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La frase "un dia como leones”, pertenece al destacado escritor peruano Gregorio Martinez.
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Diseno, diagramacion y caratula: Enrique Wat: 
Trabajo con testimonios y fotograffa: Francisc 
Montaje: Roger Condor.
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I paro nacional unitario 

del 19 de julio de 1977 

expresa un momenta 

decisivo en la historia de 

las closes populares en 

nuestro pais. Es de gran 

importancia recoger la cronica 

de los hechos y que en el pueblo 

no olvidemos lo que paso, las 

experiencias de lucha, nuestros 

muertos, nuestros presos y 

despedidos asi como a nuestros 

enemigos, sus nombres, sus 

rostros y lo que hicieron.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
BIBLIOTECA CENTRAL

La necesidad particular de esta 

cronica y balance se refuerza por 

las condiciones represivas en que 

se desarrolla el paro. El conjunto 

de medios de comunicacion 

estaban en manos de la dictadura

Pero no basta recorder los 

hechos, es necesario que nos 

expliquemos por que sucedieron 

asi, y que ensehanzas nos dan 

para el futuro. El paro del 19, 

sintetiza el desarrollo del 

movimiento popular en la decada 

anterior expresando sus avances 

y sus debilidades y abriendo, a su 

vez, una nueva epoca de combate 

y de presencia decisiva de las 

masas. El desarrollo mismo del 

paro y sus consecuencias, 

plantearon nuevas tareas y 

exigencias en la organizacion y 

direccion del pueblo, que no solo 

son vigentes en nuestros dias, 

sino que han ido cobrando cada 

vez mas fuerza y actualidad.

Esta publication, conjunta de 

la Asociacion Trabajo y Cultura 

y de Tarea, se ha creado en base 

a un estudio de documentos e 

informes de ese ano, asi como a 

una recoleccion actual de 

testimonios. Se ha trabajado 

tambien estadisticas y cronicas 

posteriores. Esperamos que 

ayude a recoger este momenta 

tan importante de nuestra 

historia, todavia reciente, y sea 

un motivo de discusion y andlisis 

para las closes trabajadoras.

y se habian clausurado las 

revistas y medios de oposicion se 

acallo y distorsiond la real 

dimension de la medida y las 

exigencias concretas que 

expresaba el pueblo en sus 

consignas, movilizaciones y 

reclamos. La burguesia tratd de 

utilizar esta gesta del pueblo 

presentdndola luego como un 

fracaso.
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Pero no basta recordar los 

hechos, es necesario que nos 

expliquemos por que sucedieron 

asi, y que ensenanzas nos dan 

para el futuro. El paro del 19, 

sintetiza el desarrollo del 

movimiento popular en la decada 

anterior expresando sus avances 

y sus debilidades y abriendo, a su 

vez, una nueva epoca de combate 

y de presencia decisiva de las 

masas. El desarrollo mismo del 

paro y sus consecuencias, 

plantearon nuevas tareas y 

exigencias en la organizacion y 

direccion del pueblo, que no solo 

son vigentes en nuestros dias, 

sino que han ido cobrando cada 

vez mas fuerza y actualidad.

Esta publication, conjunta de 

la Asociacion Trabajo y Cultura 

y de Tarea, se ha creado en base 

a un estudio de documentos e 

informes de ese ano, asicomo a 

una recoleccion actual de 

testimonios. Se ha trabajado 

tambien estadisticas y cronicas 

posteriores. Esperamos que 

ayude a recoger este momento 

tan importante de nuestra 

historic, todavia reciente, y sea 

un motivo de discusion y andlisis 

para las closes trabajadoras.

y se habian clausurado las 

revistas y medios de oposicion se 

acallo y distorsiond la real 

dimension de la medida y las 

exigencias concretas que 

expresaba el pueblo en sus 

consignas, movilizaciones y 

reclamos. La burguesfa tratd de 

utilizar esta gesta del pueblo 

presentdndola luego como un 

fracaso.
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I paro national unitario 

del 19 de julio de 1977 

expresa un momento 

decisivo en la historia de 

las closes populares en 

nuestro pais. Es de gran 

importancia recoger la cronica 

de los hechos y que en el pueblo 

no olvidemos lo que paso, las 

experiencias de lucha, nuestros 

muertos, nuestros presos y 

despedidos asi como a nuestros 

enemigos, sus nombres, sus 

rostros y lo que hicieron.

La necesidad particular de esta 

cronica y balance se refuerza por 

las condiciones represivas en que 

se desarrollo el paro. El conjunto 

de medios de comunicacion 

estaban en manos de la dictadura
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19 de julio de 1977

LOS
ANTECEDENTES

1

a

4

S

“El movimiento popular habfa fortalecido su organi- 
zacion y desarrollado su conciencia clasista 

y autonomia frente al Estado”.

En segundo lugar, el 

movimiento obrero y popular 

tiene que enfrentar el desenlace 

de la peor crisis economica que 

ha vivido nuestro pais, 

responsabilidad de la conduccion 

del Gobierno de Velasco, y que 

obliga a las clases dominantes a 

mostrar su verdadera cara 

antipopular.

popular un factor central en el 

fracaso del reformismo.

En primer lugar, el desarrollo 

que habia logrado el movimiento 

sindical y popular, en el combate 

contra los intentos de conciliacion 

de clases del Gobiemo reformista

I

Finalmente, otro elemento 

importante, es el reemplazo del 

Gobierno reformista por el 

Gobierno Militar de Morales, 

sujeto a fuertes presiones, sin un 

proyecto propio a largo plazo y 

que buscaba fundamentalmente 

el apoyo social de la burguesia 

para poder enfrentar al 

movimiento popular y manejar la 

aguda crisis economica. Sin 

embargo, la burguesia no confiaba

5

arka
LIDAD ¥ AMALISIS

1 paro nacional del 19 de 

Julio de 1977 fue una 

gloriosa jornada de 

lucha de la clase 

trabajadora. El primero 

en nuestra historia de una 

dimension efectivamente nacional 

que paralizo el 95°/o de la 

produccion industrial, movilizo 

la mayoria de regiones y 

determino importantes cambios 

en la vida politica y social de 

nuestro pais.

El paro del 19 de Julio, como 

resumen y sintesis de todo un 

periodo de lucha obrera y popular 

se desarrolla en momentos en 

que se conjugan varios factores 

importantes.

de Velasco. El movimiento 

popular habia fortalecido su 

organizacion y desarrollado su 

conciencia clasista y autonomia 

frente al Estado. Fue, 

precisamente, este combate

Foil.
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“El movimiento popular habfa fortalecido su organi
zation y desarrollado su conciencia clasista 

y autonomia frente al Estado”.

popular un factor central en el 

fracaso del reformismo.

En primer lugar, el desarrollo 

que habia logrado el movimiento 

sindical y popular, en el combate 

contra los intentos de conciliacion 

de clases del Gobiemo reformista

En segundo lugar, el 

movimiento obrero y popular 

tiene que enfrentar el desenlace 

de la peor crisis economica que 

ha vivido nuestro pais, 

responsabilidad de la conduccion 

del Gobierno de Velasco, y que 

obliga a las clases dominantes a 

mostrar su verdadera cara 

antipopular.

Finalmente, otro elemento 

importante, es el reemplazo del 

Gobierno reformista por el 

Gobierno Militar de Morales, 

sujeto a fuertes presiones, sin un 

proyecto propio a largo plazo y 

que buscaba fundamentalmente 

el apoyo social de la burguesia 

para poder enfrentar al 

movimiento popular y manejar la 

aguda crisis economica. Sin 

embargo, la burguesia no confiaba

5

1 paro nacional del 19 de 

Julio de 1977 fue una 

gloriosa jornada de 

lucha de la clase 

trabajadora. El primero 

en nuestra historia de una 

dimension efectivamente nacional 

que paralizo el 95°/o de la 

produccion industrial, movilizo a 

la mayor ia de regiones y 

determino importantes cambios 

en la vida politica y social de 

nuestro pais.

El paro del 19 de Julio, como 

resumen y sintesis de todo un 

periodo de lucha obrera y popular 

se desarrolla en momentos en 

que se conjugan varies factores 

importantes.
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de Velasco. El movimiento 

popular habia fortalecido su 

organizacion y desarrollado su 

conciencia clasista y autonomia 

frente al Estado. Fue, 

precisamente, este combate
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Los Antecedentes

. . . Que Dios y la Patna os lo tlemanden. . .

(Ver cuadros que siguen)

6 7

La situacion del movimiento 
smdical y popular

La crisis economica estalla cn 

1975, no como producto 

inevitable de “factores externos” 

sino por responsabilidad de la 

conduccion econdmica del 

Gobierno reformista de Velasco

La crisis econdmica se descarga 

sobre el pueblo

La poh'tica de estabilizacidn 

tiene as! un caracter directamente 

antipopular. A traves de una serie 

de “paquetes econdmicos” que 

se inician en 1975 se va 

implementando el recorte de 

subsidies (a los alimentos basicos 

y a la gasolina), la subida general 

de los precios y la disminucidn 

drastica del salario real a traves 

de los topes salariales, la

convenfa a las gran des 

transnacionales.

Por un lado, su accidn esta todavia fuertemente 

marcada por la espontaneidad y una poh'tica 

basicamente defensiva frente a las agresiones de 

la patronal y el Gobiemo. No tiene la orientacidn 

de un programa propio y de propuestas de 

altemativas a las medidas del Gobiemo que le dem 

mayor fuerza estrategica y unidad interna. '

Igualmente, el “sindicalismo participacionista” 

impulsado por el Velasquismo y organizado en la 

CTRP se desarticula al fracasar la poh'tica 

redistributiva y liquidarse el proceso de reformas. 

La Federacion de Pescadores, base central del 

“Movimiento Laboral Revolucionario” (fuerza de 

choque del Velasquismo en el movimiento sindical) 

ha sido recuperado por el clasismo y muchas bases, 

a nivel nacional, se han distanciado de la CTRP 

formando “las 100 bases de Lima” la CTRP-Lima 

que empieza a coordinar con los sectores clasistas.

Apesardesu desarrollo, con los rasgos sehalados, 

el “clasismo” como corriente articuladora de una 

direccion independiente del movimiento popular, 

adolece de importantes debilidades.

anulacion de los reajustes 

automaticos por costo de vida, 

etc.

“El FMI exige 
una politics 
dura, recesiva, 
de disminucidn 
del consumo 
y los gastos 
para 
equilibrar la 
balanza de 
pagos y 
aumentar las 
ganancias 
del capital. .

“La burguesia 
le exigia a la 
dictadura la 
transferencia 
del poder 
a sus 
partidos. .

En esta epoca se desarrollaron grandes combates 

del movimiento sindical, desplazando a sus 

dirigencias amarillas y promoviendo a nueVas 

generaciones de dirigentes combativos y clasistas. 

Es el caso de las importantes huelgas del 
proletariado minero en el 70 y 71, del magisterio 

en el 71 y las huelgas generales en dos ciudades de 
gran concentracion obrera, Chimbote y Arequipa, 

en 1973.

desarrollo de la industria. El 

Gobierno necesitaba capitales, 

prestamos, y para ello negocia 

con el Fondo Monetario 

Intemacional (FMI), intermediario 

financiero de las empresas 

transnacionales. El FMI exige 

una poh'tica dura, recesiva, de 

disminucidn del consumo y los 

gastos para equilibrar la balanza 

de pagos y aumentar las 

ganancias del capital. No era la 

unica manera de enfrentar la 

crisis pero era la que mas le

mundial. Nuestra rcserva de 

di visas habia volado y no 

tenfamos para pagar la cuantiosa 

dcuda externa e importar los 

insumos necesarios para cl

A comienzos del 76, a traves 

de su ministro de economia 

Barua Castaneda, anuncia su 

llamado plan de reactivacidn 

econdmica, plan que hace de la 

sobre-explotacidn de los 

trabajadores (a traves de la 

subida de precios y la disminucidn 

del salario real) el factor decisive 

de la “recuperacidn econdmica”.

a organization sindical se ha ampliado y 

fortalecido en los anos del reformismo (el 

numero de sindicatos reconocidos pasa de 

2,343 en 1968 a 4,330 en 1975) y dentro 

de el se ha afirmado y desarrollado el 

clasismo, con dos rasgos fundamentales: la 

afirmacidn de su independencia y autonomi'a 

frente al Estado y la consecuencia en la lucha por 

sus reivindicaciones.

que accntud cl desequilibrio 

cstructural de nuestra economia.

Cicrtamente, nuestra propia crisis 

es acelerada y profundizada por 

la crisis y reccsidn a nivel

J

i

I

El APRA que dirige la CTP, vinculada al 

“sindicalismo libre” y amarillo ha sido claramente 

desplazada. Las bases que dirige esta Central son 

minoritarias y muchas veces “fantasmas”.

cn la dictadura militar por cstar 

marcada por las reformas y por 

su caracter incstable. La burguesia 

1c exigia a la dictadura la 

transferencia del poder a sus 

partidos. La salida del ala radical 

del Gobierno de Morales 

(Leonidas Rodriguez, Valdes, etc.), 

es el primer triunfo politico de la 

gran burguesia. Postcriormcnte a 

ello, Morales se enrumba mas 

claramente a una liberalization 

de la economia y a una poh'tica 

directamente antipopular para 

enfrentar la crisis.

Testimonio de repudio 
popular a la 
manipulation.

i 
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La situacion del movimiento 
sindical y popular

La crisis economica estalla cn 

1975, no como producto 

inevitable de “factores externos” 

sino por rcsponsabilidad de la 

conduccion economica del 

Gobierno reformista de Velasco

La crisis economica se descarga 

sobre el pueblo

La politica de estabilizacion 

tiene asi un caracter directamente 

antipopular. A traves de una serie 

de “paquetes economicos” que 

se inician en 1975 se va 

implementando el recorte de 

subsidies (a los alimentos basicos 

y a la gasolina), la subida general 

de los precios y la disminucion 

drastica del salario real a traves 

de los topes salariales, la

convenfa a las gran des 

transnacionales.

Apesardesu desarrollo, con los rasgos senalados, 

el “clasismo” como corriente articuladora de una 

direccion independiente del movimiento popular, 

adolece de importantes debilidades.

Por un lado, su accion esta todavia fuertemente 

marcada por la espontaneidad y una politica 

basicamente defensiva frente a las agresiones de 

la patronal y el Gobiemo. No tiene la orientacion 

de un programa propio y de propuestas de 

altemativas a las medidas del Gobiemo que le dem 

mayor fuerza estrategica y unidad interna.

Igualmente, el “sindicalismo participacionista” 

impulsado por el Velasquismo y organizado en la 

CTRP se desarticula al fracasar la politica 

redistributiva y liquidarse el proceso de reformas. 

La Federacion de Pescadores, base central del 

“Movimiento Laboral Revolucionario” (fuerza de 

choque del Velasquismo en el movimiento sindical) 

ha sido recuperado por el clasismo y muchas bases, 

a nivel nacional, se han distanciado de la CTRP 

formando “las 100 bases de Lima” la CTRP-Lima 

que empieza a coordinar con los sectores clasistas.

anulacion de los reajustes 

automaticos por costo de vida, 

etc.

“El FMI exige 
una politica 
dura, recesiva, 
de disminucion 
del consumo 
y los gastos 
para 
equilibrar la 
balanza de
pagos y 
aumentar las 
ganancias 
del capital. .

“La burguesia 
le exigia a la 
dictadura la 
transferencia 
del poder 
a sus 
partidos. .

En esta epoca se desarrollaron grandes combates 

del movimiento sindical, desplazando a sus 

dirigencias amarillas y promoviendo a nueVas 

generaciones de dirigentes combativos y clasistas. 

Es el caso de las importantes huelgas del 
proletariado minero en el 70 y 71, del magisterio 

en el 71 y las huelgas generales en dos ciudades de 
gran concentration obrera, Chimbote y Arequipa, 

en 1973.

desarrollo de la industria. El 

Gobierno necesitaba capitales, 

prestamos, y para ello negocia 

con el Fondo Monetario 

Intemacional (FMI), intermediario 

financiero de las empresas 

transnacionales. El FMI exige 

una politica dura, recesiva, de 

disminucion del consumo y los 

gastos para equilibrar la balanza 

de pages y aumentar las 

ganancias del capital. No era la 

iinica manera de enfrentar la 

crisis pero era la que mas le

mundial. Nucstra reserva de 

divisas habfa volado y no 

ten fames para pagar la cuantiosa 

dcuda externa e importar los 

insumos necesarios para cl

A comienzos del 76, a traves 

de su ministro de economia 

Barua Castaneda, anuncia su 

llamado plan de reactivacion 

economica, plan que hace de la 

sobre-explotacion de los 

trabajadores (a traves de la 

subida de precios y la disminucion 

del salario real) el factor decisive 

de la “recuperacion economica”.

a organizacion sindical se ha ampliado y 

fortalecido en los anos del reformismo (el 

numero de sindicatos reconocidos pasa de 

2,343 en 1968 a 4,330 en 1975) y dentro 

de el se ha afirmado y desarrollado el 

clasismo, con dos rasgos fundamentales: la 

afirmacion de su independencia y autonomfa 

frente al Estado y la consecuencia en la lucha por 

sus reivindicaciones.

que accntud cl desequilibrio 

estructural de nucstra economia.

Cicrtamente, nuestra propia crisis 

es acelerada y profundizada por 

la crisis y recesion a nivel

cn la dictadura militar por cstar 

marcada por las reformas y por 

su caracter incstable. La burguesia 

le exigia a la dictadura la 

transferencia del poder a sus 

partidos. La salida del ala radical 

del Gobierno de Morales 

(Leonidas Rod n'guez, Valdes, etc.), 

es el primer triunfo politico de la 

gran burguesia. Postcriormcnte a 

ello, Morales se enrumba mas 

claramente a una liberalizacion 

de la economia y a una politica 

directamente antipopular para 

enfrentar la crisis.

El APRA que dirige la CTP, vinculada al 

“sindicalismo libre” y amarillo ha sido claramente 

desplazada. Las bases que dirige esta Central son 

minoritarias y muchas veces “fantasmas”.
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mismo.

Igualmente se facilitan los 

despidos, rnuchas veces masivos y 

orientados principalmente contra 

las dirigencias sindicales. Hasta 

comienzos del 77 hay alrededor 

de 6,000 despedidos (pescadores: 

4,000, metalurgicos: 400,

RENTA 
PREDIAL 
E INTERE
SES j
NETOS 1

UTILIDADES 
DE EMPRESAS

El pueblo y sobre todo el 

movimiento sindical organizado, 

que habi'a logrado conquistas 

economicas durante el

Nylon-Vitarte: 300, Donofrio:

400, SIMA: 250, etc.)

1977

24.7%
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51.3%

24.6 7?^ 

w 
46.5%

actividades extractivo 

exportadoras, mineria, pesqueria 

y azucar son declaradas en 

emergencia y sus trabajadores 

son amenazados de despido en 

caso'de huelga.

For otro lado, y en relacion a lo dicho 

anteriormente, su propia centralizacion a nivel 

sindical es debil. La CGTP, se reconstituye en 1968, 

recogiendo los principios del sindicalismo clasista y 

cristalizando la larga lucha contra la hegemonia del 

aprismo. Esto hizo que la mayoria de trabajadores 

se aglutinaran en torno a ella, pero su direccion, 

con una orientacion reformista, empezo a 

desarrollar una politica de colaboracion con el 

Gobierno Militar que la fue aislando cada vez mas. 

Paralelamente, al interior de la CGTP y fuera de 

ella se van desarrollando tendencias clasistas que 

chocan con el hegemonismo de la direccion y la 

faltade democracia sindical al interior de la Central. 

Debido a ello, importantes Federaciones 

Nacionales como las de Mineros y Metalurgicos, 

SUTEP, Vidrios, Grdficos, Cerveceros y otras bases 

clasistas se mantuvieron independientes o se 

desligaron de la Central, formando luego lo que se 

llamaria el bloque de las Federaciones 

Independientes. En 1973, con la Asamblea Sindical 

de Ij O Oroya serealizael primer intento significativo 

de coordinar la accion de las bases clasistas dentro 

y fuera de la CGTP.conformandose luego, en 

1974, el Comite Coordinador de Unificacion

es rcducida a mi simple 

mecanismo de participacion de 

utilidades, climinandola de la 

mcdiana industria a traves de la 

Ley de “pequena empresa”. Las

a

Sindical Clasista (CCUSC) que logra centralizar a 

un numero importante de bases y Federaciones 

independientes, pero que luego se desarticulara al 

desarrollar una politica vanguardista, que lo aisla 

del resto del movimiento. Posteriormente, los 

intentos de centralizacion clasista se limitaran a 

coordinaciones.parciales y sectoriales como el 

Comite de Lucha Metropolitano en Lima o el FUSIT 

en Cusco, que canalizaran e impulsaran parte del 

combate del movimiento sindical.

INDICES DE REMUNERACIONES REALES: LIMA 

METROPOLITANA 1973-1979 

(a diciembre de cada ano)
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estaba en relacion dirccta con las 

reformas y la ncccsidad de frenar 

al movimiento sindical. Se 

desmantelan un conjunto de 

reformasy la Coinunidad Laboral

\ su vez, el Gobierno, va 

preparando un “clima de 

eonfianza” hacia la burguesia 

(que habi'a retrafdo on gran parte 

sus inversiones). El lograr esto
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Finalmente, en relacion a la organizacion 

politica del movimiento obrero y popular, la 

izquierda, principalmente la Hamada “nueva 

izquierda”, aproximadamente con una decada de 

constitucion y desarrollo, se consolida sobre todo a 

nivel de la vanguardia sindical y popular. Esta 

nueva izquierda enfrenta decididamente al 

reformismo Velasquista y a la dictadura de Morales 

siendo una importante impulsora del movimiento 

sindical clasista; sin embargo, no logra organizar un 

trabajo amplio de politizacion y direccion de masas 

que vertebre y vaya dando unidad politica al 

movimiento popular con una alternativa propia 

para la solucion de los problemas nacionales.
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25.6%

Anns Sueldos Salaries
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Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboracion: Amilisis Laboral, marzo 80.
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Los mineros en primera linea en el enfrentamiento al rejor-
mismo.
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despidos, rnuchas veces masivos y 
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las dirigencias sindicales. Hasta 

comienzos del 77 hay alrededor 

de 6,000 despedidos (pescadores: 

4,000, metalurgicos: 400,

RENTA 
PREPIAL 
E INTERE
SES j
NETOS I

LTTILIDADES 
DE EMPRESAS

El pueblo y sobre todo el 

movimiento sindical organizado, 
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actividades extractive 

exportadoras, mineria, pesqueria 

y azucar son declaradas en 

emergencia y sus trabajadores 

son amenazados de despido en 

caso'de huelga.

For otro lado, y en relacion a lo dicho 

anteriormente, su propia centralizacion a nivel 

sindical es debil. La CGTP, se reconstituye en 1968, 

recogiendo los principios del sindicalismo clasista y 

cristalizando la larga lucha contra la hegemon la del 

aprismo. Esto hizo que la mayon'a de trabajadores 

se aglutinaran en torno a ella, pero su direccion, 

con una orientacion reformista, empezo a 

desarrollar una polftica de colaboracion con el 

Gobierno Militar que la fue aislando cada vez mas. 

Paralelamente, al interior de la CGTP y fuera de 

ella se van desarrollando tendencias clasistas que 

chocan con el hegemonismo de la direccion y la 

faltade democracia sindical al interior de la Central. 

Debido a ello, importantes Federaciones 

Nacionales como las de Mineros y Metalurgicos, 

SUTEP, Vidrios, Grdficos, Cerveceros y otras bases 

clasistas se mantuvieron independientes o se 

desligaron de la Central, formando luego lo que se 

llamaria el bloque de las Federaciones 

Independientes. En 1973, con la Asamblea Sindical 

de La Oroya se realiza el primer intento significative 

de coordinar la accion de las bases clasistas dentro 

y fuera de la CGTP»conformandose luego, en 

1974, el Comite Coordinador de Unificacidn

Sindical Clasista (CCUSC) que logra centralizar a 

un numero importante de bases y Federaciones 

independientes, pero que luego se desarticulara al 

desarrollar una polftica vanguardista, que lo aisla 

del resto del movimiento. Posteriormente, los 

intentos de centralizacion clasista se limitaran a 

coordinaciones.parciales y sectoriales como el 

Comite de Lucha Metropolitano en Lima o el FUSIT 

en Cusco, que canalizaran e impulsaran parte del 

combate del movimiento sindical.

\ su vez, cl Gobierno, va 

preparando un “clima de 

confianza” hacia la burguesfa 

(que habia retrai'do en gran parte 

sus inversioncs). El lograr esto
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Plaza Union, 2 de julio de 1976.
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es reducida a un simple, 

mecanismo de participacion de 

utilidades, eliminandola de la 

mediana industria a traves de la 

Ley de “pequena empresa”. Las

estaba en relacion directa con las 

reformas y la ncccsidad de frenar 

al movimiento sindical. Se 

dcsmantelan un conjunto de 

reformasy laComunidad Laboral
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Finalmente, en relacion a la organizacion 

polftica del movimiento obrero y popular, la 

izquierda, principalmente la Hamada “nueva 

izquierda”, aproximadamente con una decada de 

constitucion y desarrollo, se consolida sobre todo a 

nivel de la vanguardia sindical y popular. Esta 

nueva izquierda enfrenta decididamente al 

reformismo Velasquista y a la dictadura de Morales 

siendo una importante impulsora del movimiento 

sindical clasista; sin embargo, no logra organizar un 

trabajo amplio de politizacion y direccion de masas 

que vertebre y vaya dando unidad polftica al 

movimiento popular con una alternativa propia 

para la solucion de los problemas nacionales.

*

•*

M'l



Los Antecedentes

11

J

reformismo, siente directamente 

y de manera inmediata el golpe. 

La respuesta sindical y 

popular a esta ofensiva es 

amplia y decidida

Coinbate popular y respuesta 

represiva de la Dictadura

records antes alcanzados. El ano 

termina con un paro general de 

24 horas en Lima exigiendo la 

reposicion de los despedidos de 

la empresa “Plasticos El Pacifico”.

donde se dccrcta el toque de 

queda. En Lima hay tambicn 

fuertes movilizaciones y 

enfrentamientos tanto en el 

Cercado como en los Pueblos 

Jovenes principalmente del Sur. 

Los choferes decretan una huelga 

nacional.

>
>

“En 1975 

la accion 

huelguistica 
moviliza’a mas 
de 600,000 

trabaj adores”.

En 1976, con el desarrollo de 

la crisis, los conflictos laborales 

adquieren mayor profundidad. 

