.^ Un proyecto de relata cuánta injusticia han vivi- Torres VaUejo no ha temdo la
ley, aprobado por la Cámara de do. “A raíz de los despidos se conciencia tranquib desde en-
Diputados, concede amnistía la- suicidaron cuatro compañeros y  tonces, segurament p
boral para los trabajadores des- muchos de nuestros compañeros orgMizó en ®pedidos como consecuencia de han muerto de tuberculosis. El Parhculams 120

huelga de noviembre del 81, desamparo en el que estamos no dores formMon 11 ^
quedando así excluidos este casi permite pensar en medicmas. servicios -limpieza, jmdmeria
medio centenar de obreros que Los recursos económicos son que 1descansarán hasta ver oídas prácticamente nulos, mas de 2 peídos
sus demandas. mü niños, hijos de obreros, sus- Municipio. Ha sidf.Fueron despedidos por Jorge pendieron sus estudios Hemos 9“®
Torres Vallejo, entonces alcalde sufrido a raíz de estos despidos cuenta Casana, ^1 hempo que m
(PAP) del Concejo Provincial de una situación de inestabihdad siste en lo injusto ¿e ^ situa-^  ■•11 muy grande, una cadena de pro- cion: entre las razones que alu

Hacían entonces una huelga blemas, las familias han sido du- dían para despedirnos alegaron
de carácter indefinido en defensa
de su pliego de reclamos. Pero el
13 de marzo de 1981, junto con
declarar üegal la huelga, las auto
ridades, y su alcalde Tones Va
llejo, despidieron a los huelguis-

c

una

no
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P

1^ ^

□ CANILLITAS
PREPARAN CONGRESO
Por acuerdo de su última
Asamblea de Delegados
(24-25 de enero) la
Federación de Vendedores de
Diarios, Revistas y Loterías
del Perú, vienen preparando
la realización de su III
Congreso Ordinario que se
desarrollará en Lima, entre
el 24 y el 26 de abrü. Les
deseamos éxitos.

k

“Por eso le pedimos al presi
dente que se preocupe por la si
tuación en la que estamos, él la
conoce, le hemos hecho llegar un
memorándum”. El único antece
dente con el que cuentan a su fa
vor es un Proyecto de Ley apro
bada por la Cámara de Diputa
dos que concede amnistía labo
ral para los trabajadores de los
municipios del Perú que hayan
sido despedidos como conse
cuencia de una huelga del 12 de
noviembre de 1981. Desgraciada
mente ellos, que han sido los que
iniciaron el movimiento de lucha
por la reposición laboral de los
trabajadores municipales, han
quedado excluidos por la ley.

En una propuesta de modifi
cación del citado Proyecto -en
el que paradójicamente participa
Torres Vallejo- están pidiendo
se los considere en todos los tér
minos que plantea esa ley. “Es
tamos seguros que ha sido un

el que no se nos incluya en
esa ley, por eso estamos pidien
do que se modifique a nuestro
favor” agrega Casana.

error

},

í
i

□ FERROCARRILES.-
En protesta por los irrisorios
aumentos ofertados por
ENAFER los 5,000
trabajadores de esta empresa
estatal, están consultando
la realización de un Paro
preventivo para los
próximos días. Ingeniero
Murgia, en sus manos esta
la solución.

□ MAS DE 20 DIAS -A
pesar de que los propietarios
de la Backus y Johnston,
tienen una utilidad neta
superior al 56o/o del total
de las ventas, no quieren
soltar prenda, y estaii
alargando con su
intransigencia la huelga
cervecera, que ya pasó del
vigésimo día.

tas.
443 personas quedaron desde
momento en la calle. Deses

perados, los obreros municipales
despedidos, comenzaron de in
mediato una huelga de hambre.
Durante 18 días, 19 personas se
mantuvieron en huelga de ham
bre en el local del Arzobispado
de TrujUlo. Desde entonces no
han cesado en su lucha para con
seguir su reposición al Concejo
Municipal de TrujÜlo.

Inagotables, vinieron hasta Li- w - <■
ma a pie en marzo de ese mismo £/ Concejo Provincial de Trujillo argumentó que no podía pagar tan-
año. Más de 150 famüias mar- sueldos, pero después de despedirlos contrató a 250 nuevos em-
charon hasta la capital para ha- pieados.

ese
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INFORME

Legislaturas
extraordinarias

I

ALGO HAS
QUE UN

GOLPE DE N
/

r
l-

Luego que la mayoría
oficialista se negara a suscribir,
en diciembre, la propuesta
opositora para autoconvocar a
una legislatura extraordinaria,
el golpe de timón del
presidente de la república no
sólo la ha dejado mal parada
sino que pretende utilizarla en
una maratón legislativa en el
intento de —mediante el ya
conocido “carpetazo”—
aprobar leyes trascendentales
para el curso futuro que
seguirá el país. Y todo esto
teniendo como telón de fondo
la exacerbación del tono
—vocal y muscular— del
Ejecutivo para enfrentar a los
mimetizados senderistas (y
tomándolos como pretexto, a
la lU) a contracorriente de una
devaluada imagen
internacional

é

3

i
■ n-m
m

WM.

"ít

•J.
(

'A

M

i

l

\
y'

i.

1
■)
'i

i
!

I

)

iFíEBRERQn»sai9|8i7



•TT
T

T..

'! i

Tribunales Especiales
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.  ■i Senador Delgado Barreto: T3
lU
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La ley nunca
es perfecta

m

A
5i:-

9 iiSt

i
■WWlas que se ocupan -ahora que se

ha unificado todo el fuero agra
rio y el fuero laboral de ju/.gar
casos de trabajo o casos agrarios,
estos tribunales serán especializa
dos en juzgar juicios de terroris
mo. El gran equívoco es pensar
que son tribunales distintos a los
ordinarios, como tribunales de
emergencia que existieron en
otra época en la cual no existían
garantías para una recta admi
nistración de justicia.

-Y ahora, ¿que garantías
existirían?

-Un punto esencial: la obli
gatoriedad de la presencia del fis
cal provinvial en el procedimien
to. Desde la detención y la de
nuncia del acusado por terroris
mo, tiene que estar presente el
fiscal provincial y tiene que es
tar presente el abogado. Son dos
cosas obligatorias. El fiscal pro
vincial es precisamente el encar
gado de la defensa, de la legali
dad, el encargado de la defensa
de los derechos humanos.

—Pero recién a los quince días
de detención aparece el juez;
¿por qué tan tardíamente? La
Constitución establece otra cosa.

Una vez cumplidas las dos
legislaturas extraordinarias
convocadas por el
sorpresivo Presidente de la
República, la ley sobre
Tribunales Especiales será
una realidad.

El proyecto de ley
presentado por el Ejecutivo,
que prácticamente nadie
conoce salvo algunos
privilegiados en el Congreso
de la República, ha sido
modificado y aprobado por
la Cámara de Senadores por
lo que sólo queda pendiente
el trámite en Diputados, y
aún nada sabemos sobre lo
que promete. Por eso hemos
conversado con el senador
democratacristiano César
Delgado Barreto, quien
conoce el proyecto desde
que fue invitado por el

■ ministro de Justicia, Carlos
Blancas —también jefe de su
partido— a participar en una
instancia de coordinación
cuando el Ejecutivo'
preparaba esta ley,
La presunción de inocencia
está establecida por la
Constitución pero, como
dice el senador Delgado, “la
ley nunca es perfecta! Ese es
el problema.
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Después de 25 días de incomunicación ¿quién vela por la integridad del inculpado?

inculpado no se podía poner en a,
contacto con su abogado defen-1
sor, lo cual hemos corregido en <
el Parlamento porque sería violar o
una garantía constitucional, el <5
derecho a la defensa que tiene ^
toda persona.

—Esta ley sólo soluciona el
problema procesal, pero la tipifi
cación, la definición del delito
de terrorismo está pendiente. El
046 es un decreto de excepción.

-Desde el punto de vista pro
cesal los acusados que ahora
están en juicio tienen facultad
para escoger el antiguo o el nue
vo procedimiento. Eso se ha in
cluido en la modificación que
hemos hecho en el Senado. Yo
estoy seguro de que la gente va a
escoger este procedimiento por
ser el más rápido. En cuanto a "Recompensa económica" a! persoi
las audiencias privadas, no es algo policial. ¿Cacería a! estilo del vil
inédito. La Constitución faculta oeste?
que en casos de honor sexual o
seguridad nacional, si los tres
magistrados están de acuerdo,
pueden pedir que la audiencia
sea privada.

-Pero la Constitución esta
blece esa posibilidad como una
excepción y aquí se está hacien
do norma.

—No, no; están facultadas pa
ra hacerlo pero no se impone.
Aquí se hizo una modificación
con respecto al proyecto del Eje
cutivo, en el cual se establecía
como obligatoriedad. No podía
mos hacerlo porque violábamos
la Constitución. Es facultad de
los magistrados ver si el caso me
rece o no merece ser privado.

- ¿Pero no le parece a usted en
extremo delicado que esta ley es
tablezca premios económicos pa
ra las fuerzas policiales que ac- ga.

que se ha dado tanta arbitrarie
dad?

-Fíjese, el fiscal va a respon
der de la tortura, de la integridad
física del detenido; lo mismo, el
abogado defensor. Qué mejor
que el abogado defensor para im
pedir esto. El asunto es que se
cumpla y que después no venga
el fiscal provincial como si hu
biese estado presente en la dili
gencia cuando no lo ha estado,
tal como ha sucedido otras ve
ces. Se burlan las leyes, eso es
otra cosa, pero dentro de la con
cepción de la ley me parece que
esto es importante.

— ¿Cómo va a ser el procedi
miento judicial?

!
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—No, son quince días.
—De acuerdo, pero pasados

Claro, son cosas muy excep- La presencia del fiscal y del
abogado defensor, no basta",
asegura el jurista Augusto Zúñi-

//

I

-No, los acusados por delito -Hay normas de procedi-
de terrorismo y narcotráfico sí miento muy claras que van a per-
pueden estar detenidos por la mitir un juicio mucho más rápi-
policía hasta quince días. Pero do- La instrucción no va a durar
en esta etapa tienen sí que estar más de sesenta días. Creo que
presentes el fiscal provincial y el es positivo porque justicia
abogado defensor. retardada es justicia denegada.

-¿Cree usted que es suficien- Cuánta gente ha estado detenida
te esa presencia? En Ayacucho, hasta cuarenta meses y después
por ejemplo, los fiscales pare- msulta que es inocente. Además,
cen estar de adorno... audiencias serán continuadas.

-El fiscal es el que defiende No como ahora, que se corta una
audiencia y comienza otra. Esta
norma de procedimiento me pa-

la legalidad. Lo que tenemos que
hacer es que esta presencia sea

i  '

f:

u

MAUTA: ¿Qué signifi
cado tiene la inminente
ley de Tribunales Espe-A

!í cíales?
C. Delgado Barreto: Según

nuestra Constitución, el Poder
Judicial es el único que tiene
la facultad de administrar justi
cia. Se admiten por excepción el
fuero castrense y el fuero arbi
tral. De tal manera que a los Tri
bunales Especiales, a los que .se
ha llamado “procedimientos es
peciales”, yo los llamaría más
bien “procedimientos especia
lizados”, “tribunales especiali
zados”, porque forman parte del
propio Poder Judicial. Así, con
forme el Poder Judicial tiene sa

una realidad, que no se burle, rece bien importante,
porque nuestras leyes en sí no son —Esta ley establece la posibi-
malas, son buenas; lo que pasa es hdad de una incomunicación du
que no se cumplen. Tal como es- mnte 25 días...
tá estructurada la ley, si el abo
gado defensor y el fiscal están
presentes, está asegurada la lega- los quince días el juez puede
lidad, está impedida la tortura y conceder diez días más de inco-
los derechos humanos están pro- municación legal. ¿No le parece
tegidos. demasiado?

— ¿Y no estarían mucho más
protegidos si la ley también esta- cionales. Incluso en el proyecto
bleciera la presencia de un médi- que venía del Ejecutivo se esta

blecía que durante ese tiempo elco y de un juez, en la medida en

M

;
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De la excepción una regla
Los Tribunales Especiales
están a punto vk -er
aprobados por ley. Sólo
resta la revisión del
proyecto por la Cámara de
Diputados. El porqué de
inclusión en la primera
legislatura extraordinaria
convocada por el gobierno
sólo puede entenderse
develando, como hacemos
aquí, las graves violaciones
a la Constitución que

^ contiene.
■ ^ El propio presidente lo lia

encarpetado. En las
negociaciones con la cúpula
militar. Alan García prefirió
sacrificar una nonna
avanzada, defendida
valientemente por
parlamentarios como Javier
Valle Riestra y Delgado
Barreto, y que llamaba por
su nombre a los crímenes

cometidos por las fuerzas
castrenses en la lucha

antisubversiva.

su

i

penales. La incomunicación para ¿cuáles son las garantías para los parcialmente a un detenido ñor
los detenidos transgredía el de- inculpados? terrorismo. Esta posibilidad de
recho a la defensa, declaraba im- Este proyecto de ley se debe lictuosa de parte de quienes par-
procedentes las acciones de Ha- leer con la Constitución en la ticipen en el proceso está auLn-
Deas l orpus y Amparo - que son mano, pero asimismo con el de- te de la letra de este provecto
gaiantia de protección de los de- creto ley 046 o “Ley Contra el Se supone que cada uno de ellos
cebos humanos-, y hacia caso Terrorismo”, dictado el 10 de cumple con%us funciones'pero
imiso (kl principio constitucio- marzo de 1981, que define cuá- si no lo hicieran correctamente
lai de presunción de inocencia. les son los delitos de terrorismo, ¿cuáles serían las garantías dei

y cuyo contenido ha sido am- detenido?
pliamente cuestionado por mer- El incremento del tiempo le-
mar las garantías de los deteni- gal de incomunicación es otro
dos y reforzar peligrosamente el
poder y la intervención de las
fuerzas policiales.

EL FISCAL NO ES

SUFICIENTE

PROYECTO MODIFICADO

En la actualidad parece que la
situación-no ha variado todo lo
necesario con el proyecto modi
ficado.

Según el senador Ames, el ac
tual proyecto está bastante me

problema. Veinticinco días
excesivos. Por otro lado, en la
etapa policial tampoco existen
las garantías para el detenido in
comunicado. Es cierto que tiene
derecho a comunicarse con su

jorado. Sin embargo, eso no pa
rece ser suficiente.

