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El 28 de Julio último, el Jefe de la Revolución Peruana 
y Presidente de la República, General de División Juan V e lasco Alvarado, 

pronunció un mensaje a la Nación de claro y tajante contenido político. 
En su curso, Velasco contribuyó notablemente a despejar 

el panorama político nacional, interesadamente oscurecido 
por quienes no pueden o no quieren sentir como suyo 

un proceso revolucionario que afecta sus intereses. 
Fue un discurso ajeno a la demagogia: 

tanto a la que manipula cifras impresionantes pero huecas, como a la que 
engolosina con esa retórica virreinal tan cara a nuestros políticos tradicionales. 

Precisamente por ello fue un mensaje pletórico de contenido, 
sumamente rico en definiciones teóricas y programáticas que justamente nosotros, 

quienes militamos en el SINAMOS, debemos analizar cuidadosamente. 
Después de este mensaje no resta ningún motivo, 

si alguna vez lo hubo, de alegar desconocimiento o confusión 
en torno a los lineamientos doctrinales de la revolución peruana. 

Si hemos de hacer alguna cita en este editorial, 
tomando en consideración lo que acabamos qe expresar, ésta sería la siguiente: 

" ... Nuestra revolución se inspira en las más ricas vertientes del humanismo 
y el socialismo revolucionarios que por esencia participan de la idea libertaria y que, 
por ello mismo, entrañan una clara oposición a toda postura dogmática y totalitaria". 

Pensamos que cada uno de los miembros del SINAMOS 
ha leído y comprendido el discurso en su totalidad, 

y por ello, no creemos pertinente citarlo más extensamente. 
Lo hacemos con la cita mencionada, porque creemos 

que resume atinadamente una posición revolucionaria nueva y significativa. 
Esta posición no ha surgido de la nada; no es un invento, 

más o menos súbito, de algunas mentes privilegiadas. Es, por el 
contrario, el resultado concreto de la confluencia, en el 

pensamiento revolucionario peruano, de las corrientes más avanzadas 
de la teoría revolucionaria mundial, con el análisis científico de la 

realidad específica nacional. No es una elaboración de gabinete ni es, 
tampoco, pragramatismo empírico: 

une la teoría y la práctica en forma racional y antidogmática. 
Existen, en el mundo de hoy, 

dos formas totalitarias contradictorias que, sin embargo, 
coinciden en una actitud básicamente inhumana: 

el capitalismo, basado en la explotación de unos hombres por otros, 
y el comunismo estatista, que ha encontrado formas "nuevas" 

de explotación. Este último, al concentrar el poder económico en un Estado 
supuestamente representante de los trabajadores, 

reúne en su seno el consiguiente poder político. 
Las características negativas del capitalismo, 

son harto conocidas, y es tan sólo por ese motivo que no nos concentramos 
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en ellas: al capitalismo lo hemos sufrido; el estatismo burocrático es, 
más bien, 
una horrenda deformación de la vía revolucionaria. 
Nuestra decisión de abandonar el capitalismo es obvia; igualmente obvia debe ser 
nuestra recusación de ese comunismo totalitario y 
"religioso" disfrazado de revolucionario. 
Por eso es tan importante el mensaje de Velasco. 
Constituye un evidente avance teórico de la Revolución Peruana, avance que 
sin la menor duda se reflejará en una profundización y ampliación del proceso. 
Gran parte del mensaje, como se recordará, estuvo dedicado a refutar los ataques 
de que ha venido siendo víctima la revolución, tanto de parte de los sectores derechistas, 
cada vez preocupados por el avance del proceso, como de los sectores seudoizquierdistas 
incapaces de actuar científicamente y de asimilar y comprender 
algo que escapa a sus primitívos e importados esquemas sectarios. 
U nos preconizan el "retorno a la constitucionalidad", una constitucionalidad 
que dicho sea de paso, ellos sólo respetaron en la medida en que servía a sus intereses, 
como me~io para detener la revolución y retornar a los aciagos días de la dependencia 
imperialista y de la explotación más depravada. Otros, sin plantear alternativas viables, 
se mantienen al nivel de la pataleta ideológica: 
en última instancia, con su actitud, e independientemente 
de lo que pueda creer su militancia, 
estos grupos coinciden, con la derecha y con el imperialismo 
en su oposición a un proceso cuya frustración 
buscaría también entre ellos algunas de sus víctimas favoritas. 
El anuncio del Presidente de una inminente solución 
al problema de la Cerro de Paseo Corporation, 
de la pronta promulgación de la Ley del sector de propiedad social 
y otras medidas, indicaban al cierre de esta edición 
-momento en que redactamos estas líneas- que, como ha venido sucediendo, 
los tzvances teóricos serán complementados en breve 
con sus correspondientes pasos concretos. 
La revolución continuará y lo hará cada vez más profundamente, 
en la misma línea que ha tenido siempre, no capitalista y no comunista. 
Para nosotros es particularmente honrosa la referencia 
que hizo el presidente al SINAMOS; 
ésta nos compromete y nos obliga a mantenernos a la altura de lo que 
Revolución y el pueblo esperan de nosotros. 
Y esa misma fe en el futuro del Perú, 
que un emocionado Velasco expresó al término de su mensaje, 
debe ser la orientadora del SINAMOS. 
Una fe que trasciende prejuicios y rebasa viejas y superadas 
fronteras partidarias. U na fe que se concentra en la 
potencia y capacidad de las masas, único norte de 
cualquier actitud reuolucionaria coherente. 
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LAS 
TIERRAS 

DEL 24 
DE JUNIO 

n Junio pasado, los 
campesinos del país 
celebraron históri
camente el "día del 

campesino. Esa fecha, re
cordaron lo que nuestra Re
volución alienta: "la tierra 
es de quien la trabaja". 

Es nuestro propósito sin
tetizar las cifras y presen
tar el proceso agrario com
parativamente, a parir del 
período pre-revolucionario. 
Igualmente, deseamos pro
yectarnos en base a los 
hechos vividos por el agro 
nacional. 

El mensaje central estu
vo a cargo del Ministro de 
Agricultura, Gral. Enrique 
Valdez Angulo, que remar
có la solidaridad del cam
pesino peruano y el recha
zo a todo tipo de egoísmo, 
ajenos a una sociedad en 
revolución. En una parte de 
su mensaje dijo: "sería in
justo y antirrevolucionario 
pretender una situación de 
privilegio. Los campesinos 
del norte jamás deben ol
vidar a su hermanos de 
clase e infortunio, a esos 
otros campesinos del Pe
rú que han tenido una vi
da más dura y más injus
ta que la suya". 

