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CN; UNA REVOLUCION CONTRA LA REVOLUCION? oo
La telemática persigue una mayor productividad, y lo logra,
pero sacrificando el empleo. Su mejor uso está ligado al tipo
de sociedad que la aplique, más como es el imperialismo, a
través de la IBM especialmente, el que la domina, la
dependencia nuestra se agiganta.
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POLITICA

¡DEFENDER A\ PEEROPERI
?

Frente al truco petrolero
de Abramovich y la Oxv

Las declaraciones hechas por Jaysuño ^
Abmmovich conmovieron el ambiente político
naaonaL pensando que en verdad el presidente
de Peti’oPeru se había mandado una disparada

P^a cercioramos mejor de lo que ya
colegiamos hemos entrevistado al senador
Carlos Malpica, quien corrobora nuestras

sospechas del amarre de esas declaraciones
con los interéses de la O^, a la vez que se

expande con la solvencia que se le conoce en el
tema petrolero, haciéndonos ver como se
atenta contra nuestra empresa petrolera

nacional, que tantas luchas nos costara.
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Por: Percy Aquino
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as versiones
de que el cor
tísimo pla
zo de dos
meses ten
dríamos que

,  ,, importar petróleo, no eran exactamente cier- -
tas. Pero una cosa si es cierta: a
partir del próximo gobierno las
estadísticas demustran que el Perú
se convertirá en importador del
preciado oro negro. Claro que las
nuevas posibilidades energéticas
que ya han empezado a abrirse
ra el país, necesitarán
por una política nacionalista,
la vez realista. De lo

pa-
encausarse

^ y a
contrario,como viene sucediendo con el pe-

Uólco, a los problemas técnicos,
Imancieros y, de producción, se
agregaran las trabas burocráticas
y la intención manifiesta de que
los peruanos no sean quienes pre
cisamente se beneficien con nues
tros inmensos recursos. El sena
dor Carlos Malpica en esta entre
vista nos ilustta con mayores de
talles.

ALTA VOZ.- ¿Considera Ud,
como alarmistas las declaraciones
de Jaysuño Abramovich, presiden
te de PetroPerú, afirmando que si
no se 'tomaban a tiempo ciertas
medidas en el lapso de dos meses
tendríamos que importar petróleo'^

CARLOS MALPICA.- Creo ‘
esa^ declaraciones obedecían
problema estrictamente
ral. Nuestras

que
a un

coyuntu-
,  reservas petroleras,

según PetroPerú, son del orden de
560 millones de barriles y éstas

SVifriíBrrP y p«
erairdir p“f ̂1 '"4" ti^^nn n1toí?:^tramrnteT1'98rrS^us-op—L^^tt^u^TBcK la o'Írnrse"\:^fa^Tc:^^o^e^^  S -Sg^^Tn^L^^en^ Ses^eLI^prohibió remesar sus utilidades al ' ~dacion de la Pem. „o “e^í'peí^ síguirTpeídiSr^“

Malptca dice que ante la prohi- tamiento de la prohibición del
Dicion del gobierno a la OXI de BCR, en todo caso, la Occidental

debió ver la mejor forma cómo

empresas que retiraron sus capitales a
pesar que el año pasado el pre
sidente Alan García prohibió la fu-'
ga de divisas?. Por las informacio

ca-

nes que provienen de las mismas
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TRATAR CON KL CAPITAL
FORANEO

El capital l'oránco no debe
lucs llevarse la mayor pane del
A)n. Lo que sucede es que en las

negociaciones sostenidas por los
últimos gobiernos con los contra
tistas, estos paulatinamente han
obtenido mayores Ixtneficios.'
Así, vemos que el "Modelo Peni"
patrocinado por el regimen de Ve-
lasco Alvarado era indudablemen
te muclio mejor que la cuestionada
"Ley Kusinchky" decretada por Ue-
laúnde , la cual, a su vez, resultó
incluso mejor que los contrtos pe
troleros vigentes.

Ahora el gobierno viene patro
cinando la celebración de otros
contratos para otorgar mayores fa
cilidades a las tr.ansnacionales,

'  con el pretexto que los países ve
cinos tienen leyes petroleras más
liberales que la nuestra, cosa que
no.es cierta. Acabo de estar con
la Comisión de Hidrocarburos en
México y Colombia. En el pais
azteca no hay capital foráneo in
vertido en actividades |x;troleras.

En Colombia hay un ejemplo
de contratos petrolíferos: la com
pañía contratante corre el riesgo
en la etapa de la exploración, si
no encuentra reservas pierde, y si
las encuentra enü-a en asociación
con la petrolera estatal, quien le
devuelve el 50% de sus gastos de
exploración y de ahí en adelante
las dos compamas se asocian pa

fuerte de tehombre
hábiles
el tingladopolitica^petrde.

decuyos
mueven

"a actual, tiene^ador Malp^a^un
, asi como

atento

'fíuidor

ses que marca
el Apra también

lo tiene.

entidades estatales es obvio
SI.

Además -vuelve a indicar Mal-
pica- se le otorga este beneficio a
la OXI cuando aún está pendiente
la solución del problema genera
do por a "curva de producción"
por la que PetroPerú viene pagan-
do a esa empresa una cantidad ma- ra la explotación aportando cada

una el 50% de las inversiones; ad
ministra la sociedad la empresa
extranjera, pero cuando los gas
tos de esta sociedad superan los
20 mil dólares, la compañía na
cional tiene el derecho al veto y
a la supcrvición. Gomo ha existi
do una inversión conjunta y en
igual proporción, al final las tuili-
dades se reparten asi: el 20% se
lo lleva el Estado por concepto
de regalías, el 80% restante las
dos empresas socias se 'lo repar
ten por igual; pero de ese 40%
que le corresponde a. la entidad ex
tranjera, se le descuenta los im
puestos al fisco que llegan a as
cender a la mitad de sus ganan
cias.

yor por cada barri.l de petróleo en
contrado. Al respecto, el parla
mentario de lU agrega que tanto
PetroPerú como la OXI vienen
sosteniendo disputas, pues mien
tras la primera dice que no debe
pagar una cantidad excedente, la
segunda sostiene que se le debe re
tribuir más. Sucede asimismo
nifiesta- que en el contrato cele
brado entre ambas empresas hay
muchos vicios que se prestan a
más de una interpretación,

lo cierto es que entre las medi
das dictadas en el último mensaje
presidencial del domingo, el alza
de la gasolina -tan solicitada por
Abramovich y el debutante minis
tro de Energía y Minas Abel Sali
nas-

una inflación adicional del 25%,
la misma que en opinión de Car
los malpica sobrepasará los tres
dígitos a fin de este año.

-ma-

taerán como consecuencia

r. *

El aumento de precio de ¡a gasoUna no sólo debe servir para beneficiar el mejor manejo de la
Caja Fiscal y para perjudicar al pueblo, sino para desarrollar nuestra industria petrolera

fortaleciendo a PetroPerú

Este modelo, sostiene Carlos
Malpica, es mucho más ventajoso
para los intereses nacionales
el contrato que tenemos hoy.

Los problemas que se suscitan
en tomo al preciado oro negro
son pues sóo la baja de su pro
ducción, la caída de las
de las inversiones.

que

no

reservas o

do el gobierno a recibir el 40%.
NFINANCIANDO LA CAJA o obstante con el aumento del

FISCAL precio de la gasolina se continúa

arma i/ziv n . n - perjudicando a PetroPerú. ¿PorALIA VOÁ.- PetroPerú se queja que?. Pues, por las necesidades de
que de sus ingresos, de los cuales la Caja Fiscal.
se destina un 60% al Estado se fi-

Fis-
PetroPerú necesita anualmente

nancia gran parte de la Caja por lo menos 800 millones de dó-
Se trata de desarrollar también

cal. El Estado, por su parte, afir
ma que quiere fortalecer a PetroPe-

una audaz política de negociacio
nes con el capital financiero inter
nacional. Lamentablemente para
los peruanos, a pesar de la buena
voluntad de algunos de nuestros
negociadores, otros han antepues
to intereses nada nacionales. Pero
el petróleo que tenemos no durará
para tanto; sabemos que de seguir
con la actual política petrolera,
en 1989 la demanda superará a la
producción. Además se mejorarse

ares anuales para actividades de
exploración, pero no dispone de
esa cantidad. Tal situación se agra
va con los menores recursos obte-

rú. Sirr embargo, desde 1981 las
inversiones petroleras han ido de
cayendo. ¿Cómo hacer para
ta empresa estatal se autososten-

que es- nidos por las empresas, debido a
los bajos precios del crudo en el

ga y contribuya, a su vez, con di
visas al país?.
CARLOS

mercado internacional. Situación
que coadyuva a que se tenga que re-

MALPICA.- No hay ■ querir necesariamente del capital
grupo privado nacional que se extranjero. Pero en la relación
atreva a invertir en petróleo, ni
en actividades de exploración y
explotación. En cambio, los pa
dres de estos empresarios priva
dos sí fueron los pioneros en ta
les actividades.

con los contratistas intcmaciona-
les, convendría que el producto de
ese 50% de ganancias que se lle
van las empresas transnacionales,
se destine a obras de exploración
que son vitales para aumentar

a tiempo esta política a partir, de
1990 es .probable que ya estemos
importando petróleo.

La preocupación, por eso, se
centra en buscar fuentes altemati-nuestras rc.servas.Ahora, en ciianto al mayor por

centaje de ganancias que el Estado
se lleva de PetroPerú; el mismo

vas de suministro de energía. Las
iimiensas reservas de gas descu
biertas no hace mucho, la
ción de los ainbiciosos proyectos
como Cerro Verde, Charcani, Car-
huaqueros, son tópicos sobre los
cuales el desarrollo económico

concre-Estado es concicnte que tal pro
porción es un exceso, por lo que
el año pasado el Ejecutivo envió
al parlamento un proyecto de ley
para invertir esa tendencia, pasan-

dcl país deberá sostenerse.
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INFORmAXTICAX
Un poder que puede desestabilizar el mundo

aboga4os podrán, munidos de
un mínimo de material, dispo
ner de programas informáticos
para registrar su contabilidad,
seguir cada acto notarial, legal
o judicial supervisar los abonos
de sus clientes; o de conectarse
con redes para la utilización de
una Banca de datos jurídicos o
una serie informatizada sobre la

jurisprudencia existente.
La informática autónoma se ca

racteriza por una conectibilidad entre
los computadores y donde el usuario
es su propio dueño. Todo compu
tador puede ser eventualmente co
nectado, dependiendo del usuario esta
decisión.

En segundo lugar, la informática
clásica como centro de los juegos de
intereses fue interna a las empresas;
ella no suponía cambio en las rela
ciones entre competidores asociados,
concesionarios o subcontratantes de
la información.

La telemática modifica significa
tivamente esta situación, ella trans
forma la capacidad de competividad
de los diferentes agentes económicos.

El desarrollo de la moneda elec
trónica (la monética) la extensión de
las redes para la reserva de plazas en
los ■ diferentes servicios (aviones,
hoteles, etc) son algunas muestras.
Por ejemplo, la generalización de la
carta de crédito de los ahorristas, una
vasta red de verificación en tiempo
real sobre el crédito de estos, la po
sibilidad de pago o retiro en cualquier
ventanilla de los entes bancarios o
financieros; no son sino algunos be
neficios que pueden adquirirsegracias
a éste sistema. Aquellos que los po
sean mejorarán sus relaciones con la
clientela real y potencial ergo sus
excedentes.

