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Crónica de Chapi, 1965

Para Washington Delgado

El poema que publicamos perte
nece al libro “Canto Ceremonial pa- 

'ra un oso hormiguero” , volumen 
que le valió al poeta Antoifiou d a 
ñeros el Premio Casa de las Améri- 
cas 1968.

Primer director de nuestro ni- 
plemento, dañeros acaba de retor
nar de Alemania, país en el que es
tuviera radicando por un buen tiem 
po. Saludamos su regreso. Este poe
ma es un canto a la gesta guerrillm 
que insurgiera en la decada del 60.

V.

Oronqoy, aqu í es dura la tierra. Nada en ella 
se muere, nada cambia, n i el bicho más pequeño 
Por las dudosas huellas de! angana 
—media jornada sobre una muía vieja— 

pien recuerdo
a los 200  muertos estrujados 
y sin embargo frescos como un recién nacido.

Oronqoy
la tierra permanece repetida, blanca y  repetida 
hasta las últimas montañas

Detrás de ellas
el aire pesa más que un abogado.

Y abajo,
entre las ramas barbudas y calientes:
Héctor, Ciro, Daniel, experto en huellas.
Edgardo E l Viejo. E l Que Dudo 3  Días.
Samuel, llamado e! Burro. Y Mariano. Y Ramiro.
E l callado Marcial. Todos los duros. Los de la rabia 

entera.
(Samuel afloja sus botines). Fuman. Conversan.
Y abren latas de atún bajo el chillido 
de un pájaro picudo.

'"Siempre este bosque
que me recuerda a! mar, con sus colinas,
sus inmóviles olas y su luz
diferente a la de todos los soles conocidos.

Aún ignoro
las costumbres de! viento y de las aguas.

Es verdad.
ya nada se parece a! país que dejamos y sin embargo 
es todavía el mismo".

Cenizas casi verdes,
restos de su fogata ardiendo entre la nuestra: 
estuvieron muy cerca los soldados.

Su capitán,
el de la baba inmensa, el de las púas
—casi a tiro de piedra lo recuerdo— en pocos días
ametralló

a los 2 00  hombres
y eso fue en Noviembre 

(no indagues, caminante, por las pruebas: 
para los siervos muertos no hay túmulo o señal)

y esa noche, 
en los campos de Chapi, 
hasta que el viento arrastró la Cruz de! Sur, 
se oyeron los chillidos de las viejas, 

ayataki,
el los muertos,
pesado como lluvia

sobre las anchas hojas de los plátanos,
duro como ^tambores.

Y el balcón de tierras altas 
sombra fue sobre sus cuerpos maduros y perfectos.

(En Chapi, distrito de La Mar, donde en Setiembre, 
don Gonzalo Carrillo —quien gustaba 
moler a sus peones en un trapiche v ie jo - 
fue juzgado y muerto por los muertos).

"El suelo es desigual, Ramiro, tu cuerpo
se ha estropeado entre las cuevas y corrientes submarinas.
A ! principio, sólo una herida en la pierna derecha, 

después
las moscas verdes invadieron tus miembros.
Y eras duro, todavía.

Pero tus pómulos no resistieron
más
—fue la Uta, el hambriento animal de 1,000 barrigas—

y tuvimos, amigo, que ofrecerte
como a los bravos marinos que mueren sobre e l m ar"

Ese jueves, desde el Cerro Morado se acercaban:
Eran más de 40.

E l capitán —según pude saber— 
sólo temía a! tiempo de las lluvias 
y  a las enfermedades que provocan 
las hembras de los indios.

Sus soldados
temían a la muerte.

Sin referirme a Tambo —5,(XX) habitantes y  naranjas—
12 pueblos de! río  hicieron leña tras su filudo andar.

Se acercaban.
Junto a las barbas de la ortiga gigante 
cayeron un teniente y el cabo fusilero ■

(E! capitán
se había levantado de prisa, bien de mañana 
para combatir a los rebeldes.
Y sin saber que había una emboscada,
marchó con la jauría hasta un lugar tenido por seguro 

y discreto.
Y Héctor tendió la mano, y  sus hombres 
se alzaron con presteza).

Y  así,
cuando escaparon, carne enlatada y  armas recogimos.
El capitán huía sobre sus propios muertos 
abandonados a! mordisco de las moscas.

No tuvimos heridos.

Los guerrilleros entierran sus latas de pescado, 
recogen su fusil, callan, caminan.

Sin más bienes

que sus huesos y  las armas, y  a veces la duda como 
grieta

en un campo de arcilla. También el miedo.
Y las negras rafees

y  las buenas, y  los hongos que engordan y  aquellos que 
dan muerte

ofreciéndose iguales.
Y la yerba y  las arenas y  el pantano
más altos cada vez. en la ruta de! Este, y  los días 
más largos cada vez

(y eso fue poco antes de las
lluvias).
Y así lo hicieron 3  noches con sus días.

• /  llegados a!
río
decidieron esperar la mañana antes de atravesarlo.

"Wauqechay, hermanito, wauqechay, 
es tu cansancio
largo como este día, wauqechay.
Verde arvejita verde, 
wauqechay, 
descansa en m i cocina, 
verde arvejita verde 
wauqechay,
descansa en m i frazada y en m i sombra".
Daniel, Ciro, Mariano, Edgardo El Viejo,
El Que Dudó 3  Días, Samuel el llamado E l Burro,
Héctor, Marcial, Ramiro,

qué angosto corazón, qué reino habitan.
Y ya ninguno pregunte sobre el peso y la medida de 
los hermanos muertos,
y ya nadie les guarde repugnancia o temor.

A N TO N IQ  CISNEROS



— Podríamos empezar remon
tándonos 8 los momentos germi- 

' nales que hiego darían cuerpo 
al APIL\ Rebelde.

HC: Voy a intentar Tiacer un 
resúmen sobre los antecedentes 
del APRA Rebelde. Y para ello 
me voy a remontar al año 48. 
En ese entonces el APRA ha
bía llegado a una situación de

Í>oder, tenía el control del Par
amento, por ejemplo, y como 

todo partido o frente único de 
clases de suscitaron dos líneas. 
Una que se sujetaba a lo que se 
había logrado y otro que iba más 
allá, al objetivo de la insurrec
ción y del transformación revo
lucionaria.

El año 48 está signada por la 
crisis del APRA. Por qué. Poique 
hubo un sector que procedió a 
realizar la insurrección del Ca
llao, el 3 de octubre; y, el otro, 
el oficial aue era encabezado por 
el propio naya y bajo cuyo lide
razgo, se opuso y trato de fnpe- 
dir dicha acción.

Aquí empieza a germinar elAquí empieza 
APRA Reberae.

— La insurrección del Callao 
motivó que un grupo de militan
tes apristas fueran desterrados 
del país, verdad?.

HC: Sí. L u^o  del 3 de octu
bre salimos desterrados a Buenos 
Aires entre los que se encontra
ban Manuel Scorza, Genaro Car
nero y el que habla. Allá empe
zamos a procesar y perfilar una 
linca de izquierda, una línea re
volucionaria aprista. Estas pro
puestas han quedado impresas en 
un libro que escribí en el año 52, 
“El APRA y la revolución”. En 
él además analizábamos todo el 
proceso que había llevado a esta 
crisis del APRA, que había con
cluido con la rebelión <’ octu
bre del 48 ^ la posterio cscen- 
ción de Odna al poder.

A partir de este anál'is es 
que empezamos a pugnar para 
que el partido retomara todos 
los planteamientos revoluciona
rios y antiimperialistas auróra
les, además que APRA, como 
Frente Unico de clases sea diri
gido por el proletariado. En esto 
hay que distinguir un aspecto: 
nosotros no planteábamos en ese 
momento la ruptura del frente, 
sino más bien, ya lo he dicho, la 
dirección proletaria del f' ate de 
clases retomando lo's viejos plan
teamientos de origen marxi.sta 
para hace la revolución democrá
tica, anti-feudal y anti-oligárqui- 
co, y la reestructuraciórn de toda 
la organización.

Aquí es donde se genera una 
ipolcmica en el que participan to- 
'dos. los comités apristas en el 
destierro. E)stoy hablando de los 
años 52 y 53. En ese momento 
Haya de la Torre se encontraba 
refugiado en la Embajada de G>- 
lombia.

Cuando Haya sale de la emba
jada convoca a una Conferencia 
en Montevideo. En este evento 
Manuel Seoane, Luis Barrios Lio
na y otros dirigentes, con los 
cuales no coincidíamos, hacen 
llegar planteamientos que iban 
mas allá incluso de loe nuestros.

Luis Olivera Balmaceda (izg.) y  Héctor Cordero (der.), ambos fundadores del MIR.

CONVERSATORIO:

Del APRA Rebelde 

a las Guerrillas del 65

Hace veinte años, u n  23  de octubre , los guerrilleros del M IR bajo la com andan
cia de Luis De la P uente Uceda cayeron abatidos en  desigual en fren tam ien to  
con las fuerzas contra insu i^entes (llámese E jército , GC, etc.). M urieron conven
cidos de  que la transform ación revolucionaria e í  posible en  n uestro  país, de  que su 
s a n ^ e  es la cu o ta  que se tiene que pagar p o r ver a n uestra  pa tria  liberada del im
perialism o,y socialista al fin. Y de que habrán  o tros miles com o ellos que recoge
rán  las banderas y abrirán  sus trincheras. Este conyersatorio  realizado en tre  cTós 
fundadores del AFRA R ebelde y  lo ciue d e ^ u é s  seria el M IR tiene com o fin m an
tener presentes la  m em oria y  el legado de esos hom bres, H éctor Cordero, lim eño 
de 63 años,.que estuvo en  Mesa Pelada (Cuzco) al lado  de De la P uen te  y  que salió' 
luego del país/ a cum plir tareas de la organización guerrillera. Y Luis Olivera Bal
maceda, o tro  lim eño d é  58 anos, que fuera subsecretario General del APRA Rebel
de. Ellos accedieron a este larpo conversatorio  gentilm ente y que p o r razones de 
espacio n o  hem os pod ido  consignar to d o  lo  versado.

Ahí es donde Haya, desechando 
las viejas tesis apristas del anti
imperialismo levanta una cerrada 
defensa del imperialismo.

Tras este evento partidario es 
que somos sometidos a disciplina 
un grupo de militantes.

Llega el año 56 se produce la 
convivencia entre la dirección 
del APRA y Odría, y aquí no es
toy haciendo juicio de valor sino 
que me remito solamente a lo 
que sucedió históricamente, para 
generar el proceso del año 56 en 
el cual triunfa Manuel Prado. A 
partir de esto es que empieza el 
desarrollo de posiciones críticas- 
de algunos dirigentes, como Luis 
De la Puente en el norte, en con- | 
tra de esta convivencia.

LO: En primer lugar quiero 
saludar estos veinte año de la 
gesta heroica de Luis De la Puen
te Uceda y de todos los guerri- 
lleros que lo acompañaron, por 
encima de cualquier juicio en el 
fondo o en la fonna de la actitud 
asumida en el momento político 
en el que se decide tomar las ar
mas. Esta actitud al margen de

los resaltados es trascendente.
Ayer como aliora la inmorali

dad campea a todo nivel, el a- 
bandono de los principios, no 
sólo de la gente aurista, es un 
mal de tipo natural. Por ello es 
necesario recoger el ejemplo de 
De la Puente, quien arrie.sgando 
su vida, con un asma y al borde 
los cuarenta años va hacia Mesa 
Pelada' fiel a sus prúicipios. De 
ahí que tengamos que levantar 
ese legado, y es un deber que te
nemos que asumirlo los que so
mos de la generación de Lucho, 
para que los jóvenes de ahora lo 
tengan presente en estos tiempos 
en que es casi un peligro halilar 
de todo aquello que signifique 
“lucha armada” o “ guerrilla”.

Para entrar en el tema debo 
decir que la insurrección del año 
48 encuentra a las masas descon
certadas y sin dirección. Los di
rigentes principales buscaron en 
forma inmediata, una vez entera
dos del levantamiento, refugio ) 
la salida del país. Este hecho tra
jo decepción y falta de credibili
dad de parte de las bases hacia

sus dirigenUjG y también la divi
sión con la formación del comité 
de acción y el comando rev olu
cionario al que pertenecía y diri
gía el c. Edilberlo Reiiioso, que 
después tuviera actuación en el 
APRA Rebelde. Fue tanto el 
desconcierto que aquellos que 
estábamos en segunda o tercera 
línea teníamos que salir al fren
te del combate callejero. Una vez 
más la dirigencia aprista se ha
bía puesto de espaldas a sus ba
ses.

— Hasta ese momento De la 
Puente qué papel jugaba?

HC: Si hablamos del 55, De la 
Puente ese año ingresa clandesti
namente por el Ecuador junto a 
un grupo de compañeros. Su in
tención era la de organizar un 
movimiento insurreccional. Pero 
cae preso: dentro del grupo hu- 
■bo un confidente de la policía 
que los delató.

De la penitenciaria sale en 
libertad el año 56 justamente a 
raíz del triunfo electoral de Ma
nuel Prado que contó con el 
voto aprieta. Hasta ese momento 
ño conocía a Lucho personal
mente aunque ya nos habíamos 
cursado algunas cartas.

Ahora, sobre el apoyo apris
ta a Manuel Prado debo decir 
m e nunca me pareció que éste 
fuera la solución al problema, 
como no le pareció a mucha gen
te, salvo que aceptar esto signifi
caba la vuelta a la legalidad del 
APRA después de uciiu años la 
posibilidad de reconstruir un 
movimiento revolucionario. (x>- 
mo en efecto sucedió con algu
nos militantes como Lucho Oli
vera, Edilberto Reinoso, Máxi
mo Velezmoro y otros dirigentes 
que empiezan a plantear tesis 
opuestas a la cúpula y que aca- 
bara'n estaUando el año .59.

