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¿QUIEN DEFIENDE

A LOS NINOS?
nimt

. íímtwit- □ Organizado por la UNICEF y
la fundación filantrópica sueca
Radda Barnen, se realizó la se
mana pasada el I Seminario-
Taller “Acción y Alternativas
para Niños y Adolescentes en Al
to Riesgo”, que contó con la
participación de la viceministro
de Salud, doctora Adriana Reba
za; los expertos de UNICEF y la
Fundación Naumann de la RFA,
JosSy Boyden y el doctor Fer
mín Chunga, respectivamente; y
representantes de la Fundación
por los Niños del Perú, INABIF,
Beneficencia Pública y entidades
oficiales que atienden a la niñez
abandonada. También participa
ron algunas organizaciones no
gubernamentales dedicadas a lo
mismo sin tantos recursos, pero
con mucha creatividad, entre
ellas Gente del Mañana de Huan-
cayo, TACIF, TIPACOM y
ADOC de Lima.

En días sucesivos se analiza
ron las condiciones de vida y la
situación familiar de los niños y
adolescentes en alto riesgo, las
acciones que estas entidades es
tán realizando, así como las al
ternativas que se plantean. La
dramática situación de los niños
de y en la calle mereció una de
dicación especial en la reunión.
Las experiencias narradas en las
sesiones plenarias habrían con
movido y abrumado hasta las
piedras de no ser porque gentes
con imaginación, fuerza de vo
luntad y entrega a la niñez aban
donada están logrando cosas que
no merecen titulares de la pren-

.awtitHióBimMaiíis.

El “detalle" que borró Caretas.
I

1
DIEZ CANSECO ACHTUNG!

CARETAS T FALSIAS□ En llamada a nuestra redac
ción, Javier Diez Canseco se rati
ficó en su pedido hecho al go
bierno de Alemania Federal para
que cese su asistencia técnica a
las fuerzas armadas del Peni, di
rectamente vinculadas con las
masacres de los penales, a los en
tierros clandestinos de las vícti
mas y más de un millar de des
aparecidos.

No se trata, pues, de la solici
tud de corte de la ayuda econó
mica en general. “Lo que he di
cho —sostiene Diez Canseco— es
que la RFA debe cortar la ayuda
de tipo militar y más bien orien
tar esos recursos a proyectos de
desarrollo que tanto necesita el
país”. El senador pumista parti
cipó también de un foro sobre
Deuda Externa” denunciando

la actitud del FMI y la banca in
ternacional.

□ En su edición del lunes. Ca
reta* nos lanza epítetos, infun
dios y facturas. Nos acusa de
haberle “robado” la fotografía
que ilustra la carátula de Amau-
ta N° 25. Para probarlo, repro
duce nuestra primera plana,
pero suprimiendo maliciosa
mente un detalle decisivo; el
crédito del fotógrafo Víctor
Ch. Vargas, que aparece clara
mente en todos nuestros ejem
plares, pero ha sido borrado
—en el mejor estilo estalinia-
no- del recuadro de Caretas.

Más aún, la olvidadiza revis
ta ya no recuerda que hace ya
varios meses, Amauta les pro
porcionó una foto que apare

ció sin crédito en lugar destaca
do en tas páginas 32-33 del N®
902 de Caretas del 28 de abril
de este año. Esa vez cerramos
un trato de caballeros -sin do-

cursos económicos. Eso sí. le
deben a sus lectores la repara
ción de un infundio (aquella es
pecie lanzada irresponsable
mente .sobre “financiamiento
de fondos europeos” al PUM) y
de una falsificación: la publica
ción de una carátula de Amauta

>

cumentos- por el cual, cuando
Amauta requiriera alguna foto
a cambio de la entregada. Ca
retas ja proporcionaría. Final- que ha sido retocada intencio-
mente, la semana pasada, hici
mos uso de ese derecho, respe
tando el crédito del colega Víc
tor Ch. Vargas y de la propia
revisita.

nalmente y que lejos de agra
viarnos agravia a sus autores.

Amauta ha logrado un lugar
en el periodismo peruano que

>

la exime de mayores explica
ciones. Quien las debe es, más
bien, el señor Zileri. Caretas no
sólo ha dicho una mentira: la
ha fabricado.

1 Si a pesar de ello Caretas
quiere mandarnos factura, que
la mande. La cancelaremos a
pesar de nuestros modestos re-

260-86-EF, aunque su^reglamen-
tación ha demorado ya más de
la cuenta. El diputado Agustín
Haya, que preside una de las co
misiones de Economía de su Cá
mara, habría detectado que des
de agosto se habrían producido
varias excepciones a la referida
prohibición y lo que es peor, que
la banca multinacional estaría a
punto de ser excluida de medida
tan severa.y necesaria.

ALEMANIA DEMOCRATICA

□ Fue notable la ausencia de
dignatarios uel régimen en la re
cepción ofrecida en la Embajada
de la República Democrática
Alemana hace dos días. Se supo
que al gélido descenso de las re
laciones ocurrida cuando Torre
Tagle decidió retirar su embaja
dor en Berlín siguieron numero
sas conversaciones que finalmen
te aclararon que el gobierno ale
mán nada tuvo que ver con el
embarco del “Pía Vesta”. Sien
do que Torre Tagle se dio por
satisfecho, llama la atención esta
actitud, habida cuenta que los
países del socialismo real siguen
siendo un mercado seguro y
abierto, ahora que las dificulta
des de nuestro comercio exterior
crecen.

)

CHILE VENCERA

□ AMAUTA ha recibido
nota de los compañeros del Mo
vimiento de Acción Popular Uni
taria MAPU. La solidaridad se
merece, no hay necesidad de
agradecerla, compañeros.

Transcribimos parte de su

esta

texto:

i' “GRACIAS Perú pueblo por
tu confianza y tu fuerza solidaria.
Por tu grito indignado, por tu
desprecio a la dictadura, por tu
sorpresa alegre y el despertar de
tu esperanza ante el miedo del
tirano. Ya somos más continen
te, acumulando orgullo, experien
cias y ganas. Se viene la patria
grande, la de Bolívar, Mariáte-
gui y Allende. Será sin yankees
y sin miseria, todo para los pue
blos”.

FUGA DE DIVISAS

n Uno de los anuncios presiden
ciales que causó impacto el 28
de julio fue que se dejaría en sus
penso la remisión de utilidades al
exterior de las empresas extran
jeras afincadas en el Perú. Lo
cual quedó plasmado en el D.S. vas modalidades de atención a la

niñez abandonada.Serias críticas a la Fundación por los Niños de! Perú.
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Mandó detener a los profesores
que impartían clases, entre ellos
a un cooperante alemán con ran
go diplomático, y lo que es peor,
encerró a los niños bajo amena
za policial. Las representantes de
la asociación, Clara Silva Santan
der y la hermana Rosario Valde-
avellano Roca Rey, presentaron
su queja y esperan que el abusa
dor sea sancionado.

S8AIÍOS

ALAN QUEMO A

HÜATTA

□ El martes 7 el Partido Comu
nista Peruano, que lidera el sena
dor Jorge del Prado, celebró en
grande su 58° aniversario. Bajo
el lema Sí a la paz con justicia
social se reunió, en la Plaza Dos
de Mayo, una nutrida manifesta
ción popular y delegaciones invi
tadas de la Izquierda Unida.

El Partido Comunista Perua
no es una importante organiza
ción izquierdaunidista cuya his
toria está jalonada de lucha y
servicio a los ideales de la patria,
de la revolución y el socialismo.
Desde Amauta les hacemos llegar
nuestro saludo y nuestro deseo
de seguir confluyendo en el es
fuerzo por la unidad de la iz
quierda y del movimiento po
pular.

□ No hay caso, Huaytita es su
frido para el castigo. Aprista
auroral y combativo, se enfrentó
con peto y celada, pero sin guan
tes, a los malandrines de la OXY.
Hoy yace en su lecho de dolor
afectado por una terrible quema
dura cuando, por estímulo del
presidente y sin saber que el pe
tróleo recién aflorado tiene cien
grados de temperatura, sumergió
sus manos en el oro negro y trai-

ACTITUD DEPLORABLE

□ Actuando abiertamente con
tra su Dirección Nacional (a los
que acusa de “aval errático”) un
volante del Comité Departamen
tal del UNIR en Tacna la em
prende contra la lista que repre
senta oficialmente a Izquierda
Unida en la heroica ciudad. El
lenguaje y los gratuitos cargos allí dor del pozo Shiviyacu. Algunos

comentaron que luego de su
“quemada” con los contratos, al
go debió de haber aprendido.

tiempo para practicar básketbol,
tenis y fulbito... (y) cuando ha
ido fuera de la ciudad de Puno
ha sida para entrenar o entrenar^-
se militarmente”. Un angelito,
Antonio Olave Benítez.

Mientras el caos en el Minis
terio crece los 18,000 trabajado
res iniciaban una huelga general
indefinida este lunes 6 deman
dando como punto central el
nombramiento de los contrata
dos que suman más de 300 pese
a que en promedio tienen 12
años de labores. Al cierre de esta
edición eran ya 17 las bases de
partamentales de este poderoso
gremio las que se unían a la me
dida de fuerza. Los apristas del
ministerio de Transportes debe
rían dedicarse más a atender las
demandas de los trabajadores y a
investigar las denuncias contra
empresas como Ormeño y TEP-
SA. ¿O no?

OTRA DE PACHECO GIRON

□ Garlitos Pacheco Girón, a
quien ya empezamos a conocer
dicen que entró al ministerio de
Transportes como encargado de
los asuntos laborales. Tras una
tremenda bronca con el sindica
to que lo acusó de intransigente
y provocador, fue retirado del
puesto, y pasado a Circulación
Terrestre. Allí lejos de tranquili
zarse ha seguido adelante hacien
do de las suyas.

Los dirigentes del sindicato
han denunciado que en coalición
con el señor Carlos Tello Malpar-
tida -que pasó de contratado a
Director Departamental de Cir
culación Terrestre— pretende-
una apristización del sector. En
cargados de una “campaña de ra
cionalización
nal y funciones” están dedi
cados a buscar cómo despedir
contratados para nombrar a
cambio apristas.

de perso-

Pacheco G irán: apristjzando
Transportes.

expresados recuerdan las peores
tácticas de los partidos de dere
cha para dividir a la izquierda. Es
lamentable que semejantes ma
niobras antiunitarias no encuen
tren otro modo de expresarse
que la calumnia. En fin, el próxi
mo triunfo de lU en la heroica
-aun cuando sea a pesar suyo-
será el mejor castigo a estas acti
tudes díscolas y extemporáneas.

el senador Javier Diez Canseco
como responsable de actos de
violencia en Puno. Con el pretex
to de una exoneración de los
cargos que pesan sobre su hijo, el
abogado Olave Rivera nos endil
ga una serie de insultos que, en
los mismos términos de ley que
él invoca, no estamos obligados a
publicar.

INSUBORDINACION

□ El jueves pasado ocurrió un
hecho insólito: el presidente de
CORDEPIURA, ingeniero Ricar
do Ramos Plata, se negó a pro
porcionarles información nada
menos que a tres parlamentarios.
Burócrata empedernido —de esos
que no tienen arreglo, Alan- les
dijo que pasaran su oficio a tra
vés de sus cámaras. ¿Y por qué
no, además, una carta notarial,
decimos nosotros? El diputado
de lU Eriberto Arroyo Mío, uno
de los desairados por el burócra
ta, afirma que ese gesto le ha
confirmado sus sospechas sobre
numerosas irregularidades que
'tarde o temprano deberán ser es
clarecidas por Ramos Guita. Y
en compañía del senador Luna
Vargas y el diputado Robespierre
Bayona le solicitarán mañana a
Alan García que lo haga re
nunciar.

Transcribimos, eso sí, un pá
rrafo. El que dedica a la descrip
ción de las actividades de su hijo:
“joven y aprovechado estudiante
de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Altipla
no, donde asiste en forma coti
diana a sus labores estudiantiles...
es un deportista hábil que se da

NO ACLARA NADA
IGLESUV ATACADA

□ Hemos recibido una larguísi
ma carta notarial del abogado
Antonio Olave Rivera, padre de
Antonio Olave Benítez, el estu
diante aprista sindicado por el
diputado Alberto Quintanüla y

□ Cuando se celebraba la fiesta
patronal del pueblo de Asillo en
la provincia de Azángaro, tres
potentes cargas de dinamita des
trozaron el frontis del templo
del lugar, el viernes 3 de octubre.
Hasta el momento se desconóce
quiénes pueden ser los autores,
al igual que a los que perpetra
ron similares ataques en meses
pasados a los locales de la prela
tura de Ayaviri, la parroquia de
Azángaro y la antena de Radio
Onda Azul, de propiedad del
obispado de Puno.

HERODES ANDINO

□ Ya estaría por caerle una san
ción por parte del órgano de
control del Ministerio Público al
fiscal provincial cusqueño Wil-
bert Vülafuerte Mogollón, que el
3 de setiembre pasado y acompa
ñado de la televisión, allanó —sin
mandato judicial- el local de la
Asociación Ayuda a la Niñez,
donde tienen su hogar canillitas,
vendedores ambulantes, lustra
botas y niños en abandono mo
ral y material. Diciendo que ha
bía recibido una denuncia de
que allí “se explotaba a niños”,
sin verificaciones previas, la em
prendió bizarro él acompañado
de fuerte dotación policial. Mis
mo Rambo de parque infantil

MACARI

□ Por lo menos delegados
campesinos y comuneros asistie
ron al congreso, de la Federación
Distrital de Campesinos de Maca-
rí, provincia de Melgar, Puno.
Acordaron insistir en su propues
ta de la reestructuración total de
empresas asociativas y rechaza
ron el ofrecimiento de tierras
improductivas que está haciendo
la Comisión Reestructuradora
del Ministerio de Agricultura.
Igualmente acordaron formar
rondas campesinas para la defen
sa de la propiedad comunal y las
vidas de los campesinos.

OCTUBRE 9, 1986 AMAUTA/3



punes); la reaparición de bandas paramili-
tares vinculadas al PAP en Huancayo (cu
yos crímenes continúan también impu
nes), muestran el peso creciente de la ley
de la selva en el país. La libertad, aunque
fuera semi, de Langberg, no hubiera he
cho sino acrecentar la desmoralización.

Esperamos que esta mínima rectificación
se expanda a otros campos. Tiene razón
La República (4.10.86): si la semilibertad
de Langbei^ fue gestionada en sólo 24 ho
ras, que el doctor Barrantes, presidente de
lU, aproveche la oportunidad para pedir
por sus presos, nuestros presos, que conti
núan pudriéndose injustamente en la
cárcel.
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FRIO, FRIO.*
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% En este contexto, no es de extrañar

que la coyuntura electoral no agarre vuelo
Menos aún con los candidatos jugando a
las escondidas y postergando “lo que le
gusta a la gente”: la polémica, el debate
político. Una cierta fatiga parece invadir
al país que se aproxima a sus sexta elec
ción en ocho años, pero es indudable que
en el frío clima preelectoral ha jugado un
papel preponderante la mantención del
estado de emergencia, los rastrillajes y el
clima de inseguridad y violencia que se
en Lima y buena parte del país.

Sin embargo, la restituón de las elec
ciones municipales ha jugado un p^el
muy importante en la dinamización de los
gobiernos distritales y provinciales y en la
democratización de la vida política, per
mitiendo a la izquierda no sólo ganar en
experiencia de gobierno sino recoger en
cierta medida la experiencia de organiza
ción y autogobierno que ha madurado en
los sectores populares de todo el país.

Por eso los comicios de noviembre

conservan toda su importancia. Más aún
cuando lo que revelan todas las encuestas
es el agotamiento del factor “Alan”. En
casi todo el país el APRA baja el cénit
que alcanzara en abril de 1985. En Lima,
los votos que se le desgajan se dividen
—habrá que ver en qué proporción— entre
lU y el PPG. En el resto del país, es lU la
que aparece como la principé beneficiaria,
tanto que se espera un triunfo izquierdis
ta en buena parte de los departamentos
sureños, y muy probables sorpresas en el
norte, donde el APRA. logró incursionar
con éxito hace apenas año y medio.

En la capital los candidatos a la alcal
día metropolitana se presentaron ante el
empesariado congregado por el IPAE. A
pesar de su visible esmero. Del Castillo,
gris, no logró convencer y comenzó a apa
recer monotemático con su tren eléctrico.

Bedoya probó que conserva sus dotes de
orador y polemista, pero mostró también
sus flancos débiles, que vuelven al electo
rado popular impermeable a la prédica del
pepecisto.Barrrantes, convincente ante un
auditorio que valora la eficacia (no están
allí las debilidades del burgomaestre, sino
en su campaña personal, explícitamente
al margen de los lineamientos políticos y
organizativos del frente que él mismo for
malmente preside):—

Una recomposición de fuerzas se avizo
ra, pues, inexorable después del 9 de no
viembre, cuando posiblemente encalle el
nuevo SEASAP (“Sólo el Alan salvará al
Perú”). Y es entonces que la izquierda de
be enarbolar una propuesta táctica que le
permita convertir en fuerza política estra
tégica sus avances (o recuperaciones) elec
torales. A nuestro entender esa propuesta
es la de un acuerdo nacional por paz con
justicia social.

;  í

I ■ •
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A un mes de las elecciones, cuando podrá encallar el nuevo SEASAP ("Sólo el Alan salvará a! Perú"J

Entre “conexiones”y malos
augurios electorales:

i FII DEL HUEVO SEASAP ?
Como en una clásica película de terror, el fantasma de Carlos Langberg, ese íntimo “compañero” de viaje de hace

apenas unos años, al que (casi) todos los apristas creían oleado, sacramentado y enterrado en olor de cocaína,
regresó (semi)libre y risueño para sembrar el pánico en el partido de gobierno, justo en vísperas de las elecciones

municipales.

Por eso el gobierno decidió rápidamen
te ordenar una vez más la detención del
semiliberado por razones ^e moral”. De
esta forma, daba un buen baño de lejía a
su percudida imagen y, ál menos esta vez,
tomaba una medida efectiva para contra
rrestar esa sensación de barco haciendo
agua que embarga crecientemente al país,
en especial desde junio.

o entraremos en detalles sobre la
efímera libertad del nacotrafi-
cante convertido en tejedor de
croché (dicen que la vocación

le llegó al ver ese spot televisivo que dice:
métale palito...”). Bástenos decir que la

noticia de su semilibertad logró competir
con éxito durante la presente semana con
las niñas, abuelas y jóvenes asesinadas
ultrajadas que pueblan las primeras planas
en los últimos tiempos. Y con razón. Por
que la piadosa semilibertad concedida a
Langberg sólo procedía previo informe
que el Instituto Nacional Penitenciario

, (INPE) debía elevar al fiscal y al juez de
ejecución penal. Y el director del INPE,
eslabón primero y decisivo en la cadena
de leguleyadas que culminaron con la se
milibertad del narcotraficante, es el doc
tor Aquézolo, funcionario del gobierno,
militante del Partido Aprista y cercano al
entorno del doctor Luis Alberto Sánchez,
de quien fuera secretario privado.

