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ENACE CON BOTAS
En la presente semana, sin

embargo, llegó a Lima una dele
gación campesina.' procedente
del lugar de los hechos y que
afirma que no hubo ninguna ac
ción militar, sino el asesinato a
mansalva de 13 comuneros, en
tre los que se incluían a dos an
cianos esposos de 84 años de
edad: Donato Ramírez e Hilda
Gutiérrez; dos niños: Eugenia
Ramírez (12) y Dante Ramírez
de sólo 4 años; y un joven de
nombre Nicanor García, que su
fría alteraciones mentales.

Otros muertos son: Reynaldo
Ramírez, de 55 años; Manuel
Ramón Zea (50), Antonio Naja-
ro (56), Deodoro Castillo (55),
José Bernardo Bellido (55), En
sebio Najaro (34), Timoteo Bau
tista (23) y Jacinto Gutiérrez.

En Paréeos, se habrían repeti
do los procedimientos aplicados
en Soccos, Accomarca, Umaru,
Bellavista y otros pueblos serra
nos arrasados por esos “héroes
de la democracia”, elogiados por
el ministro de Guerra y cuyo
modelo es el hoy teniente Tel-
mo Hurtado.

Lo que seguiría aún en el mis
terio sería la suerte del “ca

marada Caszelli”. Fuentes dignas
de crédito señalaron a Amauta

que efectivamente BeUido Huay-
talla sería un cuadro de significa
ción en la jerarquía senderista y
que probablemente habría sido
muerto y luego de ser detenido
por la policía. Se trataría de
construir entonces la historia del

enfrentamiento armado para
ocultar la matanza de campesi
nos y para dar la idea de una vic
toria militar en la que habrían
caído importantes dirif&ntes.

□ El sábado 25 de Octubre los
pobladores de los diez asenta
mientos humanos que confor
man el Proyecto ENACE de Can
to Grande fueron convocados por
funcionarios de la empresa esta
tal'para ser convencidos de las
bondades de la firma de
venio para la habilitación urbana
y que culminará con la entrega
de títulos de propiedad. Como
la inmensa mayoría de los pobla
dores han manifestado su desa
cuerdo con la firma de dicho
convenio —puesto que obligaría
al pago de 2,000 intis mensuales
a familias que no alcanzan ni el
salario mínimo de ingreso-
aquel día ENACE montó una ce
remonia para persuadirlos apro
vechando de que algunos de los
dirigentes ya habían sido “con
vencidos”. Pero nadie contaba
con la astucia y los “efectos es
peciales” que pusieron estos bu
rócratas cuyo ingenio se desper
dicia. En efecto, una camioneta
cargada de GC" sin placa de iden
tificación rodearon a los pobla
dores reunidos con evidentes in
tenciones amedrentadoras, mien
tras que —no se sabe si formando
parte del mismo guión— dos pa
trullas de soldados del ejército
rastrillaron la zona. ¿Quiénes
son los responsables de tamaño
abuso? ¿Que no se había entera
do el Ministro Bedoya? Ya, ya
sabemos que Salinas no tiene
na’ que ver.

COMOTE ENVIDIAMOS,
JORGE

un con-

El HALETH DE OLlVEBi$
□ El famoso maletín del dipu
tado Olivera, el mismo que fue
ra sustraído en un descuido
por su colega José Barba con
tenía material altamente infla
mable. Una copia de la declara
ción jurada de Alan García al
momento de asumir la prcsi-
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dencia de la república y prue
bas irrefutables de diversas
omisiones incurridas en ese do-

s
cumento. Nadie sabe por qué
razones el entonces presidente
electo excluyó la residencia
ubicada en Urbanización Maris
cal Castilla en Surco que se en
cuentra inscrita a su nombre en
los Registros Públicos, y otra
localizada en Chaclacayo regis
trada por la señora Pilar Ñores
de García.

I

De las denun
cias de! diputa
do Olivera a la
clep toman ia
—con testigos-
de Barba Caba

llero (sic).

El hecho es que el “presi
dente de todos los peruanos”
estaría incurso ni más ni menos
que en una causal de destitu
ción, a tenor de lo señalado
las leyes que rigen la función
pública.

El diputado Barba Caballero
(sic) que hasta hace algunos
días pasaba por ser uno de los
más destacados arquéologos del
pensamiento anticomunista de
Haya de la Torre, ha incorpo
rado a sus virtudes la clepto
manía. Los periodistas parla
mentarios además consideran
que ha hecho méritos suficien
tes para lograr la más alta gra
duación en cinismo. En una de-

en

daración pública han denun
ciado a este pequeño filósofo
y matón de Alfonso Ugarte,
por haber difamado la activi
dad informativa, al
que el suelto aparecido en “Ca
retas” dando cuenta del robo
del maletín obedecería a la

compra de conciencias”.
Los colegas de la Plaza In

quisición reafirman que fue
verdad y que hubo otros tes
tigos de la acción delictiva de
Barba

sostener

H

Pero como en las buenas
novelas policiales el
no acaba. ,Un nuevo documen
to ha desaparecido en el Ckm-
greso. Esta vez fue la moción
de reconsideración de la
dón a Olivera, que se esfumó
del escaño de la diputada Blan
ca Rocha de Acción Popular.
En adelante al llegar a la puer
ta del recinto de las leyes habrá
que decir: “Cuídénse los bolsi
llos, que aquí cualquier cosa
puede pasar”.

suspenso

san-

O Que eres su candidato favori
to y que en la polémica de Inter-
campus tu actuación fue estu
penda. Te habrás puesto rojo (de
vergüenza, nada más) como nos
otros verdes de envidia. Que lo
que se necesita en la Casa de los
Petisos es calor humano y que de
salir tú elegido, ella se dedicaría
a una “labor eminentemente
cial” y a apoyar a los clubes de CASZELLI Y LA MATANZA
madres, comedores y talleres ar- DE PARCCO
tesanales de mujeres. Y por si te
endureces (más), que ella te re
cordaría los problemas de las

amas de casa que acuden a

so-

los Parcco, provincia de Vücashua- n
mercados. Joven, guapa e inteli- mán en Ayacucho? La versión -I
gente, tu esposa Carmen Haas oficial, acogida en los grandes .i
nos deleitó con sus declaraciones medios de comunicación, sostie- o
en el último “Caretas”. Lástima ne que hubo un enfrentamiento S
que tuvieran que pagarle un pu- con un destacamento guerrülero ¿
bhcherry. en el que habrían resultado muer

tos 13 dirigentes regionales de
Sendero Luminoso”, entre los

cuales destacaba el
Caszelli” o Claudio Bellido Huay-
talla, supuestamente jefe políti
co de Ayacucho.

<(

camarada

□ ¿Qué sucedió realmente el 24
de octubre en la localidad de ■'-vi- ■

El ijf'ozn ílort»cl éo
ilf?leoniHclato Del^ación cam- '

pesina denuncia
el asesinato a
mansalva de 13 i

comuneros. ■

Yo tpieducto i>r#¡i<osJ !íe mi «poio. Su «tiiaciw- fue «iniptimla
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¿"Ayudadita" al
desahuciado can
didato de Alfon

so Ugarte?
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LOBBT» DE ACERO EN ACCION
€C

para que les consiguiera benefi
cios extraordinarios bajo la for
ma de incentivos arancelarios y
tributarios, y haciendo renun
cias para la empresa estatal de
algunas líneas de producción
de rentabilidad asegurada. Co
mo en los tiempos de los
lobbys azucareros, algodone
ros, pesqueros o mineros, tam
bién en la era de Alan García y
los balcortazos, se renuevan las
gestiones de • distinguidos pa
dres de la patria al servicio de
grupos particulares.

Ha podido ser establecido

□ El senador Ramón Ponce de
León, protegido de Luis Alber
to Sánchez, se encargó de con
vencer a sus colegas de bancada
sobre la conveniencia de modi
ficar el proyecto original prove
niente de la Cámara de Diputa
dos que debería haber servido
para reflotar a Siderperú, hasta
convertirlo en una “echada” en
favor de los intereses de las ace
rías privadas.

El grupo Cíllóniz, propieta
rio de Aceros Arequipa y La
minadora del Pacífico, se consi
guió un senador de la mayoría

que entre julio y ^osto del
presente año, los representan
tes de la familia Cillóniz sostu
vieron reuniones y arribaron a
diversos acuerdos en perjuicio
del Estado, con la gerencia de
Siderperú. La.Ley 24557, ha
bría sido concebida en estas
reuniones y el encargo para
“ramoncito” Ponce habría sido
hacerla pasar como sea en el
Parlamento. De resueltas de to
do ello las acerías privadas se
han lanzado a dominar el mer
cado, mientras Sider se encuen
tra peor que antes.

Otra de Del
Castillo: des
truyendo el
Barranco mo

numental.

dicas requisas de la Guardia Re
publicana.

¿Y qué dice el Señor Juez de
Ejecución Penal? ¿Se oye o no?

EL CASTILLO DE BARRANCO

□ Los electores limeños han te
nido oportunidad de on, más de
una vez, al “colgadito” Del Cas
tillo, pretendiendo aparecer po
co menos que como el responsa
ble del avance turístico y cultu
ral logrado en Barranco en los
últimos años. Sin embargo, un
documento de FOPTUR, señala
que el Concejo que Del Castillo
manejaba a control remoto des
de la Prefectura de Lima, permi
tió la demolición de, ni más ni
menos, 70 caserones y ranchos
que eran parte del Barranco
monumental. Edificaciones le
vantadas el siglo pasado y que
adornaban con su peculiar estilo
al distrito de los acantilados.

El Concejo al que nimca re
nunció ni pidió licencia el “col
gadito”, aprobó estas demoli
ciones de lesa cultura para satis
facer la voracidad de las com
pañías constructoras, empeñadas
en sembrar cemento destruyen
do la zona monumental. Bien
podría pasar a la historia como
Jorge de las Ruinas.

MITIN lU: SER O NO SER

□ El contundente mitin de cie
rre de campaña de lU tiene su
historia. Primero hubieron quie
nes, para no arriesgar, propusie
ron hacerlo en la avenida Gran
y desde el balcón del local del
Frente. La mayoría de la Comi
sión de Campaña pese a ello
adoptó el criterio de realizarlo
en Paseo de la República por ser
éste ya un lugar tradicional de
concentración de la izquierda. El
tira y jala, sin embargo, siguió
hasta el mismo día del mitin. En
la mañana del martes Alfonso
Barrantes habría propuesto sus
penderlo por falta de condicio
nes, pero la Comisión de Campa
ña y el Comité Directivo ratifica
ron la convocatoria, y el mitin
salió, y bien. Dicen las malas
lenguas que don Alfonso, para
asegurarse, estuvo chequeando el
mitin desde* el Sheraton antes de
presentarse. ¿Será verdad?

CAYO MAL
ABUSO GRANDE □ Cayó mal la primera parte del

discurso de Alfonso Barrantes en□ Un total de 37 internos del
penal de Canto Grande han pre
sentado denuncias ante el Fiscal
ProvÚMfal en lo Penal contra las
autoridades del Ministerio de
Justicia y el Instituto Nacional
Penitenciario por violación de las
normas contenidas en^¿ Código
de Ejecución Penal (d!x..
en particular en lo que se refiere
al respeto que debe guardarse
por la dignidad de los internos y
sus derechos no afectados en la
condena.

El presidio de'máxima segu
ridad” construido de acuerdo a
las estipulaciones del tristemente
célebre “contrato Guvarte” se ha
ido transformando con el tiem
po en un centro de “máximo
abuso”. Los presos políticos y
comunes son sometidos a im ré
gimen de hostigamiento que in
cluye una pésima alimentación
(pari, agua, arroz y papas); ra
cionamiento del agua potable a
un máximo de 10 minutos por
día; desagües malogrados; prohi
bición de ingreso de medicinas;
restricción de visitas a una quin
cenal y limitadas a los familia-

' res cercanos, que son obligados a
registrarse como si se tratara de
un fichaje policqJ.

En la denuncia dan cuenta
del caso del interno Roger Al-
zamora quien “fue dejado morir
de hambre” en una sala del
penal, donde debía ser tratado
de las heridas y contusiones reci
bidas durante una de las perió-

330),

el mitin del martes. Habló de la
existencia dentro de lU de “infil
trados”, “hegemonistas” y “cau
dillos menores llenos de ambi
ción personal”. Aunque no nom
bró a nadie fue como un baldazo

de agua fría al calor y la fraterni
dad unitaria y ganadora que rei
naban en el ambiente.

Se esperaba más bien un des
mentido tajante a la campaña de
la derecha y el APRA por mos
trar una lU dividida. Cayó bien
que más de un espontáneo por
allí le gritara “ataca al APRA”,
cuando el orador, en nuestra mo
desta opinión, pisaba el palito de
Manuel D’Ornellas.

La multitud
recibió a! bur
gomaestre
con: "Barran
tes, seguro, a!
APRA dale

duro".

MATAN MILITANTE lU
ELTRENCITO DE PIURA riores, no ha habido una respues

ta a tiempo a la oferta yugoes
lava de cubrir hasta el 67o/o del
fin andamiento.

Aparentemente el gobierno
peruano habría estado especu^
lando con la posibilidad de un
nuevo contrato para las obras,
que se suscribiría en este caso
con los soviéticos. Lo cierto es
que un ofrecimiento de más de
90 millones de dólares ha sido
dejado pasar y no hay forma de
que para noviembre se recupere
el tiempo perdido.

Pero como en tiempos elec
torales todo vale, hcista colocar
columnas para un tren sin pro
yecto y licitación, es explicable
que a los piuranos les quieran
contar la historia de la firma de
un proyecto sin financiación.
Guaaá...

□ El domingo 2, cuando reali
zaba pintas, murió baleado por
desconoddos Fortunato Rosales
Carbajal de 27 años militante
del distrito de PUcomayo. Según
Juan Baquerizo, jefe de campaña
electoral de Huancayo, el asesi
nato de Rosales se inscribe en
una campaña de agresión que ha
venido sufriendo la militancia de
lU por parte del ofidalismo
aprista, iniciada con el alevoso
asesinato en Huancayo del estu
diante Santos Huamaní el 22 de
Setiembre. Baquerizo atribuye
los ataques a que lU se perfila
como la fuerza vencedora en to
do el valle del Mantaro y a que
los apristas de la zona son presa
de desesperación. Amauta levan
ta su voz de protesta por el mar
tirio de este joven combatiente
por la democracia popular.

□ No sólo Alán está en campa
ña. También la buena de Püar
recorre las provincias haciendo
anuncios y promesas para levan
tar a los descoloridos candidatos
de la paloma estrellada.

Hasta Piura llegó la primera
dama y allí declaró que en no
viembre se realizaría la firma de
la III etapa del Proyecto Espe
cial Chira-Piura, con la firma
Enerjoprojet de Yugoeslavia.

Sin embargo lo que ha ve
nido ocurriendo durante el año
hace ver que será imposible que
se cumpla este nuevo y osado
ofrecimiento. Por retrasos impu
tables a la responsabilidad del
Ministerio de Economía, INADE
y Ministerio de Relaciones Exte- La primera dama también an

da en campaña.
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Actualidad Nacional

Asamblea

Regional

PUNO: PAZ

T TIERRA
Exitosamente se llevó a cabo la
Asamblea Popular de Puno. El
Teatro Municipal de esa ciudad
fue abarrotado por los 375
delegados, entre plenos y
fraternos, que representaban a
los alcaldes, diputados,
organizaciones sociales,
productivas y campesinas de la
región.

Puntos centrales de la reunión fue
ron la discusión de la ley de creación
de la región Puno, el plan de desarrollo
para el departamento y la plataforma
de lucha para implementarlo, y, por
último, la situación de violencia y mili
tarización que vive el departamento al-
tiplánico.
Como se sabe, existe lá oferta del

gobierno de crear la región Puno, por
lo tanto la asamblea popular aprobó
por unanimidad la propuesta de ley de
regionalización fundamentada por el
diputado Alberto Quintanilla, que con
sidera a Puno como polo de desarrollo.

Estuvo presente en la ciudad lacus
tre el teniente alcalde del concejo de
Maynas (Iquitos), quien demandó que
pase a la presente legislatura la propues
ta de nombrar las . regiones de Puno,
Amazónica y Grau.

Respecto al plan de desarrollo y la
plataforma de lucha se aprobó la pro
puesta sustentada en el lema del even

to: “toda la tierra para el campesina
do, San Gabán y gobierno regional,
ahora. No a la militarización: paz con
justicia social.” En esta propuesta se
recoge las aspiraciones de las comuni
dades campesinas y de los trabajadores
de las cooperativas y SAIS por impedir
que prospere la decisión del gobierno
por dividir las tierras entre los feudata-.
rios y las comunidades buscando el en

frentamiento entre ellos. Este tipo de
resolución por una justa distribución
de la tierra ya se ha dado en Ñuñoa y
Kunurama.

Sobre la violencia en el departamen
to se resolvió, también masivamente,
que la violencia tiene como raíz la in
justicia y la postergación que vive el
hombre del Altiplano. Es, pues, una
violencia estructural donde las clases
dominantes a través de la represión lu
chan contra el movimiento popular
que pugna por la transformación social.
La asamblea popular acordó condenar
la estrategia de seguridad nacional vio
ladora de los derechos humanos, re
pudiando las masacres a los campesi
nos y las desapariciones, así como exi
gió el cese de la ocupación militar en
las provincias de Melgar y Azángaro.
Asimismo, reiteró la condena a los ac
tos de provocación y asesinato de Sen
dero Luminoso.

El debate se centró en la aparición
de un nuevo factor de la violencia: las
bandas paramilitares forjadas al inte
rior del Partido Aprista. La existencia
de estos grupos armados fue calificada
de elemento central en el desarrollo
del espiral vio.lentista y de la militari
zación, demandándose su inmediata di
solución y sanción a sus organizadores.