El 24, en las 12 zonas se 
adjudicaron 526 mil 946 
hectáreas de tierras. Con 
lo adjudicado anteriormen
te por el proceso de Refor
ma Agraria, hasta la fecha, 
han pasado a manos de los 
campesinos 3 millones 600 
mil hectáreas, habiéndose 
beneficiado acerca de 200 
mil familias campesinas, lo 
que representá una pobla
ción beneficiada de aproxi-

Las ex-haciendas fueron adjudicadas a sus legítimos traba 
jadores. 

madamente un millón de 
peruanos. 

Modalidades 

La adjudicación de ese 
domingo de junio se efec
tuó en dos modalidades a 
Empresas asociativas y ad
judicaciones individuales. 

En la primera modalidad 
se beneficiaron 11 O empre
sas que recibieron 606 pre
dios con una superficie de 
431,583 hectáreas y se be
neficiaron 31,821 familias. 

Nuevas formas 

La nueva estructura agra
ria ha roto el binomio: la
tifundio-minifundio, para 
construir una nueva socie
dad de real y efectiva jus
ticia social en el campo. 
Bajo esta nueva estructura 
agraria se busca la partici
pación plena del campesino 
en la vida económica, so
cial y política del país. ie-

nemos, entonces, como or
ganizaciones partici pacio
nistas y revolucionarias en 
el campo, las Cooperativas 
Agrarias de Producción 
(C A P), las Sociedades 
Agrícolas de Interés Social 
(SAIS), etc. 

Adjudicaciones 

En todo el país, se en
tregaron tierras a 11 O Em
presas Asociativas, de las 
que se beneficiaron 93 
CAP, 9 Comunidades Cam
pesinas y 8 SAIS. 

Realidad 

Cuando el 24 de junio 
de 1969 la Revolución pro
mulga la Ley de Reforma 
Agraria, el panorama del 
campesino peruano, seguía 
siendo lo de siempre, som
brío. La oligarquía agraria 
detentaba casi la totalidad 
de tierras, trabajadas por 
campesinos en las condi-
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ciones laborales más injus
tas e inhumanas. 

Pero el domingo 24 de 
Junio último se entregaron 
15 veces más tierras a los 
campesinos que durante to
do el proceso de Reforma 
Agraria del "período cons
titucional" anterior. 

Cifras 

Desde la iniciación del 
proceso de Reforma Agra
ria hasta ti nes de 1972 el 
número de predios expro
piados fue de 3,197 con 
una superficie de 5'070 mil 
hectáreas. Se expropiaron, 
igualmente, un millón 700 
mil cabezas de ganado. 

Para el bienio en curso 
(1973-74) las expropiacio

nes están proyectadas so
bre 4,958 predios, con una 
superficie de 4 millones 20 
mil hectáreas, más de 400 
mil cabezas de ganado. 

Con !as expropiaciones 
efectuadas hasta el momen-

to y los cambios sustancia
les en las empresas agrí
colas, el latifundio murió 
ya prácticamente en la cos
ta. El proceso avanza aho
ra en la sierra, irreversible
mente. 

Familias 

Desde el 24 de junio de 
1969 hasta finales de 1972, 
se han adjudicado tierras a 
139 mil familias. Estas tie
rras ocupan un espacio de 
tres millones 440 mil hec
táreas. 

Para el presente bienio 
el número de familias be
neficiadas serán 130 mil; la 
superficie de tierras que se 
entregará es del orden de 
los tres millones 500 mil 
hectáreas. 

Cuando hubo que afectar 
intereses de poderosos, se 
destruyó el poder tradicio
nal para reemplazarlo por 
el poder del campesino, por 
el trabajador del campo, 
por aquel que realmente 
trabaja con sus manos la 
tierra. Y estamos seguros 
que con nuestra revolu
ción, el patrón ya no co
merá más de la pobreza del 
campesino. 

En la plaza de Huaral, los campesinos recibieron los títulos de propiedad. Tierras adjudicadas 
a sus empresas asociativas. 
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1 mes pasado, una 
Comisión presidida 
por el General Fran-
cisco Morales Ber

múdez, Ministro de Econo
mía y Finanzas, viajó a Pa
rís a fin de presentar al 
Grupo Consultivo del Ban
co Mundial, una serie de 
87 proyectos para el desa
rrollo económico peruano. 

Si bien este Grupo Con
sultivo no es una entidad 
crediticia, vale decir no es 
una entidad "que da pla
ta", es más bien una ins
titución de prestigio que se 
encarga de revisar minucio
samente los proyectos de 
desarrollo de los países y 
recomendar a la banca mun
dial los créditos respecti
vos. Este grupo otorga una 
especie de tarjeta de pre
sentación de un país para 
que pueda, con facilidad, 
solicitar créditos a los Ban
cos o países que lo propor
cionan. 

Proyectos 

El legajo de proyectos se 
resumió en: "Programas de 
Proyectos de Inversión que 
requieren Financiamiento 

Externo durante los años 
1973-1974". 

Los proyectos -entre 
los que se encontraban 
irrigaciones, financiamiento 
para programas de sanea
miento, comunicaciones, in
dustrias, energía, educa
ción, salud, transportes, de
sarrollo rural y turismo
comprendían una inversión 
total de 3,151 millones de 
dólares. El Perú necesita fi. 
nanciamiento externo del 
crden de los 1,931 millones 
de dólares en estos pro
yectos. 

Atención 

El Grupo Consultivo for
mado por expertos que re
presentan a 1 O países es
tudió minuciosamente pro
yecto por proyecto, aten
dió a las fundamentaciones 
del equipo peruano, y, fi
nalmente, efectuó sus reco
mendaciones que fueron fa
vorables. El éxito peruano 
fue rotundo. Nuestra eco
nomía es sólida y va por 
buen camino. 

Planteamiento 

Los programas presenta
dos llevaban adjuntos las 

fundamentaciones políticas 
peruanas: "La Revolución 
ha iniciado una nueva eta
pa en la vida republicana 
peruana . . . el proceso de 
transformación de la socie
dad peruana, tiene como 
elemento complementario 
y consustancial. el fortale
cimiento de la capacidad 
del aparato productivo na
cional, que constituye el 
factor decisivo para esta
blecer las bases que per
mitirán elevar los niveles 
de ocupación, alimentación, 
educación, salud y otras 
condiciones sociales que el 
pueblo y el futuro desarro
llo del país requieren". 

A su regreso a Lima, el 
Ministro de Economía y Fi
nanzas efectuó en el Insti
tuto Peruano de Adminis
tración de Empresas un de
tallado análisis de lo que 
para el Perú significaba el 
éxito de París. 