La “conexión aprista” en la semiliber
tad de Langberg parecía aflorar nítida, no
sólo para los adversarios de ese partido,
sino para cualquier ciudadano de este
Perú de los años 80 que, acosado por la
violencia y el narcotráfico impunes, ha
([ierdidó báte ya tiempo la inocencia.

N
ii

IMPUNIDAD

Porque si álguna palabra podría definir
el clima que se vive desde la masacre en
los penales de Lima, esa es: impunidad. Y
ella se encuentra íntimamente asociada a
la insuficiencia y distorsión de los meca
nismos democráticos que en el papel ri
gen la vida del país.

La interpelación famosa al gabinete AL
va Castro reveló los límites de ese meca
nismo en el Perú de hoy: las masacres
continúan —al parecer por siempre— im
punes. Luego el juicio Uchuraccay, vino a
demostrar los límites del sistema jurídico
en el actual contexto de la guerra sucia y
militarización. Y en las últimas semanas,
los atentados contra parlamentarios de Iz
quierda Unida como Quintanilla de Puno
o Barrionuevo de Arequipa (también im-

CONCERTACION Y MONOMIO
O ACUERDO NACIONAL

Por cierto que la responsabilidad del
bajetón gobiernista recaerá principalmen
te sobre el PAP, pero la imagen de Alan
García no quedará indemne. Es posible
concluir que si duratR6lel priñíerlaño'deCandidato despistado y monotemático.

L 4/AMAUTA OCTUBRE 9, 1986
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En el frío clima preelectoral ha jugado un papel

eponderante la mantención del estado de emergencia, los
istrillajes y el clima de inseguridad y violencia que se vive

en Lima y buena parte del país.

actuales está teñido de la búsqueda de
soluciones de fondo a problemas que
están más allá de lo estrictamente
cipal. El más importante de ellos es el

muni-ID El

CAHPAU
recorte de los derechos civiles en casi la
mitad del país, actualmente gobernado
por comandos políticos militares.

Sólo una real movilización de masas
que busque recuperar los espacios demo
cráticos recortados puede garantizar la

toral estamos a punto de entrar consolidación de la lU como cabeza de la
al momento mas intenso de la oposición al gobierno aprista y su alianza
misma. De aquí' a fin de mes mu

chos de los indecisos —que según las en
cuestas serán un elemento decisivo en una
final que hasta el momento parece muy
ajustada— han de haber optado por esco
ger el candidato de sus preferencias. Por
lo tanto, todas las maquinarias partidarias
han de ponerse en máxima tensión duran
te las próximas semanas.

Los más preocupados parecen ser los
apristas, quienes ven sostenida y perma
nentemente caer a su candidato en las
encuestas; mientras que Bedoya aparece
como la competencia más seria para un
Alfonso Barrantes firme, pero sin que la
lU recurra todavía a su mejor arma. En
especial aquella que posibilitó llevar al
triunfo a su candidato: la movilización
popular.

Este elemento no sólo es útil para lU
en la medida que suple la escasez de re
cursos económicos que caracteriza al fren
te de izquierda sino que también, en el
marco de unas elecciones donde no sólo
estón en juego alternativas de administra
ción municipal, le quitan a la campaña el
tono político que el gobierno preferiría
evitar.

estas alturas de la campaña elec-

E con el militarismo.

Por lo tanto, eje central de esta campa
ña debe ser un tema como la democracia,
por las razones ya expuestas. La eficacia
en la labor municipal también debe ser
puesta sobre el tapete, pues la experiencia
de estos tres años ha demostrado que una
gestión vinculada al movimiento popular
es la mejor garantía de una labor seria en
las comunas. Por último, se debe recalcar
que una administración municipal inde
pendiente del gobierno central, además de
defender los. fueros de los gobiernos loca
les es un efectivo contrapeso al autorita
rismo centralista que viene caracterizando
al gobierno de Alan García. Desde nues
tro punto de vista la consigna de “con lU
el pueblo a gobernar: democracia, efica
cia y oposición”, sintetiza claramente
las aspiraciones del programa propuesto
por lU.

Es preciso tener claro que para la
izquierda de lo que se trata es de mante
ner y consolidar su presencia en ciudades
claves como Lima, Arequipa, Puno, Tacna
y Cusco, además de extenderla hacia luga
res donde existen posibilidades reales de
ganar las elecciones, como son Piura y
Tumbes.

La gestión municipal de la lU sirvió para promover ia organización de base.

gestión no lograron consolidar su caudal
inicial, difícilmente el partido o el caudi
llo podrán revertir en los próximos años
la tendencia. Lejos están las triunfalistas
ilusiones de 50 años de gobierno aprista
que se abrigaban no muy secretamente en
tos predios de Alfonso Ugarte... y, por
qué no, en la Casa de Pizarro.

Más aún si el gobierno continúa jaquea
do internamente por la violencia senderis-
ta y sin una táctica emtisubversiya diferen
te a la nefasta del anterior quinquenio. Y
externamente por la deuda externa, pro
blema cuyo tratamiento va llegando defi
nitivamente a un límite (ver: “Ir por la
na...” de H. Campodónico, p. 10)
Lo más probable es que, incapaz de se

guir sola y presionada por su flanco de
recho, el APRA acentúe su viraje conser
vador y autoritario. Para enfrentar la vio
lencia, se consolidarán entonces el “mo
nomio” cívico-militar que propuso Villa-
nueva del Campo el pasado mes de junio,
y florecerán las bandas paramilitares y
volverán los búfalos oscuros. Para enca
rar la crisis económica, otra vez el someti
miento a la banca transnacional y el FMI,
con su correlato de monetarismo interno

y concertación con los

Por supuesto que

 empresarios.
Al respecto, corrió el rumor en los últi

mos días de una tal reunión de “concer
tación” del propio Alan García con los
doce principales grupos económicos del
país.

Y es que el contexto de las eleccionesuna tal opción sólo
significaría la aceleración de la espiral de
crisis económica, violencia política y des
composición moral en el país.

Contra esa perspectiva de derrota es
que plemteamos la necesidad de un acuer
do nacional por paz con justicia social
(ver pp. 8-9). En los próximos números
de Amauta, a partir de un debate amplio
y plural, avanzaremos en precisar el perfil
de dicho acuerdo. Sólo diremos ahora
que su concreción implica una lucha a
medico plazo que pasa por la transfor
mación revolucionaria de la izquierda y la
derrota política de la actual orientación
aprista. Se trata, sin duda, de una lucha
cuesta arriba, pero es al mismo tiempo
la única e indispensable herramienta para
conquistar una salida táctica favorable a
las fuerzas democráticas en el momento
actual.

Henry Pease,
jefe de cam
paña de ia

lU.

aUE RESPONDA SALINAS
<(Diga usted cómo es verdad que ha

biendo transcurrido más de un año de la
reorganización de las fuerzas policiales
han continuado los enfrentamientos entre
miembros de las diversas instituciones po
liciales, se ha detectado la participación
de algunos de sus efectivos en bandas de
secuestradores, se ha constatado la comi
sión de numerosos delitos por policías,
así como graves atentados contra los de
rechos humanos como torturas y homici
dios en dependencias policiales. Especifi
que la relación de hechos y las sanciones
que han recibido los responsables”.

En esta pregunta del pliego interpela-
torio que presentará hoy las fuerzas de la
oposición, queda resumida la escandalosa
situación en la que se debaten las fuerzas
policiales, no obstante, la publicitada
oi^anización. Y es que es clamor ciudada
no que el responsable de toda esta situa
ción deba dar cuenta al país de su inepcia
porque ya no es suficiente la confianza

re-

del presidente.
Los hechos de las'dos últimas semanas

habrían precipitado la decisión de los lí
deres de lU para plantear este mecanismo
fiscalizador, previsto en la Constitución.
Luego de la interpelación al gabinete
sucedieron hechos como la masacre de
una familia campesina en la localidad de
Ayaorcco de la provincia de Abancay
ocurrida el 17 de setiembre y perpetrada
por una patrulla de la Guardia Qvil. Dos
días después, en un hecho sin precedentes,
el diputado arequipeño Barrionuevo fue’
secuestrado por algunas horas y herido
por unos sujetos que dijeron haber sido
contratados “por sus enemigos”. El día
22 en Puno fueron colocadas cargas de di
namita en las oficinas del padre del dipu
tado Quintanilla en Puno, cuyo domicilio
fue atacado de igual forma seis semanas
antes. El mismo día en Huancayo
banda de apristas armados atacó a un gru
po de estudiantes izquierdistas en el mar

se

una

co de unos comicios universitarios; fueron
encabezados por un GC armado y vesti
do de paisano y respaldados por el diputa
do oficialista Abdón Vílchez.

Dos días antes, el sábado 20 moría
abaleado por un GR el dirigente lU tum-
besino Rudecindo Alama

Sobre todos eátos hechos, o el ministe
rio del interior avaló a sus efectivos, dis
torsionando los hechos, o de lo contrario
optó por guardar un silencio sospechoso.
No hay duda que la situación políti

ca sigue tensándose de una manera tan
peligrosa que pareciera por momentos
que el gobierno y mucho más los líderes
de la oposición, vieran pasar los aconte
cimientos sin atinar a controlarlos.

Bueno sería para el país y para el pue
blo que la anunciada interpelación al mi
nistro del Interior, fuera ocasión para que
el APRA, la lU, AP y el PPG discutieran
con franqueza y responsabilidad cuáles
son las alternativas hoy para evitar el
desastre total.a
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fosé Coronado Cobeñas

na nueva ola de violencia sacudió
Puno y Juliaca, esta vez por ini
ciativa de Sendero Luminoso que
ha sido de inmediato respondida

2on violencia policial. Insistentes rumores
iiablM de una inminente declaración de
estado de emergencia en la zona.
Ente el lunes 29 y el martes 30 de

setiembre aparecieron numerosas pintas y
afiches del grupo Sendero Luminoso en
iM caUes de Juliaca. El jueves 2 de octu-
bie a las 7 de la noche una carga de dina
mita destrozo una puerta lateral del Muni
cipio ubicado en la Plaza de Armas. Horas
dwpues, a solo dos cuadras de distancia,
otra explosión conmocionó la ciudad
Esta vez se trataba del moderno local de
Chorreos, donde varios petardos destroza
ron Iw vidrios del edificio. Según el admi-
nistedor, !<» daños ascenderían
250 mil intis. Es la segunda
local es dinamitado este año.
Mien^ tanto en Puno, la misma no

che del jueves 2 un republicano de apelli
do Ticona que resguardaba las oficinas del
l/orreo fue asesinado por varios descono
cidos, quienes se llevaron

u

a unos

vez que el
Bedoya en campaña: ¿responderá?

immkiiélk.

Las cuentas del Tucán
.  , - su metralletatras colocar una carga explosiva en el lu
gar. El viernes 3 a las 5 y 20 de la madru
gada en Juliaca un nuevo petardo fue
arrojado en el patio de la Microrregión.

El mismo 3 a las 6 de la tarde, dos
hombres y una mujer sorprendieron al
republicano Isidro Vega Barrientes (19)
nuentras prestaba servicio en la puerta sur
de la estación del ten, le arrebataron su

y le dieron muerte. Vega Barrientes
tema solo un mes en el servicio
De inmediato ,1a PIP organizó un ope

BüSSIVe, DOLARES
T EMOAEOS

Benito Portocarrero

para el nuevo tipo de labor de chofer ^1 laboran”,
cobrador que se pensaba implantar esta

Conocedor de esta situación. Bedoya Sntií
el 5 de agosto de 1964 dirigió un oficio a
los trabajadores en el que literalmente les

convocó una licitación pública SJs
intemacionál a la que se nresenterL ñiJ m ^ ̂  decisión sobre el Servid,
postores. El 24 de febrLo He iqfi';^ !.| de Transportes que lesione o

RemanaBujing había resultado ganadora. Inme-

aduciendo
los eran

lia por agosto del año 1964, el
Concejo Provincial de Lima
encabezado por Luis Bedoya Re-
yes decidió renovar la flota de la

Empresa Municipal de Transportes. Para
tal fin se

A
LA LIQUIDACION DEL

BEDOYA SABE
DONDE ESTA LA PLAT

impugnaron el resultado
que los precios de sus vehícu-
ás baratosm

rativo en el barrio Cerro Colorado hacia
donde habían huido los atacantes
cinematográfica persecución fueron cerca
dos en un inmueble de la cuadra 5 del
Jirón Progreso. Allí se produjo un san-

ihuriendo el capi-PIP Julio Montesinos y el cabo Wi
lliams Marrero Arrascue. Mientras i
el teniente PIP Alejandro Villagaray
do gravemente herido,

Tras

tanto.
que-

aunque antes -se-

una cínica

SMT

Mientras se esperaba que los vehículos
o  de la Bussing llegaran al país, Bedoya a

espaldas de los trabajadores
ya había

í^n se supo- logró herir a varios subve-
sivos. En este enfrentamiento
muerta Beatriz Torres Quispe ,
bala en la cabeza.

La noche del viernes 3 y en medio de
1« operativos policiales, una nueva bom
ba explotó en el Banco Minero, en tanto
efectivos de la PIP desactivaban otro
explosivo en el local del Banco Agrario

El fin de semana los atentados conti
nuaron. La noche del domingo 5 fue
dinamitado el garaje del Concejo Provin-
ci^ y los locales de los bancos de Crédito
y Pcyular de Juliaca.

El lunes 6 a las 7 y 30 de la noche
plena Plaza de Armas fue destrozada una
camoneta de Canal 11 de Juliaca, de la
cadena Pantel.

Casi simultáneamente, el mismo día
a las 8 y 10 de la noche, una columna de’
¡sendero Luminoso atacaba la garita de
control “Huáscar” de la salida de Puno,
hiriendo a dos PIP y a dos guardias civiles.

El ataque se realizó desde las faldas del
cerro Azoguín, hacia donde los subversi-

rente*^ sin ninguna baja apa-
El martes 7 a las 3 de la mañana,

deposito de cerveza ubicado frente
planta de Electro-Sur de Puno fue
Rutado.

i resultó

con una

en

un

a la

dina-

A
Luis Bedoya Reyes nunca imaginó I ' ,

que luego de 20 años tendría que res-
por el injusto despido de los

700 trabajadores de la Empresa Muni
cipal de Transporte. A muchos de ellos
los condenó a la miseria y a la indigen
cia, pues con un promedio de edad
muy avanzado y muchos años de servi
cios en la EMT les fue muy difícil vol
ver a encontrar trabajo.

Melchor Chahua Palacios, actual
presidente del Consejo de Vigilancia de
la Asociación de Vivienda “La Econó-
mica”, fue uno de los despedidos. Con
40^os, 20 de ellos trabajando para la
AMT tuvo que buscar cómo salir ade- xlante y lo ha conseguido ^ 7' 'amoién espero que haya apren-

quisiera recalcar -dice Cha ‘ ° a cumplir la palabra empeñadaoua ,ues¡.hor.Be<(oy;p„f,“a™i SroÍlí"""' “
vamente a la alcaldía deberíamos evi- Tu ^ si-
girle que dé muestras claras de haber ^ haciendo lo contrario”,
cambiado su forma de actuar Esnero rión H corrida por la dona-

contraria a ios trabajadores con cuvas t*. ac *“ceramen-
™0 ,.™daa „o S!

fc

11

Me/cho

ya

“Yo

y no

. El escándalo desa-
• tado sono mucho en aquel tiempo

Es en esas circunstancias que la Bussing
del Perú ofreció al sindicato de trabajado
res de la Empresa Municipal de Transpor
tes entregarles la comisión que por sus
gestiones le correspondía a la filial perua
na de la firma alemana. Esta
ascendía a 163 mil dólares que senan uti
lizados por los trabajadores para construir
sus viviendas. De esta manera la Bussing
peruana se congració con el sindicato
realizo marchas en apoyo de la licitación
incluso envió sendas comunicaciones a

francisco Franco y Charles De Gaulle
ra que las firmas impugnadoras no persis
tieran en sus reclamaciones. Luego de
vanas idas y venidas finalmente la Pegaso
y la Renault se retiraron dejando el cam
po abierto para que la Bussing cumpliera
sus compromisos.

comisión

que

pa

r
Chahua:

"espero
que se ha-

arre-

t "«kJ! pentido".

LA SITUACION LABORAL

Durante todo este proceso de renova
ción de la flota de la Empresa Municipal
circularon insistentes rumores que .seña
laban que los 700 trabajadores de la FMT

6/AMAUTA
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iniciado gestiones para crear la Adminis
tración Para Municipal de Transportes
(^TL). Enterados de estas movidas los En 1980, cuando ya no existía la

£ errúnLS Provincial de Lima,
a la emSmsT Pie-

Sin A j i ̂  ■ fantoni, declaró improcedente el pedido
28 de H» 1 ex-trabajadores de la AMT, pues
vtóS Soms ení-S’ T P’‘°P“f,l‘“ Que los dólares habían sido depo-
vT^T « K P“ la cuenta 9330Vera La RcMa actu^ regidor del APRA que tenía la ex-APTL en el Banco del Pro-
en el municipio limeño- se decidió liqui
dar la EMT y el Concejo se declaró en se
sión permanente hasta

tos burocráticos demoraron el asunto por
años.

enca-

greso y que por lo tanto era ahora ENA-
TRUPERU quien debía responder por esa
suma y los intereses acumulados.

Pero los asociados de “La Económica”
se habían esperanzado únicamente en

,  el proceso administrativo que seguíanüe esta ramera y de un solo plumazo, el Concejo y también en el año 1978 Ile-

7nn u a asunto al Poder Judicial. El 5tola calle; de ellos, sólo Juzgado Civil les dio la razón, fallando
z  luerOT reabsorbidos en la nueva contra el Municipio y asegurando en la

empresa. El argumento para tomar esta sentencia que el Concejo al recibir la do-

™ r- rpó;rr.„"-““
no c„«.
chos sálales que les correspondía a los Superior, quien ratificó el So mteriÓÍ
despedidos, quienes se vieron obligados a llegando el caso hasta la CoZ^Tnír^ ’mimar un juicio en el Ministerio de Traba- Lc¿ años habSi seSi pS^rdo dentón

después, ces ya era alcalde Edumdo Orrego de

celó a la Corte Suprema los derechos de
aplantes y por lo tanto esta declaró
abmdono la apelación dictaminando en
1983 que la sentencia a favor de los traba
jadores debía ser ejecutoriada.

crear un nuevo
organismo que ̂  encargue del transporte
colectivo en ómnibus a cargo del Muni
cipio.

no

en

no podía

en

LO

empadronadas; • Huaycán (Ate)
• PPJJ Estrella Simón Bolívar
"  Las Esteras
"  Las Ladetí

Sta Rosa

San Miguel
Pueblo Ubre
Jesús María
Lince

San Isidro

• Miraflores
•Santiago de

}Puente
Piedra

O Registros masivos;

 Surco
■ San Juan de Miraflores
• Villa El Salvador
• Chorrillos

m"íeT'°" ^ d'''S«'itiis g,,.
A Allai Lima, una ciu

dad sitiada mili
tarmente.