LO: Yo quisiera agregar algo 
más, estas tesis iban atizar con
tradicciones ai interior de la or
ganización gracias a la recep
ción que teníamos en bases. E.  ̂
to nos permitía ganar por mo
mentos a dirigentes como Ar
mando Villanucva, Luis Felipe 
de las f^asas a posturas más ra
dicales, por lo menos en las pa
labras, en el seno de la dirigen
cia del partido. Rccuenio mu
cho que Eudocio Ravines escri
bió respecto a estos sucesos so
bre la exisUmeia de un enfnm- > 
tamiento generacional. Esta a- ol 
preciación no era coir< cla en -ion 
tanto como^ae nkn r ía  lucha era' pal 
entre los que rescataban la au- a < 
tenticidad de los postulados ¡iri- .ibi 
migenio del partido y Iris qui- ha- qi 
bían claudicado, de ahí que la i 
publicación del “Antiimperiali.s- 
mo y el y\PRA” por parte de 
los cc. de Trujillo resultara un 
pecado capital.

— Pbi esos días se preparaba 
el 111 Congreso Nacional del 
APRA...

LO: .Sí. era el tercer congre
so, pero el primero después de la 
insurección de octubre del 48 y 
(pie file convocado en la práctica 
por presión de las ba.ses. Su or
ganización recayó en manos del 
sector mas radical del partido. Se
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trató de que fuera lo más repre
sentativo pero a la larga terminó 
siendo manipulado y desvirtua
do.

El tercer congreso marca aún 
mis la decepción de los que es
perábamos pudiera abivse cam
po al esclarecimiento y la auto
crítica, a la fqacion de una nueva 
línea ajena a toda práctica convi
vencia!.

Luego vendría la cuarta con
vención donde el c. De la Puen
te, suspendido del ejercicio par
tidario en ese momento a raíz de 
los sucesos de Chcpén y Casa- 
grande, presenta junto a otras 
dos mociones, una por los cc. 
de Lima -^ u e  se tituló”— “La 
Realidad Nacional y la Línea 
Política de la Convivencia”— y 
otra a título personal de Arman
do Villanueva que en algún mo
mento se denominó “la moción 
de las acentuaciones' porque 
después de una brevísimas con
sideraciones pasaba a decir que se 
tenía que acentuar la posición
antiimperíalista, que había que 
acentuar la posición antifeuaal, 
etc.

Al final los cc. de Lima 
retiraron su moción en fa
vor de la presentada por De la 
Puente, la misma que fue firma
da por un gran número de 
militantes pero que ha medida 
que se desarrollaba el debate 
iban retirando sus firmas en ac
titudes tan desagradables y co
bardes.

Esta cuarta convención fue 
antidemocrática porque no se 
permitía hablar o se hablaba 
entre gritos y por ultimo termi
nó con la expulsión de varios 
militantes. Aquí hay que acla
rar una cosa, entre los* ex- 

ulsados no se encontraba Valle 
estra. Ahora, los expulsados 

fueron acusados de un complot 
para asesinar a los lideres del par
tido, lo cual era falso.

IIC: Es a partir de este 
hecho que se forma el G>- 
mité de Defensa de los Principios 
y Democracia Interna del APKA, 

ue luego se llamaría el APRA

K,

poa
la lucha armada y 
en el año 62-63. El i

“...y ¡¡¿gamos a¡ convencimiento de que ya no éramos 
apristas, mejor dicho que ya no eramos reformistas, si
no revoiucionarios... ”

le, en este proceso que va 
del 59 al 62, y después de 
nuestro evento en Chiclayo, es 
que vamos asumiendo posiciones 
más definidamente marxistas y 
que va culminar con la for
mación del MIR.

Sin pretender ninguna conno
tación personal pero precisando 
diré que en ese momento ya no 
era aprista, porque ya desde Bue
nos Aires, en que había publica
do un foU«tfí,fJl£|pacio - Tiem
po-Histórico; Iwarí.’lno y A- 
prismo” en el cual situaba en el 
plano teórico mi posición mai^ 
xista, razón por el - cual me 
expulsaron el año 57.

— Cuándo se inicia su relación 
con Luis Ue la Puente?

HC: Se inicia cuando él 
estaba en México y yo en 
Buenos Aires a través de cartas. 
Luego de un tiempo coincidimos 
en lim a donde ya nos conoce
mos personahnente. En ese mo
mento me integro al Comité y es 
a la vez el momento en que con 
Lucho comenzamos a intercam
biar ideas y planteamientos que 
irían forjando en nosotros una 
amistad cimentada no sólo en los 
términos amicales sino funda
mentalmente ideológicos.

Es en febrero de 1%4, en 
un discurso en la Plaza San Mar

tín donde públicamente Luis De 
la Puente se declara marxista.

Esta evolución dél APRA Re
belde al MIR es un proceso al 
que se van incorporando otros 
cc. que vienen del APRA, del 
PCP, del troskismo, y de com
pañeros de formación marxista.

LO; Aquí podríamos dete
nemos un poco y hablar breve
mente sobre el evento de Chi
clayo. Si se tendría que buscar 
un antecedente a la unidad de 
las fuerzas de izquierda habría 
que remontarse a este congreso, 
que es un cierto sentido el pa
dre de la criatura, en este caso 
lU. Chiclayo es un intento de 
reagrupar fuerzas a ella concu
rren partidos como el PCP (U), 
los socialprogresistas, etc. Nues
tra búsqueda de la unidad iba 
más alia de la am atoria de 
fiierzas sino en tomo de al- 

a claramente de-
lido. Esto fracasó por mu

chas razones, una de ellas era 
por el temor del PCP (U) de per
der militantes, en tanto ellos 
nos miraban a nosotros como 
gentes que actuaban, que ha
cían lo que decían. Esto es im
portante resaltar.

— Qué papel juega el viaje 
que realizan un gmpo de hii- 
litantes del APRA Rebelde a 
Cuba en el momento del triun
fo de las fuerzas revoluciona
rias de ese país para la deriva
ción a posiciones má? definida- 
mente marxistas-leninistas?

HC:'E1 impacto de la revolu
ción cubana juega un papel im
portantísimo: es esclarecedor 
es como un relámpago que nos 
enseña de manera diáfana el por 
qué de la necesidad de la lucha 
contra el imperialismo.

LO: El c. Cordero en un exce
so de modestia no quiere decir 
algo que yo sí voy a decir: si hay 
al^ien a quien podemos califi
car como ideólogo, el que prác
ticamente nos encausó, que nos 
hizo derivar realmente hacia el 
marxismo, fue Héctor Cordero. 
Y es una cosa que se tiene que to
mar en cuenta.

— Usted, c. Olivera, era apris

ta cuando es expulsado. Cuándo 
deja de serlo?

LO: Es una pregunta difí
cil. Yo como muchos otros com
pañeros nos hemos sorprendido 
por la forma como se van dando 
las cosas. Cuando empezamos a 
luchar por instaurar la democra
cia interna al interior del APRA 
nos damos en que también hay 
que luchar por rescatar los prin
cipios plasmados en el “Antiim
perialismo y el APRA”, pero evi
dentemente que en sus inicios 
estuvimos muy lejos de pensar 
de que íbamos ir muy lejos, es
to en honor a la verdad, nadie 
nos llevó de las orqas sino que 
hubo el autoconvencimiento 
frente al análisis de la situación 
de lecturas, comentarios y en
juiciamientos que nos van lle
vando a la certeza de que no 
somos apristas, Jio tanto como 
apristas, sino ya entrando a la 
definición de que no somos

reformistas sino de que quere
mos ser revolucionarioa E)sto 
no es un proceso que va de la 
nodie a la mañana.

— Podemos volver atrás y ha
blar cómo se decide la hidra ar
mada como único camino para 
d  cambio de esta sociedad?

LO: Creo que es una heren-

M e siempre existió en el 
E3 había tenido toda 

una trayectoria de lucha insu
rreccional de tal forma que se va 
formando unajcantidad de diri
gentes en el cual no cabía la po
sibilidad de una salida democrá
tica, en términos de votos, sino 
de que el cambio en este país es
---- ^ l̂e básicamente a través de

eso se asume 
1 ejemplo de la 

revolución cubana va reto 
ta posibilidad.

Una cosa es estar dentro y 
otra estar fuera y partir de ésta 
dar nuestros puntos de vista, a 
uno no le quedaría otra cosa que 
taparse la noca y no decir bien, 
mal o regular. Porque tomar el 
fusil requiere de una gran do
sis de valor y decisión: si se equi
vocaron o no en el momento en 
que se produce el estallido es al
go que la historia lo juzgará.

HC; Creo que la revolución 
en el Perú es un proceso mucho 
más largo de lo que se cree. No 
ha habido ninguna revolución 
que haya triunfado en sus ini
cios. En el Perú, el proceso de la 
Independencia, luego Pumaca- 
hua, Túpac Amaru... es como 
una bola de nieve que va cre
ciendo, con todos sus defectos, 
con todas sus irracionalidades, 
con todas las racionalidades que 
se producen, pero este proceso 
es un proceso que no se puede 
detener en nuestro país y en 
América Latina, estamos en la 
búsqueda de una salida a la situa
ción en que se vive. Y es t*is co
mo Mao lo dice: la lógica de la 
revolución es perder, perder, per
der hasta triunfar. Fmentras tan
to la historia sigue su rumbo.

-  S  se tratara de hacer un 
paralelo entre las guerrillas dd 
65 y la acción de Sendero, qué 
dtrúm?

LO: Así como estamos anali
zando lo dd  65 después vamos a 
tener que analizar a Sendero co
mo un hito más de un proceso 
revolucionario, guardando dis
tancias y métodos. Ahora lo re- 
pudiable está en la acción de
vastadora con que la represión 
enfirenta a Sendero, y esto ya 
ocurrió también en el 65 donde 
índuso se aprobó la pena de 
muerte para los guerrilleros con 
d  voto ue gente que ahora se le
vantan como los ananderados dd 
diálogo con Sendero. Esa vez d  
APF
pillar y el odríismo por la pena

diálogo
APRA voto junto a Acción Po- 

el odríis 
de muerte, así ha quedado escri
to en la historia. Qué quieren los 
aparatos de represión d d  Estado

3ue salgan los combatientes Kn- 
eristas con piedras y palos a en

frentarse a eUos en campo abier-

Héctor cordero, compañero y  amigo entrañabie de Luis De 
¡a ñ iente Uceda.

to? o que salga d  Sr. Abimad 
Guzmin a caballo a enfrentarse 
o viendo la batalla con sus la r |»  
vistas para que la represión lo 
pueda ubicar; eso es lo que quie
ren? La Guerrilla es el brazo zt' 
mado dd pueblo. Si es más san
guinario o menos no está en jue
go acá, sino lo que molesta y en- 
mrece a las Fuerzas Armadas y a 
todo el aparato represivo al ser
vicio de la burguesía es que a pe
sar de toda la fuerza que tienen 
no han podido aniquilar a Sen
dero en estos cinco años. Porque 
es más comodo decir esto es de- 
mencial y declararse un izquier
dista democrático y hablar dd 
flujo y reflujo de las fuerzas po 
putares y avalar la represión, ea- 
to se hace cuando se tiene inte
reses mezquinos a futuro. Sende
ro Luminoso a pesar de su meto
dología está jugando un papd 
importmte, recordando la frase 
de Luis De la Puente, le está po
niendo el cascabel al gato, pero 
d  rato en esta oportunidad ha si- 
do la izquierda.

Yo recuerdo que hasta hace 
poco cuando las masas de izquier 
^  se reunían en un coliseo de 
La Victoria ahí se pronunciaban 
los discursos más mcendiaiios y 
en donde se hablaba de hicha ar-‘ 
mada e insurrección, todo esto 
ha ido desapareciendo. Hoy ya 
no se habla de rescatar la ^ ;u n  
dd  Cdte. Euis De la Puente, to
do eso ha quedado en d  recuer
do. Sendero Luminoeo con to  
dos sus defectos es una lucha dd 
pueblo y que históricamente teii' 
drá que ser juzgado como td .

-  A veinte años de b  inmola
ción del Cdte. De b  Puente cuál 
es el mejor recuerdo que guardan 
de él?

HC; El mejor recuerdo que 
guardo es su extraordinario sen
tido de líder y d  miaño tiempo 
su extraordinario sentido huma
no d  lado de una gran humildad 
y austeridad. Fue uno de los más 
grandes líderes revolucionarios 
que han existido en nuestro país.

LO: Creo que si Lucho se re
encarnara en sí mismo y viniera 
a nuestra realidad sacaría a lati
gazos a los mercaderes de la iz
quierda que trafican cotí las es
peranzas de nuestro pueblo. Es
tuvo muy lejos de él pensar que 
la revolución se iba a lograr en 
base a la suma de^ailamenta- 
rios, estuvo muy l e ^  de luchar 
por alguna hegemonía en algún 
Comité Directivo. Fue un revo
lucionario a carta cabal, entre
gó su vida por ella.
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trató de que fuera lo más repre
sentativo pero a la larga terminó 
siendo manipulado y desvirtua
do.

E)1 tercer congreso marca aún 
más la decepción de los que es
perábamos pudiera abnrse cam
po al esclarecimiento y la auto
crítica, a la fijación de una nueva 
línea ajena a toda práctica convi
vencia!.

Luego vendría la cuarta con
vención donde el c. De la Puen
te, suspendido del ejercicio par
tidario en ese momento a raíz de 
los sucesos de Chepén y Casa-

Srande, presenta junto a otras 
US mociones, una por los cc. 

de Lima -%ue se tituló”— “La 
Realidad Nacional y la Línea 
Política de la Convivencia”— y 
otra a título personal de Arman
do Villanueva que en algún mo
mento se denominó “la moción 
de las acentuaciones' porque 
después de una brevísimas con
sideraciones pasaba a decir que se 
tenía que acentuar la posición 
antiimperiaUsta, que había que 
acentuar la posición antifeudal, 
etc.

