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fán en la casa de Ramón Ponce de
León. Al parecer el olvido del “Je
fe” impidió que se abordase el tema
de La Crónica en esa reunión.

hasta la oficina de Haya. Explicó
los problemas suscitados en La Cró
nica, El Peruano y ENRAD, denun
ció la intransigencia de las autorida
des a solucionar sus demandas.

Oviedo le recordó la entrevista
que la Presidencia de la Asamblea
concedió a los dirigentes de La Cró
nica hace quince días y de la cual se
informó en los diarios. “No recuer
do”, contestó Haya en tono moles
to y agregó que era la primera vez
que tomaba conocimiento del pro
blema. Towsend Escurra intervino
y en tono violento increpó al diri
gente por lo sucedido. “Quiero
que usted se pronuncie”, le replicó
Oviedo.

Finalmente, ante las razones ex
puestas por Diez Canseco y Oviedo
Haya accedió a recibir a los siete
periodistas el jueves 21, y mediar en
el problema de los despidos ante el
General Estrada, jefe del SINADI.
Cabe recordar que hace dos domin
gos, según informa CARETAS, Ha
ya de la Torre y otros líderes apris
tas almorzaron con Estrada y el Je
fe del COAP, General Quevedo Far-

Minutos después Diez Canseco
(UDP) y Carlos Roca Cáceres (PAP)
salieron a comunicar este acuerdo a

los periodistas en huelga de hambre.
Les dieron las garantías de que no
serían detenidos ni seguidos por Se
guridad del Estado. A las 9.20 p.m.
los siete periodistas, Jorge Pereyra
Terrones, Javier Ugarriza Reyes,
Olga Jara Flores, Flor Sánchez, Ma
rio Hoyos Urbano, José Baylón
I obrero gráfico) y Sara Cavero (EN-
lAD PERU), salieron escoltados
por los constituyentes Javier Diez
Canseco, Jorge del Prado y Enri
que Fernández Chacón.

Mientras tanto en los diarios La
Crónica y El Peruano, los ochocien
tos trabajadores se preparaban para
dar inicio el miércoles a las tres de
la tarde, la huelga general indefinida
exigiendo la reposición de todos los
despedidos.
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EL CAMBIO DE MINISTROS
Bedoya ríe en el hemiciclo mientras periodistas de “La Crónica” y ENRAD PERU inician huelga de hambre. Con el abrupto cambio de cuatro ministros el sábado pasa

do, concluyó una nueva etapa de la lucha de tendencias en el
seno del Gobierno. Morales Bermúdez y Molina Pallochia fueron
los triunfadores de esta pugna.

Fortalecido por tres hechos: la
pacificación” impuesta a mineros

y estatales; la consolidación del pac
to con el Apra y el PPC; y el présta
mo del FMI, Morales Bermúdez
aprovechó la oportunidad para
desembarcar a Lanata y Cafferatta.

El Ministro de la Sociedad de In

dustrias, venía sosteniendo una sor
da pugna con Silva Ruete que es
apoyado por el Apra. Las discrepan
cias se centraban en dos puntos: el
grado y la forma de la reprivatiza
ción de las empresas estatales y los
intereses bancarios aumentados por
Silva y rechazados por la Sociedad
de Industrias.

Cafferatta por su lado, había
vertido declaraciones amenazantes a

la Constituyente, cuestionado vela-
damente el “plan de transferencia”
de Morales Bermúdez. Los otros
dos ministros defenestrados, de
Educación y Salud, habían afron
tado con poco éxito las huelgas en
sus respectivos sectores.

La consolidación del pacto en
tre los apro-bedoyistas y el gobier
no fue celebrado jubilosamente
por “Caretas” que señala el eviden
te “entendimiento arduo y soste
nido entre la cúpula militar que
encabeza Morales Bermúdez y la
mayoría constituyente”.

El acuerdo se basa en el respaldo
político a la dictadura por parte de
los partidos derechistas, el some
timiento de la Constituyente a los
parámetros impuestos por el gobier
no, a cambio de la promesa de en
tregarles el poder apenas se termine
de redactar la Constitución.

El Apra y el PPC, atemorizados
por un movimiento popular que no
pueden domesticar, se han echado
mansamente a los brazos de la dic
tadura.

Velit Sabattmi de Interior, en la ju
ramentación de nuevos ministros.
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BRONCA EN ASAMBLEA
A bancada del APRA y el PPC no había terminado de mofarse ante una alusión que hizo Magda Benavi-
des -en el uso de la palabra- sobre el "zanjón" y la necesidad de investigar su licitación, cuando apristas
y pepecistas enmudecieron por la presencia de cuatro hombres y tres mujeres, todos periodistas, que en
un cartel anunciaban su decisión de declararse en huelga de hambre por los despidos de 72 periodistas de

La Crónica y El Peruano, y de 115 trabajadores de ENRAD PERU. "Que la Asamblea se pronuncie", decía el
cartel pintado con plumón y pegado en la vitrina que separa la cabina de periodistas del propio hemiciclo,

armó un tumulto en que intervinie
ron periodistas que cubrían la se
sión de la Asamblea. Ellos asumie
ron la defensa de sus colegas en
huelga de hambre.

De inmediato se hicieron presen
tes Malpica, Ledesma, Echeandía.
Los matones, dos de ellos achina
dos, se pusieron en fuga. Fernán
dez Chacón resulto con la casaca
hecha pedazos. Nuevamente se im
pidió el desalojo.

Aprovechando la confusión del
momento, uno de los matones
atravesó el hemiciclo corriendo tre
pó sobre los curules, y por encima
de la vitrina rompió a medias el car
tel. Luego fugó a través del hemi
ciclo y se perdió por la puerta de sa
lida reservada sólo para los consti
tuyentes apristas.

Al promediar las nueve de la no
che Hugo Blanco, Ricardo Napurí,
Magda Benavides, Eduardo Casti
llo y otros constituyentes de la
bancada de izquierda se ubicaron
cerca a la cabina para evitar nuevas
agresiones.

L
Eran las 8 y 33 minutos de la no

che del martes. En los próximos 45
minutos, llenos de tensión, los
asambleístas habrían de presenciar
las iras de Haya, dos intentos de de
salojo de los periodistas despedidos,
una agresión de enfurecidos mato
nes del APRA al diputado Enrique
Fernández Chacón del FOCEP y los
insultos y maldiciones de toda la
bancada de derecha y sus barras
contra los inesperados visitantes.