RASTRILLáJES:
¿IROERIO MILITAR?

LA SITUACION ACTUAL

ÜÜiÜSs

mL eneañar El térro "os .deje- namientos compulsivos las zonas 11a-Hr, 1 1,® u^' "OS esta tocan- madas marginales. Los registros masi
fumbrÍTer ̂ to en zonas donde habitan los sectores

de clase media y hasta sectores de clase
alta como los antiguamente “intodS-

^  , bles” Miraflores y Monterrico En Inc

lado tenazas. Por un allanamientos selectivos las fuerzas sonlado, Sendero parece estar rodeando la combinadas  y se hacen cont™ dTrl „

Tml 7““;“°“ “ l>.bit» eí “uVdStorsemirrurales del cono norte, en las pro- tos de la ciudad ^

leToíemíen‘narf" geográficamente Por lo tanto, si usted quiere estar
zada “dlTSn 1 prevenido, nunca camine ̂ documen-
laH,^ campo a la ciudad . De otro tado (L.E. indispensable) ni Ueve libros

ef toauíd'" inconmovible faz durante acto subversivo). Y si quiere mantener-el toque de queda, es msoportable. El se con vida, obedezca larLT,!^.^
paisaje militar asemeja nuestra ciudad partidas por los amables custodios del '
a una en estado de sitio. Los cuarteles orden. En fin, eSnese
d m^pa "dirau” ^ rastrillaje. (Patriciaei mapa del que hiciéramos mención Salazar).

¿MAPA DE FICCIONES?

pun-

es un

en su casa a

La sentencia necesariamente tenía que
cumplirse y tal obligación le tocaba a la
administración de Alfonso Barrantes Lin-
gan. Reunidos en sesión de Concejo los
actuales regidores y el alcalde recién se
enterarwi del caso, por lo cual decidieron
conformar una comisión que investigara
los hechos. La comisión estuvo confor-

?DD^A Vera la Rosa (!) delAPRA, Ernesto Blume Fortini del PPC y
Oscar Ugarte de lU.
Como era de preverse, sólo este último

tornó cartas en el asunto y ha recomen-
dado que por un lado se haga una deman-

5B^ P® judicial contra ENATRUPERU y los
respcmsables de la malversación de dichos
fondos y por otro lado
de finanzas

I que una comisión
y presupuesto del Concejo

esudie de qué forma se puede pagar a los
asociados de “La Económica” ei dinero
que les corresponde. Luego de 20 años

¿Y LA DONACION DE LA BUSSING? devengados, los 163
o  .- _ 1966 se han convertido enRecien en 1966 llegaron al Perú los 456,177.55 dólares de lU tiene que pagar

vehículo de la Bussing. Para entonces ?«'■ los malos manejos de la gestié« del
ya l^os trabajadores, aunque despedidos, "chial candidato pepecista.habían formado la Asociación de Vivien
da La Económica” y estaban a la espera SALTA LA LIEBRE
de la donación ofrecida por la Bussing pa- ,ra construir sus casas. La fi lial peruana de u .. importante de todo es sa
la firma alemana se tomó todavía un año ^

lo® 163 mil dólares. En n-1967 hicieron entrega de dicha suma al ^ l^'®rantoni afirmó que esta
Municipio de Lima, que tenía todavía por ^ ®ol'o¡tud del Concejo de Lima,
alcalde a Luis Bedoya Reyes, quien había ,”^“0 P®*" Bedoya Reyes, remitió
sido reelegido. Según los pepecistas estos ^^^0 que la ex
recursos fueron entregados a la recién *"1 a en el Banco del Progreso Sin
conformada APTL y los trabajadores des- esto no fue así. Efectivamente
pedidos nunca más supieron de la dona- If ““?®*ng Automobilwerke  Ag. hizo tal
Clon que les correspondía. deposito en dicha cuenta pero resulta que

esa cuenta no pertenecía a la APTL sino
¡a la misma Bussing!

En 1974, luego que después de bregar efectivamente ha suce-
por muchos años IM ex-trabajadores de^a trata'mi ^EMT habían conseguido cobrar oarte de «"“.mas que de un vulgar carrusel enlos derechos socialS que teslSon- ro?Bednv: ‘^«bajadores despedidos
dían -ño todos- decidieron ZS ", LÍ ^aber entre-Concejo de Lima reclamando se lefentre- fo ^ APTL, la que a su vezgara los 163 mil dólares pendientes Para nend'^ f  ® Bussing las letrasello iniciaron un proceso" a^dminSativo! h"ícureíS.‘'
pues en todo momento el Concejo limeño Según los entendídnc
aseguraba que dicha suma nunca había «so tiene un
entrado en sus arcas y por lo tanto no la rtemp^'  V Bedoya necesa-podía entregar. Nuevamente S veícul 1“ ̂ndra que responder por sus

mil

a parar esos 163 mil

EL JUICIO

ve-

On IRVESTNA

Nacioir TTnM?c ^ Humaos de las mundial por los familiares de los desapa-
M  integrada por recidos, así como por organismos no gu-Georg Mautner-Markhof y Mirtha Teitel- bemamentales que se pSocup^ Jor^a

fea O R- violación de los derecho? humanos.Jefd?los’PaíS? ¿aSr’^ dación, allí-^ Fi r I? ¿ ■ .. , registran dos mil 300 denuncias por _níia í ^P° teabajo de la ONU conti- de desaparición forzada en todo el paísnua la investigación realizada en junio del sin embargo, de acuerdo a fuentes extra-

fomp «n .f ™fff “T '”'7'°” “■ “■* comprab»!, por lí
ss r—?“—«srssr„

casos

una
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va— alcanzando más de 2200 víctimas ese

mismo año.

Ayacucho era el centro de esa barbarie
focalizada; el resto del país, con cierta
preocupación, es verdad, asistía de espec
tador. Para ese entonces la lU lanzó una

primera propuesta de acuerdo nacional
que tuvo más el tono de un llamamiento
moral que el de una consigna política. El
APRA ubicada en la oposición al régimen
belaundista, no recogió con convicción
la convocatoria que se lanzaba.

Pero el tiempo transcurrió y las cosas
fueron cada vez peores. La violencia se
fue irradiando, expandiéndose hacia el sur
e infiltrándose en la capital. El Perú todo
fue llamado al orden. La cómoda posición
de espectador era canjeada por la obligada
actitud de protagonista.

Las elecciones generales de 1985 fue
ron la respuesta plebiscitaria en favor del
cambio, contra la violencia que tanto Sen
dero como la incapacidad acciopopulista
habían originado. El 80°/o de la pobla
ción votó por las fuerzas que representan
ese cambio: APRA e lU; y como nunca en
el país asistieron a depositar su voto más
del 90°/o de la población electoral (des
oyendo la propuesta senderistade boicot).
Usando los mecanismos parlamentarios
la ciudadanía dio su palabra.

¿Cómo respondió el nuevo gobierno a
esta voluntad de cambio? La transforma

ción del tratamiento de la violencia era

necesaria y la modificación de la estrate
gia de Seguridad Nacional impostergable.
Sin embaído, el APRA carecía de alterna
tiva a esta guerra de minorías que se ali
menta de la sistemática abdicación del po
der civil .Voces desde la izquierda confun
dieron el blanco y lanzaban como alterna
tiva en frente antiterrorista. Es un hecho
que una propuesta de pacificación del
país debía incluir a ambos terrores, el de
Estado y el senderista, tenía que basarse
en la justicia social y convertirse en un eje
de aglutinamiento de voluntades políticas,
de movilización de energías dormidas.

immi. .
mnr; fv %

Monseñor Vargas Alzamora.

JOBMDA
DE ATDIO

Con el objetivo que los cris
tianos mancomunadamente re

flexionen y reafirmen su com
promiso desde el Evangelio con
la construcción de la paz y la
justicia en el país, el Episcopa
do ha convocado a la V Jorna

da de Ayuno y Oración por la
Paz, que se desarrollará desde
este sábado hasta el 27 del pre
sente mes. Según lo dio a cono
cer el obispo Augusto Vargas
Alzamora, secretario del Epis
copado, en conferencia de pren
sa, en la cual también estuvie
ron presentes los prelados de
Chimbóte y Cajamarca, los obis
pos Luis Bambarén y Dammert.

La jornada se efectuará en
todo el ámbito nacional y en
ella se analizará el fenómeno de

la violencia que sacude al país
y que tiene un neto contenido
ideológico, según manifestó
monseñor Vargas Alzamora,
quien reiteró el llamado de la
Iglesia peruana a sus feligreses
para que contribuyan en la
construcción de la paz desde la
visión del Evangelio.

Al mismo tiempo resaltó la
necesidad de “devolver a la po
blación la confianza en la efica

cia y vitalidad de las institucio
nes democráticas” como tam

bién “revalorizar la alta y deli
cada misión de los jueces”, ex
hortándolos a no desfallecer en

en su tarea.

Por su parte, monseñor
Dammert invocó a los medios
de comunicación a que no exal
ten la violencia, a la vez que con
denaba a un sector de la

prensa nacional por “fomentar
crímenes y violencia” a través
de un despliegue extraordinario
de fotografías y titulares, con
lo cual “se profana cadáveres e
intimidades’” faltando al respe
to de las personas.

El prelado hizo mención a la
Cruz de Chimbóte, reciente
mente levantada en la ciudad

norteña, como símbolo del
“compromiso de los jóvenes cris
tianos en la construcción de la

¿Cómo poner fin al terror?

LA PAZ
GOH JUSTICIA
EN DEBATE

[í

debate es decir discrepancia.
En sucesivos números esperamos
contar con el aporte de sindicalistas,
políticos de diversa filiación,
intelectuales, personalidades de la
cultura y de la Iglesia.

El tema de la paz (y por extensión,
de la justicia social) ha pasado a ser
un tema de acuciante actualidad.

Porque nos concierne a todos, y
porque en la materialización de
un acuerdo nacional se juega el
destino de décadas de energías
acumuladas por el movimiento
popular y social. Amanta abre sus
páginas a este debate.
Hoy contamos con la calificada
colaboración del senador Rolando

Ames, del diputado Agustín Haya
y del periodista César Hildebrandt.
Es un tema en debate, y decir

LA CUSPIDE DEL TERROR

El punto más alto (¿y sin retomo?) de
la mantención de la estrategia de Seguri
dad Nacional fue la masacre de los pena^
les: 300 muertos fusilados con el ali
mento que eran terroristas y que, en últi
ma instancia, no tenían, derecho a la vida.
Nada ha cambiado desde entonces y este
no puede ser sino uno de los más preocu
pantes signos para un gobierno que insiste
en el autoritarismo y que cede poder fren
te a la militarización.

La aparición de bandas paramilitares

iete mil muertos son la cuota

que ha aportado la guerra sucia
en nuestro país. Hasta 1982 eran
151 las víctimas de la violencia

política, pero desde enero del 83 esta ci
fra se dispara —cuando las FFAA inician
su participación en la lucha antisubversi-

S

»1cc

PEOSEAMA CIAEO T DEFIEIDO
A.: ¿Cuáles son los ejes que debe- '

ría tener una propuesta de acuerdo na
cional en esta coyuntura?

A.H.: La posibilidad ue un acuerdo
nacional debe darse sobre un programa
claro y definido donde los elementos
fundamentales necesarios son la paz y
la justicia social sobre la base de una
transformación radical de la sociedad.

No es posible eliminar la violencia, que
se ha convertido en un mal estructural,
sin cambiar el modo de vida de miseria

de las mayorías nacionales. Más allá de
marcos coyunturales, un acuerdo na
cional debe ser una alternativa de

fondo.

Es necesario, además, avanzar en la
propuesta de democratización del Es
tado, que parece haberse paralizado
como es la regionalización, el estable
cimiento de gobiernos regionales elegi
dos democráticamente.

A: ¿Es posible el acuerdo con sec-
res del gobierno?

que la dirección del partido de gobier
no avala las rupturas constitucionales;
su política antisubversiva es igual a la
del gobierno anterior, lo cual hace di
fícil un acuerdo, ya que están recu
rriendo a una política tradicional.

Por lo tanto, sé hace necesario con
vencer a sectores de dentro del Partido

Aprista; buscar construir un amplio es
pectro que busque incorporar intelec
tuales, sectores democráticos y el pa
pel decisivo de la Iglesia, que en mo
mentos como este es fundamental, pa
ra detener la violencia que está des
componiendo la sociedad.

A: ¿Cuál sería una acción concreta
de este proyecto de acuerdo?

A.H.: Como plan mínimo de este
acuerdo deberían plantearse problemas
inmediatos como la restauración de las

libertades democráticas como la liber

tad de expresión, el levantamiento del
estado de emergencia y del toque de
queda.

m
i

m»»

paz .

Finalmente, los obispos
anunciaron que el próximo 27
tendrá lugar en Asís, Italia, por
primera vez en la historia una
reunión de delegaciones de'igle
sias cristianas como de otras

I».

■r

ii.l'íftáili»Émm
Agustín Haya.

A.H.: El acuerdo debe hacerse entre
diferentes fuerzas políticas y sociales,
fortaleciendo la posibilidad de la pro
puesta y sus alcances reales. Sin embar
go, la experiencia nos ha demostrado

confesiones, provenientes de di
versas partes del mundo, con el
fin de rogar y reflexionar por la
paz del orbe.
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LAbablemente en Puno donde el movimien

to social, la Iglesia y las fuerzas políticas

PROPUESTA
están haciendo un esfuerzo más sistemáti-E1 punto más alto (¿y sin co, ejerciendo una fuerte presión sobre el

retorno?) de la estrategia gobierno y los poderes locales.

contrainsurgente fue la Que las energías contenidas en la oi^a-

DE
nización popular se propongan el objetivomasacre de los penales: 300 de la paz requiere entender esa tarea

fusilados que, en última copio parte de la lucha por la transforma
ción radical del país, esto es, por la superainstancia, no tenían derecho

ACUERDO

NACIONAL

ción de las trabas estructurales sobre las
a la vida que se reproduce hoy el violentismo.

Paz y justicia social son, en efecto, indes-
ligables y se implican mutuamente: nin-

3r gún aspecto puede dar razones para opa
car el otro y ambos suponen una efectiva
voluntad de enrumbarse en una perspecti
va de solución global a la crisis nacional;
que no es otra que la de una verdadera re
volución democrática y antiimperialista.
Desde Amanta nos proponemos colaborar
con el desarrollo de esta propuesta, que
no sólo es un imperativo moral, sino una
urgencia política.
De lo contrario, el futuro del país ya

está prácticamente contado; es poco me
nos que “la crónica de una muerte anun-

¿Dónde entonces encontrar los prota- ciada”; desgarramientos sin límites, vio-
gonistas de una reversión radical de la de- lencia terroristas por todos los poros de la
gradación violentista en el Perú? En pri- sociedad, canibalismo social y étnico...
mer lugar, en el propio movimiento social, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay,
Sin embargo, el Encuentro Preparatorio Brasil, finalmente, no importa a cuál nos
de Chiclayo no alcanzó a tocar a fondo el asemejaremos. Seguramente hasta en eso
tema y el reciente evento vecinal de Lima, tendremos un camino propio.

apristas y la resistencia a cambiar la estra
tegia en curso en reglones como Puno,
por un lado, así como la imposibilidad del
diálogo abierto con otras fuerzas políticas
y la intolerancia teñidos de anticomunis
mo ramplón permiten entender la magni-
de esta renuencia del gobierno actual a
hacerse eco de las demandas democráticas
de una amplia mayoría del país.

MODIFICACIONES POSIBLES

Rolando Ames

Contamos para esta tarea con el vie
jo principio orientador de que no sere
mos nación, comunidad soberana, re
conciliada y democrática sino coloca
mos al centro de la vida colectiva los
objetivos y la acción directa de las ma
yorías de origen andino y autóctono,
hoy principalmente campesinos, obre
ros y trabajadores urbanos indepen
dientes. Esta idea de nación, que Ma-
riátegui ligó a las de socialismo, descri
be ahora, además, la realidad actuante
de millones de gentes, dotadas de una
red espontánea de organizaciones pro
pias y de una capacidad de iniciativa
que nunca pudieron tener en nuestra
historia. Tenemos por eso a los suje
tos sociales directamente interesados

en la reconstrucción democrática de la
nación y del Estado. Por eso es más
posible ahora ver con nuevos ojos el
Perú, toparnos más a la cara con sus
sufrimientos y deformaciones y bus
carle alternativas desde esa práctica po
pular. Y por ello cobra todo su sentido
histórico proponer un genuino acuerdo
nacional, organizando desde abajo la
sociedad, promoviendo su articulación
democrática y consciente.

En esta perspectiva la cuestión del
acuerdo nacional está ligada estrecha
mente:

— al proceso ya en curso, de crea
ción de instancias de encuentro y co
ordinación de organizaciones sociales
en tanto tales; desde ellas debe surgir
también la propuesta de este acuerdo.
- a la capacidad de convocatoria

de la izquierda y de las organizaciones
populares que ella influencia, más allá
de sus fronteras orgánicas e ideológicas.
Hablamos de una propuesta p
nación que, asumida desde las organ^i-
zaciones sociales, comprometa tarri-
bién a lás fuerzas políticas.

— a la calidad de las propuestas,
programáticas concretas, que ubicadas
en la coyuntura, en la emergencia, se
pan desde allí proponer objetivos de
medio plazo ligando radicalidad con
viabilidad, a fin de ganar a las mayo
rías y aislar a los agentes directos del
imperialismo y a los enemigos de la de
mocracia.

— a la hondura revolucionaria de
proponer y jugamos por una alternati
va ¿e paz, de profundización social de
te político pluralista, én níeaio üc liim
crisis que parece empujarnos a todo lo
contrario.