La telemática cambia igualmente
las relaciones de poder en la ad
ministración. El conjunto de las di
recciones administrativas no se do
tará al mismo ritmo de sistemas te
lemáticas. Las más poderosas (mi
nisterios públicos, empresas públi
cas, Seguro Social, etc), dispondrán
de máquinas más poterítes y de
pacidad superior, en muchos casos, a
sus necesidades. Ellas se sentirán
tentadas de tomar a su cargo la
transmisión de servicios menos di
námicos de otras entidades. La nueva
informática puede facilitar también
una modificación de las relaciones
entre el Estado y las Regiones, la
difusión de pequeños miniordena
dores o computadores de mediano

los niveles de libertad de la. base P<^r™tirá que éstas tomen a
son restringidos o inexistentes. ‘=*ertas tare^ que sUs me-
^  11 , Yi r 1 j financieros o humanos limi-A ello le Uamamos: falsa des- ^a centra-
concentracmn infornratica. Míen- ^ regionalización pueden
tos a los defiindos “a pnori y j^^^ién facilitase  o bloquease se,
hmitados, se les da verdadera ^ empleemos uno u otro esquema,
desconcentracion mformatica. En tercer lugar, por suslfectos
Lo (Echo anteriormente es Igual- masivos, la nueva informática va
mente valido pwa los “termina- tocar directamente  a grupos enteros,
les bobos (Dumbstermmals) po^ ejemplo el cuerpo médico, el
respecto de os termmales mteli- cuerpo judicial, el cuerpo enseñante c
gentes (Intelligents termmals). y inclusive el grupo obrero. En lo
acerca de su dependencia o no concerniente a los actos médicos,
de los computadores centrales. verbigracia, la telemática puede

De otro lado el desarrollo de ’ cambiar sus rasgos haciendo menos
las comunicaciones, la multipli- costoso algunos de sus actos,
cación de los bancos de datos La informática puede "medica-
permitiran a los diferentes usua- fizar" una gran parte de la población,
ríos utilizar libremente un mi- El menor malestar pudiera servir de
crocomputador o un terminal pretexto para reahzar una multi-
inteligente. Los notarios o los plicidad de exámenes. Parte del ma-

i  • : I ! r ̂  i , ■ 1 1 .1 I ; I i !

ca-

n  términos

económicos,
el producto
esencial de

la informá

tica es su

Una demostración cabal de que el avance
científico v tecnológico sirve, las más de las

veces, para acrecentar el poder de los
poderosos, es el hecho de que la informática
o telemática esté empujando a nuestros

países a una mayor dependencia, creando
desocupación que favorece a las grandes

emprestas de servicios de la banca v seguros.
V aumentando la fuerza de trasnacionales
como la IBM, poseedora de casi el 70% del

mercado mundial.

mayor pro

ductividad, y la búsqueda de una
mejor utilización del excedente
generado. Sin embargo, su uso
masivo entraña serios riesgos
para el empleo como contra
riamente puede alentar una po
sitiva balanza comercial. Ln am
bos casos, los resultados son
igualmente antagónicos y de
t^oración diferente según el
tipo de sociedad que hayamos
decidido emprender. La infor
mática es una inversión de se

gundo rango; menos rentable
por sus efectos propios que por
su capacidad para valorizar las
otras inversiones. En los países'
desarrollados, sobre todo, las
tendencias muestran que bajo la
influencia de la telemática y de
la automatización el Sector Ser
vicios pierde puestos de trabajo
mientras las grandes empresas in
dustriales se desarrollan con un
efectivo Constante.

El Sector Servicios gracias
a la informática crece aún más
rápidamente. En los bancos nue
vos sistemas informáticos per
miten economías en los em
pleos ocupados. Similar perfil
pareciera diseñarse para los Se
guros Privados, el Correo, la
informatización de las activi
dades administrativas, el Se
guro Social y otras.

El desarrollo de la produc
ción industrial se realiza con
un efectivo laboral constante,
el cual comprende un doble
nivel: las actividades de apoyo
a la producción, como los pro
pios sistemas de producción,
rabótica y automatismos in
cluidos.

El_ otro polo del problema
económico es el comercio ex
terior cuyo nivel de producti
vidad en una economía ex

travertida es impuesta desde el
exterior, no como una variable
endógena al proceso producti
vo mismo, y por ende al creci
miento, sino exógena. Esta op
ción privilegia. la productivi
dad de manera general.

El empleo y los sectores
más densos en los que este se
ubica, mientras no exhiban una
vocación productivista, sensible
de automatización, no podrán
ser competitivos ni beneficiarios
directos de los excedentes ge
nerados. La baja productividad
del trabajo y los sectores menos
rentables por fídta de competi
vidad productiva, en una econo
mía de mercado —como la nues-

d

Por: Carlos Ferreyrós Soto

o por los caracteres propios de
este si^o: desarrollo de las co
municaciones, estrecha relación
entre las diferentes economías a
nivel mundial, etc. , -

al interior de un sistema dado.
Los micropoderes cambian co

tidianamente y en alguna medi
da son modificados por las in
novaciones técnicas,

lin primer lugar, la infor
mática tradicional como útil
neutro fue jerarquizada, aisla
da y centralizadora; desde hace
algunos años la informática
puede ser desconcentrada, des
centralizada o autónoma Es una
cuestión de elección. Para los
usuarios más importantes: Ban-'
eos. Compañías de Seguros, Ser
vicios, los progresos técnicos
permiten la puesta en marcha
de redes organizadas alrededor
de uno o varios computadores
centrales, y de una multiplicidad
de términales. En tales sistemas

JUEGOS DE INTERESES y

Los efectos sociales de ía te

lemática son tanto o más im
portantes que sus efectos eco-

tra—, Son mantenidos por los nómicos, puesto que ellos modi-
gobiernos arguyendo rentabili
dad social, sector estratégico o
independencia nacional, según la la jerarquía, condiciones de to-
importancia de los empleos o bajo, es menos la transforma-
de los sectores a los cuales ción de la máquina que la evo

lución de los procedimientos y
la organización, de mandato, de
dominación; la posibilidad de in-
teq)retar la dinámica existente

fican los tradicionales juegos
de intereses, aquello que cambia

estos perteneces.
La contradicción entre em

pleo y comercio exterior no es
sino un viejo problema acentúa-
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lestar social pudiera deriv arse hacia la
medicina. Obviamente éste y otros
problemas por nuestro propio nivel
de desarrollo quizás no se presenten
sino dentro de algunas décadas. Las
incidencias de la informática sobre la
educación puede transformarla, in
cluyendo el "status" de profesor vía
cambios en la pedagogía. La creación
de programas de enseñanza, el re
fuerzo de los computadores y la in
teligencia artificial incentivarían al
alumno para la resolución de pro
blemas más complejos, más pró
ximos de la realidad.

También la informática afecta las
condiciones de trabajo y por ende la
inserción de los obreros en la em
presa, planteando a la acción sindical
nuevos retos.

Las condiciones de trabajo se
modifican siguiendo un doble mo
vimiento. la automatización suprime
algunos empleos difíciles y permite
el aligeramiento de las tarcas pe
sadas, repetidas y/o peligrosas. Y de
otro lado, provoca la descalificación
de numerosos trabajos realizados a
mano hasta ahora. Por ejemplo,
aquel de los tipógrafos, la puesta en
marcha de máquinas automáticas
banaliza sus empleos y los reem
plaza por simples vigilantes. Estos
efectos se producirán quizás dentro de
largos años, aprehenderlos significa
preparar el camino del futuro.

cialidades técnicas más o menos
diferenciadas, capacidad de ex-
portacióii diferentes, efectos
distintos Sobre estos sectores de
la informática, etc.

LA TRANSFORMACION DLL
DLSAFIO IBM

Americana a través de la socie
dad COMSAT, para evitar la Ley
Ahti-Tmst y como accionario
minoritario de inversionistas ins
titucionales, el derecho de lanzar
un satélite de comunicaciones.
Sin embargo, las comunicaciones
están sumamente imbricadas, las
capacidades de los satéli
tes son rnuy importantes para
que la IBM se contente de reser
varse sólo al área de la tele-in
formática, 611a anuncia ya su
intención de transmitir, voces,
imágenes y datos a nivel mun
dial.

tores las impondrían. ,
El poder de norrr alización.

El objetivo sería de asegurar
la transparencia de los intercam^
bios permitiendo a los usuarios
de conversar .entre ellos, inde
je idientemente de sus materia-
es. Garantizar las conexiones,
a pesar de su heterogeneidad,
máquinas y programas suponen
la definición de reglas, normas
comunes para el envío de los

El desarrollo de las redes mensajes. Para eUo es necesario,
renueva el viejo problema de las
relaciones entre los Estados y de su emisión, en alguna
los medios de comunicación, meida, de sus lenguas  y su^sm-
La multiplicidad de los agen- mpUca especifica-
tes económicos que 1#telemática' clones que obstaculizarían el d<>
pone en contacto, su rol de so^ mmo de los constructores El tu-
porte en los intercambios de in- norm^izacion. desplaza la
formación, el instrumento de po-, ^
der que ella constituye subra- organismos de telecom^icacio-

nes, estableciendo un juego de
recíproca influencia, donde el
objetivo de la soberanía de los
poderes públicos diseña la estra
tegia: empujar de más en más ha
cia esta normalización, cuya ac
ción supone dos condiciones pre
vias, de:

— Internacionalización de los
protocolos sobre las normas a
•eguir y

— Capacidad de hacer aceptar a
todos los conductores estas
oblicaciones.

Los satélites

Los satélites americanos, so-
■ bre todo, y europeos aseguran
para sus propios intereses las
' conjunicaciones. Constituyen es
tos el núcleo de las telecomuni
caciones. Los países latinoa
mericanos, salvo los ensayos bra
sileños y argentinos, no cuentan
sino con sistemas totalmente- de

pendientes hasta el momento.
Una estrategia común de estos
países sería su agrupaqiientb al
estilo de los países arabes.y afri
canos reciéntemente, para de
pendiendo al mínimo, utilizar
cohetes americanos o europeos
en la colocación de satélites de
comunicación en nuestra manida
órbita geo-estacionaria espacial,
la cual reivindicamos pero no
somos materialmente capaces de
usufructuarla con nuestros me
dios técnicos y políticos actua
les.

Aliados potenciales

La multiplicación de las trans
misiones intemácionales ha exi
gido de los organismos de tele
comunicaciones, una concerta-
ción permanente. Algunas
tancias especializadas CCITT
a escala mundial, CEPT a nivel
europeo forman un marco tra-

.  . dicional donde se expresan es-
condicionarían el. control de las^ La informatización se haría bago tos organismos internacionales
comunicaciones y el comporU- la inluencia de las'empresas de de las telecomunicaciones. La
miento del mercado de las com- medios de comunicación, y éstas solidaridad entre los Estados

puede ser más. fuerte aún de lo
grarse neutralizar a la ITT, la
cual ingesa dentro del cam-
po de influencia de la IBM y
pudiera ser absorbida por esta.

Estados ' preparados para tal
eventualidad? Pocos entre ellos

lo están. Será necesario que aque
llos refuercen sus posiciones de
negociación’a través del mejora
miento de sus medios de comu
nicación y que ningún país pue
da jugar sólo esta partida.

La Soberanía de las redes in
formáticas-telemáticas

Ella estará obligada a com
petir con los organismos de
telecomunicaciones en su esfera

^tradicional de actividades. Ello
pone en evidencia el juego de
relaciones sobre la soberanía,
uno de cuyos ejes, pareciera Ha
berse desplazado. Este pasaría
por el control de las redes iñ-
formáticas-telemáticas, las cuales

yan esta importancia. A falta
de construir la red, el Estado
no podrá evitar los efectos de
su doipinación ni preservar su
ficiente libertad para cada uno.

ms-

por razones, de rentabilidad bus
carían eseiicialrñente de prote-

Si IBM llegara a dominar las "ger a sus clientelas. Si varios cons-
redes, la compañía tomaría tal tructores de importancia compa-
dimensión que excedería la pro- rabie se repartieran esta tarea,

IBM, poseé actualmente en
tre el 60 y 70o/o del mercado
mundial de computadoras lo
que permite traducir sus capa
cidades técnicas y comerciales, y
explica su poder financiero.

Su' estrategia se basa en la
multinacionalidad de sus opera
ciones, apoyándose en el merca
do americano, se ha insertado
posteriormente en la lógica del
mercado de los otros países, des
centralizando la acción industrial
y comercial pero reservándose
la dirección central de sus es
trategias de investigación, de in
versiones y de “marketing”.
IBM domina uno de los sectores
de más grande desarrollo en los

INDEPENDENCIA
NACIONAL

Estrategia y Políticas
Originales

Desde la aparición de las primeras
computadores, la informática ha sido
considerada en la mayor de los países
un sector esúatégico.

