
CLAUDIO ARRAU ABRE SU CORAZOl
-Especialpara “La Tercera” desdeLongIsland, Nueva York, perinésM ariaC a

CfO M O  d ijo  s u  sob rino  A g u s tín  A rra u , d ire c to r  de  la  Fundación  d e l m ism o  
nom bre , es  m u ch o  m ás fá c il e n tre v is ta r a l P residente de lo s  Estados  

U nidos q u e  a l fam oso  m a e s tro  ch ileno . Jam ás, en to d a  su  vida  p ro fes iona l, 
le  ha  g u s ta d o  en fre n ta rse  a la  p rensa . Le ho rro riza  la  idea que  lo  in te rroguen . Su  
tim idez  lo  ha m arcado  desde n iño , y  lo s  g randes hom ena jes que  le han  hecho  
co n  m o tiv o  de  su s  8 0  años  só lo  lo s  agradece  c o n  una  sonrisa.

C om un ica r lo  q u e  fu e  es te  encu e n tro  en  L o n g  Is land , N ueva  York, re su lta  casi 
im pos ib le  en  pa labras. Y a l ig u a l que  en una  nove la  de fic c ió n , con  cap ítu los  
d ifíc iles , llenos de  Ince rtidum bre , llegam os fin a lm e n te  a d ilu c id a r e l m is te rio .

S in  exagerar, debo  d e c ir que  d u ra n te  m ás de un  a ñ o  In ten tam os  
in fru c tu o s a m e n te  lo g ra r la  e n tre v is ta . T ra ta r de  traspasa r la  barrera  de  su  
rep resentan te , la  señora  F rida  R othe, re su lta  a g o ta d o r y fru s tra n te . E lla  es una  
re conoc ida  seudocom un is ta , co n  u n a  en fe rm iza  o d io s id a d  ha c ia  Chile. Jam ás  
p e rm ite  que a lguna  ca rta  o m ensa je  que  venga de  n u e s tro  pa ís llegue  a m anos  
d e l m aestro . Y a ú n  m ás, para  desg rac ia  de  lo s  ch ilenos , e lla  ha  s ido  su  m anager 
du ra n te  4 2  años, tie m p o  su fic ie n te  pa ra  d o m in a r a l gen io  y  hacerle  c ree r lo  que  
e lla  qu iere que  crea.

C on in fo rm a c io n e s  s iem pre  b ien  a lecc ionadas de A m n e s ty  In te rna tiona l, e l 
sens ib le  gen io  ha  id o  d ig ir ie n d o  un  a lirñen to  p o c o  g ra tif ic a n te  p a ra  su  alma.

H e te n id o  que  e xp lica r to d o  es to , p o rq u e  lo s  m ito s  en  to m o  a C laud io  A rra u  y  
a  su  supuesta  o d io s id a d  hac ia  C h ile  so n  m entiras .

Tengo toda  la  in fo rm a c ió n  de qu ienes le  rodean  y de  é l m is m o  pa ra  de sm e n tir  
m u chas  cosas y  asegu ra r que  h a b la r de  C h ile  lo  conm ueve  y  lo  enorgullece. 
Q ueda en su  co razón  una  a legría, que  u s tedes  p o d rá n  com p ro b a r cuando  
Televis ión  N ac iona l tra n sm ita  la  e n tre v is ta  que  g rabam os en casa de  s u  sob rino  
A gustín .

DIFICIL M IS IO N

C uando sa lim os de  C hile ru m b o  a  e s ta  p o s te rg a d a  e n tre v is ta , tra íam os una  
m is ió n  q u e  cu m p lir : a ve rig u a r p o r  qué  e s te  s e ñ o r v ive  tan  a le jado  de  C h ile  y. 
adem ás, sabe r p o r  qué  razón  to m ó  la co n tro v e rtid a  n a c io na lid a d  no rte a m e ri
cana. Según su s  fam ilia res  m ás ce rcanos, é l no  ha  renunc iado  ja m á s  a su 
co n d ic ió n  de ch ileno . Tiene una dob le  n a c io na lid a d  y  lo  h izo  p o rq u e  su fría  una  
serie  de p rob lem as  co n  las  v isas  ch ilenas. Lo  de ten ían  en  lo s  ae ropue rtos  y 
ten ia  que  hace r od iosas  co las  p a ra  co n se g u ir tra sp a sa r las fron te ras . Era lóg ico, 
en tonces , que  C laud io  A rra u  e lig ie ra  e l ca m in o  m ás fá c il  y  que  le o frec ía  e l 
g ob ie rno  de  lo s  E stados U n idos: u n  pa sa p o rte  especia l, co n  e l cu a l en tra  y  sale 
s in  n inguna  d if ic u lta d  a  cu a lq u ie r país.

Es ch ileno  y  c iudadano  d e l m undo . Lo  o va c io na n  en  todas pa rtes . Ha s ido  
considerado, p o r  la  c r it ic a  m u n d ia l, co m o  e l m e jo r p ia n is ta  de  es te  s ig lo . Y 
cu riosam en te , é l p id e  q u e  le  co lo q ue n  s iem pre  en lo s  p ro g ra m a s : "C la u d io  
A rra u , nac ido  en C h illan, C h ile " , p e ro  p a ra  m u ch o s  bas ta ría  só lo  con  su  
nom bre.