Desde Sendero Luminoso y desde
los sectores más reaccionarios de la so
ciedad y del Estado se nos reta hoy a
la guerra, justamente para que toda la
potencialidad de una alternativa popu
lar y democrática no se despliegue y

los supuestos ideológicos y
de masa de su fuerza. Nocometamosese

pero salgamos al mismo tiempo de
la inercia política que no nos permite

desde una izquierda unida
entre sí y con las organizaciones popu
lares- la alternativa de liberación na
cional y popular que este país requiere
con tan dramática urgencia.

la

no socave

error.

concretar

En los próximos meses deberán di
lucidarse las grandes alternativas para
la orientación del movimiento popular
y de la izquierda en el Perú. Los últi-

muchos cuadros demos años, que
vanguardia han vivido con una sensa
ción de ambigüedad e incluso de es
tancamiento, definirán entonces sus
frutos y ellos podrían resultar más va
liosos de lo que se ha creído.

La sensación de ambigüedad ha
venido principalmente de la falta de
suficiente remate político que articule
el conjunto sin embargo vasto e inte
resante de muchas acciones parciales:
en la organización sindical obrera y
campesina, en las nuevas organizacio
nes de base y regionales, en el parla
mento, municipios y programas de des
arrollo, en la elaboración intelectual y
científica. ¿Son ellas tiempo perdido?...
Sugestionarse por el espejismo de la su- ■

puesta eficacia y concreción de la ac
ción armada es no entender ni al Perú

pueblo de 1986. Como de otrom a su

I

NECESITAMOS MODESTAS
Y CONCRETAS MEDIDAS

II

ff

modo y con otros costos sería iluso
pensar que las victorias electorales,
por importantes y necesarias que éstas
sean, puedan reemplazar, o sustituir
temporalmente, desarrollo de la organi
zación popular, de sus propuestas con
cretas, de un nuevo estilo de trabajo
político genuinamente democrático y
de^masas.

las fuerzas armadas a la cabeza de la lu

cha antisubversiva puede ser suicida
para los fueros de la democracia. La re
cuperación del poder civil tendrá que
darse, inevitablemente, también a tra
vés de la sanción ejemplar de los oficia
les y jefes implicados en matanzas,
torturas y desapariciones. No es ne
cesario cumplir la monstruosa “cuota
argentina” de 30,000 víctimas para en

juiciar y castigar a nuestro Camps y Vi
dalas. De otro lado, es importante la
modificación constitucional del Có

digo de Justicia Militar. Y, por último,
es importante que la prensa no cese en
su vigilancia, no claudique en su papel
defensor de los derechos humanos. Pa-

y': '-
m Es necesario, por eso, colocarnos a

la altura de lo que son las exigencias
de hoy y no mirar atrás añorando res
puestas más simples, abstractas y por
eso en apariencia más puras, que un
día nos dieron seguridad, pero que no
corresponde ya ni con nuestra fuerza,
ni con lo que por tanto se nos de
manda.

La izquerda está llamada a tomar la
alternativa, en cierto sentido desde
hoy mismo, del paulatino deterioro de
la propuesta alanista, ni coherente ni
integral, de materializar desde el Esta
do una alternativa nacionalista, demo
crática y popular. Ello urge para dete
ner el deterioro económico y moral de
la nación y para, rescatar el contenido
de esas palabras, ante una derecha'tra-
dicional que se apresta, como en 1980,
a capitalizar ella el fracaso de este dé-

al “estatismo comunista”. És elfésfé
contexto que cobra para nosotros toda

significación política avanzar hacia
el acuerdo nacional de paz con justicia
social, correctamente levantado por Iz
quierda Unida y los partidos que la
conforman.

La propuesta del acuerdo implica
entonces la fomíulación programática
y organizativa más exigente en cierto
sentido para la izquierda peruana y de
be ser planteada con firmeza y seguri
dad, no a la defensiva. Tenemos que
asumir el reto de formular esta pro
puesta articulando nupstras respuestas
al conjunto de los problemas básicos
del país, asumidos en esos términos,
como totalidad y no sólo como lista-
tado yuxtapuesto de reivindicaciones.

su

César Hit-

debrandt.

A: Señor Hildebrandt, ¿cuáles son
en su opinión los tres problemas fun
damentales en el país?

C.H.; Los tres problemas más im
portantes del Perú en 1986 son, a mi
entender, los siguientes:

a) El terrorismo comprendido co
mo la práctica de la violancia que ejer
cen Sendero Luminoso, el MRTA y al
gunos sectores de las fuerzas del orden,

b) La crisis económica, agudizada
por el manejo poco exitoso del frente
externo, lo que podría causar dentro de
algunos meses una indeseable escasez
de divisas y una hiperinflación.

c) Las posibilidades de que ei
délo aprista encuentre precozmente

límites financieros, lo que podría
producir el crecimiento de las opciones
violentistas nutridas del malestar social.

A: ¿Cuál podría ser una salida para
la militarización creciente?

C.H.; Creo que las posibilidades de
teorizar y decir lugares comunes
muy grandes. Propondría sencillamen
te que la represión al terrorismo de
Sendero y MRTA sea ejercida no por
las fuerzas armadas sino por un cuerpo
crecientemente especializado al mando
del ministerio del Interior, es decir, de
la instancia política y civil más perti
nente en esta materia. Esto es verosí
mil. razonable y correcto. Mantener a

mo-

sus

son

ra ello y para obtener la autoridad mo
ral y la credibilidad necesarias, la pren
sa —por más progresista que sea- no
puede olvidar que Sendero Luminoso
y el MRTA no ejercen la política, sino
el crimen. Sólo cuando seamos capaces
de decir esto último en voz alta podre
mos condenar, también a gritos, a los
fascistas como Cisneros Vizquerra -te
rrorista verbal e impune desde su soco
rrida jubilación-.

A; ¿Cuáles serían las posibilidades
de un acuerdo nacional por la paz y la
justicia social? . , j j j

C.H.; En relación a la posibilidad de
acuerdo nacional por la paz, tengo

la impresión de que tal posibilidad es
parte de ese cúmulo emotivo de pro
puestas poco viables, porque serán
siempre consideradas por algunos

botín o trinchera. No creo en un

un

como

acuerdo nacional por la paz, lo que sig
nifica que no respalde su hecesidad.
Estoy convencido que ei gobierno y la
oposición intentarían hegemonizar ese
acuerdo, el que sería prontamente
emasculado y convertido en una coar
tada moral más que en una acción
efectiva en defensa de la paz y la vida.
Necesitamos modestas y concretas me
didas mucho más que grandes marcos
teóricos.
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1987:
debía pagar una cantidad significativa de
los intereses atrasados y después se vena
si vienen a Lima. Además, amenazó con
“reconsiderar sus opciones” si no había
pago alguno, lo que en claro significa la
posibilidad de disolver el comité asesor

cada banco trate de cobrar su deu
da “por la libre”.

En síntesis, tenemos lo siguiente; el
Perú retrocedió en su retórica frente a la
banca, no planteó condiciones de negocia
ción y, por el contrario, planteó la venida
a Lima de una comisión de la banca pri
vada que, cual misión colonial, debería
supervisar la veracidad de las cifras.

1 viernes 3 de pctubre terminó la EL CASO PERUANO  ^^ DONDE VAMOS?
Mundial realizada en La reunión del Banco Mundial  y del

^ Washington. Una semana antes Saber^in se fomnpíonjil aouella FMI no ha aportado nada nuevo para la
tuvo lugar la reunión de la «omirion^e^ JuehSdoT^o la posición dirá fren- solución del problema de la deuda exter-
ruana negociadora de la deuda P ̂  j^gico, debía na, como era de esperarse, manteniendo
con el comité asesor de la bmra prw^a te a Me V ^ ^jg^^te (por lo menos en el pape^ la tesis
en la ciudad de Nueva Yort externa total “apenas” alean- del Plan Baker. La economía norteamen-
dos de ambas reuniones deben ser evdua- cuya millón^ y no pone cana está en problemas y no puede espe-
dos tomando en cuente la® dimensi^es za a los ^itemato ieíí, interna- rarse que una eventual recuperación sirva
globales de lo que estaba en juego para si- modo de “locomotora” al resto de pa««s «ieu-
tuarlas en su real contexto. Era ñor demás evidente que dores para no aumentar sus riesgos

Se realizó en un momento difícil p^ ̂  usurera no se le podía enfren- el caso hipotético que lo' hicier^
la economía norteamericana y, también, “buena voluntad” ni pedirle que garantías, entre ellas que el país deudor
de graves divergencias con sus principides ^ con  d ^  ̂ políticas economic^ que garanti-
“partenaires”; Alemania Federal y Japón. gj lenguaje de los cen los préstamos (es decir las mismas po-
En efecto, el crecimiento real de la econo- Je™* ,P^®® Zlo lo sTles puede líticas de “ajuste” de siempre) Y, t^bren
mía norteamericana en el segundo semes- ^Sido la colla- la intervención del Banco Mundi^ y del
tre de 1986 fue casi nulo, habiendo raido ^^cm conras desfavorable, pero FMI. En lo concerniente a los países lati-
también el consumo y lá inversión Ínter- ® ’ noamericanos, éstos no han dado mues-
na. El gobierno de los ^hoía bien, inicialmente la delegación trra concretas de solidaridad con la posi-

elte'^S: IrzSlS vtl ^"«=1 el gobierno apriste ha tra-
US$ 180,000 miUones. Por ello, Re^M extraoficialmente, se- todo de ganar tiempo, p^a llegM a las
considera que no ha sido suficiente la baja m . .  ^5 ’^Qg ¿e gracia, tesa de elecciones de noviembre sin arreglo algu-
del dólar frente al marco y al yen (350/o y Ttóos p^a el pago, no con la banca privada. Pero esta exige,desde setiembre de 1985) y que la RFA y ¿tual etapa de negocia- ya, un pago significativo con lo que
Japón deben disminuir sus tasas de ínteres En teimmos de la actum condiciones el tiempo se acaba y la situación econo-
intemas para así estimular su consumo y, . ,, , deudor v difícil- mica, a la vez, se pone mas difícil, c^n
por lo tanto, la compra de mercancías son favorables al país ^ j^g exportaciones, aumentan las importa-
SorteamericaAas. Pero estos países se han mente eiones y no hay nuevos desembolsos sig-negado a hacerlo (hasta ahora), pues afir- rSg’gxterna des- nifirativos de préstamos, todo lo cual
man que este medida relanzana la infla- ^g^gtmsos considerables en presiona sobre las reservas intemaciona-ción en sus países. Al mismo tiempo sos- de . . ogi^o jgg En el frente interno, comienzan a
tienen que la causa del problraa norte- P^o¿ intereses a la tasa vigente a la fe- abrirse las grietas del plan de corto plazo;
americano reside en su enorme déficit todos los mrereres a m b ^ anuncia una devaluación para enero
presupuestal, el que este ano alcanzara <*a de J . gx¡stente es (además de la encubierta del mes de agos-
otra cifra récord: US$ 230,000 mUlones ^icionado al stock Je deud^^stent^ ra (¿jemas^^^ ^
Por lo tanto, recomiendan que los EEUU decir, que reconoce q  fanato- activación económica, además de desigual,
adopten las políticas de “ajuste” al esti- ses sobre los intereses vencidos (anato ^^^lümnlado la inversión interna,
lo de lo que que el FMI ordena a los pai- cismo). oosición adoptada. En otras palabras, se gestan las condi-
ses deudores del Tercer Mundo. Pero re- -i mmité dones para la entrada de los “monetaris-ducir el déficit aumentaría los peligros de q^g hiciera tas” def BCR y ya se está hablando de te
una recesion... 4. • *- ,4 i» nníi firma consultora norteamericana salida de Alva Castro en diciembre  y de

Es en este marco de agotmie^ de la Saron las tesis ya co- su reemplazo por Leonel Figueroa. Pare-
“locomotora norteamencana Y ^ ^^ción del lO^/o de ciera, entonces, que avanzan las posicio-
pliegue de la guerra comercial entra 1^ frí^poSLsí y una innovación, a sa- nes que, bajo te consigna de que el Peni
países capitalistas y también entra el Ñor- 1“ ̂P°”* gubcomité del comité asesor “no debe aislarse”, propugnan el regreM
te y el Sur (como se vio en te Je ^ eongtate in sito te a políticas más “ortodoxas” y “realistas .
GATT en Urugu^ hace pocas seman^) “ “ p Estamos seguros que te banca pnvada y
que se “engachó” otro problema funda- ^craadad de las curas y que p siguendo atentamente este
mental del sistema ramité asesor respondió de acuerdo proceso. ¿Y la “economía de resistencia
;Salti;te,?Sore“^ a su"\toea dura: dijo qíe primero el Perú al imnertel....

Deuda Extema

IR POR y que

LANA• • •

Humberto Campodónico

E

y^.En

iMAS

SALABIOS?
1 presidente de te república anun
ció hace unos días un aumento
de salarios —hasta te fecha no
puesto en marcha a pesar de ser

para este mes-, y aprovechó también pa-
despacharse en tomo a te política eco

nómica del próximo año. Lo más sáltente
de dicha exposidón fue el inequívoco
anuncio de que desde enero próximo re-^
grasamos al sistemada “minidevaluaciones”
ya que según el presidente no hacerlo se-^
ría “matar te gallina de los huevos de oro”
que constituirían los exportadores. La
OXY y te Southern, dos de los mayores
exportadores del país, sonreirán feliras
del camino que ha tomado,el antiimperia
lismo apriste que ahora los felicite y les
otorga facilidades.

Menos claro pero fácUmente deduci-
ble de los reiterados planteamientos de
que “aquel que tiene sus ahorros en mo
neda nacional ganará mucho más que
aquel que ha preferido comprar dólares’,
.  alza de las tasas de interés es inminen
te. Júntese estos elementos con te anun
ciada “autoadministración de precios”
por parte del sector empresarial, que
es más que regresar el viejo liberalismo de
siempre, y tendremos todos los elementos
para una aceleración de la inflación desde
los inicios del próximo año.

Aparte, por supuesto, de que con estas
medidas se abrieron las puertas a las pre
siones que desde te derecha se levantan
para que se libere lo antes posible y de
manera total los ligeros controles de pre
cios existentes y para que se acelere te
devaluación por encima de te inflación, lo

tendría efectos mucho más bruscos

E
ra

un

no

que

sobre los precios.
Cabe discutir sí, ante esta sitoación de

aumento de te inflación, podrán mante
nerse los declarados objetivos presidencia
les de crecimiento de te capacidad de
compra de los salarios. Porque con un
nisterio de Trabajo que frena los aumen
tos salariales, y una inflación en alza, ello
va a ser difícil. Recuérdese que, en gene
ral, mayor inflación suele ir asociada a
menores salarios reales, porque éstos tar
dan en responder a los precios.

Es posible que en el próximo año el
señor presidente tenga que seguir refirién
dose al salario mínimo y a los sueldos pú
blicos para mostrar al país magros incre
mentos reales, y que tenga que esconder
más bien los salarios de los sindicatos que
pueden verse reducidos en su rapacidad
de comnra. - -

mi-

SALARIALIHDEXAGIO
I I

i i

únicamente permite defender el consumo
de los trabajadores y de paso sostener te
reactivación en curso. Pero al mismo

tiempo puede ser una bandera que unifi
que a sectores del movimiento sindical y
les otorgue un piso para que puedan con
quistar aumentos efectivos en el salario
real.

embargo, el gobierno, con el D.S. 010-86-
TR ha dispuesto que los pliegos colectivos
deben tener una cláusula de ajuste a los 6
meses que no puede ser proporcionalmen
te menor a te inflación en ese período. No
obstante, deja a los salarios librados a su
suerte durante los seis meses siguientes,
en los cuales, al ritmo inflacionario actual,
pueden perder más del 20 o/o de su capa
cidad de compra, lo que resulta dramático
con los ingresos de sobrevivencia que per
ciben los obreros peruanos. Además dicho
dispositivo no tiene validez para esa gran
cantidad de trabajadores que no goza de
pacto colectivo, ni para los empleados

públicos.
En el Perú, además de los textiles, gre

mios como Electrolima y los trabajadores
de Petroperú han gozado de indexación
completa, que en este último caso esta
rían por perder habida cuenta que su pac
to sólo lo garantiza para una inflación
superior al 70 o/o anual.

En nuestro continente ios trabajadores
brasileños han gozado de indexación sala
rial desde 1965 y hasta la congelación de
precios de hace unos meses, lo mismo que
los chilenos bajo Pinochetde 1974 a 1982.

Reclamar una indexación salarial com

pleta no es pues, exigir te revolución. Esta

a recientemente suspendida
huelga de los trabajadores texti
les puso en el primer plano de te
problemática laboral el reajuste

automático de salarios de acuerdo al costo
de vida, o indexación salarial, que permite
a los trabajadores defender sus salarios del
aún rápido crecimiento de los precios.

Este mecanismo es de gran importan
cia porque permite, inclusive con tasas
inflacionarias del 60 o/o a 70 o/o anual,
que los salarios no pierden su poder
adquisitivo con gran rapidez! si no hubie
ran cláusulas de reajuste, la reducción del
salario real en un año sería del 40 o/o. Sin

L

Darle más prioridad a la indexación
puede ser una manera de reforzar los la
zos de solidaridad y desarrollar luchas
conjuntas entre diferentes gremios, al mis
mo tiempo que se proyectan más allá que
el cortoplacismo impuesto por el pliego
anual.
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colonial y antinacional, en la nueva
Lima mestiza y, finalmente,
peruana.

Si la izquierda triunfó en 1983 fue
también porque desde muchos
aiios antes y a pesar de sus limitaciones
y errores, acompañó y alentó esa
epopeya provinciana. Si su gestión
ha tenido significativo éxito, eUo ha
sido no sólo por la indudable
calificación de su equipo de
gobierno municipal y su alcalde,
sino porque existía esa sólida
voluntad creadora y democrática de
los sectores populares. Si tenemos
que mencionar limitaciones, la
prmtera es justamente no haber
recogido más nítidameiite el humus
democrático, las experiencias de
organización y aute^obiemo que
han ido madurando en la nueva
Lima popular y que acaban de
expresarse en d redente Enepentro
de Org^zaciones Vecinales.
A continuadón, nn baiance de la
gestión muidcipal izquienfanoidista.

Hace ya más de 20 años que
Sebastián Salazar Bondy rebautizó a
la otrora “perla del Pacífico”,
ciudad jardín” y “tres veces

coronada villa, simplemente como
Lima la horrible.

