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Raimundo Sanabria Lévano, 27 años,
combatiente revolucionario para
»íuien el fiscal de la Guardia Clyií

pide la pena de muerte. La sentencia
se dictaría este fin de semana

m



Sus planteamientos bási
cos, asumidos por el velas-
quismo, demostraron su fra
caso en la práctica. Y Haya,
árbitro supremo al interior
de su partido y dirigente de
masas que fue convertido en
leyenda por sus partidarios,
va no existe.

las veremos en los próximos
meses. Porque aunque los
dirigentes intenten mantener
ocultas las rencillas que los
dividen, la lucha por el po
der los llevará inevitablemen
te a definiciones cada vez más
abiertas.

Y el caudal electoral del
Apra se verá mermado por la
desaparición de Haya, que
concentró el 90o/o de los
votos apristas en las elec
ciones a la Constituyente. La
otra dificultad, es la contra-

NADIE LO
REEMPLAZARA

dicción entre las poses "Iz-

"Nadie podrá reemplazar
lo" han dicho sus seguidores
en los funerales. Y tienen ra
zón, pues ninguno de los
actuales dirigentes apristas
podrá investirse de una auto
ridad indiscutida en el seno
del Apra. Por el contrario,
ahora se cuestionan mutua
mente. Ni tampoco tendrá
ninguno el arrastre de masas
que tuvo el Haya mitológico.

Las consecuencias de esto

Pico a pícTAndré^wnsend y Armando Villanueva, los dirigentes que pugnan por la jefatura del Apra.

EL APRA
HAYA

Cl Apra no nece
sita caudillos ni
"caudillitos", di
jo Luis Alberto
Sánchez en la te
levisión a las po
cas horas del de

ceso de Haya de la Torre i
mientras el "caudillito" alu-
Tlido, Armando Villanueva, se
esforzaba en demostrar que el
pensamiento de Haya seguía
vivo en el partido que ahora
él dirige.

Sánchez agrego que^^ el
Apra se encuentra ahora un
poco sin rumbo", en otra
obvia referencia a la conduc
ción que imprime a su par
tido Villanueva del Campo.

De esta manera, sobre el
cadáver de Víctor Raúl, las
facciones del Apra seguían
disputando la dirección. Vi
llanueva, que va ganando la
' "lia, esta empeñado en dar

1.. imagen de un partido sóli
do y sin fisuras, unido en tor
no a la ideología inicial de
Haya y en demostrar que el
gobierno no tendría ninguna
objeción a su candidatura
presidencial.

Sánchez, descartado de la
carrera del liderazgo por su
avanzada edad —79 años—,
una galopante ceguera y sobre
todo por la postrera voluntad
de Haya, que en uno de sus
característicos arranques lo
apartó de su lado en sus últi
mas semanas de vida por
haber revelado que tenia
cáncer, ocupa nuevamente el
papel de francotirador, dis
parando envenenados dardos
verbcdes contra Villanueva y
sus adeptos en cada ocasión
que se le presenta.

En realidad Luis Alberto
Sánchez es ahora la punta de
lanza al exterior del Apra de
una tendencia cuya verda
dera cabeza es Andres
Townsend Ezcurra, el "in
glés", dirigente del ala "mo

!}|»

Una de las raras ocasiones durante los funerales de Haya de la
cluyendo a Luis Alberto Sánchez.

Torre donde la plana mayor del Apra esta completa, in-

quierdistas" que está asumi
endo el Apra bajo la conduc
ción de Villanueva y la ima
gen moderada que tienen que
presentiir ante los militares
para mantener su .apoyo.
Aunque no es despreciable la
capacidad que tiene el PAP
para tener dos caras, una
ante la burguesía y los mili
tares, y otra ante el pueblo.

Las condecoraciones im
puestas a Haya por el gobier
no en su lecho de muerte y
los honores rendidos en los
funerales, más que el reco
nocimiento a sus virtudes son
parte del pacto entre el Apra
y la dictadura.

En el próximo Congreso
aprista, convocado por Ar
mando Villanueva para el 20
de setiembre, los "armandis-
tas" tratarán de copar defini
tivamente los cargos claves
que todavía no ocupan, man
teniendo subordinada a la
facción de Townsend. Y se
guramente decidirán una fór
mula Presidencial encabezada
ipoT Villanueva e integrada
'también por Townsend y
Prialé.

El Apra no se va a desin
tegrar ni va a desaparecer en
;1 corto plazo. Pero tani-

podra conservar el arrai
go de antes. Su paulatino de
bilitamiento se verá apresura
do por los remezones de las
luchas internas. _,

La izquierda, a condición
de que logre unirse en un
sólo frente, tiene inmejora
ble condiciones para jivanzar
en esta situación. Siemp" ,y
cuando no caigan en la t^
tación, que algunas fuerza
van haciendo explícita y otras
m? '^lenen oculta, de que es
] o ) forjar algún tipo de
pacto o alianza con una de
las facciones del Apra.

El Perú del '79 no es Nh
caragua, ni el "armandismo"
tiene nada de izquierdista, sal
vo en la demagogia pre-electo-
ral. El hecho de que el Apra
tenga centenares de miles de
simpatizantes entre el pueblo,
que deberán ser ganados a la
causa de la revolución, no jus
tifica ningún acercamiento a
un partido autodefinido co
mo la "mejor barrera contra
el comunismo" y que cons
tituye hoy en día el mejor
aliado y la principal carta de
la dictadura militar.

derada", que goza de las
' Mr—'—preferencias de Morales Ber-

múdez y mantiene una bien
ganada reputación de dere
chista. Aunque carece ante las
bases apristas del prestigio de
Villanueva, hombre que con
trola el aparato del partido.

te un programa semanal de
una hora en la TV.

Francisco piez Canseco,
que ocupaba la Secretaría de
Difusión hasta el reciente
Congreso aprista, ha sido
impedido por los "armandis-
tas de asumir la sub-secre-
taría que le correspondía y su
propia militancia en el Apra
esta cuestionada.
' Lo que colmó la paciencia
de Villanueva fue el progra
ma transmitido hace algunas
semanas en el cual partici
paron Prialé, Sánchez y
Townsend. Diez Canseco Ta-
vara informó que "el Sr. Vi
llanueva" invitado al progra
ma, no participaba porque no
quería.

EL GIRO
DE VILLANUEVA

2

Sin embargo, a pesar de
que la Importante Secretaría
de Difusión la ocupa Hugo
Otero, sobrino carnal de Vi
llanueva del Campo, Town
send cuenta con su cuñado
Francisco Diez Canseco Tá-
vara, al que el gobierno ha
proporcionado generosamen-

For otro lado, "Contacto
Directo", manejado por los
apristones Alfredo Barnechea
y Remigio Mortiles Bermúdez,
mantiene una indisimulada
preferencia por Townsend. A
lo cual se suma el manejo
periodístico de los parametra-
dos. En síntesis, Villanueva
maneja la propaganda del
PAP pero Townsend contro
la o influye en los medios de
comunicación del gobierno.

El giro "izquierdista" de
Armando Villanueva se redu
ce al aspecto ideológico —asu
mir* el Antiimperialismo y el
Apra" como texto fundamen
tal— y propagandístico: apo
yo a Nicaragua, condena de la
dictadura de Videla, exigencia
de subsidios para moderar el
alza de los precios de las
subsistencias.

Se encuadra dentro de la
ofensiva de la socialdemo-
cracia internacional para_ sus
tituir ideológica y política
mente al imperialismo yan
qui, en retroceso en todo el
mundo, en la dirección de los
procesos de "democratiza
ción" en América Latina.

Los partidos socialdemó-
cratas europeos, varios de los
cuales están en el gobierno,
propugnan que partidos teñi
dos de 'izqulerdismo demo
crático", sustituyan a las dic
taduras militares. Respaldan a
los sectores burgueses presen
tes en el proceso nicaragüen
se, a grupos de la UDP boli
viana, a Acción Democrática
en Venezuela y al Apra en el

Perú.
Villanueva ha sabido po

nerse a tono con las circuns
tancias y por eso el viraje, que
lo ha llevado, por ejemplo, a
condenar al "sindicalismo li
bre" de la CTP, aunque sin
poder deshancar a la mafia
corrupta que encabeza Julio
Cruzado.

Pero sobre todo, los ar-
mandistas" tratan de sobre
vivir captando el descontento
de las masas que se inclinan
crecientemente a la izquierda,
empujadas por la feroz crisis
económica y el repudio a la
dictadura militar.

Esto, si bien no es nuevo
pues ya el Apra se presento
como "centro-izquierdista
en la campaña electoral del
'78, se convierte ahora en una
cuestión fundamental para la
mantención del PAP como
un partido decisivo en la
política peruana.

Sin embargo, entre la crisis
del '30, en la que el Apra
con una posición reformista
radical conquistó una adhe
sión que ha logrado conservar
hasta ahora a pem de sus
traiciones, y la crisis actud,
ha corrido mucha agua bajo
los puentes.
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noa Daniel Raimundo
Sanabria Lévano,
27 años, se le juz
ga en la II Zona
Judicial de Poli
cía acusado de
"ataque a la Fuer

za Armada con muerte subse
cuente del Guardia Civil
Oswaldo Gago Contreras". El
Fiscal^ comandante G.C. Hu
go Mendez Donayre ha pedi
do para éi la aplicación de la
pena de muerte tipificándolo
como un individuo "alta
mente peligroso para la so
ciedad". ,

Raimundo Sanabria esta
preso desde hace más de tres
años en los calabozos de El
Sexto o Lurigancho indistiri-
tamente, junto con Justo Ari-
zapana, quien lo acompañabá
el día de la muerte del G.C.
Gago Contreras.
Como dejando sentado el

desprecio del gobierno a la
nueva Constitución que con
sagra la eliminación de** la
pena de muerte salvo por
traición a la patria en tiem
po de guerra y ei principé
de que los civiles deben seK^
juzgados por tribunales ci
viles, se iniciaron el 2 de
agosto las audiencias públi
cas del juicio que contra los
jóvenes militantes revolucio
narios Raimundo Sanabria y
Justo Arizapana, se sigue
ante ia 2a sala de la 2da.
Zona Judicial de Policía.

Hasta el día de ayer,
miércoles la audiencia fue
ron dedicadas a la lectura
de los alegatos de las par
tes, la acusación del fiscal,
los informes sobre antece
dentes de Sanabria y Ariza
pana, y de ios peritajes ba-
lí^i^ry psiquiátrico. El día

lOy debe iniciarse ios
Jerrogatorios.
Un pedido de libertad vigi

lada para Justo Arizapana/
desestimado por el Tribu'., fí
Constituye ésto, un insólito
caso en el que un^ testigo
tiene que sufrir prisión. Por
que resulta que Arizapana se
halla excluido de la acusa
ción del Fiscal por la muerte
de GC Gago Contreras, ya
que en diciembre de 1975,
Arizapana contaba con ape
nas 17 años de edad.

Para él, el Fiscal pide 2
años de cárcel, que en el caso
de aplicársele, de sobra cum
plió ya con los tres años de
internamiento carcelario que
sufre, no por la muerte del
G.C., sino por portar docu
mentos falsos. Además Ari
zapana estaría comprendido
en el indulto dado por el Go
bierno en julio de 1978.

Al parecer en el Tribunal
de la Zona de Policía, confor
mado . por policías y no por
juristas, pesa más ia obedien
cia al superior que el cumpli
miento de las leyes. Esta es
razón más que suficiente para
que los civiles sean juzgados
por tribunales civiles.

El caso quiere ser visto
por las autoridades policia
les, como uno más de de
lincuencia común. La p^e
civil (vinculada a los familia
res del Guardia Gago) consi
derada como "coartada ma
liciosa" el que Sanabria
exprese sus convicciones y su
militancia política.

Esa militancia tampoco ha
podido ser pasada por alto en
los informes emitidos por la
PIP que lo acusa de "organi
zación ilegal de organizacio
nes armadas". La vinculación
política de Sanabria fue pues
ta en evidencia también por
el maletín que le fue requisa
do el 1ro. de diciembre de
1975, en donde se encontró
materiales políticos impresos.

En el colmo de la arbitra
riedad, el peritaje psiquiátrico
sobre Sanabria, lo caracteriza

-I

morir!
%

con la moral revolucionariaRaimundo Sanabria, sereno y
muy elevada".

como un "resentido social",
con una personalidad "psico
pática social" cuva "conducta
hostil antisocial es "altamen
te peligrosa para ia sociedad
que él considera despojante y

LA MUERTE DEL
GUARDIA CIVIL

usurpadora". Es la ceguera de
los que consideran a esta so
ciedad que sí es despojante y
usurpadora, como el paraíso
terrenal.

