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CERR0 DE P/\SCO
Ciudad sitiada por el abandono y la opresión I

Con toque de nueda a partir de las 11 de la noche, sufriendo un
Kstario de Emergenria. balo la dirección de un coronel del
ejército del one nadie sabe su nombre v gobernado por
autoridades anristas aue lo único que desarrollan es

campañas nroselitistas oue jamás se concretan. Cerro de
Pasco ciudad minera por excelencia padece además la

presencia de una izquierda en crisis. Veamos este informe.
Por: Percy Pereira

departa
mento de Ce
rro de Pasco
atraviesa

desde hace
varios años

una difícil
situación económica y política.
Desde 1985, con el Partido Apris
ta en el poder, esta circunstancia
ha ido empeorándose paulatina- .
mente mientras el movimientb
popular se ha estancado peligro
samente. El siguiente es un re
portaje efectuado en ese lugar que
ttata de analizar la tealidad de uno

de los departamentos más ricos y
pobres del p^. . . .

El nombre de Cerro de Pasco
se asocia a la mente de los ponía
nos con los del Mo, hambre y po
breza. Y no es
nincipal acüvidt
os pobladores de ese departamen
to -la minería- íntegramente va a
enriquecer las arcas Escales cen
tralistas, dejando un múiimo e |
irrisorio porcentaje para el desa- m
iroUo de esa inl^spita región. _ . i

ara menos. La
que desarrollan ,

Conversando con los
tarios Genaro Ledesma
David de la Sotta y con infinidad
de dirigente regionales, heñios
llegado al convencimiento de que
los principales problemas de esa
zona son los de la thgionaliza-
ción, la inefíciencia dél gobirano
local, la inercia parcial dá movi-
miento popular y la militariza-
ci&i de Cerro de Pasco, cada día
más creciente.

parla
Izqui

amen-

eta y

REGIONALIZACION

Lanzad a los cuatro viqntos la
anunciada lüesy de Bases de Re-
gionalización, el pueblo de Ceno
de Pasco ha reaccionado, como to
dos los pueblos, con confianza y
desconfianza, optimismo y desga-

I

no.

honor a la verdad muv r»- Pasco-Huánuco, basada en cucho, teniendo como referencia tionada región "huanca" que lo
eos txibladoies de Cerro de Pa^ cercanía de los lugares y las los vúiculos mineros existentes conforman Pasco-Junm que es de-
^ ,v%ncj.n. buenas vías de comunicación exis- entre estos lugares, pero carecien- fendida por el senador Ramiro

u** "n>ainnflli7«'ión" tentes- Úna segunda propuesta es, do de una adecuada vía de comu- Priálé. La última restante es,1a re
salvo • algunos dingen^^J^ó i® Pasco-Huancayeüca-Aya- nicacióa Una tercera es la cues- gión autónoma de Pasco que al pa-
Willy Sabarburú, la mayoría s —

En
recer no tiene mayores segui
dores.

residente

egionali-
zación Pedro Potras y sus doce
ajobantes o' asesores?. Según el
regidor Sabarburú este señor, que
además es presidente de la Cor^-
ración de Desarrollo de Pasco

¿Ha hecho algo el
de la Comisión de

(CORPASCO) no ha presentado
hasta el momento proyecto algu
no, limitándose a esperar las órde
nes de Lima. ,

Frente a esta coyuntura, el
regidor Sabarburú plantea que se
hap conocer [rónero entre la
población putjueña los alcances
de la regiohalización para luego
lemitír una opiiúón pormenorizada ‘
\de todos los sectores sociales dé

. Teniendo como base este
£tmio después se podría

a decisión.
tomar

L
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pn la

el del cerren^imac
^  íd'á^e.- r»o.

■*' •“ dbidi *»»» *
0 ÍÜUchuraccay, s han re

Ejército, qüe tiene el Poder
tar de la zona. Estas iiBtancis
controlaSr a su antojo las decis^
nes en. la zona.

del dirigente
Es^

manuene en^ i^P ¿e espera.
y P«-

ihbc

Mucha agua ha corrido en
cuanto a propuestas de reactivar
el movimiento popular. Salvo los
intereses de formar la Asamblea
Popular, no existe un organismo
que agrupe
nizados <&
tima organizad'
de Defensa de Cerro de Pasco",
que tuvo ef&nera existencia hasta
1986. Y en la desarticulación del
movimiento popular ha tenido
buena participación el Ejército,
que ha declarado el "Estado de
Emergencia" y el Toque de f^eda
¡desde las once de la noche! Sin
embargo, pese a lo represivo de
esta medida, el pueblo pasqueño
acató el paro nacional del 19 de

brillantemente. Es pues res-

los sectores orga-
ilación. La úl-
fue el "Frente

la

mayo

. ., ,
todo debido anto no

trücción y
‘^•=^j"^"‘’urSSrnátivas señaladas
Una de es la de tras-Ledesma ^^^chí^hos a Huinuco

estos instrucción.
»“■ ■' u. .o.J trasudo. Todo

intento ase-
hasta en dos

or

dar a
ara que

resulta , y
kMhoS,

es
de

jportunidades.

ero

auc

mantienen uiia

Ledesma
de higar y
escenario
En su lugar«eí%alnjadellu^-^^^

La completament El colmo del autori^i;;^»^*^-.
ütar estátrido la EscucJaPrupa^ -Para uní patrulla acan-,
niente al ha vaciladotonada \uias de U EscueUen ocupar las au^^ ^Primaria para ^„es ^justamente
¿Y los nmos? desguarnecidoha mandado a u 1 ^^^ricios mas
do“de *«*

.

“**'nnalmente, ^.^jj^ofcon^U señora
n,uy amable en los d^
Doris Caqui, ^. periodistas Pf"”

««''‘"“"¿ora Doris recibió Ude Pasco. U ^ _„e antes de to-
visita de diestra y siwf.*'

la puerta disparo domicdio
tta ,in menores de edad,
de Dons ***^‘* ^ del caso, los par-A1 hacer US prote» Sotta y Ledesma
lamenurios De ,,(,£^1

a suceder’*.

los

car

(«que

Poder
ausente
cía dice ponsabilidad de lU reactivar el

movimiento popular en esa zona.Capen
de Rimacno se <V . enmentó

Es más. En Ceno
cuentra „ estos casos,un juezJduUr^^^^ -jtJamos <
- feiH5^^""”“’udieron rec.
l«s oeriodistas 9 . ^ en Uvor
temepte a los U visitoUímac Capeha^ estad,
un sujeto ‘I»' " ̂ ¡^ac Capeha y
la misma la fosa donde suípodía descubra do. Para s.ámente estaría ento ,
de los P'"®** wAompañía de aquel
dir al eii-cuí^el en

el interes de esc a»

de Pasco
hace un adesde

MIUTARIZAaON EN
.CTRRO DE PASCO

Quieo controla políticamente,
la inda de Cerro de Pasco es el
Ejército. El coronel a
Base MiUtar de Pasco -oUcial de
quien nadie sabe su apellido ni
nombre- decide si se puede o no
se puede hacer una manifestación,
una reunión política o im acto
cultural.

o de la

i

!
!

En virtud del Estado de Emer
gencia y el Toque de Queda cual
quier persona puede ser detenida
por espaefó indefínido y recluida
en los calabozos del cuartel 'Te
niente Mario Dinive". Frecuen
temente los hoteles, restaurante^
y los otros lugares de concen
tración pública son allanadas en
cualquier momento por las tropas
del Ejército o de la Policía. Las
calles son recorridas por efec
tivos militares
siempre al mando de Un óñeial de
rango intermedio. Para colmo de
males desde el 21 de j^unio de
1987. rige el Estado de Emergen
cia y el Toque de Queda anterior
mente señalados.

constantemente

/ misteriosa
esposo. 1

nunca

Por
Clonar que'

Coto de P^o se dedica ma-
Izquierda Unida de Ceno de yoimente a la Minería, en primer

Soto, el alcalde, casi nunca se en- P®»®® h® presentado innumerables “g®f F ® la Agricultura, en se-
cuentra en el Concejo. Campañas propuestas a la mayoría aprista gim^ lugar. De tal fama que su
bucales, mejoramiento del trans- mumcipal. Ninguna, por decir lo población es conformada j»r mi-

- f porte urbano, instalación de come- menos, ha merecido ser escuchada «ero», agncultores, seguidos por-  populies y^ wTri- o debatida porelPAP. empleados, obreros y estuchantes,
frente al "pulpo" CBNTRO-

MIN y al gobierno político mili- ¿Y EL MOVIMIENTO
tar, son rasgos que no se conocen POPULAR?
en el gobierno municipal del

' dores
ción

Cada uno de. estos sectores tiene
una representación defínida, como
es de esperarse. ¿Ha hecho algo
Izquierda Unida para reactivar las

t

GOBIERNO MUNICIPAL A
LA DERIVA

El gobierno municipal aprista
de Cerro de Pasco tiene bastante
semejanza en cuanto a la pro-
bleinática de su similar de lW.
Partiendo con un déficit de 2 mü
500 millones de soles, el gobier
no municipal de Raúl Soto y sus
(lineo, principales concejales, no
tiene un plan de gobierno para la
ciudad; carece de personalidad
frOTte al vasallaje militar y ade
más de no tener obras proyec
tádas, las sesiones en el Concejo
son avtoritarias y sin puntos que
debatir.,

'  Todos estos aspectos han de
terminado im caos en la ciudad.
AducieiKio que está en Lima ne
gociando con el ministro de Eco
nomía mayor ppsupuesto, Raúl

Al respecto, el diputado David
dé la Sotta refirió que personal
mente ha tenido que realizar ge
tiones ante el Comando Polm
Militar de Ceno de Pasco para li
berar a dirigentes sindicales, estu- •
diantiles, mineros, detenidos ale
vosamente por el Ejócito.

co

pasadas horas del movimiento mi-,
ñero y campesino? Varios diri
gentes confesaron a LA VOZ que
la crisis direcclonal de lU se re- —
fleja com es lógico, en sus bases, ^ ¿Se justifíca lá implemen-
la lU de Cerro de Pasco no pcxiía Itgción de estas medidas? El
ser la excepción. 'diputado De la Sotta señala estar

convencido que no es necesaria.,Los dirigentes izejuierdistas No existe, salvo aislados casos,
,coincidieron en saialar que se de- la presencia constante del grupo
be enfrentar valerosamente a los armado "Sendero Luminoso". "En
grupos de podej- de Cefro de Pasco todo caso", dice David de la So- .
que son principalmente CEN- tta, "lo único logrado hasta la fe-
TROMIN-PERU, la Corporación cha con el ingreso de la

amental, las ofícinas secto- restringir las actividades públicas
por el lado económico y al y privadas".

es-

es

IApra.

'

i

I
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REBIELIION TlUPAXCAVWAXRISM
En busca de sus contradicciones

Iniciamos con este artículo una serie sobre la
Independencia inconclusa, analizando los
movimientos libertarios como el de Túpac
Amaru II. exentos de todo pasionismo. v
aspectos como la no existencia en esos

momentos de una nación indígena realmente
cohesionada, con vínculos sólidamente

1 .iiovimien-
to revolu

cionario di
rigido
José
briel Con-

dorcanqui (1740-1781), o Túpac
Amaru II, es culminación y cons
tituye el punto más formidable de
una serie de intentos indígenas
por destruir al Estado colonia. La
rebelión se explica en un contex
to de cambios dirigidos desde la
España borbónica y por su nece
sidad de financiar la guerra que
sostenía contra Inglaterra, gra
vando con más impuestos a la
gran, masa indígena que ya sopor
taba más de dos siglos de opre-'
sión.

con los que los sobornaban los
españoles, en otros. Por otro la
do, los ideales de justicia y reivin
dicación social sustentadas por
los líderes rebeldes quedaron sólo
en las cúpulas'. Todo esto reve
laba una profunda precariedad
espiritual indígena, quizás el
factor fundamental que explica el
triunfo de las fuerzas adictas a la
Corona y que, de haber existido,
josiblemente hubiera neutralizado
as rivalidades entre cacicazgos y
entre las nacionalidades andinas.