Para los antiguos dueños de la
ciudad, los custodios del cadáver y
la efigie de Pizaro -arabos en la
Plaza de Armas de la urbe— el

deterioro de la capital se debía
centralmente a la “invasión
provinciana”, a los “indios”,
ignorantes y carentes de urbanidad,
es decir, que no sabían vivir en la
ciudad, la ensuciaban y le daban
mal aspecto”.
Lo cierto es que rápídipnente,
cuando se dieron cuentJi.'
invasión provinciana resu
incontrc^able, los dueños de Linia
abandonarpn el oentro histórico de
la dudad, permitieron que las
play^ de estacionamiento
rodrhplazaran a los vi^os
monumentos abatidos y se

44

4 4

que la
haba

dedicaron a construir un nuevo

freto opulento allá por Miraflores.
í sus antepasados imitaron con

cierta gracia a Andalucía, ellos
copiaron sin imaginación alguna el
modelo físico y espiritual
norte^éricano, con algunas
incrustaciones - o nostalgias—
neocoloniales.
I^^ientras tanto, abandonados a su
suerte, luchando no sólo contra la
pobreza sino contra la agresión del
Estado, los terratenientes urbanos y
desde hace una década la crisis
económica, los provincianos
transformaron los arenales y
pedregales que rodeaban la vieja
capitm y cónstruywon allí la nueva
Lima. A pulso, basados en sus
propias ñierzas, en su ancestral
Solidaridad y en su organización

ndiente. ..
. nfo de lÜ en las elecciones

municipáles dé 1983 marca nn
punto de inflexión en la
transformación de la ciudad

índepe
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Campaña
municipal

urbanos, frenando la especulación que los
urbanizadores realizaban cambiando sin

autorización el uso de tierras agrícolas a
terrenos de vivienda.

tualmente, el municipio cuenta con un
presupuesto del que sólo el 30°/o de los
recursos son destinados a gastos corrien
tes, pese al aumento de remuneraciones
que se les ha hecho a los trabajadores.

TRANSPORTE

■ >, iH:y -

DEMOCRATIZACION DEL MUNICIPIO
En noviembre del ’84 el municipio de

Lima, luego de un año de negociaciones
difíciles con el gobierno central, asumió
la responsabilidad de organizar y planifi
car el transporte en Lima Metropolitana.
Esto hizo posible que se reordenara el
tránsito del centro de Lima y se impusiera
el boletaje, así como que se iniciara un
proceso general de racionalización de ru
tas, anulando las concesiones anteriores y
licitando las nuevas.

Actualmente se está en proceso de or
denar el servicio de taxis, planificándolo y
controlándolo a través del uso de taxíme
tros. También se han planteado alternati
vas a los onerosos planes del tren rápido,
que el gobierno central quiere imponer
sin sustento de estudios serios que lo inte
gren a los planes municipales. El proyecto
de lU para el sistema de transporte rápido
masivo, además de plantear una cobertura
mayor al propuesto por Alan García, es
70°/o más barato. Esto no ha impedido
que Joi^e del Castillo temerariamente
persista en defender el tren eléctrico sin
reconocer que es una intromisión del go
bierno central en una función municipal.

También en lo que se refiere a la parti
cipación vecinal, la izquierda ha cambiado
rasgos tradicionales de la administración
de la ciudad. No se trata sólo del pluralis
mo demostrado al convocarse a todos los
partidos a participar de las responsabilida
des del gobierno local. Se avanzó en la
promoción de la organización social como
base de una gestión que la reconoce no
sólo como beneficiarla sino como prota
gonista.

Así, en 33 distritos se conformaron
7,500 clubes del vaso de leche, agrupando
a más de 100,000 madres de familia. El
apoyo a los comedores populares se reali
zo en 16 populosos distritos y alcanzó a
12,000 familias. La Comisión Mbcta de
Lucha por el Agua impulsó la oi^aniza-
ción de 200 comités vecinales. Además se
formaron juntas de vecinos, agencias mu
nicipales en El Cercado y juntas distritales
de planeamiento. Todo este esfuerzo cul
minó en un Encuentro de Organizaciones
Vecinales, donde, hace pocos días, se die
ron cita cerca de 2,000 representantes de
base.

Y
■  I

LOS HECHOS
Por Femando Tuesta Soldevilla

Las últimas encuestas nos han señalado que para el caso de la
Municipalidad de Lima hay una suerte de empate de fuerzas entre los
tres candidatos. Cada uno asume como índices la información de las
encuestas, que, en muchos casos, se asemejan a la forma como en los
últimos años se han distribuido las preferencias electorales. ¿Cuál es
la forma como diseñan la campaña los tres principales candidatos a

partir de esto? ¿Su estrategia de campaña conoce la realidad
poblacionaly electoral de Lima? Veamos esto de cerca.

El momento político, que progresi
vamente se ha derechizado si tomamos

como partida abril del año pasado,
abre un terreno que puede ser aprove
chado por el PPC. Por ahora dicha op
ción se ve favorecida por la abstención
de AP; aunque su respaldo al PPC es
oficialmente mínimo, implica sumato-
rias nada desdeñables. Su afirmación
radica ideológicamente en la negación
del resto: ni aprismo ni comunismo.
Busca asociar a las fuerzas políticas
con aquellas bases ideológicas como
una suerte de variantes de un mismo

tronco: el tan machacado totalitarismo

marxista. Ese es el marco de referencia,
pero el PPC sabe que no es suficiente.
Por ello su mensaje busca captar a
aquel sector ciudadano que puede sen
tirse descontento con el gobierno, es
pecialmente de su política económica,
y sostiene que allí lU se diferenciaría
muy poco. La crítica va por el contro-
lismo estatal, el artificial control de las
reglas del mercado”, la falta de reglas

definidas, etc.
Bedoya carga en los hombros del

candidato aprista las deficiencias del
gobierno, porque sabe que ei respaldo
que podría obtener Del Castillo sería
por ese conducto y no por las cualida
des del candidato, a quien considera
un contendor menor. Por exclusión,
para Bedoya la competencia sería en
tre él y Barrantes.

Su discurso apela al sentimiento pri
mario y de bajo nivel político! el te
mor. En momentos de violencia políti
ca y cierto resquebrajamiento social, el
PPC encama la candidatura del orden.
En lo económico pide reglas de juego
claras, ordenar legalmente a los ‘‘infor
males”. En lo político se nota el apoyo
declarado a la continuidad del toque
de queda y el estado de emergencia.
Más allá de su convicción por tal medi
da, también puede estar pensando en
las encuestas que muestran a la mitad
de la población limeña respaldándola.
En lo social su mensaje apunta al con
trol de alimentos y ordenamiento del
tránsito.

en su juventud. Sin embargo, el centro
de atención, allí su “aporte”, son las
mujeres y los no organizados. En e

BARRANTES: EFICACIA Y OBRAS

Barrantes, con su clásica parsimonia

I

l
fondo considera a ambos como sujetos
pasivos y posibles de ser ganados con
una estrategia efectista. En el primer
caso en el sentido más conservador: ga
nar a las amas de casa. Por ello su insis

tencia en el control de precios como
preocupación fundamental del munici
pio, como si nada tuviera que ver, en
este caso, la política alimentaria del
ministerio de Agricultura. El intento
de llegar a las mujeres se refuerza con
su declaración de crear una Policía Mu
nicipal Femenina, así como el de apa
recer, diferenciándose de los otros dos,
con su esposa. Intento que se basa en
el reconocimiento que el voto femeni
no representa la mitad del voto lime
ño. Para tal fin no escatimará ninguna
oportunidad, por muy huachafa que
parezca. Así lo prueba su declaración
de cerrar cantinas y eludir polémicas
televisivas en horarios de telenovelas,
en supuesta solidaridad con las amas
de casa.

El otro elemento es del transporte.
Busca apoyarse en el gobierno vía la
construcción del proyecto del tren eléc
trico y golpear a Barrantes alentando
el rechazo a la implementación de los
taxímetros que, si nos atenemos a las
encuestas, la mitad de los limeños no
consideran necesarios.

ICOMERCIALIZACION DE ALIMENTOSA diferencia de los programas y la es
trategia aprista, la organización vecinal
fue afirmada como órgano autónomo y
no como instrumento para el fácil cliente-
lismo y la manipulación. Queda, sin duda,
mucho por avanzar: aún deben definirse

También el candidato del APRA pre
tende aparecer como un abanderado del
control de la comercialización de alimen

tos. Sin embargo, cuando fue prefecto no

)

También se apoyó e impulsó el arte popular en sus múltiples facetas.

las formas más apropiadas para una ges
tión municipal, donde la oi^anización ve
cinal tenga mecanismos fluidos de deci
sión y aún está pendiente el esfuerzo por
hacer de la comuna limeña un factor clave

en la articulación de una centralización
nacional que materialice el acuerdo por la
paz con justicia social.

consiguió aprox
,

busca centrar la atención de su campa
ña en la obra municipal: titulación,
vaso de leche, planificación urbana,
cultura. Se centra, en otras palabras,
en la eficiencia municipal. Su discurso,
una vez más, busca ganar a los inde
pendientes que ubica gruesamente en
los sectores medios. Por esta razón es
un discurso sobrio, moderado y a veces
conciliador con respecto al régimen.
Por esta razón critica el desconocimien
to, falta de experiencia e independen
cia de Del Castillo, antes de criticar al
gobierno de Alan García. Su campaña
busca así que su respaldo fluya de la
eficiencia municipal más que en la
oposición política, terreno que está
dejando a B edoya.

imarse mínimamente al
porcentaje de multas a los especuladores
que la municipalidad, sin tanta publicidad
y sin apoyo de la policía, ha colocado du
rante su gestión. Estas ascienden a 5 mi
llones 148 mil intis. Del Castillo habría
puesto —según documentos que obran en
poder del municipio— multas por un valor
que no llega al 15°/o de esa cantidad.

Además el municipio no se ha quedado
en la labor represiva y policial y a través
del programa del Casero Municipal actual
mente tiene 36 casetas en El Cercado en
las que se venden productos a precios ofi
ciales, permitiendo así una regulación más
efectiva. El programa contempla la insta
lación de 600 de estas casetas; asimismo,
como parte de este sistema se proyecta la
construcción de mercados agrarios zona
les y se ha formado la Empresa Municipal
de Transporte de Alimentos (ENTRA-
CAR), que es el factor clave para hacer
una red de distribución de alimentos en

Lima, a lo que se sumará el control de ga
ritas y centros de acopio hecho por el
núsmo municipio.

VIVIENDA POPULAR

Pese a los obstáculos puestos por el go
bierno central, el municipio de Lima ha
entregado más de 100 mil títulos de pro
piedad a los pobladores de las zonas mar
ginales. Mucho más títulos que en todas
las anteriores administraciones municipa
les juntas. Eduardo Orrego, alcalde de AP,
apenas entregó 22 mil títulos.

También se desarrollaron proyectos de
vivienda como los de Huaycán, Chillón y
Laderas de Chillón calculando que se esta
rá entregando por lo menos 40 mil lotes
de terreno a otras tantas familias. Dentro
de este mismo campo, el municipio ha lo
grado un efectivo control sobre terrenos

DEL CASTILLO: A LA SOMBRA
DE GARCIA

Del Castillo es el peor candidato
con el mejor aliado: el gobierno. Lo
que en otro momento es un límite en
esta oportunidad es el esperanzador
respaldo. Del Castillo sabe que su figu
ra sólo puede ser atractiva si se le aso
cia al gobierno. Por su falta de expe
riencia en lides de envergadura, busca
apoyarse, al igual que García en el 85,

Sin embargo. Barrantes,
en su cuarta competencia electoral y
tercera municipal, canaliza y expresa
los intereses de los sectores democráti
camente constituidos desde abajo que
requieren un discurso que abandera
conjuntamente democracia y opo-
sición.H
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imperiales.
Pero las Malvinas mostraron

también que hay otra solidaridad
posible, entre latinoamericanos, y

8 de octubre

RECORDANDO

A ORAD

que nuestra soberanía^nuestra
libertad, nuestro futuro se
encuentran allí en el legado
integrador y continental de San
Martín y Bolívar. Siguiendo con la
serie sobre Fuerzas Armadas y
Seguridad Nacional hemos
entrevistado a Miguel Angel
Trinidad, Presidente del “Centro de
Ex-soldados Combatientes de las

Malvinas”. Hemos recogido de él,
de uno de los “muchachos”, el
testimonio directo y vivido de lo
que fue esa guerra y de lo mucho
que hay aún que aprender de ella.

Testimonio de Migue! Angel I rinidad, uno de los "muchachos" que luchó y asistió a la derrota
de la Doctrina de ¡a Seguridad Nacional.

Las Malvinas

LA DERROTA DE
UNA DOCTRINA

Pero los quilates mayores de la
personalidad heroica de Grau, fueron
su humanidad irrenunciable y su ingé
nita modestia. No dejaba tras de sí
dice el italiano Caivano- poblaciones
indefensas incendiadas, ni destruía vi
das y propiedades innecesariamente. El
pueblo y sus admiradores le reprocha
ron muchas veces que pudiera destruir
poblaciones inermes o pudiera dejar
sin agua al ejército de Antofagasta y
no lo hiciera. Grau sirvió a su patria,
dice hidalgamente el chileno Bulnes,
con valor, con destreza x con humani
dad. Imprimía a sus acciones una no
ta caballeresca. Jamás se encuentra ba
jo su pluma una injuria ni su buque
ahondó inútilmente los males de la
guerra”. (Raúl Porras, 8 de octubre de

.  1954).

0 Por qué fueron derrotadas las
fuerzas armadas argentinas en las
Malvinas?

La derrota tuvo su origen, prime
ro, en el aspecto político y luego en el as
pecto militar. Las fuerzas armadas nunca
estuvieron consustanciadas con el verda
dero sentido de lo que es la defensa nacio
nal, salvo en sus orígenes con el fijercieio
sanmartiniaho. Todo su sistema de defen
sa militar estuvo montado sobre una hipó
tesis de conflicto interno, es decir la gue
rra contra las guerrillas, y en lo que se re
fiere a fronteras, en la guerra con Chile.
Mientras tanto tenía un conflicto en puer
tas, que eran las islas Malvinas y nunca lo
tuvo en cuenta. La prueba de ello uno la
encuentra en las Fuerza Aérea Argentina,
dmide si bien los pilotos tuvieron una ac
tuación destacadísima, que es harto cono
cida por todos, ellos mismos en varias pu
blicaciones y libros, cuentan que en sus
hipótesis de conflicto jamás estuvo previs
to el combate hacia objetivos marítimos,
porque en la selva de Tucumán no hay
mar, en la guerra con Chile toda la fronte
ra es terrestre. La hipótesis del conflicto
interno tiene su materialización, en los úl
timos 30 ó 40 años, en la tan mentada
Doctrina de la Seguridad Nacional.

¿Pudieron hacerse las cosas de otra má

mente con Gran Bretaña y sin embargo la
única estrategia que había era la militar.
La económica era como si en el país no
hubiera pasado nada. La cultural, la diplo
mática no había una movilización popu
lar, la movilización que hubo en Argenti-

fue espontánea. Las relaciones con In
glaterra se rompieron formalmente duran
te la misma guerra e incluso el Estado ar
gentino sostenía un comercio triangular
con Gran Bretaña particularmente a través
de Brasil. Hasta un día antes del 2 de abWl se
nos inculcaba que nosotros pertenecía
mos al bloque del primer mundo, cultu
ral, política y económicamente. Era un
sueño de todo joven poder viajar algún
día a Estados Unidos o a Londres. Y de
un día para el otro nos despertamos y se

na

Así era Grau, como él mismo dice;
“un pobre marino que trata de servir
a su patria” y que cumplió su palabra
un ocho de octubre de 1879: “si el
Huáscar no regresa triiunfalmente al
Callao, tampoco yo regresaré”.

Modelo necesario en momentos

como los actuales. Grau simboliza no
sólo el heroísmo de un pueblo dejado
a merced del invasor por unas clases
dominantes que huyeron de los cam
pos de batalla; Grau es tambiért la ima
gen de unas fuerzas armadas íntima
mente unidas a una nación y a las es
peranzas y destinos de un pueblo. Fuer
zas armadas que no incendkn poblar
clones inermes o destruyen propieda
des o vidas; que no ahondan inútil
mente los males de la guerra. Es sobre
la base de tales fuerzas armadas, que
podremos alcanzar la paz y la justicia
social, y el sacrificio de Grau no habrá
sido inútS.

Un pueblo que fue engañado y empujado a una
guerra que ni la misma dictadura eneraba.

€€

Era un sueño de todos viajar algún día a Estados
Unidos o a Londres, y de un día para otro ̂  nos dice.,

que los ingleses son nuestros enemigos.

nos dice de una forma muy artificial que
los ingleses son nuestros enemigos. Galtie-
ri en 1983 cuando ya estaba detenido di
ce que si fuera por él la operación militar
del 2 de abril se hubiera llevado a cabo sin

¿Qué explica este comportamiento?
Lo que se descubrió después es que la

intención de la junta no era hacer una
guerra sino sólo una operación militar. Pe^
to la operación se transformó en guerra.

¿Cuál era el cálculo que tenían, que
iban a ocupar las islas y que no iba a ha
ber ningún problema con ínglat^a?

Es evidente que ellos negociaron con
ios Estados Unidos la posibilidad'de la
guerra. Ellos creían además que todo iba
a terminar con una inbtrvención de las
Naciones Unidas y que los ingleses no
iban a intervenir porque iban a mediar loa . .
Estados Unidos.

ñera?

Hay cosas elementales que hasta un
chico se habría dado cuenta.

¿Por ejemplo?
La guerra, usted sabe, es la última eta- municiones, es decir con los cargadores

ptr de un conflicto. La guerra puede ser vacíos...
económica, p<riítica, cultural, psicolósíca - ¿T esto por qué? .
y la última expresión de una guerra es la ñriqoe la' estrategia éra no causarle
militas. El gobierno argentino acudió 8 ta ninguna baja a los ingleses.- ¡Entonces
útihua etapa sin haber pasado por iae an- ¿para qué carajo hacen la guerra?! Y el 2
iMáBires', salvo la dipiomática que es a« abril mueren dos argentinos y ningún

en Naqlonés Unidas hkácron im Inglés ni herido ni muei^ cuando nuestra
raelvie.; Pero Argentina estaba en guerra superioridad numérica era d«.2€00 contra
de hecho, aunque no de^trad* formal- 70honitHres.M’okitor Muásaar.
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Se habla de errores estrictamente mili- unión latinoamericana. La solidaridad
o  . , , 'latinoamericana no fue para con el régi-

1 n '^^sotros eramos en total men argentino, fue para con un sentimien-10 800 efectivos en las Malvinas tanto del to popular argentino y latinoamericanoejercito fuerza aerea y armada. Nosotros Esa solidaridad particuLmenteTtuvTen
con el frío que hacia estuvimos acantona- el Perú, en Panamá, en Venezuela, los

j  . , ejemplos más concretos. La solidaridad vgar. Imagínese la moral de un hombre que la simpatía que despiertan las Malvinas no
esta cincuenta días mojándose, con frío, lo logra ni Nicaragua. Nicaragua despierta
en un solo lugar y el enemigo que tiene la una solidaridad, una movilización particu-
iniciativa de poder decidir el momento y larmente en lo que viene a ser una masa
la forma en que va a atacar, con una de- ideologizada, pero la solidaridad
fensa estática, y equivocada para colmo.
Se suponía que los ingleses iban a desem
barcar tipo Guadalcanal —en una playa
con mucha tropa e iban a ir de frente

tares en esta guerra.

dos e inmóviles 50 días en un mismo lu-

por las
Malvinas abarca desde la derecha hasta la
izquierda —salvo los liberales que gracias
a Dios acá tampoco adhirieron y fueron

so- consecuentes con sus ideas

MUNICIPALIDAD
DE EL AGUSTINO. Le voy a

con-

n EL MUNICIPIO AL SERVICIO DEL PUEBLO 1%

POR UNA NUEVA
IMAGEN DISTRITAL

que han hecho en Vietnam”. Mi madre
me dijo: “Andá, mocoso, andá a estudiar.
Vos qué sabes de eso. Qué ideas raras que
te meten en la cabeza”. Pero dos años

embarcado a casi 100 kilómetros, avanza-
por las montañas y llegaron por atrás,

donde menos defensa había. El estrecho
ron

INVITAMOS A TODA LA POBLACION
A LA:

Apertura y colocación de la primera piedra para la Pavimentación de la Prolonga
ción de la Av. Riva Agüero (Licitación
Pública NO 060-8- 26-09-86)

FECHA : Domingo 12 de Octubre
HORA : 9.30 a l.p.m.