Al final los cc. de Lima 
retiraron su moción en fa

refoimistas sino de que quere
mos ser revolucionarios. Esto 
no es un proceso que va de la 
noche a la mañana.

— Podemos volver atrás y ha
blar cómo se decide la hicha ar
mada como único camino para 
el cambio de esta sociedad?

LO: Creo que es una heren-

M e siempre existió en el 
E)1 había tenido toda 

una trayectoria de lucha insu
rreccional de tal forma que se va 
formando unaj;antidad de diri
gentes en el cual no cabia la po
sibilidad de una salida democrá-

LO: Así como estamos anali
zando lo del 65 después vamos a 
tener que analizar a Sendero co
mo un hito más de un proceso 
revolucionario, guardando dis
tancias y métodos. Ahora lo re- 
pudiable está en la acción de
vastadora con que la represión 
enfrenta a Sendero, y esto ya 
ocurrió también en el 65 d<mde
incluso se aprobó la pena de

lOI
: que

van tan como los abanderados del

muerte para tos guerrilleros con 
el voto de gente que ahora se le-

tka, en ténninos de votos, sino 
de que el cambio en este país es

Ítosmle básicamente a través de 
a lucha armada y eso se asume 

en el año 62-63. Él ejemplo de la 
revolución cubana va reroizar es
ta posibilidad.

Una cosa es estar dentro y 
otra estar fuera y partir de ésta

diálogo con Sendero. Esa vez el 
APRA voto junto a Acción Po
pular y el odríismo por la pena 
de muerte, así ha quedado escri
to en la historia. Qué 

eso se asume iq»aratos de reprerión

dar nuestros puntos de vista, a 
uedai 
30ca y 

Po¡

P'
uno no le quedt 
taparse

vor de la presentada por De la 
Puente, la misma que fue firma
da por un gran número de 
militantes pero que ha medida 
que se desarrollaba el debate 
iban retirando sus firmas en ac
titudes tan desagradables y co
bardes.

Ksta cuarta convención fue 
antidemocrática porque no se 
permitía hablar o se hablaba 
entre gritos y por ultimo termi
nó con la expulsión de varios, 
militantes. Aquí hay que acla
rar una cosa, entre los* ex
pulsados no se encontraba Valle 
niestra. Ahora, los expulsados 
fueron acusados de un complot 
para asesinar a los líderes del par
tido, lo cual era falso.

IIC: Es a partir de este 
hecho que se forma el Co
mité de Defensa de los Principios 
y Democracia Interna del APRA, 
que luego se llamaría el APRA 
Rebelde, en este proceso que va 
del 59 al 62, y deroués de 
nuestro evento en Chiclayo, es 
que vamos asumiendo posiciones 
más definidamente niarxistas y 

\  que va culminar con la for
mación del MIR.

Sin pretender ninguna conno
tación personal pero precisando 
diré que en ese momento ya no 
era aprista, porque ya desde Bue
nos Aires, en que había publica- 

I do un follfc^v'^^oacio - Tiem
po-Histórico: MSi£.'tno y A- 
pñsmo” en el cual situaba en el 
plano teórico mi posición mai^ 
xista, razón por el - cual me 
expulsaron el año 57.

— Cuándo se inicia su relación 
con Luis De la Puente?

HC: Se inicia cuando él 
estaba en México y yo en 
Buenos Aires a través de cartas. 
Luego de un tiempo coincidimos 
en lim a donde ya nos conoce
mos personahnente. En ese mo
mento me integro ai Comité y es 
a la vez el momento en que con 
Lucho comenzamos a intercam
biar ideas y planteamientos que 
irían forjando en nosotros una 
amistad cimentada no solo en los 
términos amicales sino funda
mentalmente ideológicos.

Es en febrero de 1%4, en 
un discurso en la Plaza San Mar-

"...y Ulgamos al convencimiento de que ya no éramos 
apristas, mejor dicho que ya no eramos reformistas, si
no revolucionarios... ”

tín donde públicamente Luis De 
la Puente se declara marxista.

Esta evolución dél APRA Re
belde al MIR es un proceso al 
que se van incorporando otros 
cc. que vienen del APRA, del 
PCP, del troskismo, y de com
pañeros de formación marxista.

LO: Aquí podríamos dete
nemos un poco y hablar breve
mente sobre el evento de Chi
clayo. Si se tendría que buscar 
un antecedente a la unidad de 
las fuerzas de izquierda habría 
que remontarse a este congreso, 
que es un cierto sentido el pa
dre de la criatura, en este caso 
lU. Chiclayo es un intento de 
re agrupar fuerzas a ella concu
rren partídos como el PCP (U),

ta cuando es expulsado. Cuándo 
dqa de serlo?

LO: Es una pregunta difí
cil. Yo como muenos otros com
pañeros nos hemos sorprendido 
por la forma como se van dando 
las cosas. Cuando empezamos a 
luchar por instaurar la democra
cia interna al interior del APRA 
nos damos en que también hay 
que luchar por rescatar los prin
cipios plasmados en el “Antiim
perialismo y el APRA”, pero evi
dentemente que en sus inicios 
estuvimos muy lejos de pensar 
de que íbamos ir muy lejos, es
to en honor a la verdad, nadie 
nos llevó de las orejas sino que 
hubo el autoconvencimiento 
frente al análisis de la situación 
de lecturas, comentarios y en-los socialprogresistas, etc. Núes- .

tra búsqueda de la unidad iba juiciamientos que nos van Ue-
más alia de la sumatoria de vando a la certeza de que no
fuerzas sino en tomo de al- somos aprístas, no  tanto como

n programa claramente de- «pristas, sino ya entrando a la
definición de que no somoslo. Esto fracasó por mu

chas razones, una de ellas era 
por el temor del PCP (U) de pep 
der militantes, en tanto ellos 
nos miraban a nosotros como 
gentes que actuaban, que ha
cían lo que decían. Esto es im
portante resaltar.

— Qué papel juega el viaje 
que realizan un grupo de tai- 
litantes del APRA Rebelde a 
Cuba en el momento del triun
fo de las fuerzas revoluciona
rias de ese país para la deriva
ción a posiciones má? definida- 
mente marxistas-leninistas?

HC:'E1 impacto de la revolu
ción cubana juega un papel im
portantísimo: es esclarecedor 
es como un relámpago que nos 
enseña de manera diáfana el por 
qué de la necesidad de la lucha 
contra el imperialismo.

LO: El c. Cordero en un exce
so de modestia no quiere decir 
algo que yo sí voy a decir: si hay 
al^ien a quien podemos califi
car como ideólogo, el que prác
ticamente nos encausó, que nos 
hizo derivar realmente hacia el 
marxismo, fue Héctor Cordero. 
Y es una cosa que se tiene que to
mar en cuenta.

— Usted, c. Olivera, era apris

to en la historia. Qué quieren los 
iqraratos de represión del Estado 
que salgan los combatientes wn- 
deristas con piedras y palos a en

te quedaría otra cosaque 
la noca y no decir bien, 

mal o regular. Porque tomar el 
fusil requiere de una gran do
sis de valor y decisión: si se equi
vocaron o no en el momento en 
que se produce el estallido es al
go que ta historia lo juzgará.

HC; Creo que la revolución 
en el Perú es un proceso mucho 
más largo de lo que se cree. No 
ha habido ninguna revolución 
que haya triunfado en sus ini
cios. En el Perú, el proceso de la 
Independencia, luego Pumaca- 
hua, Túpac Amaru... es como 
una bola de nieve que va cre
ciendo, con todos sus defectos, 
con todas sus irracionalidades, 
con todas las racionalidades que 
se producen, pero este proceso 
es un procero que no se puede 
detener en nuestro país y en 
América Latina, estamos en la 
búsqueda de una salida a la situa
ción en que se vive. Y es t*?* co
mo Mao lo dice: la lógica de la 
revolución es perder, perder, per
der hasta triunfar. Mientras tan
to la historia sigue su rumbo.

-  S  se tratan  de hacer un 
paralelo entre las guerrillas dd  
65 y la acción de Sendero, qué 
dirún?

L°

Héctor cordero, compañero y  amigo entrañable de Luis De 
la ñiente Uceda.

os en campo abier
to? o que salga el Sr. Abimael 
Guzmán a caballo a enfrentarse 
o viendo la batalla con sus l a r »  
vistas para que la represión lo 
pueda ubicar: eso es lo que quie
ren? La Guerrilla es el brazo ap 
mado del pueblo. Si es más san
guinario o menos no está en jue
go acá, sino lo que molesta y en- 
fiirece a las Fuerzas Armadas y a 
todo el aparato represivo al ser
vicio de la buiguesia es que a pe
sar de toda la fuerza que tienen 
no han podido aniquilar a Sen
dero en estos cinco años. Porque 
es más comodo decir esto es de- 
mencial y declararse un izquie^ 
dista democrático y hablar del 
fluio y reflujo de las fuerzas po 
putares y avalar la represión, es
to se hace cuando se tiene inte
reses mezquinos a futuro. Sende
ro Luminoso a pesar de su meto
dología está jugando un p^rd  
importante, recordando la frase 
de Luis De la Puente, le está po
niendo el cascabel al gato, pero 
el rato en esta oportuiudad ha si
do la izquierda.

Yo recuerdo que hasta hace 
oco cuando las masas de izquier 

se reunían en un coliseo de 
La Victoria ahí se pronunciaban 
los discursos más meendiarios y 
en donde se hablaba de hicha ar-' 
mada e insurrección, todo esto 
ha ido desaparecienao. ya 
no se habla de rescatar la qgun  
dd  Cdte. Euis De la Puente, to 
do eso ha quedado en d  recuer
do. Sendero Luminoso con to 
dos sus defectos es utu hicha dd 
pueblo y que históricamente ten
drá que ser juzgado como td .

-  A veinte años de la inmola
ción d d  Cdte. De la Puente cuál 
es el mejor recuerdo que guardan 
de él?

HC: El mejor recuerdo que 
guardo es su extraordinario sen
tido de líder y al mismo tiempo 
su extraordinario sentido huma
no al lado de una gran humildad 
y austeridad. Fue uno de los más 
grandes líderes revolucionarios 
que han existido en nuestro país.

LO: Creo que si Lucho se re
encarnara en sí mismo y viniera 
a nuestra realidad sacaría a lati
gazos a los mercaderes de la iz
quierda que trafican con las es
peranzas de nuestro pueblo. Es
tuvo muy lejos de él pensar que 
la revolución se iba a lograr en 
base a la suma de^arlaimenta- 
rios, estuvo muy l e ^  de luchar 
por alguna hegemonía en algún 
Comité Directivo. Fue un revo
lucionario a carta c a b ^  «atre- 
gó su vida por ella.
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"Conocí a Máximo a 
través de mi herma- 
no Joaquín que estu- 

\  diaba en Buenos Ai
res y se alojaba en una pensión, 
porque nosotros vivíamos lejos 
de la ciudad. En esa líiísma pen
sión vivía Máximo y estudiaba 
también en la Universidad. En 
esa pensión se conocieron y se 
hicieron muy amigos, tanto que 
durante las vacaciones, inclusive 
durante los fines de semana, Má
ximo se iba a la casa y se queda
ba algunos meses en ella, lo que 
duraran las vacaciones. Sería 
por el año 54 que conocí a Má
ximo. Esa amistad duró hasta el 
62, aproximadamente, cuando 
nos hicimos novios. Máximo es
tudiaba economía en la Univer
sidad de Buenos Aires y luego se 
fue a I>a Plata a terminar sus es
tudios. ,\1 princii>io de su esta
día en Argentina había estudia
do Ingeniería Civil, pero luego 
cambio a Economía poniue ser 
ingeniero significaba estudiar sin 
trabajar y el no estaba en esas 
condiciones, por eso fue econo
mista.

En ese tiempo Máximo mos
traba algunas preocu¡>aciones po
líticas pero era muy callado, ja
más hanlaba nada de sus activi
dades, en la casa sólo sabíamos 
que pertenecía a la Juventud Co
munista Argentina y fue por esa 
mUitancia que pudo, al tenninar 
sus estudios, viajar a Cuba vía 
México donde tuvo innumera
bles problemas <]ue casi lo varan 
y devuelven a su patria. Feliz
mente que pudo llegar a Cuba 
después de mes y medio, cuan
do sólo pretendió estar dos p 
tres días. Todo esto lo supe des
pués, pero no antes, pues él 
era poco de hablar de estas co
sas.

Sería el 61, fines, cuando lle
gó a Cuba. Estando en este país 
no supe nada de él. Pensé: “Se 
acabó todo". Pero un día que 
retomo del trabajo, ya era el 62, 
me encuentro con la sorpresa de 
que había regresado. Me contó 
que pensó ir a Cuba a trabajar 
políticamente y que no nos ha
bía podido escribir porque era 
muy difícil hacerlo, ya que esta
ba en un trabajo que requería 
mucho de su esfuerzo y que 
tiempo casi no le quedaba.

“Ahora que he llegado”, me 
dijo, “vengo por Europa, para 
regresar otra vez a mi patria”. 
Los viajes se hacían antes así 
porme no había viajes directo 
de Cuba a Argentina o al Perú, 
ya que Cuba no tenía relaciones 
con nuestros países, por lo que 
en loe pasaportes ponían la cen
sura de poder viajar a países so
cialistas, 80  pena de multa. Es-, 
tando Máximo en Argentina con
versamos y me conto que regre
saba al Perú [lara incorporarse a 
la guerrilla y luchar por su país. 
A pesar de todo lo que me dijo, 
nos comprometimos. Recuerdo 
que incluso me dijo: “No voy a 
vivir muy cerca de tí, porrjue me 
voy al campo a trabajar”. Pero 
igual, nos comprometimos. Yo 
me casé el 63, a mediados. Y el 
9 de enero del 64, ya estaba en 
el Perú.