Salvo la industria nuclear,
pocos campos han gozado de
tanta atención por parte de los
gobiernos. Desde 1945, los paí
ses llamados industrializados han

tratado de neutralizar la influen
cia norteamericana. Japón luego
de una etapa de ticopio de cono
cimientos tecnológicos necesa
rios a la fabricación de compu
tadoras se cerró luego a toda
ingerencia externa. Alemania
aceptó en un primer tiempo
la influencia americana, para lue
go ir “germanizando” paulatina
mente los componentes y luego
sus productos informáticos. La
Gran Bretaña llevó una política
diversificada: sostuvo a un cons

tructor nacional constituyendo
un elemento de acción ^obal
donde el desiurrollo de las apli
caciones, la formación de los
usuarios, los lazos con las te
lecomunicaciones, tenían un lu
gar preponderante. Francia, con
dujo una política “Colbertista”.
El deseo de construir computa
doras necesarias, a ejercer una
barrera de disuación, acusó sin
embargo un carácter voluntaris-
ta. El esfuerzo estuvo concentra
do sobre vma empresa única,
ubicada dentro de la administra
ción púbUca, aitimada por una
voluntad de independencia tec- va de potencia” que no será in-
nológica, y gestionada siguiendo quieta antes del fin de siglo,
mecanismos que combinaban ob- Contríuriamente a los grupos
jetivos industriales y dificultades petroleros, no está amenazada
en el reconocimiento y pago de por los abastecedores ni por sus
regalías. competidores.
A estrategias diversas, corres- Antes, primer usuario mun-

ponden resultados desiguales. En dial de componentes electróni-
1975 las sociedades americanas eos, IBM se ha convertido en la
proveían 45o/o del parque de actualidad en el primer produc-
computadores al Japón; 60.5o/o tor. Desde hace algunos años
a Gran Bretaña, 75o/o de Ale- la compañía otorga una impor-
mania y 83.5o/o a Francia. Es- tancia excepcional  a las teleco
tos datos sin embargo ocultan fe—mimicaciones, habiendo obteni-
nómenos contrapuestos, poten- do de la Administración Federal

próximos decenios: la informa
ción; la cual irá en aumento en la
sociedad del mañana.
IBM está implantada en la in- potadoras,

formática y en la telemática, si
no sola, al menos con tal “reser-

pia esfera industrial. Ella partí- sería posible', a pesar de los ries-
ciparía, lo quiera o no, fn la con-’ gos de “Cartelización” de des-
’ducción mundial del planeta, y contar su neutralización mutua; de los Estados Unidos puede re-
ella posee en efecto todo para pero la potencia de la IBM de- torzarse con el apoyo de las
devenir en,, uno de los grandes secjuilibra el juego: ella impon- industrias nácionales y avivando
sistemas mundiales de regiría- dría, el modo, el ritmo, las mo- el antagonismo entre las em-
ción. La amplitud de su éxi-' dalidades de informatízación. presas multinacionales. De otro
to obli^ían a la'IBM a tomar Controlar la red es un objeti- lado, fomentando la investiga-
una visión nueva del medio que vo esencM, su armazón debe ser ción, la toma de una actitud
le rodea. Esto sin embargo ofre- concebida como un servicio pú integracionista de nuestros -go
ce a los pistados Unidos una gran blico. Y es necesario que el Es, biemos sobre éstos problemas,
oportunidad de abrir un diálogo tado defina lás normas de a'cee como el mínimo esfuerzo que
yenovado con la IBM ¿Están los so, sin las cuales los construc ! puede demandárseles, _

En definitiva, la soberanía
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/'VVIUSIICAV NA\CII0\^AVI
En busca del eslabón perdido...¿en los chichódromos?

/.Existe en realidad una música nacional?
Esta es una pregunta que si antes se debatía
entre tres vertientes: la criolla, la negroide v la
andina, ahora le ha surgido una cuarta, la

chicha, que tiene detractores v defensores por
doquier en el mundillo de los entendidos.

Mientras tanto, la gente sigue zapateando en
estudios V coliseos,llorando o gozando en las
cantinas v haciendo sus fiestas tierra adentro.

que da gusto.

as clases do

minantes ,
no supieron
hacer del Pe

rú un esta
do capaz de
agrupar ato

40, obligai on a las clas

Por Julio Mendívil

cias las clases sociales que lo com
ponían, ni imponer por ende,
su organización jerárquica ni sus
patrones culturales o artísticos
en todo el territorio peruano. Id
concepto de nacionalidad perua-
na —que hoy se derrumba— fue
prciducto de la idea que tenía del
país la clase social que consi
guió la independencia. El Perú
de ellos no fue el de los indios
ni negros, aunque estos fueron ;
mayoría, y su cultura se fundió
sobre la his))anidad cultural que
nos dejó la colonia. Es por es
to, que, con los sucesivos
bios scx:iales que ha vivido el
país su fragilidad se ha hecho
más evidente.

En el aspecto musical, la his
toria fue la misma, aunque las
músicas andina y negra, no es
caparon a las influencias de la
dominación; y en el estudio de
la evolución efe nuestras expo
siciones musicales, tendremos
que recurrir, más de una vez, al
desarrollo de las corrientes musi
cales en España y Europa.

La expresión de “música na
cional” es joven, no se encuentra
en el país hasta casi la mitad del
presente, siglo y en la actualidad,
muchos son los que encuentran
—en tal o cual género nuestra
“autentica música nacional”. C.I.
Degregori, por ejemplo, la
cuentra en el sincretismo musi
cal andino que se da en lima,
centro de toda producción disco-
gráfica, que esboza un estilo que
rebaza los regionalismos propios
de la música serrana.

Por otro lado, mientras las
emisoras radiales limeñas anun
cian dos horas de música criolla
con lo mejor de “nuestra músi
ca nacional”, es aquella que
coge la esencia indígena y la lle
va (es decir, la pone a la altura
de la estética occidental), hasta
lograr un grado universal. Esa
magnitud —afirma
logrado, entre otros, .Momia Ro
bles con “El Condor Pasa”
o Bravo de Rueda con “Vírge
nes del Sol”. M contrario J.A.
Lorréris, sólo encuentra en ellos
la estilización dé la música andi
na para un público burgués que
sentía admiración por el pasado

sin sospechar, cuanto
dfe ese pasado lleva en su cultura
el indio actual, al que “honra
con su desprecio.
•  La revista hacer”, dedi
có hace algún tiempo buena
cantidad de páginas a otra pos
tulante: la chicha; esa fusión
de música andina y vida urbana
(guitarras eléctricas, percusiones
tropicales, etc,*) en su adaptación
a influencias locales (costa, sierra
y selva), bien podríamos hallar
esa unidad de lo diverso que nos
hablara Arguedás en sus “zorros”.

cam-

en-

re-

la habrían

incaico.

♦ »

A

es domi
nantes a plantearse la necesidad
de crear una “nacionalidad” de
nuestra- resquebrajada historia
cultural. Erente a los bailes y
cotumbres andinas ijue invadían
Lima se erigió a la música crio
lla como “nacional”. Se creó el
día de “la canción criolla” y
se identificó a la música, espe
cialmente limeña, coit un i)asado

colonial muy lejos tic su vertla-
dero origen; los barrios de Lima.

Ese “nuevo criollismo”, patri
monio cultural de la i)atria,
se -verá reflejado en temas como
“Mi Perú”, “Lima de antaño”,
“Viva el Perú y sereno”; y pos
teriormente con la secuencia de

valses “nacionalista” de Polo

Campos.

Después de un análisis de los
textos de estas canciones, encon
traremos que pensaba del Perú
aquel “criollismo”. En ellos, el
Perú es un país de tierras férti
les y rico en recursos naturales,

■ donde lo andino sólo contri

buye a la belleza del paisaje y
bajo la supremacía —aunque
peque de minuciosidad en el
análisis— del mundo occidental:
“En la tierra del Inca
que el sol ilumina

•  Porque dios lo manda... (“Y
se llama Perú”)

Un Perú muy distinto iba
creciendo, engordando, rebozan
do Lima, hasta dcjai- al criollo
en su proina tierra, perdido
entre el polvo que levantan
los zapateos y el ruido estriden
te de las guitarras chicheras.

/'

EL P1:rU i\y\CIO SERR.VNO

La Lima provinciana fue des-'
plazando pacientemente
“Lima señorial” hasta apoderar
se de ella. Si bien Valcárcel y
porterionnentc Arguedás, defen
dieron y difundieron la música
serrana, su triunfo en la capitid
se debe a la presencia mayorita-
ria de migrantes andinos que
trajeron consigo bailes, cantos,
comidas con una actitud desa
fiante que parece decirnos “no
sotros fuimos primero”; llenan
do coliseos vendiendo millones
de discos, llenando “El Segura”
o “El .Municipal” —ayer inalcan
zables— de polleras; convirtiendo
su música, en la más masiva
a nivel nacional.

A diferencia de la música
criolla, en la música andina ca
si no existen alusiones a la nacio
nalidad peruana. yM contrario el
concepto de nación es totalmen
te regional, localista (“Mi Orco-
tuna”; “Jauja”; “y\dios pueblo
de yVyacucho”) auhquc Lima sea
punto de convergencia. I.l arribo
de l^música ancEna a la capital,
trajo consigo innumerables en
cuentros y desencuentros.

El Eox-incaico, Ima Súmac
y la música latinoamericana; al
igual que los cuadros de Machu-
Picchu de “La Colmena”, unifor
maron criterios y prejuicios en

la ■

unque para [JÚo Roldan, en al grupo social o la persona que limeños, fue música de artesanos
un unpcrdonable articulo publi- la emite; repitiendo muchas ve- y proletarios. Recién con la ge-
cado en este mismo suplemento, ces, inclusive nuestros intclectua- neración de Pin^o (1930), el
sea solo música para achorados, les de izquierda, los mismos valse alcanza a ascender social-
cuando la música andina de Ma- conceptos de nacionalidad que mente y enrraizarse con las
nuelclia Prado, Nelly .Munguía, durante años nos ha predicado nuevas clases medias y penetrar
Martina 1 ortocarrero, etc. possen la burguesía con sus conceptos en la.naciente radiodifusión con-
elementos primarios de unanueva de cultura jerárquica. Veamos las siguiendo masividad, aunque el
nacionali^d democrática y pro- principales propuestas: menbretc “de nacional’’ esté le-
gresista. V es que hasta hoy, la jos todavía,
nacionalidad peruana no ha pa- “Y SE LLyMM.V PERU” 1-^ grandes migraciones —so-
sado de ser una idea de acuerdo bretodo serranas—  a partir del

El criollismo en sus primeros
años, fue muy contrario al ofi
cialismo que lo caracteriza iioy.
E.rrante de los barrios populares
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“esos cholos” ;

esperarán a que llegue
Cliabuca para el criollismo
chichero blancón para darle el
valor de nacional. Por aliora

( la ven de lejos confundiendo
a “Tirios y Troyanos” en una
unidad indeológica falsa, menos
preciativa, que no llega a enten
der esa “voz de los pueblos mar
ginales” que ya no piden permi
so para hablar y que mirad opti
mistas el futuro: Capitalista o
socialista pero el futuro. Kn
indecisión está su debilidad y
su distancia a una mayoría de
edad.

a sus ídolos y
—como

un

esa

1

La

estudiantina
CÜNCLUClONlhSes hija de la

lá desprendimiento del crio
llismo a dado paso a otros
géneros internacionales que se
disputarán el mercado urbano y
se reclaman también nacionales,
como el rock, el bolero, la sal
sa y las baladas. Asimismo, la
música negra y selvática/aunque
su acogida no repercute sufi-
ciehtcmente., reclaman un sitio
y todas cuentan con creadores,
difusores y consumidores.

La idea de nacionalidad pre

tuna

española,
como pran

parte de la
música, pero

con

características

. propias. De
una

estudiantina

surgieron

músicos como

Raúl García

tendida en alguno de los géne
ros aquí tratados -muy ligera
mente debido al espacio no

/.arate, por
ejemplo.

abarca, como hemos visto, to
dos los elementos de una na
cionalidad que escapa a la ver
ticalidad propia del estado bur
gués. l’al vez la chicha sea
modo, la que más se acerque, pe
ro... su visión del país sigue sien
do aún muy estrecha.

