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ANTE EL 
RUMBO AUTORITARIO, 
EXISTEN ALTERNATIVAS 
DEMOCRATICAS 
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fil 
L acercarnos al tercer aniversario del gobierno del 
Presidente Belaúnde, la posibilidad democrática 
constituye una honda preocupación de los distin
tos sectores de la opinión nacional. El acciopepe

cismo, encarnando crecientemente el autoritarismo de 
los liberales de esta época, acelera la pendiente represiva 
y excluyente que puede terminar devorando a sus pro
pios propulsores, con golpe militar o sin éste, como ya 
ha ocurrido en otros palses. Es que para los gobernantes 
de hoy la democracia existe fundamentalmente en el 
momento electoral, los programas y promesas de los 
candidatos poco tienen que ver con la práctica gobernan
te, y los que discrepan, desde los partidos o desde la so
ciedad civil, deben ser ignorados en unos casos, exclui
dos en otros, maltratados y entorpecidos en su labor si 
es necesario. 

En términos generales, el diálogo no ha sido caracte
rlstica propia de este oficialismo; incapaz de proponer 
algo más que acuerdos sobre el Hábitat, el gobierno se 
aísla progresivamente y el Presidente, con reiteradas de
claraciones ambiguas, contribuye a este aislamiento, in
centivando a aquellos áulicos que aprovechan sus frases 
para difamar y aislar a las voces discrepantes. Belaúnde, 
hombre de frases y gestos, es un carismático polftico 
que nunca ha logrado alcanzar la talla de un Estadista. 

La insurgencia de Sendero Luminoso ha venido a 
contribuir sustantivamente al endurecimiento del go
bierno, potenciando a los más autoritarios voceros de la 
derecha peruana, que carécen de tradición democrática 
y que en su defensa de los intereses del gran capital, fun
damentalmente foráneo, no han vacilado en acentuar has
ta condiciones extremas la pauperización de las mayo
r/as, incluyendo a amplios sectores medias. Es imposible 

1 separar este curso\ autoritario; _de la po//tica económica 
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perialista y neo/ibera/ que desarrolla el gobierno 
_ .. ando incluso al empresariado nativo. 

Cualquier balance de la actuación del gobierno ante 
dero Luminoso, indica que el acciopepecismo tiende 
::; arse, es incapaz de entender una alternativa que sig.
ue solución poi /tica y no simplemente represión. 

- más de dos años de acción represiva, primero policial 
uego militar -que muestra objetivas violaciones de 
derechos humanos- no ha logrado detener a un solo 

~·gente de Sendero Luminoso. La intervención militar 
a generalización del Estado de Emergencia constitu

éxitos pollticos de Sendero Luminoso, expllcita
te buscados por éste, a la vez que fracasos notorios 

un gobierno que se llena la boca con la palabra demo
cracia, desprestigiándola con su polltfr;á antipopular, 

on su incapacidad de diálogo y con su rei:urrencia a una 
acción que siendo subversiva del or_den constitucional, 
conlleva, sin embargo, muy profundos ingredientes eco

ómicos, sociales y culturales que el gobierno no acierta 
a entender.ni a enfrentar. · 

En la perspectiva larga de Sendero Luminoso el go
bierno acciopepecfsta le resulta impresionantemente 
complementario: la lógica represiva es necesaria para 
que Sendero gane adeptos; la incapacidad polltica y el 
deterioro del gobierno en todos los planos le concede a 
Sendero fáciles éxitos pollticos; la desestabilización de 
muchos esfuerzos de organización popular, que surgen 
de la base y no de intelectuales ni de Fundaciones ex
tranjeras, es útil en la larga marcha de Sendero para im
ponerse como alternativa ante la creciente legión de . 

= = ""u""'-esitusionados sin salida, corrróatiáos en sa esfuerzo por 
hacer de la democracia polltica no una caricatura útil 
para los poderosos de siempre, sino un canal de partici
pación popular efectiva en la construcción del destino 
histórico del Perú a partir de los intereses de la mayo
rla de los peruanos. 

Somos cada vez más los peruanos que levantamos 
nuestra voz reclamando un cambio sustantivo en la acti
tud y la acción del gobierno, tanto en la polltica econó
mica como en la respuesta a la persistente acción sende
rista. El diálogo con Sendero que propone el Fiscal de la 
Nación, tras voces en el mismo sentido planteadas antes 
desde la izquierda, puede parecer utópico por las carac
terlsticas del interlocutor -Sendero no lo plantea nipa
rece dispuesto a dialogar con nadie- pero es un indica
dor de una actitud que es el reverso de la medalla en 
comparación con el apasionamiento presidencial y la ac
tuación del Comando Militar en Ayacucho. Quienes en
tendemos el diálogo como irrenunciable instrumento de
mocrático no podemos negarlo a nadie y lo buscamos 
aun cuando apenas pueda existir una rendija de luz. Y ·. 
quienes desde tiempo atr¡js, con posiciones diversas y ni0 
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veles de información distintos, exigimos una solución 
poi /tica, tenemos que estar dispuestos también a ese diá
logo que el gobierno acciopepecista no entiende porque 
ni siquiera está dispuesto a dialogar eficazmente, es de
cir, con efectos prácticos,1 con las fuerzas poi /ticas legal
mente reconocidas y con las instituciones representati
vas de la sociedad civil. 

Es urgente entender que estamos frente a un proble
ma que atañe a todas las fuerzas poi /ticas y a todo orden 
de instituciones, pues en la perspectiva se están dando la 
mano aquellos que dogmáticamente quieren imponer su 
proyecto a las masas, aun destruyendo los niveles de or
ganización que éstas alcanzaron, y aquellos que quieren 
llevarnos a una dictadura, civil o militar, que excluya del 
escenario poi /tico a toda oposición de signo transforma
dor, más aun si se cuestiona el capitalismo como sistema 
económico social. Con éstos colaboran muchos liberales 
que confunden la democracia con su propia vigencia po-
1/tica o con sus pequeños intereses. 

Por esto es saludable también el llamamiento de la 
Izquierda Unida para una confluencia de "todas las fuer
zas democráticas y progresistas", planteado no sólo a los 
partidos sino a las instituciones más representativas de la 
sociedad civil, para lograr un diálogo que les dé condi
ciones para exigir conjuntamente al gobierno un cambio 
general de poi (tica. Es que tanto IU como el APRA han 
conocido en carne propia el desdén acciopepecista ante 
cada propuesta, y necesitan unir en un solo esfuerzo la 
presión para que no se acentúe el curso autoritario y se 
afronten de distinta manera los problemas más urgentes 
del momento actual. Pensamos que éste es el sentido 
fundamental de la reciente propuesta de IU y que no se 
trata simplemente de un pacto electoral con el partido 
aprista. 

Y valoramos la actitud del Fiscal y de la IU porque 
tienen en común una actitud responsable frente al mo
mento actual y al peligroso baño de sangre que está im
pl/cito en la actuación de un gobierno que reprime a cie
gas, que aplica una pol/tica autoritaria en Ayacucho 
desarrollando una estrategia que ha puesto entre dos 
fuegos al campesinado de la región y que ninguna efica
cia ha mostrado ni siquiera en la estrecha perspectiva 
del gobierno. 

Una solución alternativa para nosotros, parte de en
tender lo que significa Sendero como un fenómeno po-
1/tico y social que va más allá de los que empuñan las 
armas; de comprender que las fuerzas poi íticas que acep
tan este orden constitucional deben tomar la iniciativa, 
pasar a la ofensiva y derrotar poi íticamente al senderis
mo, creando efectivas condiciones de representación 
política que obviamente requieren de garantlas del go
bierno en Ayacucho y en muchas otras regiones del País; 

DESCO 



--
~------ __.e 

de entender que es preciso crear instancias regionales de 
gobierno de emergencia, con efectiva participac-íón•po
pular, bajo autoridades civiles de reconocido consenso, 
tanto en las zonas afectadas por la acción de Sendero 
como en las zonas en que los desastres naturales han 
puesto a la población en situacJón de extrema necesidad 
y han mostrado la inoperancia del gobierno central. Ob
viamente todo esto, que se vincula al mandato constitu- . 
cional de regional izar, significa recursos económicos que 
para obtenerlos exjgen un cambio en la poi ltica econó
mica del gobierno. En vez de quejarse por su deteriorada 
imagen internacional, el Presidente Belaúnde tendrla 
que tomar la ofensiva para obtener la solidaridad exter
na en un gobierno de paz y recuperación de esta trage
dia múltiple que hoy se llama Perú. 

La vigencia de la ley y La protección de los ciudada
nos, eKige replantear de ralz lo q1.ie1:s-la acción de la Po
/ic(a y fe la Fuerza Armada. Estas existen para defender 
a los ciudadanos y no para reprimir a ciegas. Custodiar 
que en la investigación no se violen los derechos huma
nos fundamentales es tan importante como impedir que 
continúen siendo las comunidades campesinas incentiva
das en su beligerancia contra los senderistas, lo que pue
de estar desatando una imprevisible espiral de violencia. 
Acelerar la acción de la justicia resulta vital para impedir 
que tantos inocentes resulten dañados por un sistema ju
dicial que, sin recursos nr garantlas, no logra diferenciar 
a tiempo entre responsables de actos terroristas e ino
centes casualmente inculpados. 

En slntesis, lo urgente hoy es ratificar la vigencia 
irrestricta áe ías íióertades constitucionaíes y íos dere
chos humanos, a la vez que se atacan las cuestiones es
tructurales que acrecientan el significado de la acción 
senderista, sin por eso justificar su aventura hecha al 
margen y hasta en contra de las organizaciones popula
res que desde la base y con transformadora vocación de
mocrática se han venido dando entre obreros, campesi
nos, pobladores, maestros y empleados, con apoyo cier
to de esos que el Presidente de las frases y gestos llama 
despectivamente "inte/ectualoides", que no somos otra 
cosa que peruanos que amamos lo suficiente a nuestro 
pueblo como para insertarnos en él -sin paternalismos y 
estudiar su realidad concreta, compartiendo su suerte 
en vez de buscar sueldos en dólares, cátedras en el ex
tranjero o cómodas posiciones burocráticas, tanto aho
ra como en el pasado, en esos años que populistas y pe
pecistas sólo ven como dictadura, en los que ellos se 
dedicaron fundamenta/mente a la actividad privada sin 
preocuparse de la po/ltica ni de este pueblo, con resul
tados, para algunos, bastante lucrativo.s. · 

EL DIRECTOR 
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ACTUALIDAD NACIONAL ~ ---~ Diciembre de 
1981: Henry 
Pease García 

recibe al 
presidente 

Belaúnde en 
la inaugura
ción de XI 

Asamblea de 
CLACSO 

realizada en 
Lima. Pease, 

en ese enton
ces director 
deDESCO 

y presidente 
de la Asamblea, 
es hoy director 

de QueHacer. 

¡LQS PROBLEMAS 
SON OTROS, 
SEÑOR 

~ ERESIDENTE ! 
La campaña desatada contra los peruanos dedicados 
a la investigación social y a la promoción, ha 
descubierto a la opinión pública peruana a un 
gobierno que incapaz de capear y controlar la crisis 
económica y de poner punto final a la aventura 
senderista, comienza a replegarse peligrosamente. 
Por muchas razones.esta campaña alcanzó, en el mes 
que termina, ribetes alarmantes que se agudizan 
mucho más con la renuncia del único ministro 
independiente, Alfonso Grados Bertorini, y con el 
posterior nombramient9 al portafolio de Trabajo 
de un conocido conserv~dor: Patricio Ricketts Rey 
de Castro. 
En las páginas que siguf se analizan las causas y 
los orígenes de la camp a; se explica qué son las 
fundaciones y qué hace en el país y rep.roduce 
una importante declaradión de la Embajada de 
los Países Bajos en el Petó. 
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AS de un lector de QueHacer se sor
prendió por la forma y el tono que se 
utilizó para el "Editorial urgente" 

, -ese de la hojita negrita- que se pu-
blicó en nuestro número anterior. Incluso al
guien nos recomendó no saltar antes de tiempo 

· porque el suelo estaba bien parejo. No sólo eso, 
sino que más de un amigo del régimen nos ase
guró que en el gobierno nadie pensaba que los 
intelectuales tuvieran privilegio alguno; que lo 
de Jaime Urrutia era simplemente "un acciden
te", "una equivocación", y que aquella supues
ta diferencia establecida por el general Clemen
te Noel en Ayacucho entre "subversivos" y "te
rroristas" era, por decir lo menos, antojadiza. 