Ceremonia central 12.30 [
LUGAR : Ovalo Final de la Av. Riva

Agüero y Ancash.

pm.

de San Carlos —eso no lo sabíamos enton- después de esa película mi madre decía:
“Los yanquis son unos hijos de puta”. Y
no porque lo leyó en un libro sino porque
lo sufrió en carne propia. El imperialismo
existía y lo demostraba de esa forma.

ces, pero lo sabemos ahora— no sólo por
estudios militares sino por estudios de
turalistas es un lugar perfecto para des
embarcar.

na- El Agustino, Octubre de 1986

Jorge Quintan illa Alarcón.
Alcalde

¿Y allí desembarcaron?
Tranquilos como Pancho por

con la resistencia de 60 hombres, mien
tras habían 9,000 rodeando Puerto Argen
tino. Donde ellos desembarcaron ni si-

su casa ¿Cuánta gente murió en las Malvinas?
La Fuerza Armada Argentina nunca

dio una cifra oficial, pero lo que nosotros
hemos podido calcular son unas 1300 ba
jas argentinas.quiera estaba minado, cuando es elemen

tal en cualquier guerra el minado de
tos, de entradas, de canales.

¿Y sobre la selección de los soldados?
A las Malvinas fueron cinco brigadas, y

sólo dos de ellas tenían hombres que se
podían aproximar a las demandas del tea
tro de operaciones. La nuestra, la décima,
que abarcaba a soldados provenientes de
la capital federal y de la provincia de Bue
nos Aires, donde hay un clima templado
-a veces frío— y una parte muy pequeña
de otra brigaHo q.».
el grueso de las otras tres brigadas venían
de Corrientes, El Chaco, Formosa, Misio
nes, que son de clima tropical y subtropi
cal, estaban compuestas por hombres
acostumbrados a temperaturas que llegan
a 40 y 45 grados en verano.

¿Pero por qué? ¿No habían otros? ¿Por
qué lo hicieron?

O fue ineptitud o fue un error hecho
deliberadamente.

¿Por cuál de las dos opta usted?
Por las dos. La ineptitud, porque eso

es normal en la fuerza militar argentina, y
deliberado, porque no creyeron que iba a
haber guerra.

¿Cuál es el balance de la solidaridad la
tinoamericana?

Nuestra consigna es VOLVEREMOS A
MALVINAS DE LA MANO DE AMERI
CA LATINA. Las Malvinas es el primer
hecho político y bélico en este siglo que
realmente materializa la muy mentada

puer-

■«MI.

¿Han recibido ayuda los ex soldados?
Salvo casos muy graves no. Por eso n«c

hemos organizado... Argentina no será
un país muy rico, pero no le cuesta nada
brindar atención a los que realmente es
tán mal porque quedaron heridos, tienen
esquirlas, o problemas psicológicos. Y
tanto la dictadura militar, como el ac
tual gobierno constitucional no dan ese
beneficio por un problema político. En
las Fuerzas„A^ariaScA'^Rfe-y actos rei
vindicando la represión y la lucha antisub
versiva, donde coroneles y generales reti
rados hablan. Pero nunca vas a ver a un
coronel, o a un general en el retiro o en
actividad que salga y que diga; “Yo, a pe
sar de todo, estoy orgulloso de haber
combatido en las Malvinas”. Y eso es así
porque para ellos es una vergüenza haber
peleado en las Malvinas, y no por las Mal
vinas mismas sino por haber peleado con
tra Inglaterra. Yo estoy seguro que si las
Malvinas las hubieran ocupado la Unión
Soviética ahí sí estaríamos reivindicando

Of. RR.PP.

¡BIENVENIDO A EL
. ALFONSO BARRANTES!

í

la guerra...
Una vez más, si usted pudiera resumir

en una frase por qué se perdió la guerra
de las Malvinas, ¿qué diría?

Nosotros perdimos la guerra porque
nuestros militares sabían más sobre cómo
manejar una picana, hacer emboscadas o
hacer “seguimientos” que entrar en com-
bates...H

Otra ¡ornada de trabajo cumplirán este domingo tas autoridades y pobladores de El Agus
tino en la prolongación de la principa! avenida del distrito.

I

i
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Comedores Populares

OReANIZARSE

PARA

SORREVITIR
Luis Alberto Chávez

A partir de la segunda mitad de la década del 70, cuando la crisis se
desataba incontenible en nuestro país, las zonas marginales de la capital
empezaron a desarrollar nuevas formas de organización para encararla.
La lucha por la sobrevivencia determinó la redefinición del papel de la

mujer, quien asumió —con imaginación y valentía— la tarea de alimentar
a los suyos. La mujer comprendió que frente a la agudización de la crisis
con su secuela de subalimentación, desnutrición infantil, enfermedad, etc.,

urgían acciones y respuestas colectivas. Es por eso que nacen los
comedores populares, vértebras sociales en las que diariamente se apuesta

por la vida.

^  putares pueden exhibir tales exigencias, su organización, puesto que se limitaría
En el asentamiento humano 10 de Febre- una de sus principales funciones: atender
ro, existe un comedor del mismo nombre, la demanda alimentaria de los más necesi-
que tuvo un origen completamente distin
to al de Condevilla.

Allí inicialmente se formó una comi

sión de salud que se encargó de realizar
una evaluación médica que arrojó resulta
dos alarmantes. Cerca del 90°/o de la po- Municipalidad de Lima ha venido fortale-
blación infantil estaba desnutrida y falta ciendo las organizaciones populares que

ya existían en algunas zonas y, entre otras,
creando condiciones que potencien su

tados.

EL PROGRAMA MUNICIPAL

Con ciertas limitaciones, es cierto, la

de peso. Ante esta situación, las madres
decidieron impulsar la creación de un co

1 origen de los comedores popu- - lg||^
lares lo podemos encontrar en f
los primigenios clubes de ma-
dres, los que aparecen con la fi- ^

nalidad de administrar los alimentos do- S

nados por fundaciones extranjeras como S
CARITAS y OFASA, por ejemplo.

Estos clubes de madres no realizaban

la cocción de alimentos. Se limitaban a la
• distribución individual entre sus sodas,
quienes, muchas veces, vendían esos pro
ductos por no estar dentro de sus hábitos
de consumo.

La experiencia es aprehendida y corre
gida rápidamente por estas mismas muje
res, quienes empiezan a desarrollar opcio
nes colectivas de participación. Sui^en,
pues, variadas formas de organización que
tienen como característica común enfren
tar conjuntamente el problema de la ali
mentación.

E M

<0

medor popular que permitiera contrarres- constitución,
tar el déficit alimentario que mostraban Por ejemplo, antes del gobierno muni-
sus hijos. cipal, existían alrededor de 200 comedo-

“Fue un comienzo difícil —señala Ali- res populares. En julio del 85 se registra
da Mayuntupa, fiscal comunal- Cuando ron 800. Hoy, se calculan unos 1,200. Te-
nos dimos cuenta que nuestros hijos esta- rria aparte, sin duda, merecen los 7,500
ban desnutridos, decidimos ampliar la comités de vaso de leche,
atención del comité de salud. Así fue co- Cerca del 40^/0 de los comedores po

pulares son abastecidos por el programa
municipal de apoyo a las organizaciones
que se ejecuta a través de FOVIDA. Para
lo cual, se establecen 16 rutas de distribu
ción que comprenden a otros tantos dis
tritos, lo que les permite llegar a 90 asen
tamientos humanos.

mo empezamos a preparar raciones ríe re
fuerzo a base de quinua, soya y otros pro
ductos... ¿carne?, muy rara vez.LAS COCINAS DE VIOLETA

Aun cuando la lucha por la sobreviven
cia empezaba a cimentar sus oi^anizacio-
nes autónomas, el gobierno de Belaúnde mos que cocinar -continúa la señora—. Según FOVIDA, institución que por

leta^Co"'^ **^*^ ahora es diferente. Hemos aprendido a or- convenio con la Municipalidad de Lima
soci I ^ sus’oBfsS;''ffe Yieíi gMñzanio», a trabajar en equipo. Mire desarrolla el programa de apoyo a los co- ratar el costo de la alimentación en un
Joo f< ^”*^0 de promover las llama- h “ ácimos, mientras enfría el cal- medores populares, la composición de la 15°/o, esto no es suficiente. En agostotjir''pín^íainiliares”. ° acaba de extraer-, por ahí se ru- canasta básica consta de 59 productos dis- del presente año, los comedores popula-
con rapidez; se levantaban amplios lobahü, comedor de Vio- tribuidos de la siguiente forma: agrícolas res reunidos en su primer encuentro ele-
dotados con todo lo que un comedor pu- hlo -H afinnamos que es un 55°/o, pecuarios, 12®/o; agroindustriales varón un memorial al presidente de la re
diera necesita; cocinas industriales, ollas, Dios'” “Saborea—, qué rico por tffio„in^urop nacional) 18®/o, agroindus- pública, en el que expresaban sus pro
cubiertos, pailas, refrigeradora, caja re«is- it’  j donaciones 7°/o ' 8°/o. puestas,

mentales se recuperara totalmente “e! cióT de rprtSos nadoníe''''' “ ^^ben
trabajo, la responsabilidad y el compañe- ta negativJíente en ti f ̂"tendidos como un servicio a los sec-
nsmo que “Nico” encontró aquí de K comedSesTopu,a¿í "" ‘'^-«"-^-nto de
nosotras fue su mejor medicina”, refiere “Estas orpani^noion 1°* existen como iniciativa popu-
Noma Melgarejo, asistenta social del co- afectadí pofauTelTobiern”" ^odo tipo de favoritismo po-
medor comunal de Condevilla. ios productoslprnópl^ ’  •’t'co... Por lo que se demandaba el respe-

Actualmente este comedor atiende a que e°tá hádelo ®  «“‘«"omía de las organizaciones y
razón de 200 raciones diarias. El menú a los comedores a  ! establecimiento de mecanismos simples
cuesta 3,500 soles, pero, si usted busca al- la racirn co^fo cud ̂  “^’^^Srama de Asistencia Di
go “especial”, puede pedir uno de los 40 do a'r’mrpohrS’ 7  r desterrando su burocratismo y ar-
menues de 6,000 soles. cionano d^l'Ovínl ’ puesta de manifiesto en su re-

q.ib,-.- pi „ • j ■ , . glamento cuando diseña “una forma debir el precio de la ración y discrimi- organización tan puntual como aiena al

ría roZeMa^^uniri' "“^«‘ros comedores”,
con cl3 ielntí ÍJurtS “SoT 7“''"'" “■ I- R'-s  lenie resquebrajamiento de activación Agropecuaria y Seguridad Ali

aos más beneficiados son ellos, los débiles ante
riormente olvidados.

LA CANASTA BASICA

Pero si bien el programa permite aba-

En realidad, lo único que hizo el pue
blo fue observar cómo se erigían estas co- pro-
cin^ con características de restaurantes
en las que se privilegiaba la forma y “el
buen gusto”, mas no la organización po
pular. ^

HEMOS GANADO UN COMEDOR

Después que terminó el gobierno de
Belaúnde este comedor es verdaderamen
te nuestro”, nos dice una señora del
medor comunal de Condevilla Señor,

OTRAS EXPERIENCIAS

Claro que no todos los comedores
«

po-

tiempo que menea una humeante olla de
caldo de pescado.

Antes nos decían hasta lo que tenía-

((

co-

al
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AFRA VE0OGIA
I I

ÜELOA TEXTIL
É de combate

1 sábado último los cuarenta mil 6 W.
afiliados a la Federación de Tra-
bajadores Textiles del Perú se E i

v... obligados a levantar la <^1huelga indefinida que habían iniciado el -gP
pasado pnmero de setiembre. Tal actitud “Ll

^  existencia de 170cartas de despido que habían cursado
gunos empresarios.

B-sto,

E

al-

pesar de que el comité de lu

□ amedrentan
'^“"P'^^LIZADOS. En total llegana ¿Uü los trabajadores despedidos y
forzados a renunciar en el Fundo
Agrícola “Romero” de Pampa Tigre-
Perené (Chanchamayo). Primero
amedrentó —incluso

se les
con armas de

luego-, luego se les despidió, en
represalia porque habían constituido
su smdicato. Tal es el caso del
compañero Pablo Vargas, quien fue
cesado de sus labores en junio del año
pasado.

cha, dirigido por Julio Pantoja
fuera elegido democráticamente por las
b^es- estaba dispuesto a continuar con
esta medida de fuerza hasta las últimas
consecuencias. Pero la dirigencia aprovecho de esta situación de despido, que .
habla creado inseguridad en los trabaja
dores y propuso levantar la huelga.

Prueba de la tenaz lucha, fueron
continuas movilizaciones

—quien

al Congreso
E

En tal sentido, los dirigentes de
gremio se han apersonado a nuestra
redacción para desmentir abiertamente
a su actual dueño, el diputado Lorenzo
Komero, quien en sendas
informaciones ha manifestado que
jamás ha tenido conflictos laborales ni
menos ha realizado despidos, que el’
pliego de reclamos está en la fase de

Ssí completamente

este
...Ahora es di

ferente. Hemos
aprendido a or
ganizamos.
trabajar en equi- ,

y al ministerioalacio de Gobiernopo

Trabajo (doce en total)
huelga de hambre q

mentarla administrado por ENCI
como beneficiarios ’ priorice con la
. . . 2 ios comedores, de trajotal forma que el Estado los subsidie
manera directa.

ue continuó y^  como consecuencia la hospitaliza-
de Clon de dos trabajadores, quienes acusa-

“ -‘““O"»- - Po'ftlca decontrol a las empresas transnacionales que
monopolizan la producción de alimentos
de pnmera necesidad

por no inge-

Es innegable que los dirigentes del Co-

i

Nos preguntamos cómo.  , -es queteniendo solvencia el fundo, conforme
aparece en un semanario regional, el
señor Romero no cumpla con el pliego
de reclamos del año pasado. Los
trabajadores le exigen también que
deje sm efecto el actual pliego toda
que es completamente desfavorable
ellos.

vez' *"""*° brecho, qua éstos ad,uW«on

hacia patrones de mejor contenido nutrí- negándose a apS al rímu*

populares expresa el derecho a la alimen-
tacion, 1^0 cual significa, por tanto, asegu
rar la vida.*

Momentos
«o d.

QUE SE CONSIGUIO

Si habláramos de loya estaba prepa- .. . que se consigu

Indudablemente la federación ya no
AFRA ® sábado, porque elAFRA

«toja, por encontrarse totalmente debilitado a
consecuencia de la huelga de hambre.

en

□ A^LDE NO ESCUCHA A susRARA JADORES. Ante la negativa
del alcalde de Jesús María de

ióen términos cuantitativos, lo obtenido c
casi nada; tan sólo un seis por ciento so
bre las tablas standars. En el pliego de re
clamos se había solicitado que se dé por
abolido este sistema; sin embargo, el mi
nistro de Trabajo lo tomó como referen
cia y, traducido a términos éconómicos
dispuso un “aumento” de 3,500 soles
diarios.

Es más, la autoridad de Trabajo sigue
insistiendo en que se forme la comisión
tripartita, lo que sería como legalizar la
colusión entre autoridades de Trabajo
comité textil (empresarios) y dirigencia
de la federación, que a la par es aprísta.

es
reconocer y recibir a los dirigentes del
Frente Unico de ese distrito, sus
trabajadores se declararon en huelga
general indefinida el 1° de octubre,
señalando que esta medida de lucha
les permitirá arrancar sus legítimos
derechos.

Entre otros puntos exigen la
ejecución del acta suscrita por la
Comisión de Regidores e inclusión de
los 1,500 intis. Reposición de .
destituidos ilegalmente y
nombramiento de los incorporados y
contratados, así como pago de
reintegros y cumplimiento de todos los
pactos y convenios colectivos.

es quien les está quitando a los

EN PELIGBO SU VIDA
Fara Francisco Yaipén Galarreta, secretario general del Sindicato de Obreros
HITEPIMA (Hilandería y Tejeduría FIMA de Chiclayo), la huelga de ham

bre no ha terminado, sino más bien se ha agudizado. El citado trabaj^or haentrado en huelga seca desde este lunes, exigiendo la r^sicion de 57 trabaja
dores que fueron despedidos por formar su sindicato. Ojala las autondades de
Trabajo y los empresarios tomen cartas en el asunto.

de

DESUNION EN EL INTERIOR
DE LA FEDERACION intransigencia del IFEN

De continuar las autoridades del
IFEN con la intransigencia de
cancelar los aumentos dispuestos hace
más de nueve meses (D.S. 012-86TR)
un total de 360 trabajadores iniciarían’
este 9 de octubre una huelga
indefinida.

Su plataforma de lucha critica el
pago del irrisorio aumento de 600 intis
como máximo mensual, al mismo
tiempo solicita que no se siga
hostilizando a los dirigentes sindicales
y que de una vez por todas se moralice
desde dentro la institución

no

Los miembros del comité de lucha han
reconocido que la importante huelga tex
til, no contaba con un plan de lucha pe
ro no obstante eso, los trabajadores man
tuvieron una actitud combativa que lleva
ron hasta el final, más aún si tenemos en
cuenta que no eran apoyados por su diri
gencia.

Julio Santos
PYícfo A - ■ • señalarexiste divisionismo dentro de
aon y que las fuerzas clasistas se encuen
tran tot^mente desunidas y en clima deseparación, pese a que el moLnto mquie
re de un máximo de esfuerzo unitario
anunciada intención de
aglutinador gremio

que
la federa-

La
reorientar a este

,. no se conseguirá decontinuar la desunión de las fuerzas
e izquierda, esto debe quedar en claro.