EL PRESENTADOR CHILENO A nuro  Carvallo, amigo personal del Mgesiro, d is iru ta haciéndolo reír 
C0f> sus bromas y  chistes.

"Y O  QUISIERA ir a Chile. Es uno de mis
grandes deseos

POR QUE NO H A IDO A  CHILE

D urante horas conversam os con  el 
d irec to r de la Fundación, A gustín  Arrau, 
por qué el m aestro no ha ido a Chile y qué 
posib ilidad hay de que vaya próxim am em e. 
"S i él r>o ha ido desde 1967 , no  ha sido 
por mala vo lun tad. Nadie lo ha inv itado  y 
una gestión que se hizo fracasó por fa lta 
cte delicadeza de algunas personas y 
errores de otras, que cayeron en m anos de 
su representante a lem ana".

¿Y cóm o llegam os nosotros,*entonces, a 
log ra r lo  que nadie ha conseguido? 
Tuvim os que saltarnos, obviam ente, a 
Fnda R o lhe y  gracias a una gestión 
personal de M ario Baeza, d irector del 
grupo Cámara Chile, con A gustín  Arrau. 
aterrizam os en Long Island, elegante barrio 
residencia) de Nueva York.

EN LIM USINA

Una negra y estirada lim usina del 
m aestro A rrau nos esperaba en el ae
ropuerto  Kennedy. Su cho fer, de un iform e 
impecable, nos acom odó y  tras ladó al 
exc lus ivo  Hotel Carden C ity . De un lujo 
propio para ese barrio, donde sólo v iven  los 
m illonarios de Nueva York. Lugar de 
ensueños, que d is fru to  en describ ir porque 
los he v iv ido . Más que una realidad, parece 
un cuento  de hadas. El re finam iento más 
exqu is ito , que cuesta encon tra r en la sucia 
y  agobiadora M anhattan . Una sensación de 
am plitud y m onum entalidad que nos hizo 
recordar la película "L o  que el v ien to  se 
lle v ó " .

Esa tarde nos pusim os de acuerdo cóm o 
haríamos la entrevista. Sería en form a 
con iunta para LA TERCERA y Televisión 
Nacional. Nos hicieron varias recom enda
ciones y . sobre todo, nada de preguntas 
políticas, porque el m aestro se m olesta. La 
u ltim a vez que estuvo A rrau en un 
program a en v ivo  en la te levis ión francesa, 
se enojó con  un periodista, porque le hizo 
una pregunta inoportuna. |Eso no se lo 
con testo!, y  se paró y se fue, an te  el 
«som bro de todos.

OTRA SORPRESA: Hasta el día m iérco
les a las 5 de la tarde el m aestro no sabía 
nada de nuestra presencia en Long Island y 
nada sobre la entrev is ta .

¿Y cóm o lo  haremos?, preguntam os al 
.ig itado  d irec to r de la Fundación. Agustín 
Arrau.

El, siem pre sonriente y con un "n o  se 
preocupe", nos dejó algo más tranquilos. 
"Y o  cancelaré a la gente de la te levis ión 
friincesa que debía venir hoy, y a Dios 
íltdcias el m aestro canceló todos sus 
com prom isos en Estocolm o y Copenhague. 
A si que uri. tiene m ucha sue rte ".

i O

y
"GRACIAS A  M I MADRE ¡arnés he perdido al 
acento chile^yo".

A l día siguiente, a las 5 de la tarde, sería 
el encuentro. Con dos horas de an tic i
pación. nos reunim os con  los in tegrantes 
de la productora de te lev is ión  que dirige 
Agustín  A rrau y  que hace los especiales 
del m aestro, en todas partes del m undo.

Un show  de te lev is ión  digno de H o lly
w ood , con un d irec to r greco-norteam erica- 
no, John Lollus, que nos tra ta  com o tal. 
Por eso dije que había algo más que una 
fantasía en todo esto . Una casa de 
película, grandiosa y  arreglada con gusto 
refinado. O cho em pleados chilenos, entre 
choferes, m ucam as, as is tentes y  mozos, 
nos ayudaron a seguir flo tando  en el aire.

El s im pático  lo cu to r y  an im ador chileno 
A rtu ro  Carvallo, ín tim o am igo de l m aestro 
Arrau. decía; "E s to  va a ser com o el 
cuen to  de la Cenicienta. A las 12 de la 
noche desaparecerá el e n c a n to ". Pero no 
fue así.

LA  LLEGADA
Previstas tom as de exte riores de la casa, 

para hacer el video, nos anuncian que el 
m aestro viene en trando en su lim usina. 
Gran expectación. Todos corren a salu
darle y él. m uy tranqu ilo , sonríe relajado. El 
d irec to r de TV  me había d icho ; "E s  un 
hom bre sum am ente d u lc e ". El m inuto 
clave había llegado. Agustín  A rrau, jun to  a 
su mujer, V io le ta , se reunieron privada
m ente con el m aestro para com unicarle 
que nosotros estábam os ahí y  que en vez 
de la T V  francesa  estaría con  dos 
periodistas chilenos.

M ientras tan to , dos fo tóg ra fos, con 
m áquinas au tom áticas -uno de ellos el hijo 
de Agustín  Arrau- disparaban a gran 
velocidad para no perder ni un ins tan te  de 
este inusitado encuentro.