Aparecen como garantías pa
ra el detenido el aviso “de inme
diato” de las fuerzas policiales a
familiares u organismos de dere
chos humanos, y al fiscal corres
pondiente, quien debe aperso
narse de inmediato al lugar de
detención donde debe ser infor
mado del delito por el que se in
vestigará al detenido. Se exige la
presencia del abogado defensor
en todas las diligencias practica
das al detenido.

La instrucción estará a cargo
de “jueces especiales” designa
dos por la Cortes Superiores.

Se juzgará al inculpado en
“Tribunales Correccionales Espe
ciales” dedicados a asuntos de
terrorismo; pudiendo ser la au
diencia privada si así lo determi
nan los jueces. De esta forma, en
un total de doce artículos, se es
tablecen detalladamente todos y
cada uno de los procedimientos

defensor, pero no estaría demás,
según algunos (juristas consulta
dos, dada ía experiencia de abu-

y degradaciones de parte de
la policía, que el detenido
sometido nuevamente a examen
médico.

son

SOS

sea

s?
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Augusto Zúñiga, jurista del
Centro Peruano de Estudios So
ciales (CEPES), considera insufi
ciente e inconstitucional la pre
sencia del fiscal y del abogado
defensor. Ello, asegura, tiene sus
tento en el artículo 2do. de lá
Constitución, donde se estable
ce que para cualquier detención
es necesario dar cuenta de inme-
-diato al juez instructor. Ade-

• V

' t.
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PRESUNCION DE INOCENCIA

Al establecer como norma la
posibilidad de hacer juicios pri-

más, Zúñiga sugiere la presen- vados en base a consideraciones
cia de un médico, quien debe de los jueces, como por ejemplo
practicar de inmediato, en el lu- la presunción de peligrosidad del
gar de la detención, un examen detenido, la presunción de ino-
médico al detenido. Ninguno de cencia resulta transgredida. Se
estos dos personajes está con- parte de que todos los detenidos
templado por el proyecto de ley son culpables, cuando constitu-
en cuestión. Se trata de lo- pionalmente se debe presumir su.
grar que ésta sea una ley que inocencia mientras no se de
ofrezca garantías, todas la garán- niuestre lo contrario.

Cosas cuestionables hay _
chas. Por ejemplo, los juicios en
las cárceles.

,  Se recortan, además, las posi-
Ll liscal, el juez, el abogado y bilidades de defensa del deteni-para con un detenido mculpado el medico también pueden incu- do. La Hbertad provisional ñor

por el delito de terrorismo. Pero, rrir en delito al no atender im- ejemplo, no existe para estos ca-

tías posibles para el inculpado.
mu-

¿Y EL DELITO DEL FISCAL?

túen en los procesos de deten
ción de posibles terroristas?

-Lo que se quiere es premiar
a la gente que cumple la ley, y
sancionar severamente a los que
la burlan. No se puede
cosa sin la otra. Por eso me pare
ce que es un vacío no'haber
puesto en esta legislatura extra
ordinaria también la ley relacio
nada con los delitos de función.
Allí se penaba la tortura, el
to secreto, la desaparición de pri
sioneros, el abuso sexual cometi
do por castrenses y las fuerzas
policiales. Esos no son delitos de
función y deben ser juzgados por
el fuero común, no por el cas
trense. La violencia en el Perú
sólo es la violencia subversiva,
la violencia represiva del sistema.

-¿Qué cantidad de inculpa
dos por terrorismo hay en la ac
tualidad, senador? Hace un tiem
po conversamos con usted y nos
planteó al respecto que no había

•  cifras, que después de los aconte-
i  cimientos de los penales no se sa-
^ bía quiénes eran los muertos y
-; quiénes los vivos. ¿Cuál es, hoy,
"r la situación?

ver una

arres-

no

, es

Aún modificado, el pro
yecto de ley sobre Tri
bunales Especiales es

cuestionable: sigue dañada la
presunción de inocencia, resul
tan dudosos las garantías y pre
mios económicos que -se esta
blecen para las fuerzas policiales
que se ocupen de casos de terro
rismo, entre otras cosas.

Estos tribunales sólo estarían
resolviendo el aspecto procesal
de un delito cuya definición y
tipificación es imprecisa, como
lo es el discutido decreto 046.

Pero el problema sustancial es
mayor: en este país se están dan
do soluciones legales a proble
mas que exigen una solución po
lítica.

!

i

sos.
<Los puntos delicados son

más. La ley, de aprobarse tal co
mo está, estaría ofreciendo boni
ficaciones, sueldos especiales y
premios económicos para todos
los que intervienen en el proce
so, desde el fiscal al juez, y tam
bién a las fuerzas policiales. Se
podría, entonces, salir a la caza
de “terroristas” que se puede
transformar en un negocio. Dice
el proyecto: “Los miembros del
Poder Judicial, así como los
miembros de las Fuerzas Policia
les, de la Dirección de Policía
contra el Terrorismo (DIRCO-
TE-PIP), y de las unidades de
desactivación de explosivos de la
Guardia Civil y Guardia Republi-

persona debe ser d^iada "de la ^e's"o ’ eTneíf r
jurisdicción que establece la ley ceso especial al que se refiere“ni juzgada Jor tribunales de ex- percibirán una remuñe-
cepción”. Con esto quedó brus-
camente en cuestión la primera 100 o/o de la remuneración prin-
formulación proveniente del Eje- la remuneración total,
kllría La incomunicación es señal de preocupación  y angustia para los fa- Fas FuerzarPoIkiaíe™^"' ^laba la publicidad de los juicios miliares de los detenidos. gj

El dictamen de minoría del Se
nado finaliza señalando
“Tantas contravenciones nos
preocupan y nos obligan a expre
sar nuestro rechazo. Es imperio
so revisar total y minuciosamen
te el conjunto de la propuesta y
cada uno de sus detalles;
mos también en la capacidad del
propio Poder Judicial para esta
blecer mayores conceptos sobre
el tema”.

El dictamen en minoría afir-

que:

cree-

I

I

f

?

-Eso es terrible, realmente.
Yo creo que el informe de Am
nistía Internacional nos obliga a
hacer una investigación. Yo creo

i que la comisión nombrada ¿)or el ma que el proyecto de ley sobre
I Congreso debe instalarse lo más Tribunales Especiales viola la

pronto posible y hacer una inves- Constitución
tigación profunda al respecto,
que permita informar al país có
mo ha sido realmente la situa
ción. Yo creo que es un punto
que no podemos soslayar, tanto
nacional como internacional-
mente, y el honor nacional así lo

mí

i

A

exige.
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Regionalización

'No todo es positivo en el Programa Regional, opina Julio Castro.'El APRA no permitió que los alcaldes departamentales fueran presidentes de las corporaciones .ét.

Ti Un pulpo descentralista
“el hecho de que los jefes res-
íondan a la designación centra-
ista, la limitación de los presu
puestos, la carencia de planes de
desarrollo microrregionales y la
abierta manipulación política de
los mismos, en claro enfrenta
miento con los concejos distrita
les y provinciales de los ámbitos
microrregionales, han deformado
totalmente los objetivos de es
tos proyectos.”

EL NUEVO PROYECTO DE

LEY APRISTA REPITE LOS

MISMOS ERRORES

Uno de los criterios que pre
tenden aparecer como novedosos
en el nuevo proyecto de ley, es
que introduce mecánicamente
todas las disposiciones sobre mi-
crorregiones al proyecto de des
centralización, sin tomar en
cuenta lo que han enseñado sus
aplicaciones concretas. La expe-

modifica de manera importante
el anterior.

riencia nos dice, por ejemplo,
que a los jefes de las microrregio-
nes, en las escasas ocasiones en
que han llegado a constituir los
Consejos de Desarrollo Microrre-
gional, apenas si los han consul
tado para algo.

También ha sido claro que el
APRA ha utilizado estos proyec
tos como elementos de clientelis-

mo y manipulación política. Al
respecto, nos dice el diputado
Castro: “En noviembre de 1985

tuvimos ocasión, en nombre de
la Izquierda Unida, de presentar
un proyecto de ley con el pro
pósito de recoger los aspectos
positivos de las microrregiones
pero al mismo tiempo de ubicar
las claramente en el proceso de
descentralización, es decir de re
conocer en nuestro pueblo y en
las organizaciones sociales que
los reúnen, capacidad de gobier
no y capacidad de decisión.

El 23 de febrero debe

iniciarse la primera
Legislatura Extraordinaria
de la historia de nuestra
joven Constitución. En ella
se ha.de aprobar la Ley de
Bases de Regionalización.

LOS RECURSOS

Mientras amagaba en el Parla
mento, dándole largas al asunto,
el gobierno no se cruzó de bra
zos y más bien como un activo
pulpo estrechó el control de las
corporaciones departamentales.

Aparentemente el propulsor lanzó la iniciativa de las micro-
de esta iniciativa, para
variar, es el presidente
García. Sin embargo esto
tiene una larga historia.

rregiones y, de paso, el hueso del
traslado de la capital al valle del
Mantaro.

EL APRA Y LAS

Las regiones, según las define
la Constitución, son ámbitos en
los cuales debiera ejercerse el au
togobierno de los pueblos, como
parte del Estado descentralizado
y unitario del país.

Pero es evidente que un go
bierno regional no podrá superar
el atraso y la miseria si no cuen
ta con las rentas suficientes. La
renta producida por los recursos
naturales, popularmente conoci
da como el “canon”, y que la
Constitución otorga a las regio
nes, constituyen fuentes de fi
nanciación que, además de las
transferencias del gobierno cen
tral, permitirían presupuestar y
sufragar en parte los costos del
desarrollo regional. En este terre
no el gobierno aprista ha conti
nuado la política del belaundis-
mo, es decir restringir al máximo
la utilización de la renta de los
recursos naturales, al promulgar
la Ley 24300, mal llamada de cá
nones.

Mientras tanto, las grandes
empresas petroleras y mineras si
guen extrayendo sus ingentes
utilidades dejando un hueso
mondo y lirondo a los pueblos
atrasados del Perú.

Desde entonces, la 24300 ha
quedado sin su reglamentación,
impidiéndose en la práctica que,
por ejemplo, Moquegua establez
ca el canon a la Southern, el Cus
co a la mina Tintaya o que dis
tintos pueblos la apliquen al ce
mento, a la madera o a otros re
cursos.

Sin embargo, esto no basta.
El diputado Castro insiste en la
urgencia de que “se modifique
sustancialmente la política eco
nómica, reorientando la inver
sión pública hacia las regiones
más atrasadas con un manejo de
mocrático y descentralista”.

CORPORACIONES
n 1984, en el Parla
mento del régimen an
terior, se aprobó el Plan APRA demandó que los presi- .

Nacional de Regionalización y se dentés de las corporaciones fue-
estableció un mecanismo no pre- ran los alcaldes de las respectivas
visto en la Constitución: el de capitales departamentales. Sin
previamente sancionar una Ley embargo desde julio del 85 pre
de Bases de la Regionalización, firió continuar la política be-
antes de crear las regiones. Esta laundista de designar a dedo a es-
ley de bases se tramitó en 1985 tos presidentes nombrando, in-
y recibió, antes de finalizar la le- dudablemente, a personas afi-
gislatura en el mes de mayo, la nes al poder central. Al misrño S
aprobación del Senado. Pasó lúe- tiempo llevó a cabo las llama-
go a la Cámara de Diputados, das “reorganizaciones” de las
donde fue discutida en la comi- corporaciones departamentales, 2
sión correspondiente, y recibió que no han tenido otro propósi- i » ■ - .
un dictamen favorable y obser- to que el copamiento de estas ili *** /
vaciones de lU. instituciones por parte de sus afi-

En el mes de agosto de 1985, hados y allegados, desalojando
la Izquierda Unida solicitó que de los puestos técnico-adminis-
se actualizara el proyecto. Pese a
estar en agenda, la comisión di
rectiva de Negreiros no la puso de malestar,
en discusión.
A raíz de las grandes inunda- LAS MICRORREGIONES

clones de Puno, y que exacer
baron el espíritu regionaHsta de
los collavinos que claniaban por
la inmediata instauración de su
gobierno regional, el presidente de Desarrollo Microrregional.
de la comisión de regionalización. Los propósitos pueden parecer
diputado León Alegría, solicitó positivos en tanto busca impul
que este proyecto de ley volviera sar y promover que en zonas
a comisiones y allí, sin debate muy deprimidas del país se lle-
entre sus miembros, sacó de la ven adelante proyectos de desa-
manga uno nuevo, al parecer co- rrollo.
cinado en el Instituto Nacional
de Planificación, en el que se

E En el régimen belaundista, el

. -. r •*■***.

trativos a aquellos que no eran
apristas, creando una situación

En setiembre de 1985, me
diante el Decreto Supremo 083,
se puso én marcha el Programa

Sin embargo, el diputado
Julio Castro Gómez opina que Reorie

m

ntar la inversión pública hacia las regiones más deprimidas".
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Jaime Urrutia, teniente

alcalde de Huamanga,

No sólo

gobierno civil
¿Cuáles son las ®
expectativas que se tiene =
sobre el proceso de ^
regionalización? Jaime
Urrutia, teniente alcalde §
electo de Huamanga,
zona de emergencia desde
hace varios años, opina
sobre el tema.

O

H

La descentralización debe comprender ei otorgamiento de poder'poiítico a las organizaciones re
gionales.k
La propuesta

de Izquierda Unida
Hay que ver este
asunto desde dos
puntos de vista. Una

cosa es lo que dice la ley y
otra por dónde van los movi
mientos económicos. Si es
que no se comienza a desarro- Jaime Urrutia.
llar ciertas zonas, a acumular
en elljis, no va a haber descen
tralización. Tiene que haber
descentralización de la inver

sión.

Por ejem

ablar de regionalización
siempre supuso, en los
círculos intelectuales

de izquierda, la modificación
radical del patrón nacional de
acumulación. El razonamien
to no era -no es— sofistica
do: las desigualdades regiona
les, la hipertrofia de Lima, la
succión parasitaria sobre los
recursos del interior, la for
ma misma de crecimiento del
mercado, sólo pueden ser en
tendidas como la expresión
de una matriz económico-so
cial que se fue formando al
rededor de los años 30. La re
gionalización, para ser tal, de
bía afectar la relación de la
sociedad peruana con el ̂ an
capital internacional y nativo.