En realidad, como se ma
nifestaba en numerosas 
oportunidades, la inversión 
externa será bien recibida 
siempre y cuando se ade
cúen a los programas y me
tas de la Revolución y que 
dicha inversión no supon
ga dependencia alguna. 
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Se producirán miles de tractores para el agro-peruano. 

1 miércoles 11 de 
julio se constituyó 
en Trujillo la Em
presa Mixta para la 

fabricación de tractores 
agrícolas. El Estado firmó 
un convenio ·con la firma 
canadiense Massey Fergu
son. En dicha Empresa el 
Perú tiene un 51 por cien
to de participación y la fir-

ma canadiense el 49 por 
ciento restante. 

Se producirán miles de 
tractores que cubrirán las 
necesidades del agro pe
ruano en transformación 
sustancial por la Reforma 
Agraria. La inversión pro
gramada alcanza los cien 
millones de soles. 

Por los anuncios que se 

A mayor maquinaria, producción más eficaz. 
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hicieron el día de la firma 
del convenio, se sabe que 
la producción empezará 
dentro de 6 meses y los 
dos mil primeros tractores 
los tendremos en funciona
miento en un plazo de un 
año, aproximadamente. 

Además de la producción 
hecho natural de una in
versión bien lograda, otros 
caracteres positivos se pre
sentarán. Se dará ocupa

ción -inicialmente- a 250 
personas. En un futuro in
mediato el número de tra
bajadores se aumentará al 
medio millar. Aproximada
mente, dos mil familias 
que se encontraban deso
cupadas o subempleadas 
hallarán una fuente de tra
bajo. 

De otro lado, se ira su
pliendo la importación de 
piezas manufacturadas ex
tranjeras para ser reempla
zadas por nacionales. 



MAS 
COBRE 

1) ijo el Ministro Fer
nández Maldonado 
a inicios de mes, 
que dentro de 7 

años la producción de co
bre fino se elevará a un 
millón de toneladas rnétri-

cas anuales. Si considera
rnos que la producción al
canza actualmente las 220 
mil toneladas métricas, el 
anuncio no podía ser más 
feliz: "se quintuplicará la 
producción". 

¿Cómo? La respuesta la 
encontrarnos en la exposi
ción del Ministro " ... ello 
será posible con la puesta 
en marcha, en los plazos 

Petróleo y futuro, van por buen camino. 

MAS 
PETROLEO 

1) 
urante el Semina
rio de Servidores 
del Ministerio de 
Energía y Minas 

se efectuaron importantes 
anuncios, en especial so
bre el rubro del petróleo. 
Este seminario se desarro
lló durante la primera se
mana de julio. 

Se indicó que la produc
ción petrolera en 1980 se
rá del orden de 500 mil ba
rriles diarios con una in
versión de 20 mil millones 
de soles. 

Según datos oficiales, la 
producción petrolera actual 
es de 65 mil barriles dia
rios. Ahora el futuro petro
lero peruano es halagüeño, 
gracias al descubrimiento 
de un gigantesco manto en 
la selva. No olvidemos que 
en nuestra región nor-oríen
tal tenernos más de 60 mi
llones de hectáreas con po
sibilidad petrolera. Incluso 

previstos, de los grandes 
proyectos mineros para ex
plotar ricos yacimientos 
cupríferos en el Cuzco, Pu
no, Cajarnarca, Arequipa y 
otros". 

Según hemos podido ave
riguar, dentro de los pla
nes de mediano plazo, en 
1975 se debe producir 525 
mil toneladas de cobre fi
no. 

existen valiosas perspecti
vas con el creciente descu
brimiento de petróleo en el 
zócalo continental, bajo 
nuestras doscientas millas 
nacionales. 

En cuanto al Oleoducto 
trasandino, éste entrará en 
funciones dentro de tres 
años. Corno dato adicional 
debernos indicar que éste 
tiene un costo de 300 mi
llones de dólares, una ex
tensión de 900 kilómetros 
y permitirá trasladar el pe
tróleo descubierto en la 
selva hacia un puerto en la 
costa norte. 
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DEPENDENCIA primas y manipulación de 
sus precios, a lo que se 
añadirá desde la década del 
50, la ingerencia en la in
dustria de transformación 
(ensamblaje) e inclusive 
en la Comercialización ma
siva de artículos de consu
mo. 

DEPENDENCIA es un tér
mino usado por algunos so
ciólogos contemporáneos 
para significar: 

1. La estrecha relación de 
dominación que existe 
entre la cultura, la orga
nización social y parti
cularmente la economía 
de dos o más naciones; 

2. Cómo dicha relación es 
ventajosa para unas na
ciones y desventajosas 
para otras; 

3. Cómo, en tal relación 
desventajosa, algunas na
ciones se · desarroilan a 
expensas de otras; 

4. Y, finalmente, que el de
sarrollo de contadas na
ciones en tales condicio
nes genera permanente-

, mente el subdesarrollo 
de las demás. 
La dependencia es un fe

nómeno complejo que abar
ca todas las facetas de la 
vida de las naciones (or
ganización social, cultura, 
medios de comunicación, 
etc.) pero que, fundamen
talmente, tiene una base 
claramente económica. 

¿COMO SE ORIGINA LA 
DEPENDENCIA? 

En nuestro tiempo, la DE
PENDENCIA en el mundo 
capitalista, se origina en la 
presencia del Imperialismo 
que monopoliza la explota
ción de sectores claves de 
la economía nacional. El 
Imperialismo, a su vez, es 
la dominación del capital 
y la tecnología extranjeros 
sobre una sociedad de eco
nomía incipiente. En el área 
no capitalista, la depen, 
dencia se basa en el domi
nio de una o más poten
cias estatistas que mono
polizan el · poder de deci
sión. 

En el Perú es difícil es
tablecer con precisión cuán
do se origina la explotación 
Imperialista, desde que se 
han sucedido muchas su
perposiciones entre los su
cesivos dominios español, 
británico y norteamericano. 

Sin embargo, puede de
cirse que la dominación 
norteamericana empieza a 
partir de la primera guerra 
mundial, se incrementa des
pués de la guerra de Co
rea, en 1950, y se intensi
fica aún más bajo el go
bierno de Belaúnde hasta 
transformarse casi en la 
colonización del país. 

Los principales mecanis
mos utilizados para tal pe
netración por parte del Im
perialismo norteamericano 
fueron, en el Perú como en 
otros países, los siguien
tes: 

a. En una primera eta
pa, control de la extrac
ción, producción y comer
cialización de las materias 

b. Rígido control del 
mercado peruano para la 
colocación de las mercan
cías manufacturadas o de 
las maquinarias proceden
tes de los Estados Unidos. 

c. Control de la Banca 
y de los recursos financie
ros del país. 

d. Control de la mayoría 
de los medios de comunica
ción. 