EL LAZO
INTEGRACIONISTA

Pero si bien el movimiento
fue un acto esencialmente indíge
na, ello no significa, sin embar-

I A« ITTAPAQ 80, que no haya existido por
parte de Túpac Amaru un intentoEl afan del cacique cusqueño, de tender puentes para lograr la

de lograr la jusücia socid para colaboración de los criollos en el
sus hermanos de ra^ tendiente a proyecto libertador. Su visión no
erradicar el mal gobierno , se es- fue la búsqueda de una puridad
irellana contra la buroCTacia, la racial, ni la apetencia de man-
mdiferencia y las ambiciones co- tener privilegios de casta, sino
lómales Luego, cuando ̂  estm- bfeu integradorr como
cía en Lima, entre los anos 1777 ae puede notar en los numerosos
- 78,_ entra en contato con un llamados que formuló a  los
pequeño grupo de nobles crtoüos criollos. A ellos se dirigió de
entte los que se contaba lose Ba- forma cauta
quijano y CamUo. el mismo que amados crio
propugnaba la tesis de im goto- evitar despertar sus recelos en de-
nante criollo_bajo la autondad to terminador temas como en el de
rey «panol. Tupac ̂ aru ina afe- la fe cristiana, por ejemplo. Es a
rrandose a la idea de que el go- cuyo nombre q lue se corona como
bemador de estas tenJna I, "Rey Sel Perú, Santa Fe.
que ser un noble descendiente de Quito, Chile. Buenos Aires y
los meas. . . Continentes del Mar del Sur" en

Su lucha revoluci^ana -<jue au famoso Bando Independentista
no se desprendió de fuerte c^ac- del 18 de marzo de 1781. El veía
ter mesimico de los antenores cu lo^ españoles al enemigo con
movimientos mdig^as- se tni- tra el cual había que unir fuerzas,
cía con el apresanuento y a^ Su Edicto de Chichas es demos-
ciamaito dql corregidor m tratívo de todo lo dicho. En él
Antonio de Amaga. Luego ehmi- • i "tener considera-
na los obrajes, continúa con las tuación en el .levantamiento. Las aymara a la dirección inca del mo- Catari con los otros líderes cuz- ción de nuestras desdichas"
victorias de Tungasuca (en la que pugnas entre el grupo indígena y yimiento estuvo liderada por el queños en su afán por tomar la adelante expresa con da-
proclama la manumisión de lo.s los criollos qiie qmyaban aí mo- y plebeyo caudillo Julián conduedón del levantamiento tíHaH su pensamiento inteEracio-
esclavos negros el 16 de noviem- vimiento rebelde tambi^ fueron Apaza, apod^o Túpac Catan (que (conflicto que ̂ e vio alimemado nj^ta- 'Todo lo cual miratfc con
bre de 1780) y de Sangarara. A ostensibles por el marcado ra- ese nombre umen- cuando Diego Cristóbal insinúa- el más maduro acuerdo v que esta
rartir de estos momentos triunfa- cismo que manifestaban algunos líder qutoua y el del no- ba un arreglo con los españoles), nretensión no se opone’ en^el más
es incrementará su radicalidad caudillos indígenas en contra del aymara. Tomas Catan). “ Finalmente, fue sentenciado a la maduro acuerdo v que esta preten-
obligado por la presión popular ideal integracionista de Túpac *1“® sentía un protun^ misma pena que Túpac Amaru, s¡¿n no se opone en lo mas leve
indígena. Entonces su intención Amaru. Además, la reaparición de costumbres, traen- muriendo destrozado por la .fuerza ^ nuestra sagrada religión católi-
separatista aparecerá nítidamen- antiguas desconfíanzas y riva- Piones, lengua, etc. odiaba no so- (jg cuatro caballos e 13 de no- jmo ^ suprimir tanto de
te. Después vendrían el intento Edades entre quechuas y aymaras ® cnollos o blancos en gene- viembre de 1781. sorden después de haber tomado
fallido, de cercar el Cuzco, la de- actuaron como elementos corro- negros y mestizos, sino que CARENCIA ESPIRITUAL por acá aquellas medidas que han
nota en manos de las fuerzas sivos dentro del ejército rebelde. tibien enfilaba contra los que- INDIGENA sido conducentes para «1 amparo,
realistas y su ̂ píticiamiento. Las enemistades entre las di- cni^, sus seculares enemigos. La "nación indígena" estaba, protección y conservación de los
junto con su esposT Micaela Bas- versas familias andinas se tra- Asi, la ahaiua quechua-aymar^ pues, muy lejos de estar confor- española criollos de los mes-
tidas, hijos y seguidores, el 18 de dujeron en las diferentes opcio- en im pnmer momento resul- mada. Materialmente los indíge-• p^os zambos e indios v su tran-
mayodel781. nes que adoptaron los distintos positiva para la lucha uidige- p^s estaban insertos en distintas guilidad, por ser todos paisanos y

caciques frente a los rebeldes y a na, deymo después en un tactor relaciones de producción, además compatriotas como nacidos en
los peninsulares. Así, por ejem- pr^nunante de ̂  derrota, pues jg una escasa comunicación física nuesh^ tiaras y dé un mismo
pío, Choquehuanca, Sahuarura, anibos, Amaru y C^an, teman en gpjjg jas distintas áreas andinas, origen de los naturales, y de
Rosas y otros, entre los que so- ptoes -luego de derrotar al gg mílejó en la actitud de la hato nadtodr» todos igualmente

,  Las diferencias dentro del mo- bresalió el cacique dé Chinche- esp^ol- elimm^ al otro para masa indígena con respecto a los dichas onresioto v dranías de
vimiento rebelde fueron múlti- ros, Mateo García Pumacahua, el quedarse como hder absoluto de la gspañoles y en su ’ relación con ip. eun^^ "ÍLos subravados
pies: -Túpac Amaru era deseen- "azote de indios y mestizos", masa mdigma. ip¡, ¿irig^tes revolucionarios, soniS^K"
diente de Huayna Cápac y Túpac permanecieron fieles a la Coro- ...^ relaciones entre los cau- pugj al movimiento sólo apoya- Xa1 fue su "pente neruana" los

■ Amaru I, antiguos nobles incas, na. Pero también hubo quienes se dillos se fue deteriorando cada vez ¡pj comuneros, mas no así inteerantes de su patria que era el
atrayendo rencores y envidias de plegaron al moviniiento revolu- íefTaí^^á 1°® colonos de" las haciendas que Penf heredera de la grandeza im-
otros caciques moiores y de la cionano como Jacmto Inkilhtu- uenax la capiura uei jeie nyuian asumieron ■ una posición- contra- perjal incaica. Con su invocación
plebe. El mismo sector indígena pa (cacique de la parroquia de Hos- ™ momento critico, cual fue rrevolucionaria. Muchos indíge- gl Tahuantinsuyo quiso reivindi-
popular fue heterogéneo, pues se pital en el Cuzco), o a aguerrida “ sitio de La Paz. Luego, gracias gas, además, defeccionaron por gar el pasado heroico que había
hallaban trabajadores de las mi- Tomasa Titu Condemayta (cacica ® mía eficaz mediación femenin^ rtúedo a las represalias de los es- aprendido a amar a través de Gar-
nas, comuneros, obrajeros, colo- de Acos), leales hasta el fin. acepto _ parcialmente la pañoles en unos casos y por pre- cilaso para ganar la adhesión de

■ nos, etc. que tuvieron diversa ac- Por otro lado, la oposición jefatura cuzquena, aunque mante- bendas pecuniarias u honoríficas, las mavoritarias masas indÍEe-
mendo siempre fa idea de con- ’ ®
vertirse en rey. Esta esperanza co
bró mayor fuerza luego del apre
samiento de Túpac Amani. que
aceleró la pugna más abierta de

ir

comunes.

Por: Mirtha García y
Osmar Gonzales

una

y persuasiva ("mis
llos’\ tratando de

LA DIVERSIDAD Y LOS
CONFLICTOS
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ñas, a la vez que darle un nuevo
contenido con las ideas enciclo
pedistas que
d

había conocido
urante su estadía en Lima, Túpac
Amaru buscaba, en primer lugar,
restablecer los territorios antes
dominados por el Imperio In
caico, además de sentar las bases
de igualdad para indios, criollos.
mestizos y negros en un Estado
Multinacional bajo el gobierno
de la nobleza inca.
LA DEFECCION CRIOLLA

Lamentablemente, el llamado
no tuvo respuesta, salvo el tardió
intento de Vizcardo y Guzmán y
el tibio apoyo literal de Baquí-
jano a los aspectos reformistas
del movimiento. El grupo crioUo
en general se hizo notar por su
ausencia, y lo que es más,
atemorizó al ver el carácter veiti-

se

ginoso que tomaba la rebelión y
, su creciente apoyo masivo. Por
último, la suplantación de la tesis
del virrey criollo por la del
gobernante independiente indíge
na terminó empujando al grupo
criollo a protegerse bajo la capa
razón de la administración colo
nial. Así quedó claro cómo ambos
mundos o repúblicas (de criollos

y de indígenas) se encontraban de
espaldas uno del otro, fracasando

CRISIS PIED/\G©GIC/\
el ideal integracionista, que fue el
aporte. genial del cacique revolu-

• cionano.

Ya ha quedado suficientemente
claro que Túpac Amaru no es un
"precursor" de la Independencia de
1821. Esta file un movimiento de Una realidad que debemosy para los criollos, con ex
clusión de la masa indígena, que
buscaban deshacerse de las trabas
coloniales para asumir el control
total del flujo comercial. La In-

afrontar seriamentedependencia no fue un hecho
lineal y, continuado, ni fue un mo
vimiento "nacional", puesto que
esto significaría aceptar la pre
sencia de una nación peruana ine
xistente.

Con ocasión del Dia del Maestro hemos recabado del
Rector de la Universidad Nacional de Educación *’Enriaije
Guzinán y Valle , Alma Mater del magisterio peruano
tundada como Escuela Normal en 1822 por don José de
San Martin, estos planteamientos sobre lá urgente salida

flpo requieren los sistemas pedagó^cos en nuestras
universidades, considerando al Perú v a América Tetina

como típicos casos tercermundistas.

Luego de sofocada la rebelión
•tupamarista (que en realidad duró
hasta julio de 1783, en que se dio
muerte al último líder, Diego
Cristóbal), la dirección nacida de
los propios indígenas en los si
guientes movimientos quedó neu
tralizada. Los intentos de Aguilar

Ubalde en el Cuzco (1805), de
acna (1811 y 1813^, de Huá-

nuco, Huamalíes y Pana-tahuas, la
sedición de Huamanga (181^) y
las conspiraciones de Lima, estu
vieron dirigidos contra la es
tructura colonial pero con ob
jetivos distintos a los de 1780.

¡i

Por: Milciades Hidalgo Cabrera
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1  tema de

la pedago
gía univer
sitaria

bra cada vez
mayor

gencia en
América Latina. Sabemos, por
otro lado, que la crisis que afee- i
ta a las instituciones superiores
es el reflejo de la crisis cstructu- ,
ral que ¿fecta a las sociedades
subdesarrolladas de nuestro con

tinente. En este contexto es

importante que se empiece a re
parar en el factor pedagógico
como yariable intervinitVite en
el análisis de la proble^iática uni
versitaria. Tenemos entendido

que .el problema global de la
crisis universitaria se expresa ¡
también en una crisis en el ni- '
vel pedagógico. Ya no es sufi- '
ciente que el docente universi
tario, para ser considerado como
tal, conozca la ciencia, sino que
sepa transmitirla en términos i
de enseñanza-aprendizaje. Im
porta tanto el que se enseña co
mo el cómo y el para qué se
enseña. En este sentido lo pe
dagógico toca la médula misma
del quehacer imiversitario; tie
ne que ver directamente con la.
calichLd y el nivel académico de
la formación profesional. De allí
que todo programa o proyecto
que tenga como meta elevar el
nivel académico de, la universi
dad, tendrá que considerar un
cambio radical en la pedago
gía universitaria.

co-

VI-

/

imÉ

La infraestructura física posee in
dudablemente especial importan

cia dentro de la pedagogía didácti
ca universitaria, pero no es lo fun
damental. Existen otros aspectos
que sé plantean a través de esta

nota.
NATURALEZA Y

CARACTERISTICAS DE LA
PEDAGOGIA

UNIVERSITARIA

La pedagogía universitaria se
ubica en la ̂ mensión académica
del quehacer universitario y
debe ser comprendida como par
te esencial en el proceso de la
formación profesional^ Tradicio-
nalmcnte en Amérioa Latina la

enseñanza superior estuvo ale
jada de este tipo de preocupa
ciones. Empero se tenían proble
mas. inveterados como el bajo
rendimiento de los alumnos,
descenso gradual del nivel aca
démico, exceso de diuración en
las carreras profesionales (exis
ten tendencias para reducir los
años de ‘ estudios), problemas eternas de evaluación
secuenciales en las asignaturas, de enseñanza-aprendizaje se han rendimiento académico, hábi-
ausencia de métodos didácticos modificado notoriamente. Para estudio y básicamente
universitarios. Para enjuiciares- empezar, por ejemplo, existe una nuwas categorí^: la ta
tos aspectos irregulares, los espe- gran variedad de instituciones vestigacion, la Acción Social
cialistas casi siempre se han que cumplen similares tareas, universitaria, el Trabajo produc-
reíexido a. factores externos, de- Por otro lado se ha producido tivo y la Práctica Pre-Profesional,
jando de lado factores realmen- el acceso masivo de estudiantes ^ nueva modalidad de la Edu-
te esenciales. Focalizaban sus a la universidad. El efecto de cación a Distancia, el uso de
análisis y reflexiones sobre la esta presión demográfica ha microcomputadoras. Dentro
cantidad de profesores y su ré- sido la masificación de la ense- estos factores vamos a tratar
gimen de dedicación. Algunos ñanza en las universidades de representativos,
estudios indican, ^or ejemplo, México, Buenos Aires, Caracas, -
que el nivel académico de la Lima y en la mayoría de me-
universidad depende de la canti- trópolis de América Latina,
dad de profesores a dedicación Tas universidaides de América enseñanza universitaria ha gene-
exclusiva; otros puntualizan el Latina, a diferencia de las nuevos retos a la pedago-
a^ecto de infraestructura, que europeas, están más compro- 8*^ “ cuanto al diseño curricu-
siendo por cierto importante no metidas con los problemas socia- ^ Y esquemas modelos orga-
es la única causal de los proble- les de sus respectivos países; uiza^os para atender a mayor
,mas universitarios. Por otro lado se caracterizan además por la cantidad de alumnos. El diseñar
también se considera como varia- politización estudiantil y por la modelos organizativos aptos es
ble la cantidad de alumnos que toma de conciencia de los pro “9* gestión crucial. La contra
estudian y trabajan, el régimen blemas nacionales  y por su orien- dicción entre los modelos tra-
de becas. Con ser todos estos tación al cambio’. Estos grandes dicionales y la masificación de
upectos importantes, no son los objetivos no pueden resolverse ,csfr*diantes está generando noto-
únicos; ahora se trata de conside- sin propuestas pedagógicas ade- de^ensos en la calid^ dci
rar otros de carácter tatemo y cuadas y que comprenden los ^ enseñanza superior. Las imo-
nuevas áreas que las circunstan- sigmentes puntos: tener política vK»ones apuntan en varias direc-
cias actuales están exigiendo. La universitaria nacional, una teo- ciones: Planes de Estudio; es- LA INVESTIGACION Y EL

,  situación actual y !a previsible en ría pedagógica, objetivos educa- tmeturM oi^mzativas y la ta- .TRABAJO PRODUCTIVO
el futuro obliga a plantear el pro- dónales y profesionales, perfil troattccion de nuevas funciones
blema pedagógico de la enseñan- profesional, diseños curriculares, como: dimeásiones de la
za superior en forma mucho más es^tegias metodológicas, conduc "— La flcxibilización de los pedagogía universitaria es la pe-
amplia, ya que las condiciones' dón de la enseñanza-^rendiza- Planes de Estudio con el dagogía dp la j¡ivesti®ción. So-
en las que tiene lugar el proceso .je. _ manejo del material educa- incremento de alternativas bre el particular dice Qadare-

y opciones curriculares.
— La introducción de carre

ras cortas y títulos inter
medios.