Si uno mira lo actuado has
ta hoy es poco lo que puede
esperarse. Y no sólo por la ex
periencia de las microrregio-
nes, que terminan siendo una
vía de control del Poder Eje
cutivo sobre la capacidad de ,
decisión y las inversiones de
las localidades donde se han

conformado, sino sobre todo
por las relaciones entabladas
por el gobierno con el gran
capital que es, finalmente,
quien marcó el paso de la hi
pertrofia centralista. De esta
manera, la concertación con
el capital monopólico en la
que ha estado y está empeña
do Alan García bloquea y
contradice cualquier inten
ción regionalista.
En realidad, todo lleva a

pensar que el gobierno apues
ta, a lo más, a una negocia
ción y acuerdo con los capi-
tostes de la “pirámide” con
miras á dejar registrada una

'  gestión que disminuya en al
gunos puntos la alta concen
tración de activos fijos en
Lima. No se trata, en suma,
del desentrampe de las fuer

H
zas sociales en las que se pue
de fundar el desarrollo regio
nal sino de incentivar las ga
nancias del mismo capital mo-
nopóUco que distorsionó y
bloqueó el desarrollo armóni
co del país.

Otro es el punto de vista
que suscribe la Izquierda Uni
da. Su Plan Nacional de Des
centralización -cuarto capí
tulo del Plan de Gobierno
1985-1990- apuesta a una
real democratización política
basada en la transformación
radical de las estructuras so
ciales y económicas causantes
del centralismo. He aquí los
objetivos propuestos:

tancias de descentralización y
desconcentraeión de la admi
nistración de los poderes y
funciones del Estado.

C. Desarrollo de la identi
dad cultural regional.

Revalorización y desarro
llo de las culturas nativas, en
la forja y configuración de la
identidad regional y en el pro
ceso de gestación de la cultu
ra nacional. Ello permitirá
dignificar la capacidad crea
dora de nuestros pueblos y
fortalecer los vínculos de soli
daridad y trabajo colectivo
existente en ellos.

D. Financiamiento y plani
ficación democrática del desa
rrollo regional.

Descentralización efectiva
de los recursos financieros, a
fin de asegurar el desarrollo
de las provincias. Para ello se
impulsará la diversificación de
las formas de gestión y pro
piedad en la producción, esta
bleciendo mecanismos parti-
cipativos en la planificación
del desarrollo.

E. Acondicionamiento te
rritorial balanceado, utiliza
ción racional de los recursos
naturales y protección del
medio ambiente.

Potenciación del desarrollo
de la sierra, como base para
alcanzar una articulación
transversal complementaria
entre las diversas regiones na
turales del país. En este con
texto, se logrará un nuevo
equilibrio en el desarrollo re
gional, al posibilitar el uso ra
cional de los recursos natura
les, una adecuada distribu
ción espacial de la población
y mejores condiciones para
preservar el equilibrio ecoló
gico y para una eficaz políti
ca de fronteras y de defensa
nacional.

)

plo, la microrre-
gión de Vñcashuamán tiene
30 funcionarios y por lo me
nos 28 están en Ayacucho,
aunque en la planilla son de
allá. Las microrregiones en
Ayacucho están de adorno.
Esta es la experiencia que se
tiene de la política descentra
lista del gobierno.

Más bien desde el movi
miento social se ha propuesto
la creación de la región Huari,
que' abarca la parte de Huan-
cavelica relacionada con Aya-
cucho, además de la zona sur
del departamento, incluyendo
a Andahuaylas que es la zona
que abastece a la ciudad de
Huamanga. Incluso desde el
punto de vista de articulación
económica —si es que ese es
uno de los criterios funda
mentales para hacer una re
gión—, es más coherente la
propuesta de la región Huari.

Lo importante es ver qué
se prioriza para posibilitar
que estas zonas deprimidas
salgan adelante. Y no se trata
únicamente de decisiones po
líticas, que quedan en el pa
pel, sino también hay que to
mar decisiones económicas

En Ayacucho no existe si
quiera un poder civil; aún si
se consiguiera, tal como lo ha
propuesto el senador Ames en
un proyecto de ley, que la ad
ministración política de la zo
na de emergencia estuviera en
manos de civiles manteniendo
bajo su control a los milita
res, el gobierno regional de
Ayacucho por más capacidad
de decisión que tuviera, no
tendría los recursos que le po
sibiliten impulsar su desarro
llo. Gobernaría en todo caso
una recua de famélicos.

Veamos lo que sucede ac
tualmente. La Corporación de
Desarrollo, que debiera ser un
instrumento de descentraliza
ción, debido al estado de gue
rra en el que se vive, ha con
centrado a sus funcionarios, y
con ellos sus recursos, en la
ciudad de Ayacucho. La Cor
poración no impulsa obras de
desarrollo rural y más bien se
sobrepone a las tareas munici
pales haciendo obras de agua
y desagüe para justificar su
existencia.

A. Conquista de una vida
digna en todas las regiones del
país.

Mejora de la calidad de vi
da de la población de todas
las regiones del país, especial
mente en los ámbitos urbanos
y rurales de pobreza crítica,
asegurando el abastecimiento
alimentario y los servicios so
ciales indispensables, propen
diendo a la eliminación de las
extremas desigualdades eco
nómicas Ínter e intrarregiona-
les, posibilitando un desarro
llo unitario e integral del país.

t

fundamentales.

B. Descentralización y des
concentración política y ad
ministrativa.

Democratización del Esta
do y de la sociedad, mediante
el desarrollo y fortalecimien
to de los gobiernos locales y
el establecimiento de gobier
nos re^onales que asumen
progresivamente las principa
les funciones de poder políti
co en su respectivo nivel, me
diante la participación prota-
gónica del movimiento social,
en especial de sus organizacio
nes de base en las diversas ins-

Los exiguos recursos de Ayacucho son mal invertidos.
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Una rara

democracia municipal Miguel Azcueta

tenden utilizarlos destruyendo los canales
de democracia y multip^tidismo existen
tes y parece que ven como una cuestión
de vida o muerte la necesidad de “apristi-
zar” los gobiernos locales. ¡Cuánta razón
tenía Alfonso Barrantes cuando hablaba
de los peligros de la monopolización del
poder!

Es cierto que no podemos (ni preten
demos) evaluar una gestión municipal de
sólo un par de semanas... simplemente
estamos constatando unos hechos y unos
signos que de ninguna manera deseamos
se conviertan en la conducta permanente
de los próximos tres años. Pensamos que
todavía es tiempo para que el APRA y sus
alcaldes reflexionen sobre sus primeras ac
ciones y actitudes; que todavía es tiempo
de compartir y discutir juntos, con los
demás representantes del pueblo, elegidos
al igual que ellos, lo que debe ser la polí
tica municipal.

Si de verdad qiferemos construir la de
mocracia, comencemos a no reírnos de
ella ni con esos hechos, ni con esos signos,
ni con palos ni con “ayuditas” de papá-
presidente. . . Los municipios, como todo
gobierno, es cosa seria. ..

a última semana, hemos sido testi
gos de una serie de hechos protago
nizados por militantes apristas den

tro y fuera de los municipios, que nos lla
man a la reflexión: los enfrentamientos
violentos en todas y cada una de las jura
mentaciones de los alcaldes distritales de
Izquierda Unida, la toma del Concejo de
San Juan de Miraflores por apristas des
contentos que se atrevían a hablar del
“derecho a la insurrección” apelando a
la Constitución ante el fallo del Jurado
Nacional de Elecciones (el único a favor
de lU entre decenas de apelaciones pre
sentadas); la falta de voluntad del Dr. Del
Castillo de realizar sesiones de Concejo,
y las idas y venidas del alcalde de Lima
desde su sede hasta el patio de Palacio de
Gobierno para “demostrar” lo que hace
cada día al presidente de la República...
Ante estos hechos nos preguntamos: ¿qué
quiere el APRA de los municipios? ¿Por
dónde y con qué métodos pretende forta
lecer la democracia?

En un artículo anterior, pubhcado en
La República, comentábamos ya la ambi
valencia del partido de gobierno frente al

L
poder municipal. Eso lo escribíamos antes
de las últimas elecciones. Ahora que el
APRA gobierna el 85 o/o de los munici
pios del país, la reflexión y las preguntas
no son propias de analistas sino que son
un interrogante nacional y un deber del
APRA responder claramente.

Repetiremos una vez más que, según
nuestra evaluación, el mayor mérito de
Izquierda Unida al frente de los concejos
y, de forma particular, en el Concejo Me
tropolitano dirigido por Alfonso Barran
tes, es haber fortalecido los municipios,
haber aumentado su peso y su presencia
en la vida nacional, más allá de si se resol
vieron o no algunos de los problemas de
las ciudades, y este fortalecimiento de los
municipios, la representatividad alcanza
da, robusteció el proceso democrático y
señalaba un camino para la descentraliza
ción del poder y para la participación ve
cinal.

Parece ser que los alcaldes apristas y
quienes los rodean (como el Búfalo Pa
checo y compañía) no sólo no entienden
lo que son y deben ser los municipios en
el actual contexto nacional sino que pre-

APRA: a las

universidades con cariño Alberto Rojas Marcos

el gobierno intervino las universida
des. Grave error político, cuestio
nable éxito militar e impredecibles

consecuencias sociales parece ser el balan
ce inicial.

Pese a lo sorpresivo del operativo mili
tar, la intervención como alternativa no
era del todo impredecible, conociendo lo
erráticp de la política antisubversiva del
APRA. A los certeros indicios que venían
acumulando los servicios de inteligencia
desde el “repliegue” de SL a las univer
sidades hacia mediados del año pasado, se
sumó la fuerte presión que ejercieron so
bre el gobierno en las últimas dos semanas
diversos sectores de opinión favorables a
la intervención. Pero al parecer, esta seve
ra decisión —como otras— sólo pudieron
ser viables para la dirigencia aprista luego
del asesinato del Dr. López Silva.

LOS RESULTADOS Y SUS

IMPLICANCIAS

Por sobre su concepción y diseño poli
cial, la intervención se constituye sin du
da en un trascendente HECHO POLITI
CO. Si el blanco del operativo fue limita
do y selectivo, las naturales respuestas ya
se muestran AMPLIAS en lo institucional

y MASIVAS en lo social.

Aunque la opinión pública esta vez se
encuentra dividida (porque fue previa

1
mente sensibilizada contra las universida
des y hasta puden satisfacer a muchos las
explicaciones que se den y las pruebas
que se muestren) no ocurre lo mismo con
la comunidad universitaria e intelectual
que abrumadoramente está mostrando ya
su rechazo e indignación. Estamos seguros
que esta traumática experiencia de “agre
sión externa” será compartida simbólica
mente por el conjunto de los estudiantes.
Por ello ya están convocadas y creemos
garantizadas, radicales movilizaciones es
tudiantiles e incluso multitudinarias mar
chas institucionales de protesta. Y no se
podrá decir que todos son agentes de la
subversión. ¿O sí?

tanto la presencia de la subversión en sus
ambientes como el deterioro, el desorden
y la mediocridad en lo interno o la falta
de ética, sentido democrático y aliento
histórico de los gobiernos.

Así, sólo en el corto plazo y en peque
ña escala se podrá decir que el Estado ha
obtenido logros positivos. En el largo
plazo lo que habrá conseguido será el re
sentimiento estratégico de un sensitivo
sector social, así como instaurar una
definida y generalizada actitud desfavora
ble respecto a sus acciones. Este hecho
nos ratifica cómo el partido aprista aún
no logra comprender el papel que le
otorgan a las universidades los movimien
tos subversivos: el de ser bases de apoyo
ideológico y no militares; los mismos que
no se derrotan con operativos, infiltracio
nes o teléfonos sino con sólidas y masivas
alternativas ideológicas, políticas y mo
rales. Pero esto es ya mucho pedir al
aprismo gobernante. ¿lU aceptará quizá
el reto?

3. Si se mostró algo de inteligencia mi
litar en la investigación previa, la ejecu
ción del operativo mismo constituyó todo
un error. El cómo trate el gobierno las re
acciones que se produzcan será todo un
test sobre su inteligencia política; ello
agravará o atenuará en el espíritu juvenil
el atentado moral sufrido.

4. Que se intentó cumplir con las for
mas legales. Muy bien, es lo mínimo que
se podía aceptar. Pero sucede que para
bien o para mal, en la conciencia estu
diantil pesa más el susto, los golpes
recibidos, el vandalismo, la sangre del
cornpañero denamada, ¡que nunca será
olvidada! Aunque esta intervención
fue genocida como en lo penales, él
impacto psicológico y el resentimiento
moral que percibimos en los estudiantes
el día 13, fue similar al que observamos el
19 de junio luego de la masacre. Viven-
cialmente, simbólicamente, uno y otro
son idénticos, tanto como se identifica al
mismo gobierno agresor. Por ello, si algún
consenso existe hoy en las universidades,
éste es el de la indignación y el dolor, y si
algún afán la motiva, es el de la reivindica
ción.

no

2. Si el objetivo fue dar un gran golpe
a la subversión, lo que realmente ha ob
tenido el gobierno es un AUTOGOLPE
DE EFECTO PROLONGADO. Esta in
tervención, más allá de las mil razones
que se puedan levantar, era lo que hacía
falta para “confirmar” en los estudiantes
la visión de que el APRA es autoritaria y
fascista. El gobierno ha generado pues el
mejor contexto para que precisamente se
consoliden en las universidades posiciones
antiapristas y radicales.

5. Finalmente, en tanto sabemos ya
que no existe toda la autonomía que se
suponía tenían nuestros centros de estu
dios, las universidades de la República de
manera autónoma y democrática debe
rían “limpiar” sus claustros para evitar
ser pretexto de similares intervenciones
y víctimas de nuevas arbitrariedades. Es
tamos de acuerdo en que las únicas ar
mas que deben existir son las armas de la
crítica y los únicos arsenales tolerables,
los laboratorios ‘y bibliotecas de investiga
ción. ¿O serán también subversivos?