La muerte del GC
Gago Contreras se
produjo el 1ro de
diciembre de

1975. Ese día Da
niel Raimundo y
Justo Arizapana

viajaban juntos de Lima a
Catahuasi, el pueblo natal de
ambos. Salían de Lima a las
4 de la tarde pensando dor
mir en Cañete, pues el óm
nibus que debía llevarlos a
Catahuasi partía de la locali
dad de Imperial a más tardar
a las 5 de la tarde.

Pero ese 1ro. de diciembre,
a las 6 de ia tarde, cuando lle
garon a Imperial, el ómnibus
aún no había partido. Rápida
mente suben al ómnibus y se
acomodan al fondo. Muy cer
ca del vehículo se encontra
ban cuatro policías, entre
ellos los Guardias Gago y
Villar.

Con el argumento de que
Sanabria y Arizapana habían
sustraído la suma de 25 mil
soles de la Sra. Celina Torres,
comerciante de ia localidad,
los Guardias Gago y VíIIm a
puntapiés lo bajan del óm
nibus, se apoderan del ma
letín de Sanabria-y les orde
nan subir a una camioneta
particular para trasladarlos a
la Comisaria de Imperial.

Sanabria, armado, intenta
escapar saltando por la ven
tana del vehículo. En ese
momento escucha los gritos
de dolor del joven Arizapana
quien era arrastrado de los
testículos por el Guardia
Gago. Reaccionando en de
fensa de Arizapana y ya
fuera de la camioneta m pro
duce un forcejeo entre él y un

Tribunal que juzga a Sanabria. Todos son policías, ninguno jurista por lo que no ofrece ninguna
garantía de imparcialidad. _________

guardia civil; tres disparos
hieren mortalmente al guardia
Gago Contreras. Sanabria >
Arizapana logran huir. Du
rante casi un año eluden ia
persecusión policial, hasta se
tiembre del 7 6 en que son de
tenidos.

Cuando se produjo la
muerte del GC Gago Contre
ras, Sanabria cargaba en sus
espaldas un año y medio de
persecusión policial.

Sanabria había participado
en 1971 en la expropiación
de armas y uniformes del pu
esto policial de Catahuasi, mi
entras los policías estaban au
sentes. Por este hecho estuvo
dos meses preso en El Sexto.
En noviembre deeseaño Ray-
mundo Sanabria consiguió su
libertad provisional por ser
menor de edad, no registrar
antecedentes y no haber ac
tuado con violencia.

La libertad se da con la
condición de presentarse to
dos los meses ante la II Zona
Judicial de Policía. Sanabria
cumple y durante tres años
acude puntualmente. Pero en
1974, cuando por su respon
sabilidad y dedicación, su
pueblo lo nombra Agente Mu
nicipal, es apresado y tortu
rado en el puesto policial de
Catahuasi bajo la acusación
de realizar propaganda comu
nista.

La dotación policial inten
ta así amedrentar a Sanabria.
Pero éste no retrocede y de
cide no presentarse más ante
la II Zona Judicial de Policía.
Desde entonces, junio del 74,
Raimundo Sanabria, con
orden de captura vive a salto
de mata.

La compañera, el hijo y el padre de Sanabria: dura y larga lucha por salvarle la vida.

SANABRIA: UN
LUCHADOR SOCIALCon admirable se

renidad, "con la
moral revolucio
naria muy eleva
da" como él dice,
Raimundo Sana

bria soporta la amenaza de
morir, las largas audiencias y
el humillante trato de espo
sarle las manos en presencia
de sus padres, su esposa, sus
amigos.

Amauta logró conversar
brevemente con Raimundo
Sanabria en el propio penal
de El Sexto, donde esta
recluido desde marzo del
presente áño, cuando el mar
tes pasado los tres miembros
del tribunal, el auditor, el fis
cal, el secretario, los abogados
y periodistas tuvieron que
trasladarse desde la 2da Sala
de la Zonal II de Policía en ia
cuadra 8 de la Avenida Bra
sil hasta El Sexto.

Los acusados no pudieron
concurrir al jugado por cele
brarse ese día el aniversario
de la Guardia Republicana.
Ante la negativa de esta ins
titución a cuyo cargo se en
cuentra el penal de entrega
a los detenidos a la Guardia

Civil, la audiencia se realizó
en la pequeña oficina de la
dirección del penal.

Raimundo Sanabria, jo
ven estudiante y militante
revolucionario desde casi_ un
adolescente, es de origen
campesino. Nacido y criado
en ia Comunidad de Catahua
si, supo de las injusticias y
miserias que sufren los po
bres en nuestro país porque
las vivió en carne propia.
A los 12 años se trasla-

ria-a iáma, vive en una hu
milde casita en el Cerro San
Cosme y sigue estudios de
secundaria en el Colegio La-
barthe.

A los 14 años, cuando
cursaba el 4to. año de secun
daria participó en la forma
ción del club cultural 'José
Carlos Mariátegui' donde a
través del estudio y el deba
te político encuentra un
camino para dar solución a
los problemas del pueblo. Ese
camino habría de ser la mili
tancia en el marxismo leninis
mo.

Al terminar sus estudios
secundarios en 1968 tuvo ia
posibilidad de obtener una

beca en la Unión Soviética,
pero renuncia a ella para po
ner el hombro en la recons
trucción de su pueblo, Cata
huasi, azotado por un vio
lento aluvión. Poco después
ingresaría a la Universidad
San Martín de Por. is para se
guir estudios de economía.

Los estudios universitario»
de Raimundo Sanabria no se
rán obstáculos para fortalecer
su actividad como miembro
de la Comunidad campesina
de Catahuasi, a la que repre
senta en varios eventos. La
confianza y respeto ganados
en ei trabajo, hacen posible
que Raimundo ocupe en
1974 el puesto de Agente
Municipal en Catahuasi.
En 1972 Raimundo cono

ce a Olga Valentín, con la que
tiene dos hijos, José Carlos
Sandino y Tania, de 5 y 3
años de edad. Luego es
elegido Presidente de la As(>
dación de Padres de Fami
lia del Centro Educativo
20741 de Catahuasi.

Desde 1971 Sanabria se
inicia en la militancia revo
lucionaria comprometida con
una organización político-
militar. Por esta razón y por
las actividades que despliega
fue objeto de persecución y
detención por parte del apara
to represivo.

Comandante GC Hugo
Méndez, fiscal que pide
la pena de muerte para
Sanabria.
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Redada
en Comas

• El día viernes 3 a las
seis de la tarde la G.C.

conjuntamente con miembros
de la PIP irrumpió en cinco
casas en donde suponían se
hacían reuniones de coordi
nación de los sectores popu
lares de Comas. En este ope
rativo fueron capturados 13
personas, de las cuales hasta
la fecha no se conoce su
paradero.

Los pobladores del Dis
trito, a través de su comité
zonal, protestan contra este
secuestro y exigen la libertad
de todos los detenidos.

Movilización
en Villa

• El martes al medio
día los pobladores del

tercer sector de Villa El
Salvador realizaron una mo
vilización ante las oficinas de
la ESAL ubicadas en la Av.
Venezuela, exigiendo que se
reinicien las obras que vienen
siendo pagadas por los usua
rios desde 1977, y que fueron
abandonadas por la entidad
estatal.

Ante la presión de los po
bladores, el Gerente de la
ESAL, Mario Bustamante,
firmó un Acta comprome
tiéndose a cumplir con la lici
tación, y a cortar las mul
tas a los que se retrazan en
ios pagos, devolviendo el di
nero que por ese concepto
había sido cobrado.

Municipio no
paga a obreros

^ Varios millones de soles
^ adeuda el Concejo Mu

nicipal de Ate-Vitarte a sus
trabajadores por concepto de
gratificación y bonificaciones
no pagadas desde 1976, se
gún denunció el Secretario
General del Sindicato de

Obreros Municipales de esa
Comuna, c. Antonio Yupa P.

Ni las gestiones realizadas
hasta la fecha ni un paro de
24 horas han logrado sensi
bilizar a las autoridades edi-
licias hasta la fecha. Los tra
bajadores siguen batallando
para conseguir la satisfacción
de sus justas reivindicaciones.

Abusos contra
ambulantes
• La junta directiva del

mercado cooperativo de
Ciudad de Dios está exigien
do arbitrariamente a 42 co-
rnerciantes de pollos del sin
dicato de vendedores ambu
lantes que cierren sus puestos
porque estos supuestamente
hacen competencia desleal y
no reúnen las condiciones de
seguridad.

La junta directiva que pre
side Ligario Estrada cuenta
con el aval de Haydeé de
Espada, empleada del Minis
terio de Alimentación, quien
valiéndose de ciertos disposi
tivos que no se aplican en Li
ma quiere favorecer la mono
polización de la venta de po
llos en manos de la coopera
tiva. Claro está, a costa de la
liquidación de los vendedores
ambulantes de pollos.

Contra

reinscripción.
• En una agitada asam

blea de la Asociación de
Padres de Familia del Colegio
Nacional Mixto "José Garios
Mariátegui" se acordó no
aceptar la reinscripción orde
nada por la Zona de Educa
clón 04 de Barranco; asimis
mo se acordó elevar un me
morial al Ministerio de Educa
ción y al Presidente de la
República solicitando el
levantamiento del receso del
centro educativo secundario
de este pueblo ya que al Es
tado no le ha costado un
centavo su construcción ni
equipamiento. El pueblo lo
hizo todo.

BLOQUEO EN
<<MARIATEGUI^^

Los pobladores y diri
gentes del P.J. Mariáte

gui bloquearon la tarde del
sábado pasado el paso de los
camiones volquetes de la em
presa Villasol que desde hace
15 días acarrean materiales
indebidamente de una zona
destinada al cementerio de
este pueblo, además de causar
la rotura de las tuberías de
agua tendidas bajo la avenida
principal de "Mariátegui".

La policía llevó a los diri
gentes a la comisaría a raíz
de una calumniosa denuncia2jm de los ingenieros de la em-

^J^resa Villasol por una supues-
■"ta rotura de una llanta y

un parabrisa. Pero la pobla
ción acompañó a sus diri
gentes y logro su libertad
cuando el incidente se aclaró.

Las cinco juntas directivas
de "Mariátegui" acordaron al
día siguiente, domingo 5,
reactivar el comité central
unificado en forma transitoria
para apoyar la lucha del sec
tor de San Gabriel Alto con
tra la empresa Villasol y para
convocar a la II Convención
de este pueblo joven. Presi
dido por Macario Navarro el
Comité unificado respaldó la
paralización de las maquina
rias de la empresa explota
dora Villasol.

.  '

Los obreros cañeros de Chiclayo fueron bárbaramente reprimidos por demandar el pago de sus gratificaciones
de Fiestas Patrias.

ataque policial
contra cañeros
u

na ^njírirnta a-
gresión contra los
trabajadores ca
ñeros se produ
jo el 26 de julio
pasado en mo

so inmediato de los trabaja
dores rentados y contratados
a socios y la reposición de
los despedidos por el D.S.
2020 de 1977.

El paro se efe

atribuciones para elio se diri
gieron al Sistema de Aseso-
ramiento y Fiscalización de b'
Central de Cooi erati\^
vez que pron aian o ^lo
habría represal'-as

dgolpeados Pe

mentos que rea
lizaban un paro departamen
tal de 24 horas en las ha
ciendas azucareras del norte,
a consecuencia de lo cual 3
personas resultaron heridas de
bala y otros 15 de perdigones.

Las cooperativas agroin-
dustriales de Chiclayo: Po-
malca, Pátapo, Cayaltí, Lare-
do y Tumán exigían, en con
cordancia con el volumen de
su producción, una gratifica
ción de 15 mil soles por
fiestas patrias, 10 mil soles
a  los jubilados y a las viu
das de los trabajadores, el pa

ctivizó en su
totalidad a partir de las 6 a.m.
del 26 de julio. Tres horas
después, la dirigencia aprista
de Pomalca quebraba el paro
pactando por separado con
un acuerdo monetario.

Tumán por su parte se
deciaró en asambiea masiva y
exigió al Gerente General
Jorge Anderas, al Superinten
dente Administrativo Oscar
Paredes y al Interventor, el
aprista Zenovio Zamora la
solución inmediata a sus
reclamos. Estos funcionarios
argumentando que no tenían

. j \
Pero al prometí^^^¿J.O

de la mañana se
te un camio del
30 efectivo rmados, quienes
atacaron ; ios asambleístas
con bombas de fósforo, perdi
gones y balas. Los trabaja
dores no Sfc amedrentaron y
se enfrentaron, por lo que la
policía tuvo que retroceder,
regresando dos horas después
con cien hombres quienes
arremetieron contra los traba
jadores desarmados.

Como consecuencia resul
taron detenidos y duramente

dro Ipanaqué,
'Sixto Lisa y Baltazar Saave-
dra; gravemente herido de
un balazo el estudiante de
13 años Luis Miguel Muñoz
Lara, el obrero Roberto Espi-
noza Sosa de 27 años, con 39
perdigones en las piernas y

pUna herida de bala en el mus
lo. También resultó herida
Betzabé Chávez Bazán, ama
de casa de 42 años.