La Asamblea Popular Regional de
Puno también hizo suyos todos los
acuerdos del foro organizado por la
Iglesia llamado PUNO POR LA PAZ.»

Fervoroso mitin y reafirmación unitaria en el Paseo de la República.

lü: OPOSIGIOH POPULAR
T DEMOCRATICA

Desde todos los conos y de toda la ciu
dad, la multitud convergió hace dos no
ches sobre el Paseo de la República y, co
mo desde hace seis años, la izquierda vol
vió a ganar las calles de la ciudad de Lima.

La abigarrada muchedumbre reafirma
mos así la presencia y la vigencia de una
identidad popular, radical, democrática,
orientada al socialismo. Identidad forjada
en los grandes combates democráticos de
fines de la década pasada y que la noche

4-^ idel martes volvió a demostrar que no es
r  *,/ -

un dato efímero sino una base sólida y eje

'

■' f '■ l *

central para la transformación revolucio-
naria del país. Tan sorprendentemente só
lida a pesar de cualquier límite, que viene
resistiendo los embates de la crisis econó
mica, la violencia, el caudillismo autorita
rio, así como los errores y las clamorosa;.
insuficiencias en la constitución de su
propia dirección colectiva.

MOVILIZACION MASIVA Alfonso Barrantes dirigiéndose a! pueblo izguierdaunidista.

Hombres, mujeres y niños, jóvenes y
viejos, empleados y maestros, profesiona
les y estudiantes, pero sobre todo humil
des y orgullosos pobladores, obreros y
ambulantes se apoderaron de las tres pri
meras cuadras del Paseo de la República.
Confundiendo las banderas de partidos.
asentamientos humanos, comités del vaso
de leche, organizaciones de ambulantes.
un fervoroso mar humano demostró cuán
profundas son las raíces de Izquierda
Unida.

80 mil asistentes dicen unos, más de
100 mil dice France Presse, lo cierto es

»que el mitin fue un éxito que se le debe
centralmente a la comisión de campaña
de lU y a su presidente, Henry Pease Gar
cía, que supieron llevarlo adelante pese a

¿i/"'

t

las dudas y vacilaciones de quienes inclu-
SO el mismo día martes desde el más alto
nivel pensaron suspenderlo.

Este mitin debe servir de lección para
todos.

Una muchedumbrePorque fueron muchos tos sorprendi- reafirmó la vigencia
dos de la masiva concurrencia y eso pme- de lU en Lima.

4/AMAUTA.
NOVIEMBRÍB;’19815



r

ba lo fácil que se olvida que así como
existió un pueblo aprista existe hoy un
pueblo izquierdaunidista que quiere ha
cerse oír.

calles a las pantallas de la TV, a las prime
ras planas de los diarios y revistas rebo
santes de encuestas, y, finalmente, a la
soledad de la cámara secreta.

Por tanto, masa electoral, hoy, la de
Bedoya, que por la calidad de su apoyo,
rehuye la tradicional compulsa de fuerza
en las plazas y cancela su mitin.

Que lU siga estancada en frente electo
ral no significa que esas bases que hace
dos noches se congregaron en Lima sean
estricta o solamente electorales. Están lla
madas a tareas más grandes, siguen dis
puestas a combates mayores, son, poten
cialmente, el fundamento de un frente re
volucionario de masas de orientación so
cialista que, después de este domingo tie
ne tal vez su última oportunidad para ha
cerse realidad. Porque la historia transcu
rre inexorable y lo que no se renueva, des
arrolla sus potencialidades y se pone a la
altura de los nuevos desafíos, muere o se
pasma.

editorial
alia va el recogedor
7 AQDI QDEDA

• • •

BARRANTES, AL APRA DALE DURO«(

Lo cierto es que este pueblo quiere a
Alfonso Barrantes y votará por él el do
mingo, pero también quiere a Javier Diez
Canseco, a Jorge del Prado, a Enrique
Bemales, a Alberto Moreno, en quienes
reconoce a sus dirigentes. Porque ese pue
blo comparte el balance positivo de la ges
tión municipal de lU y quiere que esta x
prolongue, pero reclama un deslinde más
firme con el APRA. “Barrantes,seguro, al
APRA dale duro”, coreado con insisten
cia, no’ expresa sectarismo sino afirma
ción de identidad y de confianza en el
proyecto propio, que es en esencia demo
crático, nacional, plural y socialista; y no
autoritario, excluyante y violentista.

Existe un hecho que deberían recor
darlo todos: en lU no hay “infiltrados”, ni
hay “hegemonismo” ni hay “caudillos
menores”, y este 9 de noviembre pode
mos ganar o perder, pero una cosa es se
gura, el pueblo izquierdista ya votó: votó
por su unidad y por ser alternativa al mo
nopolio autoritario y al retroceso dere
chista.

1 nucroclima electoral creado
finalmente a partir de la
esperada polémica de

Intercampus no ha logrado ha
madvertidas una serie de
acontecimientos ominosos
expresan el desarrollo del ’
autoritarismo y la militarización
curso en el país.

Por un lado, la prepotencia aprista
se enseñoreó en los predios del q*íe
ÍS “n

Dyutados procedió a suspender
Mbitr^ y prepotentemente por 120
días al diputado independiente
Femando Olivera.
A este incMente se suman el asedio

Contralor general de la
«pública y el inicio de los trabajos del
jmntroyerttío tren eléctrico sin ̂
bcitacon alguna. El gobierno parece

vez menos dispuesto a reparar en
mmucias legales si de impone su

enterro se trata. Tampoco parece muy
dispuesto a descartar el uso de la ^

aprBtas a la izquierda en lugares tan
iwmiles como Huancayo, Pucallpa

el distrito del Rímac o la ciudad de ’

d alcdlT**el alcalde cusqueno Daniel Estrada

hJ!? «fracciones legales yhasta la reapanción grosera de la
bufalena aprista transformada

cn*Pequeñecen

II»! "°*»cias que vuelven allegar de la martirizada zona de
emergencia.

Por revelaciones de sobrevivientes v
^síimomo de audaces periodistas, hoy
comenzamos a descubrir que tras los

El” srúlümas semanas se multiplicaban
Jmdo cuenta de un creciente número
de «nderistas “caídos en acción
ocultan con frecuencia nuevas
m^aes de campesinos atrapados
entre los dos fuegos de la “guerra
wcia , que continúa desarrollánd
sm tregua en Ayacucho. Pujas y
Pomatambo (Ayacucho) ^

cer pas

que

en

en

^"ose

aparecen así

geograna del horror, donde Ayaoroo t
ar

mariscal Andrés Avelino Cárrercab»
recordar que fueron campesino! ’

asesmados los que conformaron las
toopas victoriosas del mariscal
ayacuchano, las famosas “montoneras’
que salvaron el honor de la
hora fatal de la patria en la

con Chile

LO QUE ESTA EN JUEGO
,

lós a!h^» ^ “®™JO de
»«»c reconocer y tratar a“”*P“«os ayacuchanL,
pairos, como compatriotas
ciudadanos peruanos con £Sles

tói if ™®“cra como bestias ^solo hecho pareciera toda
revolución democrátic
transido de racismo.
Y si el

sus

como

ese

una

> en un país

El mitin de hace dos noches puede ha
ber proporcionado el impulso final nece
sario para consolidar un nuevo triunfo de
lU en Lima.

Un hipotético triunfo de Bedoya en la
capital mostraría la fuerza que han adqui
rido los medios de comunicación y las
técnicas del “marketing” (mercado) polí
tico, cuyos resortes se exhiben estos días
en la buena película “El Poder”. Revela
rían, también, el peso que puede adqui
rir hoy quien se presente como opo
sición frente al autoritarismo del APRA y
del presidente que “pisa y pasa”.
Un triunfo de Jorge del Castillo revela

ría la fuerza que conserva todavía el cau-
dillisnio carismático, de AGP, por supues
to, no del propio candidato. Recelarían,
asimismo, los efectos corrosivos del clien-
telismo. Secundariamente, el peso que tie
ne entre sectores populares un conjunto
de necesidades: transporte, precios de ali
mentos, servicios, que el candidato apris
ta se encargó de recalcar hasta la saturación.

El triunfo de la izquierda en el cual
confiamos, revelaría —conociendo la debi
lidad del aparato electoral del frente iz
quierdista— más que nada la fuerza estra
tégica de esa identidad popular, radical y
democrática, la persistencia de lo que se
denomina “instinto de clase” y, comple
mentariamente, la eficiente gestión muni
cipal de Izquierda Unida.

Por ello, porque sigue expresando po
tencialmente la fuerza histórica de los po
bres del Perú, acumulada durante el últi
mo medio siglo, porque somos y debemos
seguir siendo alternativa revolucionaria y
oposición democrática y popular, este do
mingo y mucho más todavía después de

PERSPECTIVA ESTRATEGICA

La importancia de la presencia popular
en el Paseo de la República trasciende los
marcos estrictamente electorales. Porque
en el Perú de 1986, el peso de los medios
de comunicación y el temor a la violencia
indiscriminada, entre otras causas, ha tras
ladado en buena parte lo electoral de las ^cciona al menos con la mitad de

compatriotas muertos que ni sioni»..

masacres más recientes? ¿Por nué no

crece en el gobierno
hierba.
No será sólo

co

como la mala

n

A
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Su*d deiítída,”®
una respuesta
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pero

^f“.“70bierS“q2i2cÍ’empeemado en recorro- viejos y
sangrientos callejones sin sdidaLa más variada propaganda en mitin lU.
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Actualidad Nacional

Tribunales especiales

i JUSTICIA

A LO ESPAOUETTI ?
La noticia saltó súbitamente a los una comisión para elaborar un proyecto
tliarios. Nuestro impredecible de ley que permita que la cosa empiece a
presidente apareció en las funcionar. ¿Tribunales especiales? ¿Qué
escalinatas del Palacio de Justicia, con este tipo de org^ismo?
luego de realizar una sorpresiva P® ^ franti^ para
•  • * 1 * c ^ los jueces; remuneraciones adicionales porvisita a la Corte Suprema.y ^

conversar con su titular, el doctor y procedimientos expeditivos para el
Héctor Beltrán Rivera. Y allí mismo, juzgamiento,
rodeado de los ministros Blancas y
Salinas, declaró: “...creo que por
primera vez en mucho tiempo un
jefe de Estado representante de la
nación va al Palacio de Justicia para
proponer al presidente de la Corte
Suprema y al Poder Judicial que
necesitamos crear tribunales

especiales, debidamente protegidos,
integrados por jueces dispuestos a
sancionar y castigar en nombre de
la sociedad”.

Según el jurista Augusto Zúñiga con
sultado sobre el terna: “si hablamos de

tribunales especiales para el terrorismo
tendríamos que hablar también de tribu
nales para narcotraficantes y para secues
tradores”. Es decir la justicia penal empe
zaría a perder sus principios generales
para adquirir “especialidades”, de manera
que se formen jurados que canalicen el
humor de la ciudadanía contra determina
do tipo de delitos.

>>

DELITO DE “TERRORISMO

La acción de paramilitares apristas alcanzó a! alcalde Daniel Estrada, quien resultó con contusiones.

Doce horas de terror

PARAHILITARES
EN CUSCO

El mismo doctor Zúñiga añade: “No se
puede hablar de tribunales contra terroris
tas, si lo que está en cuestión es la defini
ción misma del delito de “terrorismo”. El

DL 046, conocido como “Ley Antiterro
rista”, viola la Constitución, manteniendo
una deliberada vaguedad en sus conceptos,
lo que ha permitido que sea aplicado en
contra de personas inocentes”. Los casos,
en verdad, son muchos y estas líneas no
alcanzarían para dar cuenta de los abusos
cometidos durante este y el anterior go
bierno contra militantes de izquierda que
no tenían ninguna relación con actos de
violencia. Baste recordar que Willy Zabar-
buru pasó dos años y medio preso, para
salir luego en libertad porque no había
mérito a juicio oral. Un grupo de campe
sinos de Andahuaylas pasaron tres años
presos sin proceso alguno. El periodista
Farfán, cuatro meses preso por una acu
sación falsa.

Impulsar tribunales especiales, en una
lógica represiva según la cual los jueces
deben establecer “castigos ejemplificado-
res”, antes que hacer justicia, es sentar
las premisas para que aumenten los abusos.

a sociedad exige castigo. Y para
esto deben instaurarse tribunales

especiales. La democracia autori
taria de Alan García volvía a en

durecer el rostro. La idea sin embargo no
era enteramente nueva. Se había venido

fraguando en los días anteriores. El demo-
cristiano Blancas había adelantado el con

cepto. Pero la carta de ciudadanía la daría
(¿cuándo no?) el presidente García, luego
de ganarse al presidente de Suprema para
su proyecto.

Desde el lunes ya estaba en marcha

L
tiende a toda la ciudad y los páramilitares
aumentan en número, estableciendo cor
dones sobre el Hospital Regional del Se
guro Social, la Corporación Departamen
tal y otros edificios, al parecer consagra
dos como santuarios del poder estatal.

Hora 11 p.m. La casa del teniente al
calde Adolfo Saloma es atacada por una
turba conformada por militantes del Par
tido Aprista, que descargan sus instintos
quemando una tela panel que servía para
la propaganda electoral de la izquierda. El
fuego, que amenazaba con propagarse ha
cia el interior de la casa, sólo pij^o ser
conjurado con la ayuda de los bomberos.

Mientras la turbamulta se apoderaba
de la ciudad, la policía permanecía impa
sible. En distintos ountos actuaban los

búfalos agrediendi^amenazando, pintan
do paredes, sin que hubiese autoridad que
detuviese esta siniestra fiesta.

Hora 2 a.m. El alcalde Estrada, candi
dato a la reelección, regresaba a su casa
extenuado por la labor cumplida durante
el día, cuando un automóvil se cmzó en
su camino obligándolo a salir de la pista y
a estrellarse contra un poste, resultando
con contusiones en el rostro y en el cuerpo.

Hora 7 a.m. El normalmente pondera
do doctor Chacón, rector de la Universi
dad San Antonio Abad y candidato del
oficialismo, pierde la compostura e inten
tando negar lo que todos los cusqueños han
visto, es decir, la acción de paramilitáres
organizados y coordinados con la policía,
afirma que Estrada y Saloma han prepara
do “autoatentados” para ganar votos.

La ciudad del Cusco ha vivido doce ho

ras de terror y confusión. El atentado
aventurero y provocador al puesto poli
cial habría sido ejecutado, de acuerdo con
la versión del prefecto, por el MRTA. Lo
cierto es que luego de esta acción putchis-
ta, la ciudad fue tomada por un ejército
secreto que el partido de gobierno ha ido
guardando en reserva para lanzarlo en el
momento oportuno contra la izquierda y
las organizaciones populares.

En Cusco, como antes en Puno, la vio
lencia ha empezado a copar la vida políti
ca del departamento.

Lunes 3 de noviembre. 7.30 p.m.
Un comando armado llegó hasta el
puesto policial de San Sebastián, en
la parte sur de la Ciudad Imperial,
e inicia un súbito ataque a fuego de
metralletas. Dos policías son
muertos en la acción. Los atacantes
se retiran sin haber sufrido bajas.

ora 8 p.m. el barrio de San Se
bastián es rodeado por agentes
policiales y por civiles con armas.
Una redada gigante se realiza ca

sa por casa con varias decenas de deteni
dos. A la misma hora se apagan las luces
en el distrito de Santiago en la parte
opuesta de la ciudad, donde se desarrolla
ba un mitin de Izquierda Unida. Grupos
apristas de choque hostilizan a los mani
festantes, intentando provocar un enfren
tamiento con las ventajas de las sombras.
Los izquierdistas logran mantener la sere
nidad en medio de un ambiente cada vez

más tenso y explosivo.
Hora 9 p.m. el patrullaje policial se ex-

H

¿REPRESION A LA ITALIANA?

Ahora han aparecido propagandistas
de lo que serían las formas de represión
modernas y eficaces y que proponen re
coger experiencias desarrolladas por los
gobiernos europeos. Los tribunales espe
ciales, véndrían de esta forma a consti
tuir una importación de la tierra de los
espaguetis.

Estas preferencias itálicas, sin embar
go, no sirven para explicar algunos asun
tos cmdales: ¿de qué garantías se está ha
blando, que no puedan ser extendidas al
resto de la justicia peruana? ¿A qué “re
muneración por riesgo” se refieren, que
no sea una forma de sobornar la decisión
de la justicia?

Existe fundado temor que estos tribu
nales especiales se conviertan en instru
mentos políticos del gobierno y que sean
usados para aplicar sanciones supuesta
mente ejemplificadoras sobre culpables o
inocentes, de modo de satisfacer las pre
siones militaristas de los sectores más re

accionarios del país. A los responsables
de la masacre de los penales no se les pue
de dejar las manos libres en el campo de
la administración de justicia.

Alan y los tribunales especiales: ¿qué es lo que
«? pretende con este tipo de organismos?

Jf>

'¿Y-

Jurista Zúñiga: "Lo que está en cuestión es la
definición misma del delito de "terrorismo".

La violencia que empieza a copar la vida po! iti
ca del departamento tiene antecedentes de pro

vocación aprista.
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Dwutado Asustín Haya denuncia

SItBiSTAI

OEVDl PERDiU
BID DICTA

POLITICA ECONOMICA Ha aparecido en Panamá una em
presa cuyo nombre es Metropolitan In-
vesment Corporation, cuya gracia
haber comprado los bonos depreciados
de lá deuda peruana emitidos por el
Wells Fargo Bank de los Estados Uni
dos, por un monto de 3 millones de
dólares, habiendo debido pagar sola
mente un 22°/o sobre el valor nominal
de los títulos originales.