Hasta ese m om ento  tod o  podía fracasar 
SI algo le hubiese parecido mal al m aestro. 
Pero él. en cam bio , salió rad iante del 
escritorio, nos saludó con gran a fe c to  y 
empezó a preguntar por Chile.

El d irec to r de te lev is ión  quería obtener 
a lgo  que nunca  an tes había podido 
conseguir; Una en trev is ta  cálida, fam iliar e 
intim a.

LA  ENTREVISTA
Después de una m agnífica presentación 

de A rtu ro  Carvallo sobre la genialidad del 
m aestro, éste le p id ió  que leyera un 
mensaje para los (óvenes de Chile. Con vo2 
pausada. C laudio A rrau dijo: "L o s  con
cursos de piano y  v io lín  para n iños y 
jóvenes chilenos que se han organizado 
ba|0 m i nom bre, no  sólo son m o tivo  de 
gran orgullo para m i, sino que me llenan 
tam bién de sa tis facc ión  com o artista. 
Quiero agradecer una vez más a quienes 
im pulsaron esta idea.

" A  los nirSos partic ipantes, sólo quiero



rdona (GENTILEZA DE LAN  CHILE)

- E n  exclusiva mundial el más 
famoso pianista chileno, ganador 
de todos ios premios musicales 
internacionales recibió a “La 
Tercera’
- f í o s  contó cuáles son los mitos 
/  prejuicios en torno a su 
celebridad, su aparente lejanía del 
país y las controversias sobre su 
posición política
-D e scu b r im o s quiénes son las 
personas que lo han alejado de 
Chile. Personalmente, jamás ha 
renunciado a su condición de 
,'-=Ur.o

— Todas estas interrogantes se 
ac la ra ro n  en dos días de 
conversaciones
-  Claudio Arrau no sólo es un 
gran pianista, sino un hombre 
lierno. amable y de gran corazón

dé-ir. que si bien la vida del artis ta  no es 
un carn ino de rosas, la verdadera vocación 
puede llevar a una vida plena si se persigue 
con pro funda dedicación y  disciplina. 
V^yan a tod os  Uds. m is más sinceros 
sa'-udos y  reciban un cariñoso a fec to . Tal 
vez a lgún día, uno de esos niños merezca 
el g ran honor que m i país me acaba de 
otorgar; el Prem io Nacional de A r te " .

ABRIENDO FUEGO
La prim era pregunta era fundam ental. 

H oía que rom per e l h ielo para que él se 
s.. tiera cóm odo.V por eso pa rtim os así: 

M aestro , qu iero expresarle que en Chile 
ex« te  un inm enso ca rifio  por Ud. Hay un 
entusiasm o desbordante del público que lo 
coaoce y  aún m ás expectac ión entre la 
gente jo ve n  que nunca ha ten ido  opo rtu 
nidad de verlo . Este cariño se ha acrecen
tado con  ei Premio Nacional de A rte , y por 
eso qu iero saber qué s in tió  y cóm o recibió 
Ud. e s te  prem io.

M uy pausadam ente nos dijo:
'S en tí una gran felic idad y un gran 

orgullo y  sa tis facc ión . Tam bién un gran 
ag radecim ien to".

M aestro , Ud. ha rec ibo  m uchos prem ios 
en la v ida . Todos tos m ás im portan tes a los 
cuales pueda aspirar un m úsico, pero yo 
quisiera que  Ud. recordara algo de ese 
primer prem io  que recib ió cuando tenia 
sólo 1 6  aftos: el P tem io Liszt

"N o  recuerdo m ucho. Es d ifíc il recordar 
cuando ha pasado ta n to  tiem po. Yo tenia 
16 años y era m uy d ifíc il, casi imposible 
para mí lograrlo. El concurso era muy 
exigente y  el habérmelo ganado en un 
momento m uy critico  de m i vida me sirvió 
para estim ulam ie. Fue una gran satis
facción para m í".

Luego, nos fu im os a Chillán, Le pregun
tamos cuánto  había en su memoria y en su 
ccrazón de los recuerdos de su tierra natal. 
Emocionado, dijo: "E n  m i corazón, mucho. 
En m i memoria, m uy p o c o ". Sin embargo, 
cuando le preguntam os sobre el terrem oto 
de Chillán, levantó la voz com o sorpren
dido: "D e  eso si que me acuerdo: Yo tenía 
3 años y  la casa de m i madre se vino 
abajo. Todo era espantoso y  la niñera que 
m i  tenía en sus brazos quedó en el últim o 
patio V tuvo  que correr conm igo hasta la

■ ¿ COMO O lC t •’ ( Me pregunta por el secreto de m i j u v e n t u d . E l  Maes tro ríe de buenas gateas.

calle, donde estaba m i madre desesperada, 
creyendo que había quedado sepu ltado".

Con una veneración increíble, Arrau 
habló de su madre, doña Lucrecia León, y 
explicó que ella había ten ido una gran 
in tu ición para encaminar su vida. Ella 
decidió llevarlo a Santiago a que tomara 
sus primeras clases de piano, y  luego 
consiguió la beca para que fuera a estudiar 
a Alemania. Contó, además, que cuando 
muy niño siempre se sentaba a su lado y 
le pedía que tocara a Bach, más y  más. 
"E lla  era una magnífica pianista y  daba 
clases de piano, aunque nunca dio 
conciertos. Tocaba m agníficam ente b ien ", 
dijo con orgullo desbordante.