EXPRESION 

La °oEPENDENCIA se ex
presa en las enormes di
ferencias entre los niveles 
de vida de los habitantes 
de países desarrollados y 
sub-desarrollados: y la rígi
da estructura social, las 
abismales diferencias de in-

La dependencia es un fenómeno complejo que abarca, la 
cultura, la educación, etc. 
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PLURALISMO 
IDEOLOGICO 
Se entiende en el con

texto revolucionario nacio
nal por "pluralismo ideol.ó
gico", la coexistencia de 
diversas maneras de inter
pretar la realidad y de pro
poner su transformación 
revolucionaria. 

Por medio de tal plura
lismo se busca, en las re
laciones humanas o aso
ciativas limitar la tenden
cia a la sectarización y el 
dogmatismo, al estableci
miento oficial de una doc
trina única y excluyente 
con el respaldo del poder 
o sin él. Es, pues, otra ma
nera de definir el carácter 
humanista del proceso. 

PLURALISMO NO ES 
"CONCILIACION" 

Evidentemente cada teo
ría política se plantea la 
consecución de metas po-

No debe confundirse el pluralismo ideológico de tendencias 
revolucionarias con la "conciliación" entre tendencias nece
sariamente antagónicas. 

líticas. Y, para realizar su 
estrategia concibe deter
minadas tácticas. 

Las diferentes estrate
gias y tácticas resultan 
competitivas y, en ciertos 
casos, antagónicas. Una re
volución se plantea metas 
que contradicen las de la 
contrarrevolución, así co-

mo, en el plano internacio
nal, las metas de uno y 
otro país pueden ser com
petitivas. 

El pluralismo ideológico, 
obviamente, no puede exi
gir la renuncia a las metas 
que son la razón de ser de 
toda posición revoluciona
ria. Pero no debe confun-

-Nuestra revc.lución camina. Nadie la detendré. 
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Nuestro pueblo escucha hoy un nuevo lenguaje. 

dirse el pluralismo ideoló
gico de tendencia revolu
cionarias -en el plano del 
escenario de una socie
dad- con la "conciliación" 
entre tendencias necesa
riamente antagónicas, si 
por "conciliación" entende
mos una teoría y una pra
xis destinadas a borrar ar
tificialmente antagonismos 
o contradicciones reales. 

En lo que re&pecta a 
nuestra Revolución, ésta 
defiende un pluralismo 
ideológico en las relacio
nes internacionales, signi
ficando, en el fondo, el de
recho a la autodetermina
ción de los pueblos y la 
no intervención. 

Es una posición antiimpe
rialista, contraria a los blo
.ques encabezados por gran
des potencias que preten
den imponer sus modelos. 
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ADEMAS 

El pluralismo no es sólo 
ideológico. En nuestra so
ciedad revolucionaria se 
defiende el pluralismo eco-

nom1co; es decir, la exis
tencia de tres sectores: 
social, estatal y cogestio
nario. 

El pluralismo ideológico 
de la Revolución Peruana 

La población se organiza, revolucionariamente. 



sería pluralidad de tenden
cias revolucionarias dentro 
de un marco de transfor
mación de la sociedad que 
tiende a modificar sustan
cialmente el papel tradicio
nal de las clases antagóni
cas hasta su superación co
mo tales. 

NUESTRA ACTITUD: 

Y nuestro proceso es re
volucionario por demostrar, 
además, en la práctica, una 
actitud antiimperialista, en 
el frente externo. 

Sólo fue posible iniciar 
la liberación económica y 

política de un país hac en
do esta revolución, es de
cir, comenzando a transfor
mar profundamente las es
tructuras sociales y econo
mícas de la sociedad. 

Cambios que se dan en 
el país, irreversiblemente 

. Con participación real y autónoma de los sectores marginados. 

1 
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Reestructurando el Sistema ~ 

En Lima, se reunieron delegados de h)s paiNa 
miembros de la Organlzacl6n de los 

Eatadoa A~rlcanoa. 
Ll•ron trayendo conalgo las .,...clone11 

de IUI ~vos pafNI 
respecto a dicho organlamo. 

Se trataba de reestructurar el Slatema Interamericano 
porque hoy reaulta anacr6nlco, 

Inoperante y evidentemente antlhlatéflco. 
Se discutieron poalclonea, planteamlentoa, 

aapectos de doctrina. 
Loa conceptos Pluralismo ldeológlco, 

dependencia, domlnacl6n, etc. 
motivaron Intervenciones polémicas 
y de necesaria definición doctrinal. 

Nuestra Revolucl6n qúe en -el plano interno e 
Internacional ha rotp la dependencia y mantiene 

hoy relaciones con todos los países .al 
margen de cr,dos politlcos, en 

manifiesta demostración de un real 
Pluralls"o Ideológico, ha hecho poslble pues 

la apertura hacia nuevas vías de 
lucha libertadora dentro del respeto mutuo y la 

plena autonomia entre pafses hermanos. 
Ccmslderéndolo importante, SINAl,JOS INFORMA 

presenta la posición de algunos países mlendwos, 
expuestos por sus respectivos representantes. 

a cuyas ponencias les hemos dado fc)rma 
de preguntas y respuestu. 

Eatén, por otra parte, 
las voces de un estudiante y qn obrero, 

Integrantes eHós de sectores de bue. 



Um voz clara y revolucionarla en el eeno de la Comisión 

GENERAL DE BRIGADA 
MIGUEL ANGEL DE LA 
FLOR VALLE', 
MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
DEL PERU 

Emancipación e 
Imperialismo 

"Si bien el proceso eman
cipador y la victoria militar 
nos dieron la Independen
cia política, al poco tiempo 
Latinoamérica fue progresi
vamente inserta dentro del 
proceso de la revolución 
industrial mundial, que con
virtió a nuestros países en 
zonas periféricas de cen
tros hegemónicos imperia
listas que fueron susti
tuyendo y condicionando 
nuestra economía, sociedad 
y cultura, afectando todos 
los órdenes de nuestra vida 
a través de una dóminaclón 
externa e interna que dio 
la espalda a nuestros pue
blos y a la historia". 

Agresiótl Económica 

"Resulta ilusorio pensar 
hoy día que la seguridad de 
nuestros pueblos debe es-
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Lucharemos contra todo tipo de imperialismo 

tar exclusivamente identifi
cada con la defensa militar 
ante hipotéticas agresiones 
que no se han producido; en 
cambio existen otras for
mas de agresión cuyos 
efectos son tan nocivos co
mo los que se producen 
con la intervención militar; 
tal es el caso de las agre
siones económicas y finan
cieras, que cierran las vías 
de un justo desarrollo a un 
pueblo y que, en sus efec
tos de pauperización, cau
san una destrucción de si
mi lares o peores conse
cuencias que las de un con
flicto militar". 