Para venir (juedó en confir
marme la venida. Máximo me ha
bía dado una dirección donde 
debía llegar. Entonces me man
dó un cable para que me viniera 
con una dirección. La dirección

MAXIMO VELANDO

Testimonio de 
Carmen Gastán Olivera

Juan Cristóbal

Máximo Velando al lado de su compañera Carmen 
Costón y  su hijo Claudio.

donde yo le escribía era la casa 
de Luis de la Puente, en la cua
dra 20 de la avenida Arequipa. 
Yo remití otro cable anuncián
dole mi venida y que por favor 
me esperase, pues yo no conocía 
a nadie pero cuando llegué nadie 
me esperaba, me embarqué a un 
hotel y luego de dejar fas cosas 
me fui a la dirección donde me 
habían mandado con el cable, 
que era por el centro, en el jirón 
lea.

Cuando llegué toqué la puer
ta. No había nadie. “Qué curio
so”, dije, cuando de repente, de 
una oficinita al lado, sale un se
ñor y me dice “señorita, váyase, 

.váyase, porque hasta ahorita ha 
estado la policía- y esto ha sido 
allanado, de milagro no hay na
die, váyase” . Quedé asustadísi
ma. Llegué al hotel y lo primero 
que hice .fue romper todas las 
cartas de Máximo. Entonces bus
qué la dirección de la mujer- de 
De la Puente, Carmela, la encon
tré y me fui para allá.

Cuando toqué el timbre, tam
bién sentí una sensación de mie-

Máximo Velando

do en las personas que salieron a 
contestarme, pues allí también 
habían allanado, incluso a Lucho 
lo habían detenido. Entonces ha
blé con Carmela y le dije «pjién 
era. Me dijo: “Vente aquí, trae 
tus maletas, le vamos a comuni
car a Máximo”. .A los tres días 
llegó Máximo a biiscanne. Nos 
fuimos a un hotel y al día si
guiente a Huancayo.

En Huancayo, Máximo tenía 
una casita alcjuilada donde era 
centro de reuniones, porque él 
era responsable del MIR en la 
zona. La casa estaba en San Car
los, una zona bastante buena ¡te
ro sólo teníamos un primus, al
gunas jarritas de barro, un escri
torio, una cama, no teníamos ra
dio ni nada parecido: era una vi
da de emergencia. Como digo, la 
vida de Máximo era intensa: to
dos los días reuniones, viajes al 
interior, más reuniones, cuando 
viajaba al interior a veces se de
moraba hasta una semana. Iba 
especialmente a Andamarca, pe
ro casi nunca me decía, yo lo 
sabía por algún compañero o lo 
supe después. Mientras tanto la 
casa estaba siempre llena de gen
te, de campesinos sobre todo. 
Para mi todo esto era nuevo.

Estuve en Huancayo aproxi
madamente ocho meses y todo 
ese tiempo la actividad fue la 
misma: reuniones y salidas al 
campo. Yo ya estaba esperando 
a Claudio y como Máximo ya se 
ibá a ir definitivamente al cam- 
lo y yo me iba a quedar sola, 

Niáximo me dijo: “Entonces vete 
a Ay acucho, a la casa de mis pa
dres, das a luz y después regresas 
a Lima y si puedes consigues tra
bajo, lo mío puede durar mucho, 
no sabemos”.

Allí en .Ayacucho me quedé 
tres meses hasta que nació Clau
dio. Un mes después regresé, es 
decir, en noviembre, porque 
.Máximo ya se iba definitivamen
te al campo.

Regresé a Huancayo y él me 
dice: “Nos vamos a Lima”, pero

i’

nos vinimos por Cusco, donde 
tenía una reunión urgente del 
Comité Central. Máximo me de
jó en un hotel y se fue a la reu
nión. .A la semana vino y nos fui
mos a Lima. Me alojé, recuerdo, 
donde unos alemanes por la ave
nida Brasil y allí nos despedi
mos, para siempre.

■Máximo, en Lima, se auedó 
todavía dos días. Nuestra des¡)e- 
dida fue muy tierna y evocadora. 
El seguía insistiendo en (jue yo 
debería regresar a Buenos .Aires 
¡lorque no sabía cuanto tiempo 
iba a durar todo ello, no sabía 
qué podía siicedemie, porque 
cuando hay estos problemas 
—me decía— la policía toma re- 
iircsalias contra la familia. Esta
ba muy preocujiado jtor mi suer
te y la de su hijo. Me dijo: “Si 
fuese otra circunstancia la de mi 
alejamiento, no lo dudes, lô  
abandonaría todo por ustedes, 
pero mi conqiromiso con la re
volución, con el MIR, con mi 
[laís es muy fuerte, no lo puedo 
abandonar, no puedo abandonar 
lo que he enqiezado, lo <pie 
creo: lo (¡ue vamos a comenzar

^  una cosa muy grande, porque 
es para el bien M toda nuestra 
patria, de todo nuestro pueblo”.

En Huancayo conocí a De la 
Puente y Lobatón, quienes pasa- 

* ban por allí rumbo al Cusco. 
Después a Froilán Herrera, el fa
moso “Jaime Martínez” o “Ben 
Bella” de la revolución. También 
a Gavo Romero, a unos mueba- 
chos, secundarios que después 
supe m e habían muerto en la

Serrílfa. Con De la Puente y Le
tón fueron pocos los minutos

3ue conversamos pues en cuanto 
egaron, una tarde, se reunieron 

con Máximo, casi hasta el día si
guiente y luego se marcharon.

La vida de Máximo era de una, 
actividad incréíble. Todo el día 
en reuniones, en viajes y conver
saciones. Era la búsqueda de la 
¡lerfccción de la guerrilla y el 
mejoramiento del trabajo clan
destino.

Las 24 horas del día eran un 
trajín constante de la revolución. 
Estaba totalmente integrado al 
trabajo de la guerrilla. Y o me en
teré de su muerte estando en la 
cárcel de Chorrillos, porque a mi 
me cogieron en junio del 65, o 
en julio quizás, mientras vivía en 
la casa de la alemana. En Chorri
llos estuve nueve meses junto a 
las demás com|>añcras de los gue
rrilleros y .salimos sólo des])ués 
de una prolongada huelga de 
hambre.

Máximo tenía esperanzas en 
el triunfo del MIR. Creía (¡ue po
día demorar años, pero que 
triunfarían. Tenía una gran e8¡»c- 
ranza en el ¡meblo del Perú”.

El Cascabel al gato
Luis De la Puente Uceda

Cierta vez los rato- 
nes organizaron un 
Congreso muy im- 

V portante para ellos. 
Se trataba de discutir la forma 
de eliminar a un enemigo mor
tal: el gato. Ijí ponencia princi- 
[>al sostenía (|ue debía colocár
sele un cascabel o una campana 
al cuello, de tal manera que, 
cuando el gato caminara, el rui
do (pie produciría avisara a los 
ratones y así tuvieran tiempo de 
esconderse y salvarse.

A esta reunión concurrieron 
delegados de todos los pueblos. 
Las discusiones eran acaloradas 
y violentas; los discursos elo
cuentes y vibrantes; se recor
daba a las víctimas del sangui
nario enemigo; se pintaban los 
más escalofriantes cuadros so
bre su insaciable voracidad, 
se hacían los más fervorosos 
juramentos de terminar de una 
vez por todas con tan cruel y 
malvado enemigo.

El Congreso se convirtió en 
una olla de grillos ñor el entu
siasmo y el calor de las inter
venciones. En medio de la exi- 
tación, el más humilde de los 
ratoncitos desde un rincón pide 
la palabra; cuando se la conce
den dice: Bueno, compañeros, 
el debate es muy importante pe

ro yo (piisiera saber ; Quién es 
el (]ue le va a poner el cascaliel 
al gato? Un largo y apagado mur
mullo ffl^ió a su interrogación. 
No querían encontrarse las mira
das, se entornaban loe ojos, se 
agacharon las cabezas, se mor
dían loe labios loe lenguaraces, 
fue imponiéndose absoluto silen
cio en la sala. La pregunta había 
fulminado como un rw o a los 
presentes. Fracasó el (ingrese

Igual clin la revolu-4
ción. Hay muchos revoluciona-' 
líos (pie han prostituido la pala
bra revolución; (pie a fuerza de 
repetiría han olvidado o cambia
do su verdadero sentido; rpie 
apenas les sirve para emitir un 
sonido en sus discursos o gastar 
papel entintado en sus comuni
cados. Pero cuando se trata de 
empezar la lucha, de enfrentarse 
al ejército y pelear arriesgándolo 
todo, se (piedan en la mas com
pleta inmovilidad y no dan un 
paso, ni asoman la punta de su 
pie para cumplir lo pregonado. 
Estos son los revolucionarios pa
pagayos, los elegantes revolucio
narios de gabinete y café, los re
volucionarios prucientes y ver
gonzantes. Son los ratones del 
Congreso.

Los miristas sí somos capaces 
de ponerle el cascabel al gato.
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El tiempo pasa, y en 
vez de avanzar mu
chos retix)ceden co
mo canOTejos, carajo, 

creyendo que la Revolución se 
hace desde un escritorio. Diario, 
de j^etra. El compañem Luis de 
la rúente Uceda sigue fhchando 
en los Andes. La historia lo 
acompaña, seguimos en comba
te, puntualmente en la Revolu
ción nos encontraremos con él 
y con todos los que estamos dis
puestos a liberar nuestra patria 
y construir el socialismo que so
ñara el Amauta Maciátegui.

DEL AFRA REBELDE 
ALMIR

1948 fue el momento clave
para damos cuenta que era hora 
de la insurrección, «d AFRA re-

f

formista, ya muy lejos de todo 
contacto con el pueblo, nos obli
gaba a un inmediato cuestiona- 
miento: la acción tocaba la puer
ta de nuestra consecuencia a gri
tos. No podíamos sometemos a 
ios dictados de una dirigencia 
desvinculada del movimiento po
pular, por eso las bases radicali
zadas del AFRA decidimos aquel 
histórico 3 de octubre lanzamos 
a la insurrección, pero como a 
las pocas semanas Odría instaló 
su dictadura, nos golpeó tanto a 
las bases como a la dirigencia 
aprista, lo que significó paradóji
camente una mejora de la ima
gen del AFRA que volvía a pre
sentarse como la oposición de
mocrática a la vez que le permi
tía soldar sus fisuras.

Los cuadros «hnanentes de la 
insurrección del 48, que confor
mábamos en el AFRA la línea- 
más radical, preparábamos otra, 
porque el Fartido volvía a dar la 
espalda al pueblo con su convi
vencia, en esta ocasión, con Fra- 
do. For eso los miembros del 
“Comando Revolucionario”, re
cogiendo el sentir de las bases 
cuestionamos a la dirección del 
Fartido. La acción decidida de 
compañeros como Luis de la 
Fuente, Luis Olivera, WalterFa- 
lacios, Gonzalo Fernández Gas
eo, y Enrique Amaya, entre 
otros, exigía el cumplimiento 
de los principios del Fartido que 
inevitablemente se iba volviendo* 
más reaccionario, como pudimos 
apreciarlo desde que abandonó 
cl |)rimer punto de su programa 
inicial: “Acción contra el impe
rialismo yanqui” para reempla
zarlo por el formulismo: “ Inter- 
americanismo democrático sin 
mperio”, plegada a grandes elo- 
*̂ )8 a la política dé “ buena ve- 
?ndad” de RooseveíX;,' su “ca- 
)italismo social”.

Durante la Convención Nacio
nal del .AFRA en octubre de 
1959, De la Fuente, que no po
día asistir por estar sometido 
a disciplina por sus discrepancias 
hizo llegar por intermedio de 
Luis Olivera una moción que 
cuestionaba a la dirección apris
ta y que condenaba al mismo 
tiempo la política de Frado?. El 
debate democrático de la mo
ción presentada fue bloqueado, 
y todos los firmantes fueron ex
pulsados. For eso, el 12 de octu
bre, bajo la conducción de Luis 
de la Fuente se conformó el 
“comité de Defensa de los Prin
cipios y la Democracia Interna 
del APILV’. Recién en mayo de 
1960 se constituye formalmente 
el AFRA Rebelde. Ocurrieron

Los Andes, 1965:
La lucha por el Perú nuevo

Sergio Rojas

Han transcurrido veinte años desde el momento en que Luis De la Puente Uceda, 
Guillermo Lobatón, Máximo Velando, Froilán Herrera, Enrique Amaya, Paul Esco
bar, Rubén Tupayachi, Victoria Navarro, y tantos otros combatientes se inmolaron 
luchando con las armas en la mano pm ese Perú Nuevo que soñara MariiteguL Lo 
que sigue es el relato de lo sucedido, en parte,' en los tres frentes guerrUleros del 
MIR.

muchos años, como la polémica 
en el seno del movimiento comu
nista intemacipnal, el creciente 
influjo de las luchas populares y 
la revolución cubana, los que nos 
decidieron por el camino del 
marxismo-leninismo; hasta que
el 12 y 13 de marzo de 1962 oj>-
tamos cambiar el nombre de 
AFRA REBELDE por el de Mo
vimiento de Izquierda Revolu
cionaria (MIR).

nombre de “ Inti Yalhamuy”, 
esto se hizo siguiendo las orien
taciones del “Esquema de Mar
zo” que establecía que el eje 
central del trab^ó lo consti
tuía la preparación militar. La 
experiencia del MIR no era al
go nuevo en la zona huanca, 
porque ya desde 1961 estaba 
asentado, no sólo en el trabajo 
estudiantil, sino también en el

EL INICIO DE LAS 
ACCIONES

M IR -1965: TEMPESTAD 
EN LOS ANDES

En reunión nacional, realiza
da en marzo de 1964, son apro
badas las tesis políticas del Far
tido, también los Estatutos con 
el nombre de “Nuestra posición” 
y el Primer Esquema de Lucha 
Armada.