H icim os alusión, luego, al reportaje 
publicado en "B uen  D om ingo" (cuyo 
ejemplar le regalamos) donde aparece una 
carta de su madre dirigida a don Juan 
Orrego Barros, en la cual ella le pide -con 
cierta aflicción- que interceda frente al 
Congreso para que le postergaran la beca 
de su hijo Claudio.

"Y o  me acuerdo m uy bien de esa época 
-cuenta-, fue m uy difícil todo y teníamos 
problemas muy tremendos. Cuando estalló 
)a guerra del 14 todo quedó interrum pido 
V de Chile no recibíamos n a d a  de dinero. 
M i madre fue una m ujer m uy valiente 
porque todos nos decían: ¡Vuelvan a Chile, 
vuelvan a Chile...! Pero ella no  quiso.y con 
un instin to  m aravilloso se dio  cuenta que 
si regresábamos podría interrumpirse todo 
y a lo mejor yo  habría dejado de estud ia r".

-Maestro, al parecer ella había decidido 
salvar al niño-genio a toda costa...

"E xac tam en te ", contestó alzando la voz 
y entrando ya más en confianza.

■Maestro, y hablando de niño-genio, 
¿fue m uy d ifíc il para ella su in fancia y

adolescencia? Usted no tenía amigos, no 
iba a ningún colegio, no hacía una vida 
normal, com otos otros niños...

"¿U d. me pregunta si fue d ifíc il para ella 
o para m í...? "

-Para ella, maestro.
"E lla  siempre hizo lo que habia que 

hacer en ese mom ento. Toda la selección 
de los profesores que venían a m i casa, 
todo lo decidía e lla ".

Agradecida de la beca otorgada por el 
Presidente M on tt, cuando sólo tenía 7 
años, se m anifestó m uy partidario ahora de 
que instituciones den en form a perma
nente ayuda a jóvenes-talentos. Por esa 
razón se acaba de organizar en Chile, por 
instrucciones suyas, la Fundación Lucrecia 
León de Arrau, en honor a su madre. Por 
su experiencia esté convencido de que los 
jóvenes deben salir de países pequeños 
-com o Chile- a estudiar a los grandes 
centros de la música internacional.

A  esta altura de la entrevista el maestro 
Arrau estaba absolutam ente relajado. 
Contó que m ientras más vie jo estaba, se 
sentía más agradecido de no haber ido 
nunca al colegio. "¿Sabe por qué?, porque 
cuando veo el conform ism o en la gente 
joven me siento horrorizado. Todos pien
san lo m ism o. Tienen m uy poco coraje y 
valentia para defender sus ideas propias. A 
mí me parece que el conform ism o es una 
de las cosas terrib les en el m undo".

Y para reforzar su mensaje a los jóvenes 
talentos, y  sobre todo a los chilenos, dijo 
que el conform ism o en la música era 
también uno de los grandes peligros que 
afrontan los que recién se inician.

De acuerdo a la crítica, ia interpretación 
de Beethoven que hace Claudio Arrau es la 
mejor del mundo. C alificativo que él acepta 
con modestia.

-M aestro  cuando Ud. in te rp re ta  a 
Beethoven. los expertos dicen que es el 
m ismo genio alemán ei que toca  sus 
manos. Y hay toda uria identidad suya con 
él. ¿Cuán e fectivo  es esto?

"S i, en realidad es uno de los com posi
tores que más me inspiran. Me gusta 
mucho interpretar el mensaje pro fundo de 
su obra. Hay una lucha constante por la 
v ic to ria ".

Luego de una acotación del presentador 
A rturo Carvallo, el m aestro siguió hablando 
sobre la interpretación, y  d ijo que el 
intérprete ideal debe tener un don de 
adivinación:

"N o  importa cuán perfecta sea la 
técn ica. Si no se tiene ese don de 
adivinación, no puede llegar a ser un buen 
intérprete. Es difíc il explicarlo asi en 
palabras, porque es todo un proceso 
mágico a través del cual el in térpre te se 
transform a. |Hay que transform arse en 
Beethoven!". recalcó con un énfasis sólo 
propio de sus m om entos más trascertden- 
tales.

Arrau tiene el gran privilegio de ven ir 
directamente de los grandes maestros de 
la música, porque su profesor M artin  
Krausse fue discípulo de Liszt, y Liszt fue 
discípulo de Czerny, y éste a su vez fue 
discípulo de Beethoven.

El maestro utiliza, por lo tan to , en su 
interpretación toda una sabiduría transm i
tida de los grandes m onstruos sagrados de 
la música.

Con una humildad increíble cuando le 
hacemos esta comparación, dice: "Y o  le 
agradezco todo a mí m aestro M artín 
Krausse. El noventa y  cinco por c ien to  de 

I lo que soy se lo debo a él. Era un genio en 
I pedagogía, sobre todo para d irig ir a un 

niño. Yo tenía sólo 9 años y soy un



Claudio Árrou obre su corazón

convencido que a mí me enseñaba de una 
manera to ta lm ente diferente de corno lo 
hacía con la gente adulta. Tuvo una 
in tu ición extraordinaria para enseñarle a un 
n iñ o ".