En casi todos los casos se plantea 

el problema de la estabilidad 

laboral y la defensa del sindicato 

y sus dirigentes que no solamente 

son despedidos, sino 

frecuentemente apresados y 

reprimidos por el Gobierno.

En Junio, los conflictos se 

multiplican y prolongan, 

despertando la solidaridad de los 

pobladores como es el caso de las 

combativas jornadas de luchadel 

pueblo de Vitarte en apoyo de la 

huelga de “Nylon” por la 

reposicion de 300 trabajadores. 

La huelga, que yallevaba 40 dias, 

es violentamente reprimida y se 

desatan fuertes movilizaciones de 

obreros y pobladores en toda la 

zona, bloqueandose la Carretera 

Central y resultando mas de 50 

heridos y numerosos detenidos.

Frente a cstas movilizaciones 

cl Gobierno responde con

Las fuerzas clasistas presionan 

por el PARO NACIONAL como 

respuesta al Gobierno. A fines de 

Abril, se reiine la II Asamblea 

Nacional Sindical Clasista con 

nutrida asistencia y acuerda 

exigir el paro nacional. La CGTP, 

habia rechazado la posibilidad 

del paro nacional en su IV 

Congreso que se realizo en Marzo, 
y continua su apoyo al Gobierno, 

incluso la dirigencia visita en 

Palacio al Presidente para 

expresarle este apoyo. Luego de 

la II Asamblea Nacional Sindical 

Clasista, el CCUSC se divide 

internamente y propugna una 

posicion quintacentralista (de 

actuar como una quinta central) 

sectarizandose y aislandose del 

resto del movimiento. Convoca 

sucesivos paros nacionales que 

fracasan totalmente. Estos 

fracasos van demostrando, con 

mayor claridad, la ncccsidad de 

una convocatoria unitaria con la 

CGTP.

A pesar de estas debilidades la 

potencialidad del movimiento 

sindical y popular y su capacidad 

de respuesta es grande. En 1975 

la accion huelguistica moviliza a 

mas de 600 mil trabajadores 

batiendo ampliamente todos los 

10

En este clima de gran tension 

cl Gobierno da el cuarto paquete 

economico y el mas fucrte. La 

gasolina sube en mas del 100°/o 

y los alimentos en un 50°/o 

mientras que se fija un incremento 

del 10 y 15°/o en las 

remuneraciones. El paquete es 

respondido por movilizaciones en 

todo el pais, principalmente en 

Tumbes, Piura y Cajamarca
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reformismo, siente directamentc 

y de manera inmediata el golpe. 

La respuesta sindical y 

popular a esta ofensiva es 

amplia y decidida

Coinbate popular y respuesta 

represiva de la Dictadura

records antes alcanzados. El ano 

termina con un paro general de 

24 boras en Lima exigiendo la 

reposicion de los despedidos de 

la empresa “Plasticos El Pacifico”.

donde se decrcta el toque de 

queda. En Lima hay tambicn 

fuertes movilizaciones y 

enfrentamientos tanto en el 

Cercado como en los Pueblos 

Jovenes principalmente del Sur. 

Los choferes decretan una huelga 

nacional.
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“En 1975 
la accion 
huelguistica 
moviliza’a mas 
de 600,000 
trabaj adores”.
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En 1976, con el desarrollo de 

la crisis, los conflictos laborales 

adquieren mayor profundidad. 

En casi todos los casos se plantea 

el problema de la estabilidad 

laboral y la defensa del sindicato 

y sus dirigentes que no solamente 

son despedidos, sino 

frecuentemente apresados y 

reprimidos por el Gobierno.

Frente a estas movilizaciones 

cl Gobierno responde con

Las fuerzas clasistas presionan 

por el PARO NACIONAL como 

respuesta al Gobierno. A fines de 

Abril, se reune la II Asamblea 

Nacional Sindical Clasista con 

nutrida asistencia y acuerda 

exigir el paro nacional. La CGTP, 

habia rechazado la posibilidad 

del paro nacional en su IV 

Congreso que se realize en Marzo, 
y continua su apoyo al Gobierno, 

incluso la dirigencia visita en 

Palacio al Presidente para 

expresarle este apoyo. Luego de 

la II Asamblea Nacional Sindical 

Clasista, el CCUSC se divide 

internamente y propugna una 

posicion quintacentralista (de 

actuar como una quinta central) 

sectarizandose y aislandose del 

resto del movimiento. Convoca 

sucesivos paros nacionales que 

fracasan totalmente. Estos 

fracasos van demostrando, con 

mayor claridad, la necesidad de 

una convocatoria unitaria con la 

CGTP.
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En Junio, los conflictos se 

multiplican y prolongan, 

despertando la solidaridad de los 

pobladores como es el caso de las 

combativas jornadas de lucha del 

pueblo de Vitarte en apoyo de la 

huelga de “Nylon” por la 

reposicion de 300 trabajadores. 

La huelga, que ya llevaba 40 dias, 

es violentamente reprimida y se 

desatan fuertes movilizaciones de 

obreros y pobladores en toda la 

zona, bloqueandose la Carretera 

Central y resultando mas de 50 

heridos y numerosos detenidos.

A pesar de estas debilidades la 

potenciahdad del movimiento 

sindical y popular y su capacidad 

de respuesta es grande. En 1975 

la accion huelguistica moviliza a 

mas de 600 mil trabajadores

• batiendo amphamente todos los
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En este clima de gran tension 

el Gobierno da el cuarto paquete 

econdmico y el mas fuerte. La 

gasolina sube en mas del 100°/o 

y los alimentos en un 50°/o 

mientras que se fija un incremento 

del 10 y 15°/o en las 

remuneraciones. El paquete es 

respondido por movilizaciones en 

todo el pais, principalmente en 

Tumbes, Piura y Cajamarca
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19 de julio de 1977

SEABRE
UNA NUEVA EPOCA

a

i

T

>

El Paquete Piazza

13

. .pero sera 
la prolongada 
huelga de 
Pescadores. . . 
la que en 

la practica 
rompe el estado 
de emergencia 
y dinamiza 
al movimiento 
sindical. .

Pescadores, aislada, termina 

resultan y la huelga de 

Pescadores, aislada, termina 

fracasando. Sin embargo, la 

necesidad del PARO NACIONAL 

UNITARIO para enfrentar la 

ofensiva del Gobierno y los 

empresarios es cada vez mas 

sentida en el conjunto del 

movimiento sindical.

£

«

Las bases clasistas y las 

organizaciones de izquierda 

coordinan el apoyo a la lucha de 

Pescadores y presionan a la 

direccion de la CGTP para la 

•onvocatoria a un paro national. 

Se conforma entre la Federation 

de Pescadores otras federaciones 

independiehtes y la CGTP un 

Comite National. Estos esfuerzos 

no resultan debido a la negativa 

de la CGTP y la huelga de

12

.4/ dia sigitiente, burda e inutil distortion 

frentar la situacion economica, el

7 de junio de 1977, se lanza un 

nuevo paquete de medidas. El pa

quete, preparado por el recien es- 

trenado Ministro de Economia 

Walter Piazza (empresario ligado

Ubicado dentro de la polftica 

economica, que como hemos vis- 

to, utiliza el gobierno para en-

■ 11 *

1 I ’ !f

■Ti 1 -

drasticas medidas de control y 

represion. Decreta el Estado de 

Emergencia Nacional, la 

suspension de garantias y un 

prolongado toque de queda. 

Dcporta a dirigentes politicos 

(sobre todo los ligados a la 

“primera fase”) y clausura la 

prensa de oposicion: los 

semanarios “Marka", “Equis”, 

“Opinion Libre”, “El Tiempo, 

etc. Igualmente prohibe las 

huelgas bajo sancion de despido 

travesdelDS011-76-TR.

te? • ><
Es por esta razon que el paro 

del 19 de julio se constituye en 

un acontecimiento historico para 

la clase obrera peruana. Por ello, 

es necesario que los trabajadores 

conozcan la forma en que se lle- 

vo a cabo para poder comprender 

luego, las grandes posibilidades 

que tuvo, y por que no, los limi- 

tes y errores que lo marcaron.

WK

Estas medidas represivas no 

logran doblegar al movimiento 

sindical. Luego de un repliegue 

momentaneo se reinicia el 

movimiento huelguistico. Entran 

en huelga los trabajadores 

municipales y telepostales, pero 

sera la prolongada huelga de 

Pescadores, contra la 

reprivatization de Pesca-Peru y el 

despido masivo de mas de 4,000 

trabajadores del mar, la que en la 

practica rompe el estado de 

emergencia y dinamiza al 

conjunto del movimiento sindical. 

La huelga dura 54 dias y provoca 

intensas movilizaciones en 

diferentes lugares del pais, 

llegandose a implantar el toque 

de queda en Chimbote desde las 

8 de la noche.

a la construccion y de publicas 

ideas conservadoras) es uno de 

los mas duros aplicados hasta en- 

tonces.

1
A

odos estos factores que 

acabamos de ver expli- 

can el proceso de enor- 

me movilizacion popu

lar, que se abre en 1977, 

justamente con el historico paro 

que analizamos, y que conmueve 

al pais en los anos 77, 78 y 79.

Entre las principales medidas 

que contiene: elevacion significa- 

tiva de los precios de la gasolina 

y derivados asi como de los pasa- 

jes en un 50°/o, reduccion en 

8°/o de los costos programados 

en el Presupuesto General de la 

Repiiblica, prohibicion de nuevos 

nombramientos en el sector pu

blico.

“Quien les ha dicho que estamos luchando solo por 
los pasajes. . . jAcaso el costo de vida, el 

hambre, los presos, los asesinatos 
son solo pasajes!”.

Estas medidas que ocasionan 

cadena de alzas muy fuertes 

(en especial el pan, fideos, el 

arroz, la carne y la leche). Estos 

incrementos se expresan en el in

dice de precios que habia aumen- 

tado en los meses anteriores en 

un promedio de sp  ;ncremen- 

ta en junio en

i

El pu?Mo de 
Vitarte defen- 
J in a Sus tra- 
tejadwes ce® 

lode.

Las fuentas re
presivas demo- 
raron eineo 
haras en in»- 

ponerse.
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Pescadores, aislada, termina 

resultan y la huelga de 

Pescadores, aislada, termina 

fracasando. Sin embargo, la 

necesidad del PARC) NACIONAL 

UNITARIO para enfrentar la 

ofensiva del Gobierno y los 

empresarios es cada vez mas 

sentida en el conjunto del 

movimiento sindical.
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direccion de la CGTP para la 
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de Pescadores otras federaciones 

independientes y la CGTP un 

Comite National. Estos esfuerzos 

no resultan debido a la negativa 

de la CGTP y la huelga de
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Al dia siguiente, burda e inutil distortion 

frentar la situacion economica, el 

7 de junio de 1977, se lanza un 

nuevo paquete de medidas. El pa

quete, preparado por el recien es- 

trenado Ministro de Economia 

Walter Piazza (empresario ligado

Ubicado dentro de la politica 

economica, que como hemos vis- 

to, utiliza el gobierno para en-

Es por esta razon que el paro 

del 19 de julio se constituye en 

un acontecimiento historico para 

la clase obrera peruana. Por ello, 

es necesario que los trabajadores 

conozcan la forma en que se lle- 

vo a cabo para poder comprender 

luego, las grandes posibilidades 

que tuvo, y por que no, los limi- 

tes y errores que lo marcaron.

drasticas medidas de control y 

represion. Decreta el Estado de 

Emergencia Nacional, la 

suspension de garantias y un 

prolongado toque de queda. 

Dcporta a dirigentes politicos 

(sobre todo los ligados a la 

“primera fase”) y clausura la 

prensa de oposicion: los 

semanarios “Marka”, “Equis”, 

“Opinion Libre”, “El Tiempo, 

etc. Igualmente prohibe las 

huelgas bajo sancion de despido 

travesdelDS011-76-TR.

Estas medidas represivas no 

logran doblegar al movimiento 

sindical. Luego de un repliegue 

momentaneo se reinicia el 

movimiento huelguistico. Entran 

en huelga los trabajadores 

municipales y telepostales, pero 

sera la prolongada huelga de 

Pescadores, contra la 

reprivatization de Pesca-Peru y cl 

dcspido masivo de mas de 4,000 

trabajadores del mar, la que en la 

practica rompe el estado de 

emergencia y dinamiza al 

conjunto del movimiento sindical. 

La huelga dura 54 dias y provoca 

intensas movilizaciones en 

diferentes lugares del pais, 

llegandose a implantar el toque 

de queda en Chimbote desde las 

8 de la noche.

a ia construction y de publicas 

ideas conservadoras) es uno de 

los mas duros aplicados hasta en- 

tonces.

odos estos factores que 

acabamos de ver expli- 

can el proceso de enor- 

me movilizacion popu

lar, que se abre en 1977, 

justamente con el historico paro 

que analizamos, y que conmueve 

al pais en los anos 77, 78 y 79.
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Entre las principals medidas 

que contiene: elevacion significa- 

tiva de los precios de la gasolina 

y derivados asi como de los pasa- 

jes en un 50°/o, reduccion en 

8°/o de los costos programados 

en el Presupuesto General de la - 

Repiiblica, prohibition de nuevos 

nombramientos en el sector pu

blico.

“Quien les ha dicho que estamos luchando solo por 
los pasajes. . . jAcaso el costo de vida, el 

hambre, los presos, los asesinatos 
son solo pasajes!”.
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Estas medidas que ocasionan 

cadena de alzas muy fuertes 

(en especial el pan, fideos, el 

arroz, la carne y la leche). Estos 

incrementos se expresan en el in

dice de precios que habia aumen- 

tado en los meses anteriores en 

un promedio de sc ;ncremen- 

ta en junio en
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Protesta Popular y Represidn

su

ITestimonio

■

(Dirigente regional del Paro en el Cusco)

14 15

CUSCO

I ’KB y tambicn las acciones que 

realizan estudiantes secundarios 

sobre todo lbs del Bent in y San 

Martin de Porres.

Y la propaganda nacional que las diversas 

organizactones gremiales desarrollaban respecto a 

avanzar la materializacion de un paro nacional 

cobro mayor vigor en el Cusco.

acontecimiento que es un endurecimiento mayor 

de la situacion represiua se decreto, diriamos cast 

defacto, sin que una organizacion sindical 

determinase tomar la iniciativa,el paro de 48 iioras 

de los dias 15 y 16 en la ciudad de Cusco,de modo 

que desde el di'a 13 eran 4 dias decisivos de 

combate que el pueblo de Cusco estaba liberando.

El dia 15 de Junto se va a producir un hecho 

muy significativo en la historia del

movimlento popular en Cusco, que es la marcha de 

las madres de familia. Se organizo un importante 

bastion femenino del movimiento de las amas de 
casa de modo espontdneo. Ya era el tercer dia de 

combate y porque la represidn no habia sido capaz 

de retener, de frenar ese ascenso espontdneo del 

movimiento, el ejercito opto por salir a las calles 

para impedir la movilizacidn del barrio de Ttio. Se 

enfrenta a ese contigente femenino gigantesco de 
unas 3,000 madres de familia aproximadamente ya 

no con las fuerzas policiales, sino con el propio 

ejercito que no tiene ningun reparo en disparar sus 

balas produciendo numerosos heridos. Ante este

El gobierno, sabe de la magni- 

tud del golpe ocasionado e intu- 

ye probables rcacciones de pro

testa, por lo que acuerda que cl 

Ministerio del Interior quo enca- 

bcza el tenebroso Cisnero Viz- 

querra, sea el encargado de la im- 

plantacion de las medidas a nivcl 

de todo el pais.

Este nuevo deterioro del nivcl 

de vida, se suma a varios anos de 

recortcs a los derechos y liberta- 

dcs popularcs y a un crecientc 

dcsencanto (’rente a un gobierno 

insensible al malestar popular.

cl ejercito esta vez temeroso de la 

inasa llama al pueblo a la calma y 

ofrecc garantia de una rebaja de 

los pasajes.

No hablan pasado ni 5 dias 
desde el mensaje de Piazza. En 
el Cuzeo los-pasajes hablan su- 
Mdo'100%. Y eso fue la gota. 
que Qotad el vaso. El miircoles 
IS ju»io 10* estudlgntes -sa- 
tiffrCh a. Ja." .Tas

Las primcras protestas se ini 

cian en Lima, con marchas callc- 

jeras de los estudiantes de las uni 

versidades \ illarreal e Ingcnieria. 

luego el paro de dos boras de la

De cbmo tres mil madres de familia enfrentaron al 

ejercito

el pueblo, ocasionando los cho- 

ques, catorce heridos de conside- 

racion.

Mientras Belaunde decia del Plan Piazza "franco y claro”, 
_____________ el pueblo lo repudiaba

contra el plan de emergen

LABRONCA

mento general de sue’.dos y sa
laries contra el alza del cost > 
de vida, rebaja de precios de los 
articulos de primera necasldad, 
establlidad laboral, elimlnacidn 
de las restricciones a los Pliegos 
de Reclamos Hospital del Segu- 
ro Social, para Cuzco, libertad 
de detenid's y levantam'ento 
del toque de queda y suspension 
de garantfas

Por otro lado tat* la tenden-

vuelos a baja altura de aviones 
de combate.

La movilizacidn fue nueva- 
mente total en la poblacidn y 
el paro fue absolute. Las barri- 
cadas y mitines relimpagos se 
multiplicaron.

En el barrio de Ttio, a partir 
de una Asamblea en un centro 
educative, varios miles de per
sonas inlcian ufta marcha hacia 
el centro de la ciudad. La mul-

por un Frente Democratico Po 

pular Antiimperialista y con una 

plataforma claramente antigubcr- 

namental, sc inicia un paro gene

ral de 48 boras. Durante su desa- 

rrollo el ejercito y la policia to

man la ciudad cni’rentandose con

Segiin testimonios recogidos 

de los delegados, del pueblo ha-

Desdc cl 13 de junio hay pro- 

Iestas estudiantiles en aumento 

on los barrios populosos de la 

ciudad. El 15 de junio unas tres- 

cientas madres del barrio Ttio 

marchan hacia el centro, impi- 

diendoselo violentamente la poli

cia y el ejercito. Durante cstos 

dias, las movilizaciones se gencra- 

lizan en la ciudad imperial, mu- 

riendo en ellas herido de bala el 

mecanico Mario Campana Astete.

Estas alzas, van acorn panadas ; 

como es usual de un aumento sa- 

larial notoriamente insuficicntc. 

\grcguemos quo cl aumento solo 

bcncficia a los trabajadorcs de- 

pendientes, quedando margina- 

dos de cl, la inmensa masa de tra

bajadorcs independientes, los sub- 

emplcados y los descmplcados.

En la Ciudad Blanca el ma
lestar era notorio cuando, el 17 
de junio (viernes), se produce 
una reunion de la Federacidn 
Eepartamentai de Trabajadores 
>FDTA). El 16 se habia produci- 
Jo un enfrentamiento entre la 
pclicia y estudiantes secunda
rios en Cerro Colorado al ser de- 
tenido un maestro del SUTE. En 
la reunidn sindical, la mayoria 
plantea un paro inmedlato de 
48 horas. Sdlo el dirigente Pacho 
DrcDar.e 24 boras y au^da en ml-

“El gobierno 

sabe de la 

magnitud 

del golpe 

ocasionado e

El gobierno manda refuerzos 

(Icsric Lima y decreta el toque de 

queda desde las nueve de la no- 

chc. Pese a ello el 17, convocado

Las movilizaciones sc caractc- 

rizaban cn general, por partir de 

las protestas espontaneas mayor- 

mente estudiantiles dircctamen- 

te ligadas al reciente paque|e;ra- 

pidamcnle involucran al conjun- 

to de la poblacidn y cn muchos 

casos, articukmdo.se a las orgaui- 

zaeiones popularcs, euhninando 

cn inasivos paros generales. Pre-

I
J

0

Pese a las amcnazas y a la de- 

sinformacion de mancra cn gran 

parte ('spontanea, se inician co

mo rcaccion al paquetc, explosio- 

nes popularcs de descontcnto, so

bre todo en las regioncs mas pos- 

tergadas del sur, pero quo rapida- 

mente se generalizan a toda la na

tion.

Muchos no vieron al mlnistrc- 
cmpi^sario Walter Piazza en la 
TV. Ni tlquiera lo escuitharon 
por la radio. Pero a todos les 
uegd el ••mensaje”: la gasolina 
/ los pasajes subieron 50% y 
mSs. el pari subid a S/. 1.30 y 
los (ideos, y el arroz y la came 
v la leche en lata y... Los sa
laries ven alejarse cada vez mSs 
la meta elemental de siquiera 
permitir al trabajador reponer

y Teodoro Valdivia fue apresado 
cn la calle.

9 El Paro.

El miercoles 22 la mano obre- 
ra que empufia la herramlenta 
diariamente ha parado en pro
testa. La gran maycrla de ba
ses del Parque Industrial y de 
la FDTA, Leche Gloria, Cerro 
Verde y Lanificio estdn paraliza- . 
das. Un 5% del transpaxte.(om- 
nibuses) circula y el <WKWlP_

las energias que le compra • 
patrdn y mantener miserable- 
mente a la mujer y a los erfos.

Los empresarios dijeron: ■ un 
mensaje realista”, “no hay otra 
ealida". Era l.a voz del gran ca
pital. la "sabidurla” de la cade- 
na y el Idtigo. Sus partidos. c:n 
el belaundismo per delante. di- 
jeron-que era un mensaje “fran
co y claro". Apenas el. APRA, 
vieja zorra. pretendid una d£bil 
diferenciaci’dn pidiendo que.

Durante el paro, de Ttio sale 

una nueva y nutrida concentra

tion hacia el centro de la ciudad.

El movimiento popular Jue un dolor de eabeza permanerite para los Jictado^ 
res.

cisemos, aderhas, que*el gobierno 

al enfrentar la situacion agudizo 

el conflicto. Por un lado, se re- 

primio con ensanamiento, impor- 

tando poco las perdidas de vidas 

humanas, y por otro tendid un 

cerco a distortion y desinforma- 

cion a traves de los medios de 

comunicacibn bajo su control.

AREQUIPA
En el Cuzco, donde ya se ha

bia desarrollado un importante 

movimiento de reivindicacioncs 

regionales, el paquete de Pia

zza se siente con fuerza princi- 

palmente porque los pasajes ur- 

banos se elevaban en 100 o/o.

intuye 

probables 

reacciones de 

protesta. .

junto al mir.istrc-. -:>p 
Sconomia. se pudiese c 
trabajador como Mir 
Trabajo: aprista por supuesto. 
Otros. supuestamente seguidores 
ie Mariategui. se rasgaron las 
cestiduras por la debi’.idad" de? 
gobierno ante el Fondo Mone- 
tario.

E'. Pueblo reacciond con un so
lo sentimiento: bronca. Y la 
bror.ca vino del Sur.

articukmdo.se
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AREQUIPA

CUSCO

I KB y tainbicn las accioncs que 

realizan e.studiantes secundarios 

sobre todo lbs del Bent in y San 

Marlin de Porres.

acontecimiento que es un endurecimiento mayor 

de la situacion represiva se decretd, diriamos casi 

defacto, sin que una organizacion sindical 

determinase tomar la iniciativa,el paro de 48 iioras 

de los dias 15 y 16 en la ciudad de Cusco,de modo 

que desde el di'a 13 eran 4 dias decisivos de 

combate que el pueblo de Cusco estaba liberando.

Y la propaganda nacional que las diversas 

organizaciones gremiales desarrollaban respecto a 

auanzar la materializacion de un paro nacional 

cobro mayor vigor en el Cusco.

/I

El dia 15 de Junio se va a producir un hecho 

muy significativo en la historic del 

movimiento popular en Cusco, que es la marcha de 

las madres de familia. Se organizo un importante 

bastion femenino del movimiento de las amas de 
casa de modo espontdneo. Ya era el tercer dia de 

combate y porque la represidn no habia sido capaz 

de retener, de frenar ese ascenso espon tdneo del 

movimiento, el ejercito opto por salir a las calles 

para impedir la movilizacidn del barrio de Ttio. Se 

enfrenta a ese contigente femenino gigantesco de 
unas 3,000 madres de familia aproximadamente ya 

no con las fuerzas policiales, sino con el propio 

ejercito que no tiene ningun reparo en disparar sus 

balas produciendo numerosos heridos. Ante este

cl ejercito esta vez temeroso de la 

inasa llama al pueblo a la calma y 

ofrecc garantla de una rebaja de 

los pasajes.

El gobierno, sabe de la magni- 

tud del golpe ocasionado e intu- 

ye probables reacciones de pro

testa, por lo que acuerda que cl 

Ministerio del Interior quo enca- 

bcza el tencbroso Cisnero Viz- 

querra, sea el encargado de la im- 

plantacion de las medidas a nivel 

de todo el pals.

Este nucvo deterioro del nivel 

de vida, sc suma a varies anos de 

recortcs a los derechos y liberta- 

dcs populares y a un creciente 

desencan to I’rentc a un gobierno 

insensible al malestar popular.

Las primeras protestas sc ini- 

cian en Lima, con marchas calle- 

jeras de los estudiantes de las uni- 

\crsidades \ illarreal e Ingenierfa. 

luego el paro de dos boras de la

No hablan pasado ni 5 dias 
I desde el mensaje de Piazza. En
■ el Cuzeo los pasajes habfan su-
■ Wdo:100%. Y eso fue la gota.
■ que qotad el vaso. El miircoles 
I 15 df fwrio lot estudiantes sa-

De cbmo tres mil madres de familia enfrentaron al 

ejercito

el pueblo, ocasionando los cho- 

ques, catorce heridos de conside- 

racion.