Así mismo, hay más de 15
heridos de perdigones y pen
de orden de captura sobre
varios trabajadores. Los cañe
ros, por su parte, «se decla
raron en huelga y prw|:^ú-
rán sus medida de luchl„
no iiberarse a sus compañer...^
presos y a la vez solucionar
/'ft¿eclamos.

n paro de 18 ho
ras efectuaron los
trabajadores ban-
carios en protesta
por la actitud in
transigente de los
banqueros al im

pedir la instalación del trato
directo para la discusión del
pliego de reclamos 1979.

El paro se inició a las doce
horas del lunes 6 y se conclu
yó el martes 7 a las 6 a.m. La
medida dispuesta por la Fede
ración de E.npleados Banca-

rios fue acatada masivamente
en Lima y provincias.

La etapa de trato directo
debió instalarse el pasado jue
ves 2 de agosto. Empero, los
dueños de los bancos, en
abierta provoación enviaron
en la tarde del miércoles una
nota en la que sin mediar ex
plicación alguna, suspenden
indefinidamente la instalación
del trato directo.

Esta actitud de la patronal
ha contado con el respaldo

pararon
de las autoridades del Minis
terio de Trabajo que una vez
más se han puesto de lado de
los capitalistas.

Actualmente la banca está
en inmejorables condiciones
de poder satisfacer las deman
das de los trabajadores banca-
rios. Los balances de los ban
cos muestran a las claras una
bonanza económica.

La FEB, gremio que reúne
a los trabajadores bancarios a
nivel nacional, exige a la auto

ridad de trabajo que imponga
a los banqueros la obligación
de convocar de inmediato a
las reuniones de trato directo
para encontrar rápidamente
solución al pliego del presente
año.

De persistir la intransigen
cia de los propietarios de los
bancos, la FEB tiene previs
to efectuar otras medidas si
milares, luego paros de 24 ho
ras y finalmente se adoptaría
la huelga general.

irían a paro
correo y ojoPese a que el Gene

ral Estrada Braca-
monte, jefe de la
OCI, comprome
tió su palabra
"como hombre y
como jefe del SI-

NADI", para que se pague el
50 por ciento de la gratifi
cación de Fiestas Patrias que
se adeuda a los trabajadores
de los diarios Correo y Ojo,
hasta ahora este pago no se
cumple.

Los sindicatos de ambos
diario suspendieron en dos
oportunidades medidas de
fuerza ante la promesa del
General Estrada y de los di
rectivos de la Empresa Perio
dística Nacional, EPENSA, de
que se les iba pagar. Burlados
en sus espectativas, los perio
distas, empleados y obreros

de dichos diarios han auto
rizado a ias directivas sindi
cales para que dispongan el
reinicio del paro de 48 horas
en el momento que lo crean
conveniente.

Si hasta fines de la presen
te semana la empresa no cum
ple con el pago de la gratifica
ción, la próxima semana se
decretaría el paro.

La empresa burla una re
solución de julio de 1978
que obliga a ia patronal a
que cumpla con los pactos y
convenios colectivos; no se
paga a tiempo ios sueldos y
salarios; una mala adminis
tración económica que se re
fleja en la firma de contratos
desventajosos con diversas
empresas, contratos cuya in
vestigación exigen los trabaja

dores; excesivos gastos en
banquetes y hasta la cons
trucción de un "palacete"
que no es prioritario.

Mientras a los trabajadores
se les niega el pago de sus
gratificaciones, la empresa
compra una moderna nevera,
siempre llena de licores finos,
para el gerente quien el
viernes úitimo protagonizó
una "encerrona" en su oficina
con abundante consumo de li
cor, según denunciaron los
propios trabajadores.

En asamblea general, las
b^s han expresado su repu
dio y solicitando ia expuisión
dei gerente general Carlos
García Valle, quien ha desa
tado una política de hostili-
zación contra los dirigentes
sindicaies.

rultf

Trabajadores de "Correo y
"Ojo" reiniciarán su paro
ante el incumplimiento de las
promesas.



centromín pararon

4
Los empleados de Centromín-Perú realizaron un paro preventivo exigiendo la solución a su pliego de reclamos.

u
n paro preventivK
de 48 horas reali
zaron el lunes 6 y
martes 7 los tra
bajadores emplea
dos de CENTRO-
MIN-PERU sede

de Lima al negarse esa empre
sa estatal a dar solución justa
al pliego de reclamos prese: ̂
tado por el Sindicato.

La paralización fue acata
da por los más de 400 em
pleados de la capital agrupa
dos en el Sindicato de Em
pleados de CENTROMIN PE
RU—Lima.

La intransigencia de la em-
pxg^tf .evó al extremo que el

pasado quedó roto el
T^tó directo según consta
en las actas respectivas.
CENTROMIN ofrecía^íf-

aumento de seis mil soles
no compensa el alza del costo
de vida y que no está acorde

con las utilidades que obtiene
esa empresa año a año.

V  Cabe señalar que el año pa-
"  lo CENTROMIN obtuvo

;s netas del orden de
mil 700 millones de

solo en el primer
^de este año estas al-

mil 687 millones
iecir que este año

utilidades de CENTRO
MIN serán superiores a los
doce mil millones dq soles.

Esto demuestra que esa
empresa estatal está en con
diciones de mejorar la oferta
inicial. Sin embargo aplica
una política discriminatoria
en cuanto a remuneraciones.
En el mes de abril pasado se
concedieron aumentos de 26
mil soles como promedio a
los supervisores, aumento que
se hizo efectivo con retroacti-
vidadja enero. Y a los emplea
dos solo se ofrece seis mil so
les.

Mientras los trabajadores
de Lima combaten por una
justa solución a sus reclamos,
la Federación de Empleados
de CENTROMIN firmó un
"arreglo" a espaldas de sus
bases.

Dicha Federación sólo re
presenta al 35 por ciento de
los tres mil empleados de
CENTROMIN, en tanto que
el Sindicato de Empleados de
Lima y el Sindicato de Yauli
Oroya representan al 65 por
ciento de los trabajadores.

El "arreglo" de la Federa
ción, cuyo Secretario General
es Grimaldo Ramírez conoci
do aprista de la base de Mar-
tunel que tiene sólo 25 em
pleados, ha merecido el repu
dio de los empleados de CEN
TROMIN.

De no solucionarse satis
factoriamente las demandas
de los empleados próxima-

textiles preparan asamblea

de tu
«te.

mente se adoptaría la huelga
general. Por su parte el Sin
dicato de Yauli Oroya tam
bién adoptará medidas de lu
cha en defensa de sus reivin
dicaciones.

Los gremios sindicales
denuncian que la política fi
nanciera de CENTROMIN
está en manos de elementos
que antes han sido funciona
rios de EPSA. Particularmen
te las mercantiles en donde se
han denunciado una serie de
irregularidades están en ma
nos de estos elementos.

Entre las demandas de los
trabajadores figuran: aumen
to de quince mil soles, grati
ficación vacacional de un
sueldo, préstamo para vivien
da, pago del cien por ciento
del refrigerio, etc. en total
son siete puntos que forman
el pliego mínimo para ser dis
cutidos.

Para el 12 de agos
to, la dirigencia
clasista de la Fe
deración de Tra
bajadores en Teji
dos del Perú
(FTTP) llama a

una Asamolea de sindicatos,
en camino a una Plenaria Tex
til, como respuesta a la masa
cre del 9 de julio pasado (ver
Amauta No. 210 del 20.7.79)
perpetrada por la dirigencia
aprista contra 250 delegados
de 140 sindicatos de la Fede
ración.

La Comisión Coordinadora
Textil, de este modo, enfren
ta a la dirigencia aprista enca
ramada en su Federación en
defensa de la unidad de su
gremió y la restitución inme
diata del reajuste automático
de sus salarios.

El reajuste automático se
gún el aumento del costo de
vida es una conquista lograda
por los trabajadores desde
1945, pero el gobierno dio la
ley 21531 en 1976 que con
gela y anula hasta la fecha esa
conquista.

De 1976 a la fecha, la pro
ducción textil se ha multi
plicado por 10 .y la produc
ción esta vendida desde los
talleres para cubrir la deman
da en el área del Grupo Andi
no. Por otro lado, el salario
y el poder adquisitivo del
obrero textil, en relación a
su producción, es menor en
un 50 o/o al de 1976.

Los trabajadores textiles
enfrentando a la dirigencia
aprista, deciden una huelga
general indefinida para el pri
mero de abril de este año que

fentup suspende huelga
a . FENTUP deci-
dió, en su última
asamblea de dele-
gados suspender
por 30 días, la
huelga indefinida
que venían li

brando desde el 7 de junio
pasado. La medida de lucha
será reanudada si es que la
comisión gubernamental
nombrada especialmente el
pasado jueves dos no solu
ciona el pliego de reclamos de
los trabajadores de la univer
sidad.

La Federación de Trabaja
dores de la Universidad Perua
na ha conseguido un aumento
general a la remuneración
transitoria no pensionable de
5,000 soles a todos los traba
jadores comprendiendo obre
ros, empleados, contratados y
eventuales, aumento que
pasará al haber básico; y en
el transcurso de los días debe
rá nombrarse a los contrata
dos a través de una resolución
del CONUP.

También se paró por con
diciones de trabajo según las

regiones y categorías. No de
berá descontarse a ningún tra
bajador por los días no labo
rados en el transcurso de la
paralización de labores. Y se
dará la inmediata reposición
de todos los despedidos.

La dirigencia anuncia a los
trabajadores de la universidad
que el 25 de agosto se realiza
rá la asamblea nacional para
examinar el cumplimiento de
estos acuerdos, y de no ha
berse satisfecho a cabalidad,
la huelga se reanudará a partir
del primero de setiembre.

Municipales
en huelga

I Desde el 27 de julio
"hasta el domingo pasa

do estuvieron en huelga inde
finida los obreros municipales
de Trujillo en protesta por la
no solución de su pliego dej
reclamos. El gremio que agru
pa a los municipales es la Aso
ciación de Obreros Municipa
les de Trujillo, base de la
Federación Departamental de
Trabajadores de La Libertad,
FEDETAL.

La huelga fue acatada por
el 95 por ciento de trabaja
dores. La Asociación denun
ció la actitud intransigente
del alcalde José Gonzáles
Vásquez quien es a su vez
accionista de la fábrica
triumph que mantiene a sus
trabajadores once meses im
pagos. Los obreros municipa
les denuncian la acción trai
dora de unos pocos emplea
dos municipales apristas que
intentaron quebrar la huelga
sin obtener resultados.

Consorcio

electrónico

se posterga para el 14 de ju
nio, dándose el plazo de huel
ga de 72 horas. En respues
ta, el gobierno intenta con
fundir a los obreros con un
miserable aumento de 15 o/o
y se niega a restituir el reajus
te automático por alza de
costo de vida. El 9 de julio se
reúnen los delegados textiles
de todo el país y ratifican la
huelga. Ahí es cuando 40
búMos armados de cadenas,
piedras, pirulos y revólveres,
salen de las oficinas de la Fe-
dera^ón de Tejidos, apagan
las luces y masacran a todos
los delegados.

El gremio textil, que agru
pa a 30,000 trabajadores, de
nunció a los autores de la
constante traición, Rómulo
Pineda (secretario general)
aprista sin representación en
la base, expulsado de su sin
dicato de la fábrica San Ja
cinto, Miguel Salas Herrera
(secretario de defensa), apris
ta expulsado de su sindicato
Santa María, Nicolás Yu-
panqui Maravi (secretario dé
organización), aprista sin
sindicato, que toma el nom
bre del sindicato Bellota o
del sindicato Marangani del
Cuzco, indistiptamente; y a
Pedro Maldonado (secretario
de actas), aprista expulsado
de su sindicato en Textil Al
godonera.

^ Tras el cierre ilegal de
^ tres meses avalado por

las autoridades de Trabajo,
la empresa Consorcio Elec
trónico está buscando la sus
pensión total de actividades
por nueve meses más, hasta
mayo de 1980. El primer cie
rre, obtenido ilegalmente con'
la parcialización del Ministe
rio de Trabajo, debería termi
nar el 9 de agosto. Empero
ya ha sido solicitada su exten
sión.

El expediente ha sido aten
dido con una rapidez inusual,
demostrándose una vez más la
complicidad de las autorida
des respectivas. Por de pronto
el Ministerio de Industria ha
"recomendado" el cierre soli
citado sin haber hecho un
análisis técnico profundo ni
la inspección ocular.