Por otro lado, ningún género
tiene por sí mismo valores pro
pios. Son las condiciones
les ,e históricas las que le van
«lando su valor según la posición
que asumen las personas que la
crean.

a su

socia-

Con Pinglio el vals
peruano recién
adquiere personalidad,
pero ésta se pierde
con el "nacionalismo

una labor, de todas maneras.
pionera.

Esa uniformidad no existe.
La música andina posee infini
tas vertientes que podríamos sin
tetizar en sus dos corrientes más

de autores como Polo
Campos, donde se
exhibe un

importantes: la mestiza y la in
dígena. El sentir mestizo de los

r#'criollismo" de cartel
turístico.

centros urbanos, por su extrac
ción de clase, su acceso a la cul-

láiede volver el criollismo,
cuanto perciba los nuevos ele
mentos que se encuentran en és
ta Lima más serrana, más chiche
ra, más rockera. Puede crecer'la
música andina, mientras no se
enfrasque en el hermetismo ofi
cialista que ganó al criollismo
como indica la racha de huay-
nos “nacionalistas” y pueden ,.
convivir ambas, con la chicha,
dejando la discriminación
cial y racial que nos impide
conformar una nacionalidad pe
ruana, múltiple y unitaria.

Aquí en lima, los mismos
elementos democráticos
sistas de Manuelcha Prado
Martina Portocarrero, los
tramos en muclias

de Tongo, Génesis o Los Sha-
pis -rcon crédito chicha y todo—
o en los trabajos de Acosta Oje-
da y de mucíios compositores
criollos desgraciadalnente anóni
mos, subterráneos, que supera
ron los prejuicios de los criollos
de los 50.

“La música nacional”, sólo
existe en los papeles trasnocha
dos de críticos que perdieron
hace tiempo la noción de
char y vivir la música que se

purismos de la intelectualidad ^stá produciendo ahora,
pequeño-burguesa. ' “Las músicas nacionales”.

La chicha tiene de todo, campos
deporüvos, en las comunidades
andinas,' los chichódromos, las
cantinas, los sindicatos, esperan
do como todo el movimiento
popular una dirección que no
menosprecie esa forma natural,
autónoma, que tienen los pue-

en blos de crear eultura.

en

so-

progre-

o

encon-

canciones

escu-

pero sobre todo mucho piso. Tie
ne defectos, bastantes, pero eso
ño le quita sus aciertos. Es real.
No es inalcanzable como “Los
Beatles” o “Dpran Duran”.

Hasta aquí, quizá nó todos,
esten dispuestos a reconocer

tura dominante y la cultura
dominada, logró sincretizar am
bos mundos en su canto copan
do —prontamente— el gusto ca
pitalino. El canto indígena —no
castellano— sigue siendo aun casi
desconocido en Lima aunque

quizá se le eircuentre por algún
campo deportivo. Ambas vertien
tes tendrán que tropezarse en al
gún momento. Por ahora co-
rresponden a maneras diferentes
de encarar el mundo, su trans
formación o su continuidad.

A su unidad se interi>one un
antiguo dilema aún no resuelto
entre mistis e indios.

Trente a este pleito de andi
nos con mayúscula o minúscula.
el cholo, el indio libre, moderno,
ha roto los viejos prejuicios de
la clase mestiza señorial o el
indianismo del trabajador del
campo para bailar el ritmo de
Ovnis de lluancayo su nuevo
sentido de propiedad cultural:

i  o soy peruano, canto mi
chicha

Yo soy peruano, bailo mi
huayno (Bailo mi cumbia)

EL MUNDO DE LOS POBRES a la triste rutina de desempe
ñar oficios como: cuidar bebés
ajenos, seguir de cobradores,
trabajar en el taller; pero dcsjiués

país como el nuestro. Quienes
critican este aspecto de la chi-
ciia, olvidan muchas veces el

_  _ comercio de la música andina,
de encontrar un espacio ilonde en especial la huancaína, la más
no ser mirados de reojo” como chola del país y de cualquier
diría Jesús Ospina. producto cultural “masivo”. Dis-

La chicha, también pone en cusión que involucra tanto la
evidencia el escaso límite exis-- dignidad de los artistas
tente entre un hecho cultural su estómago,
y un producto comercial en un

como

L

Aunque Roldán afiniie lo
contrario, la chicha representa
mejor que cualquier otro gé
nero, las penas, las alegrías y
las creencias de nuestras cla
ses populares. Encuentro de jó
venes, las “fiestas chicha” son el
oasis dominical de miles de
gentes que “luego se volverán A?ejos de ser una falta de res

peto o tergiversación del folclo
re, los arreglos de huaynos a
chicha, obedecen a una acti
tud de quien reformula sus
valores y sus nostalgias sin los

j

/ I

i



■>

i PERSOUrna, domingo 12 de julio de 1287

lAVNIIAV IlAV
ocho

años partió
decidicja a
ejercer co
tidianamen
te lo
significaba,

realmente, ese lindo nombre que
hoy lleva con más resijonsabili- 1
dad. 'I'aiiia Libertad, todos lo
saben, es su nombre auténtico
pero aliora, aunque esté de
más, ella misma lo aclara. En
su etapa incial, quizás algunos
pensaron que era un nombre
artístico pero ahora después de
escucharla, de verla, lo menos
que podemos pensar es que
ella misma ha logrado que su
nombre natural adquiera la di
mensión maravillosa de la pala
bra libertad. De la nmita de cin
co años que cantaba feliz en
público y que a los siete, en
Chiclayo donde nació pasaba
de las veladas escolares a los
concursos musicales; de la ado
lescente de privilegiada voz que
sorimendía cantando “La conta-
manina”; de la muchachita dulce
y menuda que empezó a sensi
bilizarse a punto de poesía y
calle; de la mujer que se identi
ficó eon el canto urgente de los
sueños justos, queda la esencia.
Tania no ha cambiado, ha
lucionado, ha mejorado.

Aliora es Tania Libertad sin
imposiciones ahora es canto li-
bre, artista independiente, mujer
floreciendo. Lo que sucede es
que en el Perú se quedó esa
imagen que no la reflejaba autén
ticamente y de la cjiie, para suer
te de eUa y nuestra, se despojó.
Lila lo sabía. Por eso un buen
día decidió dejar todo, país,
esposo, familia, amigos y una
carrera hecha para irse a México,
armándose de coraje, con su voz
como su mejor protección. Que
ría descúbrase a sí misma y ga
nar la tan ansiada libertad

que

.

evo-

su

crea-

Por Esther López
r,

/í'

Volvió para el reen
Tania Libertad esti

nosotros después
ausencia artisti

muchas veces de v
se preocupara de
se trata de una

todo lo arries
desarrollar su a

independíenteme
encuentro en

permitido que vini
V va desde antes h

V  cuenta de s

s preseniacioncs éu el ivmni-
cipai, conciertos benéficos cuyas
enüadas se agotaron antes ue la

tíva que aquí no conseguía y llegada de la artisia.
que tanto falta le hacía. V vaya
que lo consiguió. *

nia disfnrtara de otro despertar
en lama tras su primer día y el
reencuentro con el iniblico pe-
mano. Recordábamos sus senti-En la concurridisima confe- das palabras cuando ella

rencia de prensa, Tania, con la evocó la maravillosa bohemia
misma sencillez de siempre, rea- de aquellos años de tantas in-
finno los conceptos que iian \ quietudes dormidas; cuando re-

p „ , , amigos, reclamándola. Nos citó cordó la exquisita locura dePara los que nos quedaos caracterizado su linea de trabajo esas noches que hace tanto na-
aqui, el retomo de Tama Líber- en estos últimos años diciendo die disfmta abiertamente. Nada
tad ^n su voz ha sido refresca- que su música era una forma de eso aquí, aliora, y sólo unte Durante su larga ausencia, de vida; contenta que por fin amanecer húmedo, menos mal
ella regreso vanas veces para vi- se reconozca la importancia de imperceptible en la habitación
sitar a su famüia. Por esas ab- su trabajo. Acosada por fotógra- de su hotel con calefacción,
surdas p^adojas que parecen fos, llevada de una cámara de
darse únicamente aquí, Tania televisión a otra, seguida por
consagrada en el Perú y en el micrófonos de periodistas radia-
extranjero^no era con^atada Ies, Tania tomó con mucho
para cantar nuevamaité en su humor y simpatía ese trato de
país. Ni para el SIGLA pasado superestrella con el que la
^e acordaron de ella. Y su re- cibieron. Conseguir una entre-
ciente retomo quizás no se hu
biera dado tap pronto de no ser' porque se negara  a concederla,
por un encuentro casuid y una sino por la falta de tiempo.
epUrevista que Luis Delgado Apa- Su primer día fue agotador
ricio le hizo en La Habana, y los siguientes estarían llenos de
cuando ambos coincidieron en el
Festival de Varadero.

Jin esa entrevista pasada por
la radio el 18 de junio, Tania
medio en broma y más en serio,
dijo: “yo no pido, exijo cantar jada,
en mi país’ .-juba Elisa Paródi
'ae Alva que estaba escuenanao
el programa, se comprometió
a traerla y Erocuhura concreto*'

misma

REFRESCANTE RETORNO

Tania nos recibe con la fres-
mañana, aún concura de la

la cabellera mojada del baño,
más rizada. Esta üsta para ini
ciar otro día agotador, se le no
ta contenta y más descansada.
“Estuve muy tensa ayer, muy
nerviosa con el reencuentro. Pe
ro siento que lo de mañana va a
ser muy hermoso”, nos dice
entusiasmada con el concierto

ensayos, presentaciones y si que iba a realizar en el Munici-
duda, ajustados con el acoso de pal y en el que se daría el ver-
amigos, reclamándola. Nos citó
a la mañana siguiente, cuando
estuviera más fresca, más rela-

re-

■vista exclusiva no fue fácil. No

dadero encuentro con su públi
co. Y acerca de la presión del
toque de queda añade: “acuérda
te que yo también he vivido
otras etapas de toque de queda,
en el Perú, recuerdo aquella
vez en que empezaba a las seis
de la tarde

OTRO DESPERTAR

Hubie’ra sido hermoso que Ta-

nen estar en tu casa a determi
nada hora... es duro”.

VOLVLR A EMPEZAR

ALTAVOZ.— ¿Fue muy duro
volver a empezar en México. Sen
tiste aquí que tu trabajo estaba
subvalorado?

TAÑIA LIBERTAD.- Yo
siento que no soy una artista
que fue subvalorada aquí. Siento
que aquí se me dio un lugar
importante dentro del arte. Lo
que pasa es que es distinta la
relación del artista con el públi
co y con los medios aquí. Aquí
me conocían muchísimo, trabajé
mucho tiempo en la televisión,
grabé diez discos, hice giras al
extranjero pero lo más importan
te de todo esto fue que con la
carga de curriculum enorme que
tenía aqui, con la importancia
que yo tenía en el ambiente ar
tístico y todos mis años de
trayectoria; yo decidí olvidarme
de todo eso, irme a México pa
ra volver a empezar de cero.

Mas declarado
hasta el cansancio que te fuiste
de aquí porque no podías vivir
tu arte de la forma libre que ne
cesitabas; que buscabas un ma
yor contacto con el público y
con dos o tres conciertos no te
bastaba,; pero ahora que has

ALTAVOZ.

alcanzado plena madurez tanto
personal como artística, ahora a
la distancia, mirando tu trayec
toria artística peruana ¿puedes
reeonocer cuáles fueron tus ma
yores limitaciones?

TANIA.- Definitivamente

, terrible. Anoche no
he podido sentirlo porque como
ayer estuve sin dormir decidí noi
salir y descansar porque séi
que a ptntír de hoy casi no voy'
a dormir..pCTo, lógicamente j
es castrante saber que te impo-l

una de las grandes limitaciones
fue la relación con el público
aquí. Siempre aquí el público
es muy crítico, está presto pa
ra ver qué te puede criticar y no
qué te puede alabar. Que si lle
vas zapatos de un color y no de
otro, que si tu vestido está así,
que “mira, está bajita, no es

-f»!
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\ NIUESTRAX
lpcra,do por un público cada vez
'mayor. Antes compraban 20 mil
.discos ahora compran más de
200 mil discos. Es un público

'bien importante al que se le ha
ido ganando a la televisión y a la
radio. En cuanto a la radio, allá
existen exactamente los mismos

esquemas comerciales que aquí,'
sólo que ̂ lá ya hay una apertura
Parece que vieron que con ellos
lo sin ellos nosotros vendemos dis>
eos y se difunden nuestras can
ciones y llenamos estadios. En
tonces se están interesando en
este tipo de música y la empie
zan a aceptar. Ahora se escucha
por radio a Pablo Milanés, Sil
vio Rodríguez y se están empe
zando a escuchar mis discos.
Esto es consecuencia de una

fuerza al revés. Nosotros hici

mos lo suficiente como para
que la radio ahora nos pida.