Si el gobierno cree que con sus expli
caciones y pruebas objetivas logrará con
vencer a la juventud, se equivoca rotun
damente. Los estudiantes no resienten
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Marx y la
utopia comunista Rose Mane Rizo Patrón

plenamente real y verdadero está en el
fin, en la meta, en lo ideal. Lo actual es
imperfecto, inacabado, menos real. La
marcha hacia lo real es como la salida de
la caverna a la luz en el mito platónico del
diálogo La República. El paralelo es im
presionante. El filósofo que “sale” y ve
la verdad debe regresar a combatir con las
sombras e introducir la luz. Nuestro mun
do actual es como el mundo sensible pla
tónico, de sombras, reflejos, ser y no ser,
no todavía real. El final es como el mun
do de la luz y de la verdad. Del ideal ba-
coniano, las utopías modernas toman co
mo rasgo común el poder la ciencia y la
técnica al servicio de la dominación de la
naturaleza por parte del hombre y al ser
vicio de la implementación efectiva, acti
va política del ideal social desiderativo.
Las utopías modernas representan siem
pre un reforzamiento voluntario de la rea
lidad, aquí reside quizás el punto de ma
yor diferenciación con las utopías premo
dernas, por ejemplo, con el milenarismo
medieval. Pero, este reforzamiento volun
tario de por sí no es negativo, en la medi
da que sólo se mejqra lo imperfecto si se
le antepone un ideal de perfección. El
problema de las utopías modernas es pre
tender realizar científica y técnicamente
el alumbramiento de una radicalmente

—absolutamente— nueva humanidad, po
niendo fin a la historia actual. ¿Qué signi
fica esto? Platón fue lo suficientemente
consciente para señalar que el esfuerzo
por salir de la caverna no podía nunca ter
minar mientras el hombre era hombre. Y

Marx, también, aunque de paso, lo señala
en El Capital (tomo III: “La fórmula tri
nitaria”).

Sin embargo, a pesar del componente
moral señalado, debido al absolutismo fi
losófico a la base unida a la pretensión
científico-técnica, las utopías modernas
han levantado a veces toda barrera moral

al tratar de lograr la gran transformación
contradiciendo sus ideales ontológicos y
morales. Esto ha sucedido, por ejemplo,
a través de “magnas crisis” en las cuales
no solamente el orden actual se desmo

rona sino que se justifican exterminios
masivos de sectores humanos (obviamen
te lo primero no es malo de por sí) debi
do a su experiencia histórica en este terre
no el marxismo debe revisar el contenido

y estructura de las utopías para hacer via
bles sus posibilidades auténticamente li
beradoras etij el contexto del mundo con
temporáneo.

Lo dicho hasta aquí nos pone frente
a un problema fundamental de la utopía:
el de su lugar en la historia. Pretender que
ésta es absolutamente alcanzable, que es
necesariamente parte de esta historia hu
mana, ¿no será la raíz de un nuevo totali
tarismo que enmascare tras el final de la
historia el final de la libertad, de la esen
cial apertura humana al futuro? Hacernos
esta pregunta nos abre a un enfoque con
temporáneo que prefiere hablar de utopía
responsable y qué será motivo de un tra
tamiento posterior.

La primera parte de este artículo
(Amanta, 5.2.1987) rastreaba la
relación entre Utopía y Comunismo
y en particular la forma como
Marx se aproximó al tema. A
continuación se desarrolla la

relación Marx-Hegel.
*

arx, al intentar superar a Hegel, va a
mantenerse fiel a él al menos en un

punto central: la idea de Ciencia. Es
sabido que en diversas ocasiones Marx ex
presó sus relaciones con Hegel en la figura
de la “inversión”: sostuvo que había pues
to de pie lo que Hegel había puesto de ca
beza. Que mientras aquél se quedaba en el
campo de las representaciones de la con
ciencia, él aspiraba a desplegar la dialécti
ca del proceso de la vida real, concreta.
Sin embargo, esta “ciencia de la historia”
no sería una mera ciencia positiva reduci
da al acopio de información empírica. Por
el contrario, será una ciencia cargada de
finalidad y como tal, y éste es un rasgo
central del pensamiento de Marx, vincu
lada a la dimensión volitiva del ser huma

no. Esta finalidad es la realización de la
identidad, o lo que él llama la apropia
ción mundial de la totalidad natural por
una humanidad universalizada. Esta iden
tidad es el rasgo distintivo de la sociedad
comunista.

Ahora bien, ¿de dónde toma Marx este
ideal de identidad? ¿Cómo así lo puede
transformar en previsióri del fin de la his
toria (o de la prehistoria)? Definitivamen
te, no lo saca de la observación empírica,
dado que ésta nos enfrenta exclusivamen
te con el reino de la necesidad, con la pra
xis alienada de los hombres. Aquí redes
cubrimos dos o hasta tres cosas en Marx.
Para simplificar: primero, el impulso ro
mántico que le viene a Marx de los socia
listas utópicos, de las utopías en general y
cuyo telón de fondo para el mundo occi
dental es la escatología cristiana. Este im
pulso es lo que posteriormente un marxis-
ta bastante original, Ernst Bloch, llamará
el Principio Esperanza. Segundo, una pre
ocupación auténticamente ontológica,
que se traduce en un esfuerzo titánico por
repensar la historia de la humanidad y la
totalidad de lo real (pues desde los Ma
nuscritos en adelante, Marx sostiene que
la naturaleza no es pensable independien
temente de la actividad que el hombre
ejerce sobre ella) de un modo esencial y
que se traduce también en la propuesta de
un ideal de humanidad; por encima y en
contra de un estado de cosas imperfecto,
supone un ideal de perfección y una teo-
r'ía de la acción en vistas a su consecución
(ontología y ética); pero, en tercer lugar
-y esto creo es necesario señalar como no
posible de ser asumido más— un modo
“moderno” de dicha ontología, una es
tructura moderna de dicha ontología que
tiende, con el pretendido instrumento es
clarecido y eficaz de la ciencia, hacia una
explicación universal, total, absoluta, de
finitiva de la historia y del hombre que

M
'  ■

r

culmine en la identidad total de la socie

dad comunista, 'reino de la libertad’, sin
trabas ni limitaciones. Este esquema es
herencia común de un medio cultural in

telectual todavía moderno, inspirado en
la Ilustración que confía en la eficacia de
la racionalidad científico-técnica, y heren
cia especial del hegelianismo y su lógica
dialéctica que pretende encerrar las llaves
de la totalización. Este modo o esquema
de la metafísica es lo que no es más ope
rante hoy y es bajo este esquema que al
gunos marxistas, entre ellos también
Ernst Bloch, descubren la esperanza utó
pica. Es a esta última caracterización del
ideal utópico (reino de la identidad, fru
to de la acción política técnicamente con
cebida) a la que se refería Habermas al
hablar de “agotamiento de energías utó
picas”, y Theodor Adorno al referirse a
las “tiranías” que se desprenderían del
concepto de identidad forjado ideológi
camente en la historia, o Max Horkhei-
mer al sostener la transmutación del hom

bre que se toma por Dios en ídolo sangui
nario (o monstruo). Estas posibilidades
apocalípticas o negativas no fueron ni
sospechadas por los grandes y generosos
espíritus que propusieron el ideal utópi
co bajo la tercera caracterización, me re
fiero al mismo Marx o a Bloch, entre
otros.

RASGOS DE LAS UTOPIAS
MODERNAS

A grandes rasgos podrían presentarse
otras características de las utopías moder
nas del modo siguiente: primero, se pre
sentan con una visión de laJiistoria en la

cual las etapas de ésta son paralelas a las
edades del ser humano. En segundo lugar,
llama la atención la presencia determinan
te del componente ético: el fntto aparece
como liberación en relación con un pre
sente intolerable. A este componente éti
co se suma un componente ontólogico:
lo cual no es plenamente verdadero. Lo
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Lima: la noche al toque't

por Alberto Mendoza o

Con el transcurso del tiem- I
po y el deterioro de Lima, ̂
el término noctámbulo ha "E

perdido su antiguo prestigio de- |
cimonónico que designaba a un
ser invariablemente pálido, de
grandes ojeras, posible consumi
dor de éter ó cocaína (cambian
los tiempos) y muy dado a su
mergirse en los concretos place
res del cuerpo. Hoy la noche, co
mo en las escrituras bíblicas, es
el espacio de la tentación y el pe
cado.

Y no sólo seguido del pecado
sino también del dehto. Para la
religión, la noche siempre ha si
do el espacio donde con soltura
se ha movido el demonio. Para el
poder político, en cambio, la no
che es signo de no menor alar
ma: cobija el crimen y la conspi
ración. En ambos casos, pehgra
el status quo.

Por los apuros de la coyuntu
ra, según poco feliz expresión de
los sociólogos en la década del
70, la noche concluye -tanque
ta de por medio— a la una de la
madrugada. Lima se desdibuja k
horas antes. Un manto de visco- ^'
sa oscuridad se apropia de sus ca-,
lies y de todas las esquinas sur- La plaza San Martín podría ser una fiesta, sino fuera por esa especie de teatro de! absurdo que se desarrolla ahí.
gen otros seres: escaperos, pros
titutas, travestis, vendedores de .g
hot-dogs dudosos, oferentes de .a
cortauñas y preservativos, fakires I
tercermundistas y una fauna des- ^
igual de otros personajes.

Así, Lima desaparece y se ins- 3
tala Calcutta. ^

blechino” se cierra temprano: a las
11 de la noche. Antes nunca lo
hacía sin que amaneciera. Quien
perrrianece abierto hasta el filo
del toque es un chifa de inspira
ción teológica: “Chifa Santo”.
Bordeando la luz amarillenta del

•s

S

I
 un negocio de procedencia

oscura. Como en los mercados

persas de otras partes del mun
do, acuclillados, sobre trapos
mugrosos, una media docena de
personas ofertan el producto de
sus carreras matutinas (o vesper
tinas): relojes robados, correas de
segunda mano, lapiceros Parker
y Cross de legítimo oro, zapatos
deformes por el uso y toda clase
de baratijas con la huella de lo^
ilegal. “Pa’ qué preguntas si no
vas a comprar” nos dice uno de
los vendedores, con gesto agrio,
cuando indagamos por la proce
dencia de un minicomponente.
Seguimos caminando nomás.

comedero orientaloide, una nube
oscura de mendigos estira la ma
no rozándole las pantorrillas a
quienen pasan por el lugar.

Un hedor tibio, provocado
por la canícula veraniega, calien
ta el Parque Universitario. Hay
que cruzar Azángaro y pelearse
con los vendedores de revistas re
trasados, más mendigos, oferen
tes desprejuiciados de anticon
ceptivos (“Jebe, jebe, jebe. Oye,
también tengo pastillas chinas,
pa’ que no te la baje nadie’!) pa
ra atisbar que en Lampa se de
ben haber instalado todos los
vendedores de chanfainita del
mundo.

Un soldado de rostro prieto
come sin ganas con la cara en el
plato, parado, mirando de vez en
cuando a las prostitutas que ya
aparecen por dlí, metidas en ves
tidos tan apretados que nadie sa
be cómo hicieron para entrar en
ellos. Dormitando, con el cucha
rón en la mano, las vendedoras
de chanfaina cabecean mientras
ralea la clientela. Kioskos y pues
tos de revistas han cerrado a ta
blón y candado sus puertas.

Más adelante, siguiendo por la
Colmena, el opulento First Na
tional City Bank especta impasi-

VIAJE POR EL FIN DE LA

NOCHE

-A ver compadre, si no vas a
comprar nada, suéltame la mer
ca- como que gruñe un tipo de
cuello grasoso, con los brazos
cruzados y mirada desafiante.
Debajo de él, apiñadas, manosea
das y desnudas, se desparraman
decenas de revistitas pomo, de
esas muy baratas, “a nueve lucas,
pa’ los sapos”.

Deben ser las diez de la noche
a juzgar por la hilera de carreti
llas iluminadas que con unifor
midad en sus letreros ofertan un
Hot-Dog” de color ladrillo. Pi

las de huevos fritos y tortillas de
una mezcla de carne moUda con
cartón remojado compiten con
los hot-dogs. El Parque Universi
tario, donde antes se decidía la
vida política del país (allí anun
ció Luis de la Puente en el trans

curso de un rnitin que se iba a la
guerrilla), hoy ha tenido que en
rejarse para evitar ser práctica
mente demoUto por la presión
física de ambulantes, soldados
en su día de franco y travestis.

Con esto del toque de queda
hasta el legendario bar “Chino Un tragafuego, otra de los espectáculos que la crisis impone

((

I

>

EN EL OMBLIGO DE LIMA

La plaza San Martín podría
ser una fiesta si no fuera por una
especie de teatro del absurdo
que acude a las 11 de la noche.
A un costado, el antiguo boite
(ahora ya no le dicen asO “Em
bajador” ofrece un metro sesen-
taitantos de piel femenina desnu
da por quince intis, durante tres
minutos; por eso les dicen “las
chicas del Rin”, aludiendo a la
ficha telefónica.

30 figuras nacionales e inter
nacionales” reza un cartel en la
puerta. Adentro, antes del lúbri
co paseo de tres minutos por la
cabina, desde donde se aprecia
este strep-tease criollo, un grupi-
to de unas diez personas se apre--
tuja con cara cómphce de apura-
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do sorbiendo gaseosas. Están es
perando su tumo.

Bueeenas noches tengas to-
dititos ustedes”. Un payaso que
se había estado arreglando un sa
co a rayas verdes y amarillas se
acaba de instalar en el centro de
la plaza San Martín y un círculo
humano lo tiene encerrado.
“Voy a ofrecerle mi espectáculo
pero no se vayan -prosigue-.
No les voy a cobrar nada”.

“Eso sí -prosigue el payaso-,
guarden sus relojes en el bolsillo
y si tienen diente de oro, ríanse
rápido y cierren la boca porque
ahora los choros están andando

con alicate”. La risa se generah-
za. “Y no es que esté contra us
ted, señor ratero —se dirige a un
invisible ladrón—, no, yo tam
bién he sido choro. Lo que pasa
es que si usted roba aquí, yo pa
go el pato. Me han metido tantas
veces preso que los guardias de la
Comisaría, cada vez que llego,
me dicen: toma la llave, enciérra
te y antes de irte la dejas en el
cajón del escritorio”.

Con el payaso, a grito pelado,
compite un vendedor de un li-
braco de cocina naturista. “Aquí
me ven -grita tan alto como le
es posible—: soy un cholo, sí pe
ro fuerte y no soy maricón. ¿Por
qué? Porque no como estas co
chinadas que venden allí (y seña
la un locál donde venden pollos
broaster y butifarras). En la sie
rra no se come así. ¿Acaso uste
des han visto alguna vez un cho
lo maricón?”.