Esta empresa propietaria ahora de
una parte malbarateada de los compro
misos del Estado peruano, acaba de ha
cer una sorprendente oferta. Se propo
ne comprar algodón nacional y pagarlo
con los bonos de marras, pero eso sí,
haciéndolos reconocer en el 100°/o de
su valor nomina|.

Una ganancia de 780/o que gozaría
del aval del Banco de la Nación que
habría comprometido a redimir estos
documentos a todo costo. Ya existe
elaborado un proyecto de decreto su
premo para dar paso a este escandaloso
fraude.

¿Qué intereses se esconden tras esta
operación dolosa? Otra empresa, en es

es

se

te caso de matrícula norteamericana y
ügada al Chemical Bank, dispone de tí
tulos de la deuda por 10 millones de
dólares, que pretende canjear por tex
tiles y acero al 100°/o de su valor
minal.

¿Empezó la feria...?

Pero los desaguisados de la deuda
no concluyen allí. Se estaría estudian
do las posibilidades de que a los expor
tadores peruanos que participan del
llamado comercio compensatorio (can
celación de acreencias en especies) se
le haga pago de sus productos en bo
nos canjeables para el abono de impues
tos o para la compra de acciones en
empresas públicas como PETROPERU,
ELECTROPERU y otras. Al decir de
asesores del gobierno, esta sería una
fórmula más nacionalista que la mexi
cana, ya que beneficiaría a capitalistas
instalados en el país. Lamentable con
cepto del nacionalismo, considerando
la estrecha vinculación de los grupos
vinculados a la exportación con intere
ses extranjeros.*

no-

ue en tas cálidas tierras lambaye-
canas que el casi exministro de
Economía y primer ministro hi
zo el anuncio que las obras de la

Hidroeléctrica de Carhuaquero y de la nri-
gación de Tinajones, consideradas vitales
para el desarrollo de la región, quedaban
definitivamente postergadas.

El doctor Alva parecía estar inauguran
do así un estilo de “realismo económico
muy al gusto de la derecha liberal y dis
tante del gesto histórico y populista del
personaje del Palacio Pizarro. Por supues
to que el costo político de estas “sincerida
des” para quien no disimula sus pretensio
nes para alcanzar la candidatura del 90,
deben ser muy elevados. Es por ello mis
mo, bastante evidente, que la obligación
de desencantar a los chlclayanos le ha
nido impuesta de algún sitio al premier,
probablemente como parte de los com
promisos y los nuevos plazos obtenidos
en ai reciente negociación en Nueva York,

EL MEMO AL BID

El diputado Agustín Haya hizo el des-

F

ve-

gua, encontrándose en estudio su cancela
ción definitiva.

TASA DE ENTERES

Los delegados peruanos en las'conver-
saclones con el BID habrían además capi
tulado a la exigencia de eliminar las tasas
preferenciales que otorgan los programas
de crédito de la banca de fomento. Esto
afectaría las operaciones del Banco Agra
rio, Banco Industrial y Banco Minero, los
que estarían obligados a cobrar los intere
ses Comerciales normales (48°/o). La po
lítica de promoción a través del crédito
tendría de esta manera un final poco hon
roso. El “crédito cero” para el llamado
“Trapecio Andino”, que ha tenido una
existencia mayormente propagandística,
ya que ha sido administrado con cuenta
gotas y en el mejor estilo discriminador y
partidista, pasaría a integrar definitiva
mente el museo de los gestos políticos.

Lo que es más grave, un cambio en las
reglas del juego en el sistema de crédito
promocional, encarecería las deudas ya
contraídas, generando terribles trastornos

Caso Tweedle
E

AQOEZOLO:

lESlIfiEECIA PURIEIE

(T

■D
LU

trabajo que había realizado Tweedle
el transcurso de su reclusión. Mediante
ese informe quedaba estipulado que
Tweedle podía gozar de los beneficios de
la ley de despenalización, es decir, que su
condena podía quedar reducida a la mitad
por haber cumplido con un régimen de
trabajo al interior de la prisión que hace
equivalentes dos días de trabajo por
día de condena. En este informe se in
cluía la prisión de Tweedle tanto en la
Base Aérea de Las Palmas (80-84) como
en la base de Punta Lobos (84-85), nin
guna de ellas bajo jurisdicción del INPE.
Aquézolo aduce, en el caso de Las Pal
mas, que existía un contrato entre el Mi
nisterio de Aeronáutica y el exdirector
de Establecimientos Penales Miguel Gon-
zales del Río para que Tweedle pasara
la “cárcel dorada” de Las Palmas. Pero
ese no es un alimento suficiente para
asegurar que en ambos lugares Tweedle
haya trabajado. No existen pmebas escri
tas de esto. Por lo tanto, y sin poder ejer
cer un control directo, mal podía el INPE
controlar territorio de la Fuerza Aérea.

Pero esto no es lo más grave. El 10 de
marzo de este año, durante el proceso de
apelaciones previo al excarcelamiento del
delincuente uniformado, en un documen
to expedido por la Inspectoría General in
terna del INPE (pedido por el propio
Aquézolo) se constata que el informe
tes mencionado se basaba en datos que
carecen de validez legal y penal, hechos
por el equipo técnico del INPE. Todo es
to ya lo sabía Aquézolo. ¿Si los docu-
mentos eran falsos, a qué abrir una ins-

uando se hizo publico, en octu- pectoría?
bre del tóo 85, que Tweedle se De todo esto se deduce que ha habido
encontraba en libertad condicio- tráfico de la ley. No bastaba estar ifnplica-

^  * "f. n apelaciones do en el narcotráfico. Había que buscarde parte del Poder Judicial cuestionando los cómplices necesarios. Porque no sólo
eM resolución. Es sabido que fue el pro- Aquézolo va a cargar con el pesado bulto
pío Aquézolo el que tramitó la orden pa- (si es que la Corte Suprema cumple lo ad
ra que un equipo técnico evaluara el cum- vertido, de llegar hasta las últimas
pimiento de la condena y el régimen de cuencias), lo que está por verse .

en

un

e
es comprometedora.

a

veladas: el exdirector del INPE,
Manuel Aquézolo parece tener una
participación comprometedora en
el encarcelamiento de Tweedle.

an-

conse-

El BID ha
negociado
asumiendo

k  el punto de
M vista
Rf FM!, de la

banca
ternacional

m y, en defi-
■ nitiva, del
IIIPI gobierno

norteameri-
^ cano".

tape: una carta del presidente del BCR que echarían por los suelos las esperanzas ,
al vicepresidente ejecutivo del Banco In- de reactivación. ^  Destapado el caso Langberg, el
teramericano de Desarrollo (BID) de tumo le toca al narcotrafícante
fecha 1 de octubre, reconoce que en el INSTRUMENTO YANQUI uniformado Frank Tweedle. En la

® sostenidas en la ' última semana, la Fuerza Aérea

de mgreso a las ‘‘cartas de intencióS”‘rT úítoa iSnSTn iSstruSo'de\' do"
bautizadas por el gran fabricante de frases minación imperialista Pero tras el lanza- u ’ hechos públicos,
hech^^ como “cartas de sumisión neoco- miento del Plan Baker la llamada banca responsabilidades
lomal La tragóla es que ahora tenemos multilateral ha concluido integrada
lateralmente con el BID, lo que lleva a su- cionamiento y presiones para someter
Dor otms tantas firmadas O los países deudores. La mala suerte del'Je acreedores. La ministro Alva, radica en que cada ciertoFieueroaylaAyuda M^ tiempo lo obligan a “quLarsemona que la acompaña sirve para que nos reas ingratas. Alguna vez fue la de justifi-
riín^a ■ pactado la detención car la matanza de los penales; ahora es el

austeridad entendida

ouem V Po*tergacion de Carhua- postergación de las aspiraciones regiona-?  . 'tajones que enfrio el clima de les. Se comprende que quiera regresarla cuidad de Chiclayo, se encontraría aso cuml en diciembre. L^conscSíe que el
ZhoI habrán decSnes Zchomodo se señala que se reestructurarían los más duras que podrían marcar el final de
presupuestos de Pichis-Palcazú y Jaén-Ba- sus ambiciones políticas..

def

in-

La participación de Aquézolo en el caso Tweedl

con

a

en ta-

ccomo

a su
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Economía
f

Plan Baker:

iPíU

LA BAIGA?
Por Alberto Gmña

en Washington, “aún falta mucho ca
mino por recorrer”, dando a enten
der que si bien los bancos grandes (y
los más expuestos con préstamos) fue
ron reticentes, lo serán aún más los
450 medianos y pequeños restantes,
sobre todo si éstos tienen malos prés
tamos en energía (petróleo) y/o en
agricultura (con los quebrados farmers
norteamericanos) y/o si los préstamos
al tercer mundo representan parte im
portante de su patrimonio.

Es importante reiterar la idea de
que los bancos que conforman los
Comités Asesores no son monolíticos

sino que por el contrario conforme
avanza la crisis financiera las diferen

cias entre ellos se hacen más acentua

das, particularmente entre los grandes
bancos y los medianos y pequeños,
de un lado y, de otro, entre los bancos
de los respectivos países: el comporta
miento de los bancos japoneses no es
el mismo que el de los bancos norte
americanos, franceses o canadienses.

El Plan Baker no es entonces, como
suele pensarse, una posición del con
junto del “imperialiáno”, sino del go
bierno norteamericano, no necesaria y
plenamente compartido por ejemplo
por el gobierno japonés o el alemán.
Justamente una de las características

más saltantes de la última reunión del

FMI-BM en Washington estuvo dada
por las contradicciones entre estos
países, expresadas en el creciente neo-
proteccionismo y virtual guerra comer
cial, sus diferencias en torno a la de
valuación del dólar, el déficit fiscal y
comercial de los EE.UU. y la rebaja de
las tasas de interés que, tanto Alema
nia como Japón, se niegan a seguir im-
plementando por presión de los EE.
UU., además de las grandes discrepan
cias en tomo al manejo de la liquidez
mundial (asignación de los Derechos
Especiales de Giro).

Recientemente han aparecido
diversos artículos que tratan
sobre el tema de la deuda, el Plan
Baker, el cofínanciamiento, los
títulos depreciados de deuda y
otros temas relacionados; de la
lectura de los mismos, parecen
desprenderse algunas
interpretaciones o confusiones
que esta breve nota intenta
aclarar.

Jirón Ocoña: se desata onda especulativa.

SUBE EL DOLAR
de interés e impuestos a las ventas, pre
cios congelados de combustible y otros
insumos, etc.

Desgraciadamente, a pesar de no tener
mayor sustento, este tipo de discurso fue
avalado por el premier Aba Castro, quien

mayo pasado señaló que había un “ade
lanto cambiario” de 4O/0, el que con la
inflación desde esa fecha se convertiría
hacia fin de año en un “retraso cambiario
de más del 20°/o, que tendría que corre
girse con una devaluación de al menos la
misma magnitud.

Pero otra füente de alerta la constitu
yó el propio discurso de Alan García a fi
nes de setiembre, cuando textualmente
dijo que “no podemos pasar del dólar de
14 mil a un dólar de 18 mil, 20 mil de in
mediato”, sugiriendo así que debe espe
rarse un ajuste de dicha magnitud (430/o)
sólo que en un plazo indeterminado (¿dos
semanas, un mes?). Entre líneas el presi
dente nos anunció de paso que el dólar
libre” que estaba en 17,500, al subir en

dicho porcentaje para mantener diferen
ciados los dos mercados de dólares, como
parece ser el objetivo del gobierno, llegar
ría a 25,000.

De esta manera, se crea todo un am
biente que presagia devaluaciones fuertes
en un futuro próximo. Por responsabili
dad del propio gobierno la onda especula
tiva se ha reiniciado a todo trapo. Lo que
es peor, cuentan con una propuesta del
asesor de lujo” 7'^hiel Schydlowsky, que
no compartimos en su totalidad, pero que
sí plantea' una forma muy sencilla y con
creta para frenar la especulación: el ‘pre
anuncio’.

El archivamiento de esta propuesta,
que trascendiera a la prensa unas semanas
atrás, no hace más que echar leña al fuego
de las expectativas devatuatorias, porque
hace pensar que si el gobierno no preanun
cia es porque no quiere comprometerse a
una tasa dé devaluación, presumiéndose
entonces que cuando finalmente llegue és
ta va a ser fuerte. En vez de esta iniciativa,
el presidente ha preferido anunciar que
existen 2,500 millones de dólares en re
servas, cuando la cifra oficial del Banco
Central de Reserva es de la mitad e inclu

so las reservas brutas —sin descontar las

obligaciones de corto plazo— sólo llegan a
2,000 millones de dólares.

Además, si bien estas cifras nos indican
que puede no devaluarse —aceptando así
la altemtiva que la tequierda defiende—
luego de haber anunciado que habrá deva
luación su revelación no podía tener ma
yor efecto.

En resumen, nos encontramos ante
una especulación alentada —¿sin querer
queriendo?— por el propio gobierno. La
apuesta no es segura, pero las ganancias
pueden ser altas. (P.F.)a

en

>9

((

((

a semana pasada, el mercado ca
llejero de dólares cuyo centro es
el jirón Ocoña se vio remecido
por una onda especulativa que

elevó el precio del dólar hasta 20,000 so
les. Las razones son evidentes: la cerca
nía de unas elecciones en las cuales está
en juego algo más que lo vecinal, aunado
a los anuncios presidenciales de futuras
devaluaciones y al voceado cambio del
premier y ministro de Economía que mo
dificaría también la actual política econó
mica. Se trata, es cierto, de movimientos
especulativos en el siempre sensible mer
cado de dólares, pero que en este caso evi
dentemente tienen más base que las que
se desataron, por ejemplo, en vísperas del
mensaje presidencial del 28 de julio pa
sado.

L
El Plan Baker fue el planteamiento

que se hizo en setiembre de 1985 en
Seúl, Corea del Sur, por parte de Ja
mes Baker III para la solución del pro
blema de la deuda. Vale decir, fue un
planteamiento del gobierno de los
EE.UU. Este, vale la pena reiterarlo,
se sustenta básicamente en la necesi

dad de que nuestros países (PMD)
-en particular 15 de ellos- adopten
cambios estracturales a cambio de

que la Banca Acreedora y Multila
teral incremente sustantivamente los

flujos netos positivos de préstamos.
Después de un año de expuesto dicho
Plan, algunos de los críticos del mismo
han sido los propios bancos privados;
este hecho pareció corroborarse con
motivo de la última refinanciación

mexicana con la banca. Como se sabe,
la fase final del “rescate” se realizó

durante la última junta de gobernado
res FMI-BM y con posterioridad del
acuerdo entre México y el FMI. Es
conveniente aclarar que el FMI fue d
“arquitecto” de dicho acuerdo; ño
obstante, la banca acreedora se mostró
reticente hasta el final a llegar a un
acuerdo con los mexicanos; para sus
cribirlo hubieron fuertes presiones del
gobierno de los EE.UU., del FMI y
BM. En efecto, parece ser que uno de
los motivos de la renuncia de J. Dela-

rousiére fue su enfrentamiento con los

banqueros —en el caso mexicano-
para que efectúen mayores préstamos.

Este hecho evidencia que una cosa
es el Plan Baker y otra lo que piensa la
banca; y ambas posiciones no han sido
necesariamente coincidentes. Ello no
quiere decir que parte de la banca nor
teamericana no esté de acuerdo con los
cambios estructurales que sustenta el
Plan Baker para nuestros países —bjqo
la nueva modalidad de “ajuste con cre
cimiento”, ya no de ajuste ortodoxo-
sino más bien existe desconfianza por
parte de ésta sobre la efectividad del
FMI y, de que los países, en este caso
México, adopten rápida y efectivamen
te tales medidas, de manera tal que
este ajuste lleve al pago —en el corto
plazo— de la deuda, que es lo que en
primera instancia parece interesarle a
la banca, entre otros factores que por
razones de espacio no podemos anali
zar en esta nota.

Es conveniente aclarar también que
no toda la banca piensa igual. En el
caso de México, el promocionado
acuerdo fue únicamente “en princi
pio” con sólo los 13 mayores bancos
(de los 500 que conforman el Comité
de bancos acreedores). Según W. Rho-
des, en declaraciones recientes hechas

Es que, a diferencias de julio pasado,
ahora no sólo está claro que va a haber
nuevas medidas económicas luego de las
elecciones —y según sus resultados— sino
que este cambio no va a ser de insistencia y
refoizamiento de la orientación inicial,
tratándose más bien de un cambio de
rumbo.

Con ellas, regresaremos a una infla
ción que crece y, como siempre, siendo
inflado el globo desde la política oficial.
También veremos un resurgimiento de la
especulación como alternativa a la pro
ducción, permitida por la existencia de un
mercado libre de moneda extranjera.

Lós que hoy especulan en el mercado
cambiario no sólo toman en cuenta estas

consideraciones generales: como de cos
tumbre, sus miras están mucho más cen
tradas en obtener ganancias iiunediatas.
Sus mayores esperanzas están desde luego
en que se produzca una maxidevaluación,
aunque un ritmo acelerado de minideva-'
luaciones también los favorecería. Las ex
pectativas en medidas de este tipo vienen
siendo alimentadas desde varias ñientes.

La primera está constituida por algu
nas revistas especializadas, que vienen ha
blando insistentemente del “atraso cam
biario”, por la “pérdida de paridad” fren
te a la necesidad de un tipo de cambio
alto y realista”.
Estos señores consideran que los cos

tos de las empresas aumentan en igual
proporción que la inflación, y concluyen
que los exportadores han perdido compe-
titividad, ya que el' dólar congelado les
mantiene también congelados los precios
de sus ventas.No sólo se olvidan que du
rante el belaundismo la devaluación fue
mucho mayor que la inflación, sino tam
bién de que con este gobierno los costos
empresariales han subido bastante menos
que la inflación, tanto porque ésta ha es
tado alimentada por los productos agríco
las —que no afectan costos— como por
que se han beneficiado con menores tasas

((

A MODO DE CONCLUSION

Una de las conclusiones prelimina
res que se desprende de la presente no
ta es que el Plan Baker, siendo una po
sición del gobierno de los EE.UU, no
necesariamente es un planteamiento
compartido por los otros países capi
talistas industrializados o por la totali
dad de la banca acreedora.