En cuanto a la famosa técn ica relatada 
que lo ha hecho ser un núm ero uno como 
pianista in ternacional, con testó  riéndose: 
"Bueno, eso de hacerlo yo tan bien, no  sé. 
de eso no puedo decir n a da ". Rió de buena 
gana y con gran sentido del humor 
com entó; "jE spe ro  que eso sea c ie r to i"

"E l nos enseñaba que teníam os auc 
loca r con tndov los m úsculos ds l cuorpo 
relajados, nunca tensos. Además tuvo 
un gran instin to  de no in te rven ir en la 
form a com o yo tocaba. Siempre decía:
' '  iDéjelo toca r com o él qu ie ra !"

-M aestro, al parecer era tam bién un 
gran sicólogo.

"S i. por supuesto, y  además era muy 
severo Yo le tenia cariño, adoración y 
TERROR..., confidenció  alzando la v o i,  
com o si todavía estuviera presente ese 
miedo que le inspiraba. "M e  hacia trabajar 
muchísimo, y me contro laba cada dos 
horas para ver si yo  estaba realmente 
estud iando".

¿Cuántas horas al día traba jaba Ud.?
"U n a s  5 ó  6  horas d ia ria s ".
El im partía  una educación in tegra l a sus 

alum nos. El s iem pre decía que lo  más 
im portan te  para un in té rp re te  era una base 
cu ltu ra l m uy grande. A  m i me hacía ir a ver 
los dram as de G oethe y  Schiller a io s  9 
años de e d a d ", agrega com o suspirando 
por el es fuerzo  que tenía que hacer. Luego 
com entó : "E ra  m ilagroso com o pedago 
g o " .

M ientras avanzaba la en trev is ta . C laudio 
Arrau d is fru taba  conversando para sor 
presa de los producto res de te lev is ión  y de 
nosotros m ism os. T ierno, dulce y  transm i
tiendo  una sabiduría que le dan sus años 
de pro fes ionalism o y  la genia lidad de su 
persona.

Luego d ijo  que le encantaba enseñar. 
"M e  in teresa m uchís im o poder transm itir 
los princ ip ios m ás im portan tes de las 
técn icas de la enseñanza".

Cuando le preguntam os cuáles habían 
sido sus alum nos más destacados, se puso 
m uy serio y tris te  y  con tó  la tragedia de un 
alum no suyo cuando v iv ia  en Alem ania. 
Este joven se llamaba Hans Robert Kreiter 
y  tenía apenas 16 años cuando él com enzó 
a darle clases. Estaba ya por term inar la 
época hitleriana y una señora lo  denunció 
-a la Gestapo- com o antinazi. Cuando 
estaba in terpretando un concie rto , se lo 
llevaron preso y  luego lo colgaron.

Con su cara crispada y o jos tris tes  con tó  
que todos los m úsicos más im portantes de 
esa época in tervin ieron para salvar al 
joven, pero no hubo caso. ¡Lo colgaron, lo 
colgaron! vo lv ió  a repetir, s in tiendo todavía 
todo el terror de la guerra, guerra que 
detestó el m aestro y régimen d ic ta toria l 
que lo m arcó para toda su vida, al igual 
que a su mujer Ruth Schneider, que

después salió de A lem ania gracias a la 
intervención de la embajada de Chile.

Luego de un silencio, cuando term inó de 
contar e s tjí h isto ria , lam entó : "H abría  sido 
el mejor m úsico de to d o s ".

Para aliviar la tensión, le preguntam os a 
qué músicos chilenos admira, y se refirió 
con bastante a fe c to  al d irector de orquesta 
Juan Pablo Izquierdo, y aunque en la 
entrevista m isma no m encionó a Roberto 
Bravo, luego duran te la cena, co tnentó  que 
tenia un gran ta len to  y  que él le había dado 
clases en varias oportunidades.

Ld educación integral d io  a C laudio Arrau 
una gran cultura y a lo largo de su vida, él 
la ha ido cu ltivando en todas partes. Es un 
gran coleccionista de arte precolom bino, y 
tiene excelentes colecciones de pinturas 
en su casa. Am a con pasión la literatura, 
sobre todo la latinoam ericana, y se refirió 
con especial cariño, al novelista  chileno 
José Donoso.

Nuestro Premio Nobel, Pablo Nerurta, es 
para el m aestro Arrau su predilecto. Por 
eso, cuando le preguntam os cóm o ca lifi
caba su obra dentro del con tex to  de la 
poesía de habla hispana. di|o: "N eruda  es 
un creador non plus ultra. Pocas veces he 
conocido un hombre m ás pro fundo e 
im aginativo. Era un entusiasta sin lim ite s ".

•M aestro ¿Ud. tuvo  una am istad per
sonal con él?

-En París lo conocí m uchísim o cuando 
él era em bajador. Sí él me hubiera 
considerado su am igo, y o  habría estado 
m uy con tento , respondió riéndose, con 
una mezcla de coquetería y humildad 
genial.