ME VOY PA’ LA

PACHANGA

Con “Me Voy Pa’ La Pa
changa”, Tania Libertad sor
prendió a muchos cantando
merengue, rumba, salsa, con un
repertorio de canciones conoci
das a las que ella les dió un
bor personal, muy especial. Pa
ra ella, sin embargo, interpretar
esos temas y esos ritmos fue
una consecuencia natural de la
experiencia vivida. Igual sucedió
cuando cantó boleros y segura
mente sucederá lo mismo cuan
do la escuchen cantando temas
con fusión de rock en su último
disco. Hay quienes opinan que
Tania esta mejor en los boleros
que en La Pachanga. Ella per
sonalmente dice que se siente
maravillosa cantando temas de la
música afro-antillana pero admi
te que con los boleros se siente
¡en su “salsa”.

ALTA VOZ.- Hablemos de tu
disco Me voy pa’ la pachanga,

■ ¿cómo es que te animas a can
tar salsa o música tropical?

•

TAÑIA.- Digamos, yo agrupo
•esos temas de mi disco en lo que
es música afro-antillana. Y o soy
costeña y aquí toda la costa está
'muy influenciada por uná cultu-
ira negra importantísima, por lo
¡tanto los ritmos negros, la pe^cu-
Isión y esa música caliente no me
'es ajena. Aquí yo ya había ido a
bailar a varios’' lugares de salsa,
.antes de irme. Cuando llepié a
México, algunos de los músicos
‘que tocaban antes conmigo,
■se agruparon y formaron una
. orquesta de salsa y es ahí cuando
empiezo a frecuentar esos luga
res, a vincularme con todos los
músicos de rumba y salsa allá.
Y me entró como una especie
de entusüismo Toco de ir todas
las noches a oir esa música. Me

■emocionó conocer a toda esa
• gente que hace ese tipo de músi
ca, su forma de vida. Toda era
muy pecuhar. Y decidí hacer un
trabajo con esa música.

sa-

ncuentro con los que la olvidaron
i está^ nuevamente con
pues de ocho años de
tistica- pues estuvo
de visita sin que nadie
a de contratarla-‘>pero
la Tania distinta, que
rriesgó v dejó por
su arte, por trabajar
demente. Un , fortuito
) en La Habana ha
viniera a presentarse,
es ha habido un darse
de su real valia>

to popular que tiene que ver
también con una sociedad bas
tante convencional.

ALTA VDZ.-Volvamos a tus
inicios artísticos en México.-
TANIA.-Difíciles pero hermo
sos. Mira, yo siento que no
podemos ir a quitarle el lugar
a nadie menos a un país que
no es el nuestro. Yo necesita
ba ganarme mi lugíu^cito, sin
empujar a nadie. Entonces de
cidí hacer las mismas antesa
las, seguir I los mismos pasos
que cualquier cantante aficio
nada que decide hacerse pro
fesional. Incluso tuve que díir
pruebas, con toda la experien
cia que llevaba de acá, tuve que
pasar exámenes : pararme frente
a un escenario para que me escu
charán cuatro señores y decidie
ran si yo sabía cantar o no. Pero
lo hice con mucho amor, con
gusto. No me dolió porque sa
bía que eso me iba a dar un
resultado maravilloso.

Tania reflexiona y continúa; '
Además, yo necesitaba- volver

que asumir, somos peruanos y a empezar y si tuviera que ha-
somos así, rajones. Y eso a mí cerlo de nuevo, lo haría. En mi
me inhibió para ser más audaz _ no se dá esa pasta de estrella que
dentro de la canción. ' tienen otros y que les aflora a Ik

Reconozco que esa fue una menor provocación. Yo no, yo
de las principales limitantes pa- sigo siendo una gente “lucho-
ra que a mí ni se me antojara na”, siempre estoy luchando
siquiera hacer nada más. Se
guía, por años, convencionid-
mente haciendo lo mismo. Por
que, ¡cómo iba cambiar!. ¡Qué
iban a decir! Lógicamente estoy
hablando de un comportamien-

alta”, o “hay, mira, está can
tando esto y no lo otro...”, l'.s
una actitud que (ríe) la tenemos ti

1

para conseguir lo que quiero”.
VOZ.-...Comenzaste

como organizadoras. Juntos ha
cemos los espectáculos, contra

todo de nuevo y sola... tamos el teatro y todo eso. Si
PANIA.-Sí. Yo hasta ahora perdemos bien y si ganamos, ma-

nunca he tenido un “jiadrino”, ravilloso. Pero lo más importante
ni un consorcio televisivo de- es que no estamos dependiendo
trás mío, ni un consorcio disco- de nadie. Y con todas estas ga-
gráfico. Nada. Siempre me ha ñas de trabajar, de hacer las to-
tocado el papel de ser y luchar, sas bien hechas, con toda esta
bastante, solitaria. Por lo tanto fuerza e independencia, realmen-
mis comienzos en México fueron" te conseguí un sitial l^en impqr-
duros, pero- insiste-hennosos. tante allá. Cosa que no había
Porque ya lo enfrentas con otra conseguido nadie bajo’ estas mis
mentalidad, con madurez. Los mas condiciones. Vale decir que
primeros tres años fueron de sí han llegado a ser artistas muy
viajes, de hacer trabajos como irnportantes pero que habían si-
cuando una recién empieza a lia- do empujadas por la televisión £
cer la carrera, con poca paga, la radio, o por alguien muy im
pero al cuarto año empiezo a portante,
ver los frutos. Grabo mi primer
disco y me lanzo como indepen
diente también. Eso sigo siendo
hasta ahora y me siento comple
tamente orgullosa. Otra de las
cosas que hago en México es pro
ducir mis propios discos para no
quitarle el trabajo a nadie. Antes
no había querido grabar porque
quise hacerme primero de un
púbhco, porque qué pasaba si yo
sacaba un disco y no me conocía

.  nadie...podía haber sido también
la muerte de mi carrera discográ-
fica.

ALTA

En mi caso creo que soy la
única artista que estuvo bajo los
auspicios de las entidades cultu
rales mexicanas y que llegó a
trascender a otros niveles de po
pularidad que nadie se explica
hasta aliora, porque yo vendo
más discos que todas las cantan
tes comerciales allá. Y no salgo
nunca en la televisión ni se .me
pasa por la radio.

ALTA VOZ.- ¿Ni ahora que
ya tienes tantos discos de éxito?

TANIA.-Mis discos casi no se
pasan por la radio. Mis discos sa
len a la venta y la gente se entera
yo no sé cómo y se comienzan a
vender. Cada nuevo disco es es-

Este disco no es el resultado
di ..na búsquedá comercial. Es‘
más bien el resultado de una
■convivencia, df un deseo de ha-

ALTA VOZ.- ¿Ahora tienes
tu propia empresa productora?

TANIA.-No llega a ser tanto
que como una empresa, no tene
mos ni oficina. Pero liay gentes
que colaboran conmigo, como
Julio Solórzano y Julio Rivarola
mi arreglista musical, y dos mu
chachas que son muv eficientes 1

Bü“i 1*1
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algo bien hecho. Creo í,ue
el mejor disco de este tipo de

que se ha hecho en Méxi
co. Junté a los mejores músicos,
a los mejores arreglistas. Julio
Rivarola, mi arreglista me hizo
los arreglos de los temas tirando
a jazz y ¡as otras canciones
taron con arreglos de Irving
Cara, un maravilloso arreglista :
mexicano, l.l tema La Pachanga
tiene arreglos de Irving Lara. Pa
ra su interpretación me acorda
ba nada más de la versión de
Carlos Argentino que acá bailá
bamos muchísimo. Del recuerdo
de esa versión saqué la mia. í

•ALT.A V'OZ.- ¿Sientes que in- ^
terpretar este tipo de canciones
y boleros te ayudaron a aflorar

cer
es

música

con-

I

cu estudios de Los .Vngcles don
de mezclamos las
más tlilicilcs. Creo

cancioneí

que es mi
lucjor disco. Los arreglos son dt
.lulio Rivarola, mi arreglista de
planta. V tienen algunas noved;
des como dos o tres temas de
iusion con rock. “ Provadicción’
es uno de ellos, es de .Marcial
• •Mejaiidro; el otro es “Ojalá”,
de .Silvio Rotlriguez, en una
versúni mia. ()uicro aclarar que
no se trata de un disco de
rock pero si de temas
innuencia. 1.1 disco trae además

;  dos temas brasileños; l eic.-ániia,
de Cliieo líiiar<|iie y ”20 t
líos” de .Miunluca, un composi
tor brasileño ijuc ahora vive en
México y c|uc ganó aqui en el
1-estival de .Mrua Dulce del 72.

¿Vas a hacer

puro

con esa

.1-

■VLIA V()/..-

einociones que antes no manifes
tabas al cantar?

rAi\I.\.-Yo siento que
momento determinado de mi vi
da empezaron a aflorar muchas
cosas, exactamente, fue cuando

quedé completamente sola
en México, sin pais, sin familia
ni amigos; sin costumbres, sin
presiones de ningún tijio. .Mli
es cuando empiezan a salir cosas
que yo no había descubierto.
¿Por qué? Porque había estado
de alguna manera autolimitada.
Aliora siento

en un

me

vidioelipsde tu disco?
r.\.\l,\.- sí. .\hora me voy

urgente de aiiuí para llegar a
La Habana donde voy a hacer

video-clip .cantando con Pa
blo Milanés. l.s el juimero que
vamos a hacer

un

pero va a ser
muy sobrio, <|ui;^. en el estu
dio grabando,
tundo. Ls un paso más esto de
hacer nosotros mismos nuestros
video clip, pero si no lo hice an
tes es por(|ue no pertenezco
la televisión

o en su casa can-

a

estoy en la e tapa en la (luc me i \ \ i \ i> ■ •puedo dar el lujo de combinar ^'^fcamente, soy
mis boleros con esc tipo de V ‘ rque yo misma me canciones sin que la gente sien-  ^ ''eportorio

nuse vanas barreras. Barreras /ta que nay una distorsión sin sugerencias
que también la sociedad las po- que lo sienta raro ’  ptJSicioncs. Mi primer contacto
ne Porque aquí, en esa época j-or lo menos en .México la ^ pvel de
em ^ i"^ ’ bien. .Allá cuando ‘ me emocionan al primerera lo mas digmo o lo mas corree- uno impone una determinada esta es para m,.to. Nadie lo hacia y menos una forma de ser, la gente recibe lo ' ‘^í reiiertono es una
cantante que se había dedicado que le des. Creen en tí y te acom intima que no puedes
a hacer ciclón testimonial, can- pañan en tu audacia Lsa es una
Clon política, listando sola en de las cosas que más me ha ano- pronto hayan
México, sin ese tipo de presio- yado allá. Y yo quiero scimir artistas que están en vi-
nes, decido ser libre, hacer lo haciendo discos de bolero por- ^‘'spués
que quería. Y así empiezan a que la verdad, me he encariña- '  ‘‘c-
salir todos los géneros que yo do con este género actualmente. Produc-
habia hecho de niña.: la rumba, Ll próximo de boleros lo vov a . ’ m’Pom-ii el rcqier-cl bolero y aliora algo de rock. grabar en noviembre y será un 3 ̂ ' >i-
^  todo eso comenzó a fluir y a homenaje a Julio laramillo y ^ e T

encanta y yo lo dejo sa- Javier Solís. un poquito más
lir, y hago un trabajo muy digno ‘ ALTA VR)Z._ ¿Cómo selee- ‘3 . ■dentro de esto. cionas tus canciones? lores y dejaran al artista