La desunión abre camino a la traición de
la dingencia aprísta propatronal.

Laura Gonzalos Sánchez

□ MAS DESPIDOS EN SEDAPAL
Desde hace más de seis meses, 54
trabajadores del SEDAFAL
encuentran despedidos, aun cuando el
mmisterio deTrabajo ya falló a su
favor, mediante dos resoluciones La
empre'd se niega a recibirlos.

se
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paren el mundo#»•

¿Amnistía para los torturadores?

URUGUAY:

HITARES

T DEMOCRACIA

IT

l  i

Uruguay, pequeño país que vive
básicamente del turismo y de
algunas exportaciones como la
carne, se convierte hoy en una
nación importante en América
Latina. La razón; el debate
iniciado en el parlamento respecto
a la amnistía a los militares

implicados en masacres y torturas
por más de una década.

orno se sabe los militares llega
ron a esc país en 1973. Uruguay
era un país convulsionado por la
violencia, pero también con evi

dentes progresos en el campo popular. En
ese pequeño país de la banda oriental del
Río de la Plata actuaba la guerrilla urbana
más sofisticada de aquel entonces en Améri
ca Latina: los Tupamaros. Dueños de una
impresionante red clandestina, de buenos
cuadros, los Tupamaros lograron en un ini
cio propiciar severos golpes a los distintos
gobiernos civiles de Umguay; sin embargo, al
final, cuando entraron a tallar las fuerzas
armadas y agencias internacionales como
la CIA, los Tupamaros evidenciaron sus li
mitaciones. No contaban con el apoyo
popular que se esperaba (o se creía) y sus
fuerzas, por más desarrolladas que fueran,
no estuvieron a la altura de la maquinaria
militar que terminó por aplastarlos no
sólo a ellos sino también a importantes
contingentes de la vanguardia popular y
del propio movimiento de masas.

Uruguay fue una suerte de premoni
ción de lo que se venía en América del
Sur. Si bien primero fue Brasil en 1964, el
golpe o el autogolpe en Uruguay fue visto
como la mejor respuesta al gobierno de
Allende e, incluso, al de Velasco. No fue
por lo tanto una simple respuesta a la gue
rrilla, fue también el primer intento, en
los inicios de la década de los setentas,
por modificar una correlación de fuerzas
que era favorable al movimiento popular.

c

¿o que para
Pérez de Cué-
llar es un insul
to la dignidad

¡ humana, es mo-
I  tivo de simpa
tía para Rea-

Juicios a los militares, reto planteado a! Uru
guay de Sanguinetti y a la Argentina de Al-

fonsin.

fuerzas armadas al mando civil y social.
Sancionarlos, por ello, no es sólo aplicar
les una medida punitiva o unos cuantos
años de cárcel, sino también sancionar
una correlación de fuerzas en que se mues
tre claramente que los civiles y, más con
cretamente la sociedad, son los que están
al mando de la nación.

Los juicios a los militares trascienden,
pues, los marcos de una mera acción rei-
vindicativa y moral; van más allá del puro
antimilitarismo que, por lo general es sim
ple y revanchista. Los juicios desbrozan,
amplían los caminos por los cuales cual
quier sociedad que quiera ser relativamen
te estable y democrática, tendrá que tran
sitar necesariamente.

No es casual, en ese sentido, que el go
bierno de Sanguinetti, que ha mostrado
evidentes limitaciones de clase, busque
pactar con los militares mientras que el
parlamento, que expresa mejor a la socie
dad, insista en no amnistiar a las FF. AA.
Intentar un camino de “borrón y cuenta
nueva” en el Uruguay de hoy es suicida.
Dejar intacta la base del poder militar en
ese país es activar una bomba de tiempo

gan lay

Thatcher.

LA MORAL DE REAOAV
encontrar a Ronaid Reagan, es que algunas

veces suele decir la verdad Esta
virtud se puso de manifiesto hace
eos días, cuando el Senado norteameri-
c^o aprobó, pese a su veto, las saSnes económicas contra Sudáfrica. En
aquella oportunidad, con los resulta-dos todavía frescos, el presidente Rea-

anos y a los

rara

po-

j. algunelegid

ONU, le

P.ndab.deS

ospocos días de ser o
secretario general de la

Cuaiar, dS”" “
al cargo deDERECHOS HUMANOS Y MILITARES

Por ello, el papel de los militares uru
guayos —al igual el de los chilenos, brasi
leños o argentinos- no se circunscribe so
lamente al de genocidas o masacradores
sino también al de ser una fuerza política
en esas sociedades. No es casual que hoy,
cuando algunos partidos civiles se plan
tean la construcción de democracias rela
tivamente estables en América del Sur, los
juicios a los militares ocupen un lugar des
tacado. Y es que estos juicios, determina
dos por la violación abierta de los dere
chos humanos, buscan subordinar las

ddáfrtcTsÚ”""'^*'
tíáta “ “ “"I-
PiadífaTiStuT'*"’''®”-aqueUa oportunidad -como ahora

SÍTr^'* y diáfanas. Mientras/f de Reagan lo único que muestran

respuesta fue

palabras en

que

Estas palabras, más allá
histriónico

del gesto

verfiaA ■ puedan tener, son enverdad impactantes. Porque cómo
poMble sentir abatimiento moral por

. SMcionar a un régimen genocida
cista como el sudafricano. Qué
pueden tener Botha

es

y ra-

moral ,  , . ̂ . no son

co sobTeZio... y sus secuaces. Có-;no sentir un miligramo de
Simpatía ".enK no,.,. P'Pft'P.la-

•lí'i'.-
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Eduardo Cáceres El 16 de setiembre, en La Herradura, tes: José Carlos Mariátegui como secreta-
hubo una reunión preliminar. A ella no rio general y Julio Portocarrero como se-
pudo asistir Mariátegui. Estuvieron sola- cretario sindical,
mente los obreros Portocarrero, Navarro,
Hinojosa y Borja, un comerciante ambu- era reveladora. Sintetizaba la culminación
lante de origen judío, Bernardo Regman de un esfuerzo, o mejor dicho, para ser
y un empleado, Ricardo I.iartúiez ae la fieles a Ivlariátegui, el cumplimiento de
Torre, ua reunión definitiva tuvo lugar el una ambición: en él estaban, en propor-
'7 '*e octubre en la casa del ferroviario ción mayoritaria, los dirigentes más desta-
Avelino Navarro en Barranco. En ella es- cados de aquel movimiento obrero de rai-
tuvieron los antes mencionados, José Car- gambre anarquista, cuya presencia consi
los, Luciano Castillo y un estudiante ñor- deraba José Carlos requisito indispensa-
teño apellidado Chávez León. En esta ble para dar paso a la formación de un
ocasión sí se tomaron decisiones; se apra- partido que representara realmente lo
bó el programa, nítidamente revoluciona- nuevo. Ahí estaba el correlato práctico,
rio y se eligieron únicamente dos dirigen- tangible, de las afirmaciones escritas en

abril de 1928 “con fiebre, con ansiedad,
con desesperación”: “Me opongo a todo
equívoco. Me opongo a que un movimien
to ideológico, que, por su justificación
histórica, por la inteligencia y abnegación
de sus militantes, por la altura y nobleza
de su doctrina ganará, si nosotros mismos
no lo malogramos, la conciencia de la me
jor parte del país, aborte miserablemente
en una vulgarísima agitación electoral”.
Ahí estaba el germen de aquel proyecto
político desbordante, que aspiraba a asu
mir como suyo todo lo humano y que se
reconocía en el ejemplo de aquellos bol
cheviques a los cuales Mariátegui atribuía
realismo activo y práctico, voluntad rea

lizadora y operante, acción concreta y
enérgica, método científico y experimen
tal”.

La composición del pequeño núcleo
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n el camino había encontrado

una fe. Una fe que lo movía a
vivir peligrosamente. De lo que
se trataba, a fines de 1928, era

de darle materialidad social al-desafío.
Culminada la polémica con Haya, eje de
la cual había sido la profunda discrepan
cia en torno a la política y al poder, el
paso siguiente no podía ser sino la funda
ción del partido.

También en esto Mariátegui podría ha
ber dicho que más que cambiado había
madurado. Su “edad de Redra” había

E

culminado, en agosto de 1919, con un
enérgico editorial en “La Razón” critican
do el engaño que significaba la “Patria
Nueva” Leguiísta. Quizás porque este edi
torial no fue publicado sino en volante
tras haber sido prohibida la circulación
del periódico, es que pocas veces se lo
menciona. Y, sin embargo, es fundamen
tal. En él, además de sacar a la luz las am
bigüedades del proyecto leguiista, sus rei
teradas transacciones con el orden viejo
Mariátegui apunta a su deficiencia funda

-í'íTw'i'-'

mental: no es el gobierno de un partido
es decir “de un núcleo potente y discipli
nado, unido por el nexo de la doctrina
y por la unanimidad de la aspiración
ideal ’. LiO que es crítica a Legufa es
también la explícita presentación de lo
que a los 25 años Mariátegui entendía
como condición indispensable para poder
transformar el país. Y si a lo mencionado Recordar aquel 7 de octubre a 58 años

de distancia, celebrarlo, es recordar y ce
lebrar un hecho decisivo en la afirmación
de un camino audazmente renovador en
el panorama de la política peruana. Es re
afirmar una vigencia: la del socialismo
multitudinario, la de la razón apasionada,
la de la fuerza organizada. Vigencia desa
fiante y ciertamente peligrosa.H

añadimos el episodio de 1918, momento
en el cual Mariátegui se resiste a un parti
do que no haya ganado para el socialismo
previamente a la vanguardia obrera, ten
dremos casi todos los elementos que una
década después van a sintetizarse y hacer
se explícitos con la fundación del Partido
Socialista. Un camino audazmente renovador en e! pano

rama de ¡a política peruana".

Wiison Ferreira, político uruguayo, experimentó
1

la "democracia" de los militares a! ser detenido

a! momento de regresar a su patria.

que tarde o temprano terminará por esta
llar en la cara de los civiles, al margen de
colores y partidos. La amnistía a los mili
tares sólo favorece a las clases dominan

tes y ratifica el grado de autonomía-alcan
zado en estos últimos años por la institu
ción castrense, convertida no sólo en árbi
tro sino también en actor político y eco
nómico con intereses propios.

Dicho de otra manera: el problema a
resolver no es sólo limitar el poder de los
militares sino cómo integrarlos a la vida
social, cómo evitar que vuelvan a conver
tirse en unos simples asesinos. Es decir,
cómo construir una sociedad democrática
de ciudadanos, incluyendo a los militares.
puesto que ellos son también - así no lo

Hace 58 años,
un 7 de octu

bre, una re
unión en casa
de Avelina Na

varro dio naci

miento al Parti

do Socialista.
José Carlos Ma
riátegui quedó
elegido secreta

rio genera!.

piensen o sientan— ciudadanos. El reto es
tá planteado en el Uruguay, como lo está
también en Argentina. Los juicios a los
militares, insistimos, no son sólo un mero
ajuste de cuentas, son algo más. De ellos
depende, en parte, el futuro democrático
de América Latina. La otra parte la pone
mos nosotros construyendo una alternati
va socialista, democrática y popular. (Al
berto Adrianzén M.). ■ i’-
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MUNICIPALIDAD

DE VILLA EL SALVADOR
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ACUERDO NO 0063

De la Sesión Ordinaria del Concejo del día 11 de Setiembre
de 1986

SE APRUEBA REALIZAR INSCRIPCION MASIVA
JUDICIAL DE NACIMIENTOS

Villa El Salvador, 13-09-86
Visto en la Sesión Ordinaria de la fecha, del Proyecto de Acuerdo presentado por la

Alcaldía, y;

CONSIDERANDO:

Que, actualmente en este Distrito se encuentran muchos niños y adultos, que no han
podido regularizar su inscripción en los Registros Civiles por múltiples razones ajenas a
voluntad;

su

Que, es política del actual gobierno local, brindar facilidades a las personas de esca
sos recursos económicos a fin de regularizar su situación de no inscritos en los Registros Ci
viles;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas activas para la solución inmedia
ta de la situación jurídica de estas personas;

Que, de conformidad con el inciso 5, del art. 36° de la Ley N° 23853; Ley Orgánica
de Municipalidades, y con el voto aprobatorio y legal del Concejo;

ACUERDAN:

1. Aprobar la Campaña de Inscripción Judicial Masiva de Partidas de Nacimiento,
para personas de escasos recursos económicos, desde el 01 de Octubre, hasta el 31 de Di
ciembre de 1986.

2. Encargar el proceso de Inscripción Judicial Masiva a la División de Registros Civi
les, en coordinación con la oficina de Asesoría Jurídica.

3. Para proceder la inscripción se requerirá como mínimo los siguientes documentos:
3.1. Certificado Médico del nacido vivo.
3.2. Partida de Bautismo legalizada por Notario Eclesiástico.

Si no tuviera ninguno de estos documentos, puede presentar:
3.3. Constancia de matrícula escolar con mención de los años cursados.
3.4. Declaración Jurada, firmada por dos ciudadanos residentes del distrito, en

presencia del Registrador con previa identificación.
3.5. En caso de mayores de edad, se acompañará el Certificado expedido por la

Policía de Investigaciones del Perú, de que la huella dactilar corresponda al interesado o la
Constancia de Supervivencia Policial.

4. Los gastos y costos judiciales asumidos por los interesados y las publicaciones por
la Municipalidad.

5. Se aprueba el Reglamento adjunto y los anexos uno y dos.
Por lo tanto, mando:

1

\
\

I

J

I

e*

cc.

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.DIRCOM

REG. CIV.

ASESOR JUR.

FEDERACION DE MUJ.

CUAVES.

Miguel Azcueta
Alcalde
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AGENDA AGENDA AGENDA

1 >□ HUMAREDA ENCINE MIRAFLORESl El Centro
□ FESTIVAL DE Cultural de la Municipalidad

de Miraflores ha programadoAMNISTIA. Culminando el
□ CINE CLUB. En la festival de teatro por el 25° una muestra de la obra de

Víctor Humareda que estaráFilmoteca de Lima presentan
hoy La sinfonía pastoral, de
Jean Delannoy, con la

aniversario de Amnistía
abierta al público todos losInternacional, se presentará

el sábado 11 Made in Perú, días hasta las 9 p.m. en su
local de la avenida Larco.creación colectiva producidaactuación de Michele Morgan,

Fierre Blanchar, Jean Desailly;
mañana es el turno de D

Vale la pena ir a visitarla,
pues sólo estará hasta el 20

por los grupos Telba y Teatro
de Ciudad, obra en la que
participan Gino Lértora,
M

de octubre, y con losorpaso, de Dino Risi, con
Vittorio Gassman y Jean imprevisible que es el artista.artín Moscoso, Sara Silva,

Ursula del Valle y Dante
Samaniego. Dirigen: José

quién sabe hasta cuándo no seLois Trintignant; y para el fin
podrá ver otra.de semana va Tuyo es mi

corazón (Notorius), de Alfred
Hitchcock, con Cary Grant

Enrique Mavila y José
Tejada. Todo esto en “La
Casa de Barranco” (Pedro deIngrid Bergman y Claude

Rains. Este ciclo del mago del Osma 135), a las 8 p.m. Teatro "Made in Perú
por Amnistía Internacional.suspenso, que va a ir todos los

sábados y domingos del mes,
es especialmente valioso, pues
las películas han sido

tomaron en serio. En efecto. Informalidad. Finalmente,
continúa su acercamiento a laB revistaprácticamente rescatadas de

pues acaban de llegar alla aduana y quizá sea la
quinto número de unamatemática vida cotidiana de los pobres

de la ciudad, desde una
última vez que se puedan ver

publicación cuyo tema no esen Lima.
precisamente el usual: la perspectiva psicósocialLas funciones son en la
reflexión acerca de las novedosa y estimulante.nueva sala del Museo de Arte
matemáticas. En este número Excelente.a las 6 p.m.
vienen artículos sobre Nicolás
Copémico, la formación de
profesores en esta disciplina,
las ciencias matemáticas en el
Islam, y su relación con el
desarrollo de la física teórica
contemporánea. Aunque
todavía con una edición un
tanto precaria, el material no
ve resentida su calidad. La
dirige el ingeniero Arturo Isla
Zevallos y la publica el
Centro para la Promoción de
la Ciencia y Técnica, que nos
recuerdan en sus primeras
páginas que la revista
matemática “no tiene
obsolencia!’.

MUSICA□ CHASIU YELCINE
NACIONAL. La Alianza
Francesa y el Grupo Chaski
han programado un ciclo de
cine peruano que se estará
llevando a cabo hasta
mediados de este mes. Hoy y
mañana viernes se
proyectará Gregorio, el
largometraje que pasara
exitosamente por la cartelera
limeña el año pasado;
asimismo, en la misma
función, se podrá ver El clavel
desobediente, corto de W alter
Tournier. La cita es a las 7
p.m. en el local de la Alianza
en Miraflores.

Una muestra a la que no podemos
faltar.

□ SIMBOLOS PUM; HASTA
EL 31. Quienes deseen
participar en el Concurso
Nacional Símbolos del PUM,
podrán hacerlo hasta el
próximo 31 de octubre. Los
géneros son: Himno, Logo,
Bandera y Lema del Partido
Unificado Mariat
premios llegan a
mil, 2 mil y 2 mü intis,
respectivamente. La
postergación del plazo de
entregas obedeció, nos
informan, al pedido de
entusiastas concursantes del
interior del país. En Lima, las
propuestas deben hacerse
llegar a la Plaza Dos de Mayo,
número 46.

eguista. Los
10 mU,8

□ OONaERTO JOVEN. Por
segunda vez la Municipalidad
de Lima se manda a organizar
un concierto dirigido a los
jóvenes. Indudablemente en
esta oportunidad la atracción
es la presencia de Miki
Gonzales, que acaba de lanzar
al mercado su LP “Puedes ser
til”, y la banda subte Eructo
Maldonado. De igual modo,
estarán también Del pueblo
del barrio, que se prepara
para una gira a Europa, y los
salseros barranquinos de
Guarango.

En fin, el asunto es que el
concierto empieza a las 6 de
la tarde en la Concha
Acústica del Campo de Marte.

□ ROCIN
MARIATEGUiSTA. Está
circulando una edición
mimeografiada, con carátula
de cartón, de lo que dijeron
César Hildebrandt, Pedro
Planas y Víctor Hurtado en
el conversatorio que realizara
Amauta hace unos meses
sobre La libertad de
expresión en el Perú. Junto
con ese diálogo también se ha
incluido la conferencia de
César Germaná y Rolando
Ames acerca de El APRA y
las masas, hoy. El Comité
Editorial se hace llamar

Rocinante Mariateguista”
en otro homenaje que
nuestras publicaciones de
izquierda le hacen al reino
animal.