— Formulación de Planes en
términos* orientadores de

Cambios Curriculares ̂  Orga
nizativos. — La masificación de la

na “que la universidad latino
americana ha incorporado ia. fun
ción de investigación sin intro
ducir los cambios institucionales
que le permitan cumplir con
esta tarea en forma adecuada.
Graciarena pone de rdieve la im
portancia de la investigación en
Post-Grado. Pues en este nivel

deben formar los investigase

dores de alto nivel que el sistema
requiere. Por otro lado, es un
hecho ampliamente conoddo que
la universidad contribuye al pro
ceso de innovación tecnológica.
Esta innovación tecnológica tie
ne por lo menos dos <frmensio-
nes: una vincula específicamen
te al eje didáctico, que consiste.
 en la formación de profesionales

inanera que incluyan obje- con calidades innovativas: diría-
tivos, formas .de evalúa- mos* desarrollar una pedagogía
ción, pau^ metódicas, de la creatividad en la docencia

superior; la otra la tarea concreta
— Introducir nuevos diseños que la universidad participe en

curriculares que faciliten tareas concretas de innovación
los enfoques interdiscipli- tecnológica. Si bien ambas cosas
«íwrós^y d aprendizaje son taterdependientes, sin em-

modulot bargo una cosa es responder a
— Renov^ión de los méto- las cxigenHas didáctica  y ofra

dos de enseñanza: Seintaa- es responder a las extgericias de *
rios. Paneles Philip 66. la producción. Vpt eso es que la

•— Necesidad de la formación categoría de innovación como
pedagó^ca de los docentes actitud, desdé el punto de vista
universitarios. pedagógico no tiene porque ser

— Aumentar el tiempo de de- necesariainente un aporte nuevo
dicación doceiite. a la técnica, basta con que sea

— La Introducción de mode- nuevo pafa el sujeto que se está
los organizativos, más ap- formando; en cambio la nove-
tos para los objetivos pro- dad en el plano de la producción
puestos. tiene necesariamente que permi-

— La creación de Institutos tir modificaciones en los proce- '
y la introducción de Ciclos sos o productos desconocidos
Propedéuticos generales. hasta el momento”.

La vinculación con el traba
jo es también una de las varian
tes fundamentales, ya que:

La eiueñanza superior en
América Latina y el Caribe
estuvo signada tradicio'nal-
mente por su fuerte academi
cismo y su desvtaculación con

perfiles profesionales.

por

(«
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Por: Carlos

Rojas

Gálarzala más noble yEl magisterio, . ^
maltratada de las profesiones

dcT pueblo, los CTcmigos de dase,
stempre han temblado y temblaran
S de- dases lo demuda ast
nueblo necesita que sus dngentes gre
Súales. con una visión
nlia se conviertan en dirigentes pon
Sws V enanchen su radio de acción.Lamentablemente, hay ^aesBos -am^ue
cada vez menos- con una atrasada con-t

El

¿r

nca un auténtico motivad'or del
pensamiento creativo, un orien
tador del trabajo de investiga
ción de la experimentación de
los alumnos, un gran animadc»
de la dinámica de grupo: semi
nario, •'áhel, mesa redonda,
grupos dé trabajo. Se debe pro
piciar por otro lado el estudio
interdisciplinario y la aplicación
de métodos intcrdisciplinarios
para propiciar una comprensión
gobal del problema, una visión
de totalidad y no de que
se esterilice en el aislamiento.
Es necesario cambiar los cri
terios clásicos que han guia
do la formación académica. Es
tos criterios parten de una con
cepción aséptica de la especia-
lización técnica y científica. El
avance de los conocimientos
y la complejidad de los proble
mas exige que la mayor especia-
lización vaya acompañada con
una visión de conjunto. En los

• países más desarrollados se ex
presa en la formación interdis
ciplinaria y en los que están
eh vía de desarrollo implica a
la vez la toma de conciencia de
los problemas globales que per
mitan la formación de proyec
tos coherentes. Se debe poner
en juego el aprendiz!^ sociali
zado; es importante señalar que
el hombre piensa más cuando
dialoga que cuando reflexiona
individualmente. Debemos des

plegar una pedagogía que desa
rrolle la creatividad científica pa
ra cancelar la alienación cultu
ral y la dependencia tecnoló
gica. Se debe cambiar la direc
ción de estudio de las asig-

El profesor naturas, superand,o el trato Ü-
que memori- neal y horizontal por el cstu-
za y.dicta sus dio diagonal y transversal de las
cursos o se^ materias para ganar en profundi-
vale tan sólo dad y rigor; por otro lado, pasar
de tiza y pi- de los estudios exploratorios y

^ zarra, se va descriptivos a investigaciones
^ convirtiendo causales y experimentales. Ense-,
y en_ algo ana- ñar ciencia para que el alumno
^ crónico. Los ja aprenda teóricamente no es

nuevos méto^ enseñar la ciencia. La ciencia
dos peíMgÓgi- debe aprenderse en la práctica.
eos exigen ge necesita asimismo formular
utilización de un nuevo enfoque para tratar.
las más mo- ja Práctica Pre-Profesional, pen-
derpas técni- aar en. el uso de los medios de -
cas para la educación a distancia para dar'
enseñanza-

. U

una alternativa coherente y posi-

odo ser humano, no p explica
ns;

hordas uidformadas del ̂

al serviíáo dd pweblo. sindica-
-  Cuando clas^tas dn^«^
les del frontal, sinnatío de la .^“‘^’^Sfde la defensa
claudicar en los ptrnainu»

U
mesas

sido

la

LI  mék noble y mas
de todas. El maestro no solo

la fuen¿ ̂ va del saber, sino el m^híchcaS p^a guiar y acm^ f”'
m^ión de la personalidad

Ibienute, »»
SS d.L'os.

Soleso»», sslg»
,  .r^eefio de los conflictos pro-adelante en social en evo-

C3 r>s£XoS3

es

del estu-
de lo que

eíci, ideopoUtio. y. POt.?df.-
SrSSdv.”de“. £. sindio.1 .

pencia‘> aparte de los encarcelados, de-
Se¿ÍdosTas“i"‘‘do®’ los que am-S Sajando, lo hacen en con*-
S ̂ uia realidad infernal que loshace verdaderamente heroicos,

todo lo dicho, el maestto se

£;s«SisS

Pese a

SSúe1S^nTmá/.^e para de
formar las ^"oSSón donde -

Sry? S füca^^JSof de
hasítSíSa- en

pie la gran, en d mundo;
tareas Si su dimensión

opresión y expío “'•j^^or contra

lectiva..

su

tas.Honremos a nuestros coleas m^-
res del magisterio, la educación y la ̂
tura, con la realización de actos de ma-

por el día del maestro. .
¿Calezcamos a nuestro SUTEP en la

nal y mundial.

sas

respecto a los requerimientos ̂
del aparato productivo. Estos
rasgos mantienen una vigen
cia mayor en la realidad que
en las concepciones teóricas
acerca de las características
oue debería tener el proceso
ae Enseñanza Aprendizaje y
la formación de recursos hu
manos''.
Ahora se - tiende a vincular el

estudio y el mundo del trabajo.

^ LA DIDACTICA
UNIVERSITARIA aprendizaje. tiva a la masificación de la en

señanza, preveer la explosión
demográfica del año 2,000
La universidad en consecuencia
debe formular sus objetivos en
la formación de profesionales,
docentes e investigadores para
poder transformarse en agentes •

Muchos profesionales dedica
dos a la enseñanza tienen cono

cimientos profundos y dominio ^ — , , , ■ . ..
suficiente de la materia que im- debate y la comumccion hori-
partcn, pero desconocen aspee- nuevas estrategias metodológicas zonta!. El alumno necesita ser
tos fundamentales de la técnica para la enseñanza universitaria tratado realmente como interlo-
didáctica y los procedimientos método. El método ño es un —esto hay que remarcarlo— cutor en el mismo planode co-
de comunicación en la. enseñan- ente a priori, ni una abstrae- porque eso sería incidir en lo municación hormontal, despojar- eficientes de cambio,
za-aprendizaje. A medida que la ción en ep vacío, se deriva y padicional, sino se Pata de se del estereotipo del receptor
ciencia y la tecnología avanza, se está condicionado a un conte- hacer reformas profundas a pasivo para asumir el rol activo Debemos señalar además en
tiene que crear copelativamente nido. De allí que cada ciencia nivel de el Rol del maestro y de autentico descubridor, de in- este punto que las universida-
nuevas esPategias metodológicas tenga sus propios métodos y que del alumno. Esto quiere de- vestigador, de crítico, de expe- , des no cuentan con los cuadros
para hacer accesibles y más in- del grado de complejidad de un cir que no debe repetirse el rimentador, de productor de técnicos suficientes para abor-
teligibles los contenidos progra- tema o conocimiento se deri- modelo consabido: del Expo- pensamiento creativo, de activo dar la problemática técnico-pe-
máticós, pues las estructuras ve necesariamente la razón su- sitor (maesPo) y del Recep- participante en el debate y en dagógica, faltan los especialis-
lógictis congnoscitivas se van ficiente de una metodología tor pasivo (alumno), pues esto ^ acción comund. El modelo tas ^ue formulen las cupículas,
cOmplejizando cada vez más en y de su graduáción en el apren- privilegia el monopolio del dis- ^e la clase m^;isPal debe ser evalúen su aplicación y la actua-
absPación. Se debe crear una dizaje. La existencia de cursos curso verbal y del monólogo por supera^ por uq modelo superior lización de los cursos, planes de
PEDAGOGIA COMO RESPUES- secuenciales, de cursos básicos, parte del profesor, y la pasividad Pabajo colectivo: Seminario,
TA A LAS NUEVAS REALIDA- de cursos comunes, de asigna- del auditorio; la insistencia de Grupos de Estudio, Panel, el pro-
DES QUE SE VAN DESCU- turas inPoductorias a una deter- sólo utilizar la pizarra y la tiza frsor debe- actuar como moti-
BRIENDO, A LAS NUEVAS minada área del conocimiento frente a otras posibilidades que vador, corno animador y promo-
RELACIONES QUE SE VAN o especialidad obedece a las mis- nos da el uso de la imagen y Jor de reflexión y critica. Ju-
ENCONTRANDO EN EL QUE- mas causas. La didáctica en el el sonido (ayudas visuales) es li- Marías decía al referirse
HACER UNIVERSITARIO IN- Patamiento inPoductorio y gra- mitada y imilateral; el alumno ^ .*?, actitud del docente. “La
T“ Zr_,.Z.. ‘ dual de las asignaturas es tan im- se comporta en este modelo co- nnsion del profesor es contagiar

Se comprende que existe en, portante qp la enseñanza uniyer- mo acumulador de información “ pensamiento, pensando ante
este punto una unidad indivisi- sitaría, como lo es el cupículum. innemotécnica. Se debe propi- estudiantes y con ellos”,
ble enPe el contenido y el No sólo se trata de replantear dar en cambio el diálogo, el El docente debe ser en esta lí-í

retroalimentación para ̂ os alum
nos. Debemos concluir en este
punto indicando que para ele
var ̂ l nivel académico de la uni
versidad se debe desarrollar una
nueva pedagogía universitaria,
donde el alumno aprenda: deba
tiendo, leyendo, descubriendo,
investigando, creando. La uni
versidad es creación e investi
gación básicamente. .