El caso de México es muy ilustrati
vo al respecto, ya que en tomo a él se
dejaron traslucir cantidad de intereses
discrepantes en juego y las presiones
que se hicieron a la banca acreedora
para que se decida a efectuar présta
mos frescos, en particular Reagw,
Baker y el FMI-BM, ya que se trataba
de mostrar algún caso “exitoso” en
marcado en la iniciativa Baker, que
tenía ya un año de lanzada.

Otra de las conclusiones es el posi
ble aprovechamiento, por parte de
nuestros países, de las diferencias pro
pias de una crisis en ciernes, tanto en
tre países capitalistas industrializados
(particularmente EE.UU, Japón y Ale
mania) como de los bancos entre sí
para adoptar medidas de fuerza, como
una mora selectiva y'negociada de
pagos.*

I
(
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favor de una oposición cuya
necesidad es crecientemente sentida
por la opinión pública nacional.
Finalmente, es evidente que los

Impresión
Editores e Impresores
San Francisco S.A.

Preparándose para el sexto proceso electoral en ocho años.

extendiendo su presencia en
concejos provinciales y distritales,
buscando (como ya lo ha mostrado)
hacer de cada vecindario un gran
ejército de paitistas manipulados
por la política autoritaria del
gpbiemo central.
He aquí el informe.

gobiernos locales han devenido en
puntos estratégicos de la relación
del Estado con la sociedad y que
su futuro como factores de

democratización tiene mucho que
ver con los encargados de su gestión.
Imagínese, si no, al APP,A en la
administración municipal.

Distribución

Manuel Alvarez

Dirección

Horacio Urteaga 678
Jesús María - Teléfono

237325

AMAUTA/9NOVIEMBRE 6, 1986



Informe

remando Tuesta

Concentrado todo el interés en el
domingo 9 de noviembre, pocos
parecen percibir que los resultados
electorales no son sólo
consecuencia de lo que hacen o
dejen de hacer los candidatos en
campaña, sino que también tienen
que ver con una base histórica que
refuerza o limita el resultado
presente. Tratamos de este aspecto
en el texto que sigue.

1 ciclo electoral que ahora vivi-

E
mos se inicia con la convocatoria
a una Asamblea Constituyente
en 1978. La elección del próxi

mo domingo se registra como la sexta en
ocho años. Hecho importante si tenemos
en cuenta que es equivalente, en cantidad,
a las realizadas entre 1931 y 1962, época
del poder oligárquico. Las elecciones han
regularizado así una práctica, en medio de
una crisis económica de largo alcance y la
presencia inocultable de la violencia, que
permite la reproducción de perfiles parti
darios.

Luego de diez años de gobierno militar
y jaqueado éste por el movimiento social
en ascenso, que desnudaba el fracaso de
las reformas velasquistas y resistía a la
aplicación de los dictados de la banca in-
temacionsd para administrar la crisis eco
nómica, no tuvo más remedio que elabo
rar el plan de transferencia del poder a
los civiles en julio de 1977.

Las elecciones del 80 ponían fin a! largo gobierno militar que dejaba un país distinto, más complejo  y con mayores contradicciones que en el 68.

Ocho años de elecciones

lU: ¿ 10 HAT SEXTO HALO ?
El PPG supo sacar provecho de la ausen

cia populista para elevarse a segunda fuer
za en Lima y tercera fuerza a nivel nacio
nal. El poder económico y la capacidad
disuasiva de éste en los medios de comu
nicación de masas, jugó un papel impor
tante en la mejor participación pepecista.
Situación que sin embargo no dejaba de
demostrar que el PPG era un partido urba
no, costeño y de enraizamiento inconfun-
diblmente burgués (aunque esto no era
del todo claro en aquel entonces).

LA ASAMBLEA GONSTIILTrENTE

En junio de 1978 se realizaron eleccio
nes, después de 11 años de suspensión.
El primer lugar lo ocupó el APRA, enca
bezada por Haya de la Torre. La larga ex
periencia del cincuentenario partido y su
maquinaria organizativa en un escenario
que manejaba con gran habilidad contras
tada con su ausencia en el movimiento de
masas que arrinconaba a los militares y su
contrarreforma. Este dramatizó la lucha
antidictatorial con sendos paros naciona
les en febrero y mayo del mismo año e hi
zo tambalear el proceso de transferencia,
diseñado y controlado por militares.

El sólido norte y sectores del centro del
país reprodujeron el tradicional tercio
aprista. En el caso de Lima, el APRA, co
mo ya era recurrente en procesos anterio
res, quedaba relegada a un segundo lugar.
Su presencia en los sectores medios se di
bujaba alrededor de distritos que crecie
ron al amparo del proceso de urbaniza
ción de la década del 50, sin ningún perfil
social y político definido. La prédica
aprista, que no era la radical de los treinta
ni la prooligárquica de la convivencia pra-
dista, intentaba acomodarse en el centro
político. La izquierda a pesar de su disper
sión en cuatro listas (UDP, FOGEP, PSR,
PGP) logró demostrar, con cerca del ter
cio de los votos, que los sectores popula
res se liberaban del tutelaje aprista y po
pulista. Años de trabajo en los cimientos
del movimiento popular no fueron en
vano.

LAS ELEGGIONES DEL 80

Las elecciones del 80 ponían fin al lar
go gobierno militar que dejaba un país
distinto, más complejo y con mayores
contradicciones que en el 68.

Los resultados del 80 pueden calificar
se como muy circunstanciales. La muerte
de Haya en agosto del 79, la crisis de di
rección que este hecho creó en el partido
de la avenida Alfonso Ugarte, la persisten
te asociación con los militares, colocaron ó I
al APRA en una posición distinta a la de 5 i
dos años antes. Villanueva del Gampo, su ||
candidato presidencial, otorgó su cuota
personal, anticarisma de por medio, al ela- -g |
borar una campaña que hacía recordar los 5'
años más sectarios del PAP. El APRA S
quedó segunda, descendiendo en muchos
lugares del país, incluyendo Lima.

La izquierda, por su parte, corrió igual
suerte al presentarse en cinco listas (FO
GEP, UDP, UNIR, PRT, UI), mostrando
bóchomosamente sus diferencias políticas
en cuotas parlamentarias, autoexcluyén
dose de esta manera como fuerza decisiva
y alternativa de gobierno. Sus porcentajes
disminuyeron ostensiblemente tanto en
Lima como a nivel nacional. La sanción
del electorado peruano que la había
acompañado en el 78, no ftie poca. Este
corrió en gran medida a engrosar los por
centajes del populismo, especialmente en
su lista presidencial, lo que demostraba en

E

A

n el 83, lU logró conquistar Lima, por primera vez en la historia de la izquierda en el Peiú.

hora —en el 86— ante una derecha con poco margen de juego y un candidato aprista que no es ca
talizador del voto como Alan García, es la izquierda la que —a pesar de sus límites- puede crecer

con respecto a! 85.
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retórica. Nunca polemizó ni presentó su
programa de gobierno. No importaba, la
gente quería y requería, ante la carencia
de alternativas resueltamente transforma
doras, un mensaje esperanzador en medio
de un nuevo y definitivo fracaso belaun-
dista. El AFRA se empinó por eso como
la primera fuerza a nivel nacional, restan
do votos a todas las organizaciones polí
ticas y ganando por primera vez en su bis-
toria la capital metropolitana. En ella se
encargó de ganar en todos los distritos in-
diferenciadamente, relegando al resto a
posiciones secundarias.

La izquierda, por su parte, no supo en
contrar una respuesta que fuera más allá
de la unidad orgánica entre sus partidos,
distanciándose de los sectores más dinámi-

del movimiento popular y sin ofrecer
alternativa nueva a los no organizados. A

de beneficiarse, al igual que el

eos

pesar

1

Votación comparativa por
partido a nivel nacional

1980-1985 a
o,

Votos
vátiikTmente
emitidos

50

45-
-  JS-

40-
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35- 'Morales Bermúdez / Belaúnde. dos presidentes
diferentes caminos de llegada a! poder, pero

mismo final: los últimos lugares en vota
ción electoral.

con

con un30-

25 -
21

AFRA, del dejaste del gobierno, lU fue
incapaz de erigirse con fuerza, imagen
y voluntad de gobierno especialmente
Lima. Ferdió la iniciativa y en muchos
momentos cayó en el abstencionismo que
permitió la consolidación del AFRA, pro
piciando coincidencias que le resultaron
fatales. Centró mucho de su campaña en

discurso mediatizado', confundiendo
muchos aspectos a un electorado que

ha demostrado no ser incondicional a
nadie.

en

un

en

20-
%

15-
■■
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7
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Fl AnORACION: FTS La votación por AF fue el reflejo claro
y contundente del rechazo político de la
ciudadanía a una segunda administración
populista. Esto en medio de un ambiente
de soberbia, nepotismo, intolerancia y co-
rrupción. Alva fue el personaje que llevó
esa situación a valores numéricos. El FFC,
como CODE en aquella oportunidad, de
mostró tercamente que no es un partido
nacional, que la derecha tiene su límite de
clase en una sociedad tremendamente em
pobrecida a la que nunca buscó represen
tar y ganar a un proyecto político que no
sea estrechamente burgués.

cretario general del AFRA. Este imprimió
una dinámica distinta y pasó a generar

oposición política, especialmente des
de el Farlamento, que le dio buenos rédi-

su vo-

una

de^aste político.
A pesar de ganar, AF disminuyó su res

paldo. Esto explica la votación circuns
tancial de la presidencial del 80, algunos „ . a
•de cuyos elementos habían desaparecido tos electorales. El AFRA recupero
(gobierno militar, división de la izquierda), tación en varias regañes «el país a ex-
Ferdió puntos a expensas de la izquierda pensas de la caída de AF. Triunfo en a

algunos lugares del país, especialmente aimatoria nacional, pero perdió a expen
en elTr y ̂ aSnos distritos populares, sas de Izquierda Unida en Lima. Alfredo
La izquierda recuperó votación por pre- Bamechea, su

do"sT¿r primera ”n Í^hisToÍS*, con rapreLto más un recién J
una lista ^ííSa dS e^lSíTrS'ios partiLiorSu Tesdén Ha transcurrido más de un año de go-

do hSt «tímJeücaSa poi aE- De esto * encargó de aprovrehat pi^ P^nle
co„S,n 'Ep^VilTSeT “r SraTor p“me“‘ ,S col Atan Garcta, pero «ene e, aplato

,ÍL“á„rsfL,rco'„rat iTsr„rr,Sers;irs
r» a ba» popular (19 en ,oW),A J
nivel nacional. La Crisis de dirección apris- nivel nacional su presencia también '
to fra/sA frtnHn fnn la «lida del sector de aumento, ganando municipios importan- aparato partidario, las lenoencias

Townsend El AFRA sólo le gana tes como Pino, Huancayo, Cuzco. Al igual autoritarias y permita de esta manera ma-
al FFC a nivel nacional lo que no es mu- que el AFRA consiguió atraer los votos de niatar a la oposición. El peligro esta laten-
nhn Hp^ir F«:tp Último oartido a su vez los electores descontentos de la adminis- .e. La derecha tiene poco margen de^e-
mantipnpáisnerformances anteriores po- tración belaundista. Situación que no pu- go a nivel nacional ante la imposibilidad

SrnaclíaW con í do aprovechar el FFC, tanto por el límite del FFC de crecer en provincias y la re
alza l nivel nacional, encabezado por Ri- social  y político que hemos señalado, co- ducción de AF, que ya nada le podra en-
chard Amiel no logró lo necesario para mo por su alianza con un gobierno que dosar asi lo quisiera,
ganar Su límite es cada vez más social. había ingresado en el terreno del despres- La izquierda, a pesar de su limite y enganar. Su limite es cada vez mas sociai. ^ el desgaste político. trampe de dirección, mantiene la esperan-

del movimiento social organizado, que
se ve fortalecido en muchas gestiones mu
nicipales eficientes y democráticas que
posteriormente tienen que ser revaloriza
das. Si bien las elecciones no son política
mente plebiscitarias, en algunos lugares

Fuño, Ayacucho y Cuzco la lucha
elctoral en oposición al AFRA adquiere
ribetes parecidos. Es posible que lU crez
ca con respecto al 85, lo que le otorgaría
al panorama político una oposición que
vaya más allá del simple discurso liberal.
Sin embaído, eso no debe ser engañoso,
la democratización de la sociedad desde
abajo tendrá como premisa la democrati
zación de sus organizaciones representati
vas: las actualmente existentes han llega
do a su límite y tendrán que ser reno-
vadas.a

en

LAS ALTERNATIVAS DE HOY

so

mas

za
83: MUNICIFALES OTRA VEZ

85: TRIUNFO AFRISTA

Tres años después se renuevan tanto
los concejos municipales como el escena
rio político. El año 83, con la caída de
Ulloa y la presencia extranjera de Rodrí
guez Fastor, el gobierno había perdido la
iniciativa política, los resultados refleja
ron estos hechos. AF vio mermado su res
paldo en forma drástica, alejándosele el
electorado tanto en Lima, donde Grados
Bertorini quedó en último lugar, como a

En medio de una profunda crisis eco
nómica y el recrudecimiento de la vio
lencia política, el Ferú vivió su quinto
proceso electoral en forma seguida. Alan
García, ganador de la contienda compren
dió que para no perder, como en su mo
mento ocurrió con Villanueva del Campo
y Bamechea, había que cambiar de estra
tegia electoral. Subordinó las tendencias
centrífugas al interior de Fartido Aprista,
enterró símbolos y emblemas, convirtió la
voluntad en práctica política y su prota
gonismo juvenil encajó en un país de elec
torado mayoritariamente joven. Manejó
su campaña en forma efectista, oposito
ra con moderación, pero agresivamente

como

alguna medida que el sentimiento anti-
aprista permanecía en este sector del elec
torado que conocía de la prepotencia y la
cachiporra de los “dorados”, especialmen
te en el ambiente sindical.

El FFC, por su parte, redujo sus guaris
mos a su electorado “realmente existen
te”. La presencia populista desnudó clara
mente los límites de un partido que naci
do al amparo de una burguesía asociada
con el capital internacional, era incapaz
de configurarse como una expresión polí
tica nacional en el sentido geográfico y
programático del término.
AF incentivada por su distanciamiento

de la lucha política de finales del setenta
canalizaba a su favor, en forma paradóji
ca, el descontento antimilitarista que elec-
toralmenygKa no podía canalizar la iz
quierda a su incapacidad de unión.
Frente a ma pté^ncia aprista en crisis de
dirección, AF, encabezada por el último
presidente civil, se empii\ó en la cresta de
la circunstancia y con retórica anti
dictatorial logró conquisul el voto para la
derecha de un electorado que había lu
chado con banderas contrarias.
AF ganó, como luego lo haría Alah

García, abrumadoramente a nivel nacio
nal, quitando votos a la izquierda en el
centro y sur y en menor medida al AFRA
en el norte. En Lima concentró sus votos
tanto de sectores altos, medios y bajos en
forma indiferenciada.

LAS MUNICIFALES DEL 80

Seis meses después del triunfo arrolla
dor del populismo y puestas las piezas del
ajedrez político entre oficalismo y oposi
ción, la lucha política se institucionalizó.
La crisis económica se convirtió en un ele
mento constitutivo del sistema .y el movi
miento popular fue encontrando los lími
tes de la lucha meramente económica, des
activándose en forma progresiva con no
poca colaboración de la izquierda que por
tantos años lo acompañó. A los seis meses
se realizan elecciones municipales con los
mismos protagonistas principales de las nivel nacional,
dos anteriores. La pendiente inversa es la que se obser-

E1 triunfo populista en Lima como a va en el AFRA. Un año antes ante una
nivel nacional se explica por el escaso alianza entre los sectores norteños (Valle-
tiempo transcurrido entre una elección jo) y la gerontocracia (Sánchra) había ele-
y otra y a sólo tres meses y medio de go- gido, renovando significativmente su
bierno populista. No había por lo tanto imagen partidaria, a Alan García como se-

\
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lU puede ganari
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EN PROVINCIAS
Acostumbrados a suponer que en
Lima se deciden los destinos del
país, generalmente en las elecciones
municipales se concentra la
atención en lo que sucede en la
capital. Sin embargo, con la
continuidad de los actos electorales
de los últimos seis años, los partidos, CUSCO
grandes y chicos, han descubierto la
importancia de conquistar los
gobiernos locales como medida de
acumulación de fuerzas hacia
obtener el consenso electoral
mayoritario de todo el país. El
AFRA es un ejemplo de este afán y
el PPC la demostración de un
fracaso, pues como se sabe, más allá intereses cusqueñistas, el partido de go-
de Chincha o Paramonga, no cuenta, i**®™® no tuvo otra alternativa que llevar

a un independiente vinculado a la Demo
cracia Cristiana; el ingeniero Chacón Ga-

a un increíble dS^/o. Las cosas parecen
volver a su nivel, aunque ahora los enemi
gos de la izquierda ya han perdido con

tenerlos.

La cosa parece más pareja en la capital
arqueológica de América, aunque en las
13 provincias del departamento la venta
ja de la izquierda sobre el APRA, vocero
y expresión política del poder local de los
exgamonales, es un hecho claro.