Magda Benavides dejó de hablar,
todos enfilaron jus miradas a la ca
bina de periodistas, ubicada justo
detrás de la bancada del PPC, y
frente a la Mesa Directiva donde
Haya de la Torre, sentado en su mu
llida butaca roja, con los labios en
treabiertos y las manos suspendidas
en el aire no comprendía lo que pa
saba en esos momentos. La incerti
dumbre del primer momento dio
paso a un desorden general. Nadie
escuchó los timbrazos que, con
deseperación, accionaba Haya de
la Torre ni sus palabras que decla

LAS AGRESIONES
Haya, que hacía consultas con

Lozada Stambury, y estaba por sa
lir del hemiciclo volvió a su asiento
y esta vez sí se escucharon sus pala
bras. “Se suspende la Asamblea por
treinta minutos”, y salió de inme
diato. En ese momento, la guardia
del interior de la cámara avanzó ha
cia la cabina de los periodistas e
irrumpió violentamente en ella.
Menudearon forcejeos, golpes, gri
tos destemplados, en tanto las ba
rras entonaban consignas apristas y
gritos hostiles contra los periodis
tas. Fernández Chacón y otros
constituyentes de izquierda se acer
caron presurosos para impedir el de
salojo que no se consumo.

Con el rostro desencajado en el
centro del hemiciclo. Ramos Alva,
del APRA, gritó: “Esto no es una
plaza de toros para que vengan y
peguen carteles”. Sus palabras te
nían el sabor de una orden. A un
llamado de Jorge Idiáquez, secre
tario personal de Haya de la To
rreraban suspendida la sesión momen

táneamente.

Los asambleístas se levantaron
de sus asientos. Los del PPC, más
cercanos a la cabina donde estaban
los siete periodistas, dejaron de in
mediato sus curules.

, cuatro matones de la guardia
personal del Presidente de la Asam
blea, corrieron al lugar de los he
chos. En la entrada de la cabina

Fernández Chacón los enfrentó. Sin
respetar su condición de constitu
yente, y en el mismo parlamento,
tan caro al APRA, fue agredido. Se

.

LA NEGOCIACION

Por su parte. Diez Canseco lo
gró que Haya recibiera a un media
dor. Carlos Oviedo, Secretario Ge
neral del Sindicato de Empleados y
Periodistas de La Crónica, llegó

A cambio dol préstamo elt
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UE significa para el país
y para todos los perua
nos el préstamo de 300
millones de dólares que

recientemente ha otorgado el FMI?.
Las brutales exigencias del Fondo
Monetario Internacional son ocul
tadas sistemáticamente por la pren
sa parametrada que ha presentado
el préstamo como un gran triunfo
para el Perú. La realidad es comple
tamente diferente.

El directorio del FMI aprobó el
15 de setiembre un nuevo acuer
do con el Gobierno peruano, dese
chando por impractible el anterior
convente. En realidad el acuerdo

representa un nuevo sometimiento
del Gobierno a las condiciones im
puestas por el FMI. El texto del
acuerdo no ha sido publicado. Pe
ro se conocen los términos bási
cos de este convenio que son:

a) Reducción del déficit fiscak
En 1978, éste no podrá exceder de
72 mil millones de soles que consis
te en una reducción del 50 o/o en

términos reales,

b) Aumento de los precios de los
servicios públicos. Esto significa
que los precios del apia, luz eléc
trica, baja policía, telefonos, hospi
tales, etc. seguirán aumentando,

c) Devaluación del sol. Para fin
de este año, el dólar deberá estar a
205 soles. Y seguirá subiendo has
ta ponerse a S/. 245 a mediados de
1979 y S/. 280 a’ fines de ese año.
Esto significa el encarecimiento de
todos los productos importados,
empezando por los alimentos como
el pan, los fideos, la harina, el acei
te, etc.

y medianos propietarios, aumen
tando en consecuencia el desem

pleo.

a

Eg) Salarios. Negociar con los«ec-
tores más fuertes y mejor organiza
dos de- k)s trabajadores, como los
núneros y bancarios, para neutra-
Iréarius. Conceder pequeños au
mentos a principios y mediados de
1979, El salario mínimo subiría en
un año y medio 1,500 soles más. En
buena cuenta, salarios de hambre
porque el alza del costo de vida su
perará el 800/o anual.

En síntesis, el convenio con el
FMI representa más de lo mismo:
nuevos paquetes económicos anti
populares, elevación de los precios
que no serán compensados con los
aumentos de salarios, más desem
pleo y quiebras de pequeñas y me
dianas empresas.

Todo esto como consecuencia
del sometimiento del gobierno mi
litar a los dictados del FMI que
defiende los intereses de los gran
des bancos que exigen el pago de
la deuda externa.
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d) Los impuestos aumentarán y
también los precios de los produc
tos esenciales incluyendo la gaso
lina, los fertilizantes y los alimen-

be
50 US dólares

25 US dólares

52 ejemplares

26 ejemplares
jai

yNACIONAL
mi

S/. 3,000

S/. 1,500
52 ejemplares

26 ejemplares
tos. pa

baf) Restricción del crédito. El cré
dito seguirá disminuyendo en lo
que resta del año. Habrá otra ele
vación de la tasa de interés, que lle
vará a la ruina a miles de pequeños

SUSCRIPCIONES

SOLIDARIDAD
nc

100 US dólares52 ejemplares
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es, En función de estos objetivos
Túpac Amaru organizó el primer de reorganizar' la sociedad bajo
ejército campesino de que .se tiene otras normas que ellos creían jus-
noticia en el Perú. Pero además de- tas, y cuyas raíces se remontaban
signó a nuevas autoridades locales a la organización social incaica,
y proclamó edictos como aquél Por eso, terminaron rechazando
—bastante conocido— que prescri- todo lo español  y pensaron que
bía el fin de la esclavitud, y otros Tupac Amaru era una reencarna-
en los que se abolían agobiantes ción del Inca. Intentaban recupe-
tasas tributarias o cualquier forma rar su historia, que venía siendo ne-
comgulsivade trabajo (mita). gada desde el siglo XVI, como^con-