Relaciones lnteramericanas 

"Debemos concebir con 
lucidez que las relaciones 
interamericanas no pueden 
seguir existiendo y funcio
nando al margen de la his-
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toria. El crecimiento de la 
población; la marginaliza
ción de las grandes mayo
rías trabajadoras; la inca
pacidad de un modelo im
portado de sociedad, de al: 
ta tecnología para absorver 
el excedente de mano de· 
obra; el surgimiento de 
vías nacionales revolucio
narias autónomas, son las 
causas y los signos de la 
segunáa emancipación de 
la América Latina. Ello ha
ce impostergable un nue
vo tipo de relación hemis
férica en provecho de ca
da uno de los pueblos del 
Continente". 

Democracia de 
base popular 

"f':lo hemos renunciado a 
la democracia y no podría
mos renunciar a ella. Al 

contrario, la estamos cons
truyendo en esencia y en 
sus condiciones concretas. 
El pluralismo ideológico no 
podría resultar su nega
ción, antes bien, la supo
ne. Y la supone como una 
realidad flexible que respe 
ta las diversas formas or
ganizativas en que ella po
dría advenir, según las pe
culiaridades de cada país 
en nuestra América". 

"El pueblo peruano y sus 
instituciones tienen una vo
cación y un destino pro
fundamente democráticos. 
La Revolución Peruana se 
ha hecho, esencialmente, 
por y para la democracia 
de base popular, de partici
pación plena, de distribu
ción del poder económico 
y político, únicas bases pa
ra que ella pueda realmen
te existir". 





LOS OLIGARCAS MANEJAR 

Una economía oligárquica que concentra en muy pocas manos la propie
dad y que, a su vez, está subordinada al poder económico extranjero, 
tiende necesariamente a ser hase de una sociedad igualmente oligárquica 
en el sentido de que en esa sociedad el poder en todas sus formas es 
monopolizado por grupos minoritarios, marginando a las grandes ma-

yorías, al pueblo, a los trabajadores. 
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Mantero Tincopacayo, 
obrero de una fundición de 
provincia 

La OEA, como un orga
nismo que representa a los 
países americanos, debería 
de ser un organismo que 
permita la fusión de todas 
sus inquietudes. 

La OEA, que ha venido 
susbsistiendo durante mu
cho tiempo, ha sido utiliza
da a favor de los intereses 
de un solo país. Esta insti
tución tiene que ser com
pletamente modificada. La 
modificación no debe efec
tuarse dentro de causes ne
tamente reformistas sino 
que debe ser profunda y 
general. Los hombres que 
tengan en sus manos la 
OEA deben de responder 
también a ideales de avan
zada, que permitan el pen
samiento genuino de Amé
rica Latina a ese organis
mo tan importante. 

Si nos preguntamos a 
qué se debe el cambio en 
la OEA, la respuesta es ló
gica, y ésta es que en 
América Latina se está ge
nerando una nueva toma de 
conciencia de su realidad. 
Estos son los casos del Pe
rú, Chile, Argentina y Cuba. 

No debemos permitir el 
aislamiento de Cuba. Se
guir pensando de esta ma
nera es seguir dependien
do del deseo del país que 
dominó la OEA. Cuba es 
parte integrante de Améri
ca, y si la OEA pretende 
representar a los países de 
este continente, pues sim
plemente tendrá que acep
tar a Cuba. 

La voz de un obrero. 

NOTA 
DE REDACCION 

La Redacción de SINA
MOS INFORMA pide discul
pas a los lectores por la 
demora de este número 
que no es responsabilidad 
nuestra. 

Gracias 

Estudiante universitario. 
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EL DEBER 
MORAL 
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T oda Revolución su
pone cambios, ine
vitablemente. Cam
bios en todo orden 
de cosas. Uno de 

ellos debe ser cuidadosa
mente observado, pues se 
trata del hombre mismo 
como realizador de valores 
y comportamientos. 

Entonces la Revolución 
exige del hombre una nue
va forma de ver el mundo, 
la sociedad, la dinámica de 
la historia, el curso mismo 
de su desarrolio. 

Este hombre habrá deja
do o superado ciertos pa
trones de comportamiento, 
ciertos valores que hacían 
r.le él fiel reflejo de una 
sociedad marcada por el 
egoísmo, la ambición y 
la proyección personalistas 
propias de un sistema ca
pitalista o dependiente de 
dicho sistema. 

Sin embargo; conseguir 
de momento este hombre 
no es tarea fácil. Cualquie
ra lo recondce elemental
mente. 

PEDIDO 

En declaraciones a la 
prensa, el Ministro de Edu
cación General EP Alfredo 
Carpio Becerra, ha solici-

tado con valentía que aque
llos funcionarios públicos 
o maestros que no estén 
de acuerdo con el proceso 
revolucionario que vive el 
país deben renunciar a sus 
puestos. 

Todo hombre debe siem
pre buscar en la vida rea
l izarse plenamente. Ser ca
da vez leal consigo mismo, 
sincero en sus actos, ho
nesto con la sociedad. 

Nuestra Revolución ca
mina irreversiblemente. Es
tá buscando transformar 
definitivamente la sociedad 
tradicional, subdesarrolla
da, dependiente. 

Y en esta tarea, es de 
revolucionarios, leales con 
sus actos, estar con el pro
ceso, apoyarlo, profundizar
lo. 

Y negándolo, saboteán
dolo, dudando de -lo -que 
significa no se construye 
la sociedad nueva, no se 
lucha contra la oligarquía, 
el capitalismo, el imperia
lismo que han generado los 
males de nuestra sociedad. 

Hay que comprender que 
nuestra revolución exige 
también una nueva moral 
social y humana, basada en 
ios principios de una mo
ral humanista, solidaria y 
libertaria. 



Estamos empeñados en formar un hombre nuevo. 

A LOS 
MAESTROS 
DEL PERU 

1 Ministro de Edu
cación General EP. 
Alfredo Carpio Be
cerra, transmitió a 

los maestros del Perú, un 
mensaje de hondo conteni
do revolucionario al cele
brarse el "DIA DEL MAES
TRO". 

Transcribimos algunos de 
sus párrafos por ser sig
nificativos: 

"Ya no es sólo una fe
cha aniversaria y recorda
toria, sino un motivo de re
flexión sobre el camino re
corrido en estos años de 
revolución y sobre los éxi
tos logrados y las enormes 
tareas que la nueva edu
cación nos está plantean
do para la formación del 
nuevo hombre en el nuevo 
Perú. 