Mientras Belaunde decia del Plan Piazza "franco y claro”, 
el pueblo Io repudiaba.. ._

i

mento general de sueldos y sa
laries contra el alza del cost ’ 
de vida, rebaja de precios de los 
articulos de primera necesidad, 
establlidad laboral, elimlnacidn 
de las restricciones a los Pliegos 
de Reclamos Hospital del Segu- 
ro Social, para Cuzco, llbertad 
de detenld's y levantamiento 
del toque de quetfa y suspension 
de garar.tias

Por otro lado eat* la tenden-

El gobierno manda refuerzos 

desde Lima y decreta el toque de 

queda desde las nuevc de la no- 

chc. Pese a eilo el 17, convocado

En la Ciudad Blanca al ma
lestar era notorio cuando, el 17 
de junio (viernes), se produce 
una reunion de la Federacidn 
Eepartamentai de Trabajadores 
-FDTA). El 16 se habia produci- 
do un enfrentamiento entre la 
pclicia y estudiantes secunda
rios en Cerro Colorado al ser de- 
tenido un maestro del SUTE. En 
la reunion sindical, la mayoria 
plantsa un paro inmediato de 
48 horas. Sdlo el dirigente Pacho 
Drcasr.e 24 horas v oueda en mi-

s | I 
■

por un Frente Democratico Po 

pular Antiimperialista y con una 

plataforma claramentc antigubcr- 

namental, sc inicia un paro gene

ral de 48 horas. Durante su desa- 

rrollo el ejercito y la policla to

man la ciudad enfrentandose con

Segun testimonios recogidos 

de los delegados, del pueblo ha-

Muchos no vieron al ministro- 
cmpi^sario Walter Piazza en la 
TV. Ni tlquiera lo escuitharon 
por la radio. Pero a todos les 
‘legd el "mensaje": la gasolina 
y los pasajes subieron 50^ y 
mAs. el pari subid a S/. 1,30 y 
les fideos, y el arroz y la came 
v la leche en lata y... Los sa
laries ven alejarse cada vez mSs 
la meta elemental de slquiera 
permitir al trabajador reponer

Desde cl 13 de junio hay pro- 

Iestas estudianliles en aumento 

en los barrios popidosos de la 

ciudad. El 15 de junio unas tres- 

cientas madres del barrio Ttio 

marchan hacia el centro, impi- 

diendoselo violentamente la poli

cla y el ejercito. Durante cstos 

dias, las movilizaciones se gencra- 

lizan en la ciudad imperial, mu- 

riendo en ellas herido de bala el 

mecanico Mario Campana Astete.

“El gobierno 

sabe de la 

magnitud 

del golpe 

ocasionado e

vuelos a baja altura de avlones 
de combate.

La movilizacidn fue nueva- 
ment-e total en la poblacidn y 
el paro fue absolute. Las barri- 
cadas y mitines relftmpagos se 
multiplicaron.

En el barrio de Ttio, a partir 
de una Asamblea en un centro 
educative, varios miles de per
sonas inlcian uria marcha hacia 
el centro de la ciudad. La mul-

I'

■

I

i|

1

Estas alzas, van acompahadas ; 

como cs usual de un aumento sa- 

laria! notoriamentc insuficicntc. 

\grcguemos que cl aumento solo 

bcneficia a los trabajadorcs de- 

pendientes, quedando margina- 

dos de el, la inmensa masa de tra

bajadorcs independientes, los sub- 

cmpleados y los dcscmpleados.

y Teodoro Valdivia fue apresado 
en la calle.

> El Paro.

El miercoles 22 la mano obre- 
ra que empufia la herramlenta 
diariamente ha parado en pro
testa. La gran mayoria de ba
ses del Parque Industrial y de 
la FDTA, Leche Gloria, Cerro 
Verde y Laniflclo estfin paraliza- . 
das. Un 5% del transpacte.(om- 
nibuses) circula y el _

/•.’/ movimiento popular Jue un dolor de cubezd permanente para los dictado- 
res.

cisemos, ademas, que el gobierno 

al enfrentar la situacion agudizo 

cl conl’licto. I’or un lado, sc re- 

primio con ensanamiento, impor- 

tando poeo las perdidas de vidas 

humanas, y por otro tendib un 

cerco a distorcion y dcsinforma- 

cion a traves de los medios de 

comunicacion bajo su control.

Pose a las amcnazas y a la de- 

sinformacidn de mancra en gran 

parte ('spontanea, se inician co

mo reaction al paquelc, explosio- 

nes populares de descontento, so

bre Iodo en las regiones mas pos- 

tergadas del sur, pero que rapida- 

mente se generalizan a toda la na

tion.

En el Cuzco, domic ya se ha

bia desarrollado un importante 

movimiento de reivindicaciones 

regionales, el paquete de Pia

zza se siente con f'uerza princi- 

palmente porque los pasajes ur- 

banos se elevaban en 100 o/o.

las energias que le compra • 
patrdn y mantener miserable 
mente a la mujer y a los crios.

Los empresarios dijeron: -un 
mensaje realista”, “no hay otra 
Baiida". Era l.a voz del gran ca
pital. la "sabidurla" de la cade- 
na y el lAtigo. Sus partidos. c:n 
el belaundismo per delante. dl- 
jeron-que era un mensaje “fran
co y claro". Apenas el. APRA, 
viaja zorra. prefendid una ddbil 
diferenciaci’dn pidiendo que.

Las movilizaciones se caracte- 

rizaban cn general, por partir de 

las protestas espontaneas inayor- 

mente cstudiantilcs dircctamen- 

te ligadas al recicnle paquete; ra- 

pidamentc involucran al conjun- 

to de la poblacion y en muchos 

casos, articulandose a las organi

zaciones populares, culminando 

en masivos paros generales. Pre-

intuye 

probables 

reacciones de 

protesta. .

junto al mmistre-. ■r.presano Ct 
Economia. se pudlese colccar un 
irabajador como Ministro de 
Trabajo; aprista por supuesto. 
Otros. supuestamente seguidores 
le Mari^tegui. se rasgaron las 
cestiduras por la debilidad" de? 
gobierno ante el Fondo Mone- 
tario.

E’ Pueblo, reacciond con un sd- 
lo sentimiento: bronca. Y la 
bronca vino de! Sur.

Durante el paro, de Ttio sale 

una nueva y nutrida concentra

tion hacia el centro de la ciudad.
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Se abre una nueva epoca

El movimiento campesino del Cusco participo activamente del Pam Nacional.

1

L. .

sc

1

brfa rcspondido: “Quicn les ha 

dicho que estamos luchando solo 

por los pasajes ;Acaso el costo 

de vida, el hambre, los presos, los 

asesinatos son solo pasajes!”.

El pueblo ayacuchano indig- 

nado estuvo a punto de incendiar 

el local de*SINAMOS, asi como 

el puente que conduce al cuartel 

del Batallon Cabitos.

partamento hay enfrentamien- 

tos: en Lampa donde mueren dos 

personas, tambien en Huancane, 

Ayaviri, Juli, Taraco y Acillo.

I

En los dias siguientes, se reali- 

zan diversas movilizaciones cstu- 

diantiles, tanto de secundarios 

como de universitarios.

se suspenden las labores educati- 

vas.

El mismo dia bay tambien 

lucrtcs enfrcntamientos en Urn 

bamba, Espinar, Quillabamba y 

Calca.

En Ayacucho, por la prohibi- 

cion de una romen'a a los marti- 

res de la masacre de 1969 en 

Huanta, el 20 y el 21 se suceden 

cheques en los barrios de Belen y 

San Juan Bautista, donde hay 

mas de 80 detenidos.

del movimiento popular characa- 

Lo. Entre ellos: Teodoro Valdivia 
de la Federacion de Trabajadorcs 

del Barque Industrial, Eduardo 

Aguirre de \ccros Arequipa, 

Eduardo Cardenas Did Sindicato 

de Chofcres, Leonidas Pacheco 

de Mina Arcata, Gabino Marti

nez de la AU PA, Domingo Cor

nejo de Fcrrocarrilcs, Roque Mu

rillo y Edgardo Cuba ee la FEB, 

Davino Arenas, Liberto Rodas v 

Selerino Incade la I DTA.

En Moquegua y Tacna las pro- 

testas estan directamente ligadas 

a la lucha obrera. A raiz de una 

huelga que se inicia el 22 de ju

nto en la Southern en Ro, es de- 

tenido y luego deportado Victor 

Cuadros, secretario general de la 

Federacion Nacional Mihera, asi 

como otros dirigentes mineros 

del sur.

El rechazo del pueblo es rcs

pondido con una salvaje repre- 

sion quedando nueve heridos y 

tomando militarmente el ejerci- 

to el combativo barrio, suspen- 

diendose ademas.las garantias en 

toda la region.

En Juliaca? hay violentos en- 

frentamientos entre el pueblo y 

las fuerzas policiales que no du- 

dan en utilizar todo tipo de ar- 

mas en su empeno represivo. Al 

dia siguiente, pese a amanecer 

la ciudad tomada por el ejercito 

se vive una situacion de paraliza- 

cion total. Fuertes combates du

rante todo el dia permiten obte- 

ner la libertad de los presos dete

nidos en la comandancia, pero la 

policia ocasiona la muerte de 

diez personas, en su mayoria jo- 

venes campesinos, consumandose 

asi una de las mas dolorosas per- 

didas de esos dias. En todo el de

ll ias despues una romeria gi- 

gantesca sale de la universidad al 

cementerio en recuerdo de los 

muertos de las recientes jornadas. 

Por otro lado, en Sicuani el 15 

de junio unos 3,000 estudiantes 

habian saipicado las bficinas Loca

les del Ministerio de \gricultura 

\ Mimcntacion, estableciendose 

toque de queda por ello desdc las 

8 p.m.

16

Peso a la negativa de la FDTA, 

importantes bases sindicales en

tre las que dcstacan Ferrovia- 

rios, Leche Gloria y Aceros Are 

quipa, deciden continuar en huel

ga hasta oblener la libertad de los 

dirigentes, Io que consigucn el 

dia 27.

En Tacna, el 30, los estudian

tes universitarios se enfrentan a 

la policia apoyados por los ven- 

dedores de mercados. Los padres 

de familia, se suman tambien 

por la irresponsabilidad de la po

licia que arroja bombas lacrimo- 

genas en una escuela de ninos.

En Puno, donde la crisis eco

nomica se unc a una crecientc in- 

luicion de sii sei ular postracion, 

la chispa se enciende el 16, cuan- 

do cinco omnibuses Uenos de es

tudiantes de la UNTA que sc diri- 

gen a la ciudad, a inieiar un mitin 

de rechazo a la politica cconomi- 

ca, son interceptados por la poli- 

cia y reprimidos con salvajismo. 

Los pobladores de Bellavista al 

percibir lo epic ocurre, se unen 

a los universitarios que se defien- 

den valientcmente del cobarde 

ataque. Como consecuencia de la 

violcneia policial en cslos hechos, 

ipicila un lamentable saldo de ca- 

lorce personas mal hcridas. En respuesta, se implanta el 

toque de queda desde las 8 de la 

noche hasta las 5 de la mahana y

En Arequipa, cl lunes 20 los 

padres de familia del ESEP Po- 

rongoche toman cl lot al protes- 

tando por el recorte presupues- 

lal, siendo \iolentamente desalo- 

jados. El 2 I. por estc hecho y an

te la huelga de los tradicional- 

mente rcbeldes estudiantes del 

Colegio Independencia America 

na se suspenden indclinidamente 

las labores educativas. El 17,cn 

reunion de la FDTA, sc habia 

logrado imponer un paro depar- 

tamcntal para el 22 y 23 (pie 

rcaliza de manera electiva.

1.1 gohierno, en las movilizacio

nes previas y durante- cste paro, 

apresa y traslada a Lima a 15 de 

los mas caraelerizados dirigentes
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Se abre una nueva epoca

El movimiento campesino del Cusco participo activamente del f aro National.
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bria rcspondido: “Quien les ha 

dicho que estamos luchando solo 

por los pasajes [Acaso el costo 

de vida, ('1 hambre, los presos, lo> 

asesinatos son solo pasajes!”.
partamento hay enfrentamien- 

tos: en Lampa donde mueren dos 

personas, tambien en Huancane, 

Ayaviri, Juli, Taraco y Acillo.

El pueblo ayacuchano indig- 

nado estuvo a punto de incendiar 

el local de*SINAMOS, asi como 

el puente que conduce al cuartel 

del Batallon Cabitos.

En los dias siguientes, se reali- 

zan diversas movilizaciones cstu- 

diantiles, tanto de secundarios 

como de universitarios.

se suspenden las labores educati- 

vas.

El mismo dfa hay tambien 

luertes enfrentamientos en Urn 

bamba, Espinar, Quillabamba y 

Galea.

En Ayacucho, por la prohibi- 

cion de una romerfa a los marti- 

res de la masacre de 1969 en 

Huanta, el 20 y el 21 se suceden 

cheques en los barrios de Belen y 

San Juan Bautista, donde hay 

mas de 80 detenidos.

del movimiento popular characa- 

to. Entre ellos: Teodoro Valdivia 
de la hederacion de Trabajadores 

del Barque Industrial, Eduardo 

Aguirre de \ccros Arcquipa, 

Eduardo Cardenas Del Sindicato 

de Chofercs, Leonidas Pacheco 

de Mina Arcata, Gabino Marti

nez de la AUPA, Domingo Cor

nejo de Eerrocarrilcs, Roque Mu

rillo y Edgardo Cuba ee la EEB, 

Davino Arenas, Liberto Rodas v 

Seferino Inca de la I DTA.

En Moquegua y Tacna las pro- 

testas estan directamente ligadas 

a la lucha obrera. A raiz de una 

huelga que se inicia el 22 de ju

nto en la Southern en Ro, es de- 

tenido y luego deportado Victor 

Cuadros, secretario general de la 

Federacion National Mihera, asi 

como otros dirigentes mineros 

del sur.

Dias despues una romeria gi- 

gantesca sale de la universidad al 

cementcrio en rccuerdo de los 

muertos de las recientes jornadas. 

Por otro lado, en Sicuani el 15 

de junio unos 3,000 estudiantes 

habian saqueado las ol'icinas Loca

les del Ministerio de \gricultura 

\ Miinenlacibn, estableciendose 

toque* fie queda por ello desde las 

8 p.m.
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El rechazo del pueblo es rcs

pondido con una salvajc repre- 

sion <|uedando nueve heridos y 

tomando militarmente cl ejerci- 

to el combalivo barrio, suspen- 

diendose ademas,las garantias en 

toda la region.

En Tacna, el 30, los estudian

tes universitarios se enfrentan a 

la policia apoyados por los ven- 

dedores de mercados. Los padres 

de familia, se suman tambien 

por la irresponsabilidad de la po

licia que arroja bombas lacrimo- 

genas en una escuela de ninos.

En Juliaca, hay violentos en

frentamientos entre el pueblo y 

las fuerzas policiales que no du- 

dan en utilizar todo tipo de ar- 

mas en su empeno represivo. Al 

dfa siguiente, pese a amanecer 

la ciudad tomada por el ejercito 

se vive una situacion de parahza- 

cion total. Fuertes combates du

rante todo el dia permiten obte- 

ner la libertad de los presos dete

nidos en la comandancia, pero la 

policia ocasiona la muerte de 

diez personas, en su mayoria jo- 

venes campesinos, consumandose 

asi una de las mas dolorosas per- 

didas de esos dias. En todo el de-

1’cse a la negativa de la I DTA, 

importantes bases sindicalcs en

tre las que dcstacan Ferrovia- 

rios, Leche Gloria y Aceros Are- 

quipa, deciden eontinuar en huel

ga hasta obtener la libertad de los 

dirigentes, Io que consigucn el 

dia 27.

En Puno. donde la crisis eco

nomica sc une a una crcciente in

tuition de sii secular postracion, 

la chispa se enciendc el 16/Cuan- 

do einco omnibuses Uenos de es- 

tudiantes de la UNTA que se diri- 

gen a la ciudad. a iniciar tin mitin 

de rechazo a la politica cconomi- 

ca, son interceptados por la poli

cia y reprimidos con salvajismo. 

Los pobladores de Bellavista al 

percibir Io (pie ocurrc, se uncn 

los universitarios ipie sc defien- 

den valientemente del cobarde 

alaque. Como consecuencia de la 

violcneia policial en estos heehos, 

queda un lamentable saldo de ca- 

lorce personas mal heridas. En respuesta, se implanta el 

toque de queda desde las 8 de la 

noche hasta las 5 de la manana y

El gobierno,en las movilizacio- 

nes previas y durante cslc paro, 

apresa y traslada a Lima a 15 de 

los tmis caracterizados dirigentes

Em Arequipa, el lunes 20 los 

padres de familia del ESEI’ Po- 

rongoche toman cl local protes- 

tando por el recorte presupues- 

tal, siendo violentamcnte desalo- 

jados. El 2 I. por este. hecho y an

te la huelga de los tradicional- 

mente rebeldes estudiantes del 

Colegio Independencia America

na se suspenden indciinidamentc 

las labores educativas. El 17, en 

reunion de la FDTA, sc habia 

logrado imponer un paro depar- 

tamcntal para el 22 y 23 que 

realiza de manera efectiva.
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IY ‘SUS’MEDIDAS?

recidos cuyo paradero se ignora 

poi faltade informacion”.

“Todo el sur 
arde de 
indignacion 
y clama 
con valor 
su rebeldia”.

Entre tanto la protesta popu

lar se extiendc hacia el norte del 

pais.

s
5
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“El pais esta 
convulsionado, 
el pueblo 
espontanea 
y valientemente 
responde 
a lo que 
constituye 

una de las 
mas graves 
afrentas 
contra su 
nivel de vida”.

En Trujillo, el 24 dejunio,los 

moradores del P.J. Florencia Mo

ra son impedidos de marchar ha

cia el centre de la ciudad.

En estas circunstancias, el mo- 

vimiento popular obtiene una 

primera victoria, Walter Piazza, 

simbolo visible de esta orienta- 

cion economica, tiene que renun-

(Puno) y Alberto Koenigsknecb't 

(Juli), se identii’ican con este re- 

clamo y emiten un significativo 

pronunciamiento.

Sobre los sucesos de los dias 

previos afirman los obispos en el 

documento:

Otra movilizacion de gran im- 

portancia en este contexto lo 

constituye el consistente paro del 

magisterio organizado por el SU- 

TEP. El paro estuvo acompanado 

de marchas y mitines entre las 

que se destacan las de las aveni- 

das Caqueta y Tupac Amaru. Asi 

mismo, en el populoso distrito 

de El Agustino los escolares exte- 

riorizan por las calles el apoyo al 

reclamo de los maestros. Los do- 

centes culminan la jornada con 

un concurrido mitin en la Centri

ca Plaza Manco Capac. El paro 

magisterial es un antecedente de 

las largas e importantes huelgas 

del SUTEP de los anos siguien- 

tes.

Las movilizaciones se extienden 

a toda la ciudad. Se reprime con 

violencia, sc allanan locales y sc 

detiene a muchos dirigentes po

pulaces. El dia culmina con to

que de queda desde las 9 de la 

noche, con dos muertos y vein- 

tiocho heridos.

Consideran igualmente que las 

medidas economicas y el modclo 

de desarrollo capitalista constitu- 

yeu una situacion de violencia so

bre el pueblo.

Agregan ademas los obispos:

tl manifesto malestar 
ante el Plan de Emergence 
el actor principal er ’ 
litico. EJ minis! ro 
pero. el Plan? 
que echan la crisis 
bros del pueblo? Esta es 
pregunta clave 
de los acontec 
que numerous or 
pularesfver pigina* ■■ 
Ian que al desempleo;

Ante malestar popular4^^s?* .

iCAYO PIAZZA1

El pais esta convulsionado, el 

pueblo espontanea y valiente

mente responde a lo que consti

tuye una de las mas graves afren

tas contra su nivel de vida.

fuerzas del “orden”. Se implan- 

ta toque de queda desde las cin- 

co de la tarde y es imposible 

conseguir transporte a la capi

tal.

“Esta protesta popular como 

expresion de justos reclames ha 

sido violentamente reprimida con 

tin penoso saldo de muertos, 

heridos, detenidos y desapa

B Pueblo: Actor Principal

ir popular 
:ia ha sido 

sn el escenario po- 
> ha sido alejado, 

iY las medidas 
sobre los hom- 

s hoy una 
: para prever el curso 
edmientos. Es daro 

organizaciones po- 
tas interiores) seba-

- y la carestia «e

El gobierno, carente de un 

proyecto politico, incapaz de so- 

lucionar la crisis economica y 

golpeado por la movilizacion po

pular, se encuentra en su peor 

momento, esta en la mayor sole- 

dad politica. Presionado incluso 

por los sectores dominantes, que 

si bien comparten con el go

bierno los intereses generales pre- 

sionan por may ores concesiones 

y por una mas amplia represen- 

tacion politica.

I,

ciar. El 7 de Julio, es reemplaza- 

do por un militar el general Alci- 

biades Saenz Barsallo, mas cono- 

cido como “Caballococha”, 

quien expresando un claro retro- 

ceso del gobierno militar, logrado 

por la presion de las protestas po- 

pulares, se ve obligado a reducir 

el precio del pan, del fideo popu

lar y de la harina. Este triunfo 

inicial, que no alivia en lo sustan- 

cial la situacion economica de los 

sectores populares, no satisface 

las aspiraciones de un movimien- 

to en ascenso, que por el contra- 

rio se lanza a la busqueda de me- 

jores condiciones organizativas.

El 3 de Julio, en Moquegua, los 

estudiantes de la ESEP Jose 

Carlos Mariategui son apalcado.-- 

por la Guardia Civil. Se suspen-

E1 5 de Julio, nuevas moviliza

ciones se rcalizan en los pueblos 

jovenes trujillanos. El 12, al rei- 

tcrarse los enfrentamientos parti

cipan tambien los estudiantes. La 

represion, dura como ya es usual, 

causa la muertc de tres personas, 

heridas a scsenta y detiene a por 

lo menos 30 dirigentes.

En Cajamarca, los estudiantes 

apoyados por el pueblo luchan 

calle por calle con la policia.

En Huancayo, a partir del 11 

de Julio se succden violcntisimos 

acontccimientos en toda la ciu

dad, acompanados por una para- 

lizacion general de las activida- 

dcs. En estos luctuosos sucesos-, 

<4 gobierno reconocc 5 muertos 

\ 36 heridos, pero actores de los 

hcchos estiman en por lo menos 

cien las victimas, por la barbaric 

cou la que actuaron las Hamadas

El Plan de Emergence Nacioiul. 
conocido como Plan Piazza, ha en- 
contrado un muro que no pudo sal- 
tar. A menos de un mes de su cele- 
bre disc urso, el ministro-empresano 
Walter Piazza, acabd su corta carre- 

tQui fue lo que la 
ntemente la algida si- 

politica creada en el pais 
ilicacidn del Plan de Emer- 

el Gobierno. luego del dis- 
'iazza. Los acontecimien- 

departamentos del sur 
igina central) fueron contun- siva (parali 

twuwa expreskmes de la posicion de ' la crisis"’ 

amplios sectores populares. Por otra 
"••*e, el Plan aprobado por el Go- 
uremo, redbid sin embargo criticas 
desde el interior del rtgimen, de 

]uienes propon ian otros 
emergencia". El piso se

La Comision perdid a medias la 
partida. Y entrd Piazza, que propu- 
so un plan recesivo y mis privatista. 
obteniendo respaldo (ver pagina 

central).
Y aunque las posiciones tipo 

Piazza cuenlan con respaldo de sec
tores del gran capital privado y del 
EMI, otros sectores vinculados al 
capitalismo de Estado enfeudado a 
la Banca extranjera lograron apo- 
yarse en la crttlca situacidn politica 

creada y Piazza salid. Lo sustituyc 
el Gral. Alcibiades Saenz B

“La falta de libertades que el 

pueblo soporta lo coloca en una 

situacion de desesperacion que se 

traduce en rebeldia y estalla en 

violencia”.

En Tacna ,r Moquegua los niineros encabezaron cl clescontento por las medi 
das.

Todo el sur arde de indigna

cion y clama con valor su rebel- 

dia. Los obispos de la region sur 

andina, Luis Vallejos (Cuzco;. 

Mbano Quinn (Sicuani), Lui.- 

Dalle (Ayaviri), Jesus Calderon
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nes, mantencr el precio de la gasoli- 
na y elevar los precios de otros den- 
vados. mantencr un relative peso 
del Capitalismo de Estado. eu. Sin 
embargo, esta receta tiene su talon 
de Aqulles en que requiere de finan- 
ciafniento extenio adicipnal debido 
al carictet dependiente de nuestra 
industria de las maquinarias. tdeni- 
cas e insumos imponados. Ademas. 
tde d6nde se obtendria la financia- 
cion, si el Fondo Mono lark) Inter- 
nacional propugna una receta rece- 

aliiante) para "solucionar"

suman el controlismo y la aafixia 
con el toque de queda, la suspen
se n de garantfas y la creciente eli- 
minacidn de elementales defechos 
democratkos y sindicales. A su vez, 

no ubican el problems nacional co
mo un asunto de personajet sino de 
posiciones y sbluciones, redamaa 
una salida popular y Haman a unirse 
para darle curio bajO conduccido 
popular. (JJ>£.)

den tambien en esta ciudad la- 

laborcs educativas.

waiter riazza, 
ra ministerial. t 
truned? Evident 
tuacidn pol 
con la aplici 
gencia del ( 
curso de Pia 
los de los 
(•er pagina • 
dentes ex“

biemc, 

parte de qt 
‘planes de < 
movid y Piazza cayd.

Las Posiciones en el Gobierno

El Plan de Emergencia fue apro
bado por. el Gobierno luego de in- 
tensos debates. B Dr. Luis Bania 
habit renunciado despuds de que 
una comisidn de ministros, presidi- 
da por el Gral. Ibifiez, rechazara sus 
propuestas. La Comitidn de Minis

tros propuso una receta econdmica 
que pretendia una gradual reactiva- 
don de la economfa o, mejor dicho, 
que la paralizacidn actual frene par- 
cialmente su desarrollo. Planteaban 
meter dinero a la economia soltan- 
do el erddito y regjustando las re- 
muneraciones labdrales bajo control 
estatal, frenar las mini-devaluacio-

J.i
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if 'SUS’MEDIDAS?

recidos cuyo paradero se ignoia 

poi ialta de inl’onnacion”.

“Todo el sur 
arde de 
indignacion 
y clama 
con valor 
su rebeldia”.

Entre tanto la protesta popu

lar se extiendc hacia el norte del 

pais.

“El pais esta 
convulsionado, 
el pueblo 
espontanea 
y valientemente 
responde 
a lo que 
constituye 

una de las 
mas graves 
afrentas 
contra su 
nivel de vida”.

Consideran iguahnente que las 

medrdas economicas y cl modelo 

de desarrollo capitalista constitu- 

ycn una situacion de violcncia so- 

bre cl pueblo.

\gregan ademas los obispos:

En Trujillo, el 24 dcjunio, los 

moradores del P.J. Florencia Mo

ra son impedidos de marchar ha

cia el centre de la ciudad.

En estas circunstancias, el mo- 

vimiento popular obtiene una 

primera victoria, Walter Piazza, 

sfmbolo visible de esta orienta- 

cion economica, tiene que renun-

(Puno) y Alberto Koenigsknech't 

(Juli), se identifican con este re- 

clamo y emiten un significativo 

pronunciamiento.