De esta manera se preten
de dejar en la calle a 68 traba
jadores la mayoría amas de
casa que están sufriendo los
rigores de la desocupación.
Los accionistas de la empresa
son los mismos de CARSA,
COELPESA, WESTMINSTER
PERUANA, ALFA UNION y
otras firmas.

La saña

de Eternit

• A la empresa de Juan
Antonio Aguirre Roca

no le basta despedir a los tra
bajadores sino que encima los
enjuicia. Un ejemplo es el tra
bajador José Escudero Torres,
despedido en 1977 junto a
otros trabajadores,» quien
desde esa fecha ha sido
denunciado más de cuarenta
veces por ETERNIT, a través
del relacionador industrial
Luis Delgado Aparicio.

El último juicio tuvo como
pretexto el paro nacional de
enero. Esa vez la PIP allanó
su casa y lo detuvo durante
quince días. El juicio es por
supuesto delito de ''atentar
contra la tranquilidad públi
ca" y se ventila en el Sétimo
Juzgado.

Mientras tanto el expe
diente de reposición de Escu
dero Torres y ptros trabajado
res despedidos duerme el sue
ño de los jutos a pesar que se
ha demostrado la ilegalidad
de los despidos en 1977.

Pliego de
médicos

La Asociación de Médi-
eos Egresados 70—A

"Hernán Ortiz Sánchez" ante

la inoperancia del sistema de
SECIGRA-SALUD propone
la implantación de la Proyec-
cción Médica de Graduados,
PROMEGRA. Este proyecto
que contempla la institucio-
nalización de la proyección
médica a lo largo de la carre
ra, fue planteada a las autori
dades del Ministerio de Salud
por la Asociación de Médicos
Egresados que reúne a las pro
mociones de jóvenes médicos,
dentro de un pliego de recla
mos. Este pliego contempla
un haber básico de 40 mil
500 soles, bonificaciones por
alimentación, riesgo de vida,
etc.

Despido
masivo en TTX

La empresa TTX, Fábri-
ca de vidrios de Seguri

dad, despidió a 35 trabajado
res, trece de ellos dirigentes
sindicales. Esta maniobra que
tiene por objeto liquidar el
sindicato, es una represalia
por la huelga general que se
realizó el mes pasado.

Los accionistas de la firma

han actuado en abierta com
plicidad con búfalos apristas,
entre ellos Antonio Vásquez,
miembro de la llamada "guar
dia dorada" del APRA, que
desplegaron el terror, pirulos
en mano, agrediendo a los
trabajadores,
gl^uego de la huelga, la em-
pnra cérró sus puertas incu
rriehdo en un cierre ilegal
ante la presencia de la Guar
dia Civil que comprobó el
hecho. Luego de varios días la
empresa sólo permitió el
ingreso de 22 trabajadores,
dejando en la calle a 35.
Ahora la patronal con el apo
yo del amarillaje aprista pre
tende montar un seudo sindi
cato amenazando a los traba
jadores.

Paros en

Oeschie y
Monterrey

• Los trabajadores de [as
tiendas Oeschie y Mon

terrey efectuaron la semana
pasada un paro ̂ 6^8 horas
en demanda de solución a su
pliego de reclamos. La medi
da se efectivizó los días miér
coles y jueves, paralizándose
las cinco tiendas Oeschie y las
20 de la cadena Monterrey
ambas propiedad de una mis
mS empresa.

Días antes se habían ini
ciado una serie de paros esca
lonados que fueron acatados
disciplinadamente. Los traba.-
jadores denuncian la intransi
gencia de la patronal a solu
cionar el pliego de reclamos;
mientras que los ingresos de
las tiendas aumentan conside
rablemente.

José Escudero Torres



Luis Alberto Sánchez marcha discrétamente detrás del ataúd; Villanueva e Idiáquez no le permitieron
cortejo.

Con la muerte de Haya de la Torre se cierra una página
de la historia política de este país. Sus dos grandes obras
como político son el programa reformista de los años

treinta y el Partido Aprista como organización de masas.
El programa reformista del treinta, años después

tue el APRA se divorciara de él, fue el que aplicó Velasco
sin solucionar los problemas decisivos del Perú.

La pregunta ahora es si el APRA podrá seguir jugando
un papel fundamental en la política peruana

sin el líder que lo cohesionaba.

Tumulto al ingresar a la Catedral. Las facciones del Apra se disfrutaron el catafalco.

el fin de
LA CLASE MEDIA
TRUJILLANA 1Cuando la directi

va de la Federa
ción de Estudian
tes del Perú re
nunció en setiem
bre de 1919, en
medio de la tur

bulencia de la reforma univer
sitaria, un inquieto estudiante
trujillano de 24 años asumió
la presidencia. Como los
alumnos de la Universidad de
Trujillo, a quienes represen
taba, le retiraron la delega-
tura, y existía una vacante en
tre los delegados de la Facul
tad de Letras de San Marcos
donde estudiaba, convocó a
elecciones en esa Facultad.

"Se presento entonces él
mismo como candidato, no
sin antes modificar los requi
sitos exigidos anteriormente
en lo que atañía al número de
votos para ser ungido. El co
mido tuvo lugar a mediados
de octubre. Casi la totalidad
de los jóvenes electores se
abstuvo, en una evidente de
mostración de cuál era el

, clima en aquel momento. Tan
ksólo fueron depositados 61
votos, 5 de ellos en bltmco.

Haya de la Torre logró 46 y
triunfó. Ya como delegado
de Letras continuó Víctor
Raúl en la Presidencia de Ta
Federación y asumió el co
mando de un movimiento en
el que al principio no tuvo
actividad directiva."

Así relata el historiador
Jorge Basadre la elección de
Víctor Raúl Haya de la Torre
al primer cargo dirigente de
importancia, desde el que
inició su carrera política, ha
ce exactamente sesenta años.

Vivencias
del imperialismo

Nacido en el seno de una
familia de abolengo aristo
crático, Haya fue testigo en
su niñez y juventud del
progresivo despojo de los
agricultores liberteños a ma
nos de las empresas Impera-
listas Grace y Gildemeis-
ter, así como de la masacre en
la que perecieron 150 obreros
huelguistas de la hacienda Ca-
sagrande, a pocos kilómetros
de Trujillo, en 1912.

La voracidad de las gran

des empresas extranjeras, que
disponían de puertos, vías
férreas y bazares propios afec
tó también a comerciantes e
industriales trujillanos, a tal
punto que a principios de
1917 la Cámara de Comercio,
Agricultura e Industria de La
Libertad, uno de cuyos fun
dadores fue Raúl Haya, padre
de Víctor Raúl, inició una
campaña para limitar los pri
vilegios de las compañías im
perialistas.

Víctor Raúl Haya tradu
ciría, años más tarde, este
sentimiento antiimperialista
de la clase media trujillana,
en una propuesta política
coherente, en la cual este sec
tor social ocupa el papel diri
gente.
Como dirigente estudiantil

Haya de la Torre jugó un des
tacado papel en la oposición
al régimen de Leguía. El 23
de mayo de 1923 encabezó
las manifestaciones contra la
consagración del país al Cora
zón de Jesús, reivindicación
liberal y anti-clerical que con
citó la protesta de estudiantes
y obreros.

La represión leguiísta
asesinó a un estudiante y un
obrero. En el entierro de las
víctimas Haya pronunció uno
de sus discursos que lo hicie
ron famoso, comenzando con
la frase "El quinto, no ma
tar". Estos hechos le valieron

la prisión y deportación, en
octubre de ese año.

Cincuentaicinco años des
pués, Víctor Raúl sostendría
en una entrevista televisada
que el gobierno de Leguía fue
el mejor de este siglo.

El APRA

En el exilio viajó por Amé
rica y EurojDa, desarrolló su
doctrina política y fundó en
México la Alianza Popular
Revolucionaria Americana,
APRA.

Los primeros escritos
muestran a un Haya radical
que no oculta sus simpatías
por el marxismo. En un artí
culo de agosto de 1924 des
cribe "el cuadro del Perú ac
tual: un gobierno autocrático
que domina sangrientamente,
hechura del capitalismo nor
teamericano cuyos intereses
sirve, una casta militar que lo

apoya y una burguesía y un
clero nacionales dueños de
vidas y haciendas constituyen
el sector de la clase domi
nante."

En 1928 escribe el primer
libro que condensa su teo
ría, "El antiimperialismo y el
Apra". Allí sostiene que al
imperialismo hay que oponer
le un Estado fuerte, que no lo
expulse del país sino que ne
gocie con él. Ese Estado anti
imperialista será producto de
una alianza que incluya a los
obreros, campesinos y clase
media, bajo la dirección de
esta última, la más explotada
y la más capacitada, según
Haya.

El desarrollo de los acon
tecimientos demostró, sin
embargo, las veleidades de la
clase media y de su partido
político, el Apra, que termi
nó aliándose a los enemigos
contra los cuales insurgió.

Basadre relata que Castro Pozo le dijo
en 1927: "El final de Haya de lá Torre
va a ser que la derecha lo utilice como
arma frente al comunismo."

El reformismo juvenil fue abando
años más tarde.

imÁááá
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El cortejo fúneb'e, encabezado por los principales dirigentes apristas, pasa frente al Palacio que Haya no pudo ocupar.
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jarlos Roca y Alan García ¿La raleada juventud aprista podrá reemplazar al "Jefe"?
rentí"

I época
EL REFORMISMO

RADICAL

a
los 36 años, luego
de la caída de Le-
guía que abrió pa
so a una profunda
crisis política,
Víctor Raúl es
candidato a la

Eresidencia de la república,
n su discurso en la Plaza

de Acho, el 23 de agosto de
1931, expone los puntos
centrales del programa mí
nimo del Apra.

Sostiene allí que "el im
perialismo significa la ex
pansión de los pueblos más
desarrollados en la técnica
"de la producción nacía los
pueblos menos desarrolla
dos". El Estado, por tanto,
debe controlarlo a fin de
que "coopere" con el desa
rrollo del país.

De esta manera, rebaja
ba sus propios planteamien
tos escritos tres años antes,
en su libro "El antiimperia
lismo y el Apra", donde
afirmaba que "la primera
actitud defensiva de nues
tros pueblos tiene que ser
la nacionijización de la ri
queza arrebatándola a las
garras del imperialismo" y
había inscrito, como punto

primero de su programa la
acción contra el imperia

lismo yanqui".
Sin embargo, los plantea

mientos de Haya, de un re-
formismo progresivo no
exento de radicalismo, eran
atractivos para las masas de
la década del '30 que irrum
pían violentamente a la lu
cha política imbuidas por la
necesidad de cambiar el or
den oligárquico.

En esos momento, el
Partido Comunista, luego de
la prematura muerte de José
Carlos Mariátegui, había
caldo en la pendiente dej
"izquierdismo" que lo llevó
a emprender acciones aven
turadas que culminaron en
fracasos, lo que aunado a la
represión terminaron aislán
dolo de la gran masa del pue
blo.

El Apra se convirtió así,
en el curso de unos pocos
meses, en un movimiento de
masas que encarnaba para un
amplio sector de la población
oprimida una alternativa "con
creta de solución a sus pro
blemas.

El odio y el temor que
despertó Haya entre la oli

garquía peruana no eran sin
embargo compartidos por el
embajador norteamericano,
que se reunió con Haya una
semana después del discurso
que éste pronunciara en
Acho. En el informe que el
diplomático yanqui presentó
a su gobierno, concluye:

"Si (Haya de la Torre) lle
gara a ser Presidente del Pe
rú, no tendríamos nosotros
nada que temer y por el con
trario podríamos esperar una
excelente y benéfica adminis
tración de tendencia fuerte
mente liberal en la que en ge
neral se haría justicia y se da
ría inicio a un período de
confianza y bienestar."

Apenas producidos los
primeros cómputos electora
les, el Apra anunció el triunfo
de Haya. Pero finalmente,
Sánchez Cerro, el militar que
había derrocado a Leguía, ga
nó los comicios. El Apra de
nunció fraude.

La insurrección

Las expectativas desperta
das por la campaña de Haya
quedaron frustradas. En julio
de 1932, estando preso Víc
tor Raúl, el "Búfido" Barre-
to, ex-anarquista convertido
al aprismo, encabezó la toma
del Cuartel O'Donovan, en
Trujillo, desatando la insu
rrección que luego se exten
dería a otros lugares del país.

La represión que se exten-

EL GRAN VIRAJE

dió indiscriminadamente lue
go de la derrota del levanta
miento cobró miles de vícti
mas entre la militancia aprista
y el pueblo trabajador, dán
dose inicio así al martirolo
gio aprista y a una profunda
enemistad entre el ejército y
el PAP.

Después del asesinato de
Sánchez Cerro a manos de
un militante aprista en 1933,
asumió el poder el Mariscal
Oscar Benavides. Merced a la
presión nacional e interna-
cion¿, Haya recobró la li
bertad. Pero al año siguiente,
el Apra fue puesta nueva
mente en la clandestinidad,
que duraría once años.