Agita el libro e incita, siempre
a gritos, a consumir verduras fres
cas y legumbres guisadas en dos
minutos, con las recetas de su li
bro, claro. “Y si no me hacen ca
so -grita-, se van a volver locas,
cabros, hijos pródigos (sic), débi
les y hasta rateros. Así es herma
nos”.

cobija a vendedores de
turrones, dulces “kin
golosinas. Un despistado vende
dor de camisas está también por
allí, procurando atrapar a algún
desprevenido y venderle “con ga
rantía, agarre nomá, a ciento cin
cuenta intis” una camisa made in
Taiwan.

Al frente, celebrando ilumina
dísimo la muerte del antiguo bar
“Bransa” —que más bien era os
curo y hasta sórdido—, un local
de pollos broaster compite con
un elegantísimo restaurant que
ofrece parrilladas y vino chileno,
sobreviviente de antiguas elegan
cias, no por mucho tiempo esta
mos seguros.

Esta decadencia de la otrora
alcurnia del centro de Lima tam
bién ha afectado a los cines del
lugar. El “Le París”, sin nostal
gia por sus días de estrenos de
filmes a lo Cecil B. de Mille, exhi
be un cartelón impúdico: “Bra
gas calientes”, dice. Más abajo
amenaza:

placeres eróticos de Sadie’. Una
ardiente muestra de amor”. Una
decena de pálidos cinéfilos, afi
cionados al pomo de medio pe
lo, dan vueltas entre los vende
dores de baratijas para turistas.

Sobreviviendo, a duras penas.
La casa vasca” y “Las papas fri

tas”, dos restaurantes que toda
vía estilan usar mesas con doble
mantel: uno encarnado y el otro
blanco, con mozos en sacos blan
cos, tratan de que no se extinga
la vieja usanza. No podrán sin
duda.

: gaseosas,

-kong” y

Próximamente ‘Los

Algunos metros después el
grill “Tabaris” oferta más nudis
mo: de 10 a 12 de la noche los
mejores shows - El palacio del
strep tease. Un tipo sentado en
una de las jardineras que hay al
' centro de la calzada reparte unos
volantes donde dice lo mismo.
Mujeres gordas, celulíticas, pin
tarrajeadas como un punk, en
tangas diminutas, posan en las
fotografías que hay delante del
“Tabaris”. Unas levantan la pier
na y otras muestran el trasero.

La esquina de Colmena, Tac
na y Garcilazo de la Vega, ya es
mn auténtico caos. Una docena
de prostitutas muestra con impu
dicia su mercancía humana. “Có
mo es” le susurran al oído los
transeúntes. “Ciento cincuenta”
contestan lacónicas, con la mira
da en otra parte. Al frente de
donde se apostan, el ex “Hostal
Hamburgo”, hoy “Hong Kong”,
hace guiños con su luz macilen
ta. Allí irán a parar algunos, en
camas desvencijadas y apresura-
d

Entre risitas, una muchacha
se inclina y tira unas argollas,
procurando embocar en alguna
de las latas. Ese es el juego. “En
las tetas te metería la argolla,
mamacita”' le susurra un ebrio

que se le ha acercado con los
ojos rojos y el pelo revuelto. La
chica huye apresurada con una
amiga. Dos travestis se pasean-
rondando al borracho. Este los
mira y les sonríe, con un hilo de
saliva en la comisura de los la

bios.

Tres per-

;4 sonajes: el
•"M tragafuego

que ahora
0:1 procede a

comer Uno de los travestis lleva un
apretadísimo pantalón de malla
azul eléctrico y una blusa que
deja ver senos artificiales. El otro
una minifalda impresionante y
tacones altos. Los dos le sonríen
al ebrio y este avanza, abraza al
de pantalón azul por la espalda
y allí nomás, enfrente de todos,
comienza a apretarse por la cin
tura. El otro le susurra al oído:
“¿Vamos a la casa de un ami
go?”. Se alejan los tres.

tuboj un
fluores

cente, un

¿cantante

. de moda?

os.y una ven

dedora de No queda más que tomar el
último microbús y salir de aquí.
Mientras nos retiramos, como un
ser de otro mundo, una escultura
metálica de un demonio con los
ojos rojos por un foco de luz,
aprieta en una mano a una mujer
y en la otra a un hombre. Es la
puerta de la discoteca “Mokam-
bo”. Claro, tenían razón, no po
día faltar el demonio.

antlcu-

chos. Tres

vidas, tres
actores y

soloun

escenario.

Lima de HACIA EL LABERINTO

NOCTURNOnoche.

El costado del hotel Bolívar
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VAReADES

El tucán Bedoya me Hamo una vez para"Cochineo a todos los políticos, no se me escapa ninguno, a Alan por su juventud y porque a veces es estrafalario y otras brillante,
redamar por qué lo cochineaba menos".

Me gusta cochínear a Alanu

sar, gritar y como no tengo otra
manera, lo hago a través de él.
- ¿Le quieres dar una dimen
sión política con esto a tu pro
grama?
- De hecho, porque hablo del
narcotráfico, de los secuestros,
de la tirada de orejas que le dio
Alan a su primer ministro.
-  ¿Has pensado ingresar al
mundo político alguna vez? ¿Te
ha llamado algún partido?
— Los cholos de mi tierra me
han pedido que postule para di
putado, pero no me interesa. En
alguna ocasión fui llamado por
un partido, pero no. Ahora, mi
balconazo y mi partido, el pa-
pe-pi-po-pú, es lo único. Pos
tular sería una tontera.

— ¿Qué ha pasado con el canal
de la competencia? Parece que
te da más problemas que los po
líticos ...

- Ah, mira. Cuando el 4 supo
que me iba al 2, me mandaron
un mensajero, muy gentil él, pa
ra que me ofreciera un médico
para mi esposa, departamento,
pasajes y mil facilidades más. Yo
les pregunté si se mantenían sus
ofrecimientos hasta dentro de un
año y no aceptaron. A los pocos
días anunciaron que tenían en
almacén un programa con chistes
de hace cinco años, todos refri
tos y los están emitiendo sin
consultarme. Ya ves, por eso ne
cesitamos la ley del artista,para
que muchos de los que antes
cantaron música criolla hoy no
estén vendiendo butifarras. Y te
cuento una cosa: al “Chavo del

8”, por repetir cada uno de sus
programas, le están pagando un
porcentaje ¿Y las producciones
nacionales? ¡Huiflas!. (Cristina
del Busto).

Nadie sabe muy bien si
Tulio Loza y Camotillo -el
personaje que fustiga desde
la pantalla chica la
incongruencia de la vida
política nacional— forman
parte de una misma
persona, o si Tulio reniega
de Camotillo. Lo cierto es

que el tinterillo que encama
el cómico nacional ha
demostrado tener sus fobias

y sus parcialidades. De esto
se ocupa la conversación
que sostuvimos con él y,
también, de su principal
enemigo, que curiosamente
no es ninguno de los
políticos zaheridos, sino un
canal de la competencia.
Con ustedes Tulio ¿o
Camotillo?

Denuncio casos como el maltrato que se da en nuestro país a! artista.

— De todos ellos ¿Hay algún per
sonaje que te ha llamado para
quejarse?
— Sí, claro. Cuando estaba en el
otro canal me llamó el tucán Be
doya preguntándome por qué a
él lo cochineaba menos, y que
por qué no era más amplio. Uno
como que a veces pide disculpas,
pero ellos no, se sienten como si
estuvieran en una vitrina de exhi
bición. A estos “animales de la

política” les encanta estar en
la salsa.

— ¿Crees que el público se iden
tifica con las críticas de tu pro
grama?
- Claro, el público feliz porque
denuncio cosas como el maltrato

•que nos dan en nuestro país, so
bre todo a los artistas. Fijate, el

año pasado Alan nos dio un al-
on tu personaje de Camo
tillo El Tinterillo, siempre
has demolido a los políti

cos nacionales, pero seguro tie
nes tus preferencias ¿A qué polí
tico te gusta molestar más?
— ¿Molestar? ¡No! Cochinear.
Yo no molesto a nadie. Pero me
gusta cochinear a la vedette de
Alan, por su juventud y sus cosi
tas. Es estrafalario a veces y bri
llante en otras. Lo cochineo por
viajero: que tal raza, se va desde
la India hasta Francia, pero se
disgusta porque su premier Alva
Castro se fue a Trujillo. En fin, a
veces por su juventud vomita,
suelta lo que tiene.
- Y en cambio ¿A qué político
no te atreves a tocar?.
- A todos los cochineo, no hay
uno que se me escape.

c  tiene un balcón muy parecido al
muerzo y dijo que se aprobaría de Alan García,
la Ley del Artista, pero no fue - Ah, sí, porque ese fue uno de
así. Ni siquiera tenemos produc- los requisitos para hacer mi es-
ción nacional; el cincuenta o el pectáculo. En el  2 lo aceptaron,
sesenta por ciento de estas pro- Fuimos, tomamos una foto y a-
ducciones son argentinas, mejica- llí está la réplica. Además mis
ñas .. . gestos exagerados de las manos
- ¿Sólo por eso se identifica son los que hace Astroboy, el

ñaño, es decir Alan, en su bal
cón.
— ¿Te permitieron siempre eso?
— Y cómo no iban a permitírme
lo si hay libertad de expresión en

- ¿Cuál es la diferencia de este nuestro país.
Camotillo con el de años atrás? - ¿Cuánto de tu personaje es
— Lo primero es que cambié de parte de Tulio Loza?
secretario: ahora es una mujer. — Mucho. El tinterillo, que es a
Después, hay más coqueteo, más la vez una forma de abogado en

nuestro país, es como mi otro
yo, dice lo que yo quiero expre-

contigo?
- Además digo, vomito, los a-
contecimientos actuales: Sende
ro, secuestros, lo del vaso de le
che.

juego ...

- ... Y otra escenografía: ésta
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CINE TEIEVISIOII

Políergeist □ ALEJANDRO EL CUCO. A
como va, Alejandro Guerrero
va a convertirse en el orgullo de
la crónica amarilla y las ánimas
benditas. Muy mal te portaste en
tu informe sobre el desastre de
Villa Rica, cuando en presencia
de la niña Eulalia Johnson, te
empecinabas en preguntar si la
pequeña estaba totalmente sola,
que cómo habían muerto los
padres, que qué otra desgracia
tenía. La niña sobreviviente no
merecía ese trato tan descarnado
¿O acaso crees que no oía y se
daba cuenta? ¿Crees que le hacía
feliz saber su estado de
desamparo? Con esas primicias
Alejandro, vas aceleradamente al
pasquín Bild de Alemania, pero
no a nada decente.

omentar un film de rees
treno podría parecer una
tarea conducida al tedio,

pero si se trata de Poltergeist, la
sobre cogedora cinta de Steven
Spielberg, una nueva aprecia,
ción a la distancia de su estreno
mundial, puede depararnos re
flexiones de interés.

Que un tema tan viejo como
la presencia del demonio (la bes
tia) entre nosotros atraiga nueva
mente al público limeño, no es
únicamente producto de los so
brados méritos que exhibe Spiel
berg en su film; la ausencia de si
tuaciones hechas y trilladas para
incluir una atmósfera de terror
sutil, parecido al que logra crear
H. P. Lovecraft en sus narracio
nes; la adecuada conexión entre
lo arcaico (el demonio) y los e-
lementos modernos (la TV); y el
buen manejo de la narración fíl-
mica, son cosas que pueden ha
berse dicho ya.

Lo extraño es que la gente
busque atemorizarse en una ciu
dad donde lo cotidiano ya resul
ta bastante para lograr tal estado
de exitación. Lima -nunca antes
tan violenta- requiere de filmes
como Poltergeist: es la confron
tación que se permiten sus habi
tantes para estar seguros de que
hay algo más terrífico que su vi
da diaria. Y para ello el temor
tiene que resultar real. Los viejos
pastiches que pasan dos canales
de TV los sábados no sirven.

Así, Poltergeist, contraria
mente a lo que podría pensarse,
nos separa de la locura y la para
noia a que podríamos estar con
denados por vivir en la capital.
Agradezcámoslo a Spielberg.

c

Mi meta es llegar a ser una show-woman

i Qué Bárbara!
Entrevista de Liiy Díaz

árbara Codina II, su.
madre fue la primera,
es una de las vedettes

de más éxito de nuestra farán
dula. En esta entrevista se de
clara tímida y patito feo de
su familia. Bárbara ha estudia
do en Histrión y, ah nos olvi
dábamos, mandó un beso a
nuestros lectores.
— ¿Te consideras una vedette,
Bárbara?
- Como estoy a mitad de mi
carrera aún no he llegado a
serlo. Creo que una vedette es
completa: canta, baila y actúa
bien. Mi meta es Uegai a ser u-
na show-woman.
— ¿Cómo te clasificas enton
ces? ¿Cómo bailarina, actriz
de variedades?
- Como una artista.
— ¿Qué concepto tienes del
arte? ¿Es arte lo que practi
cas?
— El arte es todo: la actua
ción, el baile, la pintura; creo
además que el arte es una for
ma de expresar, de sentir las
cosas. Por medio de él una re
fleja el amor y la pasión. Sí,
creo que es arte lo que prac
tico pues hay muchas formas
de hacerlo ¿no? Esta es una
de ellas.
— Algunas personas opinan
que Amparo Brambilla es de
masiado corpulenta para ser
vedette. Andí, por su parte,
demasiado flaca. ¿Estas de
acuerdo? ¿Rivalizas con ellas?
- Yo creo que el que estudia
y tiene don mejora cualquier
cosa. Si eres gorda te metes a
un gimnasio y ya. Yo misma
estoy en uno desde hace cin
co años. Esta profesión es
como la del médico o el pro-

B
tra en mí. Fuera de él, nada
que ver. Además Dios nos hi
zo calatos. ¿No es así?.
— ¿Por qué posas semidesnu-
da en las páginas centrales de
un matutino?
- Es una forma de hacerme
promoción. Para llegar a ser
famosa, hay que hacerlo. Mi
empresario me dice que es lo
mejor, él me aconseja.
— ¿Y por qué no les das gus
to a los lectores y te quitas
las breves bragas que usas? A-
si saldrías completamente
desnuda ¿no?.
- No quiero que mi abuela
muera de una taquicardia, e-
11a es muy conservadora. Si al
gún día me quiero casar de re
pente el hombre me va a ver
como-una nudista prostituta,
pues asi se las ve en el Perú.
Ahora, por lo que poso, soy
el patito feo de mi familia.
— ¿Estás de acuerdo con los
movimientos feministas?
- No, yo soy muy femeni
na. Me gusta que el hombre
me mande, me domine.
— Si te Uamaron para actuar
en la película de Chuiman.
¿Por qué no apareces en ella?
— Me dijeron que necesitaban
rubias, y como yo soy muy
morena no me contrataron;
aún en esto hay racismo. A-
quí actúan hasta argentinas
que se calatean para hacerse
de fama, luego regresan al
f)aís y como no tienen nada
más que enseñar, ni bola les
dan.
— ¿Te gusta leer?
— No, más bien veo televi
sión. Me gusta el programa La
gran revista, donde también
veo cada vedette, de esas que
hasta por cinco chapitas de
Coca Cola actúan por aquí.