ALIA V'OZ.-Y ¿cómo te .ii.en
tes cantando boleros

LANIA.- 1 íjate que yo he de¿
cubierto que estoy en mi salsa
cantando boleros. L

mas no im-

es

mi me

produc
mejor

o que nació

porque estaría diciendo lo
siente.

que

>1,

1 ROVADICCIO,\“
ALLA VOZ.- Comparando

nuevo dist o“Trovadicción”
ton los anieriores
tu

,  tque inno

ALTA VOA.- Ahora vienes
con un espectáculo annado,
¿también te encargas Je todos
los detalles de las presentaciones
(pie realizas?

vaciones trae en cuanto a arre
glos, temas y forma de gral
ción?

l'A.M.V- Para

til

empezar, a;ua,-
(juicra de mis discos anteriores
no pasaba de las 100 horas de
estudio. “ Trovadiccióii” nos lle
vó i.iás de 400 horas. Se grabó
básicamente en México, parte
en La Habana ¡lorc ue trae dos
canciones inéditas de Pablo Mi-

’ lañes (|uc he grabado en dúo

LANIA.- Yo me encargo de la
pura parte creativa, desde la por
tada de mis discos, del jioiter,
como van a pintar los cartclones

las calles cuando hago presen
taciones en México;
está el spot de televisión y radio,
y la jiublicidad a publicarse
los diarios. De la parte técnica se
encargrm mis dos ingenieros que
ahora también

en

veo como

en

me acompañan

con él; y otra liarte se grabó
,

uno de luces y el otro, ingeniero
de sonido. Ahora he venido con
mis cinco músicos, dos argenti
nos, dos mexicanos y un perua
no que vive en Boston, Oscar
Stangraro. Aquí me acompaña
rán tres ¡leruanos más: .Mberto
Urquizo (jue es un guitarrista
que me acompañó muchos años
cuando hacia “Danzas y Cancio
nes del Perú”, .María del Carmen
Dongo, en el cajón y Marcos
Campos. \ o he venido con Julio
Rivarola, mi director musical,

' Jorge Cristias ■saxo),Juan Carlos
-Novela (batería), Gerardo Bastis
(teclados) y Oscar .Stagnaro (ba
jo).

en mi casi corno una travesura
y homenaje para los boleristas
que yo amé y que sigo amando,
está muy ligado a mi historia.
V o hice un primer disco en
homenaje a Virginia López por-
ejue yo quería ser como ella de
niiia. Cuando yo tenía cinco

y ‘aíjuí todavía teniamos
televisión, yo alucinaba oyendo
cantar a A'irginia López por la'
radio. Me la imaginaba

, cintura chiquita y vestidos lar
gos vaporosos (recuerda riendo)
....yo quería ser como ella. Lue
go cantaba las cosas de .María
V'ictoria, de Los Panchos y des
pués a Julio Jarainillo y Javier
Solís. Yo crecí con el bolero.
Ls el género más cercano a mí.
Lo que ¡lasa es que antes no lo
hice porque habían
más urgentes que tenía yo que
hacer. La canción testimonial,
tcoinprometida, 'eran las que yo
sentía que tenía que cantar en
'esos momentos. Y ya aliora.

anos

con

canciones

Ln el cuarto de hotel de 'La
nía, el teléfono no deja de sonar,
Luis lelific, su compañero,
atiende las llamadas tratando de
desiicjai- el tiemiio y el espacio
para que Tania siga. Lila me hace
escuchar el "Ojalá” de Silvio Ro
dríguez en una grabación, en su
jiroiiia bella versión. Pero tocan
la puerta, la buscan y no hay
tiempo para seguir con la músi
ca. Antes de despedirme le
cuerdo algo intrigada: “Ls cierto,
que te van a condecorar en la
Municipalidad?”.

re-

I

^*Concieno
con

nos llega-
¡a Libertad de 'Ula Tanta
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IlAXS CORTEZ IDE CAXDIIZ
La frustración criolla frente al fugaz reformismo

Prosigiendo con el ciclo de INDEPENDENCIA
INCONCLUSA emprendido por nuestra pareja
de distinguidos colaboradores, penetramos
ahora en las Cortes de Cádiz que refulgieran
como un nítido espejismo en medio de la -

algarabía napoleónica. La efímera
participación criolla en las mismas, sinrió

para demostrar que el camino
independentista para los criollos era otro,

pero sin la masa indígena.
Por: Mirtha García y Osmar Gonzalos

trol político del virrey Ab
a mvasion

napoleónica
constituye
un liecho fian

damenlal, no
sólo de la
historia es

feudales, aunque alejados de

as-
cal obliga a jurar fidelidad y
obediencia a un poder español
prácticamente inexistente. Di
chas Juntas se organizaron sobre
la base de los Cabildos Abier
tos y poco a poco irán emer
giendo reinVindicáciones crio
llas que se verían reforzadas
con la promulgación de la
Constitución de ' Cádiz que
consagraba una cierta igualdad
de derechos.

Id grupo criollo peruano mos
traba, de alguna manera, una
dualidad. Los criollos de pro
vincias eran verdaderos señores

(

pañola, sino también de las tie
rras americanas que acelerarán
su proceso de ruptura de la
metrópoli española.

En 1808, Francia invade
España. Napoleón entra triun
fante, destituye a Femando Vil
confinándolo a Valencay e impo
niendo a José Bonaparte; su
hermano, como su representan
te; En estas circunstímcias se
constituye en Sevilla una Junta
Central que gobernaría a nom
bre de Femando VII. Pero las

tropas francesas avanzan y la
Junta tuvo que huir a Cádiz,
única porción de España que se
mantenía intocada. Ahí se con
voca a elecciones y se estable
cen las llamadas Juntas Provin
ciales.

 la
burocracia estatal-colonial. Por
otro lado, las élites urbanas
crecían al amparo del comercio,
habían ingresado a la nobleza y
ocupaban algunos cargos de im
portancia. Las reformáis borbó
nicas les arrebataron ciertos pri
vilegios que creyeron recuperar

- en medio de la difícil situación
española.

Entusiasmados, presentan
proyectos para “mejorar” la ad
ministración coiomal, corregir
defectos y eliminar a funcio
narios corruptos. Se creía que
venía una etapa de progreso,
optimismo y armonía. Por ejem-
,plo, en 1811, don Mariano
Alejo Alvarez pronuncia su
Discurso sobre la preferencia

que deben tener los ameri
canos en los empleos de Amé
rica”. Abascal se encargaría de
mostrar que la realidad era otra,
censurando la publicación ’ de
dicho Discurso.

Este contexto daría origen
a ideólogos tan importantes co
mo,. por ejemplo, Manuel Lo
renzo Vidaurre y Encalada y su
Plan del Perú de 1810. Y tam
bién nos ayuda a explicar la
posición ambigüa frente al movi
miento dirigido por los herma
nos Angulo y Pumacahua. Esta
ban entre apoyar la rebelión
separatista o persuadir a los
rebeldes de los beneficios que
podrían arrancarle a la Corona
Española, en donde soplaban
vientos liberales y democrati-
zadores.

Todas las expectativas de los
criollos se dermmbarían en
1814. El invasor francés es ex
pulsado de tierras españolas
y  Fernando VII retoma, tra
yendo con él el Absolutismo.
Las reformas, la modernización
intentada, las Cortes y la Consti
tución son barridas. Por el con
trario, España se abocó a
recuperar el dominio sobre sus
colonias que había ido cediendo
mientras duró el ingreso francés.

Los criollos reaccionaros aira
dos y llenos de resentimiento.
Fue allí, recién, cuando com-
prendieom que la satisfacción de
sus intereses y demandas no po
días ser logradas si permanecían
unidos a la metrópoli española.
Desde ese momento buscaron un

camino propio, diferenciándose
a su vez —en cuanto proyecto-
de la masa indígena y popular
que antes combatió a la corona.
Este es el inicio del proceso que
concluiría en Ayacucho de
1824.

((

Se elegirán a representantes
no sólo de España, sino tam
bién de ' sus colonias america

nas. Las elecciones tendrán
un carácter indirecto y restrin
gido, por lo que los diputa
dos fueron transitorios, (“dipu
tados suplentes”). Las eleccio
nes directas, libres y universa
les sólo serían posibles una vez
expulsado el invasor francés.

En 1912 se apmeba la Cons
titución Española, <^ue en su ar
tículo lo. establecería que la Na
ción Española estaba conforma
da por “la reunión de todos
los españoles de ambos hemis
ferios”.

LA REPRESENTACION

PERUANA
F'ueron cinco diputados los

elegidos por el Pem, los cuales
estuvieron encabezados por el li-.
meño Vicente Morales Duárez.
Este mostraría una posición mo
derada en sus ideas, cuya mesu
ra y acertado desempeño lo ha
rían ocupar el cargo máximo
de Presidente de las Cortes.

La experiencia de las Cortes
de Cádiz nos ayuda a conocer el
estado de ánimo de los criollos,
quienes replamaban un trato
más. igualitario frente a los es
pañoles. Sus reivindicaciones se
pueden resumir en una sola pala
bra: Reformismo.

El 16 de diciembre de 1810
presentarían su famosa “Propues (Puntos 2 y 7).
ta de los Diputados Americanos”
que suscitaría un gran debate. de altos cargos, en el Punto 8
Ahí, los criollos sintetizan sus dicen a la letra: “Los America-
asp'iraciones en dos puntos bá
sicos que venían siendo exigi
dos desde antes: el reclamo al
libre comercio y la posibilidad
de acceder a altos cargos admi
nistrativos, en igualdad de con
diciones con los españoles.

Respecto al primer punto, los
diputados americanos sustenta
ban que América tenía el dere
cho de mantener relaciones co-

, merciales tanto con España, Nor
teamérica, las posesiones asiá
ticas y con las islas Filipinas,
quedando abolido cualquier turaleza tendría, señaladamente

privilegio exclusivo que se Opon- en el Perú”,
ga a esta libertad” (Puntos 3,

4 y 5). Esta libertad comercial
estaría ligada a la facvdtad de
cultivar y explotar las riquezas
autóctonas por los propios “na
turales' V habitantes de Améri
ca”, impulsando a la vez “la
industria manufacturera y las
artes en toda su extensión”

Con respecto a la ocupación

nos, así Españoles como In
dios, y los hijos de ambas cla
ses, tienen igual opción que los
F.stados Europeos para toda cla
se de empleos y destinos, así
en la Corte, como en cualquier
lugar de la Monarquía, sean de
la carrera eclesiástica, política
o militar”. Sin embargo, el re
clamo de esta igualdad no alcan
zaba a las “clases pardas”. Inicia
tiva de Morales Duárez que aler
taba por “los graves inconvenien
tes que una igualdad de esta na-

ti

Esta postura nos revela que

las ideas modernas fueroh ¡asi
miladas en forma mediatizada
por los intelectuales criollos.
Su dilema fue o la consecuen

cia con sus ideas liberales o la

defensa de sus privilegios. Otra tal.
declaración ilustrativa de esta

contradicción es la de cierto ción superaba a la visión segre-
diputado que confesaba que es- gacionista de otros criollos,
taba de acuerdo con la supre- Incluso, en el citado Punto 8,
sión de la esclavitud “como reclamaban para los indios
amante de la humanidad; igualdad . de oportunidades
pero como amante del orden en la ocupación de cargos,
político, la repruebo”. pero aun así seguía siendo el

En cuanto al problema del proyecto de los criollos en cuan-
desprecio y explotación del to a su visión occidental tanto
indio, los diputados —peruanos en lo cultural como en lo po-
en especial— elevaban su voz lítico.
en contra de la visión obsole
ta que los consideraba como LA REPERCUSION EN
seres naturalmente inferiores. AMERICA
Rescataban su i^aldad como Todo este movimiento ideo-
hombres, reivindicaban su sa- ló^co sucedido en España ten-
biduría y su cultura milenaria. dría su peso en las colonias ame-
Uno de sus más tenaces defen- ricanas. A semejanza de las Jun-
sores, Dionisio Inca Yupanqui, tas Provinciales, en América se
proponía que la metrópoli de- instalan Juntas en Buenos Aires,
bería “estrecharlos amorosamen- Cartagena, Santiago de Chile y
te en el seno de la familia euro- Carácas. En Lima, el férreo con

pea”. Su posición era evidente
mente ambigüa. Se les recono
cía su pasauo monumental, pero
sólo podíai. tener futuro dentro
de la cidtura europea, occiden-

A pesar de todo, esta posi-
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Irededor del-

48 por cien
to dcl núme

ro^*total de
presos que

se encontra

ban en el
pabellón de la muerte de los
bl',.UU. en 1985 eran de raza

negra o pertenecían a otras mi
norías, aunque solamente cons
tituían el 12 por ciento de la
población total del país, bn
algunos estados la proporción
de personas de raza negra encar
celadas en el pabellón de la
muerte es mucho más alta:

en Alabama, por ejemplo, el 6fi
por ciento de los presos en el
pabellón de la muerte son de
raza negra.