Entonces se integra el Comité 
Directivo que trabaja de inme
diato para establecer cinco fren
tes de trabajo militar: Pachacú- 
tec en La Convención, Manco 
Cápac en la sierra de Ayabaca, 
Túpac .Amatu en Junín, un nú
cleo en la zona de J aén y César 
Vallejo en Huamachuco.

El revolucionario es un hom
bre de acción, las decisiones se 
llevan a la práctica de inmedia
to. El 9 de junio de 1965 los 
guerrilleros del Frente “Túpac 
Ainaru” bajo la dirección de 
Guillermo Lobatón, Froilán He
rrera y Máximo Velando eligie
ron como “zona de seguridad” 
Púcuta y la rebautizaron el

campesmo.
La preparación militar fue 

dura, no se podía dar concesio
nes al enemigo. Los casi cincuen
ta compañeros que habían sido 
reclutados entre los más avanza
dos del trabajo campesino, com
prendían que la magnitud del 
trabajo que se pretendía deman
daba una entrega total.

La construcción del mínimo 
de Fartido y las metas políticas, 
se consideraron cumplidas por 
parte del núcleo de dirección del 
Frente “Túpac Amaru”, es más, 
se había conseguido la adhesión 
V el aprecio de las masas, por eso 
la Asamblea de todos los comba
tientes, que era la instancia má-* 
xinia de dirección del Frente, to
men la decisión de emprender de 
una vez las acciones.

Intercambiábamos comunica
ciones con los demás frentes, pe
ro la última que pretendimos te
ner con el de “Túpac .Amaru” no 
pudimos realizarla por el contról 
represivo que estaba en todas 
partes, y también por insuficien
cias de la Comisión Nacional de 
Coordinación.

pañera Victoria Navarro, joven 
de 17 años que era maestra de 
los niños campesinos. En tanto, 
el primer grupo, que estaba con
formado por los cuadros más 
experimentados, logró internar^ 
se en la selva, consiguiendo asen
tarse entre Bustamante y Kuban- 
tía.

AF, AFRA, UNO 
ARROBARON FENA 

DE MUERTE

Recuerdo que el 20 de agos
to, Acción Popular con la anuen
cia de sus aliados (^ R A , UNO, 
etc.), aprobó en el Fariamento la 
pena de muerte para los guerri
lleros, y con ese motivo se le 
asignaron más fondos a las Fuer
zas Armadas para lo que ellos lla
maban “Defensa nacional”. Se 
había desatado una campaña an
ticomunista bastante fuerte; el 
asesoramiento yanqui había co
laborado en el establecimiento 
del puente aéreo Chilifiuta-Si- 
hua—Jauja—Lima, trasladándose 
un ^an  contingente de la divi
sión aerotran^ortada a la zona.

Se vivía en la zona un clima 
de guerra terrible. La represión 
saciaba impotencia, su sed de 
venganza, con allanamientos, en
carcelamientos y torturas, en 
las que son más ingeniosos. Has
ta se bombardeó con napalm la 
comuitidad de Andamarca.

Lo que ocurrió de^ués del 
ataque ae la guerrilla a un desta
camento de “rangers” que per
manecían en Púcuta, es poco co
nocido. Sólo nos llegamos a en
terar que en octubre, cuando 
V ^itpo  Velando se dirigía al río 
Pachitea, fue cq>turado y lleva
do a Satipo donde fue torturado 
cruelmente hasta que no pudo 
resbtir más y faUeció. Entre di
ciembre y enero, cayeron en ma
nos del Ejército los compañeros 
Froilán Herrera y Guillermo Lo
batón, fue un duro golpe.

El 9 de junio la gue- 
rrilla “Túpac Ama- 
ni” tomó la mina 

\  Santa Rosa y la ha- 
depda RunatuUo, y realizó otras 
acciones que nos alentaron a se
guir, como cuando el 27 de junio 
con una columna al mando del c. 
Velando derrotó nada menos 
que a 60 policías, hecho que has
ta hoy recordamos: el victorioso 
combate de Yahuarina. La repre
sión no se hizo esperar, Belaúnde 
no es el cojudo que aparenta, se 
dio cuenta que la cosa estaba ar
diendo y por eso encomendó la 
represión al Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas que en 
coordihación con la policía pre
tendió cercar al frente “Túpac 
Amaru”, atemorizando a la po
blación para que ya no apoyara 
a la guerrilla, y después, para que 
cuando ya no tuviera apoyo me
ra más fácil empujarla hacia la 
selva y exterminarla.

Después que el Ejército logra 
ocupar la zona de Pucuta, se rea
liza una .Asamblea de todos los 
miembros del Frente, decidién
dose la diviáón en dos grupos. El 
segundo, compuesto en su mayo
ría por compañeros de más re
ciente integración, se puso en 
movimiento, pero la madrugada 
siguiente fueron sorprendidos 
por los “rangers”, siendo disper
sados, mientras que otros murie
ron heroicamente como la com

EL FRENTE NORTE

Todas estas acciones en el 
centro llevaron a intensificar la 
^p arac ió n  militar en el Norte. 
Claro que desde sus inicios él 
Partido tuvo presencia en el Nor
te, por ejemplo Chiclayo fue una 
de las' ........................las bases más sólidas del Parti
do.

Recuerdo que en noviembre 
de 1964, se vio por conveniente 
enviar a Gonzalo Fernández Gas
eo desde el Cusco para que tra
bajara en la zona de Jaén, donde 
se llega a formar un núcleo com
batiente que es apoyado por nu
merosos campesinos de la región. 
El núcleo tuvo que fusionarse 
con otro de Ayabaca porque la
mentablemente, el de Jaén había 
una predominancia que imposi
bilitaba un buen trabajo político 
y militar.

Entre marzo y mayo del 64 se 
formó el Frente “Manco. Cpac” 
en la sierra de Ayabaca, pero se 
cometió un gran error al aban
donar el trab^o de masas por la 
labor de acondicionamiento de 
la zona de seguridad y la prepa
ración militar. Recién a fines del 
64 y comienzos del 65 se co
mienza a realizar nuevamente 
trabajo político desarrollando es
cuelas políticas, logrando captar 
valiosos elementos como el com- ' 
pañero campesino Basilio Chanta 
Gránda que se integra al Partido. 
Por abrü, los compañeros de
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Jaén se integran al Frente 
“Manco Cápac°’ y se precisa la 
orientación básica de lo que se
rían las actividades del Frente: 
vigilar los de^lazamientos del 
enemigo, evitar d  enfrentamien-* 
to abierto con el Ejerció y desa
rrollar tácticas de defensa. Otra 
vez la represión fue terrible, apre 
sando al compañero Basilio 
Chanta y torturándolo hasta la 
muerte sin que consimieran 
arrancarle el paradero de la gue
rrilla. Corría el mes de noviem
bre.

Entre tanto, el Ejército prepa- 
a a 
iáp;

centrando centenares ue efecti-
» la guei 
centran! 
vos en Ayabaca.

El núcleo directivo del Frente 
“Manco Cápac", integrado por 
Gonzalo Fernández, Julio Rojas, 

’Elio Portocarrero y Walter Pala
cios junto con otros compañeros 
■ :idi' ■ • •decidió alcanzar la frontera con 

el Ecuador. El anillo represivo se 
iba cerrando, el Ejército peruano 
coordinaba sus acciones con el 
Ejército ecuatoriano. La guerrilla 
solo realizaba desplazamientos
nocturnos, y lo que es la casuali- 

adrugaua iudad, la madrugada jugó una bue
na o mala pasada, que el 19 de 
diciembre la guerrilla amaneció a 
tan .sólo cuatrocientos metros 
del enemigo, desde aquella dis
tancia era visible que ellos des
plegaban toda su fuerza. Por eso 
la guerrilla permaneció oculta 
hasta el 20 porque era intensa la 
forma en que la Fuerza Aérea
peinaba la zona; ese día se lopró
romper el cerco y, la direccióa

.del Frente “Manco Cápac” con
sigue internarse en el Ecuador.

EL FRENTE SUR

A  comienzos del 63, 
con la llegada del 
compañero Enrique 
Amaya, el MIR logra 

crecer entre campesinos, obreros 
y estudiantes, y se pliegan algu
nos dirigentes sindicales y de 
movilización campesina, como 
Benito Cutipa, Antonio Guevara

y Alberto. Llanos. En junio del 
64, el secretario general c. Luis 
de la Puente se integra al Frente
‘Pachacútec” y organiza el Co

mité Redoinal que toma por 
nombre el de “ lUarecc Ch'aska”

‘.P
raba el golpe final, para aniquili

:rrilla “Manco Cápac” con- nián.

La labor se centró en la activi
dad política, el trabajo militar 
ocupo un segundo lugar y consis
tió más que todo en estudio de 
teoría militar, preparación de 
explosivos, manejo de armas, 
marchas forzadas y vigilancia poriy

fiostas. En Mesa Pelada, que era 
a “z‘zona de seguridad”, se desa

rrolló un trabqo de defensa del 
terreno: minados y trampas, y la 
construcción de depósitos y 
campamentos

El núcleo guerrillero con cerca 
de 40 compañeros nos ubicamos 
en Mesa Pelada, cerca al valle de 
La Convención, que había sido 
escenario de un poderoso movi
miento campesino: en los años 
anteriores La dirección quedó 
conformada por Luis ue la 
Puente, Paúl Escobar, Enrique 
Amaya, Rubén Tupayachi, An
tonio Guevara y quien más tarde 
sería un traidor: Albino Guz-

en Mesa Pelada, el Frente “Tú-

f)ac Amaru” quería iniciar ya 
as acciones pero de La Puente 

se opuso, aunque el intercambio 
de comunicaciones quedó, corta
do, como mencioné antes

La represión concentró todas 
sus fuerzas contra nosotros, la 
entrevista ^publicada en “Care
tas” en la que De la Puente de
claraba su presencia en La Con
vención había dado lugar para 
ello. Se desata una redada con
tra los activistas campesinos de 
La Convención y los dirigentes 
gremiales cusqueños. Quillabam- 
ba se convierte en un campo de 
concentración.

El Frente “Pachacútec” deci
de entre julio y agosto trasladar
se a una zona entre el Cusco y 
Apurímac. Los compañeros en- 

' cargados de examinar la zona de
terminaron que no reunía las 
condiciones necesarias, pero 
cuando deciden volver a Mesa 
Pelada ya era tarde, el cerco re
presivo que teníamos sobre» no
sotros les impidió el retomo.

Hu^o Soto y Carlos Valderrama.
...as fuerzas represivas domi

naban el combate, las fuerzas
errilleras muy poco podíamos 
icer. En octubre, el núcleo de

La Asamblea del Frente reali
zada en setiembre optó por la 
diversión ordenada, algunos 
compañeros lograron romper el 
anillo represivo, otros cayeron 
por las balas del enemigo, como

dirección encabezado por De la 
Puente, Tupayachi, Cusquén, Es
cobar, Marín, Llanos y Quispe, 
quisieron romper el cerco en
frentándose con el Ejército en 
las alturas de Amaybamba, cerca 
a Huiro, pero cayeron batiéndo
se heroicamente por la Revolu
ción que todos queremos lograr. 
No hubo sobrevivientes, pero la 
llama revolucionaría ha quedado 
prendida para siempre, basta la 
victoria final.

Empezaron a funcionar es
cuelas de cuadros tanto para los 
guerrilleros como para los cam
pesinos de la zona que se acerca
ban al Partido. Pronto Mesa Pe
lada se convierte en centro de di
rección y formación política. En 
setiembre del 64 el constante 
movimiento éé campesinos entre 
Mesa Pelada y el valle empezó a 
generar so^echas entre la fuerza 
represiva, que merodeaba tam
bién por la “zona de semrídad”. 
Cuando regresan los dirigentes 
de la reunión de diciembre, el 
traúi^o aumenta y la inquietud 
policial nos empieza a acechar 
más fuerte. La conciencia de lo 
que hacíamos, nuestra absoluta 
identificación con el ideal revo
lucionario nos impulsaba a con
tinuar con optimismo, el miedo 
es una palabra inexistente en el 
revolucionario.

Corría marzo y abril del 65, 
la GC aumenta sus incursiones

Parte de operaciones Nó. 4 

de la guerrilla‘T úpac Amaru

, Queridos Compañeros:

Habiendo restable
cido el contacto 

.  con Uds., quere
mos darles una in

formación lo más exacta y sin
tética de los hechos acaecidos a 
partir de nuestro Primer Parte 
de Operaciones del 20 del mes 
pasado. Antes que nada quere
mos precisar que los campesi
nos muertos por las fuerzas re
presivas en Tita Cruz, luego de 
baber fracasado su intento de 
aniquilamos, son: Bemardino 
Flores, quien fue muerto en el 
campo; en el interíor de sus 
chozas fueron asesirtados San
tos Campos y Máximo Caso, 
entre los tomados prisioneros y 
sometidos luego a increíbles 
torturas están Angelino de la 
Cruz y Honorato Ala, por la 
vida de quienes tememos.

No obstante esa situación 
los campesinos han proseguido 
ayudándonos, tanto para guiar-' 
nos a lugares seguros como 
manteniendo guardias para avi
samos de la presencia de la 
fuerza represiva.

dico Enrique Torres, heridos 5; 
uno de ellos de gravedad, y 12
capturados, entre ellos un alfé
rez de apellido Meléndez”.
. “Se les capturó una cantí- 

'dad de equipo, vituallas, medi
cinas, armas y parqueo, así co
mo 14 muías con sus aparejos 
completos".