►

1

Así, no.

□ BUEN VIAJE„EIJENA.
Desde hace ya meses te veíamos
leyendo sospechosamente de
buen talante noticias en 90
segundos contra los maestros del
SUTEP (les dijiste delincuentes
¿recuerdas?), y contra cualquier
movimiento popular que le
incomodaba a Herr Müller,
mandamás del canal 2. Pero
anunciar como en feria, y hasta
con alegría, la feroz represión en
las viviendas universitarias (hay
muertos, Passapera; de tí
hablamos) fue el colmo.
Provecho. Te pasate al otro lado.
Y nosotros que recordábamos a
Carlos Flores cuando por la TV,
en acto honorable, se negó a leer
cosas parecidas, pensando que tú
harías lo mismo. Pero no, parece
que prefieres pasar por caja.
Hasta nunca, excompañera.

□ CLAP, CLAP. CL^Para
canal 7 por la serie El
compositor y su ciudad. Así se
hace televisión de altura.

fesor; hay que esforzarse,
porque no sólo es mostrar la
carne. En cuanto a rivalidad,
creo que cada una de noso
tras cuida su piso, su espacio.
Soy amiga de ellas, pero en el
escenario yo tengo que ganar
me el público.
— ¿Eres católica?
— ¡Catoliquísima!.
— Uno de los preceptos de la
Iglesia es fardar el pudor.
¿Por qué siendo creyente no
lo haces?.
- El pudor en mí es mental.
Pueden mirarme pero no me
gusta que me toquen. Soy
bien tímida, aunque cuando
entro en el escenario salgo co
queta; es que un espíritu en-

!■

)
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□ TEATRO FORUM PARA
JOVENES. Dentro de este ciclo,
luego de la función, podremos
intercambiar diversas
impresiones sobre el teatro
actual. Este jueves 19 actúa el
grupo Piqueras con la obra “La
soledad, la lluvia, los caminos”.
El viernes 20 se presenta José
Carlos Urteaga con “La noche
terrible”. Lugar: Teatro Sebas
tián Salazar Bondy a las 3 p.m.
Entrada libr^.

□ TERROR Y MISERIA DEL
TERCER REICH. Una
sucesión de obras cortas en las
que Bertolt Brecht trabajó
desde 1935 hasta 1938 y que
respeta escrupulosamente a
realidad de los acontecimientos
en Alemania por los años del
advenimiento del fascismo.
Además “Los fusiles de la
madre Carrar”, obra ambientada
en la España de la Guerra Civil y
que estrenó Brecht en París en
1937. Actuaciones: Aurora
Colina, Sandra Campos, Fortuna
Behar, Raúl Villavicencio, Jorge

□ GUARANGO.- Y su fusión
latina se presentan hoy, en un
nuevo local; se trata de “El
jardín del Otro Sitio”, ubicado
en la Av. Saenz Peña 303, el
encuentro a las 9 p.m.

□ WIFALA.- Los viernes y
los sábados tenemos lo mejor
de la música criolla y del
sentimiento negro en las
interpretaciones de tos mejores
grupos y solistas. Va a partir
de las 10 p.m. en Bellavista
219, Miraflores.

UBROS

CARI VS i'.MíA REINAS
DEíTrRAS Esculturas de Bellas Artes y la Católica en Miraflores.

Dos propuestas
en un parque □ GUSANOSAURIOSl- Se

presentan hoy en La Taberna
con un show de humor, el
viernes y sábado tenemos
música latinoamericana con
Tiempo Nuevo, los lunes,
noches de piano con Fredy
Ochoa, y los martes rock con
el grupo Revólver. Av. Grau
268, Barranco.

□ ROBERTO BONNET.-
Desde Argentina canciones y

En el Parque Raúl Porras
Barrenechea de Miraflo
res se viene realizando

una exposición de dos mues
tras de esculturas. Por un lado
los alumnos del 6o. año de
Artes Plásticas de la Universi
dad Católica y por el otro los
que ya están egresando de las
aulas de la Escuela Nacional
de Bellas Artes, en ambos ca
sos artistas al término de sus
estudios.

En esta muestra podemos
observar y confrontar pro
puestas de estilo y alternati
vas que tendremos para la es
cultura en el futuro de nues
tro país.

Las esculturas mostradas
por los estudiantes de Bellas
Artes están signadas por un
estilo conservador. El tema
predominante es la figura hu
mana, tanto estilizada como
con influencia indigenista,
trabajados en metal y madera.

lo cual tampoco es ninguna
innovación.

En cambio, los alumnos de
La Católica arriesgan propues
tas diferentes a las conocidas
por el medio, producto de la
vitalidad creativa del maestro
-recientemente condecorado
con el grado de Amanta—
Adolfo Winternitz, quien ha
dado nuevos impulsos a la Fa
cultad de Artes Plásticas.

Los materiales usados tam
bién son inusuales: botones
de diferentes tamaños y colo
res clavados en un madero,
series de imperdibles, cucha
ras descartables, pasadores, en

Una exposición para no
perderla, y esperamos o suge
rimos —por sq importancia—
que alguna institución realice
foros o mesas redondas, don
de se puedan sustentar de
otra manera las propuestas
plásticas de ambas escuelas.
(Cristina del Busto)

fin.

Jm.-* ■ *.

■ ' n libro dedicado a la
exaltación de la nostal-

_ gia es el que hace pocos
meses publicó en Santiago de
Chile el poeta Jorge Teillier.
“Cartas para reinas de otras
primaveras” (Ediciones Ma-
nieristas) es el evocador nom
bre de su última publicación.
En él recuerda amores, ami
gos, lugares y hasta a un vie
jo púgil, construyendo esas
imágenes de indudable proce
dencia onírica dentro de un
discurso más bien coloquial,
que han conformado su esti-

u

lo.
En el colofón Jorge Ed-

wards halla en el libro “las
células amarillas de la melan
colía”. Y este juicio no care
ce de asidero. Teillier nos di
ce: “Revistas color sepia, pro
gramas de matches estelares, /
el par de guantes firmado por
el Presidente / cuando ganó el
Campeonato / colgados junto
al retrato de la Difunta / lo
hacen buscar la gloria del ál
bum amarillento. . .”.

Numerosas antologías en
Chile lo han situado como un
neoromántico. En nuestro
país su nombre está asociado
al ejercicio tenaz, misterioso
y suicida de escribir poesía.
Teillier escribe, sobre todo en
“Cartas para reinas. . .”, para
convocar el pasado mediana
mente iluminado: “Está más
joven la muchacha que ama
nece sonriendo / frente al
canto del canario- cada vez
más joven./ Está más joven en
la portada de la revista. . .”.

Hacedor de imágenes, pro
curador de la vida, habitante
obstmado de la calle urbana,
Teillier nuevamente nos asom
bra. Por él nos reconciliamos
siempre con la poesía. (Maria
no Arzola)

Edgar Guillén y Oscar Vega en
El amor del otro lado.

Guarango en nuevo local.
Chero, Luis Rossi, Jorge Flores,
Germán Rodríguez. Auspician
el INC y el Instituto Goethe.
Dirige Rudolf Wedel. Va hoy
jueves y mañana viernes en el
Cocohdo.

□ PAICHITO EL INVENTOR.
La trama de la obra narra la
historia de un paiche inventor
que quiere vivir en la tierra y
construye una escafandra,
saliendo del mar a conocer el
mundo. Esta pieza dedicada a
un público infantil, a partir de
los cinco años más o menos,
utiliza un lenguaje casi
incomprensible para los niños,
pues a esa edad no tienen un
vocabulario más amplio y por
tanto dispersan su atención en
otras cosas o se aburren.
Esperamos además que “la luna
o madrina del pecesito ponga
una cara más angelical y actúe
con más naturalidad. A verse en
la ANEA, domingos a las 5 p.m.
□ HISTORIA DEL aRCULO
DE TIZA CAUCASIANO. Pieza
teatral de Brecht en la
adaptación del grupo Abeja, que
narra la historia de una muñeca
desechada por una niña que
piensa que “ya cumplió su
labor” como juguete, debido al

uso. Otra niña la encuentra, la
arregla y al verla la antigua
dueña quiere recuperarla. El
escenario es muy colorido, las
actuaciones y el cambio de
elementos, originales. El
libreto hace que los niños
participen alegremente y se
diviertan. Va en el Museo de
Arte a las 5 p.m., todos los
domingos.

humor hoy, mañana y pasado,
lunes de la nueva canción con
Cecilia Leskovar, los martes
continúa Rubén de Alvarado
y su sonora. Todo esto en La
Estación, a las 9 p.m. en Pedro
de Osma 112, Barranco.

□ MUERTE JUXIDENTAL DE
UN ANARQUISTA La obra del
itahano Darío Fo es puesta en
escena por el grupo argentino
“Bambalinas” en el teatro
Canout. Dirige Alfredo Zemma.
Va de hoy hasta el lunes a las
8 p.m.

□ ROCK EN LA CASONA
DE BARRANCO.- Los viernes
y sábado con Micky Gonzales y
el rock en español, martes de
jazz con Jean Pierre Magnet, los
miércoles Cecilia Alessandra y su
espectáculo “Metamorphosis”,
jueves música popul^ brasileña
con Pamela Contreras. La cita
es a las 9 p.m. en Grau 329.

□ EL AMOR DEL OTRO
LADO. Con la producción de
Alex Otiniano se presenta en el
Teatro “El Diablo”, Edgar
Guillén, un actor que sólo
piensa en su vocación, según ha
confesado reiteradamente. Esta
vez actúa al lado de Oscar Vega.
Todos los días salvo los lunes, a
las 8 p.m., en Manuel Bonilla
104, Miraflores.

□ FESTIVAL DE VERANO.-
Este jueves y domingo se
presenta Manongo Mujica
interpretando lo mejor del jazz
en la Casa'de los Cuatrotablas;
los precios son populares, Jr.
Junín 430, Barranco.

Muerte accidental de un anar
quista, en el Canout.
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Enseguida una conversa
ción a puerta cerrada entre
Carlos Franco (CEDEP), Flo
res Galindo (SUR) y Sinesio
López, miembro del reciente
centro “Socialismo y Demo
cracia”, precisa puntos, abre
pistas y cierra puertas en tor
no a las elecciones y otros te
mas nacionales. Eduardo Ba
ilón y Jaime Joseph, centran
su nota sobre el movimiento
social: algo más que un buen
deseo. El discreto desencanto,
titula el artículo de Rocío
Palomino sobre feminismo en
el Perú, otro tema al cual esta
prestigiosa revista’ somete a
debate. Y ni Hernando de So
to se libra de análisis, y quien
se encarga de ello es Romeo
Grompone con su artículo
Las emboscadas del otro

sendero”. Y para filosofar so
bre el desencanto de algunos
sobre la revolución tenemos
el artículo de Fernando Sava-
ter. El escepticismo ante el
mundo nuevo (una levantadi-
ta de ánimo no cae mal, eh).
Manuel Burga y Gustavo Ríos

a llegado al número 6 la
revista de política y cul
tura El Zorro de Abajo.

Esta entrega nos trae un ba
lance de las elecciones bajo el
sugerente título de Triunfo y
Soledad del APRA. Donde de

jan sentado que nuevamente
la política triunfó sobre la
guerra. Luego tenemos un
extenso y a la vez interesante
artículo de Jorge Nieto Mon
tesinos sobre lU: El remezón
del sétimo año. El texto quie
re continuar las reflexiones
que la misma revista lanzara
al conjunto del país denomi
nado “La revolución copér-
nica”. No es un balance de
lo discutido, la dirección de
ja constancia de ese vacío a
llenar próximamente, sino
una opinión sobre las corrien
tes en el seno de lU, radicales
y moderados, y la necesidad
de evitar una ruptura basada
en que “ese amplio sector
existente entre ambos busque
expresarse en una tercera op
ción: la opción de lU”. Tarea
por acometer.

H
:«Hié¡ÍÍÍI
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escriben sobre Extirpación,
crisis y utopía andina. Ade
más una nota sobre Sergio Ca
rrasco sobre las historietas.
Una entrevista realizada por
Oscar Malea y Alonso Ruiz
Rosas a Rodolfo Hinostroza,
a propósito de la aparición
del volumen conteniendo to

da su poesía reunida. RMQ
nos habla sobre Humareda, el
último de los clásicos. Gonzá
lez Prada.y la ética radical, es
lo que nos ofrece Pedro Cor
nejo. Juan Abugatás se encar
ga de “acabar” la revista con
una pregunta la fílosofía sale
de las aulas. Por 30 intis tiene
un mes para leer y no se can
sará.

Autorretrato de Hermán

Schwarz.

GALERUS
□ DOS FOTOGRAFOS. UN
ENCUENTRO. Las
fotografías de Hermán Schwarz,
presentadas en la Sala I de la
Municipalidad de Miraflores, nos
muestran por un lado personajes
que han marcado nuestra vida
política, artística, como el
pintor Víctor Humareda, y por
otro la triste realidad de nuestras
calles: mendigos, campesinos,
mineros en tránsito. Schwarz ha
reflejado en sus fotografías
nuestra capital donde se rinde
culto a la personalidad. Mientras,
en la Sala II, Jorge Deustua nos
presenta las imágenes captadas
por su lente en países de Europa
Aquí encontramos ancianos
acompañados de su soledad,

‘niños ambulantes y fotos
inusuales en paques, playas y
lugares abiertos. Deustua nos
informa así que en Europa, al
igual que el Perú, la pobreza
deambula por la calle con todas
sus dimensiones. A verse en la
esquina Diez Canseco y Larco
hasta el 26 de febrero.