General EP Alfredo Carpio 
Becerra, Ministro de 

Educación. 

"Porque en la tarea de li
beración revolucionaria que 
compromete a todo nues
tro pueblo, al maestro le 
caben un lugar y una alta 
responsabilidad. Estamos 
empeñados en construir un 
modelo de sociedad origi
nal, que responda a las ca
racterísticas y a las nece
sidades propias de nuestra 
realidad. 

"Estamos empeñados en 
formar un hombre nuevo, 
sin las deformaciones y la
cras que un sistema social 
caduco condicionó y man
tuvo. Para ello no hay ins
trumento ni medio más efi
caz que un proceso educa
tivo capaz de despertar y 
estimular en cada hombre 
sus propias potencialidades 
y prepararlo, al mismo 
tiempo·, para un conviven
cia verdaderamente huma
na y, por lo tanto, justa ... 

"En nombre de estas rea
lidades tan valiosas, invo
co la comprensión de los 
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cerra, transmitió a 

los maestros del Perú, un 
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empeñados en construir un 
modelo de sociedad origi
nal, que responda a las ca
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sidades propias de nuestra 
realidad. 

"Estamos empeñados en 
formar un hombre nuevo, 
sin las deformaciones y la
cras que un sistema social 
caduco condicionó y man
tuvo. Para ello no hay ins
trumento ni medio más efi
caz que un proceso educa
tivo capaz de despertar y 
estimular en cada hombre 
sus propias potencialidades 
y prepararlo, al mismo 
tiempo·, para un conviven
cia verdaderamente huma
na y, por lo tanto, justa ... 

"En nombre de estas rea
lidades tan valiosas, invo
co la comprensión de los 
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rresponden a los progra
mas descritos anteriormen
te. 

Las acciones llevan un 
emblema, "los pescadores 
lo hicieron", y los primeros 
trabajos están desarrollán
dose rápidamente. 

Pero diversas medidas a 
favor de los pescadores se 
han venido materializando 
especialmente luego de la 
estatización de las activi
dades de, extracción de la 
anchoveta. Una de ellas es 
el D.L. N? 19570 aprobado 
por el Consejo de Minis
tros. En vista de la grave 
crisis económica de la in
dustria dejada por el siste
ma anterior que incide di
rectamente sobre los obre
ros de I mar se ha dado 
una moratoria a los pesca
dores que se encuentran 
pagando sus casas, pagos 

Más puertos pesqueros. 

que regularizarán, cuando 
sus haberes alcancen el ín
dice normal. Incluso sen
tencias judiciales para al
gunos trabajadores de la 
pesca que estaban a pun
to de ser arrojados de sus 
viviendas por falta de pa
go han sido cortadas. 

Medidas 

Son tres, pues, las me
didas principales adopta
das: primero las vedas, pa
ra permitir la reproducción 
de la anchoveta y asegurar 
la no extinción de la espe
cie que produce un eleva
do ingreso de nuestras di
visas; segundo, la pro1:ec
ción económica del traba
jador; y por último, la mo
ratoria en sus principales 
obligaciones económicas. 

PESCA 
PERU 

U n gran filón de 
nuestra economía, 
aún inexplorado, es 
la pesca para con

sumo humano directo. La 
naciente PESCA - PERU, a 
través de un portavoz, dio 
a conocer el pasado 5 de 
julio que se encuentra en 
estudio 25 proyectos para 
la construcción de igual nú
mero de puertos pesque
ros, uno de ellos en Paita 
que tendrá capacidad para 
250 mil toneladas. 

Se están, igualmente, 
efectuando estudios para 
lograr la extracción de 60 
a 70 especies de pescado 
para consumo humano que 
existen en nuestro mar, 
pero de los cuales sola-
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mente se consumen una 
veintena de especies. 

Existe, por ejemplo, un 
stock gigantesco de merlu
za todo el año. Se podría 
extraer 600 mil toneladas, 
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pero actualmente sólo se 
aprovechan 250 mil tonela
das. 

Crédito para Industria 
Pesquera Nacional 

Tras la visita que el Mi
nistro de Pesquería hiciera 
a diversos países euro
peos, efectuó en palacio 
de Gobierno una conferen
cia de prensa en la que 
realizó anuncios de verda
dera importancia. 

Indicó que siete países 
han ofrecido líneas de cré
dito favorables para nues
tra industria de la pesca. 
Este fenómeno fue explica
do por el Ministro Tanta
leán indicando que la re
volución ha logrado estabi
lidad política a la vez que 
económica y sobre esta 
confianza se concretan las 
operaciones económicas 
crediticias peruanas. 

CENSO 
ECONOMICO 

a nadie discute el 
papel positivo y 
fundamental q u e 
juegan los censos 

-sean éstos de población, 
vivienda, agrario, etc.- pa
ra el establecimiento de 
medidas que tiendan a so
lucionar las f<allas encon
tradas a través de las en
cuestas directa y totales y 
para la planificación de po
líticas adecuadas. 

El lunes 9 de julio se 
anunció que se realizará el 
próximo año un Censo Eco
nómico Nacional, que de
berá efectuarse a fines de 
junio y en el transcurso de 
julio del 74. 

Tras el anuncio, los re
gistradores y e_mpadrona
dores de la Oficina Nacio
nal de Estadísticas y Cen
sos (ONEC), comenzaron 
a efectuar prácticas sobre 
la mecánica del próximo 
censo y encuestaron a cen
tenares de comerciantes 
durante una semana. Con 
los datos obtenidos y con 



Una diagnosis agraria necesaria 

la experiencia que respec
to a censos tiene la ONEC 
y sobre los datos obteni
dos en los anteriores cen
sos, se elaborarán los pa-

drones de preguntas que 
deberán llenarse con las 
respuestas de los sectores 
económicos del país el 
próximo año. 
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13 rigadas juveniles en 
!quitos. 

Cuarenta jóvenes univer
sitarios vienen trabajando 
activamente en Pueblos Jó
venes de !quitos en obras 
infraestructurales, creación 
de áreas verdes y otras ac
tividades, con participación 
de la población de base. 

El objetivo es tomar con-

tacto con dicho sector po
blacional, uno de los más 
importantes de la zona. 

Los trabajos, realizados 
por los estudiantes, son 
apoyados por la ORAMS V 
de !quitos. habiéndose or
ganizado todavía en febre
ro del presente año. Para 
trabajar organizadamente, 
los estudiantes se han agru
pado en brigadas juveniles. 







de las empresas autogesto
ras de propiedad social. 