Los días siguientes, desgraciadamente, se en
cargaron de darnos, · una vez más, la razón: los 
intelectuales, los científicos sociales, los cen
tros de investigación, privados y universitarios, 
y las hoy famosas fundaciones extranjeras, eran 
vinculadas oficialmente y al más alto nivel, con 
la creciente ola terrorista que con junio llegó a 
Lima -como lo tituló un diario local- y nada 
más ni nada menos que con las arcas de Sende
ro Luminoso. 

Todo comenzó con la inauguración de la lí
nea de transmisión Mantaro-Pachachaca-Calla
huanca, cuando el presidente Fernando Belaún
de Terry se despachó a su gusto y habló de fun
daciones extranjeras "que traen dinero al país 
para repartirlo entre intelectualoides que en 
vez de construir se dedican a disociar y a sem
brar en el alma popular la mala semilla que 
fructifica en los destrozos que se realizan, en 
las desgracias que se promueven, en las discor
dias que se difunden, en las muertes que se oca
sionan"~ 

El siguiente paso lo dieron algunos folkló
ricos personajes de la política peruana y ciertá 
prensa diaria y revisteril cuando bajaron de la 
generalidad las aseveraciones presidenciales, e 
hicieron saber de su protesta y condena -con 
nombre propio- a las instituciones que so
pretexto de investigar no hacían otra cosa que 
financiar el terrorismo y cuando amplios in
formes "probaban" los nexos de la subversión 
con Londres y Amsterdam y embarraban en la 
"conjura" a fundaciones como la Konrad Ade
nauer, la Inter-American Foundation, la Frie
drich Ebert y, especialmente, la holandesa CE
BEMO y, por supuesto, a todos los centros .de 
investigación habidos y por haber. 

Días clespués el ministro del Interior, Luis 
Pércovich Roca, declaró fundadas las sospe
chas y anunció que su despacho había dis
puesto que el Servicio de Inteligencia Nacio
nal realizara una exhaustiva investigación. Fue 
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"Lo que sucede, simplemente, 
es que no se quiere aceptar 
que el gobierno y con él 
las fuerzas al mando del 
general Noel, han fracasado 
en Ayacucho porque no 
entienden lo que allí sucede 
y porque no conocen o no 
quieren entender lo que los 
senderistas persiguen': 

entonces, cuando en el clímax de esta especie 
de caza de brujas desatada, un conocido co
mentarista deportivo llegó a saludar la medi
da -muy deportivamente por cierto-, pues 

•había que diferenciar el grano de la paja: una 
cosa eran los institutos que realmente investi- . 
gaban y otra, muy distinta, centros como DES
CO que -según él- no es otra cosa que un re
fugio de marxistas que han publicado más de 
un libro que atenta contra la seguridad del 
Estado peruano (sic). 

Nadie podría oponerse -además no tendría 
cómo- a que los servicios de inteligencia in
vestiguen todo lo que quieran y que la policía 
fiscal revise cuentas y balances, pues, hasta en 
las mejores familias puede suceder ... Además, 
en la situación en que vjvimos, el contexto co
mo diría un politicólogo, es obvio que no sólo 
los intelectuales estén siendo investigados sino 
también, y sólo para citar un caso, quienes ma
nejan esa información que dicen que es confi
dencial y saben qué torres hay que volar para 
dejar a oscuras la capital de la República. 

El adelanto presidencial, no obstante, que 
anuncia lo que se vendrá, es lo curioso porque, 
para ponernos en el complicado trabajo de los 
miembros de estos servicios de inteligencia 
-que dicho sea de pasó muy poca inteligencia 
han demostrado hasta el momento-, lo que no 
se puede hacer es avjsarie al presunto ladrón 
que pasado mañana se registrará su casa porque 
entonces ese señor pondrá, cual correcaminos. 
las cosas feas a buen recaudo y cuando la poli
cía llegue encontrará la casa más limpia que 
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un gato. 
El arquitecto, sin embargo, lo hizo. ¿Por qué 

razón? Porque la intención no era, ni es, sabe.r 
de dónde vienen y a dónde van a parar los dine
ros que como cooperación al desarrollo , vienen 
de afuera, y eso lo saben perfectamente más de 
uno de sus principales hombres de confianza. 
La intención era y es otra y tiene una explica
ción; una terrible y grave explicación. 

Aquí se han dado la mano dos tipos de inte
reses y motivaciones. Por un lado, los sectores 
más conservadores de la sociedad peruana que 
se resisten a aceptar los problemas de fondo de 
este país y que se sienten incómodos frente a 
quienes con investigación, estudios y dedicación 
comprenden y entienden mejor el país que eJlu~ 
dicen conocer. Y por otro lado, ciertos secto
res del gobierno que ven con desesperación, 
cuando no preocupación, que el país se les es
capa de las manos, que no lo pueden gobernar y 
que sien ten que de nada ha valido la interven
ción de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, pues 
Sendero Luminoso no sólo permanece incólume 
sino que se da el lujo de poner petardos en la 
propia espalda de palacio de gobierno. 

De ahí que mientras los unos persigan instau
rar el oscurantismo en el Perú y desprestigiar a 
los investigadores y promotores sociales y, por 
si fuera poco, ahuyentar a las fundaciones que 
hacen que esta tarea, por lo demás descuidada 
po, el Estado, sea posible; los otros quieran en
contrar culpable.s y responsables de la creciente 
ola de violencia, no importa dónde. 

Desde la prisión 
una Senderista 
por televisión. 

El gobierno no 
entiende lo que 

pasa en Ayacucho. 

QUEHAml 

Y respecto a esto último, no se trata de un 
caso aislado. Recordemos si no al presidente 
13elaúnde cuando hablaba en enero de este año 
de la existencia de religiosos "cuyo uso de la 
sotana habría que comprobar si es legítimo" 
porque, según sostuvo en aquella oportunidad, 
existen "sacerdotes extranjeros que usan el 
púlpito para azuzar a las masas''. ¿Qué suce
dió'1 Nada pudo probarse en los días ni sema
nas siguientes y los principales voceros guber
namentales tuvieron que retirar las afirmacio
nes presidenciales. Igual sucede en la actualidad 
con la prensa extranjera a la que también en el 

· más alto nivel se le acusa de confabular contra 
el Perú por las denuncias que realizan de viola
-:iones de derechos humanos en Ayacucho. Hay 
que ser demasiado ingenuo para pensar que 
franceses, ingleses, españoles, norteamericanos, 
en fin, periodistas extranjeros en general, dicen 
lo que no ven y afirll1:an~o que no les consta. 

Lo que sucede snnplemente es que no se 
quiere aceptar que el gobierno y con él las fuer
zas al mando del general Clemente Noel, han 
fracasado en Ayacucho porque no entienden 
lo que allí sucede y porque no conocen o no 
quieren entender lo que los senderistas persi
guen. Y seamos claros, Sendero Luminoso ha 
iniciado una larga y prolongada guerra dentro 
de la cual estos tres años que llevan a cuestas. 
11u son otra cosa que su primera etapa. La etc1-
p.1 en la cual dos cosas le interesan: en primer 
luµar, "propagandizar" la lucha armada y ex
ten de ria a lo largo y ancho del país y, en se-
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gunJu lugar, crear las conJiciones para que 
Ayacucho pueda ser la primera zona liberada 
en el momento que decidan pasar a 1a etapa de 
enfrentamiento final. 

A Sendero no le interesa por ello, a tres 
años del inicio de su lucha armada, dar la cara 
ni liberar zonas ni enfrentarse con el ejército 
para ganarle tal o cual posición. Sendero tie
ne programado eso para más adelante, para 
cuando la lucha armada se haya extendido 
a todo el país, tal vez para dentro de cinco 
o diez años, ¡quién sabe!. Lo único seguro es 
que no es 1983 el año escogido, como cree el 
general Noel, que se encuentra en guerra contra 
un enemigo que sólo quiere, por el momento, 
jugar con él a las escondidas para derrotarlo 
moral y sicológicamente. 

Y el gobierno y las fuerzas al mando del ge
neral Noel han fracasado porque han hecho lo 
que Sendero esperaba que hicieran; primero, 
que intervinieran las Fuerzas Armadas en Aya
cucho y en segundo lugar, que la represión sea 
indiscriminada como es hasta el momento. ¿Por 
qué razón? No sólo porque ésta compromete 
cada día a un mayor número de peruanos -y 
veamos el alboroto que originó el pedido de aiá
logo planteado por el Fiscal de la Nación- sino 
porque esta etapa debe conseguir que el gobier- . 
no amplíe el campo enemigo, viole su propia le
galidad y "demuestre" la tesis senderista de que 
la democracia es una farsa y que Fernando Be
laúnde Terry representa el continuismo fascis-
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Su salida del 
gobierno acentúa 
el bajo per{il del 

gabinete Schwalb. 
t ,1 Cll el Perú . Y, en segundo lugar , crear las con
Jiciones para que un golpe mtlitar se produzca 
y la "careta democrática" del régimen poi ítico 
caiga de una vez por todas; con lo cual conse
guirían además "una ilegalización de toda la 
izquierda y entonces tendremos a un gran c9n
tingente de izquierdistas que tendrán que zan
jar con sus posiciones e irse a su casa o sumarse 
al único grupo que en este momento está lu
chando" (Ver QueHacer 19). 

El gobierno, sin embargo, no entiende o no 
quiere entender que el problema de Ayacucho 
no lo solucionará con la represión pura e indis
criminada - parte del libreto que Sendero de
be haber escrito en algún lugar- y que en Aya- . 
cucho no encontrará -a pesar de las torturas y 
los muertos inútiles- a uno sólo de los princi
pales cuadros senderistas. ¿Alguien con un 
mínimo de sentido común podría pensar que 
quienes dirigen al más alto nivel una larga y pro
longada lucha y requerían en su estrategia de 
la intervención militar en la zona podrían con
tinuar en el teatro de operaciones, esperando 
cándidamente que los capturen? Hace mucho 
que ya deben haber hecho maletas y cambiado 
de domicilio. 

El drama de este gobierno, así como su gran 
frustración es, sin lugar a dudas, ~o poder po
ner punto fmal a lo de Ayacucho; sin embargo, 
como junto a este problema el pueblo peruano 
se encuentra cada vez más descontento por la · 
política económica puesta en marcha y el par
tido gobernante, con el presidente incluido, 
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pierde cada vez más popularidad y se desgasta 
mucho más aceleradan.iente de lo que hubieran 
previsto sus más pesimistas asesores, quienes 
nos gobiernan evalúan y creen que la protesta 
popular es un invento, que la oposic.ión los 
quie,r-e-ciesestabilizar y que los militares quieren 
dfil un golpe. Y la posibilidad del golpe los con
funde más. 

Ni· siquiera entienden que al interior de las 
fuerzas armadas el golpe todavía no se cocina 
- aunque ello no significa que existan milita
res a los que la idea no les desagrade- pues, se
gún in formación confiable, éstos -entienden que 
los doce años de gobierno militar no sólo los 
han desgastado políticamente sino que militar
mente los han debilitado ya que sus mejores 
hombres fueron en todos estos años destinados 
a la función pública descuidando su propio ejer
cicio militar y para ellos el caso argentino y su 
catastrófica derrota constituye una "gran lec
dón" que les .enseña que militares metidos a po
líticos descuidan su propia institución, su pro
pio quehacer. De ahí que, por esa parte, un gol
pe no se producirá - dentro de lo que puede 
ser previsible- por iniciativa militar sino por 
otro tipo de razones: el desgobierno , por ejem
plo, que dentro del esquema militar, cuando es 
títl, atenta contra la seguridad interna del país. 

Desgobierno que , por otro lado,_ es cada vez 
mayor y que no es originado sino por la políti
ca económica que ha encarecido la vida a nive
les estratosféricos , que ha reducido el nivel del 
empleo adecuado (ver informe "El largo insom
nio del empleo");Y que se agudiza día a día por 
esa soberbia civilista que se cierra a todo diálo
go posible con la oposición e incluso con la ra
zón, y que se agudiza muctvo más con la pobre 
actuación . y el bajo perfil del actual gabinete 
que encabeza el Premier Fernando Schwalb Ló-

" ... Quienes nos gobiernan 
evalúan y creen que la 
protesta popular es un 
invento, que la oposición los 
quiere desestabilizar y que los 
militares quieren dar un 
golpe. Y la posibilidad del 
golpe los confunde más': 

OUEHACER 

pez Aldana, el que con las únicas excepciones del 
hoy renunciante Alfonso Grados Bertorini, y, 
en menor medida, de 1avier Velarde Aspi1laga, 
sólo ha podido mostrar hasta hoy personajes 
de la talla de Fernando Rincón Bazo y Mirko 
Cuculiza. 

El fracaso en Ayacucho, el desgebierno exi-s~. 
tente, la popularidad perdida son así lo que ha
..:e que este gobierno busque desesperadamente 
cabezas de turco en la Iglesia, en el periodismo 
internacional y ahora entre los intelectuales y 
los centros de investigación y promoción. 