Sobre los sucesos de los dias 

previos afirman los obispos en el 

documento:

Las movilizaciones se extienden 

a toda la ciudad. Sc reprime con 

violcncia, se allanan locales y se 

detiene a much os dirigentes po

pulates. El dfa culmina con to

que de queda desde las 9 de la 

noche, con dos muertos y vein- 

tiocho heridos.

Otra movilizacion de gran im- 

portancia en este context© lo 

constituye el consistente paro del 

magisterio organizado por el SU- 

TEP. El paro estuvo acompanado 

de marchas y mi'tines entre las 

que se destacan las de las aveni- 

das Caqueta y Tupac Amaru. Asi 

mismo, en el populoso distrito 

de El Agustino los escolares exte- 

riorizan por las calles el apoyo al 

reclamo de los maestros. Los do- 

centes culminan la jornada con 

un concurrido mitin en la Centri

ca Plaza Manco Capac. El paro 

magisterial es un antecedente de 

las largas e importantes huelgas 

del SUTEP de los anos siguien- 

tes.

El pais esta convulsionado, el 

pueblo espontanea y valiente

mente responde a lo que consti

tuye una de las mas graves afren

tas contra su nivel de vida.

fuerzas del “orden”. Se implan- 

ta toque de queda desde las cin- 

co de la tarde y es imposible 

conseguir transporte a la capi

tal.

Ante malestar populari r-fj,.w - — 

iCAYO PIAZZA'
“Esta protesta popular como 

expresion de justos reclamos ha 

sido violentamente reprimida con 

un penoso saldo de muertos, 

heridos, detenidos y desapa

El gobierno, carente de un 

proyecto politico, incapaz de so- 

lucionar la crisis economica y 

golpeado por la movilizacion po

pular, se encuentra en su peor 

momento, esta en la mayor sole- 

dad politica. Presionado incluso 

por los sectores dominantes, que 

si bien comparten con el go

bierno los intereses generales pre- 

sionan por may ores concesiones 

y por una mas amplia represen- 

tacion politica.

El 5 de julio, nuevas moviliza

ciones se rcalizan en los pueblos 

jovenes trujillanos. El 12, al rci- 

terarse los enfrentamientos parti

cipan tambicn los estudiantes. La 

represion, dura como ya es usual, 

causa la muerte de tres personas, 

beridas a scsenta y detiene a por 

lo mcnos 30 dirigentes.

ciar. El 7 de julio, es reemplaza- 

do por un militar el general Alci- 

biades Saenz Barsallo, mas cono- 

cido como “Caballococha”, 

quien expresando un claro retro- 

ceso del gobierno militar, logrado 

por la presion de las protestas po- 

pulares, se ve obligado a reducir 

el precio del pan, del fideo popu

lar y de la harina. Este triunfo 

inicial, que no alivia en lo sustan- 

cial la situacion economica de los 

sectores populares, no satisface 

las aspiraciones de un movimien- 

to en ascenso, que por el contra- 

rio se lanza a la busqueda de me- 

jores condiciones organizativas.

El 3 de julio, en Moquegua, los 

estudiantes de la ESEP Jose 

Carlos Mariategui son apalcado- 

por la Guardia Civil. Sc suspen-

En Huancayo, a partir del 11 

ilc julio se succden violcntisimos 

acontecimientos en toda la ciu

dad, acompanados por una para- 

lizacion general de las activida- 

dcs. En cstos luctuosos sucesos-, 

el gobierno reconoce 5 muertos 

s 36 heridos, pcro actores de los 

hcchos cstiman en por lo mcnos 

cicn las victimas, por la barbaric 

con la que actuaron las Hamadas

En Cajamarca, los estudiantes 

apoyados por el pueblo luchan 

calle por calle con la policia.

La Comision p«rd>d a media la 
partida. Y entrA Piazza, que propu- 
so un plan receaivo y mis privatista. 
obteniendo respaldo (ver paguu 

central).
Y aunque las posiciones tipo 

Piazza cuentan con respaldo de sec

tarea del gran capital privado y del 
FMl, otros sectores vmculados al 
capitalismo de Esudo enfeudado a 
la Banca extranjera lograron apo- 
yarse en la cn'tica situacidn politica 

creada y Piazza salid. Lo sustituyc 
el Gral. Alcibiades Saenz B

“La falta de libertades que el 

pueblo soporta lo coloca en una 

situacion de desesperacion que se 

traduce en rebeldia y estalla en 

violcncia”.

E/i Tacna r Moquegua los mineros encabezaron cl descontento por las medi- 
das.

Todo cl sur arde de indigna- 

cioii y clama con valor su rebel- 

dia. Los obispos de la region sur 

andina, Luis Vallejos ((iuzco^. 

\lbano Quinn (Sicuani), Lui.- 

Dalle (Ayaviri), Jesus Calderon
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sunun el controlismo y la aafixia 
con el toque de queda, la suspen
sion de garantfas y la credente eli- 
minacidn de elementales defechos 
democraticos y sindicales. A su vez, 
no ubican el problema nactonal co
mo un asunto de personajes sino de 
posiciones y soluciones. redaman 
una salida popular y Haman a unirse 
para darle curso bejO conduction 

popular. (J.D£.)

nes, mantener cl precio de la gasoli- 
na y elevar los precios de otros den- 
vados, mantener un relativo peso 
del Capilalkmo de Estado. etc. Sin 
embargo, esta reccta tiene su talon 
de Aqulles en que requiere de Finan- 
ciafniento exlenio adicional debido 
al caracter dependiente de nuestra 
industria de las maquinarias. tdeni- 
cas e insumos imporiados. Ademas. 
6de don de se obtendria la financia- 
cion, si el Fondo Monctario Inter- 
national propugna una receta rece- 

tun- siva (paralizante) para "solucionar" 
n de I la crisis’

El Plan de Emergencia National, 
conocido como Plan Piazza, ha en- 
contrado un muro que no pudo sal- 
tar. A menos de un met de su cOle- 
bre discurso, el ministro-empresano 
Walter Piazza, acabO su corta carre- 
n ministerial. cQui fue lo que la 
truned? Evidentemente la algida si
tuation politica creada en el pais 
con la aplicaciOn del Plan de Emer
gencia del Gobierno. luego del dis
curso de Piazza. Los acontecimien- 
tos de los departamentos del sur 
(•er pagina central) fueron contu 
dentes expresiones de la position 
amplios sectores populares. Por otra 
parte, el Plan aprobado por el Go
biemo. retibiO sin embargo criticas 
desde el interior del rdgimen. de 
parte de quienes propon ian otros 
“planes de emergencia". El piso se 

moviO y Piazza cayd.

Las Posiciones en el Gobierno

El Plan de Emergencia fue apro- 
bado por. el Gobierno luego de in- 
tensos debates. El Dr. Luis Banja 
habia renunciado despuis de que 
una comisidn de ministros, presidi- 
da por el Gral. Ibdflez, rechazara sus 
propuestas. La Comisidn de Minis

tros propuso una receta econdmica 
que pretendfa una gradual reactiva
tion de la economia o, mejor dicho, 
que la paralizacidn actual frene par- 
cialmente su desarrollo. Planteaban 
meter dinero a la economia soltan- 
do el erddito y re*justando las re- 
muneraciones laborales bajo control 
estatal, f ten ar las rruni-devaluacio-

rlt'ii (ambit n on esta ciudad la- 

laborcs educativas.

El Pueblo. Actor Principal

El manifesto malestar popular 
ante el Plan de Emergencia ha sido 
el actor principal en cl escenario po
litico. EJ ministro ha sido alejado, 
pero. iy el Plan? jY las medidas 
que echan la crisis sobre los hom- 
hros del pueblo? Esta es hoy una 
pregunta clave para prever el curso 
de los acontecimientos. Es claro 
que numerosas organizationes po
pulares (ver pdginas interiores) sefia- 
ian que al desempleo y la carestia se

.
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Se abre una nueva epoca

VIVA EL PARO NACIONAL

19 DE JULIO 1

Llamamiento a los Trabajadores

1 — Por un aumento general de sueldos y

nece-

1

La organizacion del Paro

III ■

CGTP — CNT — CTRP (LIMA) 
Y FEDERACIONES INDEPENDIENTES

Los asistentes acordaron fi- 

nalmente un publico emplaza- 

miento a las centrales de trabaj a- 

dores para unificar esfuerzos en 

la defensa de los derechos labo

rales violentados.

g

I

I

■

baj adores Mineros y Metahir- 

gicos del Peru.

— Sindicato Unico de Trabaja- 

dores de la Educacion del 

Peru

— Sindicato Unico de Trabaja- 

dores de la Educacion de Li

ma Metropolitana

— Fedefacion de Comunidades 

Industriales Textiles

— Federacion de Trabajadores 

de Chifas, Hoteles y Simila- 

res

— Federacion de Trabajadores 

de Cine del Peru

— Comite de Lucha de la Ca- 

rretera Central

— Federacion de Comercio de 

Lima, Callao y Balnearios

— Federacion de Comunidades 

Industriales Graficas y Em- 

presas Industriales

A la reunion, que representa 

un avance de coordinacion im- 

portante, asisten la Federacion 

de Trabajadores Cerveceros, la 

Federacion Grafica, la Central de 

Trabajadores de la Revolucion 

Peruana Regional de Lima, la 

Federacion de Trabajadores de 

Companfas de Seguros y la Fede

racion de Trabajadores de Luz y 

Fuerza del Peru.

ro nacional de 24 boras contra la 

poh'tica del gobierno para el mat

tes 19 de julio.

Desde por lo menos dos anos 

antes, el paro nacional frente a 

las continuas limitaciones a los 

derechos sindicales, era una me- 

dida reclamada por un importan- 

te sector de las bases sindicales 

y rechazada por la CGTP.

Sin embargo, ante la nueva si

tuation se retoman los intentos 

de confluencia sobre todo por 

parte de las federaciones conoci- 

das como independientes.

nal de lucha, no se logran plas- 

mar durante la huelga de Pesca

dores y explica —como hemos 

visto— el lamentable aislamiento, 

que lleva a la derrota a los ague- 

rridos pescadores.

En ella, luego de intensas dis- 

cusiones, nace el COMANDO 

UNITARIO DE LUCHA, organis- 

mo que a su vez convoca a un pa-

nal, que demostrara al gobierno 

la fuerza de la negativa del pue

blo a su poh'tica.

— Confederacion General de 

Trabajadores del Peru

— Confederacion Nacional de 

Trabajadores

— Central de Trabajadores de 

la Revolucion Peruana. Re

gional de Lima

— Federacion Grafica del Peru

— Federacion de Trabajadores 

Cerveceros

— Federacion de Trabajadores 

de Luz y Fuerza del Peru

— Federacion de Trabajadores 

Hoteleros y Afines

— Federacion de Trabajadores 

de la Industria del Vidrio 

del Peru

— Federacion Nacional de Tra

bajadores Metalurgicos de la

Las bases que logro agluti- 

nar el CUL fueron:

Fruto de esta y otras reunio- 

nes previas se logra llegar a la 

memorable reunion del 8 de julio,

El 30 de junio, impactados por 

los efectos del paquete y el cla

mor popular, se lleva a cabo una 

importante reunion de organiza- 

ciones laborales, que emiten un 

pronunciamiento de protesta 

contra las medidas economicas, 

exigiendo entre otras cosas: 

aumentos salariales, estabilidad 

laboral y vigencia de los dere

chos sindicales, libertades demo- 

craticas y congelation de precios.

en donde se logra la mayor con- 

juncion de fuerzas sindicales has- 

ta entonces vista en el pais.

Desde que se supo de la mag- 

nitud de las medidas economicas 

y cuando incluso para los mas 

vacilantes no cupo duda, de la 

clara orientation antipopular de 

la conduction economica, las or- 

ganizaciones sindicales iniciaron 

intensas coordinaciones para pre- 

parar la respuesta obrera. En es- 

tas reuniones va cobrando fuerza 

la idea de realizar un paro nacio-

20

Revolucion Peruana

— Federacion Nacional de Tra

bajadores de la Universidad 

Peruana

— Federacion de Trabajadores 

Petroleros del Peru

— Federacion de Trabajadores 

de la ESAL

— Federacion de Trabajadores 

de Companfas de Seguros

— Federacion de Pescadores 

del Peru

— Comite de Empresas Admi- 

nistradas por sus Trabajado

res

— Federacion de Trabajadores 

de Aduanas

— Asociacion de empleados y 

obreros de Corpac

— Confederacion Campesina 

del Peru

— Federacion Nacional de Tra-

Estos esfuerzos de coordina

cion en pos de una medida nacio-

_ _ ■ i despedidos. Libertad de los

detemdos v repatriacidn de los deportados por razdn de sus luchas sin 

dicales y sociales.

Laformacion del CUL permitid centralizar la respuesta popular.

L.as Organizaciones Sindicales aba jo firmantes declaramos nuestro mis 
flrme rechazo a las medidas econdmicas imptementadas por el gobierno cuyo 
ob^tivo esdescar“ar la crisis econdmica en las espaldas de lo, trabajadores y 

el Pueblo Peruano.
Constatamos que estas medidas econdmicas se traducen en_el alza ver- 

tiginosa del costo de vida y el congelamiento de sueldos y salaries. Apare 
iada a esta situacidn, el gobierno viene desarrollando una violent, ofensiva 
contra los derecho, y conquistas de la clase trabajadora para fanponer sus me- 
dX antilaborales y antipopulares. Es asi que M continiia restrmgiendo^las 

negociaciones colectivas, se ha suspendido el dereehb de huelga al amparo 
de lo cual se ha desatado por parte del gobietno ? de-'ia patronal una °la 
provocaciones y despidos que apuntan a dictar Ona ley de “esta’’U^. 
ral Asimismo, se intervienen en las organisacianes smdicalM, se persigu y 
detiene a los dirigentes con el afin de atemoHlar a los trabajadores.

Manifestamos nuestro proposito de defender enirgfcamente los dere
chos y conquistas atropeUados. En tai sentido levantamos la siguiente plata- 

forma de lucha :
1 — Por un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del

costo de vida, y contra las medidas de “reactivacidn de Pia*7®.

2 — Por el congelamiento de los precios de los articulos de primera

sidad

3— Por la vigencia de los pliegos anuales sin topes ni recortes.

4 — Por la plena vigencia de la Estabilidad Laboral (derogatoria del D. S.

0I1-76-TR).

5 — Por la reposicidn de todos los trabajadores

r/'i
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Se abre una nueva epoca
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19 DE JULIO
Llamamiento a Los Trabaj adores

1 — Por un aumento general de sueldos y

nece-

1

La organizacion del Paro
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CGTP — CNT — CTRP (LIMA) 
Y FEDERACIONES INDEPENDIENTES

■igencia de los pliegos anuales sin topes ni recortes.

Laboral (derogatoria del D. S

nal, que demostrara al gobierno 

la fuerza de la negativa del pue

blo a su polftica.

Estos esfuerzos de coordina- 

cion en pos de una medida nacio-

A la reunion, que representa 

un avance de coordinacion im- 

portante, asisten la Federacion 

de Trabajadores Cerveceros, la 

Federacion Grafica, la Central de 

Trabajadores de la Revolucion 

Peruana Regional de Lima, la 

Federacion de Trabajadores de 

Companias de Seguros y la Fede

racion de Trabajadores de Luz y 

Fuerza del Peru.

ro nacional de 24 boras contra la 

poh'tica del gobierno para el mar- 

tes 19 de julio.

nal de lucha, no se logran plas- 

mar durante la huelga de Pesca

dores y explica —como hemos 

visto— el lamentable aislamiento, 

que lleva a la derrota a los ague- 

rridos pescadores.

Sin embargo, ante la nueva si

tuation se retoman los intentos 

de confluencia sobre todo por 

parte de las federaciones conoci- 

das como independientes.

Desde por lo menos dos anos 

antes, el paro nacional frente a 

las continuas limitaciones a los 

derechos sindicales, era una me

dida reclamada por un importan- 

te sector de las bases sindicales 

y rechazada por la CGTP.

En ella, luego de intensas dis- 

cusiones, nace el COMANDO 

UNITARIO DE LUCHA, organis- 

mo que a su vez convoca a un pa-

Las bases que logro agluti- 

nar el CUL fueron:

— Confederacion General de 

Trabajadores del Peru

— Confederacion Nacional de 

Trabajadores

— Central de Trabajadores de 

la Revolucion Peruana. Re

gional de Lima

— Federacion Grafica del Peru

— Federacion de Trabajadores 

Cerveceros

— Federacion de Trabajadores 

de Luz y Fuerza del Peru

— Federacion de Trabajadores 

Hoteleros y Afines

— Federacion de Trabajadores 

de la Industria del Vidrio 

del Peru

— Federacion Nacional de Tra

bajadores Metalurgicos de la

baj adores Mineros y Metaldr- 

gicos del Peru.

— Sindicato Unico de Trabaja

dores de la Educacion del | 

Peru

— Sindicato Unico de Trabaja

dores de la Educacion de Li

ma Metropolitana

— Federacion de Comunidades I 

Industriales Textiles

— Federacion de Trabajadores 

de Chifas, Hoteles y Simila- 

res

— Federacion de Trabajadores I 

de Cine del Peru

— Comite de Lucha de la Ca- I 

rretera Central

— Federacion de Comercio de 

Lima, Callao y Balnearios

— Federacion de Comunidades I 

Industriales Graficas y Em- I 

presas Industriales

r 
s

El 30 de junio, impactados por 

los efectos del paquete y el cla

mor popular, se lleva a cabo una 

importante reunion de organiza- 

ciones laborales, que emiten un 

pronunciamiento de protesta 

contra las medidas economicas, 

exigiendo entre otras cosas: 

aumentos salariales, estabilidad 

laboral y vigencia de los dere

chos sindicales, Ebertades demo- 

craticas y congelacion de precios.

Fruto de esta y otras reunio- 

nes previas se logra llegar a la 

memorable reunion del 8 de julio,

Los asistentes acordaron fi- 

nalmente un publico emplaza- 

miento a las centrales de trabaja

dores para unificar esfuerzos en 

la defensa de los derechos labo

rales violentados.

en donde se logra la mayor con- 

juncion de fuerzas sindicales has- 

ta entonces vista en el pais.

I

Revolution Peruana

— Federacion Nacional de Tra

bajadores de la Universidad 

Peruana

— Federacion de Trabajadores 

Petroleros del Peru

— Federacion de Trabajadores 

de la ESAL

— Federacion de Trabajadores 

de Companias de Seguros

— Federacion de Pescadores 

del Peru

— Comite de Empresas Admi- 

nistradas por sus Trabajado

res

— Federacion de Trabajadores 

de Aduanas

— Asociacion de empleados y 

obreros de Corpac

— Confederacion Campesina 

del Peru

— Federacion Nacional de Tra-

Desde que se supo de la mag- 

nitud de las medidas economicas 

y cuando incluso para los mas 

vacilantes no cupo duda, de la 

clara orientation antipopular de 

la conduccion economica, las or- 

ganizaciones sindicales iniciaron 

intensas coordinaciones para pre- 

parar la respuesta obrera. En es- 

tas reuniones va cobrando fuerza 

la idea de realizar un paro nacio-

20

Las Organizaciones Sindicales aba jo firmantes declaramos nuestro mis 
flrme rechazo a las medidas econdmicas impl^nenUdas por el 8ob‘erno 
objetivo es descargar la crisis econdmica en las espaldas de los trabajadores y 

el Pueblo Peruano.
Constatamos que estas medidas econdmicas se traducen en el alza ver- 

tiginosa del costo de vida y el congelamiento de sueldos y salaries. Apare 
iada a esta situacidn. el gobierno viene desarrollando una violenta ofensiva 
omra los derecho, y conquistas de la clase trabajadora para bnponer s^ me- 

d?d« antilaboraleTy antipopulares. Es aM 

negociaciones colectivas, se ha suspendido el derecho de huelga al amparo 
de8lo cual se ha desatado por parte del gobierno y de-'la patronal una ola 

provocaciones y despidos que apuntan a dictar Una ley de 
ral. Asimismo, se intervienen en las organiaacfapes sindicales, se persigu y 
detiene a los dirigentes con el afin de atemrffcar a los trabajadores.

Manifestamos nuestro propdsito de defender en^rgicamente los dere
chos y conquistas atropeUados. En tai sentido levantamos la siguiente plata- 

forma de lucha :
1 - Por un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del

costo de vida, y contra las medidas de “reactivacidn de Piazza.

2 — Por el congelamiento de los precios de los articulos de primera

sidad

3 — Por la

4 — Por la plena vigencia de la Estabilidad
011-76-TR).

5 — Por la reposicidn de todos los trabajadorest______  ____ j • i despedidos. Libertad de los
detemdos v repatriacidn de los deportados por razdn de sus luchas 

dicales y sociales.

La formation del CUL permitid centralizar la respuesta popular. ‘Q LA11 l  :
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Finalmente lu CGTP deculio imputsar el paro general.
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el anliclo mas sentido de los tra- 

bajadores.

ella parti

embargo.

Acercamiento en la izquierda como parte de tin proceso aim en ntar- 
cha.

La plataforma de unificacion 

para el paro que acuerda el CUL 

es la siguiente:

tados por razon de sus lu- 

chas en defensa sindical o so

cial

7. Vigencia irrestricta de las li- 

bcrtadcs democraticas, le- 

vantamiento del estado de 

emergencia, toque de que- 

da. Plena vigencia del dere

cho de huelga, de reunion, 

de prensa. Libcrtad de orga- 

nizacidn, de expresiony nio- 

vilizacion. No a la interven- 

cion de los organismos repre

sentatives de los trabajado- 

res y en las universidades. 

Derogatoria del DL 21878.

1. Aumento general de sueldos 

y salarios de acuerdo al cos- 

to de vida. Contra el plan de 

emergencia. Rebaja del pre- 

cio de la gasolina, kerosene 

y pasajes.

2. Congelacion de los precios 

de los articulos de primera 

necesidad

3. Vigencia de los pliegos anua- 

les sin topes ni recortes

4. Defensa del derecho del 

campesinado a la tierra, me-

los preparatives ante el fracaso 

de las negociacionespor la intran- 

-igcncia del regimi'n.

Por otro lado, esc mismo dia. 

por el efecto de un movimiento 

de bases en convergeneia, sc ini- 

cian aunque todavfa debilmente 

acercamientos en la izquierda. 

Vanguardia Revohicionaria, Mo

vimiento de Izquierda Revolucio- 

naria Cuarta Etapa, Movimiento

El 15 de julio, el Ministro de 

Trabajo, cita a los dirigentes sin- 

dicalcs a sn despacho para pedir- 

les comprension y que poster- 

gucn la me.dida. Luego de cinco

A-', -c/-A : '■

El paro nacional convocado 

constituye el primer esfuerzo de 

accion centralizada y planificada 

contra la politica del gobierno.

Voe Rebelde IV Etapa 
Voz RebeIde

." b________________________

La plataforma h-vantada para 

('1 paro, logra centralizar las prin- 

cipales demandas del pueblo en 

la coyuntura y significa un em- 

brion de alternativa popular fren- 

te a la crisis.

El Comando Unitario de Lu- 

cha no logro mantenerse como 

un organismo de coordinacion 

permanente, ni siquiera logra 

mantenerse hasta despues del pa

ro.

|

FBoanrraonENTo-i
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IVIAP
D* ACStOM 
MKHUKTARIA

El 16, vuclvc a reunirse cl Co

mando Unitario de Lucha, ratifi- 

cando sus acuerdos y ultimando

Sin embargo, esta primera chis

pa de unidad sindical, aim cuan- 

do atenazada por contradicciones, 

expresa la concrecion de un anhe- 

lo unitario del movimiento obre- 

ro peruano, y la tarca de recons- 

truir estc organismo, o on todo 

caso la necesidad de. unidad sin

dical, sigue siendo hasta la fecha 

22

boras de discusiones, durante las 

cuales los sindicalistas plantcaron 

sus puntos de vista, insistiendo 

sobre las terribles consecuencias 

del Oi l y la paupcrizacion gene- 

ralizada, no se llega a ningun 

acucrdo concreto. "

jores precios para sus pro- 

ductos, anulacion del pago 

de la deuda agraria, recono- 

cimiento de los sindicatos 

en las CAP’s, plena vigencia 

de la autonomfa de las co- 

munidades campesinas y na- 

tivas

5. Plena vigencia de la estabili- 

dad laboral, derogatoria de 

los dispositivos contraries a 

ese derecho: 011-76-TR, 

2020-76-AG.

6. Reposicion de todos los tra- 

bajadores despedidbs, liber- 

tad de los detenidos y repa- 

triacion de todos los depor-

El 14 de julio, en todas las ba

ses sindicales del pais comienzan 

a circular volantcs con estos 

acuerdos y los preparativos para 

el paro sc inician.

. .la necesidad de
unidad sindical, 
sigue siendo 
hasta la fecha 
el anhelo 
mas sentido 
de los 
trabajadores. .

| E/&,J1'TVICPMOS KL PARO DEL MARTES 19 Y MGVILICEKONOS REV0LUCI0NARIAXKWT8 |
4______________________ CONTRA LA DICTADURA________________________ |

Leo Parti Marxistas-Lenlnistas que luchamoo por la Recons truce ifin dal Partido 
de Marllteqitl y qua estawos < omprometides en los esfuerzos unitarios que repceMnta 

ilieOCBdento, ante el acuerdo de ^clones aindicalea de real Laar *1 Pa
ro Nacional el 19 de Julio, llamaaoe al proietariado, ai campeainado. a low potelado- 
fes tie LMrrXadas, a los jSvenes, a las mujerea, a los intelectuales, a loa arteaanoa 
Y pequenos cnBerclantes, en fin, a todas las fuerzas patridticas, proqresLatas y de~ 
wocriticajr a wovilizarse confcatiVMnente en defensa d© nuestros derechos ooa la claae 
Obrara a la cabeza, respondLendo ati a la ofensiva reaccxonaria dfe la dictadura pro-

Fracaaadoa loa planes de la •’Primera Fase" . que tetroinarori profundixando nuestra 
crisis eetx^ctoral y nvestra dependencia del imparlaliamo, la dictadura asfiantanada 
vlcna descar oars do 1* crisis sobre los hombroe del pueblo a travSs da los Planes Ba- 
rSa y Piaxae, cenqelando salarios al tleapo que se el^va brutalmarte el ooato <Sa vl- 

daj rscurriendo a deapidcs masivos, a la subraaxplotacifin de los trabajadores, hun- 
diendo al campesinado en la raiserla, -~1 hamore, el daspojo de las tierraa y la opra- 
si5n; agravruxlo u pauper! zacl«r. del pueblo al suprlmir los minimos sarvlcioa • 8 tat a 
lea d« aalud, educaciSn, vivienda, etc.