Túpac Amaru originalmente se secuencia de la conquista española.
Mostraban que los indios no eran
un pueblo “vencido”.
Un testimonio español de la épo

ca refiriéndose a los tupacamaristas
dice que “quitaban las vidas a cuan
tos se nombraban españoles, que
maban sus casas y destruían sus ha
ciendas y bienes”. La lucha antico
lonial, por acción directa de las ma;
sas, terminó implicando la lucha
contra los obrajes, contra las ha
ciendas, contra todas las formas
de explotación. A la postre el mo
vimiento devino en la revolución so
cial, de carácter ¡predominantemen
te campesino, indígena, rural.
A Túpac ̂Amaru no podemos

pensarlo desligado de su época y de
las masas (esos miles de heroes anó
nimos), a quienes en última instan
cia se debe la radicalidad del levan
tamiento y por lo tanto, su trascen
dencia. ,

había propuesto incorporar a los
criollos en la lucha anti-colonial.
Algunos se pusieron de su lado, pe
ro la gran mayoría se incorporo a
las filas españolas contribuyendo
así a la derrota del movimiento.
Desde luego que no faltaron contri
buciones económicas voluntarias de
grandes hacendados y comerciantes
para armar a las tropas que comba
tieron a los rebeldes. El Tribunal
del Consulado de Lima (especie de
Conaco del siglo XVIII) se compro
metió, por ejemplo, a mantener mil
hombres bajo armas.

La radicalidad del movimiento
provino de la intervención resuelta
de las masas indígenas: indios de
comunidades, trabajadores eventua
les de minas o centros artesanales,
algunos pequeños comerciantes, a-
rrieros, y también vagabundos y fo
rasteros. Para los indios se trataba

cia de Tinta, dirigido por el cacique
José Gabriel Túpac Amaru. Rápida
mente el movimiento se extendió a
Puno y Arequipa. La derrota mili
tar de Tupac Amaru II y su ajusti
ciamiento no pudieron dar fin a
una lucha que se prolongó en terri
torios que actualmente pertenecen
a Bolivia y Argentina. La intensidad
de los combates se encuentra refle
jada en el «levado número de muer
tos: 100,000 sobre una población
de aproximadamente 2 millones de
habitantes.

Los sucesos de 1780 aparecen
\  como la culminación de una larga

serie de levantamientos populares
!  en los Andes. Estuvieron antecedi
dos por las prolongadas luchas de
Juan Santos Atahualpa desde 1742,

Tarma y el Gran Pajonal; por las
isoiraciones de Oruro v Huaro-
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conspiraciones de Oruro y Huaro-

Na porción import.ante de la
izquierda parece estar muy
.satisfecha de contar —con su

má.s y con su menos— con 34 de los
cien representantes en la Asamblea,
sumando a.sí como suma la derecha.
Es decir, la significación de ese ter
cio se ye con íanto interés por la iz
quierda como temor por la derecha.

Proyectando descansadamente el
tercio alcanzado en las elecciones
de junio, un .sector importante den
tro de la izquierda ve con optimis
mo las confrontaciones políticas
por venir. En este optimismo el,fac
tor más positivo parece ser la crisis
que correría a favor de la izquierda.
“Si con una mala campaña el 78,
parecen decir, obtuvimos un tercio,
qué perspectivas nos aguardan des
pués de este descontento generali
zado”.

La visión no puede ser más can
dorosa. Como enseñó la experiencia
de la crisis del 31, la izquierda no
siempre canaliza políticamente los
efectos de la indignación popular
gestada en el desempleo y los pre
cios: depende de lo que se haga po
líticamente. En 1931 el sanchezce-
rrismo supo llevarse hacia la derecha
un importante caudal. Y hoy el
Apra puede hacerlo si es que. la iz
quierda no se pone a la altura de las
circunstancias para disputarle la au
diencia.

Un sector importante de la iz
quierda parece estar más atento a la
polémica interna que a la compe
tencia abierta con la derecha. Lo
cual es grave porque el límite no es
tá en ser minoría sino en no tener
vocación de mayoría. Para esto se
requiere competir, con audacia., con
la claridad y con organización.

Debe quedar claro que no esta
mos haciendo líricos llamados a una,
imposible unidad; en la izquierda
hay dos bloques que corresponden
a dos lineas distintas. Estamos ha
blando de la urgentísima necesidad
de que el bloque FOCEP—ÜDP—
PSR (ML) y los sectores que no par
ticiparon en las elecciones, iiig&n
un trabajo orgánico serio, coordi
nado, antes que se nos vaya gl ca
rro de la hii5toria. Aprendamos que
sin organización de izquierda, el
pueblo no volteará la Crisis en pro
vecho propio.
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chin; por una serie de atentados
contra los Corregidores, etc.

Pero lo que ocurrió en 1780 no
fue un simple levantamiento o un
grito de protesta más. Desde el ini
cio —y tanto entre los dirigentes
como entre las masas—, estuvo pre
sente una clara opción separatista,
una posición anti-colonial, que ubi
có a los rebeldes en un enfrenta
miento radical contra la monarquía
española y toda la burocracia co
lonial.

el
I

son tuJüls, ’S

*, Desde Cuzco, hasta el actual norte'
*  argentino se expandió el grito de

Tupac Amaru.

N 1780, hace doscien
tos años, estalló un le
vantamiento popularen
el Cusco, en la provin-E

CUAJOME PREPARA HUELGA
E

ya no tiene por que resolver el plie-

Los dirigentes denuncian que es-
aJ ta actitud puede sentar un gravísi-
^ mo precedente para todo el movi-
H miento sindical, pues cualquier em-
^ presa podrá adelantarse a la pre

sentación del pliego otorgando un
►I aumento irrisorio, muy por debajo

■ 4 de las posibilidades de la empresa,
««i y con este motivo negarse a acep-

tar el pliego.
Wi Debido a la intransigencia de la

patronal y la actitud cómplice de
fg las-autoridadés de trabajo, los obre-
, M ros se han visto obligados a tomar la
IK decisión de irse a la huelga, en su

asamblea del 24 de octubre, si es
que no hay una solución hasta el 6
de noviembre. Cuentan con el res
jaldo de las bases de Toquepala e
lo (también de la Southern).

go.
Cuajone— como delegado ante la
Federación Minera y la renuncia a
la flamante directiva de Demetrio
Castillo, que ocupaba el cargo de
sub-secretario de Economía.