□ CUADERNOS URBANOS
Pocas revistas especializadas
han llegado a ser asequibles
al gran público.
CUADERNOS URBANOS,
editada por CENCA es una
de ellas. En pulcra
presentación y entretenido
diseño (no en vano trabajan
en ella destacados
arquitectos) abordan las más
variadas facetas de los
problemas que nos agobian
en la jungla de cemento. En
su número 17 la revista trae
un análisis de la controvertida
Ley de Titulación, continúa
la reflexión sobre el proyecto
histórico de la izquierda, abre
un debate sobre los
üneamientos del nuevo Plan
de Desarrollo de Lima
Metropolitana y ahonda en la
discusión sobre la

REVISTAS
- ;«•«««)* inj
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□ el CABEZON DE LOS
REYES. Que un colegio edite
una revista es algo poco
frecuente, pero lo es menos
que, cuando lo haga, ésta
trascienda los linderos de lo
puramente formal y —por
decirlo de algún modo-
primarioso. Bien, lo qu' se
quiere decir es que esta
publicación que el Colegio
Los Reyes Rojos nos ha
enviado es buena, bastante
buena. Y la hacen
conjuntamente alumnos,
profesores, padres de famüia

MK>MUUSftO:

y amigos de lo que es y
representa el colegio. El
Cabezón N° 14 trae cuentos
y poemas escritos por
alumnos de diferentes años de
estudios, así como artículos
sobre diversos temas: una
conversación con Pocho
Rospigliosi, otra con el poeta
español José Agustín
Goytisolo y otra con el
trovero cubano Vicente Feliú;
un análisis de Carlos Castillo
Ríos sobre los desfiles
escolares, y textos sobre
religión, viajes, el oficio
periodístico, ciencias
naturales, y hasta una breve
obra de teatro. Buen nivel,
pues, pero lo que deberían
tratar de mejorar es su
cuidado con las erratas: por
ahí, por ejemplo, aparece un
ensayito sobre los dinosaurios
escrito por un tal Isaac
“Asinov”.

□ REVISTA DE CIENCIA
EXACTA' “Los números
gobiernan el mundo, dijo
Platón, y los amigos de la
Revista Matemática se lo Otra oportunidad

para los jóvenes aficionados ai rock.
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Alicia Maguiña
i

VITA EL PERU

T ¿SEREHO?
Mantener una temporada de conciertos durante tres meses y tener aún
para dos o tres temporadas más no es un hecho muy común en este país,

si a esto agregamos que se trata del espectáculo de música costeña y
andina de una cantante peruana ya la cosa pasa a mayores. Pero esto
viene sucediendo con Alicia Maguiña los lunes en Santa Elisa, donde
con su grupo musical y la calidad de siempre canta y baila marineras.
huaynos, valses... y opina sobre casi todo y todos a lo largo de las ■--ík

funciones.

ligión católica que a uno le obligan a pro
fesar acostumbra a ver todo como pecado
y en la provincia donde crecí la cosa era
peor, uno después entiende cómo se utili
za a Dios para someter a la gente. Era
como si todo estuviera frenado. Mi hogar
estaba formado por gente muy pegada a
la antigua, mi papá era una excelente per
sona, pero al igual que mi madre muy ce
rrado, entonces no había mayor comuni
cación. Veo que mis hijos disfrutan mu
cho más, ahora son normales cosas que en

»esa época hubieran sido malasI
I Ayer fue una ilusión/hoy un recuerdo/

y mañana quizás vendrá el oWido/Erest

ausencia y conmigo estás/indiferencia y
caricias das. (Como ayer, vals.)

“Sentía que cuando uno es chico casi
no tiene que cantar con ritmos peruanos,
para eso he hecho canciones infantiles; la
gente joven no tiene creaciones peruanas
para identificar sus sentimientos, pues
casi toó <s las canciones hablan de amores
frustrados y la juventud de ahora es dife
rente.

I

Alicia: 15 años dando conciertos y llenando salas.
on casi las ocho de la noche en el
auditorio. Empiezan a tocar las
guitarras, se apagan las luces, el
público aplaude la canción que

siempre da comienzo al espectáculo: Ca
llejas polvorientas/ de acequias rumorosas/
bullicios, cierrapuertas.
Purísima! / ¡Viva el Perú y sereno!

“En realidad fue una especie de auda
cia empezar con los conciertos. Como me
estaban cerradas las fuentes de trabajo
por mi posición sindicalista y tenía que
trabajar en lo que es mi profesión, resolví
dar recitales y el primero que di fue en el
Municipal con lleno completo, después se
guí en el Segura, La Cabaña, sala Alzedo,
en provincias. Hace como 15 años que
hago los conciertos, pero cada vez uno va
tomando más experiencia y seguridad, y
además la vida misma te va poniendo más
clara en la tenden :ia que puedas tener y
es más claro lo que quiero decir.

Hemos formaao el grupo de seis entre
cantante y músicos tai como está ahora,
porque para ir a Alemania el año pasado
no podían ps^ar una orquesta típica del
centro más guitarristas, no habían quien
pagara los pasajes y acá nunca ni el go
bierno ni el INC han apoyado, entonces
redujimos el grupo y los alemanes paga
ron los pasajes. A partir de allí comenza
mos a hacerlo así, aunque extraño la par
ticipación de un grupo con un poco más
de sabor andino, pero es tan caro pagar
una orquesta que habría que elevar las en
tradas.

Alicia dice al público que se siente
muy ligada a los jóvenes, que le gustaría
tener la edad que tienen sus hijos ahora,
pertenecer a una generación tan interesan
te: “siento que cuando yo tenía esa edad
uno tenía muchos prejuicios, la misma re-

S
¡Ave María

Creo que es bien clara mi posición den
tro del arte, sigo del lado de los sindica
tos, vivo con impotencia, rabia, dolor to
do lo que está pasando en el país, cuando
canto mi vals Hijo pienso en todos los hijos
desaparecidos que hay, no puedo ignoraf
lo que pasó en Lurigancho, lo del Fron
tón. Es algo que planteo a partir de la
canción a mi padre que fue un juez hon
rado y se oponía a la pena de muerte,
porque es espantoso lo que estamos vivien
do, la prepotencia, la ley de la selva.

No estoy inscrita en Izquierda Unida,
hay algunas cosas con las que no estoy de
acuerdo y me mantengo independiente,
pero con toda seguridad me considero
una mujer de izquierda y lo demuestro
con la vida que llevo.

El taita Felipe Maywa/hará morir a la
muerte y al pie de los maizales/vivirás
eternamente (Canción a José María Ar-
guedas, vals)

Estoy trabajando algunas canciones
para la gente joven, tienen un contenido
real, llamésmole real y no social, de lo
que uno vive y respira acá, ahora en las
noches ya uno no se asombra con los apa
gones sino procede “naturalmente
prender su vela, suena una explosión y
uno dice ‘ah bomba’ y sigue durmiendo,
nos estamos acostumbrando a una situa
ción inaceptable.

A veces la gente no está clara y pasan
cosas como las que contaba ayer en el
teatro, muere Alejandro Ascoy en la mise
ria, de viejo, cantando en las madrugadas,
un hombre tan frágil con una hermana
por toda familia, la que tampoco puede
sostener el hogar. En vez de darle una se
guridad a ella se recurre a la cosa fácil, fu
lano presidente de la república ordenó

)>
a

“Creo que es falso eso de que a los jó
venes no les gusta la música peruana, he
dado conciertos en La Molina, la Católica,
la UNI y he tenido una respuesta muy po
sitiva de parte de los jóvenes. Todo de
pende de cómo se les dé la música.

Quisiera hundirme en la tierra/para en
contrarme contigo y cargarte a mis ei^al-
das/húérfano niño dormido.

Creo que tengo la misma línea de
siempre, pero a medida que uno va avan
zando en edad va entendiendo más las co
sas. En una época a pesar de dar concier
tos me sentía muy frustrada acá en el país;
la gente decía ya tienes tantos años, tu
número no es comercial, tus discos no se
venden y no era así, sino que ellos promo-
cionan sólo lo que quieren vender. Salió
el contrato para Alemania y Holanda, los
empresarios eran los mismos de Atahual-
pa Yupanqui y Mercedes Sosa. En la gira
me di cuenta que estaba bien. De allí vine
más segura de lo que estaba haciendo,
más segura de lo andino, del tondero, de
la marinera que se perciben más que el
vals.

((

"Por en
cima de
todo se va
a impone!
el
huayno

I
I

Ya no estará la madrastra/ya no tembla
rás de frío./Ya las penas se acabaron/to
das te las has sufrido

Uno como artista es un ser sensible,
un receptor y no puedes estar pasivo ante
todo lo que pasa en el país, entonces o te
pones de un lado o te pones del otro. Por
eso no entiendo a artistas que se declaran
apolíticos, no dicen nada, no vibran con
todo el resto de cosas.

((
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que se compre el cajón de Ascoy, que se
pague el entierro, y lo velan en una capilla
con cura y todo; nuevamente se utiliza a
Dios para someter.. Nada tiene que resba
lamos porque seamos artistas, como si
fuera sólo una cosa frívola, se nos sitúa
como personas sin profundidad, sin senti
mientos, vacíos y eso está mal. Creo que
estamos dirigidos por las clases dominan
tes y está clara que acá mandan las fuer
zas armadas. Lo digo con toda sinceridad
porque me parece que no podemos callar.

Ay, en cuantos ojos llanto vi/ay, cuan
to rostro gritó el dolor ¡sin hablar!/sin
preguntar ¿hasta cuándo?/grita el dolor
sin gritar!/sin preguntar ¿hasta cuándo?

Le veo un buen futuro a la música pe
ruana, siempre y cuando hagamos las co
sas con más madurez en las letras y melo
día, pero sin quitar personalidad e identi
dad; la marinera norteña se está difun
diendo mucho desde la niñez y hay cien
tos de parejas en los concursos; el vals ha
bajado un poco, quien sabe por esas letras,
los temas deberían identificarse más con
la época; aunque ahora yo tengo más fe
en lo andino.

¡Qué hondo misterio sin re^uesta/el
que nos postró ¡que nos ponga en pie! /la
voz de la esperanza anunciando nuevos
días/los que siempre soñamos

Pienso que la chicha es una moda mo
mentánea, lo digo sólo por intuición, pero
creo que por encima de todo se va a im
poner el huayno. Los Shapis me parecen
atroces, no es que esté en contra de la chi
cha, sino que veo que ese Chapulín es uti
lizado por Alan García. He leído las letras
de las canciones y me parecen que no tie
nen ningún nivel. Se puede hablar del am
bulante, pero con más respeto.

LAS ESTELAS

DE ALBERTO OÜZHAH

1

i

Esculturas de mármol y de luz
se dan sin aparentes períodos tentativos, rales. Guzmán ha logrado que sus escultu

ras tengan una resonancia durable en el
ánimo del espectador convocado.

Por otra parte, estas piezas comunican
una autoridad inmediata. Frente a ellas
uno reconoce la estirpe de un lenguaje sa
biamente articulado. La severidad y el li
rismo de sus formas convierte a estas pie
zas en objetos ganados a sus propios ma
teriales, y esa presencia suficiente, esa
autoridad, es a la vez una larga elabora
ción y una fácil ganancia. Todas estas ca
racterísticas son patentes en la última se
rie escultórica suya, estas estelas de már
mol. De mármol y de luz, habría que de
cir, porque aquí la pesantez tradicional
del mármol está afinada hasta la transpa
rencia.

El nombre genérico de “estela” remi
te, ciertamente, al trasfondo de imagine
ría peruana, remoto pero actuante, en la
figuración de este artista. Son, en efecto,
estelas (como la Estela de Chavín; monu
mentos de piedra grabada) de más de un
metro de alto, cuya base es sólida y circu
lar, y cuyo cuerpo es una figura pulida y
oval, que lleva, al modo de inscripciones,
círculos donde el mármol ha sido jaspea
do y fasetado (de una manera que evoca
la plata peruana trabajada, casi corruga
da), con el efecto doble de que estas zo
nas son a la vez de mármol crudo (al tac
to) y afinado (por la luz que dejan a la
vista). Por ello, estas estelas son poderosas
y líricas. Tienen la pesantez clásica del
mármol pero la liviandad clara de su voca
ción aérea. De pronto, se nos imponen
como objetos casi japoneses: de línea ele
gante y lirismo reflexivo. Algunas de estas
estelas son directamente aéreas: hechas
para colgar de aros y cuerdas.

¿Por qué el mármol? Por su nobleza y
pesadez, me responde Guzmán, y entien
do que le ha echado mano a la tradición.
Que una materia resulte de por sí clásica,
y hasta grandilocuente, es una tentación
para el artista, pero también una ambi
ción: la de plasmar una imagen propia en
ese escenario en el que la naturaleza desa
fía al arte imitándolo sin tregua.

Trabajar, pues, sobre el mármol desnu
dado de su tradición, significa para Guz
mán imponerle un nuevo lenguaje, some
terlo al desafío de una imagen del todo
contemporánea en el seno mismo de su
nobleza clásica. Por añadidura, vaciar el
mármol en la forma lacónica de la estela

peruana, y en una dimensión no monu
mental sino urbana, revela los sincretis
mos de Guzmán, el trabajo formal que se
trama en su exploración.

Miguel Angel dijo que dejaba en sus es
culturas una parte de mármol crudo para
que se viese de dónde procedía la figura
acabada. El mármol, recuperado ya por la
arquitectura moderna, reaparece en esta
serie transformado en imagen poética,
más leve que su tradición robusta, salien
do de ella como un hermoso pez vivo arri
ba de las aguas.

Alberto Guzmán nos reconcilia con ese

clasicismo al haberlo internalizado en la

presencia abierta a la belleza sin tiempo
que tienen los objetos donde triunfa nues
tro tiempo. Así se hace nuestra la condi
ción totémica de estas magníficas estelas
de la imaginación creadora. ■

y sólo a partir de alguna pieza modélica.
En su casa sólo pude comprobar dos

o tres de esas huellas ya históricas de un
proceso sin documentación. En las foto
grafías y catálogos es posible verificar el
desarrollo pleno de esos ciclos sólo en
apariencia salidos de la nada. Pero todo
esto más que una causa es una consecuen
cia que ilustra el rigor con que un artista
mayor explora y plasma sus propios ha
llazgos, en lo cual Guzmán es sistemática
mente restrictivo. Al revés de la mayoría
de artistas plásticos, que documentan las
tendencias de la hora o que explotan una
imagen hasta trivializarla, Guzmán parece
detener el ciclo creativo en un número
mínimo de piezas.

Estas secuencias de su trabajo en lugar
de desencadenarse en piezas se restringen,
y hasta producen, se diría, piezas de me
nos; así las actuales son más únicas, y el
ciclo más virtual. De ese modo, estas ocho
o seis estelas son unidades individuales,
únicas, y no variaciones indistintas sobre
la imagen tematizada. Pero, en segundo
lugar, estos rigores de Guzmán subrayan
una imagen siempre abierta, generosa, que
invita a un diálogo estimulante. Hay un

Por Julio Ortega

La serie de estelas del escultor
peruano Alberto Guzmán, son esa
clase de obras de arte sobre las que
uno quisiera escribir de inmediato,
impresionado por la calidad de su
lenguaje plástico. Damián Bayón
me lo confirmaría: Guzmán es un
artista de riguroso talento, cuyo
lenguaje propio se deja oír en el
escenario del arte internacional.
Yo había visto alguna muestra de
Guzmán, y recordaba bien sus
esferas abiertas, su severa y a la vez
dramática diversificación del
bronce en el interior de una esfera
circulatoria, casi orgánica. Estos y
otros trabajos señalan la madurez
creativa de un lenguaje escultórico
donde el volumen se desplaza como
el drama de la línea y el círculo,
que se traman en mutuas
revelaciones.

uzmán es un artista, en primer momento, me decía él, que renuncia a ha-
lugar, riguroso, no sólo porque blar por la pieza, pero quien habla, y
su obra es parca y estrictamente siempre de modo distinto, es el especta-
necesaria, sino porque incluso las dor. Esto también reveíala calidad comu-

transformaciones de su lenguaje, como es- nicativa de estas piezas, abiertas, sin con-
cuetas secuencias de un discurso latente, cesiones, al modo de insii»nifií>nnfoe nln-
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Cuando canto mi vals

Hijo pienso en todos los
hijos desaparecidos que hay

33
Vendrá la aurora sonriéndonos/luego

el sol brillará alegrándonos. (¿Hasta cuán
do?, muliza)

Fue una gran experiencia cantar una
vez en el Coliseo Nacional en La Victoria,
canté música del centro vestida de jaujina
y acompañada por una orquesta típica;
tenía mucho miedo porque estaba lleno
de jaujinos y gente de provincia que en
tendía de eso. Empecé cantando una mu-
liza y la gente empezó a aplaudir, sentí un
alivio. Después canté en el Coliseo Cerra
do, siempre he sentido un apoyo enorme
de la gente del centro.

Existe la ley del artista 19479, que
está siendo estudiada para mejorar ciertos
puntos, pero mientras tanto no se hace
nada para que se cumpla la ley tal como
está, no hay ninguna política cultural de
parte del gobierno, solamente se hace lo
que le gusta al presidente, la ópera. No es
toy en contra de la ópera, pero también
debe haber apoyo para los artistas perua
nos que no hacemos ópera sino música
popular o folklórica y no tenemos ningún
apoyo. No hay programas de TV ni de ra
dio, no hay fuentes de trabajo y ahora
con el toque de queda la situación es peor.

Pregoneros que con/potentes voces
van/marcando con afán/del reloj el tic
tac...

(«

-y

Once de la noche y ya empezamos a
preocupamos por el toque de queda, con
el huaylas Casarme quiero, de Z. Dhí^a,
Alicia da por terminado el espectáculo:
ante una larga ovación y gritos de “otro”
recomienza con una rápida sucesión de
canciones, finalmente culmina con la can
ción inicial que esta vez el público aplau
de y también canta: ...A las once la chi
cha Catay/a las doce el serenero chúmay/
¡Ave María Purísima/ ¡Viva el Perú y se
reno! (Entrevista de Guillermo Nelson).» Un proceso de maduración creativa que va de! bronce al mármol y de las esferas a tas estelas.

AMAUTA/23OCTUBRE 9,198Ó



y
I

ti
»

del PCP. La asistencia popular y la presencia de delegaciones de lU
dieron testimonio del destacado lugar ganado por el partido liderado por

el senador Jorge del Prado.
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El sábado 4 llegó a su fin la huelga de los trabaiadores de la Federxjón
del Perú. La dirección aprista del gremio siguió en las andadas:

con la patronal y las autoridades.
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