Cooperación Técnica 
Peruano-Alemana 

Un equipo de ocho eco
nomistas y agroeconomis
tas de la República Federal 
de Alemania viene coordi
nando con SINAMOS la pla
nificación, programación y 
ejecución de medidas eco
nómicas y agrícolas. 

El grupo, bajo el nombre 
de COTEPLAN (Coopera
ción Técnica en Planifica
ción Peruano-Alemana), ha 
iniciado acciones concretas 
en la sierra central del país. 

Se ~oordinan programas de desarrollo. 

Está trabajando en la eje
cución de un Proyecto a ni
vel comunal en la comuni
dad de Usibamba (Junín). 

La comunidad, que vivía 
a nivel de auto-abasteci-

Servicio Civil de 
Voluntarios 

El SINAMOS ha iniciado 
un programa destinado a 

miento (economía de sub
sistencia), representa hoy 
un modelo en el Perú para 
la solución de problemas 
de desarrollo socio-econó
mico mediante la moviliza
ción de las propias fuer
zas. 

Se han construido insta-

apoyar a miles de jóvenes 
que no logran ingresar a 
las Universidades del país. 

El programa es el Servi
cio Civil de Voluntarios. 

Los jóvenes tienen un rol dentro de la revolución. 

laciones como establos, si
los, todos adecuados a las 
condiciones locales. Los 
trabajos exigen poco es
fuerzo técnico y pueden, 
por lo tanto, ser ápl icados 
a otras comunidades para 
mejorar su condiciones so
cio-económicas. 

Procura que esos jóvenes 
se desplacen hacia las 
áreas rurales por un año 
como mínimo, con perspec
tivas a calificarse y esta
blecerse definitivamente en 
nuevas ocupaciones y co
lonizaciones de nuevo tipo 
en el campo. El Sistema se 
encarga de financiar estas 
actividades. 

La ORAMS 1, de Piura ha 
sido la primera en iniciar 
el programa, logrando mo
vilizar 40 jóvenes al cam
po para que apoyen a sec
tores prioritarios dentro de 
la estrategia nacional de 
desarrollo. 

Por su parte, la ORAMS 
VI de Huancayo está reali
zando la capacitación de 
180 jóvenes, de los cuales 
serán seleccionados 30, pa
ra que puedan salir en se
tiembre próximo por espa
cio de seis meses. 

Se viene prestando aten
ción a la fase de capacita
ción -en el caso de Piura 
fue de 15 días y en el de 
Huancayo 3 meses- que 
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está orientada a brindar 
una formación de mando 
medio a los jóvenes volun
tarios con la finalidad de 
estimular su espíritu críti
co y creador para que des
arrollen acciones concretas 
en las comunidades cam
pesinas. 

Se les prepara, por ello, 
en cooperativismo, planifi
cación regional, capacita
ción laboral, reforma de la 
educación, crianza de por
cinos, manejo de granja, 
administración de empre
sas campesinas, contabili
dad agropecuaria, dinámica 
de grupos, política forestal, 
apicultura, primeros auxi
lios, etc. 

Empresas Autogestionarias 
1m Villa El Salvador 

La Décima Región del 
BINAMOS viene elaboran
do una serie de estudios 
de factibilidad para la ins
talación de Empresas de 
Propiedad Social en el pue
blo Joven Villa El Salvador 
de Lima, con la finalidad 
de proporcionar una base 
económica a la población, 

utilizando los recursos hu
manos de dicha zona. 

Los estudios contemplan 
la factibilidad de instalar 
empresas de elaboración 
de pan, empresas industria
les de materiales y siste
mas de construcción: em
presa textil de confeccio
nes; empresa de transpor
tes y granjas avícolas. 

Estas Empresas de Pro
piedad Social beneficiarán 
directamente a 130 mil ha
bitantes de Villa El Salva
dor y a 450 mil de los pue
blos cercanos, estimativa
mente. 

Se ha firmado -para el 
caso- un acta de entendi
miento entre la Décima Re
gión y el Grupo Alemán de 
Cooperación Técnica de 
Apoyo Infraestructura! del 
SINAMOS (COTAI), por el 
que se buscará el financia
miento y la organización ,de 
empresas autogestionarias, 
que integrarán el sector de 
Propiedad Social de Villa 
El Salvador. 
Seminario de Comunidades 
Industriales en Chiclayo 

Advertimos a la oligarquía contrarrevolucionaria que esta
mos dispuestos a dar nuestras vidas por la revolución. 

Ochenta comuneros, re
presentantes de diferentes 
comunidades industriales 
del departamento de Lam
bayeque, se capacitaron en 
el Seminario organizado 
por la ORAMS II entre el 
28 de Junio y el 19 de ju
lio en Chiclayo. 

"El comportamiento so
lidario y participacionista 
del comunero es la única 
garantía para el cumpli
miento de las metas de 
desarrollo. Y eso sólo se 
logrará cuando el trabaja
dor tome conciencia de su 
realidad. Este ha sido, en 
consecuencia, nuestro ob
jetivo al realizar el semina
rio", explicó el coordinador 
zonal del SINAMOS duran
te la clausura· del certa
men. 

Además de los temas 
directamente relacionados 
con las comunidades indus
triales, se di~tieron otros 
temas de interés, tales co
mo la Ley de Pensiones, 
etc. 

Se realizarán seminarios 
similares, a nivel institu
cional. 

Campesinos de Cajabamba 

La "Sociedad de Artesa
nos, Obreros y Campesi
nos" de la provincia de Ca
jabamba (Cajamarca), en 
comunicado firmado por 
sus max1mos dirigentes, 
han acordado "advertir a la 
oligarquía contrarrevolucio
naria de que la provincia 
de Cajabamba está dispues
ta a defender al Gobierno 
Revolucionario, organizan
dose clasistamente para 
que los intereses de los 
campesinos no nos sea sa
boteada como viene hacien
do la reacción cajamarqui
na". 

El apoyo popular crece, 
como la Revolución. 
Promoción del arte y la 
cultura con INKARI 73 
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Una gran movilización 
destinada a "promover las 
expresiones más sentidas 
del pueblo en el arte y la 
cultura" se ha iniciado en 
todo el país con íos en
cuentros de INKARI 73 a 
nivel zonal, luego regional, 
para terminar, en octubre, 
con un encuentro nacional. 

Los eventos serán múlti
ples, abarcarán folklore, ju
ventudes, artesanías, arte y 
deportes. A través de ellos 
se le dará un valor real a 
las creaciones populares. 

Se participará en activi
dades creativas, periodis
mo, música, literatura, ac
tividades deportivas, etc. 