Jorge Basadre relata que
"la persecución contra el
partido de Haya de la Torre
no fue intensa" y aunque
"el Jefe Máximo siguió en la
clandestinidad", sus relacio
nes con el Presidente Bena
vides no eran malas, a tal
punto que José de la Riva
Agüero, el ministro que ha
bía impulsado la represión
al Apra, afirmó que Haya
"técnicamente esta asilado
en el Palacio de Gobierno'^

° A pesar de todo, la tor;^
oligarquía dominante *
opuso frenéticamente a la
posibilidad de que el Apra,
partido de masas y de indü-
dable arraigo popular, pu
diera llegai-algooieino.

Cn 1945 el Apra
vuelve a la lega
lidad. Sin poder
postular candida
to propio, partici
pa en el Frente
Democrático que

lleva como candidato a José
Luis Bustamente y Rivero.

Este período va a marcar
el viraje definitivo del Apra
que abandona sus iniciales
propuestas radicales. Víctor
Raúl Haya de la Torre pro
nuncia su primer discurso
después de más de una déca
da ante una ansiosa y fer
viente multitud reunida en

la Plaza San Martín el 20 de
mayo de 1945.
A escasos metros del Club

Nacional, reducto de la oli
garquía peruana, Haya ya a
sostener que "en el Perú no
se trata de quitar la riqueza

- al que la tiene sino crear la
riqueza para el que no la tie
ne."

Llama luego a perdonar, a
"olvidar el dolor y a quien
lo causa". Respondiendo a los
que afirman que el aprismo
tiene sed de venganza, que "el
pueblo aprista podría des
bordarse" y que sería "un pe
ligro para el orden social",
Haya garantiza que "no co
meteremos jamás otros exce
sos", en una clara alusión a
la insurrección de Trujillo.

Llama a forjar la unidad
nacional, excluyendo a los
que profesan una "doctrina o
intención totalitaria", refi
riéndose al comunismo, aun
que incluye a los fascistas
criollos. Dice que "debemos
conceder oportunidad a quie
nes se equivocaron y creyeron
que el fascismo podría triun
far, para que vengan con
nosotros."

Sustenta la tesis del Con
greso Económico Nacional al
que define como "la Mesa
Redonda del Capital y el Tra
bajo, del capital nacional y
extranjero, porque el extran
jero interviene y estimula el
progreso de la Patria".

Se cumplió de esa manera
la premonición que cuenta
Basadre. "En una de nuestras
muchas conversaciones en la
isla (El Frontón) Castro Pozo
me dijo: 'El final de Haya de
la Torre va a ser que la dere
cha lo utilice como arma fren
te al comunismo.' ¡Esto en
1927!"

El 3 de octubre de 1948
fracasa una insurrección apris
ta en la que estaban compro
metidos sectores militares.
Según algunos de los actores
del levantamiento, que fue"*
sangrientamente aplastado, la
dirección aprista abandono a
las bases insurrectas.

La última clandestinidad

El hecho es que el 27 del
mismo mes, el general Odría
da un golpe de Estado su
miendo al Apra en lo que se
ría su última clandestinidad.
En enero de 1949, Haya per
seguido por los esbirros de la
tiranía se asila en la embajada
de Colombia, de donde mar
charía a un nuevo exilio des
pués de cuatro años, habien

do perdido la nacionalidad
peruana por obra del ochenio
odriista.

La represión de Odría tam
poco pudo acabar con el par
tido aprista, que en la ilegali
dad decidió el triunfo de Ma
nuel Prado en las elecciones
de 1956, formando una alian
za denominada "conviven
cia". Este pacto, el primero
visible con un sector clara
mente oligárquico, selló el fi
nal del predominio aprista
en el movimiento obrero y
estudiantil, y aceleró el desga-
jamiento del "Apra rebelde"
encabezada por Luis de la
Puente, después transformada
en MIR.

i.
Odría: de perseguidor a alia
do.

En 1962, después de 31
años, Haya pudo postular
otra vez a la presidencia de
la república, en elecciones
que ganó por estrecl: márgen
a Fernando Belaúnde. Ante la
inminencia de un ni evo golpe
militar, Haya en una impre
vista maniobra se alia a su
antiguo perseguidor, Manuel
Odria, que había salido ter
cero en las elecciones y le
ofrece los votos apristas para
ungirlo Presidente en el Con
greso.

A pesar de esto, los mili
tares, aduciendo fraude, anu
laron las elecciones y captura
ron el gobierno nuevamente.
En 1963, Belaúnde, con el
respaldo del gobierno militar,
fue elegido Presidente.

La alianza con Odría cos
tó a Víctor Raúl el alejamien
to del número dos del Apra,
Manuel Seoane, que lo había
acompañado como candidato
a Vice-presidente en la fórmu
la electoral del '62.
A pesar del descontento de

las bases, que habían sufrido
la dictadura odriista en carne
propia, Haya pudo conven
cerlas de que su táctica er'
un supuesto realismo polu.
co, y conservó la mayoría de
su partido unificado en torno
suyo.

Durante el gobierno de
Belaúnde, Víctor Raúl man
tuvo su pacto con Odría —la
"coalición"— hasta el golpe
de Velasco. Después de diez
años de un régimen militar
que recogió muchas de las
banderas iniciales del Apra,
con los resultados que cono
cemos, Haya de la Torre en
cabezó la lista de su partido
en las elecciones para la
Asamblea ^ Constituyente
obteniendo más de un millón
de votos, demostrando que
su caudal electoral no habían
mermado mucho a lo largo
de medio siglo.

Haya con Beltrán y Ravínez. En los años 60 pactó con los mismo
que había combatido décadas atrás.



• NO BASTA.— Con ver
le todos los días retra

tado en los parametrados.
Ahora lo vemos en las tandas
comerciales de la televisión,
como un producto más, que
se anuncia y no se vende. Pe
ro insiste. Pero, escucha Perú,
no siempre lo vamos a sopor
tar.

^ HUELGA.- Los traba-
" ¡adores de Telecentro le
pararon el carro al Gobierno.
Cansados de esperar sus ma
gros salarios (no asi el de los
ejecutivos) le dijeron no. Esto
lo hemos visto desde el vier
nes último en que comenzó el
paro. Pero, también hemos
podido constatar la gran
cantidad de amarillos que
hay. El domingo por ejem
plo: Jván Márquez se prestó a
la bufonada de noticiero que
trasmitió canal 5. Leía las in
formaciones sobre un slide.
De otra parte e) inefable "ru-
lito" Pinasco y Alberto Cuya,
leyeron el noticiero de canal
4 que fue televisado con una
"camarita" portátil y fija. De
otro lado la comunidad que
preside Carlos Paz (otrora
siervo de Pedro Beltrán) hasta
ahora no hace un pronuncia
miento . definitivo sobre el

problema. A lo único que se
presta es hacerles el juego a
los Delgado Parker. De otro
lado el sindicado ha denun
ciado los altos salarios de los
ejecutivos y a algunos "pro
ductores independientes"
que se llevan la parte del león.

Entre estos últimos se en
cuentra Alfredo Barnechea y
su socio Remigio Morales
Bermúdez Pedraglio, a quie
nes Telecentro les paga sus
servicios al cambio del día, y
reajustable al costo de vida,
prerrogativa que no tiene nin
gún trabajador de Telecentro.

• SIONISMO.- Uno de
los más descarados

aprovechamientos del pueblo
judío lo vimos el último do
mingo. Fue al televisarse "Ho
locausto". El sionismo inter
nacional aprovechó de la se
rie para presentarse poco me
nos que mártir y hasta ahora
perseguido. Aquí solo que
remos recordar sus últimas ha
zañas: la entrega de armas a
los regímenes de Somoza y
Pinochet. El bombardeo cons
tante sobre campamentos pa
lestinos y la negativa de que
este pueblo se una. Creemos
que por rp ,::io a los seis mi
llones de judíos que murie
ron en los campos de con
centración nazi, el sionismo
no los puede utilizar así.

A FALTA DE LIQUI-
DEZ.— En pésima situa

ción se encontraría Canal 7,
quien también, dejo de pagar
a sus trabajadores. Toda esta
ofensiva contra la televisión
tendría su sostén entre los
derechistas funcionarios de la

OCI, quienes no ven la hora
de que la TV sea devuelta a
sus antiguos propietarios. En
esta forma se completaría
el cuadro que, sobre los me
dios de comunicación, se ha
planteado el Gobierno Mili
tar; es decir: que estos sean
entregados a [a más negra
reacción.
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CINE.— Pobrísima la
cartelera de esta sema

na. La recuperación que se
vio en días anteriores duro
poco. Los exhibidores espe
ran que los cines suban de
precio. . . Dentro de lo que
sobrevive "La Prima Angé
lica" es lo mejor y permite
conocer al director español
Carlos Saura. . . Entre lo nue-
" figura "El Insólito Mundo
Animal". Se muestra al hom
bre enfrentando a los peli
gros, llevado por su espíritu
de investigación. Esta pelí
cula cuya filmación duró dos
años y medio r.^s' muestra
lugares inhóspitos y remo
tos. Un buen trabajo que me
rece verse. Esperemos que
dure en cartelera. . . Sylvester
Stallone el actor de "Rocky",
regresa ahora como: guionis
ta, director e interprete de
"La Taberna del Infierno".
Muestra la vida en Hell's Kit-

che, una de las zonas más
sórdidas de Nueva York, en
la década de los años cuaren
ta. Nuevamente el tema de los
italo-americanos se repite.
Stallone no convence como

director. Le falta experiencia
para el manejo de las situacio
nes dramáticas que se viven
en el filme. Por momentos

su personaje hizo recordar al
de "Rocky". . .Giancarlo Gia-
nnini y Laura Antonelli pron
to en las- pantallas limeñas
via "El Inocente" Ultima
película de Luchino Visconti,
que próximamente entra a
los cines limeños. No es gran
cosa, pero por momentos se

deja ver la mano maestra de
uno de los más grandes direc
tores de todos los tiempos.. .
Olvido, vea "Alicia en el País
de las Maravillas". Una de las
mejores realizaciones en dibu
jos animados. . .

• CINECLUB.- Cine Ar
te "KUNAN".- Vier

nes 10: "La Ultima Locura de
Mel Brooks". Sábado 11:

"Las Angustias del Doctor
Mel Brooks". Arribas pelícu
las son dirigidas e interpreta
das por Mel Brooks. Reide
ras comedias. Local: Audito
rio de la Av. Arica 207-Breña.
Hora: 6:15 y 8:30 p.m. Este
mismo Cine-Club ha progra
mado a partir del día lunes
13 un ciclo de Cine Latino
americano que comienza con
"Vawar Mallku" del boliviano
Jorge Sanjinés, si no la ha
visto hágalo. Vea como se
transita por los caminos de
un cine auténticamente na
cional. Martes 14, la mexica
na "Cascabel" de Raúl Arai-
za. MiércoleslB, "Los Perros
Hambrientos". Uno ide los
mejores filmes nacionales a
pesar de muchos defectos y
de lo acartonado de su Inter
pretación. Las funciones son
a la misma hora y en el mis
mo local del Cirie Arte "Ku-
nan".- Cine Club "ADE-
BAN",comienza mañana vier
nes un ciclo denominado:
"Vida y Obra de Máximo
Gorki" en homenaje al "60
Aniversario de la Cinemato
grafía Soviética", con "La
Infancia de Máximo Gorki"
la dirección pertenece a Mark
Donskoi. El ciclo es de Id me
jor no se lo pierda. El precio
regalado: estudiantes treinta
soles. Local Auditorio de la
Biblioteca Nacional (Av.
Abancay). . . . Cine Arte de
San Marcos.— Presenta una de
las obras maestras del cine
"El Acorazado Potiemkin"
del maestro S.M. Eiseinstein.
Va el domingo 12 a las 11 a.
m. en el Cine Colón. . . Cine
Club "Luis Buñuel"— Domin
go 12, "Amigos Mios" bello
filme de Mario Monicelli y el
reencuentro con el mejor ci
ne popular italiano. Va en el
Auditorio Don Bosco Av.. Ari
ca 207-Breña, a, las 6:30 y
8:00 p.m. . . . Museo de Ar
te.- Domingo 12, proyectará
el filme de Abel Gance "Bo-
naparte I". Clásico del cine
francés. Va a las 6:15 y 8:15
en su local de Paseo Colón..,

Jorge Acutia, el mimo de la plaza San Martín, nos relató un cuento pequeño y sabroso.
Amauta lo redactó y lo entrega a sus lectores.
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loquíto mansCuando hacía mi
servicio obligato
rio fui destinado

a una oficina don
de se otorgaban
libretas militares.