Oscurantistas y despistados son, pues, los 
que han iniciado esta campaña contra quienes 
piensan en el país, contra quienes investigan lle
nando el vacío que deja el Estado en el abando
no más absoluto y - aunque les incomode 
a quienes tienen detenida la imagen del país 
en el siglo XIX- contra los que aportan al co
nocimiento de los principales y más importan
tes problemas del Perú. 

Oscurantistas y despistados son, pues, quie
nes buscan acallar macartistamente a los hom
bres que - al margen de su posición política in
dividual- el propio presidente Fernando Belaún
de instó a seguir trabajando en noviembre de 
1981 cuando inauguró la XI Asamblea del Con
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) que no sólo reúne a instituciones pe
ruanas sino de toda la América Latina; evento al 
que vinieron muchos científicos argentinos y 
chilenos a los que fascistas como Videla y Pino
chet persiguieron , argumentando, exactamente, 
lo mismo que hoy se dice contra la inteligencia 
peruana. 

Aquí en QueHacer y por lo que toca a DES
CO, conforme lo h·a manifestado públicamente 
su director Federico Velarde, nos tienen sin cui
dado las revisiónes, auditorías, investigaciones, 
pues éstas hablarán por sí solas y harán que los 
propios personajes que hoy denigran, si son dig
nos, retiren sus bastante ligeras afirmaciones. 

Aquí en QueHacer lo que nos preocupa es el 
efecto no de la investigación sino de la campaña 
pueril e irresponsable. Y nos preocupa porque 
en un país donde el Estado no asigna más de 
200 mil dólares a la investigación social, impor
tantes recursos nos pueden ser en el futuro pri
vados. Y nos preocupa porque hasta seríamos 
mal agradecidos con quienes han hecho posi
ble muchos de los edificios con los que hoy 
cuenta la Universidad Católica, así como otras 
universidades y con quienes hicieron posible 
que .el Perú hoy tenga la segunda producción en 
ciencias sociales en esta parte del continente. 
-sólo superada por Brasil- y se ahuyenten fun
daciones que como CEBEMO han ayudado a 
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Declaración de la embajada de Holand~ 
e"Holanda no propicia de ninguna forma 
que bajo el cariz de ayuda técnica y econó
mica se socaven los principios que sustentan 
la democracia en el Perú, puesto que tam
bién Holanda los comparte y con ellos se 
identifica en el mundo occidental. 

Ante las insinuaciones de que Fundacio
nes privadas holandesas colaboran económi
camente con instituciones peruanas que disi
mulando sus verdaderas intenciones conlle
van fines de subversión, lo que ha sido am
pliamente publicitado a todo nivel, sólo cabe 
esperar el resultado de las investigaciones 
que se están realizando para descartar tales 
acusaciones. En el caso infortunado de co
rroborarse éstos hechos, el Gobierno de Ho
landa sería el primero en lamentarlo ya que 
también habría sido burlado al no observar
se las condiciones estrictas bajo las cuales es
tas Fundaciones fueron autorizadas para co
laborar al desarrollo. 

Extraña sobremanera que por todos los 
medios de comunicación se esté dando no
toriedad a una supuesta situación no com
probada de que fondos de instituciones pri
vadas holandesas estén siendo utilizados con 
fines distintos para los que son solicitados. 
Esto daña la imagen de Holanda en 'el Perú y 
desacredita la cooperación al desarrollo que 
desde 1966 viene brindando con toda buena 
fe y mucho empeño. Desde ese entonces se 
ha dado apoyo a gran número de proyectos 
de sectores muy importantes para el país con 
la trasmisión de la tecnología respectiva. Es
to se ha hecho _con el sol&propósito de ayu
dar al desarrollo del Perú, país amigo con el 
que siempre estuvo ligada por fuertes lazos 
de admiración y aprecio. , 

Sería muy largo enumerar todo lo hecho 
en la cooperación al desarrollo en casi veinte 
años recorridos, bástenos citar algunos de los 
proyectos que se efectúan actualmente: 

SECTOR AGRICULTURA: 
-Proyecto de Desarrollo Rural en Micro

regiones PRODERM, Cusco. 
-Asistencia al Programa Nacional de 

. Plantas Lecheras (Sullana, Tacna, Truji
llo, Cusco, !quitos). 
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- Rehabilitación de la industria del té 
e~ el Perú, REINTEP (Lima, Tingo María, 
Cusco). 

~Planta de Aceite de Palma de f ocache 
(Tocache). 

-Convenio Rural Melgar (Ayaviri, Puno) 

- Decisión Campesina .(B-artañc;) 
-Plan de Rehabi1itación de Tierras Cos-

teras, PLANREHATIC (seis valles _ entre 
Arequipa y Lima). " 

-Asistencia Técnica para las EPS Fores
tales (Corayacu, lnambari, !paria). 

SECTOR SALUD: 
-Proyecto de Agua Potable Rural (más 

o menos 7 localidades). 
-Mantenimiento de locales de salud 

(Cusco, Sicuani, Chiclayo, Lambayeque). 
-Adquisición de repuestos para equipos 

de Rayos X (varios hospitales en el Perú) 
-Construcción y Equipamiento de Cen

tros de Salud (Miro·nes Bajo, Canto Grande, 
Paica, Huachos). 

-Proyecto de Repuestos para grupos 
electrógenos (varios hospitales en el Perú) 

-Equipamiento de Hospitales Rurales 
(Juli, llave, Oxapampa, Huancané, Coraeora. 
Azángaro, Junín). 

SECTOR TRANSPORTES: 
-Optimización de la Draga "Marinero Ri

vas" (Salaverry) 
-CONTROLAMAR (Lima, Salaverry, 

Matarani, Parachique) 

SECTOR VIVIENDA: 
-Electrificación de pueblos jóvenes (Piu

ra) 
-Apoyo a proyectos de agua potable 

(Gambetta, Canta, Huancané, llave, Yungu
yo). 

-Proyecto de agua 1 desagüe Santa Ro
sa (Callao). 

SECTOR EDUCACION: 
-Pontificia Universidad Católica, Depar

tamento de Ingeniería Civil - Antisísmica 
(Lima). 

-Desarrollo de la formación profesional 
en las especialidades de electricidad y elec
trónica (Lima, Arequipa, Cusco, Píura). 

APOYO AL PROGRAMA DE COOPE
RACION POPULAR (Las Centrales de 
COOPOP). 

PROGRAMA III-C/INP (13 proyectos 
en varias localidades". 

Lima, 21 de junio de 1983 ■ 



Federico Velarde, director de DESCO, con el alcalde Eduardo Orrego y el diputado Alejandro 
Montbya, durante el reciente Seminario sobre problemas de Lima, realizado en DESCO. ' 
cientos de proyectos para el desarrollo - la rna- con estos problemas y haber tenido que dejar 
yoría ejecutadas en olvidadas regiones perna- para después un importante reportaje que tenía
nas- y que han propiciado seminarios y diálo- mos preparado sobre el drama que viven los 
gos como, por ejemplo, los de "Intercarnpus" campesinos periféricos a la zona de Ayacucho. 
que organiza la Universidad del Pacífico y a J. Sin embargo, aquí estarnos, como alguna vez 
donde asisten Felipe Osterling, Roberto Rarn í- lo dijo la revista Caretas, pálidos pero serenos. 
rez del Villar, Alfonso Grado.s · y el propio Pálidos por el rumbo que toma nuestro país y 
titular de la cartera del Interior, Luis Pércovich por la ignorancia creciente que descubrirnos en 
Roca; reuniones que son posibles gracias al alguno de sus gobernantes y serenos porque sa
apoyo, en este caso, de la fundación Friedrich bemos que las ideas nunca han podido ser en
Ebert que incluso empleó al actual jefe de re- terradas. ■ 
dacción de la revista Oiga para que sea el hom-
bre de las relaciones públicas de "Intercam-
pus". (Ver "Lo que se hace" y entrevista al 
holandés Fritz Wils). 

Aquí en .QueHacer nos preocupa también 
que un desgobierno creciente y una ineptitud 
a prueba de balas puedan terminar llamando al 
golpe y pueda desatarse una represión dura y 
generalizada; precisamente lo que busca Sende
ro para ampliar su capacidad de convocatoria y 
continuar con su aventura. 

Y lo que más nos preocupa es la pendiente, 
el curso autoritario que parece comenzar a pre
dominar en la política peruana y a la que irres
ponsablemente .contribuyen determinadas pu
blicaciones y folklóricos políticos palaciegos. 

QueHacer no se considera un púlpito para 
dar lecciones sino un medio de comunicación 
que se esmera por cuestionar con la razón al po
der político y por defender la libertad de pensa
miento y expresión y el derecho que tenemos 
todos los peruanos de aspirar a una, sociedad 
distinta y mejor. Es por ello que lamentamos 
sinceramente tener que distraer tantas páginas 

QUEHMZR 

"Aqu { en Quehacer y por 
lo que le toca a DESCO, 
conforme lo ha manifestado 
públicamente su director 
Federico Velarde, nos tiene 
sin cuidado las revisiones, 
audito rías, investigaciones, 
pues éstas hablarán por sí 
solas y harán que los propios 
personajes que hoy denigran, 
si son dignos, retiren sus 
bastante ligeras afi.rmaciones '~ 
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El Perú ocupa el segundo lugar en la producción de ciencias sociales en América Latina. DESCO 
ha publicado en los últimos diez años más de 100 trabajos, el Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), en unos años más, 136, la Universidad Católic,a, en siete años, 35 libros, y la Universidad 
de Lima, 38. Y aquí no se incluyen las publicaciones de otras editoriales como la de la Universi
dad del Pacífico, CEDEP, CEPES, TAREA, CELATS, en fin, todos los centros de investigaciór 
que hoy son objeto de satanización del gobierno, 
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EL CASO DE JAIME URRUTIA 
La madrugada del seis de mayo, Jaime Urrutia fue secuestrado por diez enca
puchados que lo transportaron al cuartel de "Cabitos" en Ayacucho. El cargo: 
financiar a Sendero Luminoso con los recursos económicos con que cuenta el 
"Instituto de Estudios Regionales "José María Arguedas". Desde entonces, los 
peruanos dedicados a la investigación y promoción social han estado en la línea 
de mira del gobierno. 

® uince días después, Urrutia salió libre 
luego de los riada cordiales interrogato
rios a los que fue sometido y una vez 
que la policía fiscal realizó una exhausti

va investigación de las cuentas del mencionado · 
instituto. 

Posteriormente, no obstante, "fuentes oficia
les" filtraron una tendenciosa información que fue 
recogida por ciertos medios de comunicación: 
Jaime Urrutia nd habría podido justificar una su
puesta y friolera suma recibida: 139 mil millones 
de soles. llrresponsabilidad?, lerror?, lmala fe?. 
Era el inicio de la campaña. 

¿saben lo que significa en el Perú 139 mil 
millones de soles? i La décima parte de las reservas 
en dólares del Perú! iNueve mil millones de soles 
más de los que necesitaba el banquero Bertello 
para solucionar los problemas del hoy liquidado 
BANCOPER! 

Las rectificaciones vinieron luego, pero el dar
do había sido lanzado y mucha gente comenzó 
a preguntarse lqué hace el instituto José María 
Arguedas?. ¿Quién lo financia? 

El instituto "José María Arguedas" fue funda
do en 1978 y su primer director fue Modesto 
Gálvez . Lo forman un conjunto de profesionales 
y personas vinculadas a la universidad de "Hua
manga" que comie1=1zan a editar la revista láeo
logía, de circulación ayacuchana. 

La motivación central fue el poner en prácti
ca la tesis de que era posible elevar los niveles de 
vida del campesinado si sus problemas eran enfren
tados integralmente y si se rescataban las caracte
rísticas regionales de la zona; es decir, lo que Sen
dero Luminoso podría calificar de paliativos y asis
tenciálismo. 

Dos fundaciones hacen posible el inicio de la 
experiencia; HIVOS, de procedencia holandesa, 
y la Acción Cuaresmal Suiza. Desde ese momen
to se echa a andar el proyecto: se escogen determi
nadas comunidades y se trasladan a ella equipos 
multid. scipl inarios (agrónomos, antropólogos y 
asistentes sociales). 

Según los entendidos en la materia los resul-

QUEHACER 

tados iniciales son altamente positivos : se llevan 
papas y hortalizas a zonas donde antes no exis
tían, se presta auxilio médico a los ganados afec
tados por la fosciola hepática; se apoya el recono
cimiento de comunidades para que puedan actuar 
legalmente como unidades de producción y se 
recrean historias comunales, como la de Suso, 
con los propios testimonios campesinos. Final· 
mente, se dejan pequeñas obras de infraestructura 
cuya construcción tiene bajos costos por el trabajo 
comunal que se incorpora. 