Para itapleBaotar las medxdas dLctadaa per el Imparlalismo a travea dal y fa- 
voracw a lo» grande© capita 11*taa, la dictadura recurre a una ofensiva antidatnocri** 
•tlca cada ves mfis brutmlj estado de emergencia, toque de gueda, anulaclfin del dere- 

’ cho d« huelga, anulacion de la estabilidad laboral (DS 011-76 TR), intervenci&n di
recta en las eaprexas agrarias y convmdades campesinas, el.irainaciGn total de la au- 
tonotaia uni versi tar ia tDL 21878), control estatai corporatito  de los. kwo Iob  de coanr* 
nicacion de tnas'xs^y expresion popular. Ante la protests del pueblo, recurre a la de 
portacifin o prision de dirigentes sindicales, asesores legalos y luchadores sociales 
a la tortura y stir: al asesinato; a la represion ahierta contra las masas populaxea- 
como prueba el alto numerc de muertos, heridos y desaparecidos en las reoientes movl 
lizaciones del sur, centre y norte.

Parale lamente, la di eta uura tr^td de legltimarse y recon-yner fuerzas alrededor- 
del Plan T^ac Amaru, el dialogo con los partidos reaccionarios (APRA, AP, PPC, etc) 
y el carnaval electoral, para imponer al pueblo sus planes de hambre y repraslfin y 
perpetuar el dooinio imperialist*, gran burgu^s terrateniente. A estos planes se- 
prestan desde la reaccifin cavernaria hasta los txaidcres del PC,*U" revisionista, 
apoyando la polTtica de hambre, 1* entrega al imperialismo y la represiSn. Ante las 
medidas antipopulAres, el PC"U" se ve obligado a protester para defender los nego - 
cios del revisionismo soviStico y para evitar ser aislado totalaante en el seno del 
pueblo y perder asf sus bases de negociaci6n para entrar en una remendada alianza re 
accionaria en el poder. Por eso su protesta va llgada a la particlpacifin en el dii- 
logo con la dictadura tratando de defenderla. Pero las masas no se dejan llevar a 
la cola de la reaccxfin. Por eso esta tendrS que aplastar y liquidar al moviraiento po 
pular si quiere llevar adel mte sus planes antinacionales.

Sin embargo, el movimiento popular no estS derrotado. Antes bien, despliega sus 
fnerzas desarrollando su contehido democratico revolucionario. Las luchas populares 
aspecialmente las moviliaacrones del sur, el Paro del SUTEP y las recienteq moviliza 
clones de Huancayo y Trujillo han side la primera oleada con que .las masas ban res- 
pond!do *1 brutal descargue de la* crisis que la., nuevas medidas no haefan sino acen- 
tuar. Es contra el fanfare, contra el congelamjento salarial, contra el alza de pre- ' 
cios .. contra la raise ia generalizada, contra los despidos, contra la redoblada opre- 
aiwn politic*, que las inasas han dado br-.llantes combates, con decisiva participa- 
ciSn de la izquierda aarxista-leninista en so gestacion y conduccion. Bl pueblo ha 
obtenido un primer triunfo; Pi*x.M_hA^?fdo< y el reaccipnarXo sa..ha dgsarti-

su precariedad y agudizgndo las 2friebradas pugnas *1 
interior de 1* reaccxSn y en el seno del gobierno que la encafaeza. Pero &1 paquete ~ 

la dictadura proimperial lata peimaneee. renuncia del ministro, las ridf

('ii tan to que on 

cqia la CGTP. Sin 

el pais cs consciente de que la 

gran mayoria de los sectorcs po- 

pidarcs organizados se encuen- 

tran dispuestos al combale.

La convocatoria esta hecha \ 

un gigantcsco enl'rcntamiento de 

fuerzas sociales parecc avecinar- 

se. El gobierno, inicialmcnte indi- 

ferente a la medida, dcsafa luego 

una fcroz campaha en todos los 

medios de comunicacion bajo su 

control: para ello insiste persis- 

tentemente en (pic la CTP central 

aprista se opone a la medida 

(;/iuando no?) y que tampoco 

parara la Federacion de Trabaja

dores de Centromin Peru (por 

considcrar la medida “revisionis

ta” en tanto (pie 

CGTP.

■ -
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Finalmente la CGTP dechlio impiusar el paro general.
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<'l anhclo mas scntido de los Ira- 

bajadores.

<'lla parti- 

einbargo,

Acercamiento en la izquierda como parte de tin proceso aiin en mar- 
cha.

;i

La plataforma de unificacion 

para el paro que acuerda el CUL 

es la siguiente:

tados por razon de sus lu- 

chasen defensa sindical o so

cial

Sin embargo, esta primera chis

pa de unidad sindical, aim cuan- 

do atenazada por contradicciones, 

expresa la concrecion de un anhc

lo unitario del movimicnto obrc- 

ro peruano, y la tarca de rccons- 

truir este organismo, o cn todo 

caso la nccesidad de unidad sin

dical, sigue siendo hasta la fecha 

22

El paro national convocado 

constituye el primer esfucrzo de 

action centralizada y planificada 

contra la politica del gobierno.

1. Aumento general de sueldos 

y salarios de acuerdo al cos- 

to de vida. Contra el plan de 

emergencia. Rebaja del pre- 

cio de la gasolina, kerosene 

y pasajcs.

2. Congelation de los precios 

de los artfculos de primera 

necesidad

3. Vigencia de los plicgos anua- 

les sin topes ni recortes

4. Defensa del derecho del 

campesinado a la tierra, me-

E1 15 de julio, el Ministro de 

Trabajo, cita a los dirigentcs sin- 

dicalcs a su despacho para pedic

les comprcnsion y que poster- 

guen la medida, Luego de cinco

Vo« Rebelde IV Etapa 
Vox RebeIde

La plataforma levantada para 

('1 paro, logra centralizar las prin- 

cipales demandas del pueblo en 

la coyuntura y significa un em- 

brion de alternativa popular fren- 

te a la crisis.

El Comando Unitario de Lu- 

cha no logro mantenerse como 

un organismo de coordination 

permanente, ni siquiera logra 

mantenerse hasta despues del pa

ro.

7. Vigencia irrestricta de las li- I 

bcrtades democraticas, le- J 

vantamiento del estado de ■ 

emergencia, toque de quo- ■ 

da. Plena vigencia del dcre- ■ 

cho de huclga, de reunion, ■ 

de prensa. Libcrtad de orga- 

nizacion, de expresion y mo- Vj 

vilizacion. No a la interven- 

cion de los organismos repre- 

sentativos de los trabajado- ■ 

res y en las universidadcs. ■ 
Derogatoria del DL 21878. I

z |

I

los preparativos anti’ el fracaso 

de las negoeiacioncs por la intran- 

'igcncia del regimen.

Por otro lado, esc mismo dia, 

por el efecto de un movimicnto 

de bases en convergencia, se ini- 

cian aunque todavfa debilmente 

acercamicntos cn la izquierda. 

Vanguardia Revolucionaria, Mo 

vimiento de Izquierda Revolucio

naria Cuarta Etapa, Movimicnto

jores precios para sus pro- 

ductos, anulacion del pago 

de la deuda agraria, recono- 

cimiento de los sindicatos 

en las CAP’s, plena vigencia 

de la autonomia de las co- 

munidades campesinas y na- 

tivas

5. Plena vigencia de la estabili- 

dad laboral, derogatoria de 

los dispositivos contrarios a 

ese derecho: 011-76-TR, 

2020-76-AG.

6. Reposicion de todos los tra- 

bajadores despedidos, liber- 

tad de los detenidos y repa

triation de todos los depor-

E1 16, vuelve a reunirse el Co

mando Unitario de Lucha, ratifi- 

cando sus acuerdos y ultimando

boras de discusiones, durante las 

cualcs los sindicalislas plantearon 

sus puntos de vista, insistiendo 

sobre las ti'iribles consecuencias 

del Oil y la pauperization gene- 

ralizada, no se llega a ningun 

acuerdo concreto. "

I EyET*!- IVICTMOS EL PARO DEL MARTES 19 Y MCWILICEMONOS REVOLT JO iOWlRIAMEWTS | 
i______________________ CONTRA LA DICTADURA.|

Lc® Pa.rtJ.A>e Marxistas—Leninistas que luctiamoo pox la Reconstxuccifin del 
de Mariftegitl y qir* estawos < tometxdos en los esfuereos unitarios que represent* 
•st« 114,«*amientoo, ante el acuerdo de Dianes axndicAlea de realiaar •! Pa
ro Macicnal el 19 de Julio, llamaaoe al proletariado, al campesinado. a los pcblado- 
rea de toerriadas, a los j6ver.es, a las mujerea, a los intelectuales, a loa artaaanoa 
Y pequenos comerciantes, en fin, a todas las fuerzas patridticas, progresiatas y de- 
®c*:*‘£ticajf a movilizarse cc«nbatiVi»jn*inte en defensa de nuestros derechos con la claae 
obrara a la cabeza, respondiendo a-jx a la ofansiva reaccxonaxia dte la^dictadura pro-

Fracaaadoe loa planes de la **Pri!Bera Fase" . qve terrain ar on prof undixando nuastra 
crisix eetxwctural y n’jestxa dependencia del in^xerialiamc, la dlctadura a^antanada 
vlena dascaraando la crisis sobre los hoobroc dal pueblo a travSs da loa Planaa Ba- 
rSa y Piaxse, cen<?elando salarios al tleapo que se elx-va brutals^nte el ooato da vl- 
daj r*cu*rien<3o a deapidcs masivos, a la sobraaxplotacifin de los trabajadoraa, hun- 
diendo al ca®pesinado en la miseria, -~1 hambre, el daspojo de las tierras v la opr»- 
»xon; aqravando U pauperizaclSn del pueblo al suprlmir los mlnimos sarvlcios -atata 
les da aalud, eduoaciSn, vivienda, etc. ““

Para iaplaxentar las medxdas dictadas por el imparielismo a traves del f*MI y fa- 
voraoax a loa grand--?-<i capita Lis tas, la diatadura recurre a una ofensiva antidetnocrl- 
•tlca cada v9» ngs brutalt estado de emergencia, toque de queda, anulaclSn del dere
cho de huelga, anulacion de la estabilidad laboral (DS 011-76 TR), intervenci6n di
recta en las eapreaas agrarias y confcinidades campesinas, el.iminaciSn total d« la au- 
tonomia uxxivereitaria iDL 21878), control estatai corpotati'/u de los. medios de comu- 
nicacion de mascs^y expresion popular. Ante la protesta del pueblo, recurre a la de 
portaciSn o prision de dirigentes sindxcales, asesores legates y luchadores sociales 
a la torture y air. al asesinatoj a la represior. abierta contra las mas as populaxes- 
como proeba el alto nunwrc de muertos, heridos y desaparecidos en las recientea movi 
lizacxones del sur, centre y norte.

Paralc laments, la dicta Jura tratd de legititnarse y fuerzas alradodor-
del„PLan Tl^ac Amaru, cl dialogo con los partidos reaccionarios iAPRA, AP, PPC, etc) 
y el carnaval electoral, para imponer al pueblo sus planes de hambre y reprasiSn y 
perpetuar el dominio imperialists, gran burgu6s terrateniente. A estos planes se- 
prestan desde la reaccfSn mSs cavernaria hasta los txaidcres del PC**!)" revisionista, 
apoyando la poUtica de hambre, la entrega al imperialismo y la represidn. Ante las 
medzdas ant:populates, el PC"!!’’ se ve obligado a protester para defender los nego - 
cios del reVisionismo soviSfcico y para evitar ser aislado totalmante en el s«no del 
pueblo y perdei asf sus bases de negociaci6n para entrar en una remendada alianza re 
accionaria en el podet. Por esc su protesta va llgada a la partiedpaci6n en el dip
logo con la dictadura tratando de defenderla. Pero las masas no ss dejan llevar a 
la cola de la reacci6n. Por eno esta tendrS que aplastar y liquidar al movimiento po 
pul ar si quietr. llevar adelante sus planes antinacionales.

Sin embargo, el movindento popular no estl derrotado. Antes bien, despliega sus 
fuerzas desarrollando su ccntenido demogratico revolucionario. Las luchas populates 
especialmente las moviliztaciones del sur, el Paro del SUTEP y las-reciente” moviliza 

; clones de. Buancayo y Trujillo han side la primera oleada con que .las masas ban res- 
' pondido «1 brutal descargue de 1-^ crisis que la., nuevas medxdas no haefan sino acen- 
j tuar. E« contra el fanbre, contra el congelamlento salaxial, contra el alza de pre- ' 

cios. contra la raise ia generalizada, contra los despidos, con.ra la redoblada opre- 
, 3i6n politica, que las masas han dado hv.ilantes combates, con decisiva participa- 
I cion de la izquierda tnarxista-lenihista en su gestacion y conduccion. El pueblo ha 

obtenido un primer triunfo; Piaa«a_ha.^cafdo/, y el fKenU Ce^ccionario aa..ba dpaartr- 
! s>.Frecariedad y agudizgndo fas sf nebrad as puejnas at
i interior de la re»cci6n y er. el seno del gobierno que la encaSeza. Pero al paquete - 
I Pies*8 dictadura proimperiallsta permanece. renvneia del ministro, las ridf

. .la necesidad de
unidad sindical,
sigue siendo
hasta la fecha
el anhelo

mas sentido
de los
trabajadores. .

La convocatoria esta hecha \ 

un gigantcsco ('nfrentamiento de 

fuerzas sociales parcel' avecinar- 

se. El gobierno, inieialmenle imli- 

ferente a la medida, desata luego 

una I'eroz campana en todos los 

medios de comunicacion bajo su 

control: para cllo insiste persis- 

tentemente en que la CTP central 

aprista se opone a la medida 

(;Jiuando no?) y (pie lampoco 

parara ia Federation de Trabaja

dores de Centromin Peru (por 

considerar la medida ‘’revisionis

ta” <'ti tanto (pie en 

cipa la CGTP. Sin 

cl pais es consciente de que la 

gran mayoria de los sectores po- 

pulares organizados sc encucn- 

tran dispuestos al combale.

El 14 de julio, en todas las ba

ses sindicalcs del pais comienzan 

a circular volantcs con estos 

acuerdos y los preparativos para 

el paro sc inician.
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Se abre una nueva epoca

f

♦

■

!8

x

El paro general

w

> <„. ...

Testimonio

Ray-O-Vac de Vitarte)(Trabaja bp

27

Las cartas estan cchadas y solo 

resta esperar.

En los distintos barrios popu- 

lares de la capital el paro viene 

acompanado de movilizacioncs.

pareci'a vivir en Domingo y no en 

Martes.

euforia y la gente gritaba todo lo que queria contra 

el regimen, sus consignas, entonces se sentia en un 

ambiente de libertad”, no habi'a pardmetros, 

podia recorrerse el pueblo entero.

For eso para empezar . .nosotros veiamos 

como fue ese poder del movimiento sindical 

coma se posesionaba de las calles, y la represion ya 

no contaba, la policia se ponia al lado a mirar 

porque ya no podia hacer nada y la gente se hacia 

duena de las calles y recorria las pistas por todo la 

Av. Central. Se bloqueaba laspistas y habia una

26

En el cono sur, adenitis de los 

bloqueos y enfrentamientos, una 

multitud incendia el Concejo de 

San Juan de Miraflores, asi como 

la oficina de Correos. La avenida 

Pachacutec permanece intransita- 

ble y tomada por la poblacion

Wfc '4- < M s

En San Martin de Porres, la 

zona mas convulsionada esta a lo 

largo de la avenida Peru, sobre 

todo en las inmcdiaciones y en el 

propio Puente Duenas, estratcgi- 

co lugar de acceso a las zonas fa- 

briles. Tambien se combate en la 

avenida Universitaria.

En la zona norle de Lima sc 

producen entre tanto los hecbos 

de mayor envergadura; piedras y 

fogatas bioquean Tupac Amaru, 

Zarumilla, Caqueta; en la prime- 

ra de las mencionadas incendian 

un microbus que intentaba teme- 

rariamente romper el bloqueo 

impuesto por el pueblo.

Datos de la propia Sociedad de 

Industrias, admiten que el 95°/o‘ 

de la industria ha paralizado su 

actividad en la capital y que a ni- 

vel national se picrden un milion 

y medio de horas-hombrc.

“. . .habi'a una euforia y la gente gritaba todo lo 

que queria contra el regimen”

“No al paro”, “ I odo el peso de 

la ley recaera sobre los instigado- 

res politicos”. Por su parte, el ul- 

traderechista bisemanario “Opi

nion Libre,” en un poco disimula- 

do llamado a la represion, titula 

con gruesos caracteres: “Martes 

Rojo”.

W < CP 1

a?

por mas de sicte boras. En cl 

puente de Atocongo, unas quince 

mil personas enfrentan a la poli

cia por el control del estrategico 

lugar. Hay heridos de bala y un 

muerto. Otro punto de concen- 

tracion importante para los po 

bladores son las inmediacio- 

ncs del popular cine Susy.

te

En la carretera central, que 

desde corpienzos de siglo guarda 

una legendaria tradition de rei- 

>vindication obrera, ratificada en 

cl masivo apoyo a la buclga de 

Nylon-Vitarte de 1976, desde las

En Comas, un omnibus desde 

el cual disparan infantes de mari

na, causa la muertc de cinco mo- 

destos pobladores, entre ellos dos 

mujeres y deja heridos a muchos. 

En la noche tres de las victimas 

Jorge Jauregui, Alberto Conca 

Ayala y Juan Flores son velados 

por el pueblo en la iglesia Sepor 

de los Milagros del distrito.

Toda esta campaha de amc- 

drcntacion no impide que,desde 

las primeras boras de la mahana 

el paro se manificste exitoso, con 

una contundencia que incluso 

puede baber superado todas las 

cxpectativas de sus organizadorcs.

En LIMA Y CALLAO, desde 

las primeras boras el transporte 

cs casi nulo desapareciendo por 

complete hacia las 10 de la ma

hana. La industria y el comcrcio 

tampoco abren sus puertas. Me

dics period isticos independientes 

del gobierno reconocen que Lima

primeras boras se producen blo

queos a la altura de Vitarte, Mo

ron y Nana, acompahadas de nu- 

tridas manifestaciones y largos 

enfrentamientos con la policia. A 

la altura de Naha, cl bloqueo es 

reforzado por los pobladores con 

aniegos.

r “ww

i W

. i..

WW>.' -

M

MB

En toda la zona norte helicop- 

tcros sobrevuelan buscando ame- 

drentar a la poblacion.
% . 1

- r 9v

En las zonas indiistriales de las 

avenidas Argentina, Colonial y 

Venezuela, piquetes de huelguis- 

tas sobre todo de fabricas textiles 

y metalurgicas, se enfrentan en 

diversos lugares con la policia y 

el cjercito. Los moradores de lo> 

pueblos jovencs Rescate, Chacra- 

Medios period isticos indepen
dientes del gobiemo reconocen 
que Lima parecia vivir en Do
mingo y no en Martes..

r
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Las cartas estan cchadas y solo 

resta esperar.

En los distintos barrios popu- 

lares de la capital cl paro viene 

acompanado de movilizacioncs.

pareci'a vivir en Domingo y no en 

Martes.

euforia y la gente gritaba todo lo que queria contra 

el regimen, sus consignas, entonces se sentia en un 
ambiente de libertad" no habi'a pardmetros, 

podia recorrerse el pueblo entero.

■■

Por eso para empezar . .nosotros veiamos 

como fue ese poder del movimiento sindical 

como se posesionaba de las calles, y la represion ya 

no contaba, la policia se ponia al lado a mirar 

porque ya no podia hacer nada y la gente se hacia 

duena de las calles y recorria las pistas por todo la 

Av. Central. Se bloqueaba las pistas y habia una

26

a

En el cono sur, ademas de los 

bloqueos y enfrentamientos, una 

multitud incendia el Concejo de 

San Juan de Miraflores, asi como 

la oficina de Correos. La avenida 

Pachacutec permanece intransita- 

ble y tomada por la poblacion

En San Martin de Porres, la 

zona mas convulsionada esta a lo 

largo de la avenida Peru, sobre 

todo en las inmcdiaciones y en el 

propio Puente Duenas, estratcgi- 

co lugar de acceso a las zonas fa- 

briles. Tambien se combate en la 

avenida Universitaria.

En la zona norte de Lima sc 

producen entre tan to los hechos 

de mayor envergadura; piedras y 

fogatas bioquean Tupac Amaru, 

Zarumilla, Caqueta; en la prime- 

ra de las mencionadas incendian 

un microbus que intentaba teme- 

rariamente romper el bloqueo 

impuesto por el pueblo.

Toda esta campaha de ame- 

drentacidn no impide que,dcsdc 

las primeras boras de la mahana 

el paro se manifiestc exitoso, con 

una contundencia que incluso 

puede baber superado todas las 

expectativas de sus organizadores.

w

En la carretera central, que 

desdc cornienzos de siglo guarda 

una legendaria tradicion de rei- 

• vindicacion obrera, ratificada en 

el masivo apoyo a la huelga de 

Nylon-Vitarte de 1976, desde las

Datos de la propia Sociedad de 

Ind ust rias, ad mi ten que el 95°/o 

de la industria ha paralizado su 

actividad en la capital y quo a ni- 

vel nacional se pierden un milion 

y medio de horas-hombre.

“. . .habi'a una euforia y la gente gritaba todo lo 

que queria contra el regimen”

por mas de siete boras. En cl 

puente de Atocongo, unas quince 

mil personas enfrentan a la poli

cia por cl control del estrategico 

lugar. Hay heridos de bala y un 

muerto. Otro punto de concen- 

tracion importante para los po 

bladores son las inmediacio- 

ncs del popular cine Susy.

te

En Comas, un omnibus desde 

el cual disparan infantes de mari

na, causa la muertc de, cinco mo- 

destos pobladores, entre ellos dos 

mujeres y deja heridos a muchos. 

En la noche tres de las victimas 

Jorge Jauregui, Alberto Conca 

Ayala y Juan Flores son velados 

por el pueblo en la iglesia Sepor 

de los Milagros del distrito.

En las zonas industriales de las 

avenidas Argentina, Colonial y 

Venezuela, piquetes de huelguis- 

tas sobre todo de fabricas textiles 

y metalurgicas, se enfrentan en 

diversos lugares con la policia y 

cl ejercito. Los moradores de lo- 

pueblos jovenes Rescate, Chacra- 

Medios periodisticos indepen- 
dientes del gobiemo reconocen 
que Lima parecia vivir en Do
mingo y no en Martes..

r
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En LIMA Y CALLAO, desde 

las primeras boras el transporte 

cs casi nulo desapareciendo por 

complcto hacia las 10 de la ma- 

nana. La industria y el comcrcio 

tampoco abren sus puertas. Me

dics periodisticos independientes 

del gobierno reconocen que Lima

“No al paro”, “Todo el peso de 

la ley recaera sobre los instigado- 

res politicos”. Por su parte, el ul- 

traderechista bisemanario “Opi

nion Libre,” en un poco disimula- 

do llamado a la represion, titula 

con gruesos caracteres: “Martes 

Rojo”.

primeras boras se producen blo

queos a la altura de Vitarte, Mo

ron y Nana, acompahadas de nu- 

tridas manifestaciones y largos 

enfrentamientos con la policia. A 

la altura de Naha, cl bloqueo es 

reforzado por los pobladores con 

aniegos.

I

En toda la zona norte hclicop- 

teros sobrevuelan buscando ame- 

drentar a la poblacion.
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Se abre una nueva epoca

Testimonio
Asi nos organizamos en el Paro

B

I

(Poblador de San Martin de Porres)

“La parte mas combativa, mas neurdlgica fue la Av. Peril. .. ”

Testimonio

(Dirigente despedido de Eternit)

!

Por otro lado, infantes de ma-

28

efectivamente lo intentaron cuan- 

do ya era demasiado tarde y el 

paro se habia impuesto.

F

Pese a estar presos manteniamos el contacto con 
dirigentes del exterior

I P 

L

estudiantiles, de la UNI, San Marcos, dirigentes 
Pescadores-, entonces dentro de la cdrcel teniamos 
intensos debates acerca de esta medida de lucha, 
que evidentemente se agrupaban en 2 sectores: un 
sector que creia conveniente, que era posible 
apoyar esta medida de lucha, de las 
centrales y de las federaciones sindicales, y de otras 
tendencias que planteaban no apoyar esta medida, 
porque se decia que se estaba apoyando la 
direccion de la CGTP, que era revisionista y que 
apoyaba al gobierno militar-, pero en este debate 
nosotros eramos de la tendencia de apoyar el 
combate de los trabajadores.

■

:: }

■i

puente, lo. de Mayo, y Carcamo, 

se convierten en bastiones de re- 

sistencia popular. Otros hechos 

importantes sucedidos en la capi

tal con relacion al paro, tienen

que ver con los trabajadores de la 

CORPAC, quienes desde la noche 

del 18, entran en paro, previendo 

la ocupacion del aeropuerto por 

infantes de marina; como que

29

AA Para preparar el Paro del 19 de Julio, sobre 
* todo en sectores juveniles, sectores de 

ambulantes, sectores poblacionales 
comenzaron a tomar un nivel de coordinacion que 
antes no existia. Se armaron una serie de piquetes, 
de bloquear las calles, de preparar una serie de 
medidas de propaganda, de bajar a los diferentes 
sitios de los sectores populares de San Martin. La 
parte mas combativa, la parte un poco mas si se 
quiere decir mas neurdlgica fue la Av. Peru, donde 
casi la mayoria de los trabajadores estaban 
apoyando la medida como se dice espontdneamente. 
A partir de las 6 de la mahana, parece que 

se realizo un piquete de forma espontdnea y 
comenzaron a bloquear todo el Puente Duenas. La 
Av. Universitaria, que tambien es una especie de 
centra nervioso, donde transita la mayoria de 
carros, estuvo bloqueada a pesar que hubo a 
tempranas horas bastante represion por esos

sectores. Bueno, todas las consignas eran 
antidictadura, o sea, todos decian^que se vayan los 
militares’’, todos tenian como objetivo, uno el 
repudio al gobierno, otro tambien medidas de tipo 
econ6micas,“abajo el costo de vida. No habia 
muchas consignas politicos, o sea en el sentido 
estricto de la palabra, solamente eran medidas, 
asi casi espontdneas de repudio.