Por eso lo insistim os.
M aestro, su hum ildad pareciera ser su 

gran característica. Cuando le hemos v is to  
en diversos homenajes da la im presión -a 
través de la televisión- que Ud. está 
incóm odo, com o diciendo ¿qué hago yo 
aquí?

Se ríe de buena gana y lanza una 
carcajada: ¡INCOMODO, PERO EN UN 
SENTIDO MAGNIFICO (risa de todos ante 
la salida tan poco usual en el m aestro, 
desm istificando asi su mal genio o  su fa lta 
de humor).

El ob je tivo de la en trev is ta  era p rinc i
palm ente acercarlo a todos los chilenos 
que no lo  conocen, por eso le pedimos.que 
se describiera com o persona. La pregunta 
lo desconcertó, le dio risa y respondió 
com o apabullado: "¿ Y  qué puedo yo decir? 
Yo no diría que soy m odesto, pero si 
DECENTE, m uy decente. Eso es d ifíc il de 
explicar porque no creo haber hecho en m i 
vida cosas ho rrip ilan tes".

D isfru tando plenam ente de la conversa
ción. com odisim o con el dialogo, nos 
atrevim os a preguntarle por su eterna 
juventud. No tiene una cana en su 
cabellera y  luce física e in ie lectua lm ente 
com o si tuviera 2 0  años m enos. Le 
preguntam os con bastante curiosidad, cuál 
es su secreto.

Su respuesta fue  una lección de sabidu 
ría: "C reo  que yo  nunca he resuelto los

LA IM PONENTE Y BELLA M A N S IO N  da ! piesidente ele 
la Fundación Arrau está ubicada e n  e l exclusiva sector 
residencial de Loriff Island. Todo e l personal üe servicio 
es de nacionalidad chilena, lo q u e  ayuda  a crear una 
atm ósfera que aplaca la  nostalgia.

EL MAESTRO JU N TO  A  LA D lfíEC TO flA  de "Buen Dom ingo", una v e i finaluada la entrevista <jue 
se realizó en  la sede de la Fundación Arrau. en Long Island IN. York).
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problemas de la vida. S iem pre estoy 
tra tando de aprender y  nunca he dado por 
term inado m i aprendizaje. Este puede ser 
uno de m is sec re to s ".

Casi ai fina l de la en trev is ta , cuando ya 
llevábamos más de una hora de grabación, 
el m aestro ni siquiera parecía cansado. 
Tuvo salidas geniales y  al preguntarle si el 
éx ito  lo agobiaba, d ijo  m uy suelto. "N o , 
sería una m entira si dijera lo c o n tra r io ". 
Hubo una pregunta que lo de jó a tón ito , le 
preguntam os qué cosa no tiene Claudio 
Arrau ahora y  qué le gustaría tener.

No pudo contener la risa y  durante 
m ucho rato estuvo coqueteando con la 
respuesta; "M u y  d ifíc il -decia- jN o  se 
puede dec ir!” . Tam bién con tó  que el 
acento chileno que m antiene fue o tro  de 
los m ilagros da ia dedicación de su madre. 
A pesar de haberse ido a A lem ania a los 7 
años y  de dom inar ese id iom a com o su 
id iom a madre, jam ás ha o lv idado el 
castellano y  lo habla incluso con dichos 
m uy chillanejos.

La últim a pregunta en cám ara fue la que 
espera la m ayoría de los chilenos que lo 
admiran.

-M aestro, aunque sabem os sus m úl
tip les com prom isos por el m urtdo, ¿cuándo 
piensa ir  tis ted  a Chile?

-Es uno de m is grandes deseos. Yo 
quisiera ir a Chile, pero todo depende del 
tiem po. Usted sabe lo cortip licado que es 
todo esto. La vida del in té rpre te  está 
programada con años de antic ipación. Yo 
tengo com prom isos para dos o tres  años 
más y es m uy difíc il encon tra r fe c h a ".

Pero insistim os por ú ltim a vez y le 
dijim os. Pero m aestro, cuando hay un 
poquito de vo lun tad, todo se puede hacer, 
todo. { No cree usted?

Luego, el m aestro com partió  una cena 
con nosotros a la cual asistió tam bién el 
cónsul general de Chile. René Bailas, el 
d irector de la Corporación Cultura l de la 
M unicipalidad de Providencia, Germán 
Domínguez, la agregada de prensa ante 
Naciones Unidas, Noelia M iranda, y  los 
fam iliares de Arrau. Durante la cena 
preguntó m ucho sobre todas las cosas que 
ocurrían en Chile y se m an ifes tó  in teresa
do, especialm ente, por los m ovim ientos 
culturales y  por el desarro llo de los nuevos 
talentos. Cordial y alegre siem pre, este 
maestro Claudio Arrau im presionó a todos 
con su genialidad y su vastís im o bagaje 
cultural. Adem ás recib ió orgullosam ente 
unos cuantos regalos. Un poncho típ ico 
chileno, un ta rro  de dulce de mem brillo, 
que le encanto, y nosotros, com o diario LA 
TERCERA, le regalam os una colección de 
la serie "R ecordando a N e ruda", que 
agradeció muchísim o.

Supimos al día s iguiente que le había 
com entado a su secretario privado que 
estaba maravillado con el program a que le 
habían hecho y que él de una u otra 
manera tendría que ir a Chile. Que esa era 
su decisión.