Luego de la acción de Tita 
Cruz y de haber tomado una 
serie de disposiciones para la 
prosecución de la lucha, dividi
mos la guerrilla en dos destaca
mentos: una al mando del co
mandante Mamani (I) y otra a 
órdenes mías.

'En esta acción es necesario
resaltar la gran ayuda de los 
campesinos que posibilitaron la 
acción, descubriendo el desta-

esco-camento que avanzaba y < 
iendo el sitio qiropiado para

El destácamento de Mamani 
quedó a cargo de la zona de Pu- 
cutá, en consecuencia la acción 
de “Calla—Lacha” fue planeada 
y dirigida por él. Paso luego a 
relatar la acción en referencia, 
en la que se obtuvo un gran 
triunfo, de acuerdo al parte 
que Mamani ha enviado.

“El 27 de junio a las 4 y 25 
de la tarde en el paso llamado 
“Calla—Lacha” fue emboscado 
un destacamento de fuerzas re

cesivas integrado por 37 hom- 
res”.

“En esta acción se le causó 
al enemigo las siguientes bajas: 
muertos 9, entre ellos el mayor 
Horacio Patino, el capitán mé-

a emboscada".
“Las acciones de tierra arra

sada'que había venido realizan
do el destacamento obligaba a 
una ejemplarizadora acción de 
castigo”.

“El destacamento hizo uso 
de sus armas, pues venía pode
rosamente armada con metra
lletas “Parabellum” ^ fusiles 
ametralladoras “Star” de 9 
mm., y además fusiles lanzagra- 
nadas y otras armas, las que 
cayeron en nuestro poder. En 
relación anarte se especifica el 
detalle d é la (—  ----’

mucha distancia. Por nuestra 
parte no hemos sufrido ningu
na baja".

Por las referencias del com-, 
pañero portador de las noti
cias, debo agregar que los pri
sioneros y a los heridos se les 
trató con todas las conádera- 
ciones del caso. Se permitió 
que enviaran emisarios con el 
objeto de que pidieran auxilio!

También debemos comuni
carles que a la guerrilla se están 
incorporando numerosos cam- 
pesinoa En toda la reglón se 
comprende perfectamavíte que 
sólo con las'^KTSáen la mano 
se podrá hacer realidad la libe
ración del campesinado en to
do el país.

Aquí corto, porque el enla
ce está próximo a salir, sola
mente debo agregar que les di- 
;an a todo el pueblo explotado 
el Perú que nosotros no. falla

remos.

¡PATRIA 0  MUERTE!
¡VENCEREMOS!

rb
i captura

“Cayeron en la emboscada 
la vanguardia y el grueso del^ 3/ 7/ 1965. 

destacamento. La retaguardia 
escapó porque no llego a en
trar en el paso, pues venían a

Comandante Guillermo Loba- 
tón ZONA DEL CENTRO 
INTI-YALHAMUY

(I) . Se reñeie al Comandante 
Máximo Velando Calvez.

1
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" Y  ¿Cuál es la situación 
e n ' estos momentos 
on Nicaragua para 

V que se haya plantea
do el estado de emergencia?

—Hay un recnidecii^ientu de 
la actividad gueirerísta impulsa
da por la administración Keagan

a:ue nos hace prever la existencia 
n plan encaminado hacia la 

desestahilización política y eco
nómica de Nicaragua y que pre
pare al mismo tiempo las condi
ciones para una intervención mi
litar directa de los Estados Uni
dos.

De ahí que no sea raro que el 
gobierno norteamericano, a tra
vés de funcionarios de alto nivel 
del Departamento de Estado, ha
ya manifestado su negativa a ne
gociar con Nicaragua. Incluso el 
propio Reagan ha ido más lejos 
el na manifestado su deseo de 
•destruir a la Revolución Sandi- 
nista.

¿Pero qué está ocurriendo 
concretamente en estos momen
tos?

— Lo que ocurre es que, den
tro del marco legal que la Revo
lución abrió para la participación 
libre de todos los partidos políti
cos y de todos los grupos socia
les, luego de la suspensión del 
estado de emergencia —marco 
que debía ser aprovechado para 
la cónstrucción de una nueva si
tuación jurídica, administrativa 
y  política dándole forma a nues
tro proyecto revolucionario—, 
está siendo aprovechada por los 
enemigos externos de la revolu
ción, en este caso los EE.UU., y 
todo el equipo de la CIA, a tra
vés de una campaña propagan
dística, política, diplomática y 
económica que fomenta un esta
do de caos al interior de nuestro

Kaís pretendiendo debilitar a la 
.evolución e impidiendo la libre 

operatividad de nuestras fuerzas 
de defensa.

Todo esto sucede en medio 
de una efectiva agresión militar 
que muchos pretenden descono
cer y del cual muchos gobiernos 
amigos no han puesto el énfasis 
necesario para rechazarlo. Repi
to, todo esto se da en medio de 
una situación anormal, antijurí
dica, ilegal e injusta en el que la 
mayor potencia militar y econó
mica del orbe está agrediendo a 
nuestro pueblo.

Que.¿qué está pasando en 
Nicaragua?. Erimero nabría que 
decir algo que muchos no cono
cen o no <piieren conocer: en 
Nicaragua hay un pluralismo po
lítico que" peiiílí“í-^l libre juego 
particlario, de ideas| de posicio
nes políticas, de manera amplia. 
Segundo, que aprovechándose de 
esta apertura los enemigos de la_ 
revolución están tratando de 
crear condiciones que propicien 
la intervención norteamencana, 
por ejemplo. Y no solamente 
eso, smo que éstos están propi
ciando la desobediencia civil al 
servicio militar tratando de. mi
nar nuestro plan de. defensa de 
la Revolución. Para ello usan a 
sectores reaccionarios de la igle
sia nicaragüense, aprovechando 
la libertad de culto existente, la 
libertad de movilización, del sen
timiento religioso de nuestro 
pueblo. Esta jerarquía está em
peñada en una campaña no reli
giosa sino política contrarrevolu
cionaria.

Entrevista al Embajador Mauricio Cuadra Schulz

NICARAGUA

La Revolución se defiende
ENTREVISTA: César T«rw^

Nicaragua está siendo agredida. Sus m uertos pasa/i los once mil. Las pérdidas 
económ icas superan los mU quin ien tos m illones de  dólares. Pero  la R evolución si
gue en  pie y cada vez m ás fortalecida. El agresor, E stados Unidos, no  se da  p o r 
vencioo y está esperando el m om ento  o p o rtu n o  para  destruirla. E n m edio de esta  
con& ontación que rem em ora el b ío lico  pasaje de la lucha en tre  David y  Goliat 
—desigual, p o r cierto—, el gobierno revolucionario acaba de  decretar el E stado de 
Em ergencia N acional para en fren tar en  m ejores condiciones a la contrarrevolución 
que actúa en  te rrito rio  nicaragüense. “ N osotros lam entam os la im plem entackm  
del E stado  de Em ergencia tan to  có iqo lam entam os nuestros once m il m uertos

Erovocada p o r la agresión norteam ericana” , dirá en  algún m om en to  de la entrevis- 
I el em bajador M auricio Cuadra, un  joven abogado de 32 años nacido en Mana

gua, m ilitan te  del EYente Sandinista de Liberación Nacional, y  que cum ple, desde 
nace catorce meses, la tarea de represen tar d ip lom áticam ente a la Nueva Nicaragua 
en n uestro  país.

quitarían a la Revolución su ra
zón de existir.

Para nadie es desconocido 
(pie la administración Reagan ha
ya otorgado a la contrarrevolu
ción 27 millones de dólares que 
vienen a sumar más de cien mi
llones con las ya otorgadas, (jue 
no es solamente en dinero sino 
en armas sofisticadas y pertre
chos militares. Tratan de repun
tar con ello la actividad contra
rrevolucionaria, a través del sa- 
Ixitaje a centros productivos, 
dcl intento de aseshiar a dirigen
tes políticos con el afán de invo
lucrar a la Revolución. Pero eá- 
Lán fracasando, están siendo de
rrotados.

/\nte esta evidente derrota del 
proyecto contrarrevolucionario 
su alternativa, como hemos di
cho nosotros, sería negociar o 

Rendirse. Pero los “contras”, co
mo los llamamos, y la adminis
tración Reagan no han dado 
muestras de querer negociar ni 
de rendirse. Entonces queda una 
tercera opción: la intervención 
militar directa. Y ya lo vienen 
implementando con un costo de 
muertes, de daño a nuestra eco
nomía, de trastornos en el desa
rrollo de nuestro proyecto eco
nómico...

Se habla de tres fases. La p ri
mera, con una contrarrevolución 
con mercenarios como punta de 
lanza. La segunda, la de un cho
que armado con Costa Rica u 
Honduras Y, la última, la inter
vención m ilita r directa. E l paso 
de la primera fase a la segunda es 
lo que ha generado la suspensión 
de garantías?

— Lo (pie pasa es que no se 
sabe cuándo se va a producir la 
tercera etapa o fase. De hecho 
que la intervención militar direc
ta ya ha sido decidida y si no se 

*ha producido aún es porque no 
se han dado las condiciones poli- ' 
ticas, mas no las materiales. Las 
condiciones materiales ya lo tie
nen, lo han implementaáo desde 
hace dos años: aeropuertos cerca 
a las fronteras de nuestro país, 
bases militares en Honduras y la 
ctqiacidad de transportar un sin
número de soldados.

"Nicaragua se ha convertido para los EE.UU. en una obse- De hecho que el proyecto
sión que tiene que destruir..."

Hay, también, otros hechos a 
tomarse en cuenta como la cam
paña propagandística en el que 
se llama a los empresarios a no 
pagar sus impuestos, a no produ
cir y a sacar sus capitales de la 
banca, todo ello con el claro fin 
de crear el caos económico que 
mine las conquistas que, en este 
campo, ha logrado la Revolución 
y de paso (pie afecte las condi
ciones de vida de los trabajado
res y por ende de su conciencia 
revolucionaria.

Como paso previo a la inter
vención...

—Qaro, se trata de crear, repi
to, un clima interno adverso ime 
reste apoyo popular a la Revcilu- 
ción.

Intervención que no solamen
te sería en Nicaragua, sino tam
bién en El Salvador, verdad?

— Sí. Aunque la situación de 
El Salvador es distinta. Allí hay 
una situación de guerra civil con 
una presencia nacional de la gue
rrilla salvador(‘ña. En esta zona 
los EE.UU. esca tratando de im
pedir una solución negociada. En 
Nicaragua lo que quiere el impe
rialismo es destruir la Revolu
ción.

Cuando hablo de crear un cli
ma de desestabilización hablo 
del objetivo de conseguir un apo
yo interno (pie hoy no tienen, de 
minar la conciencia de nuestros 
trabajadores que son el pilar de 
la Revolución, poapie al nacerio

norteamericano no es crear las 
condiciones de un nuevo Viet- 
nam. Lo cpie ellos pretenden es 

«hacer una intervención rápida, ti
po Granada, con un control pres
to y efectivo .de la situación y la 
instauración de un gobierno con
trarrevolucionario y afín a Nor
teamérica.

Quiero resaltar (pie esta agre
sión apoyada y alentada por lo s  
EE.UU. nos ocasiona grandes 
pérdidas, tenemos a estas alturas 
once mil muertr's, mil quinientos 
millones de dólares en pérdidas.
Y mientra.^ esto sucede el Grupo 
de Contadora sigue discutiendo 
•en un am iente normal, como si 
nada grave estuviera (xurriendo.
Y miei.d'as las n. * iones están 
reunidas en la ONU, loe EE.UU. 
continúan atentando contra to
do el ordenamiento jurídico in
ternacional. Entonces se van 
creando las condiciones de nor
malidad hacia una situación que 
es totalmente aberrante. Y si hay 
(pie preguntarse el por (pié de es
tas medidas adoptadas por el go
bierno revolucionario habría (pie 
responderse: por éstas razones.

Dentro de este contexto, 
¿qué papel juega la ruptura de 
relaciones diplomáticas por parte 
del Ecuador?

— E!s parte de esa tercera eta
pa o fase de la agresión, en la 
cual se pretende aislar diplomáti
camente a Nicaragua para poste
riormente invadir nuestro terri
torio. A propósito de la anterior 
pregunta diría (pie nosotros la
mentamos la implementación del 
estado de emergencia tanto co
mo lamentamos nuestros once 
mil muertos provocada por la 
agresión norteamericana.

¿Podría detallarnos sobre las 
garantías suspendidas?

— Se han suspendido trece i 
rantías entre loe cuales fuño 
mentalmente podríamos señalar 
las (pie están conexas con la si
tuación política existente, diga
mos con actividades (pie atenten 
contra el orden interno, como 
son: el derecho de movilización, 
derecho de manifestación, de ex
presión, el derecho de algunas 
garantías procesales fiindameh- 
talmente conexos con delitos en 
contra del orden interno. Pero el 
recurso del Hábeas Corpus no es
tá suroendido, tampoco se ha de
clarado estado de sitio ni menos 
to(pie de queda.

Tras seis años de revolución, 
¿en qué se ha convertido Nica
ragua para los pueblos de Lati
noamérica y  para tos gobernan
tes de Norteamérica?

— Para el gobierno de Reagan 
se ha convertido en una obsesión 
que tiene (pie destruir porque es 
la muestra clara de que se pue(k 
hacer una revolución, en nuestro 
continente, donde el pueblo y la 
clase trabajadora juege un papel 
protagónico, como lo fue'y sigue 
ahora con la revolución sandínis- 
ta. Nicaragua ha demostrado en 
seis años de revolución (pie es 
posible construir una sociedad 
(pie tenga como base a los traba
jadores y (pie se proponga me
jorar las condiciones de vida en 
una sociedad justa, sin explota
dos ni explotadores.