Frente a un candidato como Daniel
Estrada, reconocido combatiente de los

-
ñanza total en las ánforas y han pasado
imponer el terror. La organización
pesina, popular y regional sabrá cómo de-

a

cam-

lindo, rector de la universidad y con cier-
t

zquierda Unida más bien, con to
das las limitaciones de su joven
existencia y su inexperiencia de
manejo del poder basándose en

la autoorganización popular, durante el
último período ha tenido una presencia
nacional indiscutible peleando palmo a
palmo por conquistar los espacios demo
cráticos que el APRA, con su vieja maqui
naria, detenta en provincias aliadas con
los poderes locales.

Más allá de si Barrantes, Bedoya o Del
Castillo gana en Lima, lo que también es
tá en juego en estas municipales es si el
APRA o la lU tienen mayor presencia na
cional. Lo que es un hecho es que el fren
te liderado por Alfonso Barrantes recupe
rará posiciones arrebatadas por la aluvio
nal votación de Alan García que difícil
mente se repetirá. Contra ello, el APRA
ha utilizado básicamente dos armas: la
propia figura presidencial, que cual Espí
ritu Santo parece poseer el don de la ubi
cuidad y el PAIT. Parafraseando el escu
do chileno, pretenden ganar por la razón
y la fuerza. Veamos un informe de la si
tuación en algunas capitales provinciales
que por distintas causas están en el centro
de la atención geopolítica de las dos fuer
zas civiles más importantes del país.

PUNO

I
o prestólo en los sectores democráticos

I de la Ciudad Imperial.
Sin embaigo todo indicaba que si bien

el candidato oficialista podría hacerle la También se puede hablar ^con todo el cuidado necesario- de! sur andino como bastión ■
izquierdista.

pelea a Estrada, de ninguna manera estaba■  f
asegurado el triunfo del partido de Alan.
Ante esta situación nada mejor que recu
rrir al PAIT. Hace un par de semanas una

t' ^

marcha de 5,000 campesinos del Valle de
La Convención ocupó la ciudad para exi
gir el cumplimiento de los acuerdos llega
dos con el gobierno en junio de este año.
El APRA movilizó contra ellos a bandas
de miembros del PAIT, llegando a enfren
tamientos físicos con el combativo cam
pesinado convenciano que no se arredró
ante la agresión. Estas mismas bandas co-
menzaron a ser utilizadas para la campaña
electoral. El APRA cusqueña creía que #
así aseguraba su victoria, cuando en reali-
dad se estaba metiendo un autogol. Toda HP
la opinión pública ha visto indignada có
mo se utiliza el dinero del Estado para su
fragar las actividades violentistas de
grupo de pobres desempleados que son
utilÉados por el gobierno como carne de
cañón. Muchos cusqueños se ha pregunta
do qué sucedería de ganar el APRA en su
ciudad si ahora ya están así.

En el colmo del cinismo Abráham Sal
cedo, secretario pneral del APRA en esa
ciudad, pretendió justificar la marcha del
PAIT contra los campesinos diciendo que
su partido había solicitado permiso pre
fectura! con anticipación. El colmo: resul
ta que el partido de gobierno descarada
mente reemplaza a los órganos de dirigen
tes de Cooperación Popular.

Allí no quedó la cosa. Según el mismo
señor, si los miembros del PAIT asisten a
los mítines del APRA en horas de trabajo PAIT se los conoce como mitimaes, pues
es porque anteriormente han “hecho ho- abusivamente son trasladados a cuanto mi
ras extras”.

Pero la izquierda no se ha quedado con
los brazos cruzados, el pasado 27
multitudinaria marcha de antorchas reco
rrió toda la ciudad. Días antes de las elec
ciones podemos decir que en el Cusco, a
pesar de los viajes de Alan y el PAIT, la
cosa está “pate a pate”.

Por la izquierda se presentan a la reelección R
un

Perú, Arequipa tiene una importancia
gional indudable. Allí la izquierda, ade
más de la capital, tiene indudables posibi
lidades en las capitales provinciales de
La Unión, Condesuyos y Cailloma.

En Arequipa misma las condiciones
son excelentes para un triunfo popular

re

sec-

En Arequipa a los trabajadores del

tin del APRA haya, en la provincia o distrito
que sea. Pero las dificultades del gobierno
son otras que la de asistencia a sus movili
zaciones. En primer lugar nunca han teni
do gran predicamento en la Ciudad Blan
ca, y si consiguieron el 83 hacerse de la
victoria fue por culpa de las debilidades
de la propia izquierda que esta vez se ha

una

f

omeo Paca (Puno) y Daniel Estrada (Cusco).

,
aunque hay otros dos contrincantes de
cuidado para el ingeniero Gilberto Díaz
Palacios, candidato lU. Se trata del apris
ta Benjamín Castillo de la Flor y el repre
sentante del FRENATRACA y de un
tor de los puneños migrantes, Luis Cá-
ceres.

- han salido mal pólr cuestiones más bien de
índole sicológico. Se le ocurrió decir
un programa de radio que las mujeres sólo
servían para la cocina y la cama. Cáceres,
conocido como “Burro Blanco”, no quiso
retractarse de tan peculiar opinión y el
viernes pasado le hicieron un mitin en
contra las mujeres de todos los partidos
políticos de la zona.

Mientras tanto la lU ha basado su cam
paña en los 60 comités de base que tiene
en todo el departamento, 46 de ellos con
locales propios. Ayer miércoles realizó un
apoteóslco mitin de cierre de campaña y
de continuar la tendencia señalada la lU
volverá a administrar el municipio arequi-
peño hasta el 89.

en

Así como existe el llamado sólido nor
te, hasta ayer por lo menos bastión indis
cutible del PAP, también se puede hablar,
con todo el cuidado necesario, del sur an
dino como bastión izquierdista.

Consciente de este hecho, es conocido
el interés presidencial por el Trapecio An
dino. Como ya hemos señalado en Amau-
ta por distintas circunstancias el APRA se
ha jugado por entero en ganar en este de
partamento y sobre todo en la capital
provincial. Pese a ello, al cierre de esta
edición, cuando acaba de finalizar la exi
tosa Asamblea Popular Regional, todo ha
cía predecir con seriedad que la izquierda
ganará en 7 de las provincias de Puno, po
diendo llegar a 9, entre ellas la capital del
departamento. Esto será todo un vuelco
en el thapa electoral del sur, donde Alan
García consiguió levantar en Puno del ma- AREQUIPA
gro 8°/o conseguido por su partido el 83 , Conocida

cuidado de no repetirlos. También juega
en contra la desteñida labor del APRA al
frente del municipio characato.

Por el lado de Luis Cáceres las cosas le

TACNA

En la principa] ciudad de nuestra fron
tera sur también el candidato por lU, Je
sús Suárez Berenguela, tiene todas las de
ganar. El actual alcalde aprista, Carlos
Hurtado, que va por la reelección, ha te
nido que recurrir también a los 800 traba
jadores que el PAIT tiene en esa ciudad,
así como a recursos del Ministerio de
Educación, que desde Lima maneja su
paisano y compañero Grover Pango, titu- como la segunda ciudad del
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lar del ramo. Pero no ha quedado allí ’a
cosa: vehículos de la Corporación se han
dedicado a destruir la propaganda de lU
y existe ya una denuncia que pormenori
za sus placas y características.

Aunque la campaña ha estado centrada
en presentaciones radiales y televisivas,
ayer la lU hizo su mitin de cierre de cam
paña que no ha hecho sino ratificar sus
posibilidades de triunfo.

Alan en campaña

SACO
I

i

DEL PRESIDEHTEAYACUCHO

manejar pala mecánica, cantarse unos val-
secitos con Rómulo Varillas y enrolarse
para las Malvinas) el joven presidente ha
tenido que agregar viajes a Arequipa, Ju
liana, Iquitos, Pucallpa, Chimbóte y Tru-
jillo.

Alan es un general sin ejército”,
decía a A/líAÍ/rA hace unos meses
el diputado Benjamín Madueño, y
cuánta razón tenía. Esta semana ha
probado que no sólo el insípido
Jorge del Castillo está “colgado”
del saco de Alan García sino que
todos los candidatos apristas
quisieran enganchar su vagoncito al
tren eléctrico de la popularidad
presidencial.

46

Ascendiendo en el mapa del país llega
mos al ensangrentado departíimento de
Ayacucho. Como en los años anteriores
se calcula que los votos viciados y en
blanco volverán, a ser significativos en es
tas elecciones. La campaña de lU, segura
ganadora, se ha visto limitada a la propa
ganda mural y a presentaciones en lugares
cerrados, pues existen muchas dificulta
des para conseguir autorización de míti
nes del Comando Político Militar de la
zona. Fermín Azparrent, profesor jubila
do, presidente de lU y candidato del fren
te, posee obvias ventajas sobre su contrin
cante del APRA, Francisco Muñoz, quien
luce como único galardón el haber sido
guardaespalda de Capelletti, uno de los
mandamás de las dos facciones apristas de
Ayacucho, que consiguió ser candidato,
porque fue el que más golpe metió. Por su
lado, el candidato a teniente alcalde del
APRA es el responsable del PAIT y los
documentos de esta institución en Ayacu
cho están presidido por la estrella aprista.

El candidato a alcalde inaugura obras
de la corporación de luz, ̂ a, etc. —que
son hechas con recursos del Estado-
como si fueran realización personal.

Al igual que en otras ocasiones existen
rumores sobre atentados de Sendero para
impedir las elecciones, pero no han pasa
do de apagones y no hay nada que indi
que una cosa contraria para esta ocasión.
Todos los ayacuchanos saben, luego de lo
ocurrido en los penales, que sólo lU pue
de garantizar en la zona de emergencia
que los OpHH sean respetados, no así el
partido de gobierno.

PIURA

Contra todo pronóstico previo en la
capital del departamento norteño las posi
bilidades de triunfo de la lU han crecido
sostenidamente. De las 7 capitales provin
ciales, en 4, Piura, Sullana, Morropón y
Paita, las condiciones son óptimas en una
quinta, Ayabaca, por lo menos parejas
con el APRA. La razón es muy simple,
siendo zona básicamente agrícola, para
los éampesinos durante el gobierno apris
ta su situación no se ha modificado sus
tancialmente. Siguen adoleciendo de falta
de créditos y los precios bajos que el Esta
do les paga por sus productos los asfixian
económicamente.

En la capital Pedro Camino Flores, de
lU, estaría adelante en las preferencias
frente a Fredy Aponte Guerrero, del
APRA, que ni siquiera se atrevió a presen
tarse en una polémica citada por la uni
versidad local. Aquí ha recurrido al apor
te estatal para su campaña utilizando ve
hículos de cuanto ministerio y oficina gu
bernamental hay en la zona. Por ejemplo,
el actual alcalde piurano del APRA, Luis
Paredes Maceda, chocó una camioneta de
ELECTRO PERU, destrozándola, cuando
hacía campaña en el bajo Piura.

Posibilidades para la lU existen en
otros departamentos del país. Cerro de
Pasco, entre ellos, así como en Pucallpa.
El 9 de noviembre será el partido, acabán
dose todos los entrenamientos. Donde sin
lugar a dudas habrán sorpresas será en
Tiujillo, pues la Pilco, dada su vinculación
con el narco Perciles Sánchez, que sus
propios compañeros denunciaron, men
guará notablemente la siempre significati
va votación aprista en la ciudad donde na
ciera Víctor Raúl.

Y es que Del Castillo no es la excep
ción sino la regla. En la mayoría, sino en
todas estas ciudades, los candidatos apris
tas las están viendo verdes, y difícilmente
lograrán hacerse del sillón municipal res
pectivo sin una manito desde arriba.

En Puno, Huancané y Juliaca, el presi-
1 poco apego a las reglas, el sentí- dente estuvo el 26, inauguró un hospital,
do tan “informal” de la moral un aeropuerto, una estación experimen-
que caracteriza a este país hacen tal, un complejo deportivo y hasta altiplá-
que ya nadie se sorprenda de que nicas computadoras, además de prometer

el gobierno se haga autobombo justo an- que aquí se hará la primera región y que
tes de las elecciones municipales. PAIT pronto volvería (este fae su viaje número
aparte, millones de intis en publicidad es- 17). Sin embargo es difícil que haya con-
tatal inundan diarios, radios y televisión vencido a los puneños, por ejemplo, que
hablándonos de las bondades del gobierno voten por el ex prefecto y candidato apris-
y de sus obras. Junto con ello una especie ta Luis Dueñas,
de inauguromanía —“síndrome inaugura- En Arequipa no hubo gran cosa que
tivo” dirían tal vez los expertos- parece inaugurar ese mismo 26 —una pista atleti-
haber atacado a los funcionarios gubema- ca y las graderías de un coliseo—, pero la
mentales. Como si la consigna hubiera si- ayudita al venido a menos Julio de la Flor
do “inauguración o muerte” (o inaugura- casi le cuesta un cornada,
ción o el puesto) se ha desatado una gue-- En Iquitos el 31 le fue un poco mejor,
rrilla burocrática en la que se inaugura de aunque para levanto las' posibilidades de
todo. El premier inaugura carreteras, los su candidato ofreció la sede de región y le
ministros siempre encuentran qué prime- faltó poco para declararlos independien-
ra piedra poner, e incluso no falta alguno tes. Significativamente, el niitin en Iqui-
que iluminado por el estilo presidencial tos terminó con “Viva Loreco, viva el Pe
de inaugurar (un tren eléctrico sin la res- rú, viva el APRA” y un tremendo abrazo
pectiva licitación pqr ejemplo) pretende al candidato Máximo Meléndez. Como úi-
que se inaugure por cuarta vez un hospi- ciendo; “este es”,
tal del Seguro en Iquitos. “Exceso” segu- En Pucallpa, la llamada inaugural de
ramente este último. servicio de discado directo internacional

Pero nada de esto es nuevo. Igual hizo fue nada menos que a Alfonsín. Especta-
Belaúnde, aunque -salgan verdades— con cular gesto que espera cobrar en votos,
un poco más de discreción. Ni bien llegado de la selva el presidente

Lo que sí es nuevo es el hecho que el se trasladó al “sólido norte”, bastante re
presidente de la república haya asumido mecido últimamente por las denuncias de
para sí la condición de supercandidato. los propios apristas sobre los vínculos de
Alan García se comporta como si fuera, su candidata, Miriam Pilco, con el narco-
él mismo, el candidato a todas las alcal- tráfico. Alan llegó, inauguró (esta vez un
días del país. Menuda tarea la de resolver túnel en cierne para Chavimochic), apoyó
a punta de carisma personal el desgaste a la Pilco —que a decir verdad lo necesita-
del gobierno, la división de su partido y ba— y se fue a Chimbóte,
hasta la falta de atractivo de los candi- Agitadps días del señor presidente, pe

sado el saco que le ha tocado llevar, sobre
todo cuando sus amigos se han tomado en
serio eso de “Todos para uno y Alan para
todos”. (N.L.).

E

datos.

A la gimnasia política de esta semana
para mantener la im^en, dicen que popu
lar (contar que fue fotógrafo ambulante.

En muchas provincias, en el acto electoral está omni
presente la violencia.

Monsermín Vacila, candidato dt^fU con muchas posi
bilidades en Tumbes.

Mientras, en Trujillo va Fran
cisco ViUanueva; en Cerro de
Pasco, l/Villiy Zabarburú y por
Tacna Jesús Suarez. Todos
ellos de las filas de izquierda
Unida.

No sólo Del Castillo, todos ios candidatos apristas quieren colgarse de! saco presidencial.
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HA CUMPLIDO

□ ¿Si se confrontara a lU con su progra
ma municipal de 1983 no surgirían dema
siadas carencias?

Sin duda no hemos podido realizar
todo lo que allí planteamos (agua y des
agüe, por ejemplo, dependía de que reci
biéramos esas atribuciones), pero se ha
cumplido en lo fundamental. Creo que no
hay municipio en Lima en los últimos
veinticinco años que tenga los logros de
éste. Hemos demostrado no sólo que so
mos más eficientes que la derecha (ha
blando en sus términos), sino también
que somos un modo alternativo de admi
nistración, en los términos que demandan
los pobres de la ciudad.

¿Cómo lo demuestro? Pues el pico más
alto en ingresos del municipio —hablando
en soles constantes— del último cuarto de
siglo se da en 1986, y no es sólo mérito
del BM. En 1984 hicimos cinco marchas
al Parlamento para pedir recursos, se lo
graron 22 léyes y el impuesto de promo
ción municipal. Y la prioridad de obras
no fue a Miraflores o San Isidro, fueron
las troncales de los PP.JJ. Se expresa tam
bién en las cien mil madres organizadas en
los 7,500 comités del vaso de leche, en los
más de cien mil títulos de propiedad en
tregados.
□ Hernando de Soto afirma que sólo la
décima parte de esos títulos se ha hecho
efectiva. ¿Qué revendería a esta crítica?

Que el señor De Soto, que se dice des
bu roerátizador, hace un razonamiento ab
solutamente Imrocrático. Un título de
propiedad vale, esté o no registrado, ya
que no es condición el registro. Lo que
ocurre es que los Registros Públicos, que
dependen del Ministerio de Justicia, no
se han adaptado a nuestro ritmo. De So
to es poco serio y no merece más res
puesta.
□ Se acusa a lU de no haber resuelto el
problema del comercio ambulatorio...

Eso no formó parte del plan de lU y
así lo declaré en la campaña del 83. El
comercio ambulatorio es resultado de un
conjunto de problemas estructurales que
derivan de la situación del empleo en este
país. Hay que atacar las causas, no el re
sultado. Afirmamos que administraríamos
el problema y lo hemos hecho. Antes ha
bía dos mil ambulantes en camj^"
ahora hay seis mil y se estudia M
yectos. Y no podemos hacéTmás
la municipalidad no posee terrenos en lu-*
gares céntricos y no puede colocar ambu
lantes en terrenos «uie no son suyos. Pero
estamos reclamando' el terreno destinado
a los bancos estatales y hemos desterrado
el palo y la chaveta (herencia de Bedoya)
como arma de negociación con los ambu
lantes. Es fácil hacer demagogia al res
pecto.
Q Similar argumentación se emplea con
el problema de la basura...