Incluso algunas madres de familia, se organizaron 
espontdneamente y salieron a las calles con sus 
alias, realmente fue algo interesante.

Bueno despues de este Paro se trata de consolidar 
una coordinadora, pero todavia faltaba un trabajo 
mas enraizado de parte aun de la izquierda, para 
poder nosotros canalizar ese movimiento 
espontdneo.

El dia 19 de Julio, el dia del Paro, a nosotros 
nos encontro presos en la Cdrcel Publica del 

Callao, porque a nosotros en el mes de Abril la 
empresa nos hizo detener por Seguridad del Estado, 
acusdndonos de tener una prensa subversive,de 
sabotaje a la production-, por eso el 19 de Julio lo 
pasamos en la Cdrcel Publica del Callao. Pero 
nosotros vivimos intensamente esta jornada de 
combate de la close trabajadora, porque estdbamos 
en continuo contacto con los dirigentes y estdbamos 
enterados de todos los acontecimientos de esa 
fecha, porque habia una estrecha relation con los 
dirigentes y los trabajadores y porque no solamente 
estdbamos nosotros ahidetenidos, sino que habia 
otros dirigentes, como los trabajadores de Nylon, 
los trabajadores de FESIDETA, dirigentes
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Se abre una nueva epoca

Testimonio
Asi nos organizamos en el Paro

8

(Poblador de San Martin de Porres)

“La parte mas combativa, mas neurdlgica file la Av. Peru... ’’

Testimonio
&

£

A*

«
(Dirigente despedido de Eternit)vs

f

28

___________

efectivamente lo intentaron cuan- 

do ya era demasiado tarde y el 

paro se habi'a impuesto.

Pese a estar presos manteniamos el contacto con 
dirigentes del exterior

estudiantiles, de la UNI, San Marcos, dirigentes 
Pescadores-, entonces dentro de la cdrcel teniamos 
intensos debates acerca de esta medida de lucha, 
que evidentemente se agrupaban en 2 sectores: un 
sector que creia conveniente, que era posible 
apoyar esta medida de lucha, de las 
centrales y de las federaciones sindicales, y de otras 
tendencias que planteaban no apoyar esta medida, 
porque se decia que se estaba apoyando la 
direccion de la CGTP, que era revisionista y que 
apoyaba al gobierno military pero en este debate 
nosotros eramos de la tendencia de apoyar el 
combate de los trabajadores.
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que ver con los trabajadores de la 

CORPAC, quienes desde la noche 

del 18, entran en paro, previendo 

la ocupacion del aeropuerto por 

infantes de marina; como que

29

Por otro lado, infantes de ma-

-

AA Para preparar el Paro del 19 de Julio, sobre 
y '■ todo en sectores juveniles, sectores de 
ambulantes, sectores poblacionales 
comenzaron a tomar un nivel de coordinacion que 
antes no existfa. Se armaron una serie de piquetes, 
de bloquear las calles, de preparar una serie de 
medidas de propaganda, de bajar a los diferentes 
sitios de los sectores populares de San Martin. La 
parte mas combativa, la parte un poco mas si se 
quiere decir mas neurdlgica fue la Av. Peru, donde 
casi la mayoria de los trabajadores estaban 
apoyando la medida como se dice espontdneamente. 
A partir de las 6 de la mahana, parece que 

se realizo un piquete de forma espontdnea y 
comenzaron a bloquear todo el Puente Duenas. La 
Av. Universitaria, que tambien es una especie de 
centra nervioso, donde transita la mayoria de 
carros, estuvo bloqueada a pesar que hubo a 
tempranas horas bastante represion por esos

puente, lo. de Mayo, y Carcamo, 

se convierten en bastiones de re- 

sistencia popular. Otros hechos 

importantes sucedidos en la capi

tal con relacion al paro, tienen

sectores. Bueno, todas las consignas eran 
antidictadura, o sea, todos decian^que se vayan los 
militares" todos tenian como objetivo, uno el 
repudio al gobierno, otro tambien medidas de tipo 
econdmicas,ttabajo el costo de vidav No habia 
muchas consignas politicos, o sea en el sentido 
estricto de la palabra, solamente eran medidas, 
asi casi espontdneas de repudio.

Incluso algunas madres de familia, se organizaron 
espontdneamente y salieron a las calles con sus 
ollas, realmente fue algo interesante.

Bueno despues de este Paro se trata de consolidar 
una coordinadora, pero todavia faltaba un trabajo 
mas enraizado de parte aun de la izquierda, para 
poder nosotros canalizar ese movimiento 
espontdneo.

(r**-
El dia 19 de Julio, el dia del Paro, a nosotros 
nos encontro presos en la Cdrcel Publica del 

Callao, porque a nosotros en el mes de Abril la 
empresa nos hizo detener por Seguridad del Estado, 
acusdndonos de tener una prensa subversiva.de 
sabotaje a la production-, por eso el 19 de Julio lo 
pasamos en la Cdrcel Publica del Callao. Pero 
nosotros vivimos intensamente esta jornada de 
combate de la close trabajadora, porque estdbamos 
en continuo contacto con los dirigentes y estdbamos 
enterados de todos los acontecimientos de esa 
fecha, porque habia una estrecha relation con los 
dirigentes y los trabajadores y porque no solamente 
estdbamos nosotros ahidetenidos, sino que habia 
otros dirigentes, como los trabajadores de Nylon, 
los trabajadores de FESIDETA, dirigentes

7 v

; -It  I ■« Or W

I IMk WF H

J A

I > ■

; .as

1 I
151

■»

-

11

---- I------------

I. ' 1 t

-i

w
OS.

• ■ ' z-

I
- "S© 

Bi

■I '

- #4 
r r
* w ;

-

" a *
■■ «■

subversiva.de


Se abre una nueva enoca

)E COMAS

En PUNdparaliza la banca.

Testimonio

En AREQUIPA, paralizo lo 

mas significative de la produc- 

cion. Pese a que bubo transporte 

publico, la circulation fue muy 

restingida.

En CUSCO, hacia el medio dia 

el paro es total y cuatro mil per

sonas manifiestan en la Plaza de 

Armas.

rina tambien, obligan a los traba- 

jadores de la refineria de La Pam- 

pilia a permanecer en sus trabajos 

bajo la amenaza de sus convenci- 

bles argumentos: sus fusiles.

conglomerd para hacer la movilizacion a Comas. 

Porque allien Comas teniamos que reunirnos en la 

Avenida Espana para hacer una marcha hacia Lima, . 

pero no se concretizo por la represion que tuvimos 

de la Marina. O sea llegamos alrededor de las 9 y 

media, creo que ha sido, no 10. En la 

movilizacion del 19 de Julio ha sido algo 

conjunto, las consignas que mas se agitaban 

eran: “El pueblo unido, jamas sera vencido”, 

“Abajo el costo de vida”, despues de las consignas 

<en contra del Gobierno, por las medidas que hubo 

en ese entonces: “jEscucha Morales el Pueblo te 

repudia!” despues “/No hay papa, no hay carne la 

Junta se la come!" Son consignas que todos 

coreaban. Llega el momenta de que 

prdcticamente, inclusive se puede considerar 

a las madres de familia que estaban adelante 

portando banderolas. Recuerdo bien la sehora 

que fallecid, la sehora mas empehosa de Aho 

Nuevo que estaba con su bandera y gritaba 

sus consignas y animaba a las madres de 

familia y a nosotros mismos nos animaba 

a seguir la marcha. A eso de las 10:30 de la mahana

31

paso el helicoptero, en sehal de aviso posiblemente-. 

la gente se disperso, pero nuevamente se concentro 

la gente y vino un carro de la Marina y comenzo a 

disparar a mansalva, donde cayo la sehora, 

justamente la sehora que nos habia estado 

animando, cayo con una bala en el vientfe.

Tambien estudiantes y compaheros obreros que 

viven en Comas, han caido por las balas. Nosotros 

pues nunca habiamos pasado esa etapa, lo hemos 

leido en libros pero ahora lo hemos vivido en la 

prdctica. Nos quedamos atdnitos y no teniamos 

con que defendernos, digamos las piedras lo unico 

pero con eso no podiamos hacer nada. La 

movilizacion vino desde la concentracion a la 

entrada de Collique. Hablaron varios compaheros 

que planteaban la movilizacion, el atropello que el 

Gobierno estaba cometiendo. A eso se sumaba la 

poblacion y se sumaban los obreros. Llegamos a la 

altura del Cine Belaiinde. Hubo un Mitin a la 

entrada de Collique, despues a la altura de Radio 

Victoria, aliiotro mitln y por supuesto se fue 

bloqueando la pista de todas maneras. Se planteaba 

lo mismo que la marcha era hacia Lima, entonces la

■A;

Asi fue el Paro en Comas I*" .....

decir, para el 19 de Julio. A las seis de la mahana, 

ya la poblacion se concentraba en la entrada de 

Collique con elproblema de que no habia 

movilidad. No habia ningun carro, se obstaculizaba 

las pistas, se quemo llantas. Fue una cosa que 

impacto bastante en la poblacion. Entonces se 

congrego gente, alrededor de las 7 de la mahana ya 

habia bastante gentes, bastante trabajadores, por lo 

menos unas 800 personas a esa hora, o quizas mas 

(dicen que mas de mil), mucho mas. En la entrada, 

o sea que confluian del km. 22 y del km. 18. Yo 

le hablo de la Tercera, pero si hablo en globe, 

pasan de las 2 mil a tres mil personas que se

3S HECHQS __________ 

MARTES 19 julio de 197?. Un 
flewjHrtUs de crganiadoMes ’.n- 
ieaits zan paro naetonal 

-o ia selucidn de de- 
atas del pueblo pc- 

erito Ii rv-m a 
.'m de ta avesMn Tu 
la avenida Belatln'tes:

decir participaban los de base, los sectores 

de base; obreros, madres y estudiantes, 

tambien las sehoras participan alii. Y ellos son las 

que prdcticamente dan la pauta de que es lo que se 

debe hacer no. Son sehoras combativas que 

prdcticamente tienen una trayectoria de lucha 

bastante agitada por acd. Esa noche estuvimos 

hasta las dos de la mahana y a las cuatro de la 
mahana teniamos que hacer el bloqueo de calles. 

Comenzamos por la cuarta zona, los compaheros 

de la cuarta se encargaban de pintar las paredes. 

Nosotros de la tercera, en ese sector de acd. O sea 

fue digamos un acto preparado como se puede 

30

.A MASACRE

I.a eonfereeeia de prensa de los familiares de los muertos 
fue sdeniiada uor los diarios.

La represion, que actuo con 

especial ensanamiento, causa en 

Lima la muerte de por lo menos 

seis personas, decenas de heridos, 

centenas de detenidos a la vez 

que allana los locales de las prin- 

cipales, organizaciones sindicales.

vdklsd. FssHc-eisi dta 
gangmai i hs" testifo w

Era es sossen de su 
vaLdc d» "2 ados de w 
de iu hvrmano eiego, La 
del oseisa iemeo hijts y 
sin irate je) As lw 
de la timilis.,

Ivan Reuses Solis !>' 
cfmtador mwcantil Hi jo 
una Camilla pro* nc ar;: 
aprovechado y cstutt.oso 
padre— en quien depos 
expeclativas. FaHeeid ur 
pud, ds ser herido. Sue 
operacioe s.

Flor Ar^ellea Areas! f - 
afios. trabajaba y estudM 
sosten de su Iqmilift 
ebrero de eoestruccidn 
enfermo y sin tratejo.

Flor Angelica fue 
julio, a eso de las dos < 
cn la calle Los Jassn»ne» 
sal de Sa avenida Ttip 
Hecibid un balaao cn Sa < 
parade desde un teteue 
to. F taba con dos hei 
10 y 13 aftos de edad

LOS HERIDOS

River Ramirt z Sanch 
aftos de edad. R ribT) 
en los intestsros. Comal 
la la aetualidad.

David Hurraca Qui‘ 
anas. Reclbid des has 
pecho y estdsnag?- Es 
ciendo de sus ivridas

Jo- ;■ Fla- tacia 
vnndedor aanbutale < 
cinco hijcNo puede r 
a crmsecuenc.a de un i 
puede trabajar. Su he 
tiene su esposa, «r»d« ’

Alil-io Vflasqutit i’r 
afios. obrero everdual. 
disparos en la espalda 
dias er un hospital. F< 
bajo. Tier ; cuatro hU!

la  version  ofi

La pretsa infornr> d 
sos de la sigufente m 
altura del Km 13 de 
Tdpac Amaru varris 
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d» la Annada, el r<" 
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En el resto del pa is, pese a las 

sacrificadas jornadas de los dias 

previos, el paro es igualmente 

contundente.

En pasailos los deudos de las personas muertas el 19 

dicicmhre ofrecieron una ccnferencia de prensa “Sje"' 
tiada pm los diarios oficiahsUs- para exponer clrc‘ ^ten; 
Sias de la masacre y la justeza de su demanda, q • 
podra reparar la perdida de sus seres querldos y «s nos 
eausados, ayudara en algo a paliar
que han quedado las familias de las vfctimas. -K 
la sancion a los rt-sponsables de la masacre. ___

LOS MUERTOS

Elvira Srlwrio V&stittW. 
de 38 anas, nwdre <te <roatm 
mignotss ste edadL Corno tod- > * -- 
dias. estaba en Comas para 
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A MASACRE
>E COMAS

masacre.

Iglesia Senor de los Milagros de Comas, velorio de los muertos de la joruada.

En PUNdparaliza la banca.

Testimonio

4

En CUSCO,hacia el medio dia 

el paro es total y cuatro mil per

sonas manifiestan en la Plaza de 

Armas.

En AREQUIPA, paralizd lo 

mas significative de la produc- 

cidn. Pese a que bubo transporte 

publico, la circulation fue muy 

restingida.

rina tambien, obligan a los traba- 

jadores de la refineria de La Pam- 

pilla a permanecer en sus trabajos 

bajo la amenaza de sus convenci- 

bles argumentos: sus fusiles.

paso el helicoptero, en serial de aviso posiblemente- 

la gente se disperso, pero nuevamente se concentro 

la gente y vino tin carro de la Marina y comenzo a 

disparar a mansalva, donde cayd la senora, 

justamente la senora que nos habia estado 

animando, cayd con una bala en el vientre.

Tambien estudiantes y companeros obreros que 

viven en Comas, han caido por las balas. Nosotros 

pues nunca habiamos pasado esa etapa, lo hemos 

leido en libros pero ahora lo hemos vivido en la 

prdctica. Nos quedamos atdnitos y no teniamos 

con que defendernos, digamos las piedras lo unico 

pero con eso no podiamos hacer nada. La 

movilizacidn vino desde la concentracidn a la 

entrada de Collique. Hablaron varios companeros 

que planteaban la movilizacidn, el atropello que el 

Gobierno estaba cometiendo. A eso se sumaba la 

poblacidn y se sumaban los obreros. Llegamos a la 

altura del Cine Belaunde. Hubo un Mitin a la 

entrada de Collique, despues a la altura de Radio 

Victoria, alii otro mitln y por supuesto se fue 

bloqueando la pista de todas maneras. Se planteaba 

lo mismo que la marcha era hacia Lima, entonces la

decir, para el 19 de Julio. A las seis de la mahana, 

ya la poblacidn se concentraba en la entrada de 

Collique con el problema de que no habia 

movilidad. No habia ningun carro, se obstaculizaba 

laspistas, se quemd llantas. Fue una cosa que 

impaetd bastante en la poblacidn. Entonces se 

congregd gente, alrededor de las 7 de la mahana ya 

habia bastante gentes, bastante trabajadores, por lo 

menos unas 800 personas a esa hora, o quizds mas 

(dicen que mas de mil), mucho mas. En la entrada, 

o sea que confluian del km. 22 y del km. 18. Yo 

le hablo de la Temcera, p ero si hablo en globo, 

pasan de las 2 mil a tres mil personas que se

conglomerd para hacer la movilizacidn a Comas. 

Porque allien Comas teniamos que reunirnos en la 

Avenida Espana para hacer una marcha hacia Lima, . 

pero no se concretizd por la represidn que tuvimos 

de la Marina. 0 sea llegamos alrededor de las 9 y 

media, creo que ha sido, no 10. En la 

movilizacidn del 19 de Julio ha sido algo 

conjunto, las consignas que mas se agitaban 

eran: “El pueblo unido, jamas sera vencido”, 

“Abajo el costo de vida”, despues de las consignas 

•on contra del Gobierno, por las medidas que hubo 

en ese entonces: ‘jEscucha Morales el Pueblo te 

repudia!" despues ‘jNo hay papa, no hay came la 

Junta se la come!” Son consignas que todos 
coreaban. Llega el momenta de que 

prdcticamente, inclusive se puede considerar 

a las madres de familia que estaban adelante 

portando banderoles. Recuerdo bien la senora 

que fallecid, la senora mas empehosa de Aho 

Nuevo que estaba con su bandera y gritaba 

sus consignas y animaba a las madres de 

familia y a nosotros mismos nos animaba 

a seguir la marcha. A eso de las 10:30 de la mahana
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La represidn, que actud con 

especial ensanamiento, causa 

Lima la muerte de por lo menos 

seis personas, decenas de heridos, 

centenas de detenidos a la vez 

que allana los locales de las prin- 

cipales, organizaciones sindicales.

........ . ,.

River Ramirez Sanch 
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David Hu-raca Qui- 
afios. Recibid bad 
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ciendo de sus h ridas
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puede trabnjar. Su ho 
tiene su espesa, ver.dio-

Alil-so Velasquvz i’r 
afics. obrero eventual, 
disparos en la espakla 
dias er un hospital. F> 
bajo. Tien : cuatro hU!
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Asi fue el Paro en Comas

Es decir participaban los de base, los sectores 

'■ de base; obreros, madres y estudiantes, 

tambien las sehoras participan alii. Y ellos son las 

que prdcticamente dan la pauta de que es lo que se 

debe hacer no. Son sehoras combativas que 

prdcticamente tienen una trayectoria de lucha 

bastante agitada por acd. Esa noche estuvimos 

hasta las dos de la mahana y a las cuatro de la 
mahana teniamos que hacer el bloqueo de calles. 

Comenzamos por la cuarta zona, los companeros 

de la cuarta se encargaban de pintar las paredes. 

Nosotros de la tercera, en ese sector de acd. O sea 

fue digamos un acto preparado como se puede 

30
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Ivan Reyr's Soli* Dr 
eemtador tnarcanul Hijo 
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aproveehadc y estud,oso 
padre— en quien depos 
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pufi,; de ser herido. hse 
operscic® s.

Flor Ariellea Areas! Ft 
afios, trabajaba y estudia 
sostdn de su Umslia 
ebrere de cuestroseita 
entermo y sin trabajo.

Flor Angl-liea fue muer 
Julio, a eso de las dos c 
t n la calle Los Jazmine- 
sal de la avenida Tip 
Recife 6 un balazo en la e 
parade desde un tanque 
to. F taba con dos be: 
10 y 13 afios de edsd.

LOS HERIDOS

as HECHOS________ _

• ARTF.S 19 da Julio du IDT?- Vn 
rlc-Onjtr ;o d-.' < rganizacioncs n- 
icait's realmi pure nactonal 

iSiUtio rx>h-rr o Is solucidn de de- 
h«ndas >r:iH.diatas del pueblo pc-

A de hs oeho de U
p M ck* la Tii
W Amsm c r la avenldsi

En si is pasados los deados de Jas personas muertas el 19 
le Julio por efeciivos de las Fuerzas Armadas en Comas y los 
leridos ohrmivientes han interpuesto una demanda 
•acion civil contra el Estado en el 6’ Juzgado Civil de Lima. El 
18 d» didembre ofrecieron una conference de prensa siicn- 

.dada pot los diarios oHcialistas- para exponer las elm nstan- 
das de la masacre y la justeza de su demanda, q . 
podr t reparar la perdida de sus seres quern < ‘ n
eausados, ayudara en algo a paliar la situacum angustma e 
que han ijmalado las famlitas de las victnnas. Extgen tambun 
la sancidn a los responsables de la masacre.

LOS MUERTOS 

Elvita Silverio ' Vasqurz Viuda, 
de 38 afios, madre de euatro jujas 
mcrorsa de edad., Como todt-> ws 
Si. estaba en Comas para wmprar 
perindiros <iue lavgo ft’nndu ru 
Colllqu-. Mur'd boras desputfs da 
rec.bir an dispam Ac«

cuatro hijos. Su esposo esU am

En el resto del pais,pese a las 

sacrificadas jornadas de los dias 

previos, el paro es igualmente 

contundente.
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l a cottfermela de prensa de los famiHares de los muertos 
fue sllentsada nor los diarios.
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En el Cusco los campesinos si participaronTestimonio
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En la Plaza de Armas del Cuza/

O sea los que hdmob vivido en esta movilizacion 

hemos adquirido una experiencia que nunca lo 

pensamos. Todos nosotros estamos conscientes y 

en las otras movilizaciones hemos tambien estado 

presentes, en el 27-28 y despues en el 22-23.

masacre y comenzamos a levantar a los caddveres 

para comenzar a llevarlos a la Iglesia de Los 

Milagros. Para que la misma gente vea como actua 

la represion en ese entonces. Hemos perdido varios 

caddveres porque vino la represion y se los llevaron. 

Se hizo una conferencia de Prensa en la misma 

parroquia. Actualmente los familiares estdn 

siguiendo un juicio al Estado.

El Apra, por su lado, con su cacareada 

hegemonic sobre Chimbote, sobre Trujillo y todas 

esas bases, coordino con nosotros a nivel de palabra.

durante el paro el APRA y AP se metieron 

debajo de la cama. . .

En CH1CLAYO, acatan la me- 

dida Perulac, Concordia, banca- 

rios, Seguro Social, Luz y Fuer- 

z.a, Caja de Ahorros, ambulantes. 

Tmnan, Patapo y anexos. Sigucn 

laborando ('litre otras Cayalti \ 

Pucala, que luego al Hegar huel-

a 
s
£

garantizaron la contundencia del paro, bloqueando 

las carreteras, produciendo movilizaciones, 
inclusive mitines.

1

■!

No se si los compaheros quieran agregar algo 

mas, ellos han estado presentes tambien en las 

movilizaciones.

(Recuerdos de un dirigente barrial de la zona)

a nivel de sus dirigentes mas representativos, pero a 

la hora de los hechos, fue uno mas de los que se 

escapo y dejo que la gente de izquierda y que los 

dirigentes mismos, hagamos las cosas, para luego, 

despues de tantos ahos, ahora sacar la cara y 

levantarse como abanderado de la lucha popular y 

levantarse como un abanderado del paro.

'll

gente seguia. La gente no se aminalaba, al contrario 

la gente salia. “jEscucha pueblo unete a la lucha!" 

es otra consigna. Entonces se unia hasta Hegar a 

Belaiinde. En Belaunde ya nos encontro un 

compahero que nos dijo que ellos habian salido 

mas temprano y habian hecho su mitin en la 

Avenida Espana. Despues vino el helicoptero paso, 

luego vino el carro de la Marina y comenzo a 
disparar. En plena mitin paso el carro y comenzo a 

disparar. Y la gente que estaba por donde venia el 

carro comenzo a caer. La gente se disperso y 

algunos de nosotros nos tiramos al suelo y la 

reaccion era no tener armas con que defendernos. 

Entonces nuevamente paso el helicoptero y el que 

menos corrid. Pero vimos a los muertos que 

estaban tirados alii. 0 sea no atinamos a prestarles 

los primeros auxilios porque es la primera vez que 

nos pasa. Pero no falto la voz de un compahero que 

dijo "recuperar los caddveres" que prdcticamente 

estaban desangrados. Entonces bajamos nosotros 

nuevamente a la Avenida Belaunde, donde fue la
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(Declaraciones de un dirigente regional del Paro en 
el Cusco)

Un elemento muy significativo en el 

departamento del Cusco, peculiar en relation 

al implementation del paro national en otros 

depdrtamentos, es que aquiel campesinado sise 

movilizo por el paro y fueron bdsicamente los 

campesinos de la provincia de Anta, de la provincia 

de Quispicanchis, de la provincia de Canchis, que

z ZA- * - (Version de un dirigente obrero chimbotano)

En Pacasmayo, la paralizacion 

de los trabajadorcs de Luz y Fucr- 

za obliga a un apagon general (-1 

misnio 19.

AA Action Popular lo primero que hizo fue 

meterse debajo de la almohada tan to como 

partido politico, como a nivel de cuadros que 

tenian en ciertas dirigencias, lldmase bancarios, etc., 

etc., se metieron debajo de la cama.

En TRUJILLO/el paro os total. 

La Cuardia Civil copa la pobla- 

cidn e impide la salida de las niar- 

ehas organizadas en los pueblos 

jovenes El Porvenir \ La Esperan

za. El comereio cierra y los cslu- 

diantes hacen initines rekimpago.

-

(ear una tanquela. Sc abrieron 

distinlos Iri’nles de movilizacion 

para dividir a la policfa e impedir 

su accion.

En CHIMBOTE, cl paro es ge

neral destacando Sider Peru, Ke- 

iiactarios. Picsa, Eleclromecani- 

ca, Entel Peru, bancarios, rnaes- 

tros v ambulantes. En esta com- 

bativa ciudad las movilizaciones 

parten del barrio “21 de abril”, 

quedando en cstos enl’rentamien- 

tos un hcrido de gravedad. En 

Nueva Esperanza y en el Barrio 

del Acero, los pobladorcs hacen 

correr a la policfa, luego de vol-

St ;
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b.n la Plaza de Annas del Cuzcn

O sea los que Mmol vivido en esta movilizacion 

hemos adquirido una experiencia que nunca lo 

pensamos. Todos nosotros estamos conscientes y 

en las otras movilizaciones hemos tambien estado 

presentes, en el 27-28 y despues en el 22-23.

masacre y comenzamos a levantar a los caddveres 

para comenzar a llevarlos a la Iglesia de Los 

Milagros. Para que la misma gente vea como actua 

la represion en ese entonces. Hemos perdido varios 

caddveres porque vino la represion y se los llevaron. 

Se hizo una conferencia de Prensa en la misma 

parroquia. Actualmente los familiares estdn 

siguiendo un juicio al Estado.

El Apra, por su lado, con su cacareada 

hegemonic sobre Chimbote, sobre Trujillo y todas 

esas bases, coordind con nosotros a nivel de palabra.

durante el paro el APRA y AP se metieron 

debajo de la carna. .
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garantizaron la contundencia del paro, bloqueando 

las carreteras, produciendo movilizaciones, 
inclusive mitines.
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No se si los compaheros quieran agregar algo 

mas, ellos han estado presentes tambien en las 

movilizaciones.