Varios de noso

tros teníamos a nuestro cargo
sellos y libretas. Una vez se
descubrió una libreta falsifi
cada. Nunca se supo quien
había sido, pero había que
buscar un culpable y me eli
gieron a mí. Los sellos ahí
estaban, pero la firma ¿Quién
se la falsificaba al mayor?.

Fui a dar al Real Felipe,
preso. Hacía un frío de padre
y señor mío; frent^ a mi celda
goteaba el agua del mar .

Uno de los detenidos me
sugirió echarme ceniza en los
párpados para provocar una
conjuntivitis que me enviase
al hospital; así lo hice, pero
no sirvió de nada pues el mé
dico de la prisión a quien 11a-
mabámos "la rata" por su
parecido con dicho roedor,
había descubierto que los
detenidos usaban ese recurso

y había ideado un antído
to, una frotación hecha en
base de ají o rocoto, que, se
gún me consta, tiene efectos
curativos. Cuando alguno de
los detenidos llegaba con in
fección externa lo única que
decía después de una ojeada
era: "que lo froten". Y nos

ají y sanseacafrotaban con
bó, nos curábamos.
Un día ideé una cosa dife

rente: me puse palitos de los
intersticios de los dientes y a
la hora de la revisión diaria
el cabo me dijo: qué tiene
usted en la boca, palitos res
pondí, y quién se los ha pues
to, tronó, nadie señor, me
han crecido, córtelos enton
ces dijo bufando, y me los
saqué.

Al día siguiente volví a
repetir la operación, enton
ces me llevaron donde "la
rata" quien me envió con un
parte al hospital. Fui en un
jeep para mi solito y sentía

que estaba desfilando como
en Fiestas Patrias. ¡Era un lo
co al que le crecían palos en
los dientes! En el hospital me
entrevistó todo el mundo,
sicólogos, siquiatras, neurólo
gos. Los paranoicos y es -
quizofrénicos siempre tienen
rarezas, pero los médicos las
tienen tabuladas. Sospecho
que mi locura era original:
palos en la boca.

Los médicos maliciaban al
go, pero nunca pudieron
darse cuenta de la patraña;
uno me dijo, no se preocupe,
hace poco estuvo acá un capi
tán que tenía la misma enfer
medad que usted, y al fin lo
curam'os. Pero de todas ma
neras era un loco entre locos.
A algunos para que no moles
ten les ponían inyecciones de
trementina en las rodillas;
apenas podían caminar los
loquitos; habían bastantes.

Felizmente me hice amigo
de un paisano loretano que
era enfermero; con él me sin
ceré, -¡M me dio algunos con
sejos fue me salvaron: que
rían yyectarme insulina, pe
ro m;' paisano la botaba, las
past-Jas yo ponía debajo de
la «ngua y después cuando
la monjita se había ido, las
d,^parecía. Los médicos me
{^clararon sicópata epilép-
ñco por herencia, entonces
me dieron ganas de descu
brir el engaño, pero mi ami
go el loretano me dijo que me
podían poner 25 años y me
desanime.
Me dediqué entonces a en

senarles canciones religiosas
aloslocos: "viva, viva Jesús

i-T —' lífl^nOf, viva, viva mi Salva-
dor". Me fui ganando la con
sideración de las madrecitas
del San Bartolomé y un día
escapé. Estuve tres días deam
bulando sin saber qué hacer.
Habían pasado tres años
desde que había empezado
mi servicio militr/i^ Decidí
presentarme en el RohWFe-
lipe. Alto, quién vive, ríe
jeron en la puerta, Peiar
Santo y seña? clase cuerpo,

e Acuña. Los soldados ya
t. 41 otros, ni me conocían.
Estuve detenido otra vez, otra
vez con "la rata" y sus frota
ciones. Pero ya me considera
ban loco, el loquito manso
me decían. Finalmente me
soltaron, yo creo que nadie se
acordaba de la libreta militar
falsificada.

los cuentos que no
le gustan a vargas liosaFélix Toshi Ara-

kaki es un narra
dor peruano, au
tor de un libro de
un cuento titula

do "Cuentos de
años viejos" que

fue editado gracias al auspicio
del movimiento popular. An
tes, Toshi se había hecho
conocido por la publicación
de sus relatos en "La Joma
da" de "La Prensa", suple
mento dirigido por César Lé-
vano.

Toshi Arakaki es un escri
tor muy conocido en la clase
obrera; la burguesía interna
cional, más atenta que la pe
ruana a los fenómenos impor
tantes en cualquier sector, in
vitó a Toshi a un simposio in
ternacional en Dinamarca^
abril del año pasado. "

La institución invitante se
llama PEN CLUB Danés y es
una filial del PEN CLUB In
ternacional, institución que
preside Vargas Llosa. El PEN
siempre protesta cuando los
escritores tienen problemas
en algún país socialista, pero

no dice esta boca es mía
cuando los escritores tienen
problemas mayores en países
como Chile, Perú y Argen
tina, por poner algunos ejem
plos.

Toshi Arakaki fue a Dina
marca y dijo su verdad: que
es escritor popular, que sus
relatos se leen en sindicatos,
que el número de ejemplares
de su libro es alto. Todo eso
ha provocado un artículo
hepático de Mario Vargas
Llosa en "Caretas" en el que
ataca grotescamente a Toshi,
sin nombrarlo.

Al hacer la caricatura de
un escritor que con toda se
guridad no ha leído, lo menos
que se puede ,decir de Vargas
Llosa es que es deshonesto.
Paradójicamente, precisamen
te por gozar de un prestigio
como escritor y como escri
bidor, Vargas Llosa ha llama
do la atención sobre otro es
critor, Toshi Arakaki, de'
quien el pueblo peruano espe
ra mejores logros en el futuro.

Feliciano Mejía.

<*TIRO DE GRACIA»el día de hoy, jue
ves 9, á "las siete
de la noche se
presentará el li
bro de poemas
"Tiro de Gracia"
de Feliciano Me

jía, miembro del grupo "Yu-
yachkani" en el local de la
ANEA (Asociación Nacional
de Escritores y Artistas) en el
Jirón Puno 421.

El libro está editado por el
Centro de Información, Estu
dios y Documentos y lleva
unas palabras de presentación
de Alfonso Barrantes Lingán.
Los poemas \ incluidos están
todos dedicados a los lucha
dores sociales, hombres, mu
jeres y niños caídos en defen
sa de sus intereses de clase.
La entrada será libre.



NICARAGUA:
w

un pueblo en armas
El autor de este artículo, Javier Diez Canseco,
estuvo en Nicaragua inmediatamente después
de la toma de Managua por las tropas
del ejército sandinista. He aquí su
visión del desa. rollo de la revolución
nicaragüense.

ra organizar el Ejército Popular Sandinista.Las milicias son entrenadas y disciplin

iVj

alegar a Managua,
capital de una Ñica-
ragua Libre de la dic
tadura que ejercie
ron por más de 44
años los Somoza con
el apoyo norteameri

cano, es una experiencia ini-,
gulable.

Apenf i^tt horas después
de «tTM^s de 350,000 perso-

la Plaza de la Re-
iraj^on en el centro de la ca
pital nicaragüense para reci
bir a los dirigentes del Frent-
Sandinista de Liberación Na
cional y del Gobierno de Re
construcción Nacional, era
evidente para quienes llegá
bamos que el pueblo en armas

, controlaba la situación.

liante Henry
,  afirmó:

■'Hemos descubierto en ellos
el mecanismo de enlace entre
las unidades de combate,
fuerzas propiamente militares
y esas canteras desorganizadas
de las masas que participan
en la guerra."

El poder popular tiene en
Nicaragua una forma de
expresión y desarrollo en es
tos Comités, como lo tiene en
las milicias, en el Ejército Po
pular Sandinista y en la van-fuardia revolucionaria del

SLN.

UNA VICTORIA
CONTUNDENTE

este país, lo que nos dió tiem
po de destruir a la Guardia,
que era precisamente lo que
nosotros queríamos. Preten
dió quedarse hasta el 81, lo
me era demasiado tiempo,

Nosotros queríamos 3 días
nada más y el señor Urcuyo
nos hizo el grandísimo favor
.  . . Me lo felicitan por allí."

En Nicaragua sólo existe
una fuerza con verdadera
c^acidad de conducción: el
FSLN. No hay otra fuerza
con capacidad de liderazgo y
la misma burguesía oposito
ra al somocismo carece de al
ternativas de conducción.

LA SOBERANIA
DE UN PUEBLO
NO SE DISCUTE,
SE DEFIENDE
CON LAS ARMAS

La frase de Sandino.no era
más un lema, sino una reali
dad palpable de la revolución.
El camino del aeropuerto al
centro de la ciudad tenía las
huellas del fiero combate.

Las barricadas hechas con
los adoquines de las pistas,
las fábricas y viviendas de los
barrios populares calcinadas
por el fuego de los rockets,
las bombas de 500 libras, el
napalm y la artillería somocis-
ta, y las interminables postas
de las milicias populares, que
habían sustituido las pistolas
22 y las armas de cacería por
los FAL y los Galil arranca
dos a la Guardia Nacional,
eran rnuestras claras de la re
volución en curso.

En el desarrollo de la gue
rra conducida por el FSLN, el
pueblo amplió su conciencia
y organización. En las ciuda
des liberadas o en lucha se
constituyeron los Comités de
Acción Popular y los Comités
de Defensa Civil en cada cua
dra y cada barrio, centrali-
zandose a niveles superiores.

üllos organizaron y reali
zaron los mítines de protesta
las campañas de denuncia de'
la dictadura, la educación po
lítica de las masas, el levanta
miento de barricadas, la orga
nización de botiquines populares y la defensa del pueblo
ante las agresiones somocis-
tas.

La ofensiva revolucionaria
final, desatada el 4 de Junio
con una huelga general y un
movimiento insurrecional ge
neralizado, triunfó en toda la
línea a los 45 días de lucha
sin cuartel.

Los norteamericanos pre
sionaron por diversas alter
nativas para lograr un somo
cismo sin Somoza, para final
mente quedarse con la formu
la de tener alguna presencia
militar vía un sector de la
Guardia Nacional que les per
mitiera ganar tiempo y con
tar con una ficha en el juego.

Sin embargo, como nos
señaló Tomás Borge (Minis
tro del Interior y dirigente del
FSLN), "mister Urcuyo (el
somocista que quedó encar
gado del poder al huir Somo
za) nos hizo el gran favor de
quedarse un par de días en

UN PAIS EN
BANCARROTA

La revolución sandinista
ha encontrado un país en
quiebra^ total. Con 1,200 mi
llones de dólares de deuda ex
terna, este país de apenas
unos 2 millones y pico de
habitantes, fue saqueado por
Somoza y su clan. Las reser
vas de moneda extranjera ape
nas llegaban a 3 y medio mi
llones de dólares al tomar po
sesión del gobierno la Junta
de Reconstrucción.

La industria y el comercio
están quebradas como resulta
do de la guerra y de la opre
sión a que las sometió Somo
za. Y las siembras de los más
importantes cultivos de ex
portación —como el algo
dón— y alimenticios —como
el fréjol— se han reducido
brutalmente. El hambre, el
desempleo y la-carencia de vi-

Tomás
Borge,

Dirigen
te del
FSLN
y Mi

nistro
del

Interior

¿i*;!*?

350,000 personas recibieron a los dirigentes sandinistas en Managua.
viendas son los problemas
más graves que afectan a las
masas populares.

A  iniciativa del Frente
Sandinista, se aprobó en la
Junta de Reconstrucción Na
cional la nacionalización in
tegral de la banca y su paso a
manos del Estado. Esta medi
da pretende correctamente
orientar los recursos financie
ros en función de las priori
dades populares y da un gran
poder al Estado por cuanto
ja mayoría de los comercios e
industrias se encuentran hipo
tecadas a los bancos.

Se ha expropiado sin pago
más de 60 empresas industria
les, comerciales, de transpor
te, agrícolas, de radio, prensa
y TV de los Somoza, así co
mo los bienes de los somocis-
tas, militares y funcionarios
que abandonaron el país des
de diciembre de 1977. Los
Somoza eran propietarios de
más de la tercera parte del
capitd nicaragüense y de casi
la mitad de las tierras labo
rables del país.

Se ha desconocido las deu
das contraídas por compra de
amiamentó por parte de la
dictadura. En principio, son
más de 4 millones de dolares
adeudados a la Israel Aircraft
y más de 3 millones de dóla
res a empresas argentinas de
armamentos los que no "van a
serpagados.

Finalmente, se ha dictado
una Ley de Emergencia Na
cional que prohibe y sanciona
revolucionariamente toda
maniobra que tienda a sabo
tear el transporte público, el
funcionamiento del nuevo Es
tado o especular con los pre
cios de los artículos de pri
mera necesidad.