Absurdo, ¡Lima está mucho más lim
pia que lo que ha estado en cualquier épo
ca en los últimos veinte años! Y no sólo
en El Cercado —que es responsabilidad
del municipio— sino en otros distritos. Al
gunos datos pueden ser importantes: ha
bía 48 botaderos clandestinos cuando lU
asumió la alcaldía y como los distritos
son 40, se podía decir que se limpiaba en
un distrito para ensuciar en otro. Hoy
existen tres microrrellenos sanitarios que
se convertirán en parques zonales (uno ya
lo es). Hemos incorporado 35 volquetes,
que recogen 500 toneladas adicionales de
basura. En total, más de tres mil tonela
das, que van a los microrrellenos. Cual
quiera puede comprobarlo.
□ Y, hablando del equipo de gobierno,
¿cómo evaluaría al equipo de lU, que lle
gó al municipio y cu^ ha sido la relación
con otros grupos también representados?

Aquí ha trabajado un equipo de lU,
tanto en regidores como en funcionarios,
de primera calidad. Con mucho sacrificio.

les.
iro-

•rque

I

Henry Pease, responsable de campaña

lü HA GÜHPLIDO(
. \r

MUNICIPIO
Sociólogo, exdirector de DESCO,
autor de varios libros de consulta
obligada sobre el régimen militar
(El ocaso del poder oligárquico y
otros) y miembro del CD de lU,
Henry Pease ha sido uno de los
puntales del gobierno de lU en el
municipio limeño y como tal
postula nuevamente el cargo de
primer regidor, desde el que sus
reconocidas dotes de organizador
se han puesto de manifíesto. La
presente entrevista es una síntesis
apretada de una conversación más
amplia que sostuvo con Amanta.

No cree que lU ha visto su ima
gen disminuida en esta campaña
municipal debido a la polémica
interna que precedió a la nomi

nación de ABL como candidato?
Creo que lU está hoy peor de lo que

estaba hace tres años, pero su imagen no
es un problema central en una campaña
electoral municipal como ésta, ya que
Barrantes encama un fenómeno más am-

Actos masivos y mítines bajo impulso de la Comisión de Campaña ¡U.

los de abajo, convocando desde allí al
conjunto. En segundo lugar, subrayar que
somos oposición programática al AFRA
y, como tal, mostrar nuestra alternativa.
Finalmente, es clave orientar la campaña
de modo que responda a la ampliación del
espacio político de lU, tanto en la promo
ción del Acuerdo por la Paz y la Justicia
Social en lo nacional, cuanto en la defen
sa del fuero municipal y la ampliación de
funciones y recursos que nos permitan
desarrollar programas para reordenar una
ciudad hecha para la segregación de los

más pobres, a los que nos dirigimos para
con ellos cambiar la realidad.
□ ¿Está de acuerdo con la idea de que es
tas elecciones son más políticas que veci
nales?

plio, que trasciende nuestras contradic
ciones y errores.
G Pero ocurre que la campaña electoral
de lU presenta un perfil bajo. ¿Podría sin
tetizar los ejes de la misma?

Señalaría tres aspectos. Partimos de
una buena gestión en Lima, que es nues
tro capital electoral principal. lU ha de
mostrado que es capaz de gobernar eficaz
mente la ciudad desde los de abajo y para

Toda elección es política, y la de Lima
la más política de todas, porque representa
poco más del 30°/o del país. Pero lo polí
tico no puede divorciarse de lo municipal,
o nos pasaría como al doctor Del Castillo,
cuyo programa podría discutirse desde el
gobierno central y hasta desde ciertos mi
nisterios.
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Regionales
sin sueldos importantes o sin remunera
ción, como es el caso de los regidores. Y
no ha habido grandes contradicciones o
conflictos entre los partidos de lU. He
mos tenido errores y limitaciones, habi
tuales cuando se aprende a tratar de go
bernar, pero es justamente esta experien
cia la que me hace a mí pensar que la uni
dad es posible. En la práctica concreta so
mos capaces de deponer diferencias.

Otra experiencia importante —y en ella
ABL tiene un rol muy especial— es nues
tra relación con las otras fuerzas políticas.

Aquí ha habido un gobierno democrá
tico en el pleno sentido de la palabra. De
safió a cualquier partido, de centro o de
recha, a que muestre un trato dado a la iz
quierda similar al que han recibido ellos,
y 'desde el primer momento. Las diferen
cias no han trabado la acción municipal,
lo que no significa que las que tenemos
con el AFRA o el PPG no tengan valor, es
te es el gobierno de lU. Pero lU debate y
da participación a todos y si se equivoca
corrige: eso es democracia.

Habla José BarlettL candidato lU

HARCOTRAFICO:
AZOTE EH LA SELVA

Caminar por las calles de Iquitos es
constatar el abandono y la miseria
en que vive esa población. Rodeada
de 66 pueblos jóvenes, en los
últimos meses, la ciudad ha visto
recrudecer el índice de enfermos de
tuberculosis (3 de cada 10
personas), esto como una referencia
real de la postergación antes
mencionada.

¿Por qué entonces esa imagen
aparente de prosperidad
económica? ¿Qué hay detrás de
esta supuesta solvencia tan
contradictoria con la miseria
evidente de la mayoría?
Todos estos problemas parecen
tener una raíz común; la incidencia
del narcotráfico en la vida
económica, social y política de esa
región.
Sobre estos temas Amauta conversó
con José Barletti, candidato por lU
a la alcaldía de la capital loretana y
miembro del Frente de Defensa del
Pueblo de Loreto.

dad de las poblaciones fronterizas. En es
ta zona ya no se puede hablar de pobla
ción peruana sino de una población inter
nacional. La maña ofrece a esta población
abandonada los servicios que le corres
ponden al Estado. De allí que se produzca
un apoyo casi general en las fronteras
para las actividades ilícitas del tráfico de
drogas.
AMAUTA: ¿El narcotráfico tiene

cómplices en la región?
Barletti: El tercer factor que mencio

naba se refiere justamente al silencio cóm
plice de parte de los demás poderes regio
nales. Las Fuerzas Armadas son testigo
permanente de las actividades del narco
tráfico. A pesar de las operaciones em
prendidas por el gobierno central, los aero
puertos “clandestinos” siguen funcionan
do .Tanto la Marina, el Ejército como la
Fuerza Aérea tienen que haberse dado
cuenta de su existencia. Las FFAA, en
tonces, se constituyen en “defensoras” de
la clandestinidad del narcotráfico. Por
otro lado, se encuentran las autoridades
políticas que también se hacen los de “la
vista gorda” y no encaran el problema de
frente. Diputados, alcaldes, altos funcio
narios comparten el delito por el silencio
cómplice. Y en la actualidad, en la co5nin-
tura electoral, nosotros hemos querido
impulsar una campaña de denuncia contra
dos candidatos a la alcaldía, ambos vincu
lados con el narcotráfico (ver recuadro).
Los dirigentes de lU hemos sido amenaza
dos por la mafia de seguir con esta cam-
paña.H

LOS OTROS CANDIDATOS

□ ¿Cómo ve la candidatura de Del Cas
tillo?

De Jorge del Castillo se puede decir
que ya fracasó como alcalde, porque
mo prefecto pretendió serlo, con todo el
show sobre el control de precios que no
condujo a nada. Podríamos haber hecho
ese show, per no nos pareció serio, máxi
me cuando la política de precios no la fija
el municipio; lo importante es organizar
la defensa del consumidor desde la propia
población y en eso hemos avanzado. Aho
ra, pese a ser un mal candidato es una

co-

MAUTA: ¿Cuál es la incidencia
del narcotráfico en la vida de
esta región?
BARLETTI: A mi entender exis

ten tres grandes factores que, interrelacio
nados, expresan el desarrollo del narcotrá
fico en la región. El más importante tiene
que ver con la actividad económica regio
nal. La selva sigue siendo considerada co
mo una gran despensa, como “un domi
nio colonial del Estado peruano” como
dijera Mariátegui en los Siete Ensayos.
Las actividades económicas son básica
mente extractivas, la industria es incipien
te y la agricultura muy rudimentaria. La
población tiene que comprar todo de fue
ra desde los alimentos hasta el vestido. A
pesar de tener tantos recursos, no existe
una base productiva que permita el desa
rrollo de la zona. Por otro lado, el aban
dono de parte del Estado es impresionan
te. Desde que recibimos el canon por el
petróleo todas las obras públicas salen de
ese presupuesto. Parece la “pila de agua
bendita” de donde sale para todo. Enton
ces, se crea un espacio ideal para el des
arrollo del narcotráfico. La falsa
ción de prosperidad y de gran movimien
to económico que se puede ver en ciuda
des como Iquitos y ^callpa es un signo
de cómo se instala el poder del narcotráfi
co en actividades como el comercio. Cen
tenares de tiendas que venden artefactos
eléctricos, equipos de sonido, etc, no son

A

sensa-

Barletti: impulsando una campaña de denuncia
contra el narcotráfico y sus cómplice—candida

tos algunos de ellos—.

%"Ya fracasó
como alcal-

PESTE BLAECAComo consecuencia de las

con el narcotráfico. fue sem

lletes desde Taño mísf” algúninstructivo (N» 125-741 narcodefensor”) apeló y lo traio -
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"Un retro
ceso hacia
ei pasado.

buena persona; pero no está a la altura del
cargo que aspira, tal como lo demostró
en el último “Intercampus”. Por eso su
repliegue tras el carisma de AGP, que
le va a servir de nada porque el pueblo no
se engaña.
□ ¿Y en cuanto a Luis Bedoya?
Bedoya era ya un político activo cuando más que fachadas del “blanqueo de dóla-
yo aún estaba en el cdegio, y eso que no soy ms” del narcotráfico,
tan joven. Bedoya es la derecha pugnando
por ganar, o por lo menos por no perder
el tercio que en teoría le corresponde, su
mando los votos de AP. Bedoya puede ser
la mejor carta de la derecha, dentro de su
escasez de figuras y capacidad política.
Yo no sé si este es su canto de sirena
intento de resucitar, pero todavía los pe
ruanos recuerdan el gobierno de Belaúnde
y el apoyo que le prestó el PPC. Además,
éste es un país joven, que apuesta a opcio
nes de cambio y Bedoya representa un re
troceso hacia el pasado, no importa cuán
to intente rejuvenecerse.*

no

AMAUTA: ¿Cuál es el segundo proble
ma que plantea el narcotráfico?

Barletti: Otro factor importante es la
instalación de grandes plantaciones de co
ca en las fronteras. Desde 1983, luego del
asesinato por la mafia colombiana del mi
nistro de Justicia, Lara Bonilla, el gobier
no colombiano bombardeó las plantacio
nes cocaleras de la zona fronteriza. Desde
ese momento, la zona peruana del Putu-
mayo ha sido invadida por la mafia co
lombiana ante la vista y paciencia de las
autoridades peruanas. Por lo tanto, el nar
cotráfico diluye la conciencia de peruani-

o su

í

.Hasla «ufado eJsilen,"'cómplice?
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Internacional

Las Malvinas son argentinas

OOLPE ELECTORA]

DE LA THATGHER
a historia cuando se repite mu- contrar una solución justa bajo los cá-
chas veces es cruel. Marx dijo nones del derecho internacional. La
que hay actos que suceden por Thatcher al igual que Galtieri, cuatro
primera vez como tragedia pero años atrás, sólo busca inflamar a su país

que se repiten como farsa. Es decir, los de un vacuo y falso nacionalismo.
De otro lado, el comportamiento nor

teamericano al igual que en la guerra del
‘82 tiende a ser el mismo. Los voceros de
la administración Reagan han sido mez
quinos en declarar su apoyo a la justa
reivindicación argentina, más aún se han
declarado neutrales con el argumento, por
lo demás falso, que el asunto no es grave.
La tragedia para Reagan no es sólo tener
que optar entre la Thatcher o América
Latina sino también que el incidente últi-
mo'le vuelve a estropear sus planes inter
vencionistas en América Central. Lo có
mico es que hoy día el culpable no es un
militar anticomunista sino la Primera Mi-

L
actores, o personajes que participan en el
hecho pueden pasar velozmente del dra
matismo a la simple payasada. Todo in
dica que las acciones emprendidas de
manera unilateral por el gobierno de
Margaret Thatcher se ubican en esta
franja, no del drama, sino más bien de
lo ridículo y grotesco.

TODA REPETICION ES UNA OFENSA

Cuando en abril de 1982 la dictadura
argentina decidió asumir el control de las
islas Malvinas, el gobierno conservador de
la Thatcher se rasgó las vestiduras. En

Maniobra grotesca de la Tatcher.

aquella oportunidad acusó a los militares nistra inglesa desesperada por su posible
argentinos de violar el derecho internacio- derrota electoral,
nal e invadir una porción del territorio
británico. El resultado es por todos co- EL VIAJE PRESIDENCIAL:
nocidos. Las tropas inglesas, con ayuda
del gobierno de Reagan y la complici
dad de algunos países de la región, termi
naron por derrotar a un ejército mal ar
mada y acostumbrado a reprimir y com
batir a sus propios compatriotas. La aven
tura de Galtieri, que tenía como princi
pal objetivo no la soberanía de las Mal
vinas sino la prolongación del poder mi
litar, se fue a pique al igual que el Belgra-

Mención aparte merece el viaje inusual
del hiperquinético Alan García, que deci
dió abandonar la campaña electoral muni
cipal én el país para ir a Buenos Aires y
expresar personalmente su solidaridad a
Raúl Álfonsín. Sin embargo, cabe desta
car que más allá del gesto (¿publicitario?)
poco es lo que puede hacer García en este
conflicto. Por lo pronto, el gobierno de

no, dejando tras de sí varios cientos de Alfonsín ha creado un sólido frente di
muertos. plomático integrado por países del Atlán

tico: Brasil y Uruguay. Así mismo se di
ce que el canciller Dante Caputo se ha en
trevistado en secreto, en Montevideo, con
el subsecretario de Estado para Asuntos
Interamericanos de los EE.UU., Elliot
Abrahan, para encontrar una rápida so
lución, lejos posiblemente de todo escán
dalo. Alfonsín sabe que los días de la

Cuatro años más tarde las mismas in

tenciones que tuvieron los militares ar
gentinos, prolongarse en el poder, hoy las
tiene Margaret Thatcher. Todo indica que
el incidente internacional en el Atlántico
Sur bien podría ser una simple maquina
ción de la Thatcher para poder ganar nue
vamente las elecciones. Para nadie es un
secreto que el Partido Conservador hoy Thatcher están contados y que el posible
día anda de capa caída. Acusado de im- ascenso del laborismo en Inglaterra bien
plementar una política económica neolibe- Puede iniciar una nueva era en las relacio-
ral a la cual se añade una serie de escándalos entre ambos países,
políticos, en los que están involucrados posible que el viaje de Alan
ministros, estafadores y prostitutas, el go- viaje de solidari-
bierno de la Thatcher se bate en retirada. '"“y P®®®® efectos diplo

máticos. Dicho en otros términos; es di
fícil que el Presidente García logre acu
mular fuerzas o ganar un mayor protago
nismo internacional. Lo que si consegui
rá será una tribuna para hablar, nada más.
Las estrategias de Alfonsín y García son
muy distintas en cuanto a la manera de

LA PROVOCACION BRITANICA:

Es esto lo que explica que el 29 de oc
tubre Sir Geoffrey Howe, Secretario de
Estado para Asuntos Exteriores y del
Commonwealth, comunicara a la Cámara

Respaldo internacional a Alfonsín. Malvmasi agresión inglesa apoyada por la adrn
nistración Reaga^

aniversarios. Asistirán el

Mauricio Cuadra, el reel'-^í;
Alfonso Barrantes y
Lucía de Pavletich, 'V

ir

s

í'-*.
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LAVUELTA-HE la,
□ De a esLANIVERSARIO SANDINISTA:

□ Este ocho de noviembre el Frente
Sandinista de Liberación Nacional
celebra sus XXV años de fundación.
Asimismo conmemora el décimo
aniversario de la caída en combate
de su fundador, el legendario Carlos
Fonseca Amador. Como se recuerda,
Fonseca cayó asesinado por la
dictadura soinocista, sin embargo su
sacrificio no fue en vano: el 19 de julio
de 1979, los sandinistas entraban a
Managua poniendo fin a la odiosa y
dinástica tiranía de los Somoza. El 18
de noviembre un acto político-cultural
en el Teatro Municipal recordará estos

 ^ .te,
cardenal Jao. •» Ratzin®?f, presidente
de la Comían de la Doctríña de la Fe
(nombre moderno de la Santa
Inquisición), se empecina en
retrotraernos a épocas medioevales.
Hace unos días prohibió a los
homosexuales reunirse en las iglesias,
al mismo tiempo que declaraba, con el
aval del Papa, que la homosexualidad
era “intrínsecamente mala”. El

un

de los Comunes la decisión del gobierno encarar una serie de problemas interna-
respecto de establecer una Zona Interina cionales, particularmente el de la deuda,
de Conservación y Administración en las P®®® 9®® Alfonsín, más allá, de
islas Malvinas. La zona tiene un radio de agradecerle el gesto de solidaridad, es po-
150 millas (un poco más de 200 Kms.), a ®® probable que lo invite a participar del
la cual se suma un límite pesquero de 200 frente diplomático que hoy día tiene con
millas (350 Kms.)y así mismo supuestos ^ruguay y Brasil para resolver esta crisis
derechos de jurisdicción del zócalo conti- internacional,
nental. ¿Patinada de Alan García? No lo cree-

Dicho en otros términos, al gobierno ®^®®’ P®*"® ®‘ apresuramiento. Alfonsín no
es Leopoldo Galtieri. El actual presidente
argentino tiene un sólido respaldo de la
comunidad internacional y un prestigio
que no requiere mucha ayuda; más aún,
si ésta viene acompañada de un radicalis
mo verbal, que no le es muy grato. ¿Via-

E1 asunto es grave no sólo porque se je para consumo interno? Es bastante pro
desoye el llamado de la ONU que plantea bable que sí, sobre todo en estos días que
una solución pacífica y negociada, sino
también porque demuestra, una vez más,
la más absoluta falta de voluntad por en

de la Thatcher no le basta ya con retener
de manera ilegal las islas Malvinas, hoy
día busca apropiarse de las aguas adya
centes y parte del* zócalo continental
argentino.

el Presidente canta, baila, inaugura obras,
en fin gana votos para los candidatos del
APRA. (Alberto Adrianzén M.)b

argumento no es sólo escolástico sino
también fundamentalista. La
humanidad democrática ha avanzado
lo suficiente para entender que la
homosexualidad antes que una

FSIN *El Frente Sandinista
de Liberación Na
cional celebra 25
años de fundado. Á

18/AMAUTA
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Aniversario

Sesquicentenario de Cáceres

EL HEROE

RESISTEHGIA
El mariscal Andrés Avelino Cáceres,
junto con el almirante Miguel Grau
y el coronel Francisco Bolognesi,
es una de las figuras más descollantes
y heroicas de la infausta Guerra del
Pacífico. El mariscal Cáceres ocupó
desde un inicio un lugar
preponderante en esta batalla.
Vencedor de Tarapacá al mando de
una valerosa división, supo después
en Lima y más tarde en la sierra de
nuestro país, resistir heroicamente
al invasor.