En 1981 es elegido cómo director Jaime Urru
tia, quien por las difíciles condiciones existentes 
en la zona y por haberse agotado el financiamien
to, reduce personal y el teatro de operaciones. 
El Arguedas queda, por breve tiempo, convertido 
en una oficina de · asesoramiento de estudiantes y 
su pequeña pero bien nutrida biblioteca supera 
con creces !as expectativas de !os estudiantes 
huamanguinos y es consultada con asiduidad. La 
holandesa CEBEMO y el Principado de Liechtens
tein permitirán la continuación del trabajo del Ar
guedas, que pone término a sus relaciones con las 
dos financieras anteriores. 

Es así como desde ese momento se construye
ron el reservorio de Allpaorquna (Huanta), el 
canal de riego de Murucancha, la represa de Suso y 
el canal de riego de Urpay; todas estas obras, 
en la actualidad, entregadas y en funcionamiento. 

La labor desarrollada por el José María Argue
das es, más allá de toda limitación, un ejemplo 
de lo realizado por personas que ante el abandono 
del Estado no se cruzaron de brazos sino que se 
echaron a andar . 

Sobre los 139 mil millones de soles, Urrutia 
dice, consultado telefónicamente, que tiene las 
puertas abiertas del instituto para quienes quieran 
revisar las cuentas y papeles de aquél; y a quie
nes, a pesar de ello, duden, "lo único que puedo 
decirles es que pidan al banco el manejo de moneda 
extranjera que ha tenido el instituto"; cosa que 
obviamente ya debe haber realizado la policía 
fiscal. 

■ 
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EL HOMBRE DE LAS FUNDACIONES 
Entrevista con Frits Wils 
Para evaluar una serie de proyectos que se ejecutan entre los gobiernos de Holanda 
y el Perú y para supervisar otra serie de proyectos privados que se realizan con la 
co-financiación holandesa, Frits Wils se encuentra desde hace unas semanas en el 
Perú. El es, tal vez, uno de los holandeses que más conoce el Perú: ha sido cate
drático en la Universidad Católica, San Marcos y La Molina, y ha escrito un libro 
con el auspicio de la Sociedad de Industrias: "La industrialización, los industriales 
y el Estado del Perú". Sus opiniones por ello son valiosas y aclaran el porqué de la 
ayuda holandesa, el porqué del monto y por qué el Perú fue uno de los 20 países 
escogidos por Holanda como destinatario de estos fondos, de los que hoy tanto 
se habla. 

-En los últimos días en el Perú se ha ha
blado bastante de la cooperación internacional 
y usted ha sido testigo de este debate. ¿Qué 
opinión tiene al respecto? 

- Me parece que las acusaciones que se 
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han realizado desde los círculos más altos• del 
gobierno y én alguna prensa, pueden perjudi
car seriamente las relaciones establecidas a ni
vel de la cooperación internacional. En primer 
lugar porque las fundaciones en Holanda están 
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terminantemente en contra de cualquier méto• 
do subversivo y de lucha armada y por ello los 
rechaza con firmeza. Por eso simpatizamos con 
·odos los peruanos que también rechazan estos 
métodos. Por otro lado, quiero decirle que l¡i 
selección de los proyectos a los que se co-
1nancia es muy rigurosa y el estudio que se ha
ce caso por caso demora entre medio año y afio 
y medio, y luego, cuando el' proyecto se aprue
ba, se supervisa y evalúa constante y regular
mente. Yo me encuentro en el Perú precisamen
te para evaluar una serie de proyectos que a ni
' el gubernamental han sido aprobados. El tra
bajo nuestro es muy serio, no sólo porque así 
debe ser, sino porque las cofinancieras tienen 
en Holanda una autonomía que la retribuyen 
con seriedad en su trabajo , y lo único que se 
espera es que los gobiernos de los países a los 
que esa ayuda va dirigida ta¡nbién respeten su 
autonomía y que lbs destinatarios sean res
ponsables ... 

-Si se intentara un control de esa coope• 
ración ... 

- Eso sucedió en Filipinas en el gobierno 
de Marcos que quiso fiscalizar estos dineros ... 

-¿Qué sucedió? . 
- Se retrajeron , se retiraron, porque en esas 

condiciones no se trabaja; por eso mucho me 
temo que si continúan estas acusaciones sin 
pruebas, las fundaciones puedan comenzar a 
pensar en el retiro, Jo que significaría que uno 
30 mil millones de soles anuales no llegarían 
más al Perú, . e incluyo la cooperación go
bierno a gobierno ... Y sería muy lamentable, 
porque en Holanda .existe una gran simpatía 
con el Perú e incluso hay muchos peruanos y 
peruanas casadas con holandeses y holande
sas... Esta situación, sinceramente, creo que 
no la quieren ni los peruanos ni los hoTande
ses ... 

- ¿Cómo explica la magnitud del dinero 
que Holanda -destina a la cooperación al desa
rrollo? 

- No hay sólo una respúesta sino varias. 
Holanda junto con Irlanda son países de una 
gran vocación religiosa; en relación con su po• 
blación son los países que tienen más misione• 
ros y monjas... La religión es en Holanda un 
elemento que se tiene que tomar en cuenta pa
ra explicar muchas cosas, entre ellas el ordena
miento social que nace a partir de la competen
cia entre católicos y protestantes ... 

- ¿ Que hoy se pelean por ver quién ayuda 
más a los países del Tercer Mundo? 

- En cierta medida sí, pero eso nos expli
ca algo más: el espíritu religioso que rige un 
poco la vida cotidiana, a tal punto que yo di· 

QUEHACER 

ría que en toda Holanqa existe un espíritu mi· 
, ionero , paternalista eri muchos· casos, por el 
cual se quiere ayudar a los que menos tienen, 
a los que no han alcanzado los bienes de la tie
rra ... Y la gente ayuda con sus ingresos perso· 
nales cuando se hácen colectas o acciones por 
calamidades y deja un montón de plata. ¿Por 
qué razón ') Porque tiene la idea que así debe 
•;er, es su deber moral y eso es lo que explica 
por qué en la actualidad se interesan realmente 
por los problemas de los países del Tercer Mun
do. Por otro lado , la cooperación internacional 

1 
ho,landesa no está dirigida a los países dQnde el 
sector privado, es decir, los negocios holande
ses, son grandes. El Perú , por ejemplo, no es 
,un país tdon'de haya mucho que ganar, econó
micameMe se entiende, 'c::omb pue'de· ser el ·caso 
ete México que sí requiere de la tecnología ho
landesa. Las raíces de la cooperación son de 
tipo religioso y moral. En segundo lugar, por 
la sana competencia entre los distintos grupos 
religiosos que , efectivamente, quieren mostrar 
si contribuyen mejor los religiosos o los pro
testantes o los no confesionales ... 

- ¿Los laicos? 
- Aquí se utiliza ese término pero allá (en 

Holanda) laico hace referencia al laicismo que 
peleó con la religión católica. Allá el término no 
confesional se refiere a los liberales o socialde
mócratas que reéhazan el principio de que es la 
religión la que tiene que ordenar la sociedad, 
que tiene que regir el Estado.. . ' 

- Y ellos ingresan a la disputa con los cató
licos y protestantes ... 

Local de Ingeniería de la Universidad Cató
lica: fue construido, también, por la fundaciones 
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- Así es. Se · han insertado en el sistema, 
que en gran parte se había diseñado para la con
vivencia entre cristianos y protestantes. Pri,mero 
fueron los no confesionales y después ros huma
nistas, que son los que se encuentran en la Fun
dación Hivos, y a quienes en ningún otro país 
se les considera en el "status" de Ig]esia; sin 
embargo allá sucede. Y son entonces estos 
cuatro grupos: católicos, protestantes, no
confesionales y humanistas, los que forman gru
pos políticos, incluso sindicatos, cofinancieras 

• (fundaciones) y por esta última vía es que se di
rigen hacia el Tercer Mundo. Aquí en Holanda 
no es como en Alemania donde son los partido~ 
políticos, o las ideologías en otros países, los 
que sirven de base para edificar todo el sistema 
poi ítico y el de las cofinanciadoras ... 

- ¿De qué forma se realiza esa cooperación 
internacional? 

- Eso nos lleva a la organización de la 
c0operación. La mayor parte se canaliza_a tra
vés de la cooperación bilateral (entre gobierno a 
gobierno), si no me equivoco equivale a un 45 
por ciento del total ; cerca del 25 por ciento es 
para la cooperación multilateral, es decir, las 
organizaciones internacionales que centralizan 
las Naciones Unidas y la parte restante a través 
de las cofinancieras ... 

- ¿Podría explicar qué son las cofinancieras? 
- Son los- organismos privados que canali-

zan ese porcentaje del tesoro público destinado 
a los cuatro grupos religiosos que hablábamos: 
los católicos, los protestantes, los no confesio
nales y los humanistas ... Todos-ellos lo distribu
yen en ayuda a los países del Tercer Mundo , se
gún criterios previamente establecidos entre el 
gobierno y las cofinancieras ... 

- ¿La ayuda es únicamente al Tercer Mun
do? 

- Efectivamente. Quisiera agregar que, la 
distribución de estos recursos públicos a estas 
cofinancieras no es algo desor-ganizado sino 
por el contrario muy serio, muy· reglamentado. 
Existen criterios que fijan legalmente incluso el 
porcentaje: CEBEMO "(católica) e IICO (pro
testante) reciben, entre ambas, como el 70 
,por ciento; NOVIB (la no confesional), co
mo el 25 por ciento ; e HIVOS un 5 por cien
to ... 

• 
-Lo que no queda claro esla magnitud de 

la cooperación ... 
-Eso tiene una explicación muy sencilla. 

Holanda es uno de los pocos países que cum
ple . un acuerdo entre los países desarrollados, 
por medio del cual se decide destinar el 1.4 ó 
l .5 por ciento del PBI por concepto de coope-
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rac10n internacional. .. Y ese porcentaje es alto 
para países como el Perú .. . 

- ¿ Qué tipo de cooperación es la que sé 
apoya? 

- Inicialmente protestantes y católicos des
tinaban los fondos a la creación de escuelas, 
postas médicas , ayuda a las parroquias en lqs lu
gares donde se colonizaba, posteriormente 
cuando desaparecen los poderes coloniales se 
comienza a financiar actividades más ligadas al 
desarrollo ... 

-Ahora bien, ¿por qué se apoyan proyec
tos de desarrollo y no asistenciales? 

- Eso tiene que ver, también, con una con-
. cepción que se tiene del Estado. Nosotros tene
mos un principio muy importante : todo lo que 
los ciudadanos puedan hacer deben .hacerlo y el 
Estado debe dejarlos hacer. El principio de la sub
sidiaridad. El Estado sólo interviene allí donde los 
ciudadanos no puedan hacer algo y por eso se 
reclama autonomía ... Y este también es el prin
cipio del cofinanciamiento, pues éste no es 
otra cosa que el reconocimiento de la idea 
de que no sólo el Estado puede realizar la 

Los holandeses vinieron al Perú durante el pri
mer gobierno de Belaúnde. 
r 
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Placa que habla 
por sí sola. Es
to es lo que el 
Perú puede per
der. 

cooperación internacional. También lo pueden 
hace r las instituciones privadas, que en este 
caso son grupos religiosos .. . 

-Regresemos al Perú. ¿Por qué escogen , 
el Perú? 

- Es casi casual , diría. Inicialmente la coo
peración bilateral es por razones económicas. 
se produce cuando Holanda comienza en los 
años 60 a promover sus exportaciones y le 
otorga a países como el Perú créditos muy 
blandos para que le puedan comprar, es un ca
nal que utilizan para abrir mercado, y le abren 
camino a fábricas como la Piusa, para citar un 
caso .. , 

- ¿ Y en el caso de la cooperación por co
financiamien to? 

- Eso tiene mucho que ver con el girQ 
que le da a la política de cooperación el mi· 
nis tro Jean Pronk que hace una relación de 
los países donde Holanda debe concentrar su 
ayuda y selecciona aproximadamente 20 paí
ses del Asia, Africa y América Latina ... 

- ¿Selección realizada con qué criterio? 
- Con uno muy simple: el ingreso per-

'ápi ta de cada país. Así es como en los años 
60 se escoge al Perú. No por un criterio eco
nómico comercial , es decir la tasa de exporta
'ión holandesa. Fue un criterio"misionero"el 
que predominó ... El mismo criterio que utili· 
za.ron el Banco Mundial y las Naciones Unidas ... 