TE GRAL.
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CULTURAF

n  el
cierto de los
pueblos del
antiguo Pe
rú, de los
conocidos,

como Yun

gas o de los Llanos, ̂ steriormente
mtegrados a la región del Chin--
chaysuyo, uno de ellos -hacia los
1,700 años antes de nue^a era-
inicia su desarrollo en la Cuénca de
Casma, ubicada a 370 Kms. al Norte
de Lima. Este era Sechín.

Pueblo dedicado a la agricultura,
í la pesca, aprovechando los dife
rentes recursos de los valles de Se-
:hm y Casma, como el rico litoral
de esta parte, tuvo la suficiente tran
quilidad económica para construir
edificios hechos con adobes cónicos
y posteriormente de piedras, orna
mentados con relieves grabados,
como producto de la guerra, insti
tución que se origina para sustentar
la apropiación ilícita de los bienes
producto del trabajo del pueblo por
una clase social, que empieza a
erigirse como portadora de nuevos
poderes desde el punto de vista
político, religioso y cultural.

Así, la violencia instituciona
lizada -aún cuando algunas veces se
le ha querido llamar ' guerra santa"-
tiene origen netamente económico,
surgió para apoyar el sojuzgamiento
de la mayoría, que en el transcurso de
la Historia se ha rebelado muchas
veces para cambiar su situación de
explotado y-’^onseguir su liberación,
lograda en nuestro siglo por muchos
pueblos del mundo,.

Los sechinenses -antiguos casme-
ños- un día también tuvieron que Hcro
abandonar sus hogares y sus grandes i ¡¡¡¡(or
edificios públicos no sin antes cubrir , . _
exprofesamente a estos últimos. La ^ta.res^vejngiesar al Puerto^
Naturaleza después se encargó de Caam^ annderomprobar si el Sr.
volver a cubrirlos con una avalancha Reyna había incrementado su
de grava y piecbas que bajó del cerro toI^iot wqueológic^ que conocía
contiguo como el resultado de in- desde 1933 cuando hizo explora-
creíWes lluvias torrenciales. y excavMiones mueologicM

Pero, la gente volvió a ocupar el valle de Nep^a ál Norte de la
lugar y nuevamente la Natura eza o Cuenca de Casma.
en ottos casos la acción de los _ _ „ . . ,
hombres, sepultó el sitio, se levantó Dr.Tello vio tirada una piedra ron el
nuevas construcciones y así sucesiva- grabado de una c^ humana, mme-
mente, esta acción del binomio hom- ^tamente la vinraló al arte de tiempo. El estilo le recordaba aCha- nuestra Historia. ¿Era muy grande el
bre y naturaleza está evidenciado en Lnavm y se intwesó por coiiocer el vm, afirmando ser el tardib desarrollo templo y costosa su conservación?,
las capas o estratos culturales descu- ™g^ de don^ proceda la misma. ¿e éste, es decir, como la difusión de No. Su tamaño y su naturaleza cons-
biertos a través de excavaciones pasionalmente. Tello asi inició él en la Costa ajkmde llegar después tractiva permitían realizar un buen
arqueológicas en el lugar, hasta que ^bajos ffqueologiOTs en Casma. de su extraordinario desimollo en el trabajo y sin mucho costo; pero
un día llegaron los invasores euro- De^es de mgunK f^draciones, al Callejón de Conchucos. cuántas veces se ha "inflado* el
peos y los precarios agiicultores que m^odia del  1 de Jubo de 1937, No cabe duda, fue el Templo de presupuestoparaejecutaralgunaobra
aún vivían en el sitio huyeron a otro ^i«lo el poblador casmeno Cerro Sechúi -como él denominó al arqueológica, que generalmente ha
lugar o fueron destinados a alguna Víctor Duernas, el SMio Tello luego monumento-, el mayor hallazgo de quedado inconclusa y con un
encomienda, a servir al nuevo <» cruzar irmuinaables raacras de la Expedición Sanmarquina de 1937, ^informe preliiWar". Los ejemplos
explotador. culuvo desde Seehm Alto -otro pues por mucho tiempo fue el único son muchos.

Abandonado y posteriormente «nonumento araueológim importm- ¿ou piedras grabadas en toda la
sepultado, Sechín permaneció igno- OTConttó frente a la Huaca del Costa,
rado durante siglos, sólo algunos Indio Bravo , entusiasmado y eufó- MOMENTOS DE OLVIDO
excavadores clandestinos lo saquea- conchar qim de aUi ¿orno siempre sucede, d mo- resuuradón, sólo el recordado
ron para lograr apropiarse de las ** numento pese  a su invalorable tronato Nacional de Arqueología en
reliquias de los "gentiles", quedando naraa visto  to ei op i^asina. importanda al concluir los trabajos 196S encargó construir un tetrero
algima vez descubierto parcialmente linsMuidanució excavaciones arqueológicos, se inida la etópa más para evitar su mayor deterioro. A
una piedra con el grabado de un «npiemogn^ durante tres nieses, dificil de su existenda, el olvido, la pesar de ello desiqiarederon 10 mo-
personaje humano, recibiendo d «““““es deuerra, indiferencia y la expoliación de los nolitos y mientras d Dr. Tello los
Gutizo de "Huaca del Indio Bravo"j saqueadores. había hecho trasladar al Museo Na-

EL DESCUBRIMIENTO ^o era ni es de extrañar haste hoy donddeAntropologíayArqueo-
ElDr. Julio César TeUo cuando «ta situación, en nuestro vasto logia en 1945. ®

ai junio de 1937 se dirigía a la f]™ ̂  mottraudo el territorio So hallan los templos más No po^a ser tan preocupante la
Cuenca ddMarañón,d frente de una X ̂  ™ antiguos de Aníülca Precolombina, situáddn del monumento, cuando oi
Expedidón ̂ queológica por encar- así d Templo Blanco descubierto en una visita ocasiond el Dr. Duccio
go de la Universidad Nacional Mayor Kotosh (Huánuco)',eai 1966 y con Bonavía comprueba su estado y hace
2eSariMarcos.llevabalaideafijade antigüedad de 2,500 aji.e. Je denunda ante la Casa de Qd
•eguir encontrando y corroborindo “"r^, .... -contemporáneo a las pirámides de Si Perú.
^  riOT desarrollo de obtem^ por Eg^to-, se encuentra en lamentable REDESCUBRIMIENTO SECHIN

pocos años con- ^0 Fines de 1969 es el inicio de un¿d^ubnnuento de un templo ha perdido el 60% de nueva etipa para Seehm, interviene
templo omamMtaito con piedras Ssapawiendo impuni- la Casa de la Cultura dd Perú y el
mwadas, en d intoipr hal^ otro blememte una toillante página de Comité Arqueológico de Casma, se
(h^ con adobes cómeos y tronco- realiza laí' primeras tareas de
jcórucosyconimturamu^ limpieza y ordeniimiento.

Saheron a luz 98 pie*as gra- ^ismo del 31 de mayo de 1970
ba^ con diferent^ motivos, ta- desarticula totalmente d monumen-
mtóo y peso, que interpretó corno to. ante este desasqe CTece el interés
ipartes de un calendano y cómputo de po, rehabilitarlo y se logra un bu®

con-

de Sechín. descubierto
guerrero grabado en las

de este articulo.

/WEDI0
En una de las calles dd Puoto el

Sin einbargo. durante los 32 años
que Seehm permaneció d margen de
la actividad arqueológica y de la

Pa-

tura

Chavín. hasta
aiderada la Cultura Matriz de la
Civilización Peruana.

En su eventud recorrido por la

Pez en bajorrelieve, policromo, descubierto p

 SIGIl^
Permaneció oculto pe

Los sechinenses —ant
abandonaron un dia hogaii
cubriendo estos últimos ea
vinieron otros hombres v i
V así sucesivamente, ha
europeos v nada quedó.J

polvo. Hastáaue Julio C. fl
el que por mucho tieij

monumento de piedras ñ
saliendo a la luz 98 piedras

visitamos v pudim^l
totalmente restaurado v ij
sitio a su lado. Entrémose

acti

mesupuesto de CRYRZA (luego OR-
DE2^). quedando la dirección técni
ca de los trabajos a cargo, del
Instituto Naciond de Cultura durante
1971--1972.

Para el bienio 1973-1974 se
obtiene un nuevo pesupuesto con el
decidido apoyo de! Jefe de ORDEZA

Por: Lorenzo!



IIRA POPULAR

lógica. Esta es una experiencia nue
va en la que muchas veces nadie ha
reparado.

Esta labor en la restauración y
conservación si bien es cierto dieron
buenos resultados, necesita de iu.iti
tcnimiento permanente; de lo eoii-
trario, todo habrá sido inútil, inp-as-
cendente.

A fin de asegurar la preservación
definitiva ue Sechín se construyó un
Museo, debidamente equipado y se le
delineó de un programa y política de
trabajos para toda la Región de
Ancash, concretándose así un Centro
de Investigación y Conservación
como lo tienen Lima y Cusco. Esta
acción era impostergable para Sechín
y la gran cantidad de monumentos
arqueológicos de Ancash que todavía
permanecen postergados.

Diciembre de 1985 marca la
conclusión de esta etapa muy impor
tante para el Templo-Palacio de Se
chín, desde 1969 hasta esa fecha
pacientemente fueron de menos a
más los esfuerzos y los trabajos a fin
concretar una necesidad surgida en la
existencia del monumento por sus
32 años de abandono y, asimismo
tener la información de su proceso
histórico como su integración' al
circuito turístico nacional.

EPILOGO

Al cumplirse los SO años del
descubrimiento de Sediín, se puede
asegurar que hasta 1985, el
compiromiso contraído con ¿l fue
cumplido con creces, sin irrogar
mayores gastos al Estado gracias al
apoyo
Instituciones Nacionales y Extran
jeras como de personas particulares,
ctHivergiendo en'la necesidad de
rescatar y poner en vedar este bien
arqueológico.

También es el único monumento
de Ancash trabajado desde la
perspectiva de Arqueología y Turis
mo, actividades que no
divorciadas en el país,
diálogo y el acuerdo para evitar el
daño de nuestro patrimonio,
no se

llegue
ser el fin práctico, como ima
contribución a la educación nacional.

Hoy, el Templo-Palacio de
Sechín, 50 años después que Tello
llegara hasta él y lo diera a conocer
al mundo científico, sabemos que ftie
el centro de la Cultura del misno
nombre, teniendo como ancestro a la
Cultura La Galgada -también
Ancash- y, contnbuyendo a la con
solidación de la Cultura Chavm,
unos 500 años después de Sechín.

Lo ejecutado hasta 1985 debe
SCTvir <pmo homenaje a la fecha de
su descubrimiento, ¿ sabio Tello y
sus colaboradores, como a todos los
que han ajMyado sin reparo alguno la
defensa e integridad de Sechín.

Pero todo lo hecho debe ser
superado sin disculpa alguna, en
especiaL como una respuesta po
sitiva a la angustiosa situación de la
realidad peruana, compromiso
ineludible cuando existe uña buena

infraestructura y equipamiento que
debe estar al servicio de la inves
tigación -como así lo han deseado
los donantes de estos bienes- y de la
superación cultural de nuestros
pueblos ante la experiencia histórica
que nos ha legado el Perú profundo,
a cuyo compromiso debemos acudir
con vocación de servicio y humildad.

económico de otras

ueden estar

ace falta el

porque

pueblopuede negar que el
hasta ellos, es más, ese debe

en

i,

cubierto por Samaniego dentro del edificio de barro.
bicrtaTpor''juiTóc'^T^^^^^ ‘¡ue figuran las estelas de

sen-

DE SECHIN
por más de 3,500 años

sita repetida^ veces el monumento y
otros de la zona, asegurando una
futura ayuda económica que llega en
1979 y, al año siguiente se‘inicia el
Proyecto Sechín de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, con
un vasto programa de trabajos en
Convenio con á Instituto Nacional
de Cultura, donando el dinero la
Fundación Volkswagenwetk'• de
Alemania Federal.

Nuevos trabajos de excavación
confirman la secuencia y super
posición de culturas como la cro
nología, no hay duda Sechhi se
desarrolla con anterioridad a los 1500
años antes de nuestra era Tambiói,
este periodo es el más fulgurante del
sitio, será el centro de un poder
político, que más tarde se concentrará
en Sechñt Alto, la "huaca más gran
de de América" recordando las pa
labras de Julio C. Tello.

Las tareas de investigación para
la conservación del monumento ten
drá óptimos resultados, procurando
no hacer intervención directa con
producto químico alguno y se recurre
a los materiales tradicionales para no
afectar ni cambiar la naturaleza del
bien cultural.

La prueba y consistencia de esta
política dé trabajo en restauración, la
tuvimos cu^do llegaron las lluvias
de 1983 como resultado de la
trasgresión climática por la "Corrien
te del Niño"; es necesario indicar qüe
en Casma las lluvias son nulas
durante el año.