□ ELSAL0NDELA8
FLORES. La pintura más
valiosa de la plástica universal es

Los girasoles” de Van Gogh,
avaluada en 11 millones de
dólares.,PrecÍ5amente desde
los tiempos de la pintura
considerada como clásica, las
flores han sido elementos de
permanente inspiración. Entre
los pintores peruanos casi todos
han tomado las flores como
punto de partida; es el caso de
Galdós Rivas, de José Carlos
Ramos, de Aldana con sus
flores estilizadas, de “Las
buganvillas” de Camino Sánchez
que rompen la monotonía del
árido paisaje costeño. Angel
Chávez dice que las flores son
símbolos de femineidad y las
pinta en los cabellos de sus
corpulentas mujeres. Esta
muestra estará abierta al público
de 5 a 8 p.m. en Alcanfores 180,
Miraflores.

(4

□ SBNINARIO LA MSTDRIA
DEL PERU ANTIGUO.- Su
objetivo es actualizar los
conocimientos que se tienen
acerca de las sociedades
prehistóricas, ampliándolos a
su desarrollo político e
histórico, y con ello elevar no
sólo el dictado de los cursos
escolares sino esclarecer temas
poco conocidos, pues va dirigido
a profesores y estudiantes,
egresados y público en general.
Para el día de mañana tenemos
la charla Imperio Incaico, origen
y periodificación; el ponente es
el Dr. Waldelomar Espinoza.
Para el lunes 23, el Dr. Luis
Guillermo Lumbreras nos
hablará de Las altas
civilizaciones del Nuevo Mundo
en Mesoamérica. El miércoles
se tratará el mismo tema pero
con relación a Sudaonérica.
El horario, puntiud, a las 5 p jn.
en la Casona de San Marcos.

colectiva en la Galería de Arte
José Sabogal. Encontraremos los
Weos de Willy Fernández, José
Namisato, Carlos Porras,
Antonio Zegarra, Ignacio
Berssategui y Antonio Márquez
en el horario de 4 a 8 dq la
noche, en la Plaza Dos de Mayo
No. 46.

muestra el progreso notable
alcanzado en los aspectos
económicos, sociales y
culturales a partir de la
construcción socialista. También
podremos apreciar el folklore y
artesanía de dicho país. Galería
del Banco de la Nación de Javier
Prado 2465, San Boija.

« » *
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□ FEDERIOOBAUER. Con
un estilo que quiere rescatar
nuestras raíces históricas y
colores tradicionales en base a
vegetales, presenta sus últimas
pinturas en la gelería Nueve de
Malecón de la Reserva 713,
Miraflores.

QNECim
-

Avances de la República de Co-
□ FIUNOTEGADELMA
“Ciclo de Retrospectiva del Cine
Alemán”: para hoy y mañana se
proyectará “Fausto” de F. W.
Mumau, con Gosta Eckman y
Emil Janning.

Ciclo de Ingrid Bergman”:44

rea. □ CONFERENCIA.- “La
mujer del año 2000 y sus
derechos civiles, políticos,
sociales y culturdes”. Hablará
la doctora Carmen Meza Ingar,
hoy a las 6 pm. en el ICPNA
de Lima.

Ingrid Bergman y Gregory Peck
protagonizan la película de
Alfred Hitchcok “Cuéntame tu
vida”. Local: Museo de Arte,
entradas populares, va a las 6 y
8 p.m.

□ FOTOS Y OBJETOS DE
ARTE DE LA REPUBLICA
DEMOCRATICA DE COREA
El material que se exhibe

La violencia de “Los Caminos
de Artemón O^ina, Cami
nando por una ciudad en son
de guerra,^ donde nos narra
con sabor* y “salsa” las peri
pecias y andanzas en esta Li
ma “no sólo horrible sino. . .
cruel”, como él lo señala en
su introducción. Isabel Coral
avanza con su artículo^ Aya-
cucho ¿migrantes ‘o refugia
dos de guerra? Kazuo Ohgu-
shi, cierra esta entrega con un
análisis sobre La doctrina de
la seguridad nacional y las
dictaduras de América Latina.
Y como para variar, hay do
cumentos y poesía, así como
reseñas y otras cosas. Tome
su chilcanp y siéntese a leer.

a está en circulación el
número 4 de la revista
de crítica, sociedad y

política LOS CAMINOS DEL
LABERINTO. Encontramos
en el pórtico un artículo so
bre Las ideas socialistas en el
Perú, escrito por “Willi” Ro-
chabrún, quien hace un análi
sis extenso, interesante, ilus
trativo, sobre el desarrollo de
las corrientes del pensamiento
de izquierda desde 1890 hasta
nuestros días. Sinesio López
toma la posta con su nota De
la cultura criolla al Perú de
todas las sangres. Modernismo
y Modernización en las Cons
tituciones de 1860 y 1920 de

Y
Alberto Retamozo es el ar
tículo que se encuentra antes
de Haya y el nacionalismo, es
crito por Wilfredo Kaspoli,
que cierra la sección de ensa
yos.

-  ÜC.“
(  .

:  ■La violencia en el Perú es
el tema central de la revista,
que se abre con el dúo Javier
Champa y G. Portocarrero
con su exposición La Sinra
zón de la violencia, lecciones
de una crisis. Sisi Acha agarra
un tema picante y que es co
mo para tomarlo con haeh;
La nueva generación de jóve
nes roqueros, habla la “man
cha subterránea”, se titula.
Continúa la crónica-análisis

□ LA PANADERIA. Grupo de
arte visual, formado con
egresados de la Escuela de Bellas
Artes, presenta su primera
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Hagamos vudü
con Torres Vallejo

Pincha y Foi^rALecE el pai^ííoo.compamero*

2.Si gOiQ rnolesto(r q las úDfDÍTiñerqs como
MiriQm Pilco ¡pinchemos so mi'idad/^'^

3. £n lo nariz leprovocorq' odiccidó a la cocn v
QSi es+qrw a rnooo con 5S denOncicídos ^

4. Tal sordera le pnovocoro's n<¡e va no Oodrq
«2$ponder o+ros entrev'istois.íopoio elimipcido.

5. Mej-or g( piochas ambos otos, loq
5e boga de lo \/Í6+oi "^gordaT

G. HiocqndoSü boco,pofcdvq despenarlos,
•  lobios j?Qra denoos'iar compañeros.

,  En lo fnor^' impedíra$ «jue moestre cjoomenios
coiY>pr«Me+£dor€s por wi boen fieMjS»

8. l\lb|Qqüínt)...rfi5fiV\/ale eseplocerq Ai-mando. ̂

raremoí.

Ur

Armando Villanueva se cansó de los
dedazos de Torres Vallejo, y qntes que
le tire dedo a él, mandó dos zambas
haitianas para que le hagan el clásico
vudü a su bocón compañero. Este
afiche que presentamos se encuentra

pegado en casi todas las paredes del
local de Alfonso Ugarte. Los alfileres

y los muñecos los regala Armando
a la entrada. Si usted es armandista,
pinche con confianza... antes que

le tiren dedo.

O
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El señor Sade Norris se

desempeñó durante años como
boletero del cine Primavera;
cansado de no entender las
sesudas y distanciadas críticas
de Fico de Cárdenas y Chacho
León, decidió emprender su
carrera de crítico en su propio
estilo. Publicamos aquí su
primer trabajo que expresa un
punto de vista distinto al
nuestro, pues somos
democráticos.

AMAUX

H

TP Podo sen RflIflBO?

<
o.

j <

A Sade Norris •}
i  ■

i

Mientras que \a Filmacicíh de"Rombo" ces+ó 50 millones
de dolares y Stallone cobrd el 20®/©...
'BCKacal* mo llego oi Vx millón de in+is u Sarda 3üS-
TQfnao+e, no cob rí nad o».

'Rombo" arrosó, con on f?jeWo enfer^ , y aJn asF
' ró 00 ]x>co de ̂ 05re artífióiol jwro Rqmbo^ ••
cambio cn "ElCnqeal", al oct2i\/6 narco -inucrto

ya sebabfa secado la bo\&l\Q de kctchiip UbbiS •

A diferencia de "Rambo*/ en las escenas de Qivicr
de '‘tt Chacal/, a Mónica pomlnqoeí no qe \e v'id'viada
G-h'afaf),yflúh así, escanda liza ron al cora pi/raod-

Sobf
en

\v.-

;  !

1^) ■

.  4

WSi
mv I

^'1
/

' í

Mercef^ahoen Vi^nam, "Esmbo* fire m-fecoado por
en la prisicñ de ata cegoridad de fCRí MEvofW^.
%\ chacal" por Ooa br^onqoitoi adnave-fa \o encanaron
co Lorí. ^ ^

oco
i  :

lili
por'toda? es-fos razc?nes; falta
ck sanare, deganoocia u de
maprtos, he negado a la
conclusión ¿(egile "Si Chacal"
í^Onca lleaprq a ser como

• # ni^ro “Rombo*- fe,
eóloooo lisuras no se oioooron
OI los cazueleros limeñas Q\)e
me honro en lelpreseofor...'*
"Rámbo" :¿c^nolo fi moras
en Aya cucho 9

L

Gj Ranobo“fue cardtula de "Meuüsi)ieeR'',''Tlmr
"Cambio db". -L'e)cpress'', «oer
*^1 Chacal" cloras {«nhs cbosiguió^Ta taf)a ddvJM.

'  "Rombo"'hos deleiV el morbo durante 4años inin-fe-
tiaxAbidos (^pjhhl )■■ ■ "El Chacal "TIO va a durar meís de

mes porgue las distri t^iidoras rebondroio''Rflmbo".

I í

uoa:
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Fiesta de la Candelaria

Entre la tradición

y la modernidad
mil intis, suma que supera larga
mente el premio del concurso),
sino el lucimiento que engrande
ce la aprticipación del conjunto.

Puno no sólo está
franqueada por el
terrorismo y el militarismo
de la guerra sucia, sino
también por la belleza que
ronda el lago y sus gentes, y
por estos días con La
Candelaria.

En un intento más de
entender la situación de
nuestra identidad desde los
productores de la cultura
nacional y popular,
presentamos esta reflexión,
realizada desde el lugar de
los hechos, por nuestro
enviado especial Sergio
Carrasco.

LA APARICION DE LO
MODERNO

Por otro lado, esto ha contri
buido a la variación de algunos
ritmos y tonadas. No solamente
existe una influencia boliviana:
avanzada la noche, pero con la
misma energía desplegada baS'-
tantes horas antes, resuenan en
las estrechas calles y en el parque
Pino y la Plaza de Armas —esta
ciones obligadas de los conjuntos
estos últimos escenarios- ritmos

de cumbia y salsa invitando al
baile. Es difícil resistirse, el reco
rrido aunque se ha iniciado al
mediodía o incluso antes, ha si
do lento y acompasado. La dan
za se dosifica para estirarla por
toda la ciudad, un día tras otro,
hasta la llegada del cacharpari, el
15 de febrero. Entonces la cele
bración de despedida, comilona
y baile, se lleva a cabo en casa de
los alferados de los diversos con

juntos, claro está que después de
repetir una vez más la travesía
por la ciudad.
La fiesta tiene pues verdadero

sentido para el participante, aún
siendo espontáneo. La mera ex
pectación resulta monótona y fa
tigosa. Incluso para el puneño.
La danza es su más sentida ex
presión. Con mayor razón si, co
mo en este caso, la Diablada o
Morenada, es históricamente, y
por ello sus satíricos disfraces, u-
na forma encubierta de acultura-
ción.

ada año y durante casi dos
semanas, ininterrumpida
mente, celebra Puno a su

santa patrona, la Virgen de la
Candelaria, al tiempo que reple
ta sus calles de músicos, danza
rines y espectadores herederos
en varios sentidos de un remoto
pero vigente paganismo.

Incansable celebración am
bulante y cadenciosa, a su vez
enfrenta silenciosamente a los
comuneros y habitantes de par
cialidades y centros poblados
con los citadinos. Los primeros,
aunque no muy promocionados,
se encargan de inaugurar la fiesta
propiamente dicha el lo. de fe
brero, tomando parte en la en
trada de K’capos. (Preceden a
esta tradicional procesión sola
mente las Misas de Novena).

El 2, día de la festividad de
la Virgen, los conjuntos autóc
tonos provenientes de las distin
tas provincias y distritos del de
partamento participan en un
concurso, que con raleada con-
cunencia se realiza en el estadio
Torres Belón. Luego Sikuris, Wi-
falas, 2^poñeros, entre otros,
recorren las calles de la ciudad,
acaso vindicando la participa
ción, la crónica embriaguez de la
danza, antes que la innatural
contienda.

c

Bandas de músicos y danzantes en la fiesta de la Candelaria, en Puno.

décadas. Y la anima sin duda la
tentadora oferta de la industria
del turismo.

Más no es este-el origen de la a
párente distorsión de esta exten
sa y popular celebración; la au
téntica fiesta, para participantes
y mirones, se realiza en las empe
dradas calles, llovidas y barrosas,
entre las rumas de cajas de cerve
za dispersas en el Parque Pino y
en la Plaza de Armas, con los es
pontáneos, aglomerados y bam
boleantes, que con perseveran
cia escoltan a los músicos. No
varía mucho el sentido de la fies
ta si estos últimos prefieren la
cometa y el trombón —o los pla
tillos y ú taróla- a las zampoñas
y las tarkas; es decir que cam-

Organiza este concurso, al i- bien las cañas por el metal,
gual que el de conjuntos con tra
jes de luce* en la Octava .-esto es tros valores, empieza a asumir la
el 8 de febrero—, la Federación fiesta con sus propios modales.
Folklórica departamental de Pu- la hace suya. Así, los trajes de lu-
no, desde hace poco más de dos ces, las bandas de músicos, los

LA FIESTA DE VERDAD

La ciudad, poseedora de o-

cacharparis (verdaderos banque
tes de despedida) que financian
los alferados o padrinos, en fin,
la intervención en la festividad,
están veladamente determina

dos por una cierta ufanía, que
no es necesariamente inautenti

cidad.

Agrupaciones de los distintos
barrios de Puno en realidad, los
conjuntos de trajes de luces dis
putan fuera del estadio, en el lla
no, con ingenua sutileza. Algu
nos contratan bandas de músi
cos de Bolivia -generalmente de
Oruro-, las más prestigiosas del
altiplano; otros encargan sus vis
tosos trajes de Diablos y los o-
tros (Osos, Arcángeles,etc. :1a
cosmogonía que produjo el co
loniaje) a bordadores formados
en la escuela del mismo país. No
es sin embargo un trofeo o un
premio lo que se busca (cada
conjunto gasta no menos de cien

Ciertamente el sentido origi
nal de esta danza -una de las

pocas que permanecen: la culla-
huada, danza religiosa, no se bai
la más en la ciudad— ha variado.