Para la mayoría de lús países 
de América Latina, en partknilar 
para sus pueblos, la revolución. 
sandinista se ha convertido en 
una esperanza.
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' CaiioR Cornejo Que- 
zada es investigador 
social del Centro de 

\  In /cstigaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Co
municación de la Universidad 
San Martín de Porras en donde 
realiza un trabajo de ^ eo g ra- 
fí y filología de documentos 
colo.::ales del sido XVII de Ca- 
jatam iu y Huarochirí. Limeño, 
1945, sanmarquino, ha publica
do: “El lenguaje de las técnicas 
narrativas ^19801 y “Textos lin
güísticos (1984). Convt rsamos 
con él sobre el papel de nuestra 
cr ítica literaria.

¿Existe una crítica literaria 
nativa para estudiar nu istras pro
ducciones literarias?

C.C.: Sí, existe una critica. El 
problema esta en mié crítica y 
qué producciones. Hay que en
tender que existen diversas ten
dencias críticas, cada una con 
sus marcos epistemológicos, teó
ricos y metodológicos, respon-. 
diendo así a una visión no sólo 
de lo que es ella misma, sino 
también del hecho o del proceso 
literario.

Justamente nos interesa abor
dar el proceso literario de los se
tenta, ¿cómo ves el proceso de 
nuestra crítica, es académica, 
universitaria, o es empírica, pe
riodística?, ¿es de avanzad^?...

C.C.: Todas estas propuestas 
son consecuencias de un queha
cer pero no son causas, puesto 
que de una u otra manera han 
venido y vienen re^ondiendo a 
sus propias sustentaciones. En 
consecuencia puede decirse que 
en la década ael setenta conver-, 
gen un conjunto de tendencias 
críticas.

¿Cuáles eran estas tenden
cias?

C.C.: Una critica historicista 
(L.A. Sánchez, Miguel Angel Ro- 
m í^ ez  Rea), la histórica-socio- 
lógica (Al^andro Losada), la es
tilística (Estuardo Núñez, Ed
mundo Bendezú, Alberto Esco
bar, Luis Jaime Cisneros, y An
tonio Cornejo Polar), la tenden
cia estructuralista-formalista (En 
rique Bailón, Raúl Bueno, Disi- 
derio Blanco). necesario reco
nocer la opción de la crítica pe- 
jtiodística —que no desdice a 
otras tomas de postura similar
mente tal como ocurre con J.M.

Carlos Cornejo Quezada:

La crítica es imprescindible

Oviedo, A. Oquendo, R. Gonza- 
les V i^  y .4na María Gazzolo.

¿Cuál es el soporte de esta 
crítica, en qué se sustenta?

C.C.: Es necesario señalar el 
déficit de reflexión epistemoló
gico y teórico de los presupues
tos de la propia crítica. Sin em
bargo se puede adelantar que 
la mejor parte de la crítica pe
ruana de nuestro siglo hasta es
tos días es predominantemente 
una epistemología de carácter 
positivista y neo-positivista, so
bre todo esta última a partir de 
ios años 50...

¿Y la crítica marxista?
C.C.: Está representada por 

Mariátegui y en un esfuerzo pos
terior por Alejandro Losada que 
a pesar de ser argentino desano- • 
lia sus marcos teóricos y sus aná- - 
lisis en el Perú.

Pero hay diferencias entre 
ellos..

C.C.: Efectivamente, Mariáte- 
pii está sostenido por los influ
jos de Marx y Sorel principal
mente, en carnbio Losada pior 
los aportes de George Luchas, 
Luden Goodman, Wdter Benja
mín y Teodoro Adorno, además 
de toda la sociología alemana de 
los años treinta como la de Max 
Weber y toda la escuela históri- 
co-cultural donde se plantean 
conceptos como: “horizontes", 
“sistemas", e “instituciones".

¿No será que e! llamado 
"boom " latinoamericano trae 
nuevas propuestas críticas y  
otras alternativas..

C.C.: Oaro, pero esto ocurre 
solamente con un sector, espe
cialmente con aquella crítica que 
si bien es cierto está nutrida de 
numerosos conceptos de las cien
cias sociales y por un esfuerzo de 
ir más allá de la obra literaria. 
Sin embargo está nutrida por to
do un expresionismo que a veces 
los acierta y en otras se frustra y 
tergiversa e^eciabnente cuando 
trata de los grandes e ra d o s  lite-

raiiofl (macros) perdiéndoae u i  
algunas veces cuando trata de es
tudiar la obra dentro del fenó
meno económico, es decir como 
valor de cambio en el mercado.

O sea que esta crítica tiene 
que ver o está más cerca de los 
pmyectos editoriales de esta 
nueva literatura...

CC.: No hay que perder de 
vista que si bien es cierto que el 
“boom" comprende más a acree
dores literarios, este proceso trae 
también algunos críticos como 
es el caso de Emir Rodríguez 
Monegal, e induso el propio An
gel Rama...

Te olvidas de Julio Ortega...
C.C.: Es un gran crítico de 

propuestas de ensayo con preo
cupaciones no sólo literarias sino 
culturales que lindan con la pre
disposición del conocimiento del 
pasado y el presente, e^ecial- 
mente en saber lo que es la iden
tidad cultural. El es conciente 
que la literatura es un element 
constitutivo de la cultura, y por 
eso parece ser-una fonna de 
apertura para cOnoceria es preci
samente a través de la propia li
teratura.

La enseñanza de literatura.

tanto en San Marcos como en 
La Católica, ha servido de estí
mulo para esta apertura expon- 
tánea de nuestra crítica literaria 
actual, que creo le da prioridad  
a! factor social y político.

C.C.: En cierta parte, a pesar 
de que a partir del setenta apro
ximadamente hay menos exigen
cias no sólo para conocer la lite
ratura en sí misma sino en su so
metimiento- y proyección del 
contexto social y político. Sin 
embargo esto no significa que to
das las tendencias críticas tengan 
estas miradas, pero son explica
bles ideológicamente.

En estos años del setenta, con 
la llegada del estructuralismo, vi
no el relqo del historisismo sos
tenido durante muchos años por 
L.A. Sánchez y otros. También 
impugnaba los presupuestos de 
la critica estilística. Al final de 
cuentas este estructuralismo-for 
malista que va a ser la antesala 
de la semiótica sólo se constitu
ye en cierta moda y en un abu
rrido empirismo (para mi gusto 
por ejemplo) a pesar de que en 
algunas oportunidades se trató 
de regodear de lenguqe marxista 
que por entonces estaba en el 
fervor político de las universida
des, principalmente San Marcos.

Pero también hubo otra ten
dencia diferente a! estructuralis
mo-formalista.

C.C.: Garó, fue con Lucien 
Godman que se trató de particu
larizar la dialéctica en los estu
dios literarios, pero esta crítica 
no proroeró, ni se perfeccionó, 
se hablaba hurañamente de ella.

Pem tú andabas también en 
esa onda, en esa moda, mucha 
gente de San Marcos de) setenta 
lo  puede atestiguar...

C.C.: Mucha gente de estos 
años, como también de otros, 
han asumido la crítica en forma 
verbal, pero no han estudiado 
sus propias tendencias y menos 
la han operativizado con estu
dios concretos. En los primerc»

sAoe del setenta estuve por la s" 
andanzas del estiucturaliamo
genético porque creía que era 
una opción mucho más saluda
ble y trascendente que la esti
lística y el estructuraliamo-for- 
malista. En este aspecto no han 
faltado malas interpretaciones de . 
mi acercamiento al estiucturalia
mo propuesto por Enrique Ba
ilón que apostaba precisamente 
por un estructuralióno-formalia- 
ta, pero de otro lado ya estaba 
siendo ganado por las ciencias. 
sociales, principalmente por la 
antropología sociaL No olvides, 
que en los setenta hay mucha 
gente dedicada a la literatura 
pero con visiones explicativas, o 
por lo menos intentarían hacerio 
así en el plano de la creación co- 
mo Abelardo Sánchez I.ieón y  
Enrique Sánchez Hemani(s cio- 
logos), Rubén Ubizagiategui ( . *- 
tropólogo social) y muchos po«. 
tas que andaban por diversas la' 
mas del conocimiento científico- 
social. Creo que también fue la 
exigencia histórica la que ayudó 
a esta opción.

Existe como una especie de 
tradición en nuestra última lite
ratura, se vuelve a dar este fenó
meno, se da la oportunidad da 
sobresalir a algunos críticos ex- 
traryeros que se suponían tra í^ 'i 
las últimas: a i existerKialismó, ai 
estructuralismo, la escuela da 
Francfort, Te! Que!, Roland Bar- 
thes, la gramática generativa, a! 
círculo de Praga, Chomsky. en 
fin, una serie de nuevos rñéto- 
dos Cómo los ubicas a estos crí
ticos?

C.C.: Los llamados “penianis- 
tas”. Ellos manifestaban los mis
mos métodos que se venían 
usando o sucedieron posterior
mente. Recuerdo dentro de ios 
esquemas de la estilística a Wolf-

fang Luchting (que estudiaba a 
.R. Ribeyro con mucho humor 

y mal humor a otros), en esa 
misma visión o tendencia; James 
Higgens (que estudiaba la poesía 
de vallejo y C.G. Bellí) y al fran
cés Roland F]orgues (que estudia
ba a Arguedas).

¿Finalmente, qué avisaras en 
este tiempo en nuestra crítica, ac
tual? ,

C.C.: Una actitud revisionista, 
no se plantea ios temas en forma 
seria. (A.A.).

--------------------------------^ ^

f

ZOSIMO SACRAMENTO Y 
SUS DIAMANTES DE COCHA- 
MARCAS ESTARAN HOY en el 
recreo “Mi Huaros querido" tra- 
yéndonos sus r e d e n ^  grabado- 
nes. También estarán Los Her
manos Cadieco y con la música 
tropical; el'ijrvá^ J / »  Edipses de 
Huanuco. A partir de las dos de 
la tarde... CON DANZA, TEA
TRO Y MUSICA celebró ayer 
una Gran Jomada Artística “Ya- 
war grupo de arte Popular” . La 
fiesta fue en el Gub Provindal 
Aymaraes del Rímac. Estuvieron 
presentes Kantati Markamasi, 
lUuw, 24 de Junio; 4 de Noviem
bre y Qollur. La Jomada termi
nó con un gran baile popular!... 
ANGEUCA HARADA, FRIN- 
CESTTA DE YUNGAY celebra 
la próxima semana sus 25 años 
de vida artística difündiendo el 
fdUore ancashlno. Princesita es
tará redbiendo en el Teatro Mu- 
nidpal a toda su hinchada Yun- 
gaína. Estaremos informando 
pera todos los lectores... A PRO
POSITO YA ESTA CERCA EL 
DIA DE LA CANCION CRIO
LLA; hemos escuchado rumores

que algunos planeaban suprimir 
esta celebración y cambiarla por 
“El día de la candón Peruana” 
que sería lo justo pero hay quie 
nes son contrarios a este proyec
to adudendo que ellos “no son 
cholos” . Garó que son pocos 
porque los músicos criollos ya 
han entendido que sus hermanos 
andinos jamás serán sus enemi
gos ¡todo lo contrario!, hoy es 
cuando más unidos deberían es
tar para poder hacer Urente a la 
música extranjera que se nos 
impone en la radio y que nos 
derra todo acceso a los medios 
de comunicadón... LOS REA
LES DE CAJAMARCA estarán 
celebrando el próximo domin
go un nuevo aniveisafio de tra
bajo artístico. Felidtadones!... 
AYER SE CELEBRO EL XVÜ 
ANIVERSARIO DE SAN PE
DRO PICHO en la provinda de 
Jauja. Moisés Díaz Cervantes, hi

jo predilecto de dicha localidad, 
orpnizó un programa cívico- 
patriótico con delegadones estu
diantiles, institudones públicas y 
privadas y reti^osas. u  motivo; 
consenir alumbrado eléctrico 
I ^ a  San Pedro Picho. ¡Buena!...