Aunque las estadísticas sobre
la raza del delincuente no indi
can necesariamente que exista

—considerandoprejuicio

aproximadamente el 50 por cien
to de todas aquellas [lersonas
detenidas por asesinato son de

que

raza negra—, quedan al descu
bierto grandes diferencias al con
siderar la raza de la víctima en
los casos en que se ha impuesto
la pena de muerte. Al 89 por
ciento (59) de los 66 presos
ejecutados entre 1977 y septiem
bre de 1986 se les condenó por
el asesinato de personas blancas;
esta misma circunstancia se apli
ca al 77 por ci6nto de los presos
que se encontraban en el pabe
llón de la muerte en el país en
1985. Este porcentaje es aún
más alto en los estados sureños
y parece ser todavía más des
proporcionado por el hecho de
que tanto las personas de raza
negra como las de raza blanca,
son víctimas de homicidios en
aproximadamente el mismo nú-

¡RAVCISmO /AXNÍPIUI!
Con mayor razón en la pena de muerte
La existencia de la pena de muerte es de por si una aberración
en el que se considera el país más desarrollado del mundo.

Pero lo es aún peor si cuando se trata de aplicarla, se condena
preferentemente a gente de raza negra o de otras minorías
étnicas. Asi, en Florida, por ejemplo, la probabilidad de

aplicar la pena máxima era 40 veces mayor cuando se trataba
de personas negras v en Georgia un 20 por ciento más.

mero.

^ las personas de raza negra
que son halladas culpables de
haber asesinado a {¡ersonas de ra
za blanca, se les ha condenado
a muerte con mayor frecuencia
que a las personas de raza blan
ca condenadas por el asesinato
de otra persona de la misma
raza; por otra parte, en raras
ocasiones se ha sentenciado a
muerte a personas blancas por
haber asesinado a personas ne

tos .investigadores’ dedujerongras.

Aunque es difícil presentar
pruebas concluyentes por medio
de estadísticas acerca de la dis-

que en florida y Texas las perso
nas de raza negra que mataban
a personas de raza blanca tenían

criminación racial, un número mayor probabilidad de que se les
condenara a muerte —proporcio
nalmente la probabilidad era cin-

de-estudios de in ves tictac i ón rea
lizados, han aislado el factor raza
como uno de los agentes deter
minantes en el proceso de la sen
tencia' de muerte.

co o seis veces mayor— que las
personas blancas cuyas víctimas
habían sido personas de raza

Uno de estos estudios compa
raba las estadísticas de todos los

negra. Entre los delincuentes en
Molida, la probabilidad de que
se les condenara a muerte erahomicidios en primer grado co-

ntetidos en florida, Georgia,
Texas y Ohío, comenzando en

40 veces mayor para los que ha
bían asesinado a personas de ra

las fechas en que los respectivos za blanca que para los que ha
bían asesinado a personas de ra-posterioresestatutos 1972:a

entraron en vigor (entre 1973 y
1974) con las penas de muerte.
i

za negra. Durante el período que
está bajo consideración, ninguna

mpuestas hasta diciembre de persona blanca ha sido nunca
1977. Las sentencias de muerte sentenciada a muerte por el ase

sinato de una persona negra.
Las conclusiones eran similares

dictadas en estos estados equi
valían al 70 por ciento de todas
las sentencias de muerte impues
tas en el país durante el mismo
período.

én los otros dos estados.
Estos resultados coincidían

con las conclusiones de un estu-'

dio efectuado en florida en
<
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laciones del Decimoprimcr Cir
cuito en favor de Warrcn Mc-
Cleskey, un hombre de ra¿a
negra sentenciado a muerte
por el asesinato de un oficial
de policía blanco de Atlanta.
Warren McClcS'kcy alegó que la
aplicación discriminatoria de la
pena de muerte en Georgia con
trivenía sus derechos constitu

cionales. La Corte rechazó la
apelación en enero de 1985.

Dicha Corte analizó el estu
dio de Georgia y no puso en du
da sus conclusiones, declarando:

0  Lo OQrSSiÓn “Las estadísticas demuestran
permanente contra jrmueíteÍTxiSfunfriS
los neQrOS en los. con la raza de la víctima que en
EEUU no Queda algunos casos es loSlt/k'/c’/lícmCTt
eñío fsn ln<í rnllP8 Pn te perceptible como para tener imSOiq en laS canes, en p^^tanda estadística en el siste-
la vida social, en el ma total”, sin embargo, obscr-
aspeCtO magnitud no puede

I 08 ser calificado como-factor deter-eCOnomiCCj. LUS minatlvo en ningún caso parti-
cárceles se llenan de cuiar” (énfasis añadido),
ellos y cuando se
trata de aplicar Ig
nefasta pena de
muerte, se les
prefiere con
vehemencia.

ijí Corte sostuvo, asimismo,
que debido a que no existía
prueba de que el estado inten
cionadamente hubiera dado tra
to discriminatorio al acusado,
no podía existir violación cons
titucional de sus derechos, ex
presando además:

“La escasa diferencia basada
en la r^a de la víctima tiende
a apoyar el punto de vista
del estado de que el sistema
está funcionando de forma

(

1981, el cual mostraba que de
326 casos ocurridos entre 1976
y 1977, relacionados con asesi
natos entre personas que no se
conocían, el 5,4 por ciento de
los casos en que la víctima era
de raza negra tenían como re
sultado la pena de muerte,
mientras que si la víctima era
de raza blanca el porcentaje
era de un 14 por ciento. Ll es
tudio determinó asimismo que
el 53,6 por ciento de los casos
que produjeron víctimas de ra
za negra desembocaba en acusa
ciones de homicidio en primer
grado, mientras que si la vícti
ma era blanca la cifra se eleva

ba al 85 por ciento.

muy diferente a la que
Furman censuraba (decisión
de 1972 de la Corte Supre-

de los LK.UU.).Ln lasma

épocas anteriores a Furman,
se actuaba sin ton ni son en

lo que respecta a la aplica
ción de la pena de muerte.
Sin embargo, alrora, en la
gran mayoría de los casos,
los motivos de la diferencia
están bien documentados”.

-Iñé
[%

■■ i
m.'b ai

Con esto, la Corte dio a én-
tendér que aunque no ponía
en duda que podría existir dis
criminación racial en la aplica
ción de la pena de muerte en
Georgia, la situación actual era
mejor que la que existía en la
época anterior a la decisión
Furman, es decir que, si bien la
aplicáción era injusta en ese mo
mento, no era tan injusta como
antes. Tres de los jueces que
consideraron la apelación die
ron opiniones diferentes. Uno
de ellos, cf juez Ilatchctt,
contró que el 20 por' ciento
de la desigualdad racial existen
te entre los casos medios, en
los cuales “la decisión

en

acerca

ESTUDIO SOBRE GEORGIA

Los estudios realizados a co
mienzos de los años ochenta por
el profesor David Baldus sobre
el sistema de sentencia en los
casos que conllevan la pena capi-

■ tal, han proporcionado el aná
lisis más detallado que se haya
producido hasta ahora sobre las
desigualdades raciales en el ¡iro-
ceso de sentencia durante el de la sentencia apropiada es más

difícil y la aplicación de la pena
de muerte más cuestionable”,
era “intolerable”, declarando

cual se aplica la pena de muerte.
El equipo de investigación tenía
como objetivo descubrir la razón
por la, cual en Georgia y duran
te los años setenta los asesinos

cuyas víctimas eran de raza blan
ca, habían recibido condenas de
muerte en una proporción on
ce-veces mayor, aproximadamen
te, que los asesinos de personas dados raciales considerables en fiscales o los jurados poseían

las sentencias de los casos en el mayor grado de poder de dis- la pena de muerte. El equipo
creción en cuanto a sus dcci- descubrió, asimismo, que a este
siones para dictar acusaciones o nivel y en casos similares, los

Ello reveló que los acusados de raza negra tenían
delincuentes cuyas víctimas eran más jmobabilidades de ser conde-
de raza blanca tenían un 20 nados a muerte que los de raza

blanca.

El Ku Klux Klan ya no necesita perseguir negros protegiéndose tras las blancas capuchas. Las
leyes le permiten conformar jurados para matarlos "legalmente"

suficiente para que se imponga

de raza negra. El equipo some
tió cada caso a una serie de que los factores agravantes eran
pruebas rigurosas, comparando uiás extremos (una cantidad re
íos hechos conocidos' con todos 'ativamente pequeña de casos sentencias,
los factores posibles que pu- que incluían, por ejempo, múl-

que:

“Permitir que este sistema se
mantenga, es aceptar que en
un cierto número de casos

el elemento racial será un fac
tor a considerar en la decisión

para imponer o no la pena
de muerte. . .”.
La Corte Suprema de EE.UU.

ha acordado considerar una ape
lación en contra de la decisión.

■ dieran desempeñar algún papel tqiles víctimas o tortura), sí en-
cn la determinación de la sen- contraron notables desigualdades por ciento más de probabili-
tencia: se calcularon más de 230 raciales en un grupo mucho ma- dades de ser condenados a muer-
factores de control. yor de casos con niveles medios te que aquellos cuyas víctimas de Georgia se utilizaron en apo-

A pesar de que los investiga- de factores agravantes. Estos ca- eran de raza negra. De hecho, yo de una apelación realizada
• dores no encontraron desigual- sos eran aquellos en los que los a este nivel la raza de la vícti- ante la Corte federal de Apo

ma era un factor más determi-

“Las razones por las que se eje
cuta a alguien continúan siendo

l,as revelaciones del estudio . anormales y dependen de la ri
queza, poder y muchas otras cir
cunstancias poco comunes. La
mayoría de los ejecutados son.
pobres y no tienen amigos.”
Artículo de Leroy Collins,. go
bernador de Florida ente los

que varias de las dieznante

circunstancias agravantes exis
tentes en el estatuto de Geor- años 1955 y 1961, aparecido

en el periódico St. Petersburg
Times, 19 de mayo de 1986.

gia cualquiera de las cuales es
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¿Un agente letal bacteorológico imperialista?
Efectivamente, el Síndrome de Inmuno

Deficiencia Adquirida es considerado por las
autoridades de EE.UU. como potencial arma
bacteorológica. capaz inclusive de seleccionar

su ataque contra una determinada raza
dejando a otros grupos étnicos de lado. Israel

V Sudáfrica ven con especial interés este
descubrimiento.

1 Washington
Post reportó
que en una

conferencia
en la Casa
Blanca que
tocaba el a-

sunto de un plan de acción de los
Estados Unidos contra Libia, el
secretario de Estado George Shultz
hizo un chiste, diciendo
Muammar Gaddafi debería ser
infectado por el virus del SIDA. Un
vocero de a Casa Blanca denegó este
hecho posteriormente. Sin importar
qué tan cierta es la fuente del diario,
una cosa está clara: la recién
descubierta enfermedad llamada
Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (SIDA), es tomada por las
autoridades de Estados Unidos como
una potencial arma biológica.

que

Hace pocos días el virus del
SIDA creó tensiones políticas entre
Gran Bretaña y varias naciones
africanas, a raíz que el gobierno
británico anunció que todos los
ugandeses, tanzanios y zimbawes que
lleguen a ese país deberán ser
chequeados por síntomas de SIDA.
James Batwala, ministro de Salud de
Uganda dijo que tales medidas eran
discriminatorias e injustificadas. El
diario tanzanio Daily News reportó
que su gobierno estaba indignado por
los sucesos de Londres, viendo esto
como una manifestación de racismo.
¿Por qué los ciudadanos de Estados
Unidos no son chequeados por esos
síntomas si en su país es donde
empezó la enfermedad? se preguntó
el diario. '

Los científicos franceses Jacob y Lilte Segal señalan que quienes contrajeron primero la enfermedad del SIDA eran personas
sujetas a experimentos secretos en Fort Detrick,. Maryland.