Ahora son otros los celebrantes,
pero hay sin embargo una fluida
continuidad. Con el mismo áni

mo y entusiasmo de sus mayo
res participan los jóvenes y ni
ños. Tal vez no abonando ya so
lamente al sincretismo sino a un

larvario proceso creativo, el mis
mo que puede comprobarse, por
ejemplo, con la presencia de de
terminadas máscaras y disfraces
de raíz más “occidental” y mo
derna que se agregan a las tradi
cionales.
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Una escena de Gusyasamín en Senegal.El elenco de MñlEfA.

18 años de Telba

Jóvenes con experiencia
De la mano con un público

creciente, que reiteradamente lo
acompaña en sus realizaciones,
Telba ha presentado en este últi
mo período “El que se fue a Ba
rranco. . “Amor de mis amo

res”, “Marité” y “Guayasamín
en Senegal”; estas obras —excep
to “AM/FM” de Rafael Dumett
y Roberto Angeles- significan la
identificación con la dramaturgia
de Rafael León y Fedor Larco,
que unen a una gran sensibilidad
y captación de lo social-urbano,
el manejo irreverente de la iro
nía y un humor fresco y chis
peante, subrayando el contenido
del mensaje teatral. Asimismo el
año pasado se puso “El temo
blanco”, de Alonso Alegría, y,
unto con Teatro de Ciudad se
rizo “Made in Perú”.

Para celebrar este aniversario
junto con el grupo, AMAUTA
buscó a Miriam Lértora, actriz
plenamente identificada desde
sus inicios con Telba y al exitoso
actor —y director— Gustavo Bue
no, que además viene preparan
do una nueva obra que se estre
nará próximamente.

nos hacia la actividad teatral.
Con el apoyo de instituciones
barranquinas, estrenamos un 15
de Febrero, la obra “Juego de
niños”_ del autor chileno Jaime

Silva.

Entrevista de Susi Gutiérrez

Si es cierto aquello de que
la madurez llega a los dieci
ocho, en el caso de Telba no
es estrictamente cierto. El

grupo hace ya bastante
tiempo que viene encarando
el trabajo con seriedad y
aplomo: en todo caso, y al
margen de las críticas que
generaron sus montajes, se
trata de un aniversario que
todos debemos festejar.

Haber confrontado teatral
mente la inspiración dra
mática de autores tan dis-

Se marcha Morales y nosotros
decidimos continuar. Fue así co
mo empezamos a contactamos
con gente del TUC e iniciamos el
montaje de “Tres historias para
ser contadas” de Dragún, que
fuera dirigido por Enrique Urru-
tia.

Así fue nuestro inicio, como
una gran familia unida por su vo
cación y el amor al teatro. Des
pués de 18 años, continuamos
siendo una gran familia, confort
mada por casi 20 personas entre
actores, dramaturgos y técnicos.

¿Y qué ha significado en tu
experiencia como actriz?

Es toda mi experiencia como
actriz; ya que a lo largo de 18
años he desarrollado mi trabajo
actoral primordialmente con este
Gmpo, del qüe además soy fun
dadora.

Los montajes realizados con
diversos Directores teatrales y
gmpos humanos, me han permi
tido afianzar el trabajo actoral y
alcanzar un nivel que, de mo
mento, considero satisfactorio.

Cuando Telba aborda una

obra teatral, ¿los autores están
presentes?

Bueno, en Telba tenemos una
mecánica para escoger las obras.

tintos como Harold Pinter y Ro
dolfo Santana; tener entre sus
montajes más destacados una
adaptación escénica de Hernan
do Cortés en base a poemas y
canciones de Nicolás Guillén que
fue llevado a Cuba; organizar
tres festivales e igual número de
seminarios especializados sobre
teatro para niños; realizar confe
rencias, seminarios, conversato-
rios y actividades de difusión en
organizaciones laborales, comu
nitarias y vecinales: todo esto,
forma parte del recorrido impa
ciente e inconformista del grupo
de teatro Telba, en sus dieciocho
años de reafirmación militante
en ün trabajo hecho con el cono
cimiento y la tenacidad del pro
fesional, con la humildad y la
alegría del adolescente.

MIRIAM LERTORA: 18

AÑOS CON EL GRUPO

¿Cómo nace Telba?

Telba nace en 1969, a raíz de
la visita a Lima del actor chileno

Luis Eugenio Morales. El motiva
a un grupo de jóvenes barranqui-Jóvenes con la tenacidad de los profesionales.
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carón muy claramente la tenden-En el caso de los autores incor- ci- Julio Cortázarcia progresista del grupo y
mentaron su presencia en el ám
bito teatral peruano con perfiles
muy propios. Me refiero a “Cu
ba tu son entero”, en base a poe
mas de Nicolás Guillen, y “El

porados al Grupo, ellos propo
nen la obra y cuando está escrita
la presentan al Grupo. Se lee,
analiza y aprueba. Se abre la ta-
bÜla de participantes y, de no
existir Director en el Grupo que Tristesque se fue a Barranco” de Rafael

León y Fedor Larco. Trabajos
muy (üstintos entre sí, el prime
ro promovió al interior del grupo
un deslinde ideológico con el

desee asumir el montaje, se pro
ponen Directores externos.

El Director tiene su propia
concepción sobre el montaje que
va a realizar y podría prescindir
perfectamente de los autores. En
nuestra experiencia no ha sido
así. Director y Autor han traba
jado juntos en estrecha colabora
ción. Los autores asisten a los
ensayos y sugieren cambios in
cluyendo cambios de texto en
base al montaje planteado por la
Dirección.

Definitivamente la indiscipli
na. Un actor sin disciplina se es
tanca y hace muy difícil el traba
jo de sus compañeros.

Considero que el teatro, más
aún en nuestro caso que somos
un grupo vocacional al que dedi
camos nuestro tiempo libre pues
tenemos otras ocupaciones, im
plica mucha entrega y sacrificio.
Si a eso le sumamos indisciplina
pues simplemente no podríamos
trabajar.

cronopiosproceso Velasquista de entonces,
y el segundo, algunos años más
tarde, remarcó esta tendencia in
tentando una explicación del de
terioro y frustración generacio
nal que conllevó dicho proceso.

¿De qué manera crees que ha
aportado Telba al teatro peruano

el trabajo que vienen reali- marchó el cronopio mayor.
Julio Cortázar ocultó para

Telba ha enfatizado mucho siempre su flaco y barbudo
en los últimos años una línea de perfU defendiendo a Cuba y
indagación de la problemática Nicaragua. Aunque leyendo
urbana que le ha permitido, co
mo casi ningún otro grupo, un
reconocimiento crítico del entor
no social pequeño-burgués. Esto,
en.un país donde la construcción _ i -j
de la nacionalidad sigue siendo alegando que la vida ̂
un proceso desarticulado e inaca- tenemos que vivirla sin
bado, tiene su importancia. Tel- tranzar con los plomos que
ba ha tratado desde la perspectiva la aplastan y entristecen,
de una dramaturgia propia, ahon- Sino, basta revisar esos
dar en las claves de esta desarticu- cuentos memorables —El
lación, aunque obviamente lirni- Perseguidor, La señorita
tado por su propia visión de cla
se. Sin embargo desde “Lucía,
Manuel y un Viejo Cuento” has
ta “Made in Perú”, esta reflexión

C Herrera

con

zando?

sus libros podamos todavía
verlo como una sombra
chinesca proyectada en la
pared, levantando el puño o

 paso). Y así, póstumamente, co- situación absurda, el lado-cuento
mo con Salvo el crepúsculo, saca del volumen, vacía de contenido a
de la manga —del maletín de ma- las lucubraciones filosóficas. Fal-
go- El Examen, escrito hacia el ta el choque Rayuela para pasar
cincuenta: antes de todo. el umbral hacia la anti-novela.

La anécdota es simple, ence- Pero es en otro lado donde se
rrada en el título: una pareja de nota más el tiempo que media
estudiantes espera su examen fi- entre este Cortázar y el últirno.
nd y pasa la víspera y el día mis- Tal vez -acudiendo a categorías
mo de la prueba con unos ami- extra-literarias- es solamente el
gos -otra pareja, el eterno ero- tiempo que separa a un pesimista
nista, un fantasmal compañero, e hiperintelectualizado estudian-
Después, todo se va complican- te en vísperas de marcharse a Eu-
do, abriendo paso a lo irreal; a ropa, huyendo del populismo pe-

niebla que corroe y disuelve ronista, del hombre que apuesta
Buenos Aires, al horror. Todo en por el socialismo y acaba sus
un día, como el Ulises. O más días defendiendo a Nicaragua,
bien como el Ad^ Buenosayres, En el camino, la Historia le ha
tan caro al autor. terminado dando im sentido a

Cortázar por todas partes, en las angustias metafísicas (o pata-
potencia y en plenitud. El tono físicas). Y aunque el Centro sea

Cora, Autopista al Sur—, los general del libro, en estructura siempre elusivo, los libros poste-
libros inclasificables (lineal) y atmósfera (fantástica), riores de Cortázar tienen un tin-
— Ultimo Round, La vuelta al lo aproxima más a sus mejores te humano, en buena medida un
día en ochenta mundos-.
novelas experimentales
-Rayela, 62 - Modelo para
armar— y otros textos tal
vez no tan afortunados,
pero en los que siempre
podíamos encontramos,
cual viejos amigos, con los
temas que el nos convenció
eran los esenciales. A
Cortázar no le gustaban las
fanfarrias, y mucho menos
le hubiera gustado que lo
homenajearan después de
muerta con elogios mil. En
AMAUTA hemos preferido
publicar esta melancólica
nota de nuestro colaborador

crítica -aún en su aparentemen- sobre El Examen, que
te caótica variedad conceptual y apareciera luego de su
artística- no ha cesado. desaparición física, como él

¿Se puede hablar de “cons- lo pidió, a modo de serena
tantes” en el gmpo, o lo que de nostalgia, de proyectarlo
alguna manera definiría un “esti- otra vez entre nosotros,
lo”?

Hace ya dos años que se

esa

i
.M'-

Julio Cortázar

novelas, salvo erotismo^, que en este texto es
tán demasiado velados por la nie
bla y la ironía.

Una anotación final: la opor
tunidad de su lectura en un mo
mento como éste, en que la inte

cuentos que a sus
Los Premios, cuyo parentesco es
evidente. Pero ahí están los te
mas: la búsqueda a ciegas, entre
la metafísica yla ironía, del cen
tro

GUSTAVO BUENO: La
Problemática Urbana y

Generacional

Usted ha sido Director del
gmpo “Telba”, ¿qué obras re-

vf

t i

A una gran sensibilidad y captación de lo social-urbano, le suman un
humor fresco y chispeante.

cuerda especialmente y por qué?

En un grupo de profusa acti
vidad es muy difícil referir la
añoranza a una sola producción.
En el plano personal la pieza “El
cuidador” de Harold Pinter, re
presentó para mí y los otros ac
tores que integraron el elenco,
Pablo Fernández y Jaime Lérto-
ra una suma de gratificaciones a
nivel actoral. Un gran éxito, per
sonajes magistralmente diseña
dos por el autor y una de las di
recciones más finas y sensibles
de Jorge Chiarella, hicieron de
esa labor, en mi concepto, una
experiencia inolvidable.

¿Y en el plano gmpal,,hay al
gún trabajo que haya marcado
la tendencia del equipo?

Sí, hay dos trabajos que mar-

Bueno, una de las constante

-. La existencia del doble. Las ,
relaciones entre el creador y la ligencia nacional parece hundirse
realidad, entre la literatura y el en el cieno del pesimismo, en es-
mundo. El amor, el amor y el te ambiente enrarecido en que

todo discurso se vuelve diletante;
en que la única forma viable de
humor parece ser el sarcasmo; en
que la niebla, en fin, está más
presente y más gris que nunca:
hay que recordar que Julio Cor
tázar escribió este apocalipsis ha
ce 35 años. Y que, luego, irguió
su larga figura, levantó la cabeza
y siguió mirando con sus ojos de
gato, esperando. Joven.

se

Con pasión de amante, con
celo de hagiógrafo, uno ha ido
coleccionando todo Cortázar.
Por lo mismo, uno ha sentido la amor, en triángulo. Las ceremo-
pegada de esa leucemia infame nias; la inmolación final, incluso,
que se llevó la última novela. Él lenguaje es ya “cortapria-

De ahí la sorpresa y la alegría no”, aunque quizá la síntesis en-
que uno siente cuando ve la cara- tre la exposición de ideas y la na-
tula de otra novela suya, deseo- rración de una historia es menos
nocida. Claro, él que tanto ama- lograda que en sus grandes libros
ba los tránsitos dé una realidad a posteriores. Así, si por rnomen-
otra, no podía sino burlar esa jo- tos el “diálogo ensayístico” *

traga a la anécdota y la debilita,
en otros, la fuerza misma de la

s
que ha tenido Telba es la preocu
pación por indagar en el teatro
urbano -que no es costumbris
ta- que habla de la problemática
sociológica que vivimos, no so
bre caracteres específicos. Pero
en realidad, no cabe hablar de
“constantes” por la diversidad
de cada una de las obras, las dis
tintas edades de sus actores,
obras, etc. Eso sí, hay una forma ... ^ ,
de prepararlas y de acometerlas, dida frontera para tomar un po
pero no un “estilo”. co de aire (y ofrecérnoslo, de
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Itíbutaría
Esta es la oportunidad que los empre
sarios privados esperaban para invertir
en el Perú con la ventaja de sozar
de incentivos tributarios que los exo
neran de los Impuestos a la Renta
y Patrimonio Empresarial durante 15
años, en una escala que empieza des
de el 100%

Ahora, instalar nuevas empresas indus
triales y ampliar o .modernizar las ya
existentes, beneficia al inversionista,
a  los trabajadores y al Perú en su
conjunto, porque la industria es pilar
del desarrollo del país.

PORCENTAJES DE REDUCCION

DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA

y EL PATRIMONIO EMPRESARIAL

Dpto. de Lima con
exclusión de la

Provincia de Lima

El resto del país con
exclusión de las Zonas

de Selva y Frontera

Por eso,
ahora

invertir en la industria

es apostar a sanar* ̂
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12 '

Año 13

Año 14

Año 15

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40% 80%

40% 80%

20% 80%

60%

60%

/
60%

40%

40%

Decreto Lesislativo N° 400
del 29 de Diciembre de 1986

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO, TURISMO E INTEGRACION

Míen
30;