Los dirigentes denuncian que la
negativa de las autoridades carece
de todo fundamental legal y que
más bien se debe a las presiones de
la todopoderosa empresa imperialis
ta Southern Perú. Señalan que nin
guna ley impide la presencia de in
vitados en el sindicato, ni tampoco
que se puedan nombrar delegados
indirectos ante otras organizaciones
sindicales. . \

La autoridad de trabajo también
ha rechazado el pliego de reclamos
presentado por los trabajadores,
dándole la razón a la empresa que
arguye que como dió un aumento
voluntario de 120 soles en febrero

L 6 de este mes se cum
plen los diez días de pla
zo que han dado los tra
bajadores de Cuajone

para entrar a la huelga si es que la
autoridad de trabajo no reconoce
al sindicato y persiste en descono
cer el pliego de reclamos.

El sindicato, fundado el 14 de
agosto de este año con la participa
ción de 1,030 de los 1,166 trabaja
dores de la mina ubicada en Moque-
gua, no ha sido reconocido hasta la
fecha por las autoridades de traba
jo.
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Estas han pretextado, gara negar
el derecho a la organización, la pre
sencia de constituyentes de izquier
da en el acto de fundación; la desig
nación de Hernán Cuentas —Consti
tuyente del FOCEP y ex-Secretario
General del anterior sindicato de

MARTIN LUNAr Mineros de Cuajone: ¡que se re
conozca al sindicato! i10.00

0.00
10.00

FRIASPROGRAMA por Agustín Haya

dominación del capitalismo.
De allí que propágandice la vía

de la derrota inevitable del movi
miento popular, vendiendo ilusio
nes en las elecciones. Por ello tam
bién que se proclama defensor irres
tricto de los derechos humanos, en
particular de los enemigos del socia
lismo, porque él, en suma es uno de
ellos. Una de las tareas de la clase
obrera en el goder es combatir el
derecho burgués basado en la pro
piedad privada de los medios de
producción, que fomenta ta separa:
ción entre los hombres y norma la
arbitrariedad.

Frías da fin a su artículo claman
do porque el hombre de empresa,
goce de todo el apoyo “como pio
nero del desarrollo”. Con esta frase,
digna del discurso de cualquier Pia-
zza 9 Lanatta, culmina su faena. El
Frías troskista, aprista, velasquista,
emelerrista, focepista, es ahora em
presario, burgués a secas y pretende
que la izquierda lo apoye.

Tal cosa no sería tan preocupan-
te si no fuera porque en la misma ,7
revista declara Ledesma que el cree
que el poder se alcanza mediante las
elecciones, punto de notable coinci
dencia con don Ismael. Ojalá no
tengamos que empezar a hablar de
una linea Frías-Ledesma.
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"Hof Traido

cuái

tar la fragmentación de la propie
dad social estatal en grupos particu
lares donde el objetivo fundamen
tal es la ganancia y prevalece ta
competencia.

La idea de Frías sobre la empre
sa basada en la cooperación, preten
de hacernos creer qüe el capital se
elimina con normas de Urbanidad
como si no fuera una relación social
de producción objetiva, donde la ri
queza extraída proviene del robo
del tiempo de trabajo ajeno y que,
en condiciones de creciente explo
tación, alcanza también al robo del
intelecto y la ciencia.

Desde que la izquierda obtuvo tan alta votación en la
elecciones del 18 Je junio, hay quienes se ofrecen todos los días
a dar "orientación" e incluso proponen programas alternativos,
sobre todo dirigidos a aquellos en los que descubren confusión y
endeblez idiológica.

Primero fueron las fintas del Apra al FOCEP y ahora es ni
más ni menos que Ismael Frías, quien le propone un programa
a la izquierda.
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EL EMPRESARIO FRIAS mercado se basa justamente en este
último término, es decir, mantener
intangibles las relaciones capitalis
tas de producción y todo el sistema
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Continuando con una empalago

sa campaña para demostrar su “iz- _ ,
quierdismo” (después de haber de producción y reproducción del
mostrado su velasquismo y emele- capital. Estas ideas nacen por lo ge-
rrismo), como para hacer constar neral de la absurda concepción de
que SU audacia no tiene límites, don el socialismo no puede cons-
Ismael ha decidido proponer su pro- truirse concentrando los medios de
grama “como única chance (modes- producción en manos del Estado
to, siempre) para la izquierda perua- socialista  y de negar que la propie-
na”. dad estatal sea la propiedad de todo

el pueblo siendo como tal la forma
superior y rectora de la propiedad
social, la forma más alta de propie-

de- dad socialista.
Planteamientos de este tip’o se

han levantado desde Proudhon con
tra Marx y llevados con resultados
lamentables a la práctica gor el revi
sionismo yugoslavo. Lo único que
han logrado eS garantizar la repro
ducción del capitalismo, al fomen-

Su propuesta ta hace a dos nive
les: en lo ecónomico y en lo políti
co. Para este señor, la izquierda de
be apartarse del comunismo (1),
jar de lado la propiedad del Estado
y asumir un deso'pilante “socialis-
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LOS DERECHOS DEL EM
PRESARIO

res
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•í»Sobre esta base económica, es

que pretende canalizar su propuesta
política, que consiste en que la iz
quierda se comprometa a llegar al
poder sólo mediante elecciones y
que respete los derechos humanos,
incluso de los enemigos del socialis
mo. Conociendo su pensamiento
económico, en donde propone la
permanencia del capitalismo, bajo
la poco sólida máscara del socialis
mo de mercado, es indudable que
tampoco le interesa modificar la es
tructura jurídida y política de

I
ir.

. mo de mercado”, donde la preocu
pación fundamental es la empresa,
basada en la cooperación y los bue
nos modales y no en la explotación.

La esencia de su socialismo de
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Frías y "X”: negra historia.)0
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1a)s enfrentamientos con la represión se sucedieron luego del reinicio de clases. La represión se ensañó con los estudiantes secundarios el martes Ó! .

ESTUDIANTE PIERDE OJO POR
BOMBA LACRIMOGENA

U_

con violencia, lanzando bombas la-N estudiante del colegio
crimógenas en forma indiscrimina-Mariano Melgar de Bre

ña sufrió la pérdida del da. Algunas bombas llegaron a pe
netrar en el local del colegio. ojo derecho a conse

cuencia del impacto de una bomba
lacrimógenaque recibió en el rostro.