M í  S ItN r O  FÉLtZ ílul cM iño que iistcrl i<i'' 
h.í ¡ fo id o  V M e '\

£L MABSTRO. tranquilo, sonríe relajado.



Entrevisto

com o el retorno de exiliados, v  el hecho m ismo que hasta 
los com unistas den conferencia de prensa. La Alianza, en 
cam bio, que es la otra parte del diálogo, nunca depuso 
nada. Siguió protestando ai día siguiente del diálogo. Esto, 
en vez de favorecer una conducta dialogante, lleva a un 
gobierno que ha sido autoritario a op ta r por el cam ino que 
conoce, cual es cerrarse. De m odo que si hay 
em pantanam iem o en el diálogo es de exclusiva responsa
bilidad de la oposic ión".

P.- Usted señaló que los partidos, en su mayaría, son 
sóio cúpulas. ¿Cree Ud. que esto  se ve en <as 
poblaciones/ ¿Uuién está, realmente, en las poblaciones?

R.- "E s una curiosa mezcla de m arxism o e Iglesia 
quienes están en las poblaciones. Yo no creo que la OC 
tenga llegada a las poblaciones. Esto se ha demos
trado con hechos m uy empíricos. Yo me acuerdo 
que en las protestas, cuando eran dirigidas por los 
sindicalistas, se llamaba a deponer cualquier actitud  de 
violencia. Nunca se acató esa orden y mucho menos a la 
DC o  a la Alianza. Oe m odo que si uno ubica 
geográficamente las poblaciones, verá que en ellas tiene 
mayoría el Partido Com unista, y  un sector de la Iglesia que 
ha estado invariablemente por esa conducta y  que ha 
avalado la tom a de terrenos. Acabo de ver un articu lo de 
un obispo auxiliar que jus tifica  las tom as. No sé cóm o se 
concilla esto con el derecho de propiedad que la Iglesia 
consagra en su doctrina clásica. Están las comunidades 
cristianas populares, que se insertan en la teología de la 
liberación, que no es otra cosa que una alianza de 
marxistas y cristianos. Es una alianza en que uno no sabe 
si aquellos que van a evangelizar al fina l salen 
evangelizados por la doctrina m arx is ta ".

P.- ¿Y cómo explica Ud. este "m a rid a je " entre el 
marxism o y un sector de la Iglesia Católica?

R.- "E l com unismo es trem endam ente hábil para 
infiltrarse en instituciones políticas, sociales y religiosas 
cuando eso le sirve a sus fines. Hay com unistas que han 
ocupado cargos dentro de la Iglesia a nivel asesor en 
vicarías, etc. La Iglesia, en el periodo en que estuvo 
dirigida por el Cardenal, a partir de algo que es muy 
legitim o, com o es la defensa de los derechos humanos, 
fue tom ando caña vez más posiciones políticas. En el 
cam po de lo po lítico es m uy fác il el entendim iento. La 
Iglesia tuvo que abandonar allí el cam po de la fe  y  asumir 
algo que es muy grave, y  que monseñor Fresno, con 
mucha sabiduría, está tra tando de soldar, que es la unidad 
de los ca tó lico s".

P.- ¿Usted cree en la necesidad de leyes poHticas 
ahora?

R.' "C reo  que sí. Hay que avanzar en la transición. Lo 
peor seria quedarse em pantanado en un sentido de 
inm ovilidad dcl proceso. Y tam bién creo necesario el 
diálogo, no necesariamente con la sola Alianza, sino que 
también con personas que puedan dar aporte. Ese diálogo 
es necesario para que las leyes no sean estudiadas entre 
cuatro  paredes".

P.- ¿Y cree necesario que se mantengan este debate y 
apertura política?

R.- "Y o  veo problemas en la apertura política. Creo 
que se ha ido m ucho más allá, y  esa es una demostración 
del buen ánimo de! Gobierno. Y o creo que todo este 
debate es bueno y es malo. Es mato en cuanto se puede 
generar una práctica ta l, que degenere en una ineficacia 
de la ley. Y es bueno, porque la opin ión pública ha v is to  
que la Unidad Popular, con d is tin tos  nombres, no es 
aquello m ítico que se le vendió en un m om ento dado, sino 
que es vandalismo, es usurpación, es una vocación 
to ta litaria , es intranquilidad y es parálisis del país y 
prolongar un estado de no conciliación permanente. Ellos 
no proponen justic ia sino que una venganza. Basta leer la 
literatura que llega del ex tran je ro".

P.- ¿Usted cree que dentro de la Alianza Dem ocrática 
el incordio es el Partido Com unista, com o plantean 
algunas sectores?