LA CONTRA -
REVOLUCIONLa contrarevolución

somocista se ha he
cho terrorista. Du
rante los primeros
días eran abaleados
más de 10 sandinis
tas cada noche y los

terroristas ametrallaron a 3
soldados revolucionarios en la
misma puerta del Hotel Cami
no Real donde trabajaban los
miembros de la Junta; se pro
dujeron atentados contra To
mas Borge y Edén Pastora.

Tres jóvenes combatientes
fueron envenenados en la mis
ma puerta del antiguo bunker
de Somoza, hoy Complejo
Militar permán Pomares. Y
días atrás, francotiradores so-
mocistas se posesionarios de
las torres de la abandonada
catedral para abalear el Pala
cio Nacional (Congreso).

Estos hechos, junto con
ja evidente preparación de un
intento de invasión somocista
desde Honduras con apoyo de
Guatemala y El Salvador, se
gún varias versiones, llevan a
acelerar la tarea de organizar
al pueblo en armas.

En esta tpea es indispen
sable también "depurar las
filas de los milicianos ya que
hubo delincuentes y oportu
nistas que se armaron y se
pusieron pañuelos roji-negros
para cometer desmanes y fe
chorías gue desprestigian a la
revolución", según señaló el

Comandante Luis Carrión, di
rigente nacional del FSLN.

El FSLN está dedicado a la
tarea central de orcanizar las
Fuerzas Armadas Sandinistas
en un Ejercito Popular Sandi-
"jsta. Y a la vez, se entrena y
disciplina a las milicias y se
les abre las puertas del Ejér
cito.

El Ejército Sandinista, ver
dadera columna vertebré del
nuevo poder, constituye
- junto con el pueblo organi
zado en formas de poder po
pula^ la garantía de la revo
lución nicaragüense.

En el bunker, los comba
tientes sandinistas encontra
ron más de 15,000 cajas de
Whisky escoces y otras tantas
de Champ^ne y licores im-

rtados. En las gavetas deportados. ..
los oficiales los folletos con
discursos de Somoza compar
tían su preferencia con las re
vistas pornográficas ameri
canas y europeas.

Hoy, es la formación po
lítico-militar y el debate so
bre las tareas de la revolución
popular lo que llena los am
bientes del complejo militar
Germán Pomares. Así se cons-
l^ye un ejército sandinista

implacable en el combate y
generoso en la victoria" como
lo señalara Carlos Fonseca
Amador, el hombre que fun
dó en 1961 el FSLN.



batallas de hoyi

f CONGRESO DEL PRT

E
n Octubre del 78
se unieron 5 grupos
i;narxistas revolucio
narios DME formar

un partido, el PARTIDO RE
VOLUCIONARIO DE LOS
TRABAJADORES, que sur
gió en forma embrionaria, al
rededor de puntos muy gene
rales y con una organización
provisional. Tuvimos que
afrontar las dificultades de
nuestra heterogeneidad en
cuanto a táctica y funciona
miento orgánico.

Afortunadamente, por en
cima de todos los obstáculos
esa gestación doiorosa ha ren
dido sus frutos, gracias a los
principios comunes, a la sim
patía de las masas y a la vo
luntad unitaria de ia mili-
tancia.

El último fin de semana
logramos, luego de varias pos
tergaciones, realizar exitosa
mente el I CONGRESO DEL
PRT, en el que se ha apro
bado estatutos, tesis progra
máticas básicas y un docu
mento de línea política para
este período que a conti
nuación resumimos.

Hay una acentuación de
la crisis de ia dictadura y
un nuevo período de ascenso
de las masas. Desgraciada
mente las actuales direcciones
de éstas son incapaces de ga
rantizar una correcta orienta
ción de su lucha; por eso la
gran tarea es la construcción
de un partido que se mues
tre como alternativa de direc
ción revolucionaria conse
cuentemente.

Las masas quieren que
la dictadura hambreadora y
represiva se vaya ahora. Esta
impone plazos y modo de
elecciones en la forma que
garantice que la famosa trans
ferencia no sea más que una
farsa, un cambio de militares

vamos al grano

Por: Hugo Blanco

a civiles representantes de los
patrones y no a quienes el
pueblo desee.

Frente a esto señalamos
como nuestros ejes de acción:
— Lucha por el Frente Unico

de todo ei Pueblo Traba
jador para llevar a cabo sus
combates.

— Lucha por quebrar el frau
de electoral.

— Por elecciones inmediatas,
libres " mocráticas que
la dictadura no quiere rea
lizarlas y que sólo los
propios trabajadores las
ejecutarán.

— Lucha contra las alianzas
electorales de los trabaja
dores con partidos de pa
trones como ei PSR, la DC
y el FENATRACA. Por
una candidatura unitaria
de independencia de clase.
La parte más escabrosa en

la construcción del PRT ha
sido atravesada. Todavía nos
faita, avanzar a una mayor
homogeneidad pero estamos
seguros de lograrlos con nues
tro método: discusión demo
crática y fraterna junto con
trabajo unitario.

Así, con voluntad y es
fuerzo vamos forjando la di
rección revolucionaria que las
masas del FOCEP nos exigen,
•que todos los trabajadores
peruanos necesitan para llevar
al éxito final sus luchas con
tra los explotadores.

Avanza también el proceso
de unificación con otros par
tidos revolucionarios que lu
chan por el gobierno de los
trabajadores y el socialismo,
habiéndose acordado la uni
ficación en un plazo de 60
días con el PARTIDO SO
CIALISTA DE LOS TRABA
JADORES.

Unete a nosotros en esta
lucha, incorpórate al PARTI
DO REVOLUCIONARIO DE
LOS TRABAJADORES.

EL EjENPLO DE HAYA

K)

La muerte de Haya
ocurre —como le
ocurrió tantas ve

ces al Apra— cuando él pa
recía encontrarse al borde
mismo del poder. Aunque ha
recibido los más altos hono
res, sólo llegó a ejercer un
"poder moral" desde la Presi
dencia de la Asamblea Cons
tituyente.

Los enemigos de la vís
pera siempre parecen dis
puestos. a ablandarse el día
de la muerte. Así ocurre hoy
con Haya de la Torre^ uno de
los peruanos que mas senti
mientos encontrados —fervo
res y odios— desató en nues
tro siglo 20.

No basta constatar que ha
muerto el líder del par
tido más importante de que
dispone la derecha peruana.
Y es insuficiente porque,
sin dudas, Haya tiene que ser
reconocido como una de las
figuras más altas de nuestra
historia. Sea que se piense
que fue para bien o que fue
para mal, él contribuyó deci
sivamente a lo que ha pasado
en este país en los últimos 50
años.

La oportunidad de la
muerte no tiene que incli
naos a pensar que su his
tórica intervención fue para
bien. Porque, si bien se atre
vió a fundar el partido más
importante del país; si bien
puso en jaque a la vieja oli-

'TfXM^WrJM

Por: Martín Luna

garquía en ios años 30, si
bien condujo al APRA con
astucia y con habilidad como
para haceria virar de rumbo
sin que se desintegrara; todo
eso no sirvió para mucho de
lo cual podamos alegramos.

En efecto, su estatura es
innegable, su importancia no
se puede ocultar. Pero, a fin
de cuentas, cuál es el balance.
¿Qué aportó Haya en con
creto a la transformación de
este país? Un gran sueño frus
trado; un ambicioso proyecto
político que se fue que
dando a pedazos en el cami
no y que, en definitiva, nun
ca se realizó; un enorme
grano que se suma a la his
toria de derrota e impoten
cia que nos iegaron las gene
raciones anteriores.

Haya de la Torre, como
muchos, fue incendiario a ios
veinticinco años y bombero
desde los cincuenta. Renun
ció a la difícil, heroica tarea
de transformar este país. Pre
firió el esfuerzo pragmático
por tomar el poder, satisfac
ción que a fin de cuentas no
tuvo, y para lo cual hizo que
su partido zigzagueara al la
do de dictadores y enemigos.

Enterrado Haya, la tarea
que intentó en los años 30
queda pendiente. Sus herede
ros políticos no están en esa
lucha. El ejemplo de Haya
y su partido es el que no hay
que seguir.

bolívia.: ¿un callejón
sin salido?Con el sorpresivo

nombramiento de
Walter Guevara
Arce, como presi
dente provisorio
de Bolivia y la in
tención de llamar

a nuevas elecciones para ma
yo del '80, terminaron las
agotadoras sesiones del Con
greso boliviano que se abo
caban a la designación presi
dencial. Sin embargo, la situa
ción de empantanamiento po
lítico seguirá profundizándo
se según reconocieron obser
vadores internacionales que
cubren la trasmisión del man
do en la ciudad de La Paz.

El jueves de la semana
pasada, las principales ciu
dades del país del Altipla
no amanecieron totalmente
paralizadas, como consecuen
cia del paro nacional decre
tado por la Poderosa Central
Obrera Boliviana (COB), exi
giendo el respeto de la volun
tad popular expresada en las
urnas el 1ro de Julio pasado.

En esas elecciones, la fór
mula Siles Suazo-Paz Zamora
de la UDP Boliviana, obtuvo
la primera mayoría relativa,
que el máximo tribunal elec
toral se encargó de reducir a
sóio 1512 votos, mediante
una sigilosa campaña de im
pugnaciones en los distritos
electorales de más arraigo
udepista. La segunda votación
que correspondió a La Alian
za del Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario, liderada
por el centro derechista Víc
tor Paz Estenssoro, "curiosa
mente" obtuvo una amplia
mayoría en ambas cámaras
legislativas, que según la cons
titución tendrían que elegir
al nuevo presidente, porque
ninguno de los candidatos lo
gró una mayoría absoluta.

Con Walter Guevara Arce,
un oscuro emenerrista que
fuera canciller y Ministro de
Interior durante los gobiernos
de Paz Tenssoro (52-56) y del
mismo Siles Suazo (56-60) su
cesivamente, se cumplía tan
sólo la formalidad de con
tar con un presidente civil
para la ceremonia de tras
misión del mando el día lu
nes, fecha del aniversario
patrio de Bolivia. Pero su
carácter provisorio era ia
prueba mas elocuente, que la
pugna entre los dos frentes
políticos más grandes del
país del Altiplano subsistía,
siendo posible que en los
próximos meses se llegue a
un callejón sin salida.

La solución de compromi
so a la que arribaron la UDP
y el AMNR, tiene sólo como
objetivo desembarazarse dei
ex-dictador Gral. Bánzer
quien pretendía erigirse en

Las masas tendrán la última

que se a abierto en Bolivia.

árbitro de la contienda entre
Siles y Estenssoro, utilizando
hábilmente los escaños que
ponquistó en el Parlamento
con la tercera votación alcan
zada en junio.

Bánzer con su negativa a
asistir a las sesiones del Con
greso, buscaba simultánea
mente un nuevo golpe militar
—so pretexto de la seria
crisis institucional que atrave
saba el país— que instau
rará en el poder a sectores
castrenses adictos a sus posi
ciones ultraderechistas.

Pero viéndose perdido en
su intentona golpista, era casi
seguro que apuntalara la es
trategia anti-Siles de Paz Es
tenssoro, luego que Guevara
Arce asumiera transitoria
mente ei mando. Ya en las
elecciones de ias mesas direc
tivas del senado la ADN ban-
zerista favoreció al mismo
Guevara Arce, ungiéndolo co
mo Presidente de la Cámara
alta y a Leyla Gueiler, como
presidente de la cámara de di
putados. Guevara por otro
lado se apresuró a nombrar
un gabinete ministerial.

Paz Estenssoro al no con
tar dentro de sus planes con

palabra en la incícryJf^^'-JíFon

el juego político golpista de
Bánzer, vió frustradas sus
espectetivas de una rápida
elección por el Congreso. Los
64 escaños que controla en el
Congreso, el apoyo que le
brinda un gran sector de la
cúpula militar, y el no muy
bien encubierto fraude que
propició contra la UDP a tra

vés de las impugnaciones, no
bastaron para obtener los 73
sufragios reglamentarios que
lo convertirían automática
mente en presidente de Boli
via por tercera vez.

La UDP por su lado dis
paró sus últimos cartuchos
con la huelga de hambre que
iniciara el sábado 4 Hernán
Siles Suazo, en protesta por el
fraude cometido contra su
candidatura y el no respeto
de su triunfo electoral por el
poder legislativo boliviano. El
Paro y la huelga dieron sus
frutos al decretarse nuevas
elecciones, y evitar el total
desplazamiento.

Pero sólo un factor impre
visible podría a estas alturas,
proporcionar a Siles la Presi
dencia electoralmente, ya que
todas las negociaciones con el
AMF® terminaron en punto
mu^jCo. Y las elecciones del
pró" imo años serán supervi-
gilrpas por el MNR, hoy prac-
ti^g^ente en el gobierno. El
^ Mero empate que tendrá
^üe resolverse en breve, res
ponde a una confrontación
jáe proyectos políticos.