Se trata del escolar Oscar Carran-

Impactado por una bomba, el
escolar Carranza Oliendo, quien .
cursa el cuarto año de secundaria.
se desplomó. Su hermano que es
taba cerca acudió a socorrerlo y fue
golpeado por la policía ocasionán
dole una herida en la cabeza. En la

za Oliendo quien tuvo que ser inter
venido de urgencia en el Hospital
del Niño el martes 3. Los médicos
no pudieron salvarle’el ojo.

El martes en horas de la tarde. asistencia pública tuvieron que co
escolares del Mariano Melgar efec- locarle ocho puntos.

En su afán represivo, los poli
cías llegaron a violentar las casas

tuaron marchas por su distrito pro
testando por las alzas de los pasajes
y por la nota 12. La policía se pre
sentó de inmediato y los reprimió

cercanas para detener a los escola-

(’ompañci oíí de salon.uLvriguaiido el estado dcOscar Carranza en el Hospital del Xiñcj.

CENTRALES COORDINAN
MEDIDAS DE LUCHA
UEVAMENTE se frus- De no aceptarse los reclamos:

congelación de los precios, el
aumento de salarios, la reposición
de los despedidos y el respeto a las
libertades democráticas, incluyendo
el voto a los analfabetos, se reali
zaría un paro nacional en prepara
ción a la huelga indefinida.

Estos planteamientos, así como
la formación de un organismo uni
tario y estable de coordinación, en
la perspectiva de la central única de
trabajadores, no pudieron ser con
cretados en la reunión del lunes por
la inasistencia de los dirigentes de la
CGTP y CNT, que en esta oportuni
dad reiteraron nuevamente su polí
tica divisionista y sectaria.

Con la presencia de todas las
otras organizaciones —incluyendo al
SUTEP y la Federación de Luz y
Fuerza— se nombró una comisión
encargada de citar a las centrales y
federaciones que faltaron. Sin em
bargo, ahí mismo se recibió el infor
me que los dirigentes de la CGTP
estaban convocando por su cuenta
a una reunión para hoy viernes por
la manana.

A pesar de estas maniobras de la
dirección de la CGTP para retardar
la efectivización de una rnedida de
lucha, impedir la formación de un
organismo de frente único y poner
se ellos a la cabeza, las organizacio
nes sindicales clasistas asistirán a la
convocatoria de la CGTP, para con
cretar las medidas de lucha y cerrar
el paso a los cubileteos de Castillo
y Gamarra.

tró una reunión de
coodinación sindical
por la inasistencia de la

CNT. Fue el lunes 30. LaCGTP y la
reunión tenía por objeto preparar
una medida de lucha en respuesta
a la política económica antipopu
lar del gobierno y dar forma orgá
nica a un frente único de centrales
y federaciones sindicales.

Otra semana marcada por la movilización de los escolares .

CONSTANTES ASALTOS
P.J. MARIATEGUI

El viernes 27 se habían reunido,
a iniciativa de la Federación Gráfica
y en su local, la CGTP, CNT,
Lima, CCP, CNA CITE y las federa
ciones de Mineros, Comercio, Segu
ros y Vidrios. Allí se discutieron va
rias propuestas para afrontar las me
didas antipopulares del gobierno.

La posición reformista de la
CGTP quedó en absoluta minoría al
aprobarse la convocatoria a una
nueva reunión —que incluyera al
SUTEP y otras organizaciones que
no estaban presentes— con una
agenda que consideraba en su pri
mer punto la formación de un or
ganismo de frente único en torno
a la huelga nacional. Y como se
gundo punto, el funcionamiento
orgánico del frente único.

El planteamiento de varias orga
nizaciones es el de presentar en 15
días, un pliego de reclamos del pue
blo peruano que sería entregado al
Presidente Morales Bermúdez por
los dirigentes que encabezarían una
gran marcha popular a Palacio. El
pliego incluiría un plazo para su
solución.

(cON un vehículo los ladrones
trataron de forzar la puerta
metálica de la casa comercial

“La Alameda S.A.” ubicada en la
Av. J.C. Mariátegui No 857 en el
P.J. del mismo nombre. También
intentaron romper los candados cons. .

k, I a barreta de fierro. Sin embargoW  ̂ los amigos de lo ajeno no lograron
su cometido por el empotramiento
metálico de seguridad ubicado en la
parte interna de la puerta.

Con esta es la segunda vez que
. intentan asaltar esta casa comer
cial, abundantemente surtida de ar
tefactos electrodomésticos, radios,
televisores y cocinas a gas. El admi
nistrador, Sr. Honri Morante mani
festó que debido a la falta de vigi
lancia policial proliferan los robos
V asaltos en la zona.

Kl local comercial que sufrió el in
tento de asalto .

('astillo(COTP). presionado por los clasistas
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MITIN EN SOLIDARIDAD CON NICARAGUA

“¡Sandino vencerá, Somoza caerá!", " ¡Se siente, se siente, Sandino está presente!" corean mas de 20,000 perso
nas reunidas en la Plaza 2 de Mayo el martes pasado.

Ernesto Cerdeneb

"LUCHAMOS POR LA
DEMOCRACIA POPULAR» Ernesto Cardenal, Sacerdote, poeta, y combatiente sandinista, nos trajo la

voz del pueblo nicaragüense.

.sión Internadonai, integrada por “A”: Entiendo que es un go-
Estados Unidos, República Domi- bietno tripartito...
nicana y Guatemala y las negocia- EC; Un triunvirato, formado
ciones producidas entre el régimen por el Presidente de la Coalición de
de Somoza y un sector de la oposi- partidos llamado UDEL, el señor
ción, el Frente Sandinista se ha reti- Alfonso Rovello, que es un empre-

siempre. Actualmente las está ad* Digo que esta división no ha sido del Frente Amplio de Oposi- s*rio, líder político del Movimien-
quiriendo de Israel y de otros importante porque estos dos grupos ¿Q'*® Frente to Democrático NicwagUense y un
países, es posible que sea el mismo han sido pequeños y no han sido ^ ® repre^ntante del Grupo de los
Estados Unidos que se los siga respaldados por la población. La Frente Sanihmsta se ha retnado? Doce que es el escritor Sergio Ha
dando a través de esos países. ^Íiayoría de la población ha estadcf- EC: El Frente Sandinista nun- mirez.
Sabemos que Israel recibe un billón Por la Insurrección nacional y lo ca ha estado en el Frente Amplio de
de dólares en armas anualmente de han probado los hechas. Estas ciu., Oposiciom El Frente Sandlnlstauni-

camente había dado su respaldo al
Frente Amplio de Oposición. Los

A”: ¿Cuál es el programa de
esta coalición de gobierno que pos
tula el Frente Sandinista?