La actitud de Cáceres es por lo
demás encomiable y digna de
recordarse. Organizó un ejército
básicamente de campesinos, que
resistió con valor a las fuerzas

agresoras. Su comportamiento, así
como el de quienes conformaron
por momentos esa suerte de
guerrilla móvil, no sólo fue de
resistencia sino también de

reivindicación de la dignidad
perdida, herida, en momentos en
que importantes núcleos de la clase
dirigente buscaban pactar con el
invasor. No es casual, en ese sentido,
que ese lado heroico y patriótico
del mariscal Cáceres haya sido
durante muchos años escamoteado

por una historia oficial que no
quería ver a los campesinos de la
Sierra Central defendiendo a un

Perú que también es suyo.
El 10 de julio de 1883 fue
derrotado en la desigual batalla de
Huamachuco, sin embargo logró
salir con vida y siguió empeñado en
prolongar la resistencia, tal como
querían las mayorías de este país.
Opositor tenaz al Tratado de Ancón,

Andrés Avelina

Cáceres, sím
bolo para la

forja de
FF.AA. nacio

nalistas y a!
lado del

pueblo.

por el cual perdimos primero
Tarapacá y décadas más tarde Arica,
se rebeló contra el teneral Iglesias.
En 1885 entró a Lima y al año
siguiente fue elegido presidente
constitucional y gobernó hasta
1890.

Recordar, pues, a Cáceres no es sólo
evocar su nombre, es también
mencionar a los otros héroes

anónimos, aquellos otros peruanos
que en aquel entonces eran
oprimidos por los señores de la
tierra. Por ello, la validez e
importancia de Cáceres reposa ahí:
en resistir, pero también en
organizar a importantes sectores

*  ' _\

t _1
■t •

i;
populares, dejando así un
testimonio para el país de un
patriotismo que dio cabida a los
humildes, a los simples de ese
tiempo.

.. este sesquicentenario de su
nacüniento, la figura de Cáceres
—así como la de Grau y Bolognesi—
debe servir de marco obligado de
referencia en la foqa de unas
fuerzas armadas verdaderamente
nacionalistas, y convencidas que la
seguridad de un país reposa en el
pueblo, en su defensa y en la
capacidad de que éste avance hacia
su bienestar y liberación definitivas.*

1

I

a opción de vida,
lemás. La última
istra una vez más la

■r. a todo lo que
B iroie todo,

I-SO

mediante el ástema UHF, le
^ recomendaos que no se pierda el

excelente programa: “No
p necesariamente noticias”, que se
|| trasmite los domingos a las 10.30 de

la noche. Durante treinta minutos
usted podrá seguir la coyuntura
internacional y reírse a carcajadas de
Ronald Reagan, Richard Nixon y de
políticos de ese país como de otros.
Asimismo, podrá conocer lo que es
realmente un espacio de humor bien
hecho. Le recomendamos eso sí que
no lo compare con la producción
nacional, se podría deprimir.

Psurtido ^
Unificado
Mariategiiista

NI MONOPOLIO GOBIERNISTA
NI RETROCESO DERECHISTALA PROTESTA DE DUARTE:

7 □ Hablando de programas cómicos,
■  , hace unos días el gobierno

“democrático” de Napoleón Duarte
protestó por la digna actitud que
asumió nuestra cancillería al participar,
junto con otros países, en una condena
contra el gobierno salvadoreño por
violar sistemática e impunemente los
derechos humanos. Duarte, como se
sabe, es uno de los presidentes más
caros del mundo. Según cifras oficiales
le cuesta a los Estados Unidos cerca de
dos millones diarios. (Alberto
Adrianzén M.). *
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Efraín Trelles

ESTAMOS FORJANDO EL NUEVO
AGUSTINO EN UNA LIMA

PARA TODOS

na final es una final, pero el San
I  Augustín-Alianza fue además un
I  partido bueno, con todos los in-

gredientes de lucha y entrega, ac
tores centrales y definición penalera con
ducente a la agonía o al éxtasis. Hubo de
todo. La hinchada grone copó el estadio y
aún se veía desafiantes a unos íntimos pa
seando una banderola blanca y morada
por los entornos de oriente que siempre
fueron predio de los cremas. También ha
bía de por medio un equipo estudiantil,
pero de origen, ascendencia, espíritu y en
trega escolar: el San Augustín. Alianza lle
gaba a esta final en flor y ritmo de Alian
za. “ ¡Mi corazón, mamá, mi corazón, tie
ne los colores de Alianza campeón!”. Ha
bía en los corrillos de la grey de Matute
sobre y ante todo mucha fe. De la mano
de Caico y bajo la batuta de Didí, el reba
ño íntimo había dejado atrás a Hungari-
tos y al UTC. Alianza es muchas veces un
estado de ánimo y hasta el domingo pasa
do todo salía bien en Alianza y nada más
podía importar. No importaba que en los
últimos seis partidos el equipo no hubiera
podido anotar un solo gol en tiempo re
glamentario, o que en los partidos recien
tes se viera síntomas evidentes de friccio
nes y reproches entre los propios jugado
res, total “ ¡Se va, se va, se va el Alianza
para campeón!”... y el que terminó yén
dose fue el San Augustín. ¿Qué pasó, qué
pisó?

ENTREGA DE TITULOS

DE PROPIEDAD Yupanqui, el arquero que atajó 3 panales.

cuando quiso que el cuadro olímpico del
36 jugara otra vez antre Austria, en con
diciones similares a las que tuvo que sufrir
el aguerrido Bolo. Es verdad que por lo
menos algo de la taquilla le va a llegar a
Ips tacneños para que se les alivie la cóle
ra. También es cierto que el domingo últi
mo San Augustín mostró la otra faceta, la
de un equipo de buen toque, juego de
conjunto y, sobre todo, muy ganador en
la cancha. Pero también es justo y necesa
rio, casi nuestro deber, levantar este re-
cordaris para que no queden sentados pre
cedentes funestos.

PUEBLOS :VICENTELOBAJO,

TERRAZAS DE CA

TALINA RUANCA,
NOCHETO, VILLA
HERMOZA,

EUCALIPTUS.

: 3 p.m.
: Local central del mu

nicipio (Av. Riva

Agüero N^ 1358)
El Agustino, noviembre de 1986

LOS

FECHA

LUGAR

QUO VADIS, ALIANZA

Hay ocasiones en que hí^
enwñan. El domingo pasadv!^
cuánto quieren sus hinc|ia¡J^
ma. Ser íntimo es taml.
de religiosidad, de comtinjH
que se traslu^A-«1E fv-dSPI ̂
y ronca, con ̂ Af hin. /, '-<6,
terrogn-a su ftít^.iano y cS^/Bsesiíí'ae fe:
“¿oye, ya no estamos en octubre, no?”.
También la percibimos en la sonrisa am
plia y fervor acuoso de un moreno de bi
gote (el coordinador de ghettos, según el
asistente de campo) que salió con el equi
po y los colores grones en el alma, se diri
gió de sur a occidente, pidió la atención
de la barra aliancista de occidente, la sin
tonizó con la de sur y se escucharon —ro
tundos, armónicos y muy legítimos— tres
raas por Alianza Lima. Y aún pudimos
verla, muy digna en su hora triste, en
aquella silenciosa procesión de banderas
enrolladas y gentes de todas las edades
llorando simplemente. “¿Tío, pero en el
partido qué pasó?” “Lo increíble, sobri
no. San Augustín no salió a especular con
ninguna disquisición filosófica, salió a ata-
cdx de saque y antes de los 10 minutos ha
bía obligado a Caico (que al final perdió
su opción a la canonización) a tres salva
das espectaculares, de arquero gigante. Pe
ro ahí se les empezó a mover el piso a los
morenos. Un Valencia más lento que pe
do de culebra, enfrentado a un Escobar
que fue de menos a horrible y un Fore-
man Illescas ridiculamente tímido e inca
paz de imponerse sobre los que deberían
ser sus acólitos, determinaron que el me
dio campo fuese del equipo canario. Y en
tonces empezó el colapso. Reynoso que
intenta imponerse como canal de salida.

y-.
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Jorge Quintan i lia Alarcón
Alcalde

I)

RECORDARIS

El cuadro de San Augustín está en su
momento de gloria y ojalá le dure, porque
su pasado no ha sido todo lo calmo del
caso. Aún se recuerda el reclamo extem
poráneo que hace dos años presentara
contra el AELU para desembarcarlo y
ocupar su sitio en la profesional. No les
fue mal, pues mantuvieron la categoría.
He aquí que en su segunda temporada
campeonan, pero si todo debe ser refle
xión y sentimiento augustiniano (como
suele repetir el padre Cesáreo de las Cue
vas) esta es la hora de recordar que el San
Augustín entró al octogonal a empellones
y una vez más contra viento y marea.
Luego de ser limpiamente derrotado por
el Bolognesi de Tacna, que se vio obligado
a saltar del avión a la cancha, reclamó an
te la asociación (entidad que agrupa a to
dos los clubes y es la que organiza el tor
neo) la cual consideró que la turbina ma
lograda de un avión que hacía escala en
Arequipa puede considerarse causa de
ftierza mayor. Los del San Augustín, que
han demostrado que pueden hacer las co
sas muy bien también fuera de la cancha,
apelaron a la federación. Pasó otro día y
el viernes a media tarde se decretó que se
jugaba otro partido, con otro árbitro y
prácticamente a puertas cerradas. ¡Por
amor de Dios, augustinianos! Solamente
Hitler se atrevió a hacer una cosa así.

Of. de Relaciones Públicas

. fV I

Una humilde pobladora recibe su título de propiedad de manos
del doctor Jorge Quintanilla, alcalde de El Agustino. La gestión
de Izquierda Unida completará este jueves parte de los 20 mi! tí

tulos entregados en dicho distrito.

¡BARRANTES - QUINTANILLA
CUMPLEN CON EL PUEBLO!

fV/AMMJTA
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y reseñas de libros trae una sepa
rata, “Marea” que incluye poe
mas de Dante Lecca, Gonzalo
Pantigoso, Antonio Salinas, Mar
co Cueva, Félix Ruiz y otros.
Entre los textos de la revista me
rece destacarse el poeme de Sig-
fredo Burneo y un divertido co
mentario dé Cronwell Jara a “El
bagre partido”, de Antonio Sa
linas.

a la mañana, pero que también
llevó a la ruina a muchos cuando

acabó el “boom” del oro verde.

El tema gira en tomo a Julio
Arana, quien fue acusado de ma
sacrar a los indios con el fin de

que produjeran más caucho. Ara
na se habla casado con la hjja del
alcalde de Iquitos, Eleonora, una
bella y loca mujer que perdió la
razón cuando se separó de Fitz-
carrald que fue su gran amor.
Posteriormente Arana intenta

crear la “República del Putu-
mayo”.

El “Socio de Dios” se filmó Roca, César Urueta, Ricardo
en la selva amazónica y destaca Tosso, Pablo Fernández, los cu-

por sus bellos paisajes y la am- baños Enriqu^ Almirante, René
Mentación que se le ha dado
para reproducir el fastuoso de- cientos de extras  y no se vacUó

hasta en reconstruir viejos barcos
para darle mayor realismo a las
acciones.

de la Cmz y Eslinda Núñez. Hay

rroche de lujo y riqueza que se
vivió en esos tormentosos años.

El papel de Arana lo desem

i

peña el primer actor cubano
Adolfo Llauradó y su mujer “Ele
onora” es Belisa Salazar, que ac- rá en los cines “Metro”, “Manta-
tualmente trabaja en la telenove- ro”, “San Antonio”, “Julieta
la “Matahierba”. También ac- “San Isidro”, “Ambar”, “Sáenz
túan Jennifer Vásquez, Luis La Peña”, entre otros.*

El socio de Dios” se exhibi-

»»□ ALTERNATIVA DEL
NORTE. De Chiclayo nos llega
la revista Alternativa, revista de
análisis del norte. Dirigida por
Walter Marcelo Vereau, éste* su
número 4, nos trae un material
diverso: James Vreeland hace
una aproximación antropológica
al problema de la paleotecnolo-
gía agrícola del norte; Gastón
Marquina analiza la crisis de la
industria azucarera y las coope
rativas; en la sección histórica
podemos hallar artículos sobre
los curacazgos, la “semifeudali-
dad” y el desarrollo capitalista
de Lambayeque y la relación en
tre las comunidades campesinas
y el Estado en el Perú.

en el que se analiza minuciosa
mente el funcionamiento de
nuestras entidades edilicias na
cionales; desde el gasto que se
realiza, en relación con el gasto
fiscal total, hasta asuntos aparen
temente menudos como la distri
bución interna de la limpieza pú
blica. Y todo esto, clasificándo
las por el tamaño, sus caracterís
ticas internas (si es urbana o ru
ral) o si funciona en regiones na
turales.

ba de aparecer Privilegios y capi
tal transnacional, de Carlos Alar-
cón Aliaga. En él se hace un re
paso acerca del papel de la South
ern la economía nacional, el m-
tecedente de Toquepala, el contra
to Cuajone, la inversión que se
realizó en el proyecto, el modo
en que se va a recuperar la inver
sión y la depredación de la mina.
El estudio es, pues, exhaustivo
y le interesará a cualquiera que
esté interesado en la problemáti
ca minera de nuestro país.

el 8 de noviembre y se puede vi
sitar de 10 a 1 de la tarde y de
5 a 9 de la noche.

□ ELPROBLBHA
NAaONAL El TAIS de la Uni
versidad de San Marcos prosigue
con el ciclo “El problema nacio
nal”. Esta vez es el tumo de Gui
llermo Rochabrún, que expondrá
el tema Violencia y democracia
en el Perú. La conferencia es el
sábado, en el aula 5 A del Pabe
llón de Letras de la Ciudad Uni
versitaria de la UNMSM, alas 10
de la mañana.

4
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El otro volumen ha sido pu-
blicado junto con la Universidad

□ PUBLICACIONES ELECTO- del Pacífico y la editora es María
RALES. Con motivo de los co- del Pilar Tello; El poder munici-
micios del domingo la Funda- pal. En realidad se trata de la re-
ción Friedrich Ebert se ha pues- copilación de una serie de inter-
to las pilas y ha editado dos li- venciones y documentos en tor-
bros que, de diversos modos, no al trabajo municipal en el que
abordan el tema municipal. El participan alcaldes, médicos,
primero es un estudio de Jaime científicos sociales, economistas,
de Althaus sobre la Realidad de arquitectos, juristas y hasta los
las municipalidades en el Perú, propios candidatos a la alcaldía

limeña. Es decir, en el libro apa
recen opiniones de Pablo Gutié
rrez, Michel Azcueta, Luis Santa
maría Calderón, Wilma Derpich,
Uriel García, Ricardo Giesecke,
Tomás Unger, Eelipe Portocarre-
ro, Marcial Rubio, Jorge Ruiz
de Somocurcio, Guillermo Figa-

□ LAS MUJERES DE SAL Ese
es el título que Lluvia Editores
acaba de poner en circulación, y
su autor es Mario Bellatin (1960),
estudiante sanmarquino del pro
grama de Literatura. En la pre-
sentacióh, el profesor Raúl Bue
no explica: “Varias desaparicio
nes, dos o tres muertes, un asesi
nato (o dos), muchos símbolos...
intrigan tanto al lector que éste
no se incomoda por la explicitez
b la gratuidad de algunos pasajes,<
ni por ciertas irregularidades de
la narración, como bruscos cam
bios en la perspectiva temporal o
una a veces rara sintaxis; más
bien se ve gratificado con algu
nas bellas secuencias de conci
sión narrativa y exactitud adjeti
val que nos recuerda algo de la
prosa de los maestros del Río de
la Plata”.