-Un criterio notarialmente frío ... 
- Sí, pero existe otro elemento, porque en 

~sos años en el Perú era presidente el señor Fer
,ando Belaúndc y él preconizaba la necesidad 

OIJEHAmt 

que se ayudara al país para acelerar su desarro· 
llo. Por eso Holanda varía incluso su ayuda a 
nivel bilateral hacia el Perú ... 

-Con el primer gobierno del actual pre
sidente ... 

- Sí, es la cooperación técnica internacio· 
naL . 

- ¿Cuál es el primer gran proyecto que los 
holandeses tienen en el Pt,rú? 

- Es el de la Universidad Católica, que ade
más es atípico porque comienza en 1964 y 
termma en 1976 ... Y es atípico porque rompe 
con una regla holandesa que' dice que un pro
yecto rio puede durar más de 7 años ... 

- ¿Usted vino en esa primera misión ho
landesa? 

- Así es. Fue para desarrollar la Facultad 
cle CCSS y se contó con el apoyo de Bélgica y 
Francia. Los holandeses asumieron la responsa
bilidad de Econom ía y Sociología; los belgas 
de las Ciencias Políticas y los franceses de la 
Antropología. El objetivo era llevarlos a bachi· 
llerato y luego a la maestría ... Yo estuve entre 
1964 y 1970 cuando era decano Luis Velao
chaga ... 

-Las ciencias sociales no existían por esos 
años.. . · · 

- Había algo en la Universidad de San Mar· 
cos. Lo que había era antropología, como ocu
rre en los países donde existen minorías étni· 
cas grandes, es decir, se desarrolla la antropolo· 
gía y no las otras ciencias: es el ,caso de Ecua
dos, México, Bolivia .. . Fue una experiencia muy 
interesante. ■ 
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LO QUE SE HACE .... 
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Un canal de riego en una 
provimcia de Bolognesi . 
construido con costos 
muy reducidos gracias al 
trabajo voluntario comunal 
y a la asesoría 'técnica que 
financian las hoy estigmatizadas 
fundaciones. 
Una asesoría técnica que ha 
reinvindicado la tecnología tradi
cional (molinos de viento, se
cadores de frutas, cocinas que 
son estufas, etc.) que ahora 
va de la mano, también, 
con el teodolito. 
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(LO QUE SE HACE . .. ) 
José Matos Mar, director del también agraviado Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) muestra su valiosa y voluminosa producción editorial. 
Abajo, un centro médico construido gracias a la ayuda externa. 
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LA EBERT Y LOS ALEMANES 
Un miraflorino chalet -con visible y bien lustradá placa al lado de la puerta
constituye la sede peruana de la Fundación Friedrich Ebert. Allí dialogó 
QueHacer con los doctores Kurt Peter Schuett, su representante en el Perú, 
y Reinhold Sohns, su encargado de proyectos de investigación. 

e Se trata de una fundación de anti gua data . 
Su origen: el testamento político de Frie
drich Ebert, el primer Presidente de. la 
República alemana. Los amigos de este 
histórico socialdemócrata -el primer alemán 
que llegó al poder por elección popular
instituyeron la fundación en el año 1925. 
Prohibida en 1933 -cuando los nazis ocu
paron el gobierno- renació en 1948, en la 
República Federal. 

Tres líneas generales constituyen sus ob
jetivos fundamentales: la instrucción y la 
educación para fortalecer la democracia y 
sus instituciones; el apeyo al entendimiento 
y la col.aboración entre los pueblos: la ayuda 
a estudiantes calificados -alemanes y ex
tranjeros.- en Jo que se refiere a sus estudios 
y a su formación cívica, 

Varios centros de estudio universitarios y 
no universitarios -dirigidos principalmente a 
los sindicatos y los grupos económicamente 
menos privilegiados- concentran la actividad 
principal de la fundación en el territorio de 
la República Federal Alemana. Es en este 
país en donde desarrolla el grueso de sus pro
grama~ pero, desde hace buen tiempo, ha ex
tendido sus actividades hacia Africa, Asia y 
el continente americano: todos los países dei 
continente -excepto Uru~ay, Paraguay, • 
Argentina y Bolivia- cuentan con oficinas 
de la Friedrich Ebert. 

Las actividades internacionales de la fun
dación se inauguraron en 1960 al compás de 
la creación del Ministerio alemán de Coope
ración Económica. 

Gran ·parte de los recursos con los que la 
Fundación cuenta para sus actividades en los 
países en vías de desarrollo, provienen de 
este Ministerio. 

Aunque sin directa vinculación con el Par
tido Social-Demócrata alemán, la fundación 
se orienta por esa ideología. Otras dos funda
ciones alemanas operan en nuestro-·país: la 
Konrad Adenauer, de orientación cristiano-

demócrata y la Fi-iedrich Neumann, de sim
patías liberales. Fondos del Tesoro Público 
germano alimentan también gran parte de 
sus actividades. 

En el Perú, la Ebert trabaja en base a un 
convenio suscrito entre la fundación y el go
bierno peruano, a fines de 1975. Pero desde 
hace quince años, la fundación ha participa
do en el envío de becarios alemanes hacia el 
Perú y de peruanos hacia Alemania. 

Un proyecto de capacitación de campe
sinos constituye una de las actividades prin
cipales de la fundación en acción conjunta 
con el Ministerio de Agricultura. Se trata de 
un centro de servicios para pedagogía audio
visual de campesinos con sede en Piura. Los 
cursos se preparan en un estudio de televi
sión y su objetivo es el de mejorar la produc
ción y la productividad de la agricultura de 
la región. La disminución de las enfermeda-

_ des del algodón piurano constituye uno de 
los ejemplos destacables de la eficacia de es-· 
tos audiovisuales. 

En Arequipa, la fundación ·ha desarrolla
do proyectos de asesoramiento al Organis
mo de Desarrollo de Arequipa y en Lima, 
Trujillo y Cusco, un conjunto de cursos de 
capacitación técnica y profesional para los 
empleados del Banco de la Nación. Producto 
de esta actividad es la creación del Instituto 
de Capacitación de Trabajadores del Banco 
de la Nación que presta también servicios a 
empleados de la banca privada. · 

Buena cantidad de seminarios ha sido 
también auspiciada por _la fundación en nues
tro país. En los últimos tres meses se ha 
desarrollado un ciclo de seminarios sobre la 
problemática de la regionalización en el país, 
en convenio con el Instituto Nacional de 
Planificación. Otros seminarios y conversa
torios se realizan en cooperación con Uni
versidade~ e instituciones privadas. Inter
Campus, una suerte de foro del que parti
cjpan empresarios, sindicatos, centros de 
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investigación y partidos políticos, consti
tuye el seminario permanente más relevan
te al que contribuye la fundación en conve
nio con la Universidad del Pacífico. El mi
nistro Grados Bertorini, el diputado Ramí
rez del Villar, los ex ministros Silva Ruete _ 
y Osterling, han participado como exposi
tores en las sesiones de Inter-Campus. El 
actual Ministro del Interior, Luis Pércovich 
Roca, fue el expositor de la última activi
dad de Inter-Campus, realizada en diciem
bre del año pasado. , 

El apoyo a la investigación social y eco
· nómica constituye también una actividad 
principal de la fundación. Un programa es
pecial se desarrolla desde 1979_ cuando la 
fundación realizó labores de apoyo a ins
titutos como el CIEPA, CIC y DESCO. En 
total apoyó -2S proyectos de esta naturale
za. Actualmente, la fundación se centra en 
investigaciones específicas antes que en el 
apoyo a institutos ya establecidos. Se tra
ta de investigaciones de· corto plazo y se po
ne especial énfasis en la difusión de sus r-e
sultados, si'empre en colaboración con in
vestigadores nacionales . 

24 

. La industrialización nacional y la reali-

No es un alemán. Es 
Carlos Amat y León, director 

del Centro de Investigaciones 
de la Universidad del 

Pacífico, que prom'ueve, 
entre muchas activi

dades, los "Intercampus" 

dad de los complejos minero-metalúrgicos 
constituyó una de estas investigaciones, en 
cooperación con DESCO y la Sociedad de 
Industrias, contribuyendo al análisis de la 
problemática industrial del país. En contac
to con el Colegio de Ingenieros se discuten 
fórmulas de desarrollo económico para el 
futuro del- país: empresarios, -profesionales 
y científicos económicos participan de los 
debates. 

El aporte de la fundación se calcula en 
un veinteltreinta por ciento del financia
miento que demandan estos programas de 
investigación. 

Las inves,tigaciones tienen carácter marca
damente técnico y los fondos que la funda
ción aporta se encuentran claramente regla
mentados en lo que respecta a los destinos 
del dinero. Lógicamente, las cuentas de la 
institución se .encuentran sometidas a la fis
calización de los organismos respectivos del 
gobierno peruano. 

La pequeña pero germánicamente orga
nizada biblioteca de la fundación pos·ee va
rios títulos que dan cuenta del resultado de 
las investigaciones lo mismo que diversas 
librerías y universidades de todo el país. 

■ 
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DECLARACION DE LOS CENTROS 
-PERUANOS DE CLACSO 

Ante la campaña de prensa contra las ins
tituciones dedicadas al estudio de la realidad 
nacional, a propósito de las alusiones verti
das por el Señor Presidente de la República 
el 4 de junio, los directores de las institucio
nes afiliadas al Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) declaran: 

- La democracia es aceptación y resp~to a 
la crítica intelectual y a la disidencia políti
ca. La actividad intelectual está íntima y 
profundamente vinculada a la existencia de 
todo régimen democrático. 

-El deterioro económico del país, decla
rado incluso por connotadas figuras oficia
les como el peor de la historia republicana, 
va asociado con un profundo resquebraja
miento de las instituciones políticas así co
mo de las normas de convivencia social. 

-Las expresiones más graves del deterio
ro político son las actividades terroristas de 
Sendero Luminoso y la represión indiscri
minada que el gobierno ha iniciado. Ambas 
acciones, que cQndenamos tajantemente, co
bran ahora sus principales víctimas en el 
campesinado. Ellas se refuerzan mutuamen
te y, de acuerdo a la experiencia latinoame
ricana, conducen a una espiral de violencia 
que involucra a sectores cada vez mayores de 
la población. 

En estas condiciones, más que nunca, el 
trabajo cultural independiente es indispen
sable para la existencia de la democracia. En 
una crisis tan aguda como la que vivimos 
hoy, se requiere la presentación de los pro
blemas que vive el país y el análisis crítico de 
sus causas como requisito necesario a la for
mulación de soluciones alternativas, someti
das a un debate abierto y libre. De lo contra
rio, la intolerancia elimina la crítica, pero, no 
los problemas que ésta revela, y lleva a la 
prepotencia y arbitrariedad que caracterizan 
las dictaduras. 

Este trabajo cultural,' con limitacio:p.es y 
carencias, ha sido ejerci.do, desde décadas 
atrás• en circunstancias políticas diversas, 

QUEHACER 

de manera significativa por las Universidades 
y centros dé investigación. 

Debido al abandono de los últimos gobier
nos a la educación universitaria y la investi
gación científica y su proyección social, mu
chas instituciones han recurrido a la coope
ración internacional, de Canadá, Estados 
Unidos y Europa Occidental, para poder se
guir cumpliendo con sus funciones. Estas re
laciones de cooperación son de público co
nocimiento y se han llevado a cabo dentro 
del marco legal y en condiciones de respeto 
a la autonomía institucional y pluralismo in
telectual. 

Las desafortunadas apreciaciones del Se
ñor Presidente de la República y las tenden
ciosas reacciones en algunos diarios, pueden· 
crear un clima hostil a las instituciones y per
sonas dedicadas al análisis de los problemas 
nacionales y , en esa medida, afectar la críti
ca independiente y la formulación de alter
nativas que fortalezcan las posibilidades de
mocráticas del Perú. 

Lima, 11 de Junio de 1983 

Carlos Amat y León, Director Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico
CIUP. L.E. 2689299. 

Javier lguiñiz , Director Centro de Inves
tigaciones Sociales, Económicas, Políticas y 
Antropológicas de la Pontificia Universidad 
Católica-CISEP A. L.E. 3125102. 

Francisco Guerra-García, Director Centro 
de Estudios para el Desarrollo y la Participa
ción-CEDEP. L.E. 2809500. 

Mariano Valderrama, Director Centro Pe
ruano de Estudios Sociales-CEPES. L.E. 
2920384. 

Federico Velarde, Director Centro de Es
tudios y Promoción del Desarrollo-DESCO. 
L.E. 2629338: 

Juan Aste, Director Grupo de Investiga
ciones Económicas-ECO. L.E. 3431061. 