R. "C la ro , porque el Partido Com unista, en marzo del 
presente año, cuando aún no empezaban las protestas, 
decía que habla que transform ar el descontento diario por 
la crisis económ ica en protestas activas. En m ayo se 
produce la primera "p ro te s ta " ,  con lo cual hay una clara 
coincidencia entre lo que el PC dice y lo  que la oposición 
hace. El PC estuvo con tento  con presionar desde fuera de 
la Alianza en la creencia de que el Gobierno caía luego. 
Cuando vio  que eso era equivocado, cambió de posición y 
se s in tió  obviam ente m olesto de estar exclu ido de la 
Alianza con la cual, por lo demás, siempre tuvo  contactos 
a través de don Pascual Barraza. Entonces comienza a 
presionar pars ingresar a la Alianza y lo hace a través de 
ios socialistas que están dentro de ella. Ahora, dentro de 
la Alianza, creo que hay actores que en verdad no quieren 
una Alianza con el Partido Comunista. Creo en la 
sinceridad de un Andrés Zaldivar en esa materia. Pero no 
basta con no pactar con los com unistas. Se necesita una 
definición m ucho más radical que apunta a si los 
com unistas deben o no entrar al juego dem ocrá tico".

P.- ¿Cree Ud. en la posibilidad de un Congreso de 
trans ic ió n '

R.- "Y o  lo veo com o necesario, porque ello implicaría 
trasladar la disputa política desde un nivel e jecutivo y 
C onstituyente hacia el nivel normal que ha sido el 
Parlamento” .

P.- ¿Cómo seria ese Congreso?
R.- "Y o  no soy m uy partidario de un Congreso termal, 

designado, aunque la experiencia ha demostrado que no 
es dócil a la autoridad que lo designa. El caso de Ibáñez es 
m uy claro. Prefiero un Congreso elegido, ta l vez no con el

procedim iento normal.
"D o n  Patricio A y lw in , en 1977, preconizaba un sistema 

para elegir parlamentarios que ahora lo debe haber 
olvidado. Ese era proponer en cada agrupación una lista de 
personas sin partido, que cada cual, con el mero carnet, 
com o se hizo ia Consulta, votáse. Pienso que con la critica 
que hizo a la Consulta y al P lebiscito, habrá cambiado de 
parecer. Yo creo que el Gobierno está dispuesto a hacer 
un plebiscito -eso lo hemos escuchado a Jarpa y al 
Presidente-, pero hay otra fórm ula tam bién que evitaría 
el plebiscito Si la Junta de Gobierno, que es titu la r del 
Poder Legislativo, renuncia a ejercerlo, entra de inm ediato 
a regir la parte defin itiva, es decir, el Congreso en pleno. Y 
para eso no se requiere de reform a constitucional. Basta 
un acto  de abdicación de la J u n ta "

P.- O sea. que la Junta renunciara a su potestad 
legislativa. ¿Cree Ud. eso posible?

R.- "E stá  dentro de las a lternativas que hay para un 
Congreso y  se evitaría un p le b is c ito ".

P.- ¿Y esta solución por Ud. planteada la ve  posible 
ahora o cerca de 1989?

R.- "Y o  creo que debe haber Congreso antes de 1989, 
pero no lo suficientem ente apresurado. Las leyes políticas 
no pueden hacerse en estudios rápidos. Son legislaciones 
trascendentales, que no pueden definirse en dos meses. 
Yo lo  sitúo, por señalar fechas, en dos años más.

P.- ¿Cuál cree Ud. que debe ser en un fu tu ro , con una 
democracia plena, el papel de las Fuerzas Armadas?

R.- "Las Fuerzas Armadas no pueden ser las que antes 
eran. Les asigno un rol tu te la r de la C onstituc ión, de la 
democracia política, y  dentro de una concepción moderna, 
están no sólo para defender a la nación de un ataque 
externo, sino también para defender la dem ocracia y  la 
libertad del enemigo interno que sabe actuar. Gobiernos 
dem ocráticos com o el de Fernando Belaúnde, en Perú, han 
debido acudir a las Fuerzas Arm adas para enfrentar el 
problema del terrorism o. Igual debió hacer Pacheco 
A reco ".

P. ¿Usted cree que el problem a principal en Clúte 
político, económ ico o de ambas características?

R.- "H as ta  antes del Gabinete Jarpa, pienso que el 
problema era político y  económ ico. El M in isterio Jarpa 
significa un esfuerzo, logra tom ar la conducción de una 
salida de la crisis política. Sin embargo, subsiste un 
esquema m uy dogm ático y  cerrado en m aterias econó
micas que a quien más favorece es ai extrem o. M ientras 
no haya una reactivación rápida, eficaz, aun a costa de 
una emisión contro lada, va a ser m uy d ifíc iLque la gente 
de las pobraciones, que es caldo de cu ltivo  de los partidos 
marxistas, deje de protestar. En cam bio, si hay trabajo reai 
y no subsidiado com o es el que tenem os ahora, una 
cesantía disfrazada, va a decrecer esta caldera social y los 
partidos políticos se van a dar cuenta, con  asom bro, que 
son los m ismos de antes, cúpulas y  nada más. En otras 
palabras, un esquema económ ico m onetarista , en defin i
tiva. sin quererlo, está favoreciendo a la op os ic ión ".
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Radio Portales tieoe el 
35,6%  de total de la 
Sintonía Radial A.M.
{Tres veces más que la 
radio que le sigue!

En sintonía radial, debe dejarse guiar por las cifras, porque los números no 
mienten: 35,6% del total de sintonía A M  es de Radio Portales.
¡Tres veces más que la radio que le sigue!

Este es el resultado de una amena y ágil programación, de 
sus noticias al instante y  sus interesantes comentaristas políticos.

Cuando elija su medio de publicidad radial, invierta su 
dinero donde está la sintonía.
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