Sin embargo, no cabe duda
que la última palabra la tie
nen ios militares y las masas
populares. Los bolivianos aún
recuerdan nítidamente cómo
una insurrección popular en
1952 derrotó al Ejército con
vención^ boliviano, que un
año atrás había desconocido

^l^^'.Unfo electoral de sec
tores reformadores. De la
composición actual de fuerzas
dentro del Ejército y de la
audacia y el vigor del pueblo
de Bolivia depende el curso
de los acontecimientos. Las
cartas ya está sobre la mesa,
desde apuí haste el eventual
mayo próximo. " ^ ̂

^ ■ M "
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Siles Zuazo: su huelga de hambre y el paro obrero, lograron
que se realizen nuevas elecciones.

Teatro Galpón Presenta:

"TODOS SOMOS LADRONES'.'
de Vicente Rivas Id ¡arte. Con
Luis Alvarez, Ana María Paz,
Nancy Meza, Wendy Zarzar, Eu
genia Ende, Rubén Lastarria,
Miguel Medina, Connie Rocca,
Ramón Zarzar y la dirección de
Arturo Valero.

FUNCIONES A BENEFI

CIO DE LA RECONS
TRUCCION DEL HER

MANO PAIS DE NICA

RAGUA: Viernes 10, Sábado
11 y Domingo 12 de agosto.
Sala de la Asociación de Artistas

Aficionados (AAA), Jirón lea
274 — Lima.

"En el frío del invernó
arde la hoguera que

alimenta nuestra fuerza"

GRAN FESTIVAL

FOLKLORICO
Actúan: Nelly Munguia

Edwin Montoya "Ei Puquiano de
oro

Yuyachkani
"Idolo Cerreño"

Boris Villegas y su Charango
Serrano

Las Hermanas Sánchez
Danzas de Puno, Cuzco y Ayacucho

Local : Canchita San Fernando, frente al Hospitalí
Obrero.

Día Domingo 12

Hora : 6 g.m.
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La olla común del Sute-Huarai,
represión los expulsó del terr
subrogados la lucha sigue firme

, jefaturado por Adolfo Trini, se trasladó al Cerro Pumacayán cuando la
para la casa del maestro en la ex-Avda. Ugarte. A pesar de los 250

noLas tentativas d;
parte del SUTE
de buscarle solu
ción a la prolon
gada huelga ma
gisterial encontra
ron la cerrada

oposición del gobierno que se
negó a recibir a la Comisión
Ad hoc —injylMa por seis
maestroji^Base entre ellos

, encargada de
.Iféctamente con el

gobii
La intransigencia del go

bierno también quedó demos
trada ante el Cardenal Lan-
dázuri. En sus esfuerzos por

ir

n
L

Alfredo Rodríguez, uno de
los dirigentes que se reunie
ron con el Cardenal.

TRASLADAN A
PROFESORES
detenidos

utep

El lunes 6, los 22 profeso
res presos en el cuartel de la
Guardia Republicana fueron
trasladados a las dependenciw
de Seguridad del Estado en la
Prefectura.

La mayoría de ellos se en
cuentran en mal estado de
salud. Cuatro padecen de ti
foidea, Arnulfo Medina, Julio
Simoni, Edilberto Caso y
Juan Tocas. Por presión de
los detenidos recien ayer el
profesor Medina fue trasla
dado al Hospital Militar debi
do a que esta bastante mal.

Pedro Armacanqui está en
fermo de hepatitis, sin em
bargo, no es evacuado. Hay
amenaza de contagio. Camilq
Gil García está aialado e in
comunicado. En Seguridad
del Estado quisieron ubicarlos
en el sótano junto a delin
cuentes comunes y homo-
goviiaIps

Han "solicitado una entre
vista con el Director de Se
guridad del Estado exigien
do ser llevados nuevámente al
cuartel de la GR., que se les
permita recibir visitas y que
fes den los resultados de 1"los

rinde
Comité

mediar en el conflicto, el pre
lado se entrevistó con el Pre
mier Richter Prada, el minis
tro Guabloche y el Presi
dente del Comando Conjun
to, Arias Graziani, sin lograr
resultados positivos.

El lunes al mediodía en
una segunda reunión con diri
gentes del Comité Nacional
de Lucha del SUTEP, el Car
denal les resumió así la acti
tud del gobierno; "no sueltan
prenda". Así las cosas, la
dirigencia del SUTEP anun
ció la radicalización de la
huelga y denunció la intran
sigencia del régimen militar.

"El gobierno intentó que
brar la huelga y no lo logró;
Guabloche llamó ^ dialogo
con motivo del Día del Ma
estro, fuimos pero no nos
recibió; nos acusan de "po
líticos" y "subversivos" y di
cen que no dialogan con la
dirigencia del SUTEP, enton
ces las bases eligen una Co
misión Ad hoc para el trato
directo pero tampoco los re
ciben. Está claro que el go
bierno se niega al diálogo",
afirmó Carlos Salazar Pasa-

Para hoy jueves se ha
programado una marcha de
padres de familia a Palacio
de Gobierno para entregar
un memorial al Presidente
Morales pidiendo la aper
tura del diálogo. La marcha
será a nivel nacional; en
provincias el memorial será
entregado a las prefecturas
respectivas.

El próximo lunes 13 ha
declarado "día.de com-

flle". "Si el gobierno quiere
diálogo, habrá diálogo, si
quiere lucha, habrá lucha ,
comentó un dirigente sute-
pista al anunciar que las to
mas de locales escolares se
generalizarán tanto en Lima
como en provincias.

Seis escuelas fueron to
madas el martes pasado por
numerosos padres de familia
en Villa El Salvador. En Iqui- .
tos padres y maestros ocupa
ron los consulados de Brasil y
Colombia, y la Iglesia de San
to Domingo. El contingente
de maestros en huelga de
hambre a nivel nacional se en
grosará la próxima semana.

Las reinscripciones de ma
estros, que debieron concluir
el miércoles 8, fueron amplia
das hasta el lunes 13 por el
Ministerio de Educación ante
el evidente fracaso de las mis
mas. Por su parte, numero
sas asociaciones de padres de
familia acordaron no inscri
bir a sus hijos.

Varias congregaciones re
ligiosas, entre ellas la de los
sacerdotes Mariknoll, han de
cidido no dictar clases a par
tir del lunes si es que no se
resuelven las demandas ma
gisteriales.

el general Quevedo quien le
dijo: "El problema de la
huelga no tiene nada que ver
con el COAP, eso está en
manos del Ministerio de Edu
cación". A pesar que la pro
fesora le explicó la negativa
del Ministro de Educación a
recibirlos no obstante las nu
merosas cartas enviadas, Que
vedo colgó el teléfono.
A insistencia de la Comi

sión, fueron recibidos por el
Mayor Ramírez, secretario
del Subjefe de la Casa Militar
de Palacio quien les prometió
una respuesta para las dos de
la tarde. "Vuelvan a esa hora",
dijo el Mayor. "Preferimos
quedarnos", fue la respuesta
de los maestros. Molestos
por su presencia, los elemen
tos de Seguridad de Palacio
los conminaron a salir.
"Henen diez minutos para
retirarse", dijo uno de ellos.
Eran las 11.30 horas.

Los maestros se queda
ron y no fueron molestados.
Mientras tanto en los alre
dedores de la Plaza de Armas
numerosos profesores' se mo
vilizaban en apoyo a sus cole
gas.

que se daría a conocer el
miércoles.

No quiso dar mas expli
caciones. Presionado por los
maestros prometió comuni
carse con ellos a un número
telefónico que le dio la Co
misión. A las cuatro de la tar
de salieron.

La llamada prometida nun
ca se produjo. En vano es
peraron toda la noche y la
mañana del martes 7 en que
volvieron al Palacio poco
después de las diez de la ma
ñana.

Esta vez no los dejaron en
trar. Los encargados de segu
ridad —por lo menos veinte de
ellos— formaron un cordón
en la escalinata de la puerta
que da al monumento a
Pizarro.

"Tenemos órdenes termi
nantes de no dejarlos entrar",
dijo el jefe quien agregó que
por haberlos dejado pasar el
día lunes habían sido dura
mente criticados. La policía
fue llamada, llegó un patru
llero V los seis miembros de la

Comisión fueron sacados casi
a empellones.

La última gestión que hi
cieron fue llamar telefónica
mente al Mayor Ramírez que
se mostró evasivo y hasta ne
gó que un día antes había
sido recibidos por el general
Subjefe de la Casa Militar.
Se limitó a decir que la soli
citud ya pasó a manos del
presidente y que esperaran
una respuesta por escrito.
Eran las 11.30 a.m.

La respuesta no ha llegado.
El Cardenal también trató in
fructuosamente de comuni
carse con algún mleinbro del
gobierno sin conseguirlo. En
su conversación con los diri
gentes sutepistas dijo que ha
bía conversado tres horas con
Guabloche, por un pedido
que le hizo el prelado el día
del desfile. El Ministro deses
timó cualquier posibilidad de
dialogar con la Comisión ad-
hoc. "Usted se dará cuenta.
Cardenal, quién es el intran
sigente", dijeron los dirigen
tes.

análisis médicos que les hicie
ron hace ya varios días. De
otro lado, el martes fue de
tenido en su domicilio el diri
gente Orlando Luján, dirigen
te del SUTE de Lima Metro
politana.

NO ALA
INSCRIPCION
DE ESCOLARES

Ventidós asociaciones de
padres de familia de colegios
de San Juan de Miraflores
así como asociaciones de
urbanizaciones populares de
los pueblos jóvenes del mis
mo distrito acordaron no
reinscribir a sus hijos en so
lidaridad con la huelga del
SUTEP.

La asamblea gener^ rea
lizada el pasado domingo _5
de agosto acordó también
invitar a todos los padres de
familia del distrito a marchar
masivamente el lunes 13 y to
mar pacíficamente los
colegios en protesta por la ac
titud del gobierno de negarse
a dialogar con los represen
tantes del magisterio. Igual
mente la asamblea acordo
exigir a la CGTP a que
adopte una medida de lucha
en apoyo al SUTEP.

'ESTA CON GRIPE'

C1 viernes 3 la
¡Comisión Ad-hoc
entregó en Mesa
de Partes de Pa
lacio de Gobierno
una carta dirigida
al Presidente Mo

rales pidiendo^ ser recibidos.
Ese mismo día en horas de
la tarde presentaron dos so
licitudes, una dirigida a Mo
rales Berroúdez y otra al
general Quevedo Farfán, Jefe

del COAP. Ambas solicitudes
les habían sido pedidas en la
mañana. Anunciaron que vol
verían el lunes en busca de
una respuesta.
A las 8.30 horas del lu

nes, los seis miembros de la
Comisión se presentaron en
Palacio. Luego de esperar por
más de una hora, la profesora
Margot Lozano Costa, Presi
dente de la Comisión; se co
municó telefónicamente con

En esos mismos momen
tos, el Cardenal recibía a Car
los Salazar Pasacbe y Alfre;
dro Rodríguez, del Comité
Nacional de Lucha del
SUTEP. Informado de la
presencia de la Comisión Ad-
hoc en Palacio, el Cardenal,
en presencia de los dirigen
tes, llamó telefónicamente al
Secretario de la Presidencia,
Dr. Machiavelo, intercediendo
por ellos para que los reciba
Morales Bermúdez. Pero de
la casa del Gobierno con
testaron que Machiavelo es
taba "con gripe" y que no
había ido.

Pasadas' las dos de la tar
de, los miembros de la Co
misión insistieron por una
respuesta. "El Presidente de
la República está en^ el al
muerzo de la Cáballería", les
dijeron.

Luego de siete horas de
espera y al ver la decisión
de los maestros de permane
cer en Palacio, el Subjefe de
la Casa Militar Jos recibió en
su despacho durante diez
minutos. Les dijo que |Ta
solución ya está tomada y

r

oídos sordos a las demandas delEl gobierno y su ministro Guabloche cierran los ojos y hacen
SUTEP y a la mediación del Cardenal.
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6 p.m.:

Coliseo Nccíonal del
puente del Ejército.

Participan:
Luis Várese, Mario.
Florián, Andrés Luna
Vargas y Eduardo
Castillo.

.  Conjuntos:
.y Tiempo Nuevo,
'  Yuyachkani y Amaru.

M..lliz.c¡6n d.l SUTEP . ou.dra d. Palacio da 000»™^;
marta. 7, an re.paldo a la comisión qoa Intentó dialogar con Moral..
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Salvador. Si el hasta elzarán las ocupaciones de locales
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lunes el Gobierno no responde a las demandas del SUTEP
, se generan-

- - T rt\ii tn y

^.ron;í?ofca"n«e;7« -frl6 la semana pasada una encerrona tendida por la represión^, Hacienda. Tumén y Romaica. Lo, maestros se Inte7