Es indudable que los Estados
Unidos parecen ser la fuente de la ‘f y.- f. almacena- suteomité del Comité en Inteligencia dos fuera. Ya que aún los muros de
creciente enfermedad Ur otal de m^nto de arm^ bactenologicas (bio- q^ los logros en biotecnología ha- los laboratorios secretos no puedenque ks prucbas indicaran que el virus lógicas) y toxicas y su destrucción, bían transformado los sistemas de ar- ser considerados securos de mmtcner
tcnk SED A of fq ™ germen producido artifi- La conferencia se llevó a cabo en Gi- mas bacteriológicas de costosos y sin al cenio biológico L su botella Ha
1%6 diSla ÓrgaiúzacSundia" ^e manipu- nebm el p^ado setiembre, m informe importancia a lo que puede un díaLn- ce algúníicmpoelPcntágono fuede-
dflasXd Indios 21 166 fd 86 ÍpZT r decm que las fuerzas armadas nortea- vertirse en una gran arma. mandado en una corte de justicia, por-ue id oa uo. ue eiios, zi,ioo tei 80 acuerdo a Jacob y Lihe Segal, aque- mencanas habían estado trabajando De acuerdo con las leves de ouc varios litros de línnidnrnnipniX,

Norte y"surdc'A^ér"ca°eSo íol contrajeron la en- en, virtualmente, todos los gérmenes los Estados Unidos, los experimentos do un virus pdigroío había desapare-iNorie y our oe America, estmüo los fermedad eran personas sujetas a ex- causantes de enfermedades, me uyen- que involucren a agentes letales toxi- cido dé nn aboramrio de k arrnada

I fotil^ra™^^^^^^^ ^:rTd ’ÍT ‘•-i ̂ sdel sida. También |cía n\s y gérmenes que^carnenSeX faíanídaderSriucttX?^:
en Africa reportados tono de desafilo de armas biolo- que,^ todo mdicaba, que los científicos des, pueden ser conducidos fuera sin te para envenenar a todo el mundo,gicas en rort UcctncK, Maryland. habianencontradounamaneradeobte-  son requeridos por intereses de seguri-

Es dificultoso averiguar si la rrer toxin^ capaces de matar una raza dad nacional y bajo condiciones en
teoría de Segal es correcta por razones ° grupo étnico dejando otro de lado, que el jefe de los servicios do Salud
obvias. Ha sido confirmada en alguna (Hraely Sudáfricahandesarrolladoun y Humanos declare que no represen-
medida por un informe preparado por iriterésespecialacercadeesiedescubri- tan riesgos de salud. No está claro,
la fundación de los Estados Unidos en miento). Los logros de ingeniería ge- sin embargo, en qué manera experi-
asuntos económicos para la segunda riética pueden ser empleados también
conferencia de consideraciones de la P^ra acabar con algunos cultivos agrí-
convcnciónenlaprohibicióndeldcsa- colas o animales domésticos para mi

nar la economía de un país.
Lo gastado por Estados Uni

dos en búsqueda de gérmenes para ¡a
guerra ha crecido de 15 millones de
dólares en 1981 a 66 millones en
1986.Douglas Feith, asistente en jefe
de la Secretaría de Defensa, dijo al

Mientras tanto, dos
científicos franceses, Jacob y Lilic
Segal, dijeron que la teoría de que el
virus letal había pasado al hombre
del mono verde, africano y que, por
ello, Africa debería ser señalada
como la fuente de la epidemia del
SIDA, era una parte de una campaña
racista a gran escala destinada a
ocultar la verdad.

Los científicos franceses
plantearon que el SIDA resultó de
una terrible negligencia en el curso
de los esfuerzos de Estados Unidos
por desarrollar sus armas

No se conoce, si embargo,
qué tan peligroso es el virus perdido
y a donde será encontrado. Pero una
cosa difícilmente puede ser negada;

montos que involucren agentes no le- el tiempo ha llegado para rechazar la
tales pueden "no representar riesgos idea de desarrollar nuevos tipos de
de salud", especialmente si son lleva- "una gran arma", sin importar si es

tá basada en el espacio o la biotecno
logía. También es tiempo quedos
pensadores políticos marquen la lí
nea con las realidades de nuestra era,
de lo contrario un día el SIDA nos
parezca una trivialidad como un res
friado.
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COIlEGIIO de axroiueoeogos
Una necesidad para proteger nuestro patrimonio

propósito
del II En

cuentro de

Arqueólo -
gos del Pe
rú, realiza
do los pri

meros días del mes de mayo
pasado, importa destacar los
puntos tratados.

También , en aquella opor
tunidad hubo una reunión pre
via de los estudiantes de ar

queología tratando temas co
munes o distintos a los ante

riores, que no debe llevar a con
fusión.

El tema más importante fue
darle impulso al colegio, cread*»
en noviembre del año pasado,"
para el efecto era necesario do
tarlo de su estatuto y reglamen
to a la brevedad posible.

, OBJETIVOS DEL COEEfíIO
El colegio cumpliría funcio

nes tan esenciales como la de

fensa, investigación y conserva
ción del patrimonio arqueoló
gico nacional, ^cautelar en sus
distintos aspectos el ejercicio
de la profesión, apoyar la mejor
formación académica de los fu
turos profesionales; el inter
cambio de experiencias con
otros profesionales extranjeros
a través de eventos culturales,
procurar la obtención de re
cursos y fondos para la in
vestigación y conservación de
nuestros monumentos.

El Colegio Profesional de Ar
queólogos del Perú se sus
tenta en la existencia de los

monumentos arqueológicos, que
prigina la necesidad de pro
fesionales, por lo tanto, esta
nueva Institución tiene rol pro-
tagónico para contribuir a cam
biar los criterios y la “polí
tica” seguida hasta hoy para
salvarguardar nuestro patrimo
nio arqueológico.
Lo expuesto es una con

secuencia de la realidad de la

arqueología y del objeto de
su investigación. Hasta hoy per
sonas ajenas a la profesión in
tervienen sin ninguna ética a con
formar el cuerpo de dispositi
vos para la Ley del Patrimonio
Ar*iueológico, que a fin de
cuentas sólo expresará los inte
reses de ellos y no de la tota
lidad de la Nación. Este es uno
de los obstáculos y errores para
estructurar una Ley que esté
de acuerdo con la realidad de

nuestro país y con lo intere
ses de todos los peruanos.

Otra mala costumbre es auto

rizar el ejereicio de la profe
sión a personas no vinculadas a
ella o que no han completado
la carrera profesional, podemos
citar algunos ejemplos; pero no
es necesario cuando el colegio
pronto inicie sus actividades,

l^s hora de tomar concien

cia, todos los arqueólogos profe
sionales deben contribidr a cum

plir una aspiración postergada
tantas veces y obstaculizada por
diversos intereses, como es la
creación y función del colé-

■

m..

Aspectos como el que personas ajenas a la
arqueología esten participando en la preparación de
la Lev del Patrimonio Arqueológico, hacen preocupar

de sobremanera a los profesionales del ramo,
especialmente en un país como el nuestro que posee

tanta riqueza descuidada y heredada de sus
antepasados. Por eso los arqueólogos reunidos en su

II Encuentro acordaron impulsar el Colegio de la
especialidad.

Por Lorenzo Samaniego

gio, lo primero está cumplido y
el siguiente neeesita de un pe
queño esfuerzo.

La mayor contribución lo
recibiría el Instituto Nacional
de Cultura, entidad del Estado
encargada de velar por la defen
sa y conservación del patrimo
nio arqueológico nacional, de
la organización y función de
los distintos museos nacionales
y de absorber una parte de los
arqueólogos profesionales, aun
que casi es la única fuente de
trabajo.

CONSERVAR NUESTRO '
PATRIMONIO

Ante la próxima dación de la
nueva ley que deje sin efecto
a la promulgada en el gobierno
anterior, urge la participación
institucionalizada de los arejueó-
logos, no se puede más tender
un puente indeseado y contra
los intereses de nuestro país, ra
zón por la cual nuestro patri
monio es saqueado sin descan
so y transportado muchas veces
fuera del país.

Es indudable que estas accio
nes obedecen a nuestra realidad
socioeconómiea y política, que
supedita la cultura en sus dis
tintas facetas; pero no está
demás intentar en esfuerzo con-
juntoj empezar a cambiar y es
tablecer una ley coherente a
esta realidad y que tenga la aper
tura hacia el cambio, pues la
sociedad y la ciencia evolucio
nan.

cional de Cultura.
Otra acción importante es

la estrecha coordinación en

tre el quehacer arqueológico
y el turismo planificado, que
permitiría obtener renova<los
presupuestos, la defensa, con
servación y presentación ade
cuada de nuestros monumen
tos y, recoger la información
científica ciuc destruye el
“huaquero” todos los días,

no se toman medidas

inmediatas asistiremos a la tras-
gresión legal y a la invasión
física de monumentos

Si

como

apenas uno- con mucho
timismo- logra conseguir ocu
pación, el resto se dediea a otras
actividades.
, Todos estos problemas obede-
een a la falta de presupuesto en
las instituciones que pueden rea
lizar investigación arqueológica,
defensa y conservación de nues
tro patrimonio, que solamente
contribuye al deterioro de estos.

LA DESTRUCCION DE

NUESTROS MONUMENTOS
La difícil situación de eada

uno de nuestros monumentos
se agrava constantemente, las
excavaciones clandestinas, el
contrabando organizado, el avan
ce de la urbanizaciones, la am
pliación de la frontera agrícola
y otros factores más, resultan
casi imposibles detenerlos hoy.

Esta situación plantea, tomar
otra actitud y otras ac.ciones dife
rentes y con dispositivos lega
les renovados, la participación
efectiva de los arqueólogos en
forma institucionalizada, el Po
der Judicial y el Instituto Na-

op-

f

Otro aspecto importante es
la formación de los futuros ar
queológicos cuyo mayor tropie
zo está en la angustia económi
ca de nuestras universidades na

cionales y el interés que no se
realice investigaciones en nues
tro país, salvo los profesionales
extranjeros que llegan con su
presupuesto para “ayudar”al
desarrollo o mejor conocimien
tos de nuestra patria.

Además de formación

Chan Citan, recusando todo lo
hecho por esta ciudad anterior
mente.

En resumen, la arqueología
y  los arqueólogos tienen la
misión de establecer las leyes
que regulen el desarrollo de la

fíistciria cíel Perú en especial y
su insertación en el proceso
mundial, de tal modo, esté al
servicio del pueblo y a la con
figuración de su indentidad na
cional.

académica de los estudiantes,
procurar una mayor cobertura
de ocupación profesional, pues
de diez o veinte que egresan

la
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Seis mií muertos nos miran Bailar un vaBs
Criaturas destrozadas en SaBra y CBatda.
nos miran Bailar un vais

Odujeres más Hermosas que tú ,
mutUadas con oíamBres de púas
DdomBres más BomBres que yo
vioiados con ía picana eiéctrica
Siempre estuvieron mirándonos

^mpBFUgSl m, LSI LUZ

(Por mi madre

nadie daBa medio

(Mi padre a[e£ancCo
que era (oca
(a aBandonó

Un día se (a (íevaron presa
(Idos enteramos de su muerte
en e(periódico deCpartido

uiNigLi^^di^TSToimKpso .

Un¿jertzraí es poderoso
Ordena que (Cueva
y ((ueve
Ordena que saCjja
e(arco iris

y sale
Ordena que se retire e( mar
y se retira
Só(o Hay cdyio imposiBCe
para un generad
resucitar a (os muertos

LOS SPHyPLí^ffES

(Dócdes cargados de metáforas
PííBridos reBuscados mvidores

se declaran vanguardia y
apCauden e(fascismo que tuvimos

‘P(E(F‘ER^(HCISiS (FE(KSO(NMLUS

üdpmBre
Ldad

(Estado civd

'Pirtudes

: Ofendido
: (De piedra
: (peBeCdía

: Una gran facdidad para
mentir

: SoñadorCargo
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