EC: Tienen un programa de docelos Estados Unidos y la mitad de dades que fueron liberadas por los
esas armas son gratís  guerrilleros del frente con la partid-

Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote, dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional es
tuvo, con el c. Mauricio, tres días en Lima para difundir las luchas del pueblo nicaragüense y
para concertar la solidaridad del pueblo peruano. He aquí sus declaraciones para "Amauta".

AMAUTA”: ¿Contra quién es
tán luchando? ¿Qué representa el
régimen de Somoza para el pueblo
de Nicaragua?
ERNESTO CARDENAL.- Esta

mos luchando contra Somoza y el
somocismo para instaurar la de
mocracia en Nicaragua, una demo
cracia auténticamente popular.

Somoza representa la dictadura
de una familia que ha gobernado
Nicaragua 44 años, a base del te
rror, la corrupción administrativa,
la opresión y la violación de todos
los derechos humanos.
“A”: ¿Es cierto que Sompza es

dueño de cerca de un tercio 'de Ni- “A”: Se conoce que en el Frente
car^ua? se han desarrollado en el último pe-

EC: Sí, es -áfcañs^como ríodo 3 tendencias, la tendencia ter
cera parte de la economía del país y- cerista, la tendencia que se denomi-

It

, de manera

LAS TENDENCIAS EN
EL FSLN

puntos, los principales son la nacio
nalización de todas las propiedades
de Somoza yv la reestructuración de
la Guardia Nacional.

A”: ¿Por qué el Frente Sandi
nista no postula su participación di
recta en el gobierno a surgir del de
sarrollo de la lucha popular de Nica-
r^ua, si es que es el Frente Sandi
nista la fuerza principal en el
desarrolló de los combates contra
Somoza?

EC: No-k» ha considerado nece
sario para el establecimiento de la
democracia, basta con que los gru
pos opositores que desean una au
téntica democracia organicen un
Gobierno Provisional con miras a
unas elecciones libres, que serían
garantizadas por las armas del Fren
te SandHwsta.' Y es estas elecciones
libres el pueblo escogerá el gobierno
que desee. El Frente Sandinista
puede tomar el poder por sí mismo,
pero no desea esto, sino que el pue
blo escoja su gobierna.

««

. .
que es de suponer que esas-armas pación de todo el resto de la pobla- '^«^irMon primero fueron los
tes esté dando el Pentágono a - ción-
Somoza a través de Israel. Estas dos tendencias que se opo- personas muy prominen-

nian a la insurrección, ahora en Ni- de Nicaragua, de empresarios, pro-
caragua han combatido y algunos lesiónales, escritores y sacerdotes,
de ellos han muerto. Lo cual de-
muestra que en la práctica ahora es- aiminis a.
tan de acuerdo ya con la línea de la ■'ctirpon de las nego-
insurrección nacional. eiaciones denunciando que era unamaniobra del imperialismo. De to

dos modos las negociaciones han
terminado, porque los que no re-

A”: El Frente Sandinista postu- «unciaron se mantuvieron firmes en
la al producirse el levantamiento en ® oposición de que antes de empe-
alguna ciudad, por ejemplo en el ca- negociaciones tenia que re
so de Estelí, alguna forma de orga- S(^oza y su familia,
nización de la población para parti- • ¿y**® alternativa de poder
cipar en la actividad insurreccional? Frente Sandinista?

EC: Pues ha lanzado la consigna FC: El Frente Sjndinista había pro
de aeiwsertir cada casa en «« «uartaL Presto que todas las fuerzas de opo

sición integraran el nuevo gqbiemo
provisional, con miras a unas elec
ciones libws. Si estas fuerzas de o-
posición llegan a pactar con el so-
moclsmo, entonces el Frente Sandi
nista estaría contra ellos.

LA INSURRECCION
ti

de la revolución. Y así ha sido, casi,
todas las gentes prestaron sus casas,
abrieron sus puertas a los sandinis-
tas menos algunas cuantas perso
nas que no lo quisieron hacer y que
no fueron molestadas ni presiona
da.

A”: Al producirse el levanta
miento y la toma de una ciudad,
¿cómo se desarrolla la organización
oe la vida política, de la \ída econó
mica?

««

Agrupación culturáis
-íteíeóaií Padetich, peruano que fuera secretario de Sandino, es hoy repre- .
^litante del FSLN para América del Sur. EC: PueaJa gente se organizó pa

ra brindar alimento y techo a los
compañeros que peleaban.. Los jóve
nes empuñaron as armas. Bajo )a
dirección del Frente hicieron trin
cheras y barricadas y defendieron la
ciudad contra la guardia nacional.
Fue toda la población la que estaba
sublevada.

Los espías de Somoza, conoci
dos en la ciudad fueron ajusticia
dos, la misma población dijo quié
nes eran y fueron pues condenados

como del SQoyo de las tierras.,
“A”: ¿Que vinculaciones mantio

ne Somoza con el imperialismo nor
teamericano?

EC: IjOs Estados Unidos crearon
la Guardia Nacional y pusieron al
primer Somoza como director de
ella, haciéndolo más fuerte que el
Presidente de Nicaragua. Y desde
entonces la familia Somoza está en
el poder. El primer Somoza asesinó
a Sandino y dió un golpe de Esta
do, capturo el poder, gobernó 20
años hasta que fue ajusticiado por
un joven idealista y poeta, Rigober-
to López Pérez, pero el poder lo
heredo su hijo Luis Somoza y
tualmente está en el poder el ter
cer Somoza.

“A”: ¿Cuáles son las fuentes de
abastecimifento de armas del régi
men de Somoza?

EC: Han sido Ios-Estados Unidos,

ac-

gtrtfta popuhtr y prolongada, y
la tendencia proletaria. ¿Cómo fun
cionan estas tendencias al interior
del Frente? ¿Qué importancia tie
nen sus diferencias para el desarro
llo de la lucha?