(Recuerdos de un dirigenfe barrial de la zona)

a nivel de sus dirigentes mas representativos, pero a 

la hora de los hechos, fue uno mas de los que se 

escapo y dejo que la gente de izquierda y que los 

dirigentes mismos, hagamos las cosas, para luego, 

despues de tantos ahos, ahora sacar la cara y 

levantarse como abanderado de la lucha popular y 

levantarse como un abanderado del paro.

En CHICLAYO, acatan la me- 

dida Perulac, Concordia, banca- 

rios, Seguro Social, Luz y l uer- 

za, Caja de Ahorros, ambulantes. 

Tuinan, Patapo y anexos. Sigucn 

laborando cnlrc otras Cayalti \ 

Pucala, que luego al Hegar luiel-
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Icar una tanqueta. Sc abricron 

distinlos frentes de movilizacion 

para (lividir a la policfa e impedir 

su accion.

gente seguia. La gente no se aminalaba, al contrario 

la gente salia. “jEscucha pueblo unete a la lucha!” 

es otra consigna. Entonces se unia hasta Hegar a 

Belaunde. En Belailnde ya nos encontro un 

compahero que nos dijo que ellos habian salido 

mas temprano y habian hecho su mitin en la 

Avenida Espana. Despues vino el helicoptero paso, 

luego vino el carro de la Marina y comenzo a 
disparar. En plena mitin paso el carro y comenzo a 

disparar. Y la gente que estaba por donde venia el 

carro comenzo a caer. La gente se disperso y 

algunos de nosotros nos tiramos al suelo y la 

reaccion era no tener armas con que defendernos. 

Entonces nuevamente paso el helicoptero y el que 

menos corrid. Pero vimos a los muertos que 

estaban tirados alii. 0 sea no atinamos a prestarles 

los primeros auxilios porque es la primera vez que 

nos pasa. Pero no falto la voz de un compahero que 

dijo “recuperar los caddveres” que prdcticamente 

estaban desangrados. Entonces bajamos nosotros 

nuevamente a la Avenida Belaunde, donde fue la

ai

(Declaraciones de un dirigente regional del Paro en 
el Cusco)

Un elemento muy significativo en el 

departamento del Cusco, peculiar en relation 

al implementation del paro national en otros 

depdrtamentos, es que aquiel campesinado sise 

movilizo por el paro y fueron bdsicamente los 

campesinos de la provincia de Anta, de la provincia 

de Quispicanchis, de la provincia de Canchis, que
AA Action Popular lo primero que hizo fue 

meterse debajo de la almohada tan to como 

partido politico, como a nivel de cuadros que 
tenian en ciertas dirigencias, lldmase bancarios, etc., 

etc., se metieron debajo de la cama.
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(Version de un dirigente obrero chimbotano)

En Pacasmayo, la paralizacion 

de los habajadores de Luz y Euer- 

za obliga a un apagon general el 

mismo 19.

. '.'..'A
< Cx,

e'::

En CMIiV'BOTE,c.l paro es ge

neral destacando Sider Peru, Ke- 

Iractarios. Picsa, Electromecani- 

ca, Ent el Peru, bancarios, tnaes- 

tros y ambulantes. En esta com- 

bativa ciudad las movilizaciones 

parten del barrio “21 de alnil", 

quedando on eslos enlrenlamicn- 

tos un hcrido de gravedad. En 

Nueva Esperanza y en el Barrio 

del Acero. los pobladores haeen 

correr a la policfa, luego de vol-

En TBl JILLQ,elparoes total. 

La Cuardia Civil copa la pobla- 

cidn e impide la salida de las mar- 

chas organizadas en los pueblos 

iovenes El Porvenir \ La Esperan

za. El comcrcio cierra y los cstu- 

diantes haven m it hies relampago.
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Exceptional testimonio grdfico aparecido en Caretas de la barbaric policial.

Testimonio
“A mi me despidieron pese a que estaba preso. .

(Obrero despedido de Siderperii)

35
. «*
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En IGA, 

clones en < 

ciudad.

la, paraliza totalmente el ccntro 

mincro.

El Paro National fue 
el acontecimiento 
mas importante de la 
coyuntura.

Del 19 de julio al 20 de 

sepliembre

ensanamiento, 

mas de 5,000 

la medida mas

En TACNA, paralizan banca- 

rios y Electro Peril. En ILO, Luz 

y Fucrza y mineros, hay constan- 

tcs movilizacioncs. En Toquepa

ll

de trabajo, sino, por estar el dia 18, 17 y 19 

activando el paro. Esto era absurdo porque el 

mismo hecho de haber estado detenidos y coma 

constaba en el sumario que nos llevaron a la zona 

militar, constaba los di'as que estdbamos detenidos. 

Esto muestra una vez mas, el atropello, el abuso de 

parte de los representantes de aquella epoca y de 

los de siempre.
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, se prodncen inoviliza- 

distintos pnntos de la

I

El 010, no solo es un decreto 

anti-obrero como pocos y con 

una clara intencion politicaen el 

sentido de descabezar al movi- 

micnto laboral organizado, sino

En HUANCAVELICA, destaca 

la paralizacion de ferroviarios, es- 

tando ademas la ciudad casi to

talmente inactiva.

Precio 80 Soles

Fete

guistas de otras zonas, se incor- 

poran a la rnovilizacion.

1 

!
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El paro nacional sc hace efecti- 

vo tambienen Pisco, Nazca, Chin- 

cha, Palpa, Tumbes, Cajamarca, 

Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Hua- 

nuco, Huancayo, Ayacucho y Ce- 

rro de Pasco.

Pese a la contundencia y exito 

indudable del movimiento, no lo- 

gra obtener on el corto plazo, la 

solucion de los puntos solicitados 

('n la plataforma.

El paro ha sido un exito total, 

solo comparable a las historicas 

jornadas por las ocho boras en 

1919. El gobierno militar acusa 

cl fuerte golpe recibido. El movi

miento obrero ha demostrado en 

estas jornadas ser una luerza de 

cisiva en el Peril de hoy.

Expidc cl DS-010-77-TR que 

autoriza a cm presas publicas v 

privadas a rescindir el vinculo la

boral de aquellos dirigentes sindi- 

calcs que hubiesen participado de 

la huelga. El Decreto Supremo, 

es aplicado con 

despidiendose a 

trabajadores, en 

dura contra el movimiento sindi- 

cal que se recuerdc en la historia 

del Peru.

Ajig Cuando a nosotros nos cogieron muchos di'as 

V V antes de la realization del paro y estuvimos 

detenidos en Seguridad del Estado. Nos agarraron 

cuando entrdbamos de turno en la madrugada del 

dia 6 de Junto, con el pretexto de que teniamos 

que hacer algunas declaraciones-, esas declaraciones 

fueron tan largas que incluso duraron hasta despues 

del paro, hasta mal no recuerdo el 3 6 4 de Agosto. 
Cuando tratamos de integrarnos en nuestra 

empresa, no nos habian despedido por abandono

“El paro 
ha sido 
un exito total 
solo 
comparable a 

las historicas 
jornadas 
por las 
ocho horas 
en 1919. .

El gobierno, conscicnte de su 

aislamiento, busca implemcntar 

un conjunto de medidas que im- 

pidan sc repitan situaciones simi- 

larcs.
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Testimonio
“A mi me despidieron pese a que estaba preso. . .”

(Obrero despedido de Siderperu) :■

35

A
Eri IGA, 

ciones en < 

ci u dad.

la. paraliza totalmente el centro 

minero.

El Pam National fue 
el acontecimiento 
mas importante de la 
coyuntura.

ensanamiento, 

mas de 5,000 

la medida mas

El paro national se hace efecti- 

vo tamhien en Pisco, Nazca, Cliin- 

cha, Palpa, Tumbes, Cajamarca, 

Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Hua- 

nuco, Huancayo, Ayacucho y Ce- 

rro de Pasco.
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de trabajo, sino, por estar el dia 18, 17 y 19 

actiuando el paro. Esto era absurdo porque el 

mismo hecho de haber estado detenidos y coma 

constaba en el sumario que nos llevaron a la zona 

militar, constaba los di'as que estdbamos detenidos. 

Esto muestra una vez mas, el atropello, el abuso de 

parte de los representantes de aquella epoca y de 

los de siempre.

Pese a la contundencia y cxito 

indudable del movimiento, no lo- 

gra ohtcner en el corto plazo, la 

solucion de los puntos solicitados 

en la plataforrna.

I ____
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El 010, no solo es un decrcto 

anti-obrero como pocos y con 

una clara intention politica en el 

sentido de descabezar al movi- 

miento laboral organizado, sino

En HUANCAVELICA, destaca 

la paralizacion de ferroviarios, es- 

tando ademas la ciudad casi to

talmente inactiva.

En TACNA, paralizan banca- 

rios y Electro Peru. En ILO, Luz 

y Fuerza y inineros, hay constan- 

tes movilizaciones. En Toquepa
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, se producen moviliza- 

distintos puntos de la
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guistas de otras zonas, se iricor- 

poran a la movilizacion.
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Exceptional testimonio grdfico aparecido en Caretas de la barbaric policial.

Exp ide el DS-010-77-TR que 

autoriza a empresas publicas y 

privadas a rescindir el vinculo la

boral de aquellos dirigentes sindi- 

calcs que hubiesen participado de 

la huelga. El Decrcto Supremo, 

es aplicado con 

despidiendose a 

trabajadores, en 

dura contra el movimiento sindi- 

cal que se recuerde en la historia 

del Peru.

Cuando a nosotros nos cogieron muchos di'as 

antes de la realization del paro y estuvimos 

detenidos en Seguridad del Estado. Nos agarraron 

cuando entrdbamos de turno en la madrugada del 

dia 6 de Junio, con el pretexto de que teniamos 

que hacer algunas declaraciones-, esas declaraciones 

fueron tan largas que incluso duraron hasta despues 

del paro, hasta mal no recuerdo el 3 6 4 de Agosto. 

Cuando tratamos de integrarnos en nuestra 

empresa, no nos habian despedido por abandono

El paro ha sido un cxito total, 

solo comparable a las historicas 

jornadas por las ocho boras en 

1919. El gobiern'o militar acusa 

el fuerte golpe recihido. El movi

miento obrero ha demostrado en 

estas jornadas ser una fuerza de 

cisiva en el Peru de hoy.

“El paro
ha sido 
un exito total 
solo

Del 19 de julio al 20 de 

septiembre

El gobierno, conscicntc de su 

aislamiento, busca implemcntar 

un conjunto de medidas que im- 

pidan se repitan situaciones simi- 

lares.
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1 fi.comparable a 
las historicas 
jornadas 
por las 
ocho horas 
en 1919..
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El dia del paro se apresd a centenares de dirigentes populares.

i

Testimonio

(Trabajador despedido por el 010)

37
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20 DE SETIEMBRE: 
LA HUELGA FRUSTRADA

11

anos de maduracion de las diri- 

gencias sindicales, fue insustitui- 

ble.

“Aun cuando nos despidieron, pensamos que 

cuando cae uno, salen cien. .

Kstos esfuerzos culminan con el 

fracaso de la huelga general del 

20 de septiembre.

■IAl 010, expedido luego del pa

ro, se le da efectos para un hecho 

que sucedio cuando el referido 

decreto, no habfa sido aun publi- 

cado.

La lucha por la reposicion de 

los despedidos, se convierte asf, 

en una causa muy sentida, habien- 

dose logrado luego de enormes 

esfuerzos reponer a muchos, que- 

dando (pese a las promesas del 

actual gobierno) algunos cientos 

todavia en la calle.

Este repliegue temporal del 

prolctariado organizado, en los 

meses inmediatamente posterio- 

res al paro, no debe ocultar la gi- 

gantesca importancia del movi- 

miento, y que de ningun modo se 

ha sufrido una derrota, sino que 

por el contrario las jornadas de 

junio y julio, abren una nueva 

epoca en la historia del movimien- 

to obrero peruano, como lo de-

Otro sector, mas radicaiizado, 

ve la necesidad de nuevas y ma- 

yores medidas de lucha; sobreva- 

lora sin embargo sus propias fuer- 

zas, creyendo que sin contar con 

las bases centralizadas en la CGTP, 

es posible emprender nuevas jor

nadas; conf fan solo en sus bases 

y en la justa indignacion popular.

una nueva 
epoca en la 
historia del 
movimiento 
obrero. .

que se puede decir-, muy fertil y los luchadores 

populares siguen-, cae uno y salen cien como se dice 

y los que no caen definitivamente siguen en 

combate y se hacen mas fuertes.

cas de los sectores de la derecha 

y garantizar en menor o mayor 

medida su apoyo. Senalemos que 

la clase dominante tuvo una acti- 

tud “tolerante” frente al paro, 

para poder aislar mas al gobierno 

y obtener de el concesiones, lo 

que como vemos sucedio.

que ademas es una medida que 

violenta una de las garantfas juri- 

dicas mas importantes, como es 

la de la irretroactividad de la ley.

1
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J
aceptar las negociaciones que el 

gobierno le propone, para con- 

templar los “excesos” que se pu- 

dieran haber cometido contra los 

trabaj adores.

muestran las masivas movilizacio- 

nes de los ahos siguientes. Es por 

ello que pensamos que luego del 

paro del 19 de julio se puede ba- 

blar de un movimiento obrero 

cualitativamente mas importante.

u.. .se abre

Por otro lado;la dictadura mili- 

tar busca romper su aislamiento 

politico y su carencia de un pro- 

yecto, levantando el estado de 

emergencia y convocando una 

Asamblea Constituyente, como 

paso previo a una futura transfe- 

rencia del poder. Con este ofreci- 

miento logra neutralizar las criti-

Por su parte, las dirigencias del 

movimiento obrero, perseguidas 

y enjuiciadas, se dividen en torno 

a las medidas para enfrentar la re

plica gubernamental.

AA La mayoria de aquellos dirigentes que somos 

despedidos y aun la gran mayoria, seguimos 

nuestro camino, seguimos nuestra lucha y muchos 

incluso, con mas ahinco y con mucho mas fuerza 

defendemos los derechos del pueblo. Hay gente 

que reemplaza siempre, siempre el pueblo es muy.

I
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Se abre una nueva epoca

A principles de agosto las bases votaban por la huelga general, pero el 20 de setiembre la 
situacion era otra.

Un sector encabezado por la 

CGTP y que no ha roto aun del 

todo con su etapa de apoyo al re

gimen (como lo demuestra el he

cho de que para ellos el paro no 

fue un enfrentamiento al gobier

no sino a la derecha), opta por

Por Fernando Rospigllosi

La gigantcsca movilizacidn de masas que empieza a media* 
dos de junio como respuesta a las medidas del gobierno anun* 
ciadas por Piazza tiene su punto mas alto en el histdrico Paro 
Nacional Unitario del 19 de julio. Aqui se concretd la exigencia 
de la mayoria de los trabajadores: la unidad de diversos sec* 
tores sindicales y politicos en una accidn comun. La forma or* 
ganica que asumid esta unidad fue el Comando Unitario de Lu
cha (CUL), constituido los primeros dias de julio agrupando a 
23 organizaciones gremiales.

Con este ilegal dispositive la 

organizacion de los trabajadores 

sufre un duro golpe, sus mas ex

perimental os dirigentes quedan 

fuera de la produccion. Los tra

bajadores se veran en la necesi

dad de garantizar sobre la marcha 

nuevas dirigencias, que enfrenta- 

ran los grandes combates de los 

anos venideros. Sin embargo, la 

experiencia acumulada en largos 
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Se abre una nueva epoca

i

I

El dia del paro se apreso a centenares de dirigentes populares.

que como vemos succdio.

Testimonio

(Trabajador despedido por el 010)
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20 DE SETIEMBRE: 
LA HUELGA FRUSTRADA

La lucha por la reposicion de 

los despedidos, se convierte asi,

“Aun cuando nos despidieron, pensamos que 

cuando cae uno, salen cien. .

Estos esfuerzos culminan con el 

fracaso de la huelga general del 

20 de septiembre.

anos de maduracion de las diri- 

gencias sindicales, fue insustitui- 

ble.

I1

H

I

■

Otro sector, mas radicalizado, 

ve la necesidad de nuevas y ma- 

yores medidas de lucha; sobreva- 

lora sin embargo sus propias fuer- 

zas, creyendo que sin contar con 

las bases centralizadas en la CGTP, 

es posible emprender nuevas jor- 

nadas; conf fan solo en sus bases 

y en la justa indignacion popular.

aceptar las negociaciones que el 

gobierno le propone, para con- 

templar los “excesos” que se pu- 

dieran haber cometido contra los 

trabajadores.

una nueva 
epoca en la 
historia del 
movimiento 
obrero. .

Al 010, expedido luego del pa

ro, se le da efectos para un hecho 

que sucedio cuando el referido 

decreto, no habia sido aun publi- 

cado.
Por su parte, las dirigencias del 

movimiento obrero, perseguidas 

y enjuiciadas, se dividen en torno 

a las medidas para enfrentar la re

plica gubernamental.

que se puede decir-, muy fertil y los luchadores 

populares siguen-, cae uno y salen cien como se dice 

y los que no caen definitivamente siguen en 

combate y se hacen mas fuertes.

I
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I
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que ademas es una medida que 

violenta una de las garantias juri- 

dicas mas importantes, como es 

la de la irretroactividad de la ley.

muestran las masivas movilizacio- 

nes de los anos siguientes. Es por 

ello que pensamos que luego del 

paro del 19 de julio se puede ha- 

blar de un movimiento obrero 

cualitativamente mas importante.

. .se abre

Este repliegue temporal del 

prolctariado organizado, en los 

meses inmediatamente posterio- 

res al paro, no debe ocultar la gi- 

gantesca importancia del movi

miento, y que de ningun modo se 

ha sufrido una derrota, sino que 

por el contrario las jornadas de 

junio y julio, abren una nueva 

epoca en la historia del movimien

to obrero peruano, como lo de-

AA La mayoria de aquellos dirigentes que somos 

despedidos y aun la gran mayoria, seguimos 

nuestro camino, seguimos nuestra lucha y muchos 

incluso, con mas ahinco y con mucho mas fuerza 

defendemos los derechos del pueblo. Hay gente 

que reemplaza siempre, siempre el pueblo es muy.

Por otro ladoja dictadura mili- 

tar busca romper su aislamiento 

politico y su carencia de un pro- 

yecto, levantando el estado de 

emergencia y convocando una 

Asamblea Constituyente, como 

paso previo a una futura transfe- 

rencia del poder. Con este ofreci- 

miento logra neutralizar las criti-

A principles de agosto las bases votaban por la huelga general, pero el 20 de setiembre la 
situacion era otra.

Un sector encabezado por la 

CGTP y que no ha roto aun del 

todo con su etapa de apoyo al re

gimen (como lo demuestra el he

cho de que para ellos el paro no 

fue un enfrentamiento al gobier

no sino a la derecha), opta por

Por Fernando Rospigllosl

La gigantesca movilizacidn de masas que empieza a media* 
dos de junio como respuesta a las medidas del gobierno anun* 
ciadas por Piazza tiene su punto mas alto en el histdrico Paro 
Nacional Unitario del 19 de julio. Aqui se concretd la exigencia 
de la mayoria de los trabajadores: la unidad de diversos sec- 
tores sindicales y politicos en una accidn comun. La forma or
gan ica que astimid csta unidad fue el Comando Unitario de Lu
cha (CULL constituido los primeros dias de julio agrupando a 
23 organizaciones gremiales.

cas de los sectores de la derecha 

y garantizar en menor o mayor 

medida su apoyo. Senalemos que 

la clase dominante tuvo una acti- 

tud “tolerante” frente al paro, 

para poder aislar mas al gobierno 

en una causa muy sentida, habien- y obtener de el concesiones, lo 

dose logrado luego de enormes 

esfuerzos reponer a muchos, que- 

dando (pese a las promesas del 

actual gobierno) algunos cientos 

todavia en la calle.Con este ilegal dispositive la 

organizacion de los trabajadores 

sufre un duro golpe, sus mas ex- 

perimentados dirigentes quedan 

fuera de la produccion. Los tra

bajadores se veran en la necesi

dad de garantizar sobre la marcha 

nuevas dirigencias, que enfrenta- 

ran los grandes combates de los 

anos venideros. Sin embargo, la 

experiencia acumulada en largos
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“Las masas se expresan en el combate directo ha- 
ciendo sentir la presencia de sus intereses 

y poniendo en evidencia que ya no es 
tan facil doblegarias y postergarias..

El Movimiento Obrero y la 

direccion del combate popular

El 19 de Julio y las jornadas 

de lucha que le antecedieron, de- 

mostraron con creces la capaci- 

dad de iniciativa y de combate de 

las masas populates, mas alia de 

los intentos de manipulacion y 

domesticacion del reformismo a 

incluso mas alia del caracter to- 

davia debil de su propia direccion 

clasista.

Esta importancia historica del 

19 de Julio podemos verla a va- 

rios niveles.

Pot primera vez en la historia 

del pais, una movilizacion popu

lar de tai envergadura removia, 

antes del apro, todos los confines 

de la patria. Pero esta combativi- 

dad de las masas, fundamental- 

mente espontanea, solo pudo ser 

vertebrada nacionalmente por 

la participacion del movimiento 

obrero. Su ubicacion en la pro- 

duccion, el grado de organizacion 

y conciencia clasista que habia al- 

canzado, le dieron las condicio- 

nes para articular una medida na

tional de lucha. A pesar de todas 

sus debilidades, el movimiento 

obrero logro un centre de direc

cion nacional para el paro: el GUL,

39

sas se expresan en el combate di

recto haciendo sentir la presencia 

de sus intei^ses y poniendo en 

evidencia que ya no es tan facil 

doblegarias y postergarias en fa

vor de los distintos sectores de 

las clases dominantes.

1 paro nacional del 19 

de Julio es por todo lo 

que hemos visto un hito 

historico para la clase 

obrera y el movimiento 

popular y se ha ido convirtiendo 

en una fecha de conmemoracion 

en el calendario obrero.

1
I I,

El paro del 19 de Julio, es la 

demostracion mas clara del fraca- 

so del reformismo Velasquista 

que pretendio encuadrar al movi

miento popular tras su politica 

de conciliation de clases. Las ma-

,....
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El Movimiento Obrero y la 

direccion del combate popular

a

El 19 de Julio y las jornadas 

de lucha que le antecedieron, de- 

mostraron con creces la capaci- 

dad de iniciativa y de combate de 

las masas populates, mas alia de 

los intentos de manipulacion y 

domesticacion del reformismo q  

incluso mas alia del caracter to- 

davia debil de su propia direccion 

clasista.

Esta importancia historica del 

19 de Julio podemos verla a va- 

rios niveles.

sas se expresan en el combate di- 

recto haciendo sentir la presen cia 

de sus inte^ses y poniendo en 

evidencia que ya no es tan facil 

doblegarias y postergarias en fa

vor de los distintos sectores de 

las clases dominantes.

I

“Las masas se expresan en el combate directo ha
ciendo sentir la presencia de sus intereses 

y poniendo en evidencia que ya no es 
tan facil doblegarias y postergarias..

For primera vez en la historia 

del pais, una movilizacion popu

lar de tai envergadura removia, 

antes del apro, todos los confines 

de la patria. Pero esta combativi- 

dad de las masas, fundamental- 

mente espontanea, solo pudo ser 

vertebrada nacionalmente por 

la participacion del movimiento 

obrero. Su ubicacion en la pro- 

duccion, el grade de organizacion 

y conciencia clasista que habia al- 

canzado, le dieron las condicio- 

nes para articular una medida na

tional de lucha. A pesar de todas 

sus debilidades, el movimiento 

obrero logro un centro de direc

cion nacional para el paro: el GUL,

39
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1 paro nacional del 19 

de Julio es por todo lo 

que hemos visto un hito 

historico para la clase 

obrera y el movimiento 

popular y se ha ido convirtiendo 

en una fecha de conmemoracion 

en el calendario obrero.

F is r

El paro del 19 de JuliOj es la 

demostracion mas clara del fraca- 

so del reformismo Velasquista 

que pretendio encuadrar al movi

miento popular tras su politica 

de conciliacion de clases. Las ma-
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Nuevas experiencias para la lucha Las masas exigen la unidad

i
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Estas experiencias y aprendiza- 

je se integran a la forja combativa 

y a la acumulacion de fuerzas del 

movimiento popular.

dad y centralizacidn en la direc- 

cion del movimiento popular.

La lucha democrdtica del 
pueblo, que en el paro del 19 
tiene unas de sus expresiones 
mas logradas, permite ir 
rompiendo el cerco de 
distortion y desinformacidn 
que habia creado la 
dictadura.

. .hicimos que la dictadura caiga con el rabo 

entre las piernas. . ”

V.

I

inmediatas, como son los salarios, sino que ahora 

tiene una perspectiva mas politica, y el movimiento 

sindical laboral, el movimiento laboral viene 

comprendiendo, que tiene la necesidad de tener 

una alternativa politico de gobierno y de poder. 

Creo que ha sido un significativo avance para los 

trabajadores que podamos ver.

(Declaraciones de un dirigente de las Federacio> > > 

Independientes que participo en la formacion del 

CUL)

y--
■s a los 
8, don- 

mo-
El paro del 19 de Julio fue un 

impulse a. la unidad clasista en cl 

movimiento sindical. Si bien el 

CUL expreso solo una chispa de 

unidad (sabemos que se desarticu- 

16 luego del paro) el paso se dio y 

quedo como experiencia unitaria 

no solo posible sino indispensa

ble para poder convocar a las ma

sas a una medida de fuerza y en- 

vergadura nacional. Posteriores
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El paro del 19 de Julio fue oca- 

sion de un importante aprendiza- 

je en las formas de movilizacion 

y de auto-defensa de las masas. 

Se ensayaron formas de moviliza

cion, bloqueo y defensa de acuer- 

do a las caractensticas de cadalu- 

gar. Asf mismo, formas organiza- 

40

tivas como las coordinadoras zo- 

nales en Lima y los Comites de 

Lucha con comisiones especiali- 

zadas, formas de enlaces y comu- 

nicaciones, centros de prensa 

clandestina de rapida edicion, etc.

7/^
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En las jornadas de lucha pre

vias al paro, fue la misma accion 

de las masas, con una unidad efec- 

tiva en su comportamiento, la 

que impulso las coordinacioncs 

sindicales y la conformacion del 

CUL, y dio una base nueva a los 

futuros planteamientos de uni-

/ .A A

J",:

»

“Se ensayaron 
formas de 
movilizacion, 
bloqueo y 
defensa 
de acuerdo a las 
caracteristicas 
de cada lugar”.