También la arborización plani
ficada del área paisajista de Sechúi y
del Museo, obedeció desde el primer
instante a esta política, a recrear un
microclima que favorezca la conser
vación del monumento, logrado
después de muchos años y dificul-

"tades, en especial, por la falta de
agua. Aparte de lograr este objetivo
se consiguió arregl^ y una mejor
presentación de tp^ la zona arqueo-

veiQadera dimensión de Sechm, se de entonces,
obtiene muchos y nuevos datos para
la historia del sitio y del área, es el cronológica anterior a los vestigios
redescubrimiento y una nueva exp»- Chavín, hallados en lass mismas
rienda en la puesta en valor de una excavadones, por lo tanto, una fecha
zoiui monumentíü, que no sólo debe de 1,500 años antes de nuestra era no
servir a la cienda arqueológica, sino resultaba exagerada, sino extrema-
ai conocimiento y progreso del damente moderada y corroborada
pueblo, es decir, la Arqueología y el otras veces más.
Turismo unidos en la pática. También se encuentra la super-
A las construcciones vistas por posición y secuencia dé otros asen-

Tello se:

a más de

La estratigrafía indica su posición

agregan otros tres, aumenta tamientos humanos posteriores, que
8 300 piedras grabadas los servirán de guía a la reconstrucción

^ —antiguos casmeños—

hogares v edificios públicos.
mos exprofesaménte. Luego

jres V construyeron encima,
ite. hasta que llegaron los
ledó. sino el secreto ba)o el
io C. Tello descubrió en 1937
lo tiempo fuera el único
>dras grabadas de la costa,
liedras grabadas. El lunes lo
irnos ver el monumento
ido V un hermoso museo de
emos en su historia eterna v

I

motivos que omamaitan los cuatro histórica de los pueblos de Casma
muros del edificio lítico, tres de ellos antigua; pero la presencia de otros
fabulosamente conservados; se des- monumentos mayores a Sechín co
cubre una galería lírica -la primera mo: Huaca Santa Cristina, Sechín
para la Costa- y no queda duda por Bajo, Sechín Alto, Gualaño, Huaca
muchas evidencias déla existencia de Desvío, Pampa de Llamas^Mojeque,
úna plaza hundida fi'ente al Templo- etc. (todos en la Cuenca de Casma) y
Palacio. En el edificio de barro se ha- Punkurí (valle de Nepeña), como
lia pintura mural y relieves i»lícro- Cerro Urefta (valle del Santa) para no
mos, además, es ejjnás antiguo y, citar otros más, nos parntiten plan-
los demás posteriores. _ tear desde 1972 la presoiciadetiniti-

La escultura lírica resume en sus va de una Cultura Sechm en toda
cientos de motivos las vicisitudes de esta área, que luego contribuiría
este pueblo, pesentando en forma decididamente a la consolidación de
simbólica el desfile convo-gente ha- la Cultura Chavm.
cia la entrada principal de dos .
columnas de gqerreros o sacerdotes-

sobre los restos desarti-

NUEVA TEMPORADA DE
TRABAJOS

En 1974 conocemos al Profesorguerreros,

actual.

tJral. Luis L;i ^ i-ra Velarde y el Ins
tituto Nacional de Cultura sigue en
la dirección de los trabajos,
bién ^ya SHDERPERU,
Institutiones y personas amantes de
laculnra.

De pte esfuerzo solidario origi
nado eñ la propia región, aparece la

Tam-
otras

Hans Leusink, ex-Ministro de Ale-
maitia Federal, profundamente inte
resado en nuestros monumentos, vi-

culados de cuerpos humnos. Las imá
genes de estos últimos conmueven y
horrorizan, pues hasta un aparato di
gestivo está magistralmoite repre
sentado. En suma, el arte escultórico
resulta maduro, billante y diáfano,
asequible al espectador y de especial
conterüdo, mucho más para el pueblo.orenzo Samaniego
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La génesis del hombre americano posee profundas relaciones con la tierra
madre, nuestra mamapacha. El origen de este hombre no se pierde en la

nebulosa de los tiempos o en el destino hacedor de Dios: es el resultado de
la conjunción délos seres creadores que alimentan el entendimiento de la

cosmoconcepción americana.
Por: Mario Florlán

Il0S A\RCA\IIC0S waxriis
Génesis del peruano
a Cultura Oc '
ddnitiJ o
Eiirí^ia, que
tomó de la
Oúltui Judia
la idea de

Dios y de la Cultura Cristiana la
religión y la observancia de la
ley de Cristo, nos ha dado por
cierto, mediante la transcultura-
ción española iniciada en el si-
^o XVI, que, como cuenta el
poema bíblico del “Génesis”,
Yavé, Dios, “creó al hombre
a su imagen, macho y hembra
los crió (Adan y Eva)”, pareja
inicial de la cual desciende to
da la especie humana que pue
bla el mundo. Figuración poé
tica. ,

cores cuando labrañ sus campos
de cultivo pMa cjue les presten
sus fuerzas, y los conjuran los
layqas o médicos-hechiceros y
dirigen hacia sus casas pétreas
hechas ruinas la ofrenda ritual
de harina de maíz mezclada con
ceniza de cabellos de la persona
que están maleficiando, con el
objeto de que ayuden estos dio
ses con sus fuerzas en sus prácti
cas maléñcas supersticiosas. -

En lo que atañe a los prime
ros antepasados puramente hu
mados muertos, hijos de los
arcaicos IFam, nombrados Mz//-
kikuna (cadáveres momificados),'
tenidos como troncos primitivos
de todo linaje de ayllus, los co- •
muneros agricultores senderistas
primigenios los guardaban,, rica-'
mente vestidos y embalsamados,-
en cuevas o machaykum, donde,
les rendían Culto y les consagra
ban ofrendas. Y a lós Kámajku-
m, a las Paqarinakuna, a los Wari
kum gigantes y a los primeros
hombres puramente húmanos
difuntos los reverenciaban
a Poderes o Espíritus Sobrena
turales, esto es, como a dioses
comunes o wak’as (wak’akuna
en número .plural). A muchos
de ellos (a veces, cerros, montes,
arroyos, mallkis, que eran wakas
fijas) les labraban sus figuras
de bulto redondo en piedra, me
tal, madera y arcilla, y. les nom
braban willkakuna (ídolos comu
nes o wak’as móviles). Y tanto
los dioses (wak’akuna) como sus
ídolos sagrados (willkakuna)
eran guardas y abogados de una
marká (aldea o pueblo) y hace
dores fieles de bienes a los ayüú-
yujkuna . Y tenían nombres de
familia propios, esposas o espo
sos, mucha descendencia y mu
chos parientes, amén de varios
ministros- y sacerdotes para sus
ritos y ceremonias con los que
hablaban en diálogo. Y
nistros y sacerdotes , a guisa de
poetas épicos orales, les inven
taban grandes historias y fábu
las, les hacían fiestas y les ofi-e-
cían sacrificios en presencia de
los ayllúyujkuna.

como

sus mí

Nuestra Cultura Andina, por
su^ parte, creó una ideación
más^ hermosa todavía,
milenios antes de la represen-
t^ión religiosa hebrea. Los an
tiquísimos ayllus . agricultores
sedentarios, rebosantes de telu
rismo y devotos del animismo,
imaginaron .que la criatura huma
na no fue hecha por un Dios
Trascendente, Imperceptible y
Oculto, situado más allá de la
conciencia y del conocimiento
humano, sino que la cosa creada
o  lo creado (kamasqaqa) fue
obra prodigiosa del Kámaj (Ani
mar, verbo que se deduce del
nombre Kama, que es ánima;
El que anima, da vida o da alma
a las Qosas creadas o lo creado).
Dios Creador Inmanente o Ele
mento Vivificador que era algo
material, emanado como el per-
fome de una flor, de la misma cuerpo celeste, etc. Por ejemplo: propia y una existencia análoga Waris (liombres primogénitos de
Pachamama, la Madre Tierra, Un Kámaj Qaqa (Un Peñasco a la del ser humano,y que, por talla gigantesca y de fuerzas des-
Q. cdn mas exactitud, de la Creador), un Kámaj Mayu ( un todas estas virtudes o potencias, comunales, señores hijos de la
Kamajpacha (1» Tierra Madre , Río Creador), un Kámaj Pujyu podían cieai (kamanv producir. Tierra) procrearon, más tarde a
que Produce), esto es, la Tierra (un Manantial Creador), un hacer frutos) a otros seres vivos: los hombres de taÚa ordinaria’ y
Ferül, Fecmida, Inagotable o Kámaj Kúntur {un Cóndor Crea.- hombres, animales, semillas de puramente humanos, y por eso
que Prouuce Mueno dor), un Kámaj Sara '(un Maíz plantas alimenticias. Y que el lu- los consideraban como cabezas

Esto Madre Universal (la Creador), un Kámaj Chaska (un gar sagrado donde hacían sus pro de ayllus y linajes. Mas los Waris
Pacmfnama) que siempre que- Lucero Creador) etc. ducciones maravillosas eran cue-
ría, pedía y sabía producir. Los ayllúyujkuna
creaba los seres y las cosas no
existentes por medio del Ká
maj ( Kámajkuna
plural), quien era un Ser de la
Naturaleza, que los antropólo
gos culturales llam:^ aliora Tó
tem: Una montaña, un río, una
fuente, un anhnal, un vegetal, un

varios

,  gigante» y forzudos, que mora-
o comune- ríos, bosques, fuentes, hue- ban en casas de piedra sin labrar,

ros primordiales aceptaban como eos de árboles, nevados, resqui- se fueron extin.guiendó poco a
una certeza clara, mamada con eios de las peñas, etc., espacios poco en un tiempo posterior y,
la leche y heredada de padres improfanables de nombre Paqa- al fin, desaparecieron de'la haz
a hijos, que los Kámajkuna o rinakuna (Paqarina en número de la tierra. Y desde entonces
Seres Creadores o Vivificadores singular). Y que los primeros hasta aliora, los comuneros abo-
Materides, gracias al poder fe- seres humanos que engendraron rígenes no se olvidan de ellos:
cundativo que les había dado o dieron existencia los Kámajku- como a dioses de las fuerzas
la Pachamama , tenían un alma na. fueron los Warikuna (Wari en los hivocan todavía los agricul-

en número

número singular) : originarios,
fundadores, pobladores, proge
nitores u hombres nacidos de la
Tierra. L,os ayllúyujkuna primor
diales tenían para sí que estos

1
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KIIRII" ES€0e/\R
■I

Cantor de la barabúnda € indiferencia urbanas
•»

el sur co-
mienz an
a llegar las

^ voces y el
mensaje de
Violeta Pa
rra, Merce

des Sosa, Atahualpa Yupanqui,
Alfredo Zitarrosa, Los Intis lUi-

^on los años 70,71. Yo no
los había escuchado. Mas tarde
aparecen SilvioRodríguez, Pablo
MUanés. Y uno siente la necesi
dad vital de emular ese estado
de ánimo que te llega como el
viento, oxigenándote. Emular
con esfuerzo y experiencias pro
pios. Los días son favorables,
el gobierno deja pasar estas
cosas, el INC au^icia el Fes
tival de Agua Dulce. Pero,
(¿Siempre tiene que haber un
pero? ) era el momento de los
consagrados y bajo el control^
de las instituciones del regi
men como el Taller de Garrido
Lecca. £1 resto de los
teníamos que pasar por el
filtro de su censura, lamen
tablemente o felizmente no nos
auspiciaron”.

Sentado ante una taza de
cafe en el restautante “Los
Diamantes
Daniel Escobar, más .conocido
Como Kiri, rememortf.para CO
LISEO sus experiencias, balcu-
ceos, dudas, afirmaciones, es
peranzas.

grupos

de Balconcillo,

partía con las opiniones polí
ticas, con el horario, estilo y
el gran relajo. Además cada
uno se sentía muy importante
y autosuficiente. Al mes nos
retiramos. Dos años después
^awe “Tiempo; Nueyo^’Jtor
madb en el Tsdler de Garrido
Lccca. Bien promocionados
por el Taller ocupaban La Ca
baña, El Campo de Marte sin
mayores trámites, mienttas esos
locales eran negados a ' otros
grupos. En esos días me reti-

. ro de “Cuesta Arriba” El gru
po logra viajes y ’ posterior
mente terminan cantando para
la OCl (Oficina Central de In
formaciones).

“Inicio mi trabajo con Jay-.
lli con mayor repertorio perua
no. Después de algunas decep<
clones, logro separar las cosas
y ver el comportamiento en el
escenario y en la vida diaria
de mucha gente. Busco ser ge
nuino, salir a las tablas y no
fingir. Dejo al grupo Jaylli por
que no podía asimilar lo andino,
porque sentía que tenía que
haber vivido esas experiencias.
Me acerco más a mis vivencias”.