EC: Es una división que no tie
ne mayor importancia. Cuando la
dirección nacional decidió iniciar la
ofensiva de octubre con miras a
una insurrección popular para el por el pueblo,
derrocamiento de Somoza hubo dos
grupos que no opinaron por la Insu
rrección nacional, por creer que no
era factible ni realista y se opusie
ron a ello, a los combates que se
realizaron. Pero no ha sido por ra
zones propiamente de principios,
sino por razones prácticas y tam
bién por razones teóricas, pero no
por tener fundamentales diferencias
respecto del Sandinismo.

na

POR UN

A”: La al

Kuntur
Te pide colabores con su campaña de auto-financiación, com
prando un Bono de Solidaridad o haciéndote Socio Adherente.
Solicita más informes en:

Coronel inelán No. 950 - Miraflores - Espalda de la Cuadra
44 de la Av. Arequipa. Telf.: 45-1721

Por ahora te adelantamos que en Noviembre estrenamos nues
tra propia Sala Teatral, Peña, Café-Concierto y Escuela de Tra
bajadores de Arte Popular.

 GOBIERNO
PROVISIONAL

ianza del Frente San
dinista con distintos sectores socia
les se expresaba de alguna manera
en el Frente Amplio de oposición.
Recientemente ante el nombra
miento por Acción del imperialis
mo norteamericano de una Comi-

e
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En P.J. "Villa Santa Itabal”

FABRICA INVADE
PUEBLO JOVEN

te de la empresa, cuñado del dueño
y ex-Guardia Civil es el directo ins
tigador de toda una campaña de te
rror y amedrentamiento contra la
población. Este individuo se pasea
por los alrededores pistola en mano
atemorizando y amenazando a hom
bres, mujeres y niños y llamando a
la fuerza pública mediante sus in
fluencias, para resguardar la ilícita
expansión de la fábrica.

El Secretario Genera! del pueblo
joven: Florencio Vilca seña ó que
hasta la fecha se encuentran deteni
dos Eucrasio Malqui y Germán Pé
rez, mientras ha sido golpeado sal
vajemente Claudio Vilca de 13 años
por defender a su madre. El dirigen
te solicitó también la solidaridad de
todas las organizaciones identifica
das con los sectores oprimidos, ante
el abuso de los poderosos empresa
rios de la fábrica de clavo
bres, situada en el Km. 2
Carretera Central.

alam-

de la1/2

FECTIVOS de la Guar
dia de Asalto en brutal
acción, desalojaron a
ocho humildes familias

de sus lotes en el Pueblo Joven “Vi
lla Santa Isabel”, arrebatándoles
también el local comunal, la posta
médica y el pilón de agua en bene
ficio de la fábrica de clavos y alam
bres Verjim S.A.

La '"tina la "pita", “bola al centro", “playa", “pollo a la brasa , son las formas mas usadas de tortura en
“El Sexto".

TORTURAS
EN EL SEXTO

Relatan los pobladores que la
empresa está construyendo una cer
ca en todo el perímetro usurpado.
Todos estos actos son propiciados
por la empresa que tiene un juicio
pendiente sobre la posesión de tres
lotes de dicho pueblo joven, pero
sin que hasta la fecha hayase reali
zado el comparendo entre las par
tes.

Los pobladores han salido en de
fensa de sus terrenos por lo cual
han sido golpeados y agredidos por
la policía. Augusto Ortega capisto-

nuestra vida sea intolerable por la
falta de raciones de alimentos, por
la promiscuidad, epidemias, estre
chez de espacio vital y como conse
cuencia de ello la ejecución de ma
yores delitos dentro del penal, con
virtiéndose en un centro de corrup
ción y depósito de presos y no de
rehabilitación social’.

Tras afirmar que los sistemas de
rehabilitación vigentes en el país
no son tales, y que más bien son re
presivos y desmoralteantes para el
recluso, denuncian que los indultos
y cortes de secuela de juicio son to
talmente discriminatorios. “Sabe
mos que la libertad es un comercio,

se vende, sólo sale el
que tiene dinero y no el que se lo
merece por su trabajo y buena con
ducta. Los perjudicados somos la
mayoría de los presos porque pro
venimos de una clase social opri
mida y pobre”.

Los internos exigen la derogato-
del D.L. 19910 y la pena de

muerte, respeto a los derechos hu
manos^ derecho al trabajo, cons
trucción de cooperativas agrarias,
centros industriales, talleres artesa-
ndes, derecho a la educación cien
tífica y tecnificada, derecho al ve-
nusterio, no a los malos tratos físi
cos y psicológicos.

El memorial también ha sido en
viado a la Asamblea Constituyente
y a tos diarios de circulación nacio
nal que se han negado a publicar
estas graves denuncias.

se

ria

Las declaraciones de Morales Bermúdez en el sentido de que
en el Perú no hay torturas ha motivado un rotundo desmentido
de parte de los internos de El Sexto.

NA carta enviada desde
dicho penal por pre^s
comunes señala:
relación a lo manifesta

do por el señor presidente de la Re-
públicaV Francisco Morales Bermú
dez, en una conferencia de prensa
del día viernes 13 de este mes, don
de afirma “no hay torturas en el Pe-

(jueremos afirmar que eso es

Los cerca de 800 presos del
Sexto, los seis mil de Lurigancho
y todos los presos del país, comu
nes y políticos, la mayoría hemos
sido victimas de las torturas apli
cadas por la Guardia Civil y la PIP”.

Los reclusos presentan un cua
dro realmente dramático sobre el
sistema carcelario en el país. Los
métodos de investigación combinan
la tortura física y psicológica y
mencionan las diversas
dades a que son sometidos los pre
sos: la “tina”, “pita”, “bola al cen
tro”, “playa”, “pollo a la brasa”. Al
ser aplicados estos métodos produ
cen serias lesiones a los reclusos co

mo graves afecciones a los pulmo
nes, debilidad y transtornos psicoló
gicos. Pero eso no es todo. La prác
tica de la tortura ha producido no
pocas muertes que han sido ocul

u ((
En

ru

falso’.

modali-

tadas con absoluta impunidad pa
ra los torturadores.

El testimonio de los reclusos fue
traído a AMAUTA por familiares
debidamente identificados de los
presos de El Sexto. La carta no lle
va firmas para evitar posibles repre
salias a los denunciantes. El docu
mento concluye con una invocación
a los sectores progresistas democrá
ticos y de sensibilidad social para
combatir toda violación de los dere
chos humanos en las cárceles del
país.
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MEMORIAL A

MORALESBERMUDEZ

La fábrica “Ver Jim"y el cerco que está construyendo en terrenos de Villa
Santa Isabel.