Coincidiendo con el día 
del campesino, las oficinas 
zonales de Cajamarca y 
Jaen organizaron los fina
les del Festival folklórico 
zonal, con miras al final re
gional. El éxito fue rotun
do, particularmente en Ca-

jamarca, donde la Plaza de 
Armas fue colmada por la 
población local. 

En el resto del país es
tá sucediendo algo similar. 
La mayor parte de los fina
les zonales concordarán 
con Fiestas Patrias. Para 
ello vienen trabajando in
tensamente Comités Prepa
ratorios. 

Con este evento lo que 
se busca es dar "cauce or
gánico permanente a las 
expresiones del arte y cul
tura populares, tanto tiem
po pospuestas y relegadas". 

Campesinos se capacitan 

En La Unión, Llata, Oui
villa, Huarín y muchas otras 
comunidades de Huánuco, 
la OZAMS de la Unión (OR
AMS VI) viene realizando 
importantes acciones de 

capacitación, difusión y 
apoyo a las organizaciones 
de base. 

Más de 200 delegados 
de las comunidades cam
pesinas de las provincias 
de Dos de Mayo y Huama
líes asistieron con interés 
a los seminarios organiza
dos por dicha oficina zo
nal. 

"Es la hora de las reivin
dicaciones plenas, y los 
campesinos deben elevar 
su conciencia de saberse 
responsables de sus actos. 
ante la sociedad y la histo
ria", les manifestó su diná
mico coordinador, en el sa
lón de actos del Palacio 
Municipal de Llata. 

Casa para Campesinos 

Los campesinos de Aya
cucho contarán con su fla
mante "Casa del Campesi
no Ayacuchano". El proyec-

Tomemos conciencia real de nuestro papel en un proceso liberador. 
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Los campesinos se comprometen a levantar, con apoyo del SINAMOS, su propia casa. 

to fue presentado ante 
cientos de delegados cam
pesinos por el Coordinador 
y trabajadores de la OZA
MS de Ayacucho. 

Los campesinos, por su 
parte, intervinieron en el 
debate, aportaron sugeren
cias y decidieron iniciar de 
inmediato con los trabajos 
de construcción. La casa 
será levantada en Huaman
ga. 

La OZAMS de Ayacucho 
ha donado el terreno. (Más 
de 3,SQO metros cuadra
dos). Además los apoyará 
técnicamente y con equi
pos de construcción. La ca
sa contará con dormitorios, 
comedor, cuartos de servi
cios, un amplio salón de 
reuniones con capacidad 
para 300 personas, etc. 

NUEVO BOLETIN 

La Oficina de Relaciones 
Públicas del Sistema de 
Asesoramiento y Fiscaliza
ción para las Cooperativas 
Agrarias de Producción de 
Chiclayo ha editado, recien
temente, su Boletín Infor
mativo, en el que, entre 
notas informativas de inte
rés, recoge una entrevista 
al General Rudecindo Za
valeta Rivera, Jefe Nacio
nal del SAF-CAP, donde re
seña los dispositivos lega
les que norman la vida del 
SAF. Incluye, también, el 
texto del Decreto - Ley N9 
20034, promulgado el 29 de 
mayo de este año y en el 
que se establece la juris
dicción del SAF-CAP. 
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Hace un año 

1) urante cuatro años 
el Gobierno Militar 
del Perú ha refor

mado la sociedad peruana 
con sus decretos y ha sor
prendido a América del 
Sur. Actualmente esta em
peñado en otra tarea, in
tenta arraigar las reformas 
apelando al pueblo. Se tra
ta de un programa a largo 
plazo. 

"Algunos derechistas y 
algunos de extrema iz
quierda, pero también algu
nos grupos de la clase me
dia sin color político, po
nen en tela de juicio la sin
ceridad de las reformas del 
Gobierno. 

-ia,m •ta•,~ 
OFICINA DE REDACCION 

Garcilazo de la Vega (Cdra.13) 
Centro Cívico Of. 327. 

La originilidad del proceso peruano 
ha despertado -y lo viene haciendo aquí 

y en el extranjero
el interés de especialistas, estudiosos, 

comentaristas o simples observadores. 
Apoyada militantemente por revolucionarios, 

ofendida y atacada por el Imperialismo 
o la vieja Oligarquía del país, 

incomprendida por los grupos 
de extrema izquierda, 

nuestra Revolución avanza, pese a todo. 
En esta sección haremos llegar a ustedes 

los comentarios que motiva 
nuestro proceso en el exterior. 

Notas o transcripciones 
que iremos extractando de Diarios o 

Revistas especializadas que se 
ocupen del proceso revolucionario 

que vive el país. 
Creemos un deber informar 

de lo que dicen de nosotros a nivel internacional. 
Comentarios que, sabemos, 

no se hallan al alcance de la población. 

"El vasto programa de la 
reforma agraria, las refor
mas legislativas de la in
dustria y la minería y la na
cionalización casi comple
ta de la banca, de los trans
portes y de la energía eléc
trica, demuestran, sin em
bargo, otra cosa. Por todo 
lo ocurrido se puede con
siderar como demostrado 
que los oficiales peruanos 
no tomaron el poder para 
mantener la antigua socie
dad". 

DIARIO 
"Helsingin Sanomat" 
CIUDAD 
Helsinki, Finlandia. 

Una actitud 

"Los militares del Go· 
bierno adoptan una actitud 
arrogante en las reuniones 
internacionales. Saben que 
han iniciado en América del 
Sur la actual fase del na
cionalismo revolucionario, 
expropiando la lnternacio· 
nal Oil Company de la 
Standard Oil durante la pri
mera semana en el poder 
y negándose a pagar una 
indemnización. 

"Los dirigentes del Perú 
saben que · son apreciados 
en América Latina porque 
representan un nuevo tipo 
de régimen militar dentro 
de la larga historia del con
tinente. Se ha dicho de 
ellos que poseen una nue
va mentalidad y esto quie
re decir que han comenza
do a efectuar de manera 
sistemática y autoritaria las 
reformas sociales que de
berían haber sido realiza
das desde hace mucho 
tiempo atrás". 

DIARIO 

Teléfono 313978 / 325353 anexo 294. 

"Helsingin Sanomat" 
CIUDAD 
Helsinki, Finlandia. 
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" ... Esta es 
una Revolución 

y el nuestro 
es un Gobierno 

Revolucionario. 
Nuestro propósito 

es transformar 
el sistema 

económico, social 
y político del país. 

Nunca lo hemos negado. 
Esto supone 

cancelar históricamente 
nuestra cuádruple 

condición de sociedad 
subdesarrollada, 

capitalista, oligárquica 
y sometida 

a los intereses 
del imperialismo". 

(Presidente 
General EP. Juan 

Vela seo Alvarado) 
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