* 1
v'- i
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Peso a que el movimiento campesino csttivo a nivel nacional ausente de la movilizacion, en el Cuzco turo un lugar desia 

cado.

y acordo una plataforma nacio

nal de lucha recogiendo las reivin- 

dicaciones del conjunto del movi

miento. Fue el exito del paro na

cional lo que ocasiono un decisi

ve golpe a la dictadura y fue, jus- 

tamente, esta presencia dirigente 

del movimiento obrero organiza- 

do, lo que trato de destruir la 

dictadura con el DS 010 facul- 

tando el despido de todos “los 

responsables del paro”.

,v

■ t
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AA Ilesumiendo un poco podriamos decir que, 

'■ los trabajadores, hemos sido los que hemos 

ganado un espacio democrdtica y hemos sido los que 

con el combate cotidiano, diario, hicimos que la 

dictadura caiga con el rabo entre las piernas y creo 

que el movimiento popular, el movimiento sindical, 

ahora es un movimiento que ha cambiado 
sustancialmente despues del paro del 19 de Julio. 

Por eso yo decia, que es un hito en la historic del 
movimiento obrero y movimiento popular,que 

ya no solamente lucha por sus reivindicaciones
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I 031--77—tr  efczji-—-
30 de junio "

Ptorrogs®

i •uajadnrp

Ministro M htsngr

BoHenw nantMfri 

el orden y la ley

ro hoy un Uamado a Jos trateSbr?^’^

de ei onten"
V,12t’uerr» prestfi declaraciones < 

perlodlstaa en la base de] Grupo A6reo N9 f 

a?6 31 Presiden^ de la RepuNW

■ * ■ y

• ■

es

If 
Or® ^adores

de Southern Peru Aiea 
Ho y por el Sindicato de 
Trabajadores Metalu gl 

cos de Ho. respeciiva- 
tnentc

Que. a iqs  efectot « qae 
ye con I r ar n io* articu

J2 -d-£J--—--ton.du tw- 
Smltirsr la 

__ ■V*ricaolon,

30 A* "x, 
tuoranu*4 U S

-.uuerFr.n <,cl t'-rmino da 14 bora> da 
Ijadores de la Pr“muis>da U preaanta

P. rA t

"'■■■ n -J

,1 I
. * •

v » >-Z-

i • ;
' ■

f



Balance
Balance

I
<

>1

■ . a

*»•
a*

k\\Xl
■

'^f
l V v%

/

t «
t

4 *.

I estimonio

Nuevas experiencias para la lucha Las masas exigen la unidad •J

*T

de cada lugar”. ■
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Estas experiencias y aprendiza- 

je se integral! a la forja combativa 

y a la acumulacion de fuerzas del 

movimiento popular.

dad y centralizacion en la direc- 

cion del movimiento popular.

La lucha democrdtica del 
pueblo, que en el paro del 19 
tiene unas de sus expresiones 
mas logradas, pennite ir 
rompiendo el cerco de 
distortion y desinformacidn 
que habia creado la 
dictadura.

. .hicimos que la dictadura caiga con el rabo 

entre las piernas. . ”
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inmediatas, como son los salarios, sino que ahora 

tiene una perspectiva mas politico, y el movimiento 

sindical laboral, el movimiento laboral viene 

comprendiendo, que tiene la necesidad de tener 

una alternativa politico de gobierno y de poder. 

Creo que ha sido tin significativo avance para los 

trabajadores que podamos ver.

(Declaraciones de un dirigente de las Federacio> • > 

Independientes que participo en la formacidn del 

CUL)
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En las jornadas de lucha pre

vias al paro, fue la misma accion 

de las masas, con una unidad efec- 

tiva en su <

que impulse las coordinaciones

tivas como las coordinadoras zo- 

nales en Lima y los Comites de 

Lucha con <

zadas, formas de enlaces y comu- 

nicaciones, centros de prensa 

clandestina de rapida edicion, etc.

El paro del 19 de Julio fue oca- 

sion de un importante aprendiza- 

je en las formas de movilizacion 

y de auto-defensa de las masas. 

Se ensayaron formas de moviliza

cion, bloqueo y defensa de acuer- 

do a las caracteristicas de cadalu

gar. Asf mismo, formas organiza-

40
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El paro del 19 de Julio fue un 

impulse ala unidad clasista en cl 

movimiento sindical. Si bien el 

CEL expreso solo una chispa de 

unidad (sabemos que se desarticu- 

16 luego del paro) el paso se dio y 

comisiones especiali- quedo como experiencia unitaria 

no solo posible sino indispensa

ble para poder convocar a las ma

sas a una medida de fuerza y en- 

vergadura nacional. Posteriores
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y acordo una plataforma nacio

nal de lucha recogiendo las reivin- 

dicaciones del conjunto del movi

miento. Fue el exito del paro na

cional lo que ocasiono un decisi

ve golpe a la dictadura y fue, jus- 

tamente, esta presencia dirigente 

del movimiento obrero organiza- 

do, lo que trato de destruir la 

dictadura con el DS 010 facul- 

tando el despido de todos “los 

responsables del paro”.
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llesumiendo un poco podriamos decir que, 

'■ los trabajadores, hemos sido los que hemos 

ganado un espacio democrdtica y hemos sido los que 

con el combate cotidiano, diario, hicimos que la 

dictadura caiga con el rabo entre las piernas y creo 

que el movimiento popular, el movimiento sindical, 

ahora es un movimiento que ha cambiado 
sustancialmente despues del paro del 19 de Julio. 

Por eso yo decia, que es un hito en la historia del 
movimiento obrero y movimiento popular,que 

ya no solamente lucha por sus reivindicaciones
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Pesc a que el movimiento campesino cstuvo a nivel nacional ausente de la movilizacion, en el Cuzco tuvo un lugar desia 

cado.
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Fueron los movimientos rcgio- 

nales los que dieron la base de

El movimiento popular es la 

unica luerza democratica

Balance

profun- 

cn

politica de la dictadurb y la pos- 

tergacion de sus necesidades de 

desarrollo.

I 

*
I

que tambien expreso un 

do contenido democratico 

oposicion a la dictadura.

iwiaiBTir'r"VHHT ’-nr- ni"-

Posteriormente, han sido los 

movimientos regionales los que 

han ido expresando con mayor 

fuerza y claridad el combate y la 

lucha democratica del pueblo en-

“El 19 

se produce 
un encuentro 
entre el 

movimiento 
sindical, con los 
movimientos 
urbano - barrial 
y regional”.
42

lance para los trabajadores.

entre el movimiento obrcro y la 

lucha democratica del pueblo.

movilizacion nacional que posibi- 

lito el paro-del 19. En algunos lu- 

gares, a traves de plataformas re

gionales y la conformacion de 

frentes populares, como fue el 

caso de Cusco con el FDPA, de 

Chimbote con el CECOSPA, de 

Puno con el FOB, etc., el pue

blo expreso su unidad contra la

K 
i

h'

convocatorias, para ser efectivas 

tuvieron que ser hechas a traves 

del reactivamiento del CUE co

mo fue el caso del rotundo paro 

nacional de Mayo del 78 y el de 

Julio del 79.

La experiencia del CUL indico 

el camino de la unidad sindical 

demostrando la inviabilidad del 

hegemonismo, que practico la di- 

rigencia de la CGTP y de las posi- 

ciones que preten dieron hacer 

del CCUSC u otras instancias una 

nueva central. La exigencia de es- 

te camino de unidad sindical tie- 

ne palpitante actualidad en la 

medida en que los pasos dados en 

la unificacion •proletaria en una 

sola confederacion, son aun debi

les.

Al nivel del movimiento popu

lar mas amplio, el paro del 19 de 

Julio, tambien signified un im- 

portante impulse a la unidad. El 

19 se produce un encuentro en

tre el movimiento sindical y el 

movimiento urbano-barrial y tam

bien, entre el movimiento sindi

cal y los movimientos regionales.

Las masas con su lucha quisie- 

ron expresar su rechazo al regi

men y a su politica en contra de 

los intereses populares. Luchaban 

contra el recorte de sus niveles de 

vida (reducido en poco tiempo 

en un 50°/o), por la estabilidad 

laboral, pero tambien contra el 

cstado de emergencia, la supre- 

sidn del derecho de huelga, la li- 

bertad de expresion y de movili

zacion. Las masas luchaban por 

la democracia, por democracia 

para el pueblo.

I

II

1

Esta caractcr democratico del 

paro lo confirma el comporta- 

miento de la derecha y del Go- 

bierno. La derecha y sus viejos 

partidos politicos (AP, APRA. 

PPG), aprovechando la fuerza del 

paro, fueron los que presionaron 

directamente para la convocato- 

ria a elccciones con cl fin de co- 

locarse como los gestores de la 

lucha democratica del pueblo, re

cobrar su legitimidad frente a el 

y canalizar, en el proccso electo

ral, su protesta y combate. La 

dictadura de Morales se vio 

obligada a retroceder y si bien 

bien no se consiguicron las prin- 

cipales rcivindicacioncs concretas 

planteadas en la plataforma del 

paro (incremento de salaries, cs- 

labilidad laboral, reposicion de 

los despedidos), pucs la crisis, en 

pleno desarrollo, continue dcs- 

cargandose sobre el pueblo, si se 

conquistaron mayores margenes 

de democracia. Se dcrogo el csta

do de emergencia, se rcabrieron 

revistas populares como Marka y 

las otras, tambien clausuradas y 

sc convoco, con fecha a una

43

El paro nacional del 19 de Ju

lio tuvo no solo un contenido 

econbmico y reivindicativo sine

000 p*r«fjnas, rememprando el Pan, del 19 de juliff del ano pasado v apoyandt ? al S
Los 79 de julio, se han convertido en moniento obligado de connieniora'cidn y ba- 

lientando la politica ccntralista 

del gobierno actual y desarrollan- 

dose ampliamentc en cl Sur, cl 

\orte y la region amazonica. La 

exigencia de la articulacion del 

movimiento sindical con los mo

vimientos rcgionalcs permanece 

vigente siendo actualmcnte, la 

forma mas importante de nexo
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Fueron los movimientos rcgio- 

nales los que dieron la base de

El movimiento popular es la 

unica luerza democratica

Balance

profun-

cn

I

flr

i

politica de la dictadurfe y la pos- 

tergacion de sus necesidades de 

desarrollo.

que tambien expreso un 

do contenido democratico 

oposicion a la dictadura.

Posteriormente, han sido los 

movimientos regionales los que 

han ido expresando con mayor 

fuerza y claridad el combate y la 

lucha democratica del pueblo en-

iicntando la politica ccntralista 

del gobicrno actual y desarrollan- 

dose ampliamcnte en cl Sur, cl 

\orte y la region amazonica. La 

exigcncia de la articulacion del 

movimiento sindical con los mo

vimientos rcgionales permancce 

vigente siendo actualmente, la 

forma mas importante de nexo

“El 19 
se produce 
un encuentro 
entre el 
movimiento 
sindical, con los 
movimientos 
urbano - barrial 
y regional”.
42

movilizacion nacional que posibi- 

lito el paro-del 19. En algunos lu- 

gares, a traves de plataformas re

gionales y la conformacion de 

frentes populares, como fue el 

caso de Cusco con el FDPA, de 

Chimbote con el CECOSPA, de 

Puno con el FOB, etc., el pue

blo expreso su unidad contra la

v apoyand^ al ’J'l-p

i
■ ■
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Las masas con su lucha quisic- 

ron expresar su rechazo al regi

men y a su politica en contra de 

los intereses populares. Luchaban 

contra el recorte de sus niveles de 

vida (reducido en poco tiempo 

en un 50°/o), por la estabilidad 

laboral, pero tambien contra el 

cstado de emcrgencia, la supre- 

sion del derecho de huelga, la li- 

bertad de expresion y de movili

zacion. Las masas luchaban por 

la democracia, por dcmocracia 

para el pueblo.

convocatorias, para ser efectivas 

tuvieron que ser hechas a traves 

del reactivamiento del CUL co

mo fue el caso del rotundo paro 

national de Mayo del 78 y el de 

Julio del 79.

La experiencia del CUL indico 

el camino de la unidad sindical 

demostrando la inviabilidad del 

hegemonismo, que practico la di- 

rigencia de la CGTP y de las posi- 

ciones que pretendieron hacer 

del CCUSC u otras instancias una 

nueva central. La exigencia de es- 

te camino de unidad sindical tie- 

ne palpitante actualidad en la 

medida en que los pasos dados en 

la unificacion •proletaria en una 

sola confederation, son aun debi

les.
Al nivel del movimiento popu

lar mas amplio, el paro del 19 de 

Julio, tambien signified un im

portante impulse a la unidad. El 

19 se produce un encuentro en

tre el movimiento sindical y el 

movimiento urbano-barrial y tam

bien, entre el movimiento sindi

cal y los movimientos regionales.

i

Esta caractcr democratico del 

paro lo confirma el comporta- 

miento de la derecha y del Go

bicrno. La derecha y sus viejos 

partidos politicos (AP, APRA. 

PPG), aprovechando la fuerza del 

paro, fueron los que presionaron 

directamente para la convocato- 

ria a elecciones con cl fin de co- 

locarse como los gestores de la 

lucha democratica del pueblo, rc- 

cobrar su legitimidad frente a cl 

y canalizar, en el proccso electo

ral, su protesta y combate. La 

dictadura de Morales se vio 

obligada a retroceder y si bien 

bicn no se consiguicron las prin- 

cipales rcivindicacioncs concretas 

planteadas en la plataforma del 

paro (incremento de salaries, cs- 

labilidad laboral, reposicion de 

los despedidos), pucs la crisis, on 

pleno desarrollo, continub des- 

cargandose sobre el pueblo, si se 

conquistaron mayores margenes 

de democracia. Sc dcrogb el csta

do de emcrgencia, se reabrieron 

revistas populares como Marka y 

las otras, tambien clausuradas y 

se convoco, con fecha a una

43

i iiTiir T ... 'i-niiiii siiiiiit •njn'iiiiiB'iii rariim

El paro nacional del 19 de Ju

lio tuvo no solo un contenido 

economico y reivindicativo sino

5,000 peraoms, rememprando el Parddel 19 de jidio del ano pasado
Los 79 de julio, se han convertido en inomento ohligado de conmenioidcion y ba-

1 . lance para los trabajadores.

entre cl movimiento obrero y la 

lucha democratica did pueblo.
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Euego del paro, con la conquis-

44

_____ ,
Asamblea Constituyente y a elec- 

ciones generales.

carhpan 

tarla co

dicnte de gobierno. Es decir, era 

necesario continual luchando por 

la plataforma del paro pero en el 

amplio terreno de la lucha politi- 

ca, presentando una alternativa 

diferente y popular de enfrentar 

la crisis economica y de resolver

I

El paro del 19 de Julio, como 

expresion de la lucha democrati- 

ca antidictatorial del pueblo, 

abre las compuertas a una am

pliation de la lucha mas alia de

ta de mayores libertades politicas 

era necesario que el movimiento 

popular afirmara estas conquistas 

y compitiera con la burguesia tam- 

bien en el terreno legal y en las 

5 electorales, para enfren- 

una alternativa in depen-

|

Of'

Si las fuerzas de derecha logra- 

ron recomponerse politicamente 

y culminar con exito su proceso 

de transferencia, fue porque con- 

siguieron arrastrar con ellas, en cl 

terreno de la lucha polftica, gran 

parte de la exigencia democratica 

del pueblo. Las fuerzas de dere

cha lograron ocupar con ventaja 

este espacio democratico abierto 

por el movimiento popular pos- 

tergando y haciendo mas dificil, 

justamente,.el logro de la plata- 

iorma del paro. El caracter fuer- 

tcmente espontaneo del movi

miento popular y la debilidad de 

la izquierda hicieron posible es- 

ta ventaja.

los marcos gremiales. En las mo- 

vilizaciones de Junio y Julio se 

impulsan formas iniciales de or

ganization polftica de masas, co

mo son los frentes de defensa, 

aunque con un caracter todavia 

coyuntural.

■

los problemas de nuestro pais. 

Cuanto mas fuerza y expresion 

tuviera el movimiento popular en 

la lucha polftica mas dificil serfa 

para la derecha y la dictadura 

culminar su proceso de transfe

rencia y continuar aplicando su 

polftica antipopular.

Frente a esta exigencia se de- 

mostro la debilidad de la izquier

da y tambien el fuerte caracter 

espontaneo del combate de las 

masas, con un impulse democra

tico todavfa instintivo, pero no 

formado y organizado politica

mente.

Este impulse democratico del 

movimiento popular, que ha con-

Estos combates frente a la dic

tadura, confirman al movimiento 

popular como la unica y efectiva 

fuerza democratica en nuestro 

pais. Fue la lucha cristalizada en 

el paro del 19, lo que logro estos 

mayores margenes de democra- 
cia. La derecha y sus viejos parti- 

dos politicos estuvieron lejos de 

estos combates, se mantuvieron 

al acecho observando el debilita- 

miento de la Dictadura para lue- 

go usufructuar el espacio demo

cratico conquistado por el pue

blo. Mientras que antes del paro 

nacional, Belaunde, declaraba, 

frente al mensaje de Piazza, que 

este habia sido “franco y claro”, 

posteriormente, en la campana 

electoral, prometia “un milion 

de empleos” y muchas maravillas 

mas para el pueblo. Hoy, ya sabe- 

mos la verdad y hay un dicho po

pular que la recoje: “votaste por 

la lampa caiste en la trampa”.

No basta la protesta, hay que 

ser alternativa

“El paro del 
19 de julio, 
como expresion 
de la lucha 
democratica, 

del pueblo 
abre las 
compuertas a 
una ampliation 
de la lucha 
mas alia de los

La izquierda interpretando el sentir del movimiento popular debe avanzar de la sola 
protesta a la alternativa.

S'

marcos 
gremiales. .
linuado desarrollandose con una 

fuerza sorprendente y la chispa 

de unidad producida el 19 de Ju

lio, han sido las bases de un pro

ceso de maduracion polftica en el 

movimiento y en la izquierda. En 

las^elecciones a la Constituyente,

45
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El paro del

9

Lpego del paro, con la conquis-
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as alia de los

J 

expresion

puertas a 
ampliation

Asamblea Constituyente y a elec- 

ciones generales.

dicnte de gobierno. Es decir, era 

necesario continuar luchando por 

la plataforma del paro pero en el 

amplio terreno de la lucha politi- 

ca, presentando una alternativa 

diferente y popular de enfrentar 

la crisis * conomica y de resolver

y tambien el fuerte caracter 

ontaneo del combate de las 

sas, con un impulse democra- 

> todavia instintivo, pero no 

mado y organizado poh'tica-

irnpulso democratico del 

ento popular, que ha con-

E1 paro del 19 de Julio, como 

expresion de la lucha democrati- 

ca antidictatorial del pueblo, 

abre las compuertas a una am

pliation de la lucha mas alia de

los marcos gremiales. En las mo- 

vilizaciones de Junio y Julio se 

impulsan formas iniciales de or- 

ganizacion politica de masas, co

mo son los frentes de defensa, 

aunque con un caracter todavia 

coyuntural.

Si las fuerzas de derecha logra- 

ron recomponerse politicamente 

y culminar con exito su proceso 

de transferencia, fue porque con- 

siguieron arrastrar con ellas, en el 

terreno de la lucha politica, gran 

parte de la exigencia democratica 

del pueblo. Las fuerzas de dere

cha lograron ocupar con ventaja 

este espacio democratico abierto 

por el movimiento popular pos- 

tergando y haciendo mas dificil, 

justamente,.el logro de la plata

forma del paro. El caracter fuer- 

tcmente espontaneo del movi

miento popular y la debilidad de 

la izquierda hicieron posible es- 

ta ventaja.

Estos combates frente a la dic- 

tadura, confirman al movimiento 

popular como la unica y efectiva 

fuerza democratica en nuestro 

pais. Fue la lucha cristalizada en 

el paro del 19, lo que logro estos 

mayores margenes de democra- 

cia. La derecha y sus viejos parti- 

dos politicos estuvieron lejos de 

estos combates, se mantuvieron 

al acecho observando el debilita- 

miento de la Dictadura para lue- 

go usufructuar el espacio demo

cratico conquistado por el pue

blo. Mientras que antes del paro 

nacional, Belaunde, declaraba, 

frente al mensaje de Piazza, que 

este habia sido “franco y claro”, 

posteriormente, en la campaha 

electoral, prometia “un milion 

de empleos” y muchas maravillas 

mas para el pueblo. Hoy, ya sabe- 

mos la verdad y hay un dicho po

pular que la recoje: “votaste por 

la lampa caiste en la trampa”.

ta de mayores libertades politicas 

era necesario que el movimiento 

popular afirmara estas conquistas 

y compitiera con la burguesia tam

bien en el terreno legal y en las 

campahas electorales, para enfren- 

tarla con una alternativa indepen-

problemas de nuestro pais, 

anto mas fuerza y expresion 

tiera el movimiento popular en 

lucha politica mas dificil seria 

•a la derecha y la dictadura 

minar su proceso de transfe- 

icia y continuar aplicando su 

litica antipopular.

Frente a esta exigencia se de

No basta la protesta, hay que 

ser alternativa

La izquierda interpretando el sentir del movimiento popular debe avanzar de la sola 
pro testa a la alternativa. marcos 

gremiales. .
tinuado desarrollandose con una 

fuerza sorprendente y la chispa 

de unidad producida el 19 de Ju

lio, han sido las bases de un pro

ceso de maduracion politica en el 

movimiento y en la izquierda. En 

las^elecciones a la Constituyente,
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el 78, la izquierda todavia parti- 

cipa sin mucha conviccion y sin 

alternativas concretas. En las pre- 

sidenciales del 80, tras los inten- 

tos de conformacion del ARI, 

que fracasan, la Izquierda no lo- 

gra la unidad indispensable para 

presentarSe como alternativa via

ble. Es, finalmente, a fines del 

80, alrededor de las elecciones 

municipales, que se logra la con-

— “19 de julio: el dia que paro el pueblo”.

ATC - Tarea

— Empresas y Sindicatos Mineros en 

el Peru.

Otras producciones disponibles sobre 

el Movimiento Obrero

jando la direccion politica del 

movimiento popular pero es un 

decisive paso adelante en este Ca

mino de combate y unidad abier- 

to por las masas el 19 de Julio de 

1977.

E 
§ 

I 
£
8

embrion de esta unidad que incluso se viene 

gestando a nivel nacional, entendemos que su 

resultante a nivel nacional viene a ser por ejemplo 

incluso la plasmacion y formacion de la misma 

izquierda unida, es uno de los resultantes a mi 

modo de ver, uno de los resultantes de estos niveles 

intermedia que se han venido dando, y bueno 

particularmente mi evaluacion es de que esta 

medida lo que logro en definitiva mas que el 

descabezamiento del movimiento popular que Ud. 
podrd ver y constar.

— El Movimiento 

grafica No. 1.

— El Movimiento 

Grafica No. 2.

IT
IS MANUAL DE PRENSA— El Movimiento 

1,890-1,980.

formacion de Izquierda Unida. El 

30°/o obtenido en la votacion 

(en 1967, la izquierda obtuvo el 

17°/o en las elecciones comple

mentarias de Lima) expresa el 

efectivo viraje del movimiento a 

la izquierda y a esta con capaci- 

dad de competir.

Con el paro aprendimos la necesidad de estar unidos w Como es que eso sirvid para solidarizar mas a 

los grupos de izquierda a traces de un nucleo, 

es decir sirvid para que la gente de izquierda 

entienda de que si no estdbamos unidos pues 

objetivamente no ibamos a ser ninguna fuerza 

efectiva de lucha contra los opositores que stestdn 

unidos, contra la reaccidn y contra la derecha y 

contra la burguesia que siesta unida, nos llevd a 

comprender al menos en nuestros sector se dio el 

caso y estimo que a nivel nacional habria sido 

similar la unidad, entonces pues nos dimos cuenta 

que todo era hasta cierto punto fruto de todo un 
trabajo generado con anterioridad y nos 

remontamos hacia nuestra mente a lo acontecido el 
19 de Julio que fue uno que prdcticamente el 

46

Izquierda Unida tiene un largo 

camino que recorrer para ir for-

sqe. J

y
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gestando a nivel national, entendemos que su 

resultante a nivel national viene a ser por ejemplo 

incluso la plasmacion y formation de la misma 

izquierda unida, es uno de los resultantes a mi 

modo de ver, uno de los resultantes de estos niveles 

intermedia que se han venido dando, y bueno 

particularmente mi evaluation es de que esta 

medida lo que logro en definitiva mas que el 

descabezamiento del movimiento popular que Ud. 
podrd ver y constar.

— “19 de julio: el dia que paro el pueblo”.
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— Empresas y Sindicatos Mineros en 

el Peru.
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jando la direccion politica del 

movimiento popular pero es un 

decisivo paso adelante en este ca- 

mino de combate y unidad abier- 

to por las masas el 19 de Julio de 

1977.

— El Movimiento 
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Grafica No. 2.
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formacion de Izquierda Unida. El 

30°/o obtenido en la votacion 

(en 1967, la izquierda obtuvo el 

17°/o en las elecciones comple

mentarias de Lima) expresa el 

efectivo viraje del movimiento a 

la izquierda y a esta con capaci- 

dad de competir.

=====J] Con el paro aprendimos la necesidad de estar unidosee Como es que eso sirvio para solidarizar mas a 
los grupos de izquierda a traves de un nucleo, 

es decir sirvio para que la gente de izquierda 

entienda de que si no estdbamos unidos pues 

objetivamente no ibamos a ser ninguna fuerza 

efectiva de lucha contra los opositores que siestdn 

unidos, contra la reaction y contra la derecha y 

contra la burguesia que siesta unida, nos llevo a 

comprender al menos en nuestros sector se dio el 

caso y estimo que a nivel national habria sido 

similar la unidad, entonces pues nos dimos cuenta 

que todo era hasta cierto punto fruto de todo un 
trabajo generado con anterioridad y nos 

remontamos hacia nuestra mente a lo acontecido el 
19 de Julio que fue uno que prdcticamente el
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el 78, la izquierda todavia parti- 

cipa sin mucha conviccion y sin 

alternativas concretas. En las pre- 

sidenciales del 80, tras los inten- 

tos de conformacion del ARI, 

que fracasan, la Izquierda no lo- 

gra la unidad indispensable para 

presentarse como alternativa via

ble. Es, finalmente, a fines del 

80, alrededor de las elecciones 

municipales, que se logra la con-
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