José Matos Mar, Director Instituto de 
Estudios Peruanos-IEP. L.E. 2903528. ■ 
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LIMA EN LA MIRA 
DE LAS ELECCIONES 
Abelardo Sánchez León, Luis Olivera 
Fotos: Herman Schwarz 
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Equipo del Taller Urb&no de DESCO se animó a organizar un Seminario sobre 
a a pesar del aire escéptico que este tipo de eventos suele propiciar en sus par

. antes. Ciertamente no es el primero que se organiza sobre el tema ni será el 
· o. Lima ya se ha acostumbrado a que hablen mucho sobre ella, pero que no 

.::: n nada, quienes tienen la obligación de hacerlo. 
ocasión, sin embargo, resulta propicia: en noviembre habrá elecciones municipa-

- y era necesario reunir a persoí1as de diferentes disciplinas, cargos e intereses, 
re un tema común. -El alcalde de Lima Eduardo Orrego, el alcalde de Carabayllo, 
· Távara, Manuel Piminchumo de la CGPP, técnicos del gobiemo, funcionarios, 

presarios, investigadores, entre otros; estuvieron presentes. En un momento, 
úl Quiñonez, de ENACE, hizo una encuesta insólita en defensa de las Torres de 

Borja: cuántos de los presentes se habían inscrito: 17 de 32. En un aparte, el 
ozo que nos proporcionaba las gaseosas, preguntó a uno de los asistentes: ahora 
e ha venido Orrego, lcochea, el encargado de dar los títulos de propiedad en los 
eblos jóvenes, ¿va a hacerlo en Huerta Perdida donde vivo . .. ? Sin duda, el tema 

e Lima nos preocupa a todos, pero de diferentes maneras. 

una no puede vivir sin adjetivos; cada 
quien, a su manera, le endilga uno. 
En recientes declaraciones el alcalde 
Orregt) la demonunó "ciudad resumen" 

Jando a entender que Urna, para relativizar 
, su vergüenza frente al país, concentra en su 

territorio las diferentes expresiones culturales 
y es, en definitiva, el lugar de encuentro de to
das las migraciones. Es decir, el nuevo ombli
go del Perú, una ciudad mestiza, pero mestiza 
de verdad, no necesariamente cunda o criolla, 
como una pincelada de Pancho Fierro. 

Pero a'tlemás de los adjetivos que pretenden 
· caricaturizarla, Lima es soore todo uria ciudad 
problema, llena de problemas, cada vez más 
complejos y profundos. Nada ha podido evitar 
que exista hoy un sentimiento generalizado de 
pesimismo en la población de que ya no hay 
arreglo posible, •que Luna es y será un excelen
te ejemplo de caos y desorden. ineficiente, don• 
de cada vez se hace más difícil vivir. 

Las próxunas elecciones municipales del mes 
de noviembre han permitido que en diferentes 
órganos de comunicación se presenten diversas 
aproximaciones a los problemas de Lima, y 
son muchos los pre-candidatos que han exten
dido sus opiniones. La reacción del público 
es que no se han establecido las diferencias que 
existen entre los afanes puramente partidarios y 
la necesidad de contar con un equipo apto 
para administrar la ciudad. Ciertamente que la 
actual coyuntuura política no permite hacer 
una campaña t~cnica y exclusivamente urbana, 
pero tampoco se puede concebir a las eleccio
nes tomando sólo como pretexto a la ciudad. 

Nadie niega que ser alcalde constituye un 
excelente peldaño en la campaña personal de 
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un político; fue el caso de Billinghurst y Pardo 
que llegaron a la presidencia o de Bedoya que 
logró consolidarse como político ante la pobla
éión limeña. Pero entre la concepción de las 
elecciones _ como un plebiscito y la versión 
doméstica y anodina de la Municipalidad como 
tramitadora de documentos, debe , definirse 
un lugar que sitúé a la problemática urbana en 
su verdadera dimensión. La ciudad debe ser 
entendida como UI). problema político porque 
en su espacio mantienen relaciones conflicti
vas las clases y los grupos sociales; en ella se 
disputan los _ terrenos disponibles, el capital: 
invierte diferencialmente, modifica los usos del 
suelo y la lógica de los servicios se apoya más 
en la rentabilidad que en lo que esencialmente 
deben ser : servicios públicos. 

Este punto debe estar en la agenda de dis
cusión en la campaña municipal : hacer polí
tica en relación a Lima quiere decir que cual
quier medida de cambio o modificación de la 
lógica existente implicará desavenencias y pug
nas con los agentes sociales comprometidos con 

· su crecimiento, con su dotación de servicios, 
su funcionamiento económico, sus problemas 
más visibles; que no son -sino una manifestación 
de los problemas de fondo: productivo, labora
les, etc. 

La miseria física de Lima no es sino la expre
sión textual de la miseria de sus habitantes. 
Claro, que no se puede negar que en algunos 
barrios no existe miseria y que a los miserables 
no los dejan entrar, como sucede en Las Casua
rinas, por ejempló, cercada con dos entradas, 
una principal y otra falsa, como en las casas, 
con guachimanes, porteros, perros, luces y 
trancas. Pero, en general, la pobreza es la Ley 
de Lima, Stl verdad y su vergüenza, y no otra. 

No en vano -si es que de comparaciones se 
trata- San Martín de Porres es casi igual en 
población que Arequipa, Villa María del Tril_ln
fo es más poblada que Trujillo y Comas que 
Huancayo; y los tres ejemplos mencionados 
son asentamientos barriales. Los diez distri
tos más poblados de Lima o son barriadas o 
están tugurizados. El resto, dispersos en el de
terioro, se hunden en un desgaste material de 
vías y se:rvicips elementales. · 

La campaña municipal, por ende, es una 
campaña política, pero política porque el asun
to urbano lo es, Lima lo es, y cualquier cam
bio que se pretenda t raerá consigo conflictos 
políticos. Los problemas de Lima no han surgi
do del aire, como un mal inherente a esta ciu
dad castigada por la neblina y el cielo color 
panza de burro; no, los problemas surgen por 
malas políticas urbanas, cuando no es ¡:¡or indi-
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Los problemas de Lima no 
lian surgido del aire, como un 
mal inherente a esta ciudad 
castigada por la neblina y el 
cielo color panza de burro; 
no, los problemas surgen por 
malas políticas urbanas 
cuando no es por indiferencia 
o desidia. 

ferencia o desidia. Existen numerosos planes 
de desarrollo urbano -el de PLANDEMET 
de 1967, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
de 1975- pero ·no han podido concretar los 
objetivos que allí se planteaban. Y no se han 
logrado porque el malefició se -ensañe con sus 
ciudada!'los, sino porque muchas veces han en
trado en conflicto con los agentes urbanizado
res, con los financistas o los constructores, 
por ejemplo, que preferían adecuar los terrenos 
agrícolas a fines .urbanos que mantenerlos 
como tales. 

Muchos son los problemas de Lima, pero 
, las soluciones que se presentan -aunque sea 
a manera de propaganda o slogans- no van a 
la raíz de los mismos.- "Lima, te queremos 
limpia" es un letrerito que tienen ' todos los 
camiones amarillos de bastlra, pero en Cara
bayllo, por ejemplo, sólo hay un camión para 
recoger 40 mil kilos de basura y en sus dos 
viajes diarios sólo puede recoger entre 10 y 
15 mil kilos. "El árbol es vida, cuídalo" es otro 
letrero en un inmenso pampón desértico en el 
cruce de la avenida Javier Prado y la Paname
Ticana Sur, y el único árbol que existe es el 
impresionante ejemplar que está en el letrero. 
Cuentan que cuando se filmó para la televi
sión el spot de los peatones que deben cruzar 
por las cebras, hubo que pintarlas, porque 
no existían. 

Las elecciones municipales deben ser una 
ocasión propicia para presentar los problemas 
de la ciudad y los planes para solucionarlos, 
por los menos como una opción, sabiendo que 

DESCO 



cualquier intento de solución se. enfrenta con 
intereses creados. No se trata de que el APRA 
le ganó a Acción Popular o Izquierda Unida 
al Partido Popular Cristiano ; se trata de esco
ger por un plan de gobierno municipal que ten
ga a Lima como problema, con todo lo que ello 
implica. · 

LOS PROBLEMAS DE LIMA 

Quién no los conoce: van· desde el trivial 
bache, hueco en la vereda, basural en la esqui
na, o en la berma central de la Túpac Amaru, 
en Independencia, hasta la verdadera basura 
acumulada por décadas en El Agustino, el agua 
que escasea con huaycos o sin ellos, el micro
que sólo cree en el mi¡;ro, la casita que empieza 

recibir a los nietos en la azotea, el crecimien
- esta urbe , sí, metropolitana ciudad, in-

• endo al municipio, sus rentas y funciones . . 

EL TRANSPORTE ES CARO 

El transporte público en Lima es caro . 
Quizá comparándolo con otras ciudades como 
París o Nueva York, no lo sea tanto. Sih em
bargo, para la mayor parte de limeños lo es. 
El gasto en transporte constituye un rubro 
considerable en la e'structura de gastos de las 
familias limeñas. En el caso de las más pobres 
este rubro absorbe alrededor del 150/0 del to
tal; conforme las familias tienen mayores in
gresos este porcentaje disminuye, pero en 
pequeña proporción. En -Lima, a la gran ma
yoría, le resulta caro desplazarse. 

LA IRRACIONALIDAD DEL PARQUE 
AUTOMOTOR 

En Lima se realizan cada día 6 millones de · 
desplazamientos, distribuidos de la siguiente 

. o en Lima, más de 4 millones de desplazamientos diarios en microbuses. 
- . ~ :,~ . 
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' ' ----- --Orrego propugnó la creación de un verdadero gobierno de la ciudad, en ponencia distinta 
a la que había presentado por escrito, y que concitó el interés general. 

\ 

Lima ·'83: trabajo, servicios, administración 
e Durante tres días -15, 16 y 17 de junio 
se reunieron en el local de DESCO diversas 
personalidades preocupadas por la ciudad, y 
por Lima en especial, para plantear proble
mas, planes de desarrollo y posibles solucio-

- nes. No siempre los técnicos y responsables 
de los planes de desarrollo urbano de los 
diferentes ministerios tienen la oportunidad 
de intercambiar conocimientos y experien
cias con los investigadores urbanos que tra
bajan en diferentes centros de estudios, ni 
éstos de confrontar sus hipótesis con las po
líticas implementadas o por llevarse a cabo. 
De otro lado, tampoco es usual que el alcal
de de Lima comparta sus experiencias en el 
Municipio con los funcionarios, los estudio
s·os y los dirigentes barriales, como feliz
mente ocurrió, y creemos que fue fructí
fero, pues hizo esperar un ratito más al Mi
nistro de Vivienda que vino a buscarlo para 
una reunión de urgencia. 

El evento consideró en su agenda tres te
mas de interés: el primero, riguroso y con
creto, se abocaba a reconocer las condicio
nes de vida en la ciudad de Lima, introducir 
el aspecto humano, frecuentemente olvidado 
cuandó se habla de la ciudad, reducida a pla
nes, calles, edificaciones, servicios, sin consi
derar en qué. trabaja la población, cómo vi
ve o sobrevive, qué hace para ganarse la exis
tencia cuando hay altas tasas de desempleo. 
Carlos Amat y León y ·Romeo Grompone se 
encargaron de mostrar una visión descarnada 
del ingreso y consumo familiar en los secto
res populares, y del creciente auge del sector 
informal de la economía urbana, que no se 
reduce a lo8 vendedores ambulantes ni a su 
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u bicacion en el espacio de la ciudad. 
Las ponencias tuvieron como comentaris

tas a Mario Torres, del Consejo Nacional de 
Población y a Narda Hemíquez, especialista 
en temas demográficos y de empleo, así co
mo a Rosa Flores, del Banco Central ·de Re
serva y a Carlos Wendorff, profesor de la 
Universidad Católica. 

Otro tema fue el de la expansión urbana 
y los ·servicios de agua y transporte público. 
El arquitecto Juan Vida!, de la Municipali
dad de Lima, acompañado de Raúl Flores y 
Mariano Cornejo, del Ministerio de Vivien
da, hicieron un recorrido por los distintos 
planes, reglamentos y dispositivos que han 
intentado normar la expansión de Lima. Se 
constató la incongruencia que existía entre 
los planes y la realidad, proceso que bien 
puede ser caracterizado como un conjunto 
de desencuentros. Al mismo tiempo, se pre
sentó el futuro plan de desarrollo urbano
regional, que incluye los corredores del nor
te y del sur, hasta Pativilca y Pisco, respecti
vamente. "Los comentaristas fueron Gustavo 
Riofrío y Abelardo Sánchez León. 