!... Y ESTA SEMANA ES
La  sem a n a  d e l  f o l k l o r e
EN LIMA con el VII Congreso 
Nadonal Estraordinario de Fol-' 
klore “Gudad de Lima” que se 
desarrollará, hasta el 3 de no
viembre. Varias personalidades 
se darán d ta para discutir sot»e 
nuestro folkiore y su proceso en 
el contexto actual. Como siem- 
pie, los folkloristas, al menos 
la mayoría, no podrá partidpar 
por falta de facilidades de peirte 
de Iqe organizadojte».. Para ellos 
tanto en lo económico como en 
otros aspectos, la s  organizado- 
nes departamentales, provincia
les, o los intérpretes no existen

para los organizadores, quienes 
para la preparación de este en
cuentro, sólo han tomado en 
cuenta las odniones de los estu
diosos. ¿Y los que ejecutan el 
folklore acaso no tienen nada 
que aportar? En fin, también 
tiene sus lados buenos, el Con
greso. Se han programado desfi
les artísticos que inundarán de 
colores nuestra gris dudad. E3 
31 en el Paseo de Aguas se a- 
nunda un homenaje a la Can
dón Criolla con Jesús Vásquez, 
Las Limeñitas, Eva Ayllón y Ali
cia Maguiña. Inoreíbleinente ra 
ra d  2 de noviembre, en la Pla
za de Adío, dentro del marco 
del Congreso^ se presentará un 
desfile de interpretes de la Nue
va Candón que como su nombre 
lo indica, se encuentra comple
tamente fuera de las intendones 
de un evento de Folklore. Ese 
mismo día en la misma Plaza,

desde las 2 p.m., se anuncia un 
espectáculo folklórloo con agru- 
padones de danzas como Súmac 
Inti, Pacha, Perú-Negro, Máximo 
Daniián y sus danzantes de tije
ras. EN EL ESPECTACULO no
tamos un ausentismo total de 
cantantes andinos. Teniendo tan
tos intérpretes ¿cómo es posible 
que ninguno figure? Ni Bertha 
Barbarán oue trabaja en el Mu- 
nidpio. ¿No será que hay discri- 
minadón? Y para no hacermos 
más mala s a n ^ ,  hoy desde las 
once de la manana, inaugurando 
el Conm so, desfilarán pe» las 
calles (K lima, partiendo de la 
iglesia de San FYandsco, diversas 
embajadas folklráicas para ale- 
eramcu la  m a^n a— Y NOS DES
PEDIMOS'ANUNCIANDO QUE 
SIGUEN LOS LUNES FOL
KLORICOS en d  Auditorio San
ta Bisa dedicada a rendir home
naje a la provincia de San Ro
mán en Miaca. l a  embajada 
FolUórica Puno noa presentarán 
las danzas La Diablada, Pandilla 
Puneña, Máchu Tusuj, Zampo- 
ñaa. Los doctordtos, Toccotos, 
etc. Desde las 7 pjn . |Ya saben!.
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-  LA JUVENTUD FRENTE 
AL EMPLEO fue el tema que 
reunió a máa de 170 jóvenes el 
día 24 recién pasado en la muni
cipalidad de G>mas, reunión oue 
antecedió a la jomada sonre 
DROGADICCION, CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS que se Uevó 
a cabo en el mismo local, y cu
yas conclusiones se puedoi en
contrar en la municipalidad del 
distrito que, además, cenó la jor
nada con una interesante mesa 
redonda sobre JUVENTUD Y 
CAMBIO, debate que reunió a 
las juventudes del PAP, de la lU 
y de la Unión de Jóvenes Cristia
nos.
-  JA S CONFERENCIAS SO
BRE TUPAC AMARU por un 
nuevo aniversario se realizaran 
los días 31 de octubre y 4 de no
viembre en la Biblioteca del mu
nicipio a las 18.00. El mismo 
día 4 a las diez de la mañana, se 
realizará una concentración cívi
co-popular en homenqe a Tú- 
pac Amaru, estando presentes 
delegaciones de todos los cole
gios de este populoso distrito.

UNA LECCION DE AMOR

— En el One Club ‘‘Museo de 
Arte” se proyecta hoy el largo
metraje “ Una lección de amor”, 
dd  celebre cineasta sueco Ing- 
mar Uernnan. Las fundones son 
a las 6 M  y 8.00 p.m., en el 
Auditorio del Museo de Arte 
-Paseo Ctdón 126, Urna.

LA CIUDAD Y LOS PERROS 
DE LOMUARDI

— En el auditorio “ San Vicen
te” (Av. Del Ejérdto 2402, Mag
dalena) se proyecta hoy en dos 
funciones - a  las 3.30 y 7.30 p.- 
m.— el laureado largometraje na- 
donal “ La Qudad y los Perros” 

'de Francisco Lombardi, con la 
actuación de Pablo Serta y el es- 
davo polifacético Eduardo 
Adrián zén.

APOCALIPSIS YA 
EN SANTA ELISA

— En el auditorio de la Coop. 
Santa Elisa (Cailloma 824, Lima) 
en tres funciones de 3.30. 6.00

“Lo Ciudad y  Los Perros' 
VíóerSe.

’ será proyectada en el Auditorio San

-  LA INAUGURACION DEL I 
ENCUENTRO SOBRE PROBLE
MATICA JUVENIL se realizó en 
el Colegio Nacional San Juan el 
día 26 de octubre a las diez de la 
mañana, contando con la partici
pación de representantes de sec
tores organizados del distrito.
-  LA JORNADA DE AYUNO 
Y REFLEXION POR LA PAZ 
se realizó el mismo día 26 con 
la participación de más de 3,000

f>ersonas provenientes de todas 
as parroquias del Cono Sur, co

locándose cruces y ofrendas flo
rales por los caídos en las recien
tes masacres y desalojos qu^ ha 
sufrido nuestro pueblo.
-  LA CAMPANA METROPO
LITANA DE LECTUR.A será 
inaugurada en San Juan de Mira- 
flores el día 30 de este mes, a las 
15.30 en los salones del munici
pio de ese distrito. El acto servi
rá como marco para la juramen
tación de la Junta Vecinal Dis
trital que se encargará entre 
otras tareas, por la consecución 
de la camparla de lectura.

y 8.30 p jn ., w [«oyectazi la pe
lícula “A pocalip^ Ya” de Fran
cia Coppola, con la actuación de 
Martin Shenn y Marión Brando.

TERMINA CICLO DE 
JAMES CAGNEY EN 

BCR

— El miércefles 30 finaliza el Ci- 
do  dedicado a James Cagney, en 
d  Museo del Banco Central de 
Reserva (Lampa 210, lima), con 
la proyección de “ Ay que ru
bias” (19411 de Raoul Wtush y la 
actuaw n de Rita Hayworth y 
Olivia de Havilland. Las fundo
nes son a las 4.00 y 7.00 p.m.

TESTIGO EN PEUGRO 
EN EL RAIMONDI

— Hoy termina el cido dedicado 
a Haréison Foni. Protagonista 
con la proyección de la película 
“Testigo en peligro” del cineasta 
austrdiano Peter Weir. Hay dos 
funciones 6.30 y 8.30 p.m., en el 
Auditorio Raimondi (Alejandro 
Tirado 274, Cdra. 10 Av. ARe- 
quipa).

EL PAN DEL PANADERO 
EN LIES

-  En el Qne Club “Melies” 
(Auditorio de la YMCA sito en 
la Av. Bolívar 635, Pueblo Li
bre), se proyecta hoy a las 7.30 
p.m. el largometraje ‘̂EJ pui del 

nadero” (1976) de Erwing 
eusch, con la actuación de 

Bemd Tauber, Gunter Lam- 
precht y María Lucca.

pai

Charlas

CONVERSATORIO EN
EMBAJADA DE BRASIL

— El miércoles 30 se realizará 
el conversatorio. “Una idea en la 
cabeza y una cámara en la mano: 
EL CINEMA NOVO BRASILE
ÑO y el Nuevo One Peruano— 
MALABRIGO”, con la partici
pación de Francisco Adrianzén, 
Alnaldo Carrilho y José Palacios, 
entre otros, en el Auditorio de la 
Embajada del Brasil (Av. José 
Pardo 850, Miraflores), a las 7 
de la noche.

TERMINA RODAJE DE 
“MALABRIGO”

— El equipo de “Mdabrigo” aca 
ba de terminar con éxito la esce
na más difícil de la película, el 
racontto, o vuelta al pasado que 
refiere una masacre ocurrida en 
el puerto norteño en los prime
ros años del siglo, en esta escena 
participan más de un centenar 
de extras. La cinta viene filmán
dose desde hace dos meses y me
dio en diferentes lugares de Puer
to Chicama, Huairal, Lima y 
Huanchaco.'

FESTIVAL DE TEATRO 
INFANTIL

- £3 día de ayer se inauguró d  
Primer Festival de Teatro para 
la Infancia y la Juventud, en el 
Teatro Segura ix>n la actuación 
del “Teatro Nacional de Guiñol” 
de Cuba, que presentó dos obra: 
“ La lechpza oivkilosa” y “ Los 
tres pidiones” . El Festival con
tinuará hasta el 22 de noviem- 
l»re con la [aesentación de otros 
grupos extranjeros.

40 ANIVERSARIO DE 
LAENAD

-  CON UN NUTRIDO PRO
GRAMA DE ACTIVIDADES la 
ENAD viene celebrando sus 40 
años de vida institucional. Hoy 
se presenta el grupo musical ‘‘Ca
nela” , dirigido por Dante Bere- 
che. La actuación es a las 7.30, 
como siempre en la sala ENAD.

SIGUE SETIEMBRE CON 
LUIS PARDO

-  EL GRUPO “SETIEMBRE”,

dirigido por Walter Ventosflla 
presenta ú  obra “ Luis, bandole
ro, Luis”, basada en la historia 
del bandolero Luis Pardo oue hi-, 
zo sus correrías en el Callejón de 
Huaylas a fines del sif^o puado 
y comienzos de éste, amado por 
el pueblo como un héroe y adi- 
ficado de delincuente por las au
toridades, el grupo “ »tiem bre” 
asume su leyenda con el fin de 
unlversalizar su acción dramáti
ca, sacándolo de su época. Ias 
presentaciones se realizan en !a 
Alianza Francesa de l in u  (Av. 
Garcilaso de la Vega 1560), a las 
8p.m.

MONOLOGOS DE > 
MARY OSCATEGUI

— El Tsller de Teatro “Pega
so” presenta hoy su última fun
dón de “Por qué la vaca tiene 
los ojos tristes?” de Juan Rivera 
Saavedra y “ Sin ton ni son” de 
Grégor Díaz, con la actuación de 
Mary Oscátegui y la dirección de 
Eugenia Ende, en la Sala Cocoli- 
do (Leondo Prado 225, Miraflo
res), a las 7.30 j>.iu-

E l Grupo “Setiembre" repone “ Luis, Bandolero, Luis''

Galerías

SEMINARIO SOBRE 
PENSAMIENTO DE 

MARIATEGUI

— El Instituto “Emilio Choy” 
ha organizado el seminario “ Vi
gencia del Pensamiento de José 
C ^ o s  Mariaátegui”, que conta
rá con la participación de desta
cados intelectuales como Auro
ra Liarou, Rolando Ames y An
tonio Cornejo Polar, entre otros. 
Los interesados pueden inscri
birse en la Av. Garcilaso No. 911 
Of. 1001, los obreros y estudian
tes p a g ^ n  sólo 20,000 soles y 
en público en general 30,000. El 
seminario comienza el lunes 4 de« 
noviembre con el tema “Mariáte- 
gui y el movimiento obrero y 
campesino” a cargo de Wilfredo 
Kapsoli, en la Casa del Maestro, 
sito en Paseo Colón 215, Lima.

CLASICOS DE LA 
LITERATURA COLONIAL

— Hasta el jueves 31 José Du- 
rand dictará conferendas sobre 
figuras dásicas de la literatura 
colonial hispanoamericana, en 
Colina 398, Miraflores, a las 7.00 
p.m.

EL BOSQUE DE LA 
CONTEMPLACION

— Muestra del pintor limeño Ju
lián Díaz Valverde “ Divai” , que 
expone pinturas que dejan apre
ciar un Unte surrealista y figim- 
tivo. Eki su manifiesto piástico 
escribe Dival; “Pintar hasta que 
los pinceles sangren de rabia y 
cansancio...” . La muestra se 
inaugiura el jueves 31 de este mes 
a las 7 .001 m., en U Galería de 
Arte Vargas (Alcanfores 385, Mi
raflores) y permanecerá abierta 

el20<‘

MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN

— Hasta el 31 de este mes se re
cibirán los trabajos para el Pri
mer Concurso de Poesía Sannuur- 
tiniano que organiza el Movi
miento Ciiltural “Voces del Pue
blo” , con el auspicio de el Muni- 
dpio de San Martín de Porres. 
Solo podrán parUcipar los resi
dentes en ei distrito de San Mar
tín de Poi^ , .^uienes deberán 
entregar Uu mínimo de diez poe
mas con tema libre. La e n t r ^  
de trabajos se realiza en el CE 
“José Cados Mariátegui”—Taller 
de Arte Popular, Jr. Santa Fe 
540 (altura Cdra. 10 Av. Perú).

1
hasta ( I de noviembre.

-  EPOCA “ BACA ROSSI- 
DIAZ MORI Y ANDRES MOLI
NA”.— Muestra de caricaturas 
que describen la nefasta política 
de los dos últimos años de go
bierno de la escuela. Se exponen 
un total de 24 caricaturas de Pa
lito, en homenaje póstumo al c. 
Ferico Rey Sánchez, caído en 
los luctuosos sucesos del Pabe
llón Británico. Local. Cafetín de 
la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (Ancash 681, Lima). De 
lunes a viernes. Hora. 11 a.m.' 
a 11 p.m.

FESTIVAL FOLKLORICO 
EN “TV PERU"

-  Canal 7 RTP transmitirá en 
directo el Festival que organiza 
la Municipalidad de lim a con 
motivo del VUI Congreso Na
cional Extraordinario de Folklo
re “Ciudad de lim a” , el mismo 
que será difundido en dos fe- 
dias: el jueves 31 desde el Paseo 
de A g i^  a las 8.00 p.m.,.y d  2 
de noviembre desde la Plaza de 
Acho, a las 2 de la tarde.
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¡A LOS CIUDADANOS DE RUSIA!
El gobierno provisional ha  sido depues 

to . El p oder del E stado  ha pasado a m a
nos del órgano del Soviet de d ipu tados o- 
breros y  soldados de Petrogrado, el Comi 
té  M ilitar Revolucionario, que encabeza 
al p ro letariado  y  a la guarnición de Petro  
grado.

La causa p o r la cual luchó el pueblo: 
el ofrecim iento  inm ediato  de una paz de
m ocrática, la abolición de la propiedad  
te rra ten ien te  sobre la tierra, el con tro l 
obrero  sobre la producción  y  la creación 
de un  gobierno soviético, esa causa está  
asegurada. ¡Viva la revolución de los o- 
breros, soldados y  campesinos!

C om ité M ilitar R evolucionario ad ju n to  
al Soviet de D iputados obreros 

y soldados de Petrogrado.

25 de O ctubre de 1919 a las 10 a.m .

Fotos: (1) Domingo rojo, 9 de enero de 1905 (2) 
Doce de los delegados trálcheviques en el V Congre 
so del Partido Socialdemócrata ruso 1907 (3) Julio 
1917 Newsky. (4) Julio I917.-Manifestación de sol
dados contra Kerensky. (5) Mujer haciendo propa
ganda bolchevique enhe obreros (6) Lenin y SUdin 
dirigentes de la revolución. (7) Lenin arengando a 
las masas. (8) Mitin bolchevique.
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