De otro lado, 33 reclusos del
mismo penal de El Sexto han envia
do un extenso meniorial a la Presi
dencia de la República, firmado
por presos políticos y comunes, de
nunciando la superpoblación a que
han llegado los centros de reclusión
del país, especialmente El Sexto y
Lurigancho. El primero que tiene
capacidad para 200 presos alberga
800 internos, Lurigancho construi
do para mil 500 tiene una pobla
ción de seis mil presos.

Esta superpoblación hace que<(

EWTUPAC AMARU LUCHAN
POR SALUD DEL PUEBLO

con organización y con una junta
directiva central. Sin embargo, todo
intento de organización vecinal
por manzana o a nivel central está
reprimida por el puesto de Guardia
Civil constituido en la zona. Varios
pobladores han sido detenidos por
intentar la organización de los co
mités vecinales y del mercado. En
tre tanto los pobladores están im
pulsando la realización de una a-
samblea general a nivel de todos los
barrios planteando su reconocimien
to como pueblo joven v la instala
ción de servicios indispensables co
mo agua, desagüe, posta médica.
Demandan además el funcionamien
to de un centro de educación inicial
y de aulas escolares para los niños
que a raíz del traslado de Faucett
al fundo Márquez han perdido el
año escolar.

de ellos. El acto será apadrinado
por los más caracterizados luchado
res de nuestro pueblo.q^'TlBRIENDO& L os dirigentes del P.J. Tupac

Amaru en el distrito de I inde
pendencia hacen conocer a la opi
nión pública a través de "Amauta”,
la construcción de su Centro de Sa
lud con el esfuerzo y sudor de to
do su pueblo. Magno Torres y Dal-
miro Duque, señalan que todos los
pueblos jóvenes de la zona-unos
30,000 pobladores-carecen del más
mínimo servicio de salud. Durante
6 años han estado gestionando ante
el Ministerio de Salud la construc
ción de un Centro Médico para be
neficio de toda la zona habiendo re
cogido la negativa respuesta acos
tumbrada: "No hay plata". Señalan
que para ellos la salud va más allá
que la construcción de un hospital,
ya que las causas de las enfermeda
des son sociales, y que esta situa
ción de desnutrición y del aumen
to de las enfermedades es produc
to del hambre y de las aplastantes
medidas económicas del gobierno.

Sin embargo ante las angustias
de la población por la falta de aten
ción médica, se Conformó el Comi
té Pro-Centro de Salud, quien ha
impulsado la construcción del cen
tro con el trabajo y esfuerzo de to
da la población. La inauguración
del Centro será el domingo 5 de
noviembre, a donde serán invita
dos funcionarios del ministerio, no
para agasajarlos, señalan los pobla
dores, sino para presentarles nues
tras exigencias y necesidades. No
basta el edificio, dicen, tiene que
equiparse y asignársele mayor per
sonal y eso lo pensamos exigir el
día domingo. El Ministerio de Salud
no tendría oportunidad de propa-
gandizar nuestra obra como si fuera

V  UJ

minuído al Sector Sur, los pasaje
ros, van colgados del estribo con el
peligro de su vida. Un microbus des-A  tinado para 20 pasajeros transporta

pesar de los aumentos abusi- 50, como sardinas; con la secuela de
vos que tienen que abonar los robos en plano día  a vista y pacien-

usuarios que viven en las zonas mar- úe todos los pasajeros, chofer y
ginadas de la Gran Lima, aumento ayudante,
de un 50o/o de los pasajes en líneas ¿No hay responsabilidad para re
de microbuses, continúa la caótica solver este problema? Trasladamos
situación del transporte de pasaje- esta pregunta  a las autoridades del
ros que diariamente acuden a su sector respectivo. Por otro lado, la
centro de trabajo, y a sus centros mayoría de los transportistas  no
educativos. ¿No existe un Regla- usan el boletaje, hacen caso omiso a
mentó de Tránsito? Si existe nadie las disposiciones dictadas última-
lo acata, nadie lo vigila y nadie lo mente. Los pueblos jóvenes a través
controla: En varias oportunidades de sus organizaciones vecinales han
han muerto pasajeros a la hora de presentado Memoriales al Ministe-
subir y bajar del carro —parece ser rio de Transportes y Comunicacio-
una cosa corrientev, en determina- nes, los que esperamos sean atendi
das horas hay escasez de vehículos, dos antes que se agudice la sitúa
la frecuencia de los Ikarus ha dis- ción.

Cada vez menos Ikarus al Cono Sur.

CADTICASITUACIDN DEL
TRANSPDRTEMASIVD

AGUAS DEL RIMAC AMENAZAN
P.J. CDNTIGD PERU

Los pobladores del P.J. "Con
tigo Perú" denuncian a la opi

nión pública el grave riesgo que co
rren numerosas familias de este pue
blo joven a raíz de la crecidas de las
aguas del río Rímac. Señalan que Si
namos en inhumana actitud, y apro
vechando la necesidad popular de
un techo ha lotizado terrenos adya
centes al río. Los moradores seña

lan los graves riesgos de las manza
nas 92, 88, 98, 87, 60, 59, 57, 54 y
49. Es conocido que en las épocas
de lluvias en la sierra, el río crece

se desborda hacia la zona aleda-
a. Más aún, señalan los pobladores,

que esta zona las aguas no tienen
salida al mar y se forman filtracio
nes en todo el terreno, con las con
secuencias de insalubridad que esto
acarrea. Los pobladores exigen la
inmediata reubicación de todas las

manzanas a un terreno más adecua
do. Plantean además la exigencia de
construir un muro de contensión.

Denuncian también que todas es
tas tareas en beneficio de la pobla
ción sólo pueden ser impulsadas

P.J. ELPRDGRESD:
ND ADFASA

Hilario Gonzales, Francisco
Huancay y Teodoro Rodrí

guez, dirigentes del Comité Vecinal
No. 35, de! 3er. Sector del P.J.
"El Progreso", denuncian el inten
to de OFASA de engatuzar a su po
blación ofreciendo alimentos a cam
bio de trabajo comunal. Señalan
que el Secretario General del Comi
té Central citó a una asamblea para
tratar sobre la electrificación apro
vechándose para sorprender con un
programa de ésta institución nortea
mericana OFASA, por el que rega
lan 48 kilos de alimentos por días
de trabajo comunal. En la asamblea,
señalan los dirigentes fue rechazada
la institución asistencialista y se
planteó que el programa fuera dis
cutido en las bases, para no caer en
el juego de OFASA.
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