Atilio González fue claro en afirmar que 
es un milagro que SED AP AL pueda dotar de 
agua a 5 millones de personas con la infraes
tructura que actualmente posee. Enfático, 
señaló que el problema del agua no es sólo 
de escasez, sino de despilfarro, cantidad que 
llega a ser casi igual a la que se usa. Es hora 
de organizar institucionalmente el servicio 
de agua, volverlo eficiente, y no darse el lujo 
de perderla, como ocurre hoy. Los comen_ta
rios estuvieron a cargo del ingeniero Ernesto 
Maisch y del concejal Baltazar Caravedo. 
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Dificultades de último momento dejaron 
a Julio Calderón, expositor del problema del 
transporte en Lima Metropolitana, con un 
so)oicomentarista: Roelfien Haak. La aproxi• 
mación al tema desde la oferta del servicio y 
desde la demanda, permitió un tratamiento 
global de este problema. , 

Por último, el polémico tema de la vivien
da y la autoconstrucción planteados en la 
ponencia de Mario Zolezzi y en los comenta
rios del diputado Alejandro M,ontoya y del 
arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, dejó 
numerosos problemas sobre el tintero. La 
política oficial fue cuestionada sobre todo 
en relación a las Torres de San Borja. La 
principal crítica fue que no se recupera la in
versión para emprender nuevas obras. O To
rres para pocos o lotes con servicios para mu• 
chos, fue, simplificando, un eje de la discu• 
sión. 

Otro tema fue la administración munici
pal. Empezó con el alcalde Lima, arquitec to 
Eduardo Orrego, que optó por expone.r otra 
ponencja distinta de la que había presentado 
por escrito. La explicación fue clara: ,venía, 
revitalizado y entusiasta, de un congreso en 
Brasil sobre municipios y administración re
gional, y hacía ~ yas las conclusiones que 
allí se señalaban. Helan Jaworski y Luis Chi• 
rinos fueron los comentaristas que túvieron 
que ponerse al día, pues habían garabateado 
con apuntes el texto que no se expuso. Pero1 
conocedores del tema, centraron puntos y 
problemas sobre la administración regional 
que el alcalde proponía. 

Al final, el alcalde de Carabayllo, José 
1fávara, polemizó con el regidor Alejandro 
lcochea sobre participación de la población 
en los asentamientos populares urbanos. Los 
comentarios de Luis Olivera permitieron 
aclarar las dos concepciones de municipio 
que se debatían en tomo a la participación, 
como empresa de servicios y como organis
mo <le autogóblemo local. 

El pequeño recinto soportó con estoicis
mo el humo infatigable de los concurrentes, 
amortiguado por dos vetustos ventiladores. 
Había colegas de la Universidad Católica, de 
los centros CIDAP, ALTERNA'JIIVA, 
IDEAS, CIPUR, CENCA, BASE, CELATS, 
Manuel Piminchumo de la Confederación 
General de Pobladores del Perú, funcionarios 
del gobierno, Armando Garc ía Campos de 
INADUR, Raúl Quifiónez en representación 
de EN ACE, Luis Soldevilla del Colegio de 

~ Arq!lltectos, un representante del Partido 
Apri_s~, el empresario urbano Edgardo Re
baglia · , del Centro Comercial HIPER, en 
Comas los representantes de la Fundación 
Ford, Friedrich Ebert y FOMCIENCIAS. 
entre tros. • 
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La mayor parte del transporte 
público está en manos de 
Comités de.Microbuses que 
poseen más del 700/0 de las 
unidades y son los que 
principalmente atienden a 
las zonas populares. 

manera: 260/0 en vehículos particulares y 
74o/o en transporte público. Sin embargo, el 
parque automotor tiene una composición 
diametralmente diferente: de un total de 388, 
200 unidades, hay un 720/0 de v.ehículos pri· 
vados, 30/0 de transporte •público y un 240/0 
para comercio o carga. 

Con este escaso número de unidades y con 
una demanda tan grande por satisfacer, no son 
casuales las largas colas en los paraderos inicia· 
les o los apretujones a lo largo de todo el 
trayecto. 

LA LOGICA DE LOS MICROBUSEROS 

La mayor parte del transporte público está 
en manos de los Comités de Microbuses que 
poseen más del 700/0 de las unidades y son los 
que -principalmente atienden a las zonas popu
lares. Estos Comités carecen de una lógica 
empresarial ya que cada propietario actúa por 
su cuenta sin llevar registros de ingresqs, gastos, 
utilidades, no paga impuestos y no oto rga nin• 
gun tipo de beneficio social para sus trabaja• 

i dores. No e)f.iste un ordenamiento de gastos, 
ni siquiera para el mantenimiento del vehícu• 
lo. La utilidad radica en la explotación del 
" palanca" y en la mayor cantidad de pasajeros 
que puedan desplazar. En esta lógica de los 
microbuseros es coherente la ampliación irra
cional de los recorridos, que hace más prolon• 
gados los desplazamientos, complica las cone
xiones y configura una trama realmente caó
tica en el tránsito urbano. Hay ausencia de lí· 
neas directas (expresas) y de paraderos fijos 
que den al transporte público un orden actual• 
mente inexistente. 
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Agua escasa y elevado desperdicio por deterioro de instalaciones 

POR QUE NO EL METRO 

Entre las solucion~s ,que hoy se barajan, 
la del Tren Eléctrico Periférico (Villa El Sal
vador-Comas y Callao-Vitarte) es la que presen
ta mayores ventajas en relación al Metro, con
siderado como la gran alternativa. La ventaja 
no es solamente económica, 7 millones de 
US$ por Km frente a 25 millones de US$ 
por Km; sino que podría estar listo en tres años 
y sin necesidad de expropiaciones, al utilizar 
el trazo del antiguo ferrocarril Ancón-Lurín 
y el del propio ferrocarril central. Aciicional
mente, con una racionalización del conjunto 
del transporte público existente, se puede 
conformar una red ordenada y eficiente. 

EL AGUA EN LIMA 

Actualmente, el' servicio de agua llega de 
manera diferenciada para los distintos secto
res sociales de Lima: el 430/0 de ingresos 
medios y altos es abastecido con servicio di
recto y con una dotación bruta de 616 lts/]lab/ 
día; el 320/0 de ingresos bajos es abastecido 
por servicio directo con una dotación bruta 
de 99 lts/hab/día y el servicio indirecto (pild
nes y pozos con camiones cisterna) para el 
250/0 de la población, con una dotación de 
25 lts/hab/ día. El standard internacional es 
de 200 lts/hab/día. 

Desde 1980, en Lima se produce alrededor 
de 500 millones de metros cúbicos al año, lo 
que no es suficiente para los diversos tipos de . 
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consumo que se realizan en ella (1oméstico, 
industrial, comercial, servicios). Adicionalmen
te, en el propio sistema de distribución se pre
sentan varios problemas: uno de eliJils es el de 
la pérdida de agua que alcanza, por lo menos, 
al 200/0 de la producción total. Estas pérdidas 
o fugas se deben a instalaciones deterioradas 
o al muy común caño malogrado, cuyo desper
dicio es enorme y grave. Otro problema son los -
medidores: solamente 312,000 de las 500,000 
conexiones domiciliarias cuentan con un me
didor y de és'tos menos de la mitad funcionan 
en l_¡i actualidad. 

Controlar estas fugas y contar con un ade
cuado sistema de medidores -que supone 
instalaéión de nuevos y reparación de muchos-; 
son medidas básicas para una utilización eficaz 
del servicio. 

COMO DOTAR DE AGUA A LOS QUE NO 
LA TIENEN 

Cómo hacer para que ese tercio de limeños 
que viven en los pueblos jóvenes y carecen de 
instalación domiciliaria y pagan un ~ecio más 
elevado por ella (hasta 2,000 soles m ) a través 
de los camiones cisterna, puedan acceder a es
te servicio. 

Se hace necesario que SEDAPAL incre
mente sus recursos para ampliar sus redes, y 
ello supone -en buena medida- una mayor 
eficiencia en la distribución actual que permi
ta una recaudación acorde al consumo real. 
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mplementariamente se plantea el establecí
. nto de tarifas escalonadas que graven los 
:1sumos suntuarios. 
Por las actuales necesidades y con el ritmo 

• crecimiento de Lima, a pesar de que ha 
s endido al 3,80/0 en el último período 
:ercensal, es necesario pensar en nuevas fuen

de aprovisionamiento; para ello hay varias 
·bilidades que ya se van barajando: 

el uso del agua de la central de Huampaní 
que , estando limpia y canalizada, regresa al 
Rímac a perderse; 
el uso conjuntivo de las aguas que supone la 
mayor utilización de pozos que en la época 
de crecida del río se vuelvan a llenar por 
percolación; de allí la no conveniencia de 
la canalización del río Rímac planteada 
inicialmente para construir la autopista 
Lima-Ricardo Palma; y, 

- finalmente, el trasvase del río Mantaro, que 
por su alto costo y al haberse considerado 
alternativas más baratas -como las anterio
res-, constituye una solución a futuro, y 

UN ROMPEDERO DE CABEZA 

e Más allá de la confusión gue empieza a 
despejarse con la designacion de algunos 
candidatos para las próximas elecciones, 
hay todavía una gran nube que no permite 
ver con claridad cómo van a ser éstas. DP 
acuerdo a la convocatoria, las elecciones 
deben regirse por las leyes vigentes - como 
usualmente se acostumbra-; el caso es que 
en virtud de las modificaciones que introdu
ce la Ley de Municipalidades (DL 051) 
en este aspecto, hay problemas sin despe
jar. De un lado, se establece el sistema de 
" lista incompleta" para la distribución de 
concejalías; y del otro, en el Municipio Me
tropolitano (Provincia de Lima con régimen 
especial de acuerdo a la Constitución) sus 
Concejales no se elegirán por voto universal, 
ya qué éstos serán designados a modo de 
representantes por cada Consejo Distrital 
para constituir el Concejo Metropolitano, 
creándose además el Municipio Distrital de 
El Cercado. 

Hasta allí las novedades de la Ley; sin 
embargo, el rompedero de cabeza del Jura
do Nacional de Elecciones es mucho más 
complicado. De un lado, se han creado dos 
rustritos que obligan a una nueva inscripción 
en esas circunscripciones, tarea que no esta
ba prevista y que rebasa la actual capacidad 
del Jurado; es salvable pero no deja de ser 

no es urgente su implementación en la 
actualidad. 

LA EXPANSION DE LIMA 

"Lima crece, no se desarrolla", es una idea 
que dice a las claras de la ausencia de planes 
reguladores en la ciudad, a pesar de haber exis
tido instituciones creadas especialmente para 
ese fin, como fue la Oficina Nacional de Planea
miento y Urbanismo, en 1946. Esta idea fue 
fraseada por el ingeniero Atilio González, en el 
Seminario organizado por DESCO, como un 
"crecimiento viviendístico" , es decir, a través 
de una expansión vía casas, y no por un acon
dicionamiento simultáneo del territorio, que 
incluya la habilitación del espacio y la dotación 
de los servicios inherentes a la vivienda. 

Este tipo de crecimiento -cada vez más 
extenso y horizontal- tuvo su origen en las ba
rriadas, que son, debido a la especulación que 
el capital privado hace de los terrenos internos, 
Ja única posibilidad de los sectores de menores 
ingresos de acceder al suelo y a la vivienda. 

un problema "llovido del cielo". Del otro, 
hasta el fin de la Legislatura anterior se de
batió una Ley para Elecciones Municipales 
que buscaba normar lo que debía entender
se por "lista incompleta"; la Cámara de Se
nadores establecía la mitad más uno de con
cejales para la ·lista ganadora -cualquiera hu
biera sido su votación- y, con mayor auda
cia, la Cámara de Diputados planteó dos ter
cios. Concluida la legislatura, no hubo nin
guna decisión. Adicionalmente, había acuer
do en realizar las elecciones en Lima inclu
yendo a los concejales. 

Un problema es que las inscripciones de 
candidatos se inician a mediados de julio y se 
prolongan hasta el 13 de agosto; en ese lap
so no sólo es posible que se apruebe una nue
va Ley Electoral sino que es necesario que se 
despejen los aspectos oscuros hoy existentes. 
En este contexto, ¿cómo se inscriben los 
candidatos si no se sabe cómo van a ser las 
reglas de juego? 

Finalmente, es de desear que el senador 
Alva (principal impulsor de la nueva Ley 
Electoral en su Cámara), y sus ocasionales 
aliados del Partido Aprista, no triunfen en su 
propósito de hacer desaparecer el mecanismo 
de la cifra repartidora, que es -hasta el mo
mento- el sistema más equitativo en la dis
tribución de cargos en las elecciones por listas . • 
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Lima creció, crece y crecerá -de mantenerse 
esta lógica- a través de las barriadas, mientras 
no se reglamente y se fiscalice la acción del 
capital urbanizador, interesado en elevar .el 
valor de la tierra urbana, segregando para ello 
a los que no pueden acceder a ese mercado. 
Sin embargo, esta lógica pone en duda su via
bilidad en el futuro, ya que se puede constatar 
hoy un feroz hacinamiento en las barriadas 
más antiguas, que sufren un paulatino proceso 
de tugurización, densificación, subdivisión de 
las viviendas, donde deben alojarse las segun
das y terceras generaciones de los primigenios 
invasores. 