□ HOMENAJE A HEMING-
WAY. Conmemorando los 25
años de la muerte del autor de
Por quién doblan las campa

nas”, el Instituto Raúl Porras Ba-
rrenechea de la Universidad de
San Marcos ha programado un
ciclo de conferencias que se lle
vará a cabo todos los jueves de
noviembre a partir de las 7 de la
noche. Hoy, abriendo la serie, el
poeta Antonio Cisneros diserta
rá acerca de Una generación per
dida en París. No se debe olvidar
que la dirección del Porras es Co
lina 398, Miraflores y la entrada
es libre.

i
i

.V

Fernando Cuéllar, entrenador de! San Agustín. (

se equivoca malamente y recibe una repri
menda totalmente injusta y demasiado
pública de parte de Escobar. Para colmo
de males, hasta el inefable “Chispeao” La
Rosa baja a medio campo para armar jue
go y solo contribuye a que a los sufridos
hinchas les baje la presión. Unos buscan
efortil, otros se comen su turrón, pero el
tiempo avanza y avanza. Y luego lo inau
dito, sobrino, en el momento en que el
Chispeao se encuentra un gol y empieza la
celebración íntima, San Augustín se crece.

I y va a más empujado de atrás por Jaime
¡Duarte que ese día jugó más de un parti
do, con la entrega de un Mejía que decla
ró que cuando actuaba en Alianza se sen
tía un autómata y el domingo desbordó
cuando quiso y (créeme, sobrino) un mu-
ichachito Roberto Martínez que mostró
1 coraje y criterio para ir y venir entre am
bas áreas y con el fuelle como para llegar
de atrás y definir de cabeza en las narices
de Pechito Farfán, Reyes y Caico. Lo de
más ya lo habrás leído en los diarios. ¡A
comer pastel a comer lechón, se fue el
otro equipo para campeón!.*

lio, entre otros.
□ charlas SOBRE
MARXISMO. En el ciclo organi
zado por “Sur, Casa de estudios
del socialismo”, le toca hoy, co
mo se sabe, a Maruja Martínez
con Los populistas rusos. El mar
tes Sinesio López hablará sobre
Lenin y Sorel: la cuestión del
poder; y el jueves estará Alfonso
Ibáñez con Gramsci: política y
cultura. La importancia de estas
charlas es indudable y, a pesar de
la distancia, vale la pena asistir a
escuchar a los ponentes. La hora
es 6 p.m. y el lugar es el audito
rio de la Facultad de Arquitectu
ra de la Universidad Nacional de
Ingeniería.

□ LA SOUTUERN BAJO LA
LUNA. Con el objeto de profun
dizar el análisis de los privilegios
otorgados a la Southern Perú
Copper Corporation en la explo
tación de la mina Cuajone, aca-

Privilegios y capitaloftns
transnacional

t-mfrnt
< 4>Of M-r 1 nnxiraHtm
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□ BARNECHEA Y RABORG
EN NUEVE. Ricardo Bamechea
y Eugenio Raborg están expo
niendo en la Galería 9. La mues
tra estará abierta al público hasta
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Fotografía y periodismo

EL PAIS EH EL

HISTORIA
permite comunicar con rapidez más de lo
que puede conseguirse mediante la des
cripción o la contemplación directa de la
realidad. Tratándose de escenas no organi
zadas por el fotógrafo, éste procura la
elección del “momento decisivo
congelarlo y privilegiar una determinada
significación. La composición academi
zante, de estudio, es desplazada progresi
vamente. Asistido por la prensa, el docu
mento fotográfico —testimonio histórico
de por sí— se hace función social: multi
plica y traslada la experiencia del fotógra- i
fo a miles de cómodos espectadores. I

Pero cuando el panorama social se mo- |
difica y el encuadre que representativa- ^
mente lo contiene resulta estrecho, la per
cepción óptica varía. Con la confiscación
de la prensa durante el gobierno de Velas-
co, por parametraje o por moda,' siguien
do las pautas de la gráfica cubana, los for
matos se agigantan. Recuperan el espacio
ganado por la televisión. La fotografía

onvocada por la imprenta —cabe- deja de ser plus de información para cons-
za de playa de la comunicación tituirse en el suceso mismo. La reelabora-
social y de la llamada revolución ción subjetiva de los signos del mensaje
tecnológica— la fotografía ha po- fotográfico pasa por el espectador antes

tenciado el peso de las imágenes de prime- que por el texto que lo acompaña. Se
ra mano: ha establecido —y difundido— hace posible una representación síquica
su valor documental. autónoma: completar el gesto detenido o

En sus inicios sirvió sobre todo como interpretarlo, imaginar el cromatismo al-
sustituto del retrato pictórico: satisfacía
la demanda preexistente alentada por la
tradición plástica. Consecuentemente, en
los diarios y revistas más importantes del
país en el siglo pasado y principios del ac
tual —El Comercio, Priana (luego Varié- leguiísmo la fotografía resume para la
dades). Mundial, El Perú Ilustrado, Ihi^ prensa (y para sus lectores) la apariencia
traciones Peruanas-, las páginas que pres- grandilocuente del pasado y del porvenir. ^
cinden del dibujo exhiben rostros y cuer- desde el gobierno de Velasco privilegia é É|
pos femeninos “de sociedad”, grupos de reportaje gráfico, representa la realidad i
señorones devotos del turf, burócratas y
autoridades en pleno brindis, etc. Es el LA MEMORIA Y SU FORMA
culto al retrato (del poder), pero masifí-
cado: cumple con el mandato de los
mass media —el estímulo al consumo y en la minuciosidad de la fotografía para
el disfrute del mirón-, y con el boato recorrer el país y la sociedad que lo con-
propagandístico que resume y corona el forma, sino en el formato superlativo que
leguiísmo. adopta. De esta manera asume provecho

samente la forma de la memoria: fija y
preserva la información.

Sin embargo para ampliar en el tiempo
dicho registro, requiere organizarse inde
pendientemente: tomar distancia del atur
dimiento de la actualidad. Configurar un
espectro histórico. Tal es el origen de di
versos suplementos periodísticos de re
ciente aparición, fascículos y libros —ál
bumes fotográficos, diré mejor— que reú
nen, ordenados de manera seria, distintos
archivos (los de Courret-Renjifo, Raúl Sa-
gástegui y Carlos Domínguez entre los
más nutridos) en torno a temas históri
cos, políticos y sociales.

100 años de Historia Gráfica del Perú
y Peruanos Universales, suplementos que
un diario nacional pone en circulación se
manalmente, ofrecen un panorama ám

ese lado oculto del país del que tanto se plio del país y de sus protagonistas en la
habla y escribe. La fotografía apoya, ilus- última centuria. Si bien se publican hasta
tra la información escrita. Introduce al fotografías inéditas, ni éstas ni las otras
hecho: la propiedad de la fotogenia le -sobre todo en el segundo de los mencio-

Sergio Carrasco

Desde la llegada de Eugene Courret
al Perú pocas décadas antes de
finalizar el siglo XIX, la técnica
fotográfica ha experimentado
importantes modificaciones y
simplificaciones. Y las cerca de diez
mil placas que capturaron distintos
ángulos del país -y que almacenó
pacientemente en su estudio de la
calle Palacio N® 71, en Lima— se
han multiplicado con la
colaboración del tiempo y de otros
ágiles ojos avizores; así como
también se ha amplificado el radio
de espectadores.

para

c

terado u omitido, recomponer la profun
didad de los planos: inventar la tercera di
mensión, asumir valores que el encuadre
mutila o desprecia, en fin, decodificar has
ta lo posible los signos icónicos. Si en el

Of
La diferencia no está, pues, solamente

EL PAIS EN CASA

Pero siendo el vehículo de estas imáge
nes en la prensa, la labor fotográfica ter
mina por orientarse hacia una acción in
formativa más vasta y acaso más democrá
tica. Cuenta para ello, si no con la veraci
dad perceptiva en rigor, sí con la veraci
dad irrefutable de la reproducción visual:
el documento fotográfico, a pesar de los
artificios posibles, es considerado siempre
fiel retrado de la realidad.

Así, el propio Courret llega a desempe
ñarse incluso como conesponsal de guerra
gráfico en el Combate del 2 de Mayo. Más
tarde, en pleno auge del indigenismo, en
La Crónica, Variedades y Mundial apare
cen fotos de Martín Chambi iluminando

Ind

El diálogo final: los mártires de Uchuraccay ante la comunidad. (Foto: l/Villy Retto, ejernplo máximo
de periodismo gráfico)

nados— son sin embargo el elemento cen
tral del derrotero histórico y cultural que
trazan. Simplemente se trata de documen
tar el pasado.
En cambio Los apachurrantes años cin

cuenta, La República militar y Uchura
ccay, testimonio de una masacre, libros
editados por G. Thomdike, son documen
tos esencialmente fotográficos: los breves
textos “ilustran” el mensaje. Incisivos e
irónicos los primeros y espeluznante el
tercero, son verdaderos calcos indelebles
óe la iniquidad: partes de p' ' ’
republicana prematurame
—y tal vez desconocidas— ̂
cuencialmente y con puntfótf’’

Abordando la histo^adfe^l

( ■

i;'

ÍV

-  - es camrT-r,
hn lid, de comUnr'

f^íogrfVfc^ telfil
orientarse hacia una acción
informativa más vasta y
acaso más informativa

m ;
icia! en uniforme de gala y condecoraciones,

hacia fines de! siglo pasado. (Foto:Estudio Cou-

ios de Quiquijana, Cusco. (Foto: Martín Chambi)
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1Conversando con Blume de **Emigradosff

POLITICA,
LIBERTAD T HIEDO

Susi Gutiérrez L.

Ricardo Blume, actor de reconocida
calidad y prestigio, ha cumplido el
día 2Ó de octubre 34 años haciendo
teatro. Fundador del teatro de la

Universidad Católica y rnaestro de
Luis Peirano y Alberto Isola, entre
otros, dirige actualmente la
Asociación de Artistas Aficionados
que en estos días lo viene
presentando en la obra Emigrados,
diálogo de Slawomir Mrosek, junto a
Alberto Isola y dirigidos por Luis
Peirano en una coproducción del
grupo “Ensayo” y la AAA. Con
este motivo conversamos con

Ricardo Blume.

Terratenientes en el Club Arequipa en 1915.
(Foto: Max Vargas).

Elegimos esa obra por ser un
tema que trata del ser humano,
del individuo. Si bien es intelec

tual y hasta difícil, al tratar te
mas de tanta importancia como la liber
tad del hombre y las contradicciones en
tre las cuales éste se ve inmerso, es capaz,
pese a todo, de llegar al público en gene
ral y de “tocarlo”, de una forma u otra
claro está. Porque no voy a decir que a un
filósofo o un sicólogo le llegue de la mis
ma manera... aunque quién sabe ¿no?

Del autor de la obra, Slawomir Mrozek
quien además es conocido por sus cuentos
satíricos, caricaturas y varias obras de tea
tro escritas alrededor de los años cincuen

ta, dice Blume: “El autor proviene del
teatro del absurdo, lo cual está marcado
por el hecho que los protagonistas de la
obra estén incomunicados. Así, al usar en
tre los dos personajes vehículos farsescos
como la metáfora de las moscas (para
quien haya visto la obra o está por verla)
que son un entretenimiento para uno de
los personajes (el obrero), uno se da cuen
ta que esto es tan sólo un pretexto para
tocar temas de fondo como son: la políti
ca, la libertad, el miedo. Todos puntos
que son tocados por Mrozek sin parciali
zarse”.

De la obra se podrían hacer muchos
comentarios dada su intensidad. Sin em
baído, algo que nos llamó la atención en
tre otras cosas es el escenario, el lugar de
los hechos. ¿París? ¿Berlín? ¿Nueva
York? Quién sabe sabe dónde se desarro
lla la acción. Dos camas, una mesa en el
centro y dos sillas, más un biombo al fon
do que oficia de vestidor o cocina, con un
caño de verdad al lado, componen toda la
escenografía. Sin embargo, las paredes es
tán, en el rincón que ocupa Blume: (el
personaje intelectual), llenas de fotos no
identificables a lo lejos y que —según nos
cuenta el actor- constituyen, junto a los
libros de cabecera, el lado persónal del
personaje. Por otro lado, el rincón de Iso
la, un “obrero bestia de carga”, como lo
llama su compañero en la obra, es simple:
tan sólo la cama siempre deshecha, quizás
algo así como una virgencita a un costado
de ésta, y un perro de juguete haciendo
contraste con el personaje y que éste utili
za con avaricia para ir guardando su dine
ro secretamente dentro del relleno.

Para acabar con el escenario que hace
de sótano, se cruzan por los techos oscu
ros los tubos de la supuesta casa burguesa
por donde atraviesan los paralizantes rui
dos del agua haciendo detener a los perso
najes en medio del diálogo. Y decimos
siempre “personajes” debido a que en la

El legendario criollo don Pancho Ballesteros.
(Foto: Carlos "Chino"Domíngez).

cinco fascículos y un sexto en prepara
ción, se ocupan del movimiento obrero
entre 1900 y 1976. Editados por Carlos
Basombrío y Wilson Sagástegui y publica
dos por Tarea, intercalan fotografías con
documentos gráficos afínes —titulares pe
riodísticos de época, volantes, ídem, etc.,
proponiendo una lectura agitativa y pre
ñada de mística.

En un terreno estrictamente político,
los cinco fascículos que componen La
Historia gráfica del Aprismo, colección di
rigida por Andrés Townsend, y La Histo-
ria Gráfica del Doctor Víctor Raúl Haya

■•adre de la Democracia. Maes-
Iperaciones de ayer, del hoy
'(*), trastocan la fotografía
l^l^ólico. Dirigidos a sec-
^Vsin hábitos de lectura
publicaciones aquí mencio-
■■HIMffikHrafías de con-

f>fe
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Ricardo Blume
cumple 34 años
haciendo teatro.

V/ lo hace presen
tando "Emigra-

de Mrozekdos'
(inf. iza-). en

compañía de sus
discípulos Alber
to Isola -actor- y
Luis Peirano
-director.

acercara” siempre. Hemos buscado
un equivalente local qiie, claro, no llega a
ser jerga. Pero, por ejemplo, usamos “pre
so político” en vez de presidiario o reo. O
la palabra “Estado” en vez de régimen.

Y continúa: “Además, en la obra origi
nal, el autor pide muy pocos elementos...
por eso la representación que se hizo en
México resultó demasiado fría. Nosotros
hemos soregado otras cosas para darle

calor”. Y, como ves, los personajes siem
pre están agarrando objetos, botellas, ci
garros, su cuerpo... Todo esto da apoyo y
evita que se tenga que recurrir a las acota
ciones o a sobrecargar el diálogo”.

Para terminar, quise saber algo más,
pero de Ricardo Blume. Por eso le pre
gunté qué planes tiene en mente y de pa
so, qué de nuevo aportó la obra a su ya
gran cúmulo de experiencias.

Mira, pienso seguir trabajando con
gente joven. Aquí en la Asociación me han
ayudado mucho mis alumnos con la uti
lería. El próximo año ellos mismos busca
rán una obra, de preferencia latina o pe
ruana. Y posiblemente empezaremos a
trabajar con lo que ellos elijan, con idea
de estrenar en abril. En cuanto a Emigra
dos es muy difícil, te digo, que a estas al
turas una obra me “marque” en especial.
Pero eso sí, es la primera vez que hago un
diálogo y con un alumno. En México me
dirigió una muchacha de treinta años... y
claro que es distinto trabajar así, pues los
jóvenes te tocan otras cuerdas...”*

nos

««

U

obra, no se utilizan los nombres propios
ni para llamar a los lugares. De esto
Blume nos cuenta:

No usamos nombres para localizar.
Hemos preferido que no sea un lugar con
nombres propio. Aunque por las referen
cias son dos polacos que van a Alemania,
uno a hacer dinero (Isola) y el otro a bus
car libertad de expresión. El intelectual
no puede renunciar a la libertad, pero al
irse de su país socialista a otro que no lo
es, pierde su tema; encuentra que en este
país no puede decir palabras que empiecen
con la letra “C”, lo cual es como decir

no puedo decir dictadura”. Es, pues, una
búsqueda constante de la iitopía... un in
telectual y un obrero que son, por otro la
do, los dos extremos del ser humano. Al
go así como Quijote y Sancho Panza, lle
nos de contradicciones”.

El montaje, que tiene dos horas de du
ración, sin lugar a dudas sirve para pensar,
para reír también, pero sobre todo para
pensaf. Le preguntamos a Blume si no
cree que esto puede dificultar su lectura
al público... aun a costa de parecer reite
rativa con la pregunta.

Mira al comienzo pensamos que sí,
pero estamos comprobando que no lo es.
Por el tipo de reacciones que hemos visto
en el público nos damos cuenta que no
resulta elitista. A veces menospreciamos
la profundidad que pueda tener el pueblo
para ver las cosas. Y para facilitar la obra
en todo caso, tratamos que la traducción
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con disimuladas fronter
el partido, recompone la realidad, la inter
preta. Se proyecta a sí mismo —la organi
zación— a escala ampliada: el elemento
reordenador de la historia, el actor princi
pal, es Haya de la Torre. Es la “celebra
ción del héroe”, como bien sintetiza
Imelda Vega.

Finalizando el recuento; otros héroes
populares participan también del espec
táculo de la imagen. De punta y taco,
imágenes de una victoria —fotografías de
la clasificación del equipo de fútbol al
Mundial de 1982— destila la mitología na
cional de este deporte. No se trata en este
caso de la potente quietud del instante, si
no de la estática de la emoción: la acción
congelada, pero palpitante, en animación
suspendida.

En resumen, en la prensa peruana la
fotografía ha preferido ser medio de re
producción —quizás con la excepción de
Teófilo Castillo en El Comercio—, pero
sin anular su fuerza expresiva. Es decir,
por lo general, la calidad de la informa
ción ha sido equivalente a la perfección
de su caligrafía.* f

(*) Imelda Vega Centeno se ha ocupado sesuda
mente de estos folletines en su libro APRIS-
MO POPULAR: mito, historia y cultura.
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