Postrado en la cama de una clínica a raíz de
un accidente automovilistico. que por poco
le cuesta la vida, el cantante Daniel Escobar

Kiri" sigue afirmando la identidad del
sentimiento urbano. Y es que con su férrea
voluntad espera no ceder ante la desgracia v

vencer, una vez más, las dos operaciones
que lo esperan en la sala de cirugía.

f*

AL ENCUENTRO DE LA
INDENTÍDAD

Hay un largo camino recorri-
I  do . Daniel Escobar, “Kiri”, con
[  sus 35 años de edad insiste día a

día en lograr una obra que sa-
[  tisfaga su entrega sincera y la ex-
í  pectativa que ha despertado en
I  su público y sus amigos. “A ve

ces soy muy tolerante, me quedo
sin un sol, me serrucho el piso.
'Pero cada vez sigo buscando y
logro encontrar algo. La inspi
ración es una acumulación de ex-
pericn<;ias y te pesca en cual
quier momento. Creo tener una
gran ausencia en la labor que
hago, el no haber estudiado
música. Todo lo hago de ore
ja. A los 19 años de edad me
presenté al Conservatorio pero
me yechazaron por muy viejo sin

toen * •' . r — -r: ; ^ * tomarme ningún examen. Busco.1969 trabaje con el grupo de familiares. Meses mas, ya con conocer más profundamente las
P°^ Lolo Reyes (quena) y Oswaldo raíces y estructuras musicalesmenaje al ediñcio de la calle Carlos Padilla. Para ellos ha- Marquina (bombo) formo el ¿e los géneros vernaculares y

Las Amaüstos en BalconciUo, go la p^titura de la obra trío “Tahuantinsuyo” y saümos populaies para tomarlas de ba-donde se reunían todas las El Antilicd” de César Miró, a las calles a entregar nuestra se y podn desarrollar con mi
noches en un cuarto de la azo- Esta experiencia me abrió un música. A los 4 meses se rebau- sentimiento una expresión más
tea a hacer música. Con el es- poco los ojos” reconoce Daniel tizan con el nombre de “Ven- contemporánea tal vez sea una
tan Luclm Pacora, Pepe Al- Escobar. ceremos”, buscando quizá ser exprerión de mi época'y quizá
cantara y Pedro Yunsa. más radicales, más compróme- „o paw na^’’ ^Los guarenes del edifi- JESUS MARIA tidos y se une al grupo Paco «Np quiero ponerme en plan
CIO e mquilinos del cuarto Guzman, hoy radicado en Es- '^e querer concientizar solo
don Pancho Ipinzc y su esposa En busca de una guitarra ptóa. V nuevamente hay nece- quííto - testimoniar con tince-
dona Mana los recibían como prestida Uega a Jesús María don- ádad de otro nombre. “Tba- ridad las vivencias que nos toca
a verdaderos hgos. Kiri recuer- de conoce a Andrés Soto, Hugo mos en uil taxi discutiendo corresnonde asumir- me in

esas reuniones como los Castillo y Pablo Guzmán, el en- cuando de pronto el taxista ¿eresa al fi-.l de ráenta el
momentos más tiernos, más cuentro es en un cuarto de azo- ño i dice. “Y jiorjué no ¡cues- 40 p/p nuc votó ñor Relaúnde
felices, mas románticos que ha tea, en casa de Yuve, “Ahí ta_arriba! El nombre gustó y' „ nue rn-en nnr ^kan^-h».
tenido. “Es la época del gru- escucho una letra de Andrés estuvimos de acuerdo. “Cues- yu^n v no la^minoría de UDP

Lo» Dreams” de la calle Soto sobre un campesino que ta. Arriba” sonó y se hizo bas- «p, -iemolo oue va saben mu.Están en su mundo Canta en La Victoria. Se cam- pide lluvia para su parcela. tante popular conocido hasta p|,p '«jp pu¡¿p iL palmadiias
Los Beatles y su amigo Lucho ttaba fonéticamente en inglés Siempre se la he reclamado que que el “Taller de* la Canción ei

I PacOTa de quien aprende varios sm ^er lo que se estaba di- la cante, pero parece que se ha Pppular” dirigido por“ Celso promiso foBado ni ese mun-
,• acordes musicales. Ya Kiri ha sa-‘ ciendo , nos dice, jcfriendo y olvidado. Con ellos formo el gru- Garrido Lecca nos llama” dilln nmurñrL hurm,/.
;iui. *» y lo.. -cowOTdi p.,, D.™- (1971) -vo"™ .í;:. ““
untando e^ los pM5^s. Fun- no estaba la cosa . En solamente actuó en reuniones cado”, prosigue Kiri. “No com-  a sus artista»

■  1 i j I . 1 j I .1 , '

LOS INICIOS

Nací en los Barrios Altos.,
Deqiués viví en La Viíctona
en el jirón Unanue. Mi.ma^e .
fue obrera' de la fábrica de za-*
patos “El Aguila Americana”,'
se encargaba de la costura de -
la capellada^Mi padre emplea
do do la casa. Wiesse. Desde los
6 años de edad radico en Bal
concillo. No me he querido
ir de aquí. Siento pegados mis
recuerdos en las paredes de es-

da con qtros amigos el club
“El Edi »>

Kiri de vez en cuando mira
la calle por sobre mi hombro.
La tarde nublada y fi-ía hace
más gustoso el café mientras
sus palabras van recogiendo los
pasos de su existencia. A los 16

.años sufre su primer fracaso de
amor. La angustia, la tristeza^ -
lo envuelven. La edad y el de- da
sen(^^ Jo aislan y comienza

já co^oper sus primeras can
ciones. El lenguiye es de un
muchacho capturado por el-po

■ dolor.

SU consumo

I

.  te barrio; recuerdo todavía
cuando había sembríos de chala
y camote. Aquí corrí mi infan
cia. Tengo ;.vivo, . el... recuerdo
de las fiestas del callejón del
jirón Unánue con Pick-up, con
música de Pérez Prado, la So- ’
nóra Matimcera”,
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FIESTAX DE SAX^EIIAXeO
Unión del hombre

con su ganado y su tierra
En los pueblos de la provincia

de Tayacaja (Huancavelica),
puede gozar de esta manifestación
costumbrista plena de frescor y
sinceridad. En las noches clarísi
mas, llenas de la luz apacible de
la luna, aisladis voces y música
van recordando y preparando áni
mos para la gran celebración.
Comparsas de jóvenes salen por
las calles en un paseo nocturno al
ritino de voces femeninas que en
tonan canciones alusivas a la fes
tividad. Mucho antes del 25 de ju
lio, día del apóstol Santiago, la
gente va aUstándose. Los hijos
ausentes retoman al terruño lle
vando sus ahorros de todo el año.
En las vísperas, las conversacio
nes caminan recordando anterio
res festividades. Ahora se anotan
en la memoria los nombres de las
familias y los lugares donde ha
brá "Santiago". Los ánimos
preparan, el cuerpo camina con
tento tarareando la melodía india.

se

se

manece ju
lio como un
día gran
de, sober
bio, alegre,
infinito. En
las serra

nías, en los pueblos del ande, el
mes de julio se mesenta pleno de
dicha y música. Desde los prime
ros días del mes la sierra central
se inunda del bronco sonido de
los llungur del lastimero y agudo
de los wakfrapukus y huaclas y
del monocorde de las tinyas. H
lltmgur o lonccor, es un grueso ca
rrizo que se extrae de ima especie-
que crece en las punas llamada ma-
mac. Mide cerca de dos metros y
se lo toca en posición transversal
soplando con mucho vigor y
ña por una pequeña a&rtura. El
huaclas es tina cometa de lata que
aparece en la década de 1950, en
las ferias de la zona del Mantaro,
como muestra artesanal de los ho
jalateros de la región. Los wak'ra-
pukus son cometas de cacho de
forma espiral. Estos instrumentos
son los clásicos y tradicionales
acompañantes de la fiesta de he
rranza y marca del ganado, más
conocida como la fiesta de Santia
go, el nativo 'Taita Shanti" in
dio, apóstol guerrero de España,
aquel legendario Santiago "mata
moros". Celebración 'dedicada
los pastores y animales bajo la
advocación del 'Taita Huamani",
dueño y señor de los cerros.

ma-

a

Luciendo vistosos sombreros adornados con
lima-lima", '^escorzonera". "Qorí huavlla".

"salljantuv". flores silvestres propicias para
esta ocasión, las parejas bailan entregadas al
ritmo de la fiesta de Santiago que representa
unión espiritual y agradeeimiento a la tierra.
El apóstol Santiago fue un santo militar en

España. En América fué patrón de la
conquista: el mestizaje lo volvió protector del

ganado.

ft

Por: Antonio Muñoz Monge

CONCIERTO DE VOCES Y
MUSICA

Por las falderías de los cerros
lejanos wak'rapukus desenroscan
sus voces. De pronto nos asaltan
las fechas; a medianoche del 23
de julio las pandillas recorren la
ciudad y se pierden.por las afue
ras, buscando las chacras; el 24,
el obligado picante de cuy se sir-'
ve en todas las casas y desde la
noche hasta el amanecer, irá hir
viendo el mondongo en iiunensas
ollas para servirlo en el desayu
no. La palabra se hace fácil. La
conversación amable solo recuer
da lo grato. Todo es bienvenido.
Parientes y amigos llegan desde
otros lugares, buscando con la mi
rada la alegría del resto. El apeti
to se afila. Los cuyes, corderos y'
aves engordan bajo el engreimien
to de sus amos.

FESTIVIDAD
HUANCAVEUCANA

Se asegura que esta festividad
tiene su origen en el distrito de
Salcabamba, de la provincia de Ta
yacaja (Huancavelica), habiéndose
extendido con variantes por los
pueblos de Junín y Ayacucho, al
extremo que hoy se celebra en lo
cales especiales con orquestas
contratadas para la ocasión.

Siendo una ceremonia de neta
estnictoa campesina, al ingresar
al salón de modales mestizos cam-
ia ^ ropaje y estructura. Por

ejemplo, en la ciudad de Huanca-
yo, numerosos locales invitan,
previo pago, a un popurrí desper
sonalizado y bullanguero, donde
la música de las panSllas de San
tiago^ se confunde con las de la
salsa y chicha. Aquí en Lima, los
colisas y campos deportivos,
principalmente los de la carretera
Central (Vitarte, Huachipa, Chosi-
ca), ofrecen
con le muid

un público variopinto, aunque sin
los instrumentos musicales autén
ticos que son reemplazados jxrr
questas típicas del centro. Él r
siones se acomodan con equipos
de música que rompen el silencio
de los cam{»s con ̂ 'santíagos chi-

réplicas de esta fiesta
tudinaría presencia de

or-

oca

DIA CENTRAL

Ha llegado por fin el día cen
tral. Tenemos ''Santiago" en Vi
ñas, en Chalampampa, en Jarhua-
turco, en Pichjapunco; donde los
Abad, los Pacheto, jos Rodrí
guez, los Acevedo. La ciudad po
co a poco va quedando vacía. Na
die se perdona perderse su "Santia-

■ go". No se trabaja. Oficinas y
tiendas comerciales cierran. A las
doce de la noche o sea el chaupitu-
ta, personas designadas por el ma
yordomo o jefe de la casa, levan
tan con suma veneración la "me
sa" que han estado "velando", co
mpuesta de animalitos de yeso,
mates de tierra blanca, jjequeños
trozosi de pláta (phahuajolje) y

(chahuajori), maní, bolsitas
de azúcar pasas, coca, botellitas
(lo licor, pa-nw, galletas; y x diri
!en al pie del cerro más próximo
donde Ciivári¿K5 huecos para ente
rrar en ellos la ofrenda al ’Tayta

de
oro

cha".
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el mayordomo trata de demostrar
descontento y el pastor defiende
su "trabajo sacrificírio". Por cual-
quier falta de respeto, error, o de-

Wí sobediencia que cometa un partici-
pante éste será'arrestado, siendo a-
marrado en un "cepo", baneta o
tronco de regular espesor planta
do exprofesamente. El "abogado",
nombrado de entre los concurren
tes, sabrá defeiider, "papeles «i
mano" al reo que en esos momen
tos es castigado con dosis de "pi-

Por fin llega el momento er
rado. Mozos intrépidos, inspira
dos por los jarros de "pito", to
man de las astas a los toros y va-

I  cas ̂ escogidos para la fiesta para
I  colocarles en las orejas cintas de

colores de seda o lana. Mientras
.  la aguja de arriero va perforando
(  el lobulo o se van anudando las
;  cintas, una sinfonía de voces e
¡  instrumentos llena el espacio; .
i  hombre y animal van repitiendo
i  un rito secular.

IEl mayordomo y sus allega
dos, botella y jarros en mano sir
ven más tragos. Las parejas en
cúculo bailan en el sitio guapean
do a los mozos. No falta alguien
que disimuladamente tuerce la cola
del animal para encabritarlo. Su
corcoveo arrastra como a dos gui
ñapos a los mozos,
dos de las astas, pa
o muchas veces son arrojados por
los. suelos.

que, prendi-
talean al aire

El sonido bron-
del Wak'ra-ceHuamani",- '‘para que siempre lo.s

puku tocado a
■  todo pulmón

conserve sanos, sin peleas y ha»
ga aumentar el ganado". Luego se' i
regresa a casa del velorio y al a- r
manecer del 25 de julio, hora que ^
llaman jaspijaspi, envueltos por |
un concierto de cantos de aves, 3

na < ai congrega a las
parejas, qué se

j

entregan en za
pateo febril a la
fiesta del a.após-

'Terminada la faena, consegui
do el cintachi (poner cintas), el
mayordomo y algunas
cuelgan ai los hombros
zos a manera de ofraida y agrade-
cimiento Ivgot collares llamados
hualljas, que Omni ensartados o
amarrados rollos de serpentinas,
bolsitas de caramelos, bizcochos,
fintas, botellas de gaseosas y lico
res; en el mismo acto, las campe-

'  sinas comienzan a echar harina a
los concurrentes.

mujeres, tol Santiago,
que es de mar
cación de ganá

is do. Tierra, ani
mal y hombre en
un solo acto de

Jt,

'
a los mo-

mugidgs y relinchos, salen todos ,
del velorio y i^ovislos de tnecho- ^
nes de idiu encendidos arrojan ̂ el . v
corral a todos los animales, que-
mándoles el pelo, acto que deno-
minan "lucTluci", y que tieije por'
objeto ahuyentar la mala suerte >*-
quejes cubre. _
" A mediodía, en el patio de las'
casas o en un lugar ajrropiado de;
las chacras, se extiende una mari-

.  ta o "mesa" donde se colocan ani-

^ agradecimiento
brindan por la

b. vida.

malitos de. yeso o piedra. Los co
mensales se sientan alrededor Como durante el año transcurri

do desde el último Santiago han
nacido becerros y terneras, es ne
cesario realizar el ."casamiento",

, que consiste en elegir a un guapo
mozo o a una atractiva muchacha.

Los toman de sorpresa llevándo
los si es necesario a la fuerza pa
ra recostarlos sobre el suelo junto
a la temerita o becerro, para, des
pués de cubrirlos con m'antas nue
vas realizar la ceremonia del ma
trimonio, mientras se baila y can
ta como subrayando el motivo de
la fiesta. Luego, se "marca" al a-
nimal y se da de beber al hombre
que "contrae iriatrimonio".

guarapo y pito, be
bida ésta exclusiva de la fiesta de
brindando con

Santiago, mezcla fermentada de
hachita • (gramínea parecida a la
quinua), cerveza, vemíut y aguar
diente; mientras la tinysC plañide
ra eterna, tocada por mujeres sen- i
tadas en hilera, va llamando al '
wak'rajMÚcu.

Sobre la "mesa", tendida al pie
de la pequeña imagen del apóstol
Saptiago, se cruzan manojos de
ichu fomiando pequeños cuadriláte
ros o *corrales", donde se colo
can puñados de hojas de coca. A
ciada participante se le da cierta
cantidad de coca para que escoja
las hojas sanas que entregará al

ral simulando darle cuenta delcapo

Para despedir la fiesta hasta el
próximo mes de julio se lleva a
cabo el “cerrojo", que se realiza
en una habitación donde se baila,

, cmta y bebe hasta caer agotado.

ganado cuidado durante el año. Es-
argado de diá-
qvrechua.

te es un momento c

logos irónicos én pues

V

/
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Il€S '"IrlER/'WAXNQS Salen en la
DE LAX SQLEDAXD"' laburar

Por: Juan Cristóbal

rada? Al contrario, salen de la
prisión más dañados, física y
mentalmente. Y tal como están
las cosas, ¿a quién investigar, al
interno o a la responsabilidad
administrativa? Por otro lado,
y ¿por qué los guardias de las
prisiones usan armas? ¿Cuál es el

.tipo de persona que debe tener
'un poder tan absoluto sobre el
prisionero? - GJ).

“Muchos creen que yo soy el
rey de. la coca y no es así, eso es
traía, pura traía, el rey era. Mos
ca Loca, que dicen que ha muer-
,to, pero quién lo ha visto, yo
creo que aprovechó la triftilca
del Sexto y se dio a la íuga, por
que así trabajan los mañosos.
Dicen que lo han enterrado. ¿Y
quién se va a creer ese cuento, si
el cajón estaba sellado? Sin em
bargo, a nosotros, los peces chi
cos, si nos joden, pero a los
grandes que viven con televiso
res a colores, con tragos a rauda
les, con mujeres todos los días,
liada. Con nosotros es la cosa.

Yo me dediqué a esto porque
nadie me daba trabajo. Yo sé
cerrajería, pero no me da para
vivir. Yo, hermanito, tengo cin
co hijos, y cerrajería no da para
nada. Yo, a veces, nomás ñimo
mi merca, pero no .siempre, por
que soy conciente de mi traba
jo, si no lo ftiera no les llevaría
alimentación ni tendría a mis
hijos con sus libritos y todo
en el colegio. Pero a lo firme,
causita, la necesidad nos lleva
a esto. La necesidad y la injus
ticia, y así tenemos que acep
tarle, lamentablemente muchas
vidas se pierden por esto, pero
no es culpa de nosotros. Y lo
que es im mal para unos se
convierte en un bien para otros.

En la venta de la merca está
metida-casi toda la íamily. Aquí
en Pamplona, la mayoría traba
ja así, porque la vida es cara y
el dinero corto. Claro, uno po
dría ser ambulante, pero no te
<toía tanto como esto.

La gente, y jóvenes de Mira-
flores también, vienen a com
pramos por la noche‘los paque-
titos, se llevan docenas de “pa
cos”, y a veces hasta quieren lle
varse por kilos. El negocio tiene
que estar organizado. Su gri
fo, su laborátorio,^ el abaste
cedor, el vendedor y el campane-

que al toque me pegaba y mi vie
ja allí borracha, sin decir nada.
Entonces me escapé una noche
de mi casa, y el mundo íue para
nii. Ueijué a lima en.un.cíUTO de
mala muerte, bueno, era tirando
dedo como llegué, también que
más iba a pedir, y Lima me asus
tó, ¡pucha, era como la muerte!
Y no conocía a nadie, no sabía
donde ir. Entonces comencé a

de noche dormía encammar y

icen que la
ley de la
selva es co

mer o ser

comido. Y

este país se
ha converti

do en. esa jungla de cemento de
la que hablaba
donde unos tienen 'armas y di
nero y otros no tienen nada, só
lo languidecer en su miseria y
ser martirizados hasta el máxi
mo, y donde, obviamente, yy.
nadie puede ser amable por más
tiempo, sobre todo cuando nos
despertamos y están disparando
contra nosotros. En buena cuen

ta, la agresividad es la única ley
que existe en este mundo y to- ’
dos quieren ejercer ese mismo
fin: ejercer el control eficaz so
bre nuestras vidas, que, está de
espaldas a la pared. Natural
mente, los privilegiados son los
que pueden, por ejemplo, ven- •
der pornografía, cocaína, no
les pasa nada; mientras las úl
timas cadenas del eslabón, que
George Jackson llamaba “los
hermanos de la soledad” son
los que “pagan el pato”. Con
un “hermano” conversamos y
fue como capturar la violen
cia petrificante de la muerte.

Sí, causa, yo VÍV91 en Pam
plona, y en las mañapas duer
mo, pero en las tardes no, por
que a eso de las cinco salgo a la
burar pe*, tú sabes, tengo que
buscarla oa’ comer pe’, y llevar
le algo a mi jerma, a mis hijitos.
Franco que ál comienzo no roba
ba, pero como mi viejo y mi vie-
me de_^on solo, poco a poco

fui robando; si no como vivía o
querias que me muriera como la-
^rtija, nones mi hermanito, pe
ro igiarte de eso, tampoco hay
chámba compadrito, uno va por
aquí, va por allá, y nada pe’ cau
sita, entonces en qué quedamos,
entonces me dediqué a lo que
más podía. Y como no tenía do
cumentos, porqué una vez estu
ve en cana, entonces ni hablar,
pe’ chiquillo, por un tubo me ti-
rc'a lo que ya sabes”.
(“Las prisiones nó existen

porque sí. Aquellos que la habi
tan y alimentan su existencia son
un producto de la historia y mu
chos saben que esa victima, ese
pobre hombre ignorante e
inadaptado, que ha sido conver
tido en criminal convicto, es sim
plemente el último eslabón de
una larga cadena de corrupción
que comienza en Reagan y ter
mina en las direcciones de in
vestigaciones"
kson).

Bertolt Brecht

George Jac-

los parques. Para comer entraba
a los restaurantes a pedir alguito
de comida y luego layaba los
platos o el lugar. Después apren
dí a lustrar tabas y unos patas
' me llevaron a Tacora; ahí fue
cuando conocí a uno que le de
cían “Paisa” y que era un gran
choro, bien respetado y recon
tra avisado.

Una noche él me llevó a su ca-
S4 y me conversó sobre la vida,
sobre las pendejadas de los tom
bos, en fin, me abrió los ojos,
causita. Entonces comenzamos a
realizar unos cachuelitos, unas
robaditas de billeteras, cosas me
nores al comienzo, Pero eso no
era todos los días, cuando no ha
bía trabajo íbamos a Tacora y
cuadrábamos a los mensos. Co
mo tres veces los polis nos aga
rraron con las manos en la masa,
pero le bajábamos su guita al
tombo y nos soltaba, eso era
bien chévere porque después de
darle su parte él nos mvitaba
unas cervecitas y nos decía, trai
gan más muchachos. ■

El “Paisa” me enseñó a usar
la chaveta, el verduguillo, por
que tú sabes causa, nunca fal
tan las broncas en mi oficio y si

tienes chaira a la m®_q te
cosen ó té bajan la cara y adiós
pampa mía. Cuando supe usar
bien la chaira comencé a subir a
los cMTos, a los micros y con las
vainas bien afiladas cortaba car
teras, bolsas y como todo era
tan fácil eso me gustó.

Los días que más salía a ro
bar eran los viernes y los sába
dos, porque tú sabes, las ier- ja^ de resistir del todo, o sino...
mas necesitan gastar para la Es cierto, el hombre iwce libre Si no crees lo que te estoy di
casa ■ y alli hacíamos nuestro pero en todas partes se encuen- ciendo, estás perdido, yo no digo
agosto. Y en las fiestas, iba- tra encadenado. Es como un que todos los polis son una basa
mos sobre todo a la chicha, cuento que leí de chiquillo cUan- ta, pero casi todos sí, claro, hay
porque allí había bastante pai- do el león se vuelve sobre M honestos, pero muy pocos, los
sano gil, además, uno puede agresor para matarlo. En prisión que están en la moña, arriba o
armar la bronca y aprovechar- lo único que se quiere es obtener fiiéra de la poli, esos son los que
se de todo eso. la pena de la vida que uno nunca joden a la policía. Además, los

Una vez caí por el Campo de la tuvo" - GJ). policías son una mierda, cuando
Marte cuando cuadraba a una Cuando salí de cana, con los caes, te muelen a patadas. Los
pareja y me llevaron á la Prefe, contactos que tenía me dediqué dos son lo mismo: los policías y
allí me dieron duro y luego de a la venta de los ketes. Este ne- la PIP”.
varias semanas me pasaron al gocio sí me deja grandes benefi- (“A un oficial se le permite
Sexto. Fue la muerte, compa- cios, pero hay que ser inteligen- recurrir a la violencia, porque
chito, las cosas que se ven y có- te para poder salir de todos los -dicen- a un convicto no se le
mo tiene uno que vivir. Eso creo problemas que te encuentras, puede dominar de. otro triodo.
me puso más terco para el robo, porque ahora sí ya nadie me va Lps libros de texto éspecializa-

Yo antes vivía en Ayacucho, más sapo para ver a los polis, pe- a coger, porque la PIP es más dos en criminología quieren im-
creo que nací ahí, y, primCTo, mi j.q también me jodió porque co- corrupta que uno, y más todavía poner la idea de que los presos
padre me dejó, luego mi vieja se menzé a fumar marihuana, a ja- los capos de la PIP, ésos son Tos son enfermos mentales. Sólo
casó con otro tipo que vino a ser jgj. coca, a violar a chiquillos...”. verdaderos capos de la mafia. Yo tímidamente . sugieren que el
mi padrastro y era muy malo, (“El’simple hecho de vivir en he escuchado conversación,pero sistema mismo está en falta, los
me hacía trabajar como burro y ]a cárcel requiere pesados ajustes no te puedo decir quien, además especialistas ven las prisiones
esa vaina: a mi no me gustaba, n^ psicológicos. Esos establecimien- los periódicos ya han dicho algo como asilos Pero, ¿qué pode-
cagaba de la ira, pero yo no po- ^pn lugares que exigen una de todo esto. Algo sí porque hay mos decir de estos asilos de
día hacerle nada-, o decirle, por- capitulación total; uno debe de- mucho mar de fondo todavía, los que ningún interno sale cu-

<(

no

chico.

<«

i!

ro.

El grifo es el lugar donde se
prepara la coca y se amasa has
ta convertirla en queso. Luego
el queso se reduce a polvo blan
co y se van poniendo en peque
ños papelitos de los boletos
municipales y que son vendidos
a veinte intis, mínimo. A veces
un solo vendedor puede hacer
hasta más de un millón, y los sá
bados y domingos mucho más.
Esto depende del almacenamien
to que ha realizado, porque si no
compra al grifo, se queda colga
do y lo comienzan a mirar mal
y después no le venden.
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•^nPedrlto”
chtmbotano

con sabor

andino adhorado

.Por: .Tose Castro Urioste

Augusto Higa: Lima,
una nueva casa f'fj

En su primer
cuentos, Que te coma el

tigre (1977), Augusto Higa
Oshiro (Lima, 1946) demues
tra claras virtudes de narrador
dentro de una vertiente realista
y una perspectiva ̂ pular. Así
prueban la utilización adecuada
J.l lenguaje coloquial como u-

estrategia narrati
va, con la cual se configuran
las relaciones de los persona-

libro de

del

na ac

H ace quince años que no
ásistía a la fiesta de "San Pe-

drito" en Chimbóte, de tal ma
nera que me mandé el sábado pa
sado los 425 Km. de viaje (de ida
y vuelta) sólo para estar allí y
mandarme con los valses de siem
pre donde "El pato" Salas en el
Club "Mariano Melgar", esos de
Pietro, Luna, los que cantábamos
con Mario Luna, ese lindo poeta
horazeriano que se nos fue tem
prano, con Miguelito Rodríguez
Paz; el doctor Harold Aldea (am
bos también fallecidos y cultores
de la poesía) y otros grandes ami
gos. O con Luis Baca Pérez, tam
bién finado, quien fuera director
de "El Faro", con "El Pernea",
los colegas José Gutiérrez Blas,
Quique Pumaruna, Alvites y
otros que 4 memoria nos borra
sus nombres pero nunca sus
recuerdos, como los de la gallada
siderúrgica.

Pero nos encontramos con un
ambiente chicha, con lugares
huayneros, con la invasión andi
na en este inmenso puerto en el
que Arguedas'desarrollara su min
eada pero valiosa novela El zorro
de arriba y el zorro de abajo.
Zambos, mulatos y criollos
parecían haberse esfumado, para
dejar, campo libre a la gente del
Ande, pero lastimosamente acho
rada, desafiante por las puras,
peleadora sin razón y sin reglas,
bullanguera sin gusto.

Por suerte, ya de madrugada,
cuando la barahdnda reyertera no
dejaba conciliar el sueño cata-
plün, tres compadres zigzaguean
tes se echaron unos valsesitos a
la puerta dé mi hospedaje de pura
chiripa y se fueron alejando ya
con rancheras.

-0
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El capillo de■jes.
Constituido por un conjun

to de siete relatos. Higa Oshi
ro ofixee, ahora, un libro que
se titula igual que uno de los
cuentos que lo integran: La ca
sa de . Albaceleste.l. Según el
autor fue el azar y no una idea
preconcebida lo que permitió
que estos relatos -escritos en
su mayoría entre el 82 y el 84- . ,
se reunieran en un mismo volu- "Sueños de pro ^ se presento
m«i. Sin embargo, una lectura por' medio de .unagenesflobal permite y obliga a esta- cas; en "Coraron smcillo ,

lecer determinadas interrela- ■ por el deseo de "volar^^ del per
dones entre los diversos cuen- sonaje; en "La boba", por la

locura de Alderete. En todo ca-
En primer lugar, los perso- so, se debe destocar que en los

najes <fc este libro viven y/o personajes existe determinada
se relad'pnan en un ambiente .confusión entre lo real y lo i-
determinado: Lima, pero la Li- maginario. Eri tal sentido, es-
ma de los barrios populares, tos viven la ittotaricia de lo i-
incluyendo. tambiái a los per- maginario o tiraieh la certera
sonajes pequeños burgueses en esperanza que lo intoginado se
el relato ^'Clase m^a" que cumplirá. Solamente de esto«
transitan y tienen uií .^negocio manera se liberan de la reali-
en el Cercado. Al mismo tiem- dad que los agobia por^que en-
po, se refleja que la ciudad ca- cuentran, en la instancia de la
pitol se ha convertido, efecti- imaginadón, una posibilidad
vamente, en una ciudad de pro- aue los conduce hacia la felici-
vindanos. Por ejemplo, en
"Sueño de oro". Matute es piu-
rano; en "Corazón sencillo",
apacen los paisanos de Berto;

"Clase media", S alazar‘tam
bién es piurano.

La crisis económica resulto
im componente fundamental

la atmósfera de dos relatos:
"La casa de Albaceleste" y
"Clase media". En ambos, sur
ge como consecuencia de la di
fícil situación económica, la
desesperación y la exaspera
ción que, en el primero de los
cuentps, conduce a una violen
cia desmedida. Simultáneamen
te, se producen conductas dife
rentes: en "La casa de Albace
leste", el grupo popular, indig-

une y se solidariza pa-
a un tercero; en "Cla-

grupo p^ueño-
burgucs que aparece solidam
te unido en la épocas de bo

.nanza, se va desintegrando
medida que la carencia se agra-

Itasto quedar el personaje
solo, sin el apoyo de los anú

de la fami-

tos.

Definitivamente, este nue
vo libro de relatos de Higa Os
hiro, da cuento de una urbe,
ma, que, debido al impacto de
la crisis y las migraciones, ha
sufiido un proceso de transfor
mación. En este sentido, con
firma que la ficción es, una

mS, portadora de una efi
cacia relevante para revelamos
los conflictos sociales.

Li-

en

en
vez

Saludo a los
maestros en

luchanado, se
rá atocar
se media", el el Día del MaesEn

hacemos llegar a
los profesores

saludo frate

en-

del
U nuestro

consecuenteV
va luchas

ese sector.de^os. tú la

plata barata
Hasta hace algunos años
cuando la "plato" era re

lativamente barato existía la
costumbre entre las familias
peruanas de mandar acuñar una
especie de medalla recordatoria
con ocasión de un aconteci
miento familiar, como el de un
bautizo, comunión, confirma-

matrimonio o defunción.Clon,

dría significar su origen repu
blicano por no haberse encon
trado piezas de épocas colonia
les, aunque algunos numismáti
cos lo suponen derivado de u-
nos pequeños "platitos" recor-
dátorios de bautizos en tiem
pos anteriores a la fecha men
cionada.

.  I

Esto bella costumbre empe
zó a decaer a partir de los co
mienzos de la década de los
40. En la cual empieza a variar
en su forma metálica derivando

El cual recibe el nombre espe
cífico de "capillo".

Acuñado generalmente en
forma circular los hubo tam
bién en variadas formas como: . los capillos de bautizo a impre-
de toijeta, trébol, concha, li- sos en tela, papel, cartulina,

etc. con un pequeño adorno o
medallito de metal. Los de ma
trimonio en los partes matri
moniales, de defunción en los
inmemorian y de comunión en
las estampas. Desapareciendo
definitivamente en los de con
firmación. Como curiosidad
anotaré que existen algunos ca
pillos impresos sobre billetes
de banco a partir de la década
de los años 70.

Con lo cual sin lugar a du
das los tiempos modernos y la
moda han terminado por aca
bar un capítulo corto, pero
muy interesante de (a numismá-

bro, abanico, etc.
Estas piezas en su mayoría

de poco valor histórico nacio
nal sin duda son de gran valor
personal; pues en el testimo
nio de un acto trascendental en
la vida de una persona y mu
chas veces constituye también
la única constancia de su exis
tencia y que perdurará a través
del tiempo en forma de un be
llo recuerdo familiar.

antecedentesExistiendo
más remotos de estas cosmm-
bres en Europa a mediados del
siglo Xin. Sin embargo, se
desconoce con exactitud desde
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cuando se em[v/ó a acuñar en
el Perú, conociéndose sólo pie
zas más antiguas unas que da
tan de 1850, lo que quizás po-

üca peruana.

Por: Víctor Hugo Sánchez

¿Quieres sajoet de Chincha?
piaif tuercas y arandelas, calibrar el
grosor de varillas de .hierro, selec
cionar las latitas de pintura o_ Sa-
polfii ptír colores y
llevar el Kárdex de
sacar el costo de materiales impor
tados"). Por momentos Donayre asu
me la crónica, como cuando dice:
"Hablemos de la rotonda ("Las
palmeras de la plaza de armas") como

j tpbtma política. Allí «he oí^ dis-
i| cinsear a Haya de la Torre, Luis A.

Flores, Manuel Seoane, Magda Portal
'o Julio del Prado; a políticos dún-

i'chanos como Antonio Rey, Julio Ar
boleda,., Luis F. Solari y más re-
cientetnente de Manuel Miguel de
Priego ( el hombre de Editorial de LA
VOZ: NR)", y en otros instantes se
toma autobic¿záfico como^^en
que supe de él...": Recordé entonces,
vencierido todos los farallones
del tiempo, que en aquella habitación
quedaba el domútorio de nús padres'.'.
Un libro con recuteco y nostalgias,

: chinchano de corazón.Un añadido, la'
pintoresca carátula es de Víctor Es-
calante y el prólogo de Femando Ro-

numeraciones,
herranúentas y

por razones
llamado de-

\

locuéñte

T A don Jorge Donayre Belaúnde lo
conocí — de a verdad— en el

año '70, cuando juntos trabajamos en
una agencia pubhcitaria que nos per
mitió forjar una amistad de esas só
lidas y respetuosas. Recuerdo que una
vez que estuve detenido
ajenas «1 cHorifateo o al
lito contra el honor sexual, más bim
por tener en la cabeza ideas que aún
mantengo. "El Cumpa" fue con Hugo
Otero a visitarme, a pesar que incb-
dablemente no profesábamos la nüs-
ma "reUgión". Por eso ^ora me
agrada ver pulcramente impreso un li
bro de relatos sobre ■ su amada Chin-
día doride aparece su vena, de es-

(en elcritor subyugante y mataperro

tro,
todos

rnal
con ¡as

reivindicativas
Evocamos

figuras de sus márti-
el com-

país

las
renovamosresPara comprrader las espe

ranzas y las littútociones, los
deseos y las frustradones de
los personajes de este libro,
es necesario considerar las re-
ladones que estos establecen
entre lo real y'lo imaginario.
Indudablemente, esta relación
adopta diferentes formas -se-,

cada cuento- a través de
cuales se manifiesta. En

de continuar en
.

sentido más mgno de lá palabra).promiso
la brega y conjiamos en
la unión alrededor de la

obrera para plas-clase '

A partir de su "presentación entre
cumpas", que recuerda sus iiúcios «n ,
"La Rrensa", pasandopor el mar y la
plaza de armas de Chincha, el sitOT_ ¡
nos lleva a "La botica y^ la ferre
tería" (nos encontramos ahí con un
Jorge Donayre ai vaivenes entre "co
sas tan diferaites como elaborar po- n
mada napolita/ prqrarar recetas, llm-

proyecto de libe-
Asimis-nacional,

mar el
ración
nio. saludamos a  los

que tras ano y
cris-

maestros
medio de esfuerzos

a tinelos
de Vivien-

de San

enlalizan sus
la Asociación

6 de Juliolia
Miral'lores.deJuan
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huarodiiranEste texto del viejo maestro

Cajahuaringa Inga nos sirve para homenajear a aquel que
tiene sobre sus hombros el peso de la creación del hombre
nuevo que requiere la patria para ser más nuestra  y más
patria. Cajahuaringa es un reputado maestro, autor de

varios textos como "Mi tierra y mi escuela", "Le» zorzalitos
del Ande" y ’TYlgales", prologado por la poetisa Magda

Portal, entre otros. Además de maestro ejemplar.

o Sixto

.1-

•:!i surcos de cere-' 'i;

bros infantiles,-iíii

la sabrosa Semi
lla de la verdad y la justicial

¡Tú que enciendes el fanal de la cultura
universal en el torreón de tu Escuela, cuyos
rayos luminosos se divergen en todo el hori-
zontel

¡Tú que llevas en tus manos la pluma que
escribe las grandiosas palabras de PAZ y
TRABAJOI ¡Punto final al armamentlsmol

¡Tú que inculcas en las Almas infantiles el
alto sentido de responsábilldad y el deber
cumplldol

¡lu que inlundes amor a la madre patria;
respeto proftmdo y la defensa que debemos
tenerlqí

aquellos hoiñbres que se ponen al servicio de
los vendepatrla por un plato de lent^asl

¡Mira maestro!
¡Que en todo campo crecen malezas, es

pinas y abi-ojos que hay necesidad de extir-
parlasf

¡MAESTRO!
¡Si hojr vives incomprendido, inmerso

dentro de la pobreza,él hambre,que azota este
viejo sistema social que. agoni^; si hoy tus
fuerzas se van agotando por la incompren
sión de los poderosos del dinero; la historia,
más tarde, te dará la razón y te ubicará en el
sitial que mereces!

¡Til misión histórica te obliga , como un
deber inelúdible, unirte, juntarte, confiindlrte
con tus hermanos, los pobres, para marchar |
por la ruta de la liberación definitiva! ¡A ellos
les corresponde continuar la historia! ¡Esa es
tu misión, ahora! ¡Crear en esta sociedad
"una nueva estnjetura Socio^econóiñica jus- i

_ ta, independiente del imperialismo que nos
devora"! ^ '

*

¡Tú que inculcas en tus alunmos el tra
bajo colectivo, la colaboración y lá ayuda mu
tua! ' .S jTú, como mentor social, como estrella po
lar del universo, como centinela de la cultura,

-  eres el mensajero en
I mayorías popularos
I  dad humana!
I  ¡No permitas jamás el atropello de tu sa-
¿  grada misión! ¡No te arredres, defiéndela con
%  alma, vida y corazón!
-  ¡No permitas vivir Jamás con el cándadd

en la boca! ¡Mira que sin libertad no hay
creación, no hay progreso!

¡No permitas jamás que alguien doblegue
tu cerviz y te conduzca por el camino del
engaño, la farsa, la resignación y el servi
lismo!

pregonar y señalar a las
el derrotero de la felici-

¡No permitas jamás qüe dañen tu digni
dad, tu 'yo", tu personalidad de hombre libree!

¡Tú no eres el culpable que dé tus ardas
egfesen futuros hombres que utilicen sugrofesión para el servicio dei mal. de la vio-

ir^cla, dd pandplerlsmQ y la guerra!
¡Tú ei ciilpáMe que de tÚ^ aulas

^gresen futuros hornbres que gustan vivir de
“la explotación del hombre por el hombre; de .

¡MERAMAESmO!
¡Un poder qiie abusa de sü poder, es un

poder que está m décadendall ¡Está én des
trucción! ' ^•«•

¡Un hermano t)^Q. te saluda con el latido
: de su corazón, hoy ép tu día! l

i. . •
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