Esta situación que ocurre en los pueblos 
jóvenes al interior del casco urbano, tiene 
también su expresión, aunque distinta, en 
las zonas residenciales de altos y medianos 
ingresos: hoy, vivir cerca, es más valorado 
que vivir lejos. El proceso de densificación de 
esas áreas incluye cambios en el uso del suelo 
-aparición de Centros Comerciales, Conjuntos 
Multifamiliares, etc- en zonas no previstas 
para soportar una mayor cantidad de pobla
ción. 

Si en un momento dado podía considerar
se progresista plantear una mayor densificación 
del espacio en la ciudad, para evitar el cre~
miento vertical de la casita o mansión con su 
jardín, hoy una medida de este tipo se ade
cúa perfectamente a los intereses del capital 
de la industria de la construcción y financiero. 

Ya no tienen la hegemonía de antes los propie
tarios de tierras ávidas de ser urbanizadas, sino 
los constructores y los financistas. La ciudad 
se transforma, se infla o expande, de acuerdo 
a los intereses coyunturales del capital, y no 
de acue'r_qo a normas de planes reguladores de 
su expansión futura o modificaciones de su 
suelo interno. Incluso el propio gobierno no 
respeta los planes de zonificación, y en una 
zona prevista para la creación de un Parque 
Zonal, construye un Conjunto Multifamiliar. 

DESARROLLO REGIONAL 

Hoy en día los funcionarios del Ministerio 
de Vivienda se encuentran enfrascados en la 
realización de un antiguo y ambicioso proyecto 
de desarrollo regional de Lima Metropolitana. _ 
El temor de incrementar el flujo migratorio a 
la capital, en caso de invertirse en ella mejores 
servicios, puede ser, entre otras, la razón de 
prever un desarrollo regional. Este proyecto 
- aún en su fase de estudio- sería una manera 
de evitar el crecimiento añadido de viviendas, 
como ocurre en la actualidad, para reemplazar
lo por el impulso a sus dos polos alternativos 
de expansión (Pativilca y Pisco), conservando 
en su interior áreas agrícolas y asentamientos 
de menores dimensiones. 

El principal reto que esta medida enfrenta, 
es el correlativo necesario de creación de fuen
tes . de trabajo, susceptibles de canalizar los 

Et diputado Alejandro Montoya comentando la ponencia de Mario Zolezzi sobre política de vi
vienda y autoconstrucción. 
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flujos migratorios hacia esas zonas. En todo 
caso, se hace necesario profundizar dicho pro• 
yecto o proponer medidas alternativas, si se 
constata, como ocurre, que Lima es un área 
que concentra a más de un cuarto de la pobla
ción del país y a más del 500/0 de la pobfación 
urbana. 

ADMINISTiRACION DE LIMA 

FORTAJ.JECER EL MUNICIPIO 

La experiencia de estos dos aíios y medio de 
gestión municipal ha mostrado, que más allá 
de los planes y buenas intenciones~ la institu
ción edil se encuentra postergada. Administrar 
Lima es una tarea compleja; de ahí la necesidad 
de crear un efectivo Gobierno de la ciudad, 
urgencia que también plantea el propio alcal
de provincial, Eduardo 0rrego. 

Fortalecer el municipio requiere· que los 
principales servicios utilizados por la población 
estén bajo su .control. Pero que no ocurra, co
mo ocurre hasta el momento, que se 1e trans· 
fieran competencias y personal, pero no los re
cursos para pagarles y menos partidas para el 
desarrollo de planes y obras. 

BI municipio puede solucionar- gran par-te 
de los problemas de Lima; para ellos hay alter
nativas técnicas y administrativas. El problema 
de fondo es de rentas, para que los servicios 
adecuados alcancen al conjunto de la pobJación, 
y no sólo a una parte de ellas. Según (:)rrego, 
por ejemplo, la ciudad puede limpiarse, pero 
se requiere de 1 l:1S$ por habitante al \mes, en 
total 4.5 millones de US$ mensuales. 'Es sólo 
un ejemplo, que da a entender que vivir en la 
ciudad cuesta. 

MUNICIPIO POSIFERGADO 

El Perú es uno de los países que menos cana
liza la inversión pública a través de los munici• 
pios; de ahí la imposibilidad de atemder de 

- manera adecuada el conjunto de servicios que 
la población requiere. Comparando la parte 
de 1a inversión pública que se realiza .a través 
de los municipios en diversos países de Améri• 
ca Latina, encontramos los siguientes contras
tes: Brasil 660/0, Ecuador ·410/0, Honduras 
2O.'llo/o, Guatemala 13.70/0 Panamá ?o/o y 
Perú solamente un 40/0. Ello es una muestra 
más del centralismo que impera en nuestro 
país; centralismo que físicamente se concen
tra en Lima perq que tiene tan postergado a su 
gobierno local como el de cualquier proviñcia 
o distrito del resto del Perú. ■ 
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SUSCRIBASE A : 

-QlUdlMZR 
REALIDAD NACIONAL 

PROBlt.EMAS Y AL'I1ERNATIV AS 

TELEFON0;.. 2332 34. 

FE DE ERRATAS 

Algunas er-ratas y omisiones - ,todas 
ellas involuntarias - se de~izarpn 
en el número anterior de Quehacer 
que coincidió con la mudanza de, la 
imprenta con la que rtrabajamos. 

Por ello a nuestros lectores; a Bruno 
Revesz cuyo artículo apareció incom
pleto; y al diario Correo de Arequipa, 
que nos permitió gentilmente el acce
so a su archivo fotográfico, y cuyas 
fotos aparecieron sin el crédito 
debida, mil disculpas. 
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REPORTAJE 
ESPECIAL 

ELLARGO 
INSOMNIO DEL 
EMPLEO 
Escriben: Raúl González y Aldo Panfichi 
Fotos: Herman Schwarz 

El informe que en esta oportunidad entregamos 
muestra, utilizando la información oficial 
existente, cómo luego de tres años de gobierno 
populista el millón .de nuevos empleos prome-
tidos en la campaña electoral del arquitecto 
Femando Belaúnde, quedó en eso, en una promesa, 
y cómo el empleo continúa sin ser seriamente 
encarado pese a que las conclusiones que se 
desprenden de io~ fríos cuadros estadísticos son 
francamente alarmantes y dramáticas, y pese 
a que las tendencias y proyecciones que se anun
cian, también oficialmente, son poco menos 
que escalofriantes. 
Un duro y crudo problema el del empleo que 
explica, en el cuadro de la situación e~onó-
mica existente, el por qué de las huelgas y las cada 
vez más crecientes tomas de fábricas: el terreno 
en el cual fracasaron los esfuerzos de concer-
tación realizados por el hasta no hace mucho 
ministro de Trabajo, Alfonso Grados Bertorini, 
los que también se estrellaron contra la políti-
ca económica que terca y testarudamente 
continúa aplicando el actual gobierno. 
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D Hace algunas semanas, en uno de 
los más importantes pro~ramas 
producidos por la televisión perua
na, se llevo a cabo una singular 

encuesta: más de una decena de despre
venidos transeúntes debieron responder 
si se ·consideraban, o no, felices. "¿Es 
usted feliz?" fue la pregunta. 

Las respuestas, sin duda unas más 
int~resant~s que otras, mostraron al 
pa1s no solo un novedoso sondeo reali
zado a la opinión pública sino una tan 
previsible como olvidada constatación: 
quienes decían haber alcanzado la ansia
da felicidad manifestaban tener un em
pleo; los otros, los infelices, sostenían 
que lo eran, entre otras cosas pero en 
primer lugar, porque no tenían trabajo. 

Es decir, como fácilmente puede co
legirse, porque no tenían un empleo 
adecuado que les permitiera los recur: 
sos necesarios -económicos se entien
de-: para satisfacer las necesidades bá
sicas a las que todo ser humano tiene 
derecho: salud, vivienda, educación, en 
fin, todas esas cosas que en un país 
como el Perú, por ser escasas, son tan 
valiosas que terminan convirtiéndose en 
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Participación de 
los trabajadores adecuadamente 
empleados en la población 
total del país, 1982 

FUENTE: INE/ Minist. de Trabajo 

Elaboración: QUEHACER 

el requisito indispensable para alcanzar 
la felicidad. 

El empleo, sin embargo, continúa 
hasta el momento sin ser seriamente 
abordado pese a que las conclusiones 
que se desprenden de los fríos y oficia
les cuadros estadísticos -que en la ac
tualidad afortunadamente no constitu
yen "secreto de estado"- son franca
mente dramáticas y, lo que es peor, 
pese a que las tendencias y proyecciones 
que se anuncian, también oficialmente, 
son poco menos que escalofriantes. 

En efecto, en el Perú -país de 1 7 
millones y medio de habitantes- sólo 
dos millones y medio de personas se 
encuentran adecuadamente empleadas, 
es decir, sólo un 14.7 por ciento de la 
población tiene un puesto de trabajo y 
recibe una remuneración igual o mayor 
al alicaído sueldo mínimo. 

EJ otro 85.3 por ciento de peruanos, 
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no obstante, no se encuentra en la deso
cupación absoluta ni menos pateando la
tas -aunque los hay, y las patean bien
ya que, para comenzar, . entre los que no 
tienen edad de trabajar, los menores de 
15 años, y !os que ya han superado la 
barrera de los 64, alcanzan el 45.4 por 
ciento de la población total. 

El 39.9 por ciento restante -que sí 
se encuentra en edad de trabajar
es, en realidad, el problema: representa 
el problema del empleo en el Perú. Son 
los sub-empleados (170/0); los desocu
pados que activa y desesperadamente 
buscan trabajo (2.450 /o) y aquellos que 
simplemente se cansaron de buscarlo o, 
por múltiples razones, no han sido ni 
son incorporados a la estructura econó
mica del país (20.450/0 ). 

Dicho de otra manera, de los nueve 
millones y medio de peruanos en edad 
y en condiciones de trabajar: dos millo-

QUEHACER 

PARTICIPACION DE LA PEA 
EN EL TOTAL DE LA POBLACION 

DEL PAIS: 1982 

Población 
Económicamente 
Activa 

Población 
Económicamente 
.Inactiva 

Población que 
no se encuentra 
en edad de trabajar 

FUENTE: INE/M.deTRABAJO 
Elaboración: QUEHACER 

nes y medio tienen un empleo adecua
do, cerca de tres millones son sub
empleados, y el resto, no hace nada. 

El cuadro descrito ha sido construi
do en base a la información oficial exis
tente para 1982 e ilustra claramente~ el 
problema a pesar de que, según la opi
nión de los técnicos en la materia, no 
siempre las categorías y conceptos uti
lizados lo dicen todo pues, como se sabe, 
por ejemplo, existen muchos niños 
menores de 15 años que trabajan, del 
mismo modo que muchos mayorcitos de 
64 se resisten a pasar a sus cuarteles de in
vierno, entre otras cosas, por las magras 
pensiones que se asignan a los jubilados. 

Pero en fin , erudiciones al margen, 
el problema del empleo -que no es nue
vo •ni menos exclusivo del Perú-, se ha 

- venido agravando aceleradamente en los 
últimos años. 

En 1975, para tomar un año de refe-
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rencia, la población adecuadamente 
empleada representaba el 52.7 por cien
to de la PEA (ver conceptos en el recua
dro "Las definiciones"). A fines del año 
anterior este porcentaje se había redu
cido a un 43.1 por ciento y, según las 
previsiones oficiales, a fines de 1983 
serán del orden del 40. 9 por ciento; 
alarmante previsión que se multiplica 
si se tiene en cuenta que éstas fueron 
realizadas antes de· conocerse la magni
tud que las inundaciones, lluvias, huay
cos y sequías le dejarán al país. 

La reducción de los trabajadores ade
cuadamente empleados comenzó en 
1977 y ' llegó a su punto más crítico en 
1979 ( 41.50/0 ). Las razones son conoci
das: la crisis económica, los despidos 
masivos, y, lo más importante, la polí
tica económica que comenzó a ser apli
cada. 

Posteriormente se produjo un cierto 
repunte: en 1981 los adecuadamente 
empleados fueron ~l 45.3 por ciento de 
la PEA. No obstante, la primavera duró 
poco: al año siguiente bajó al 43.1 por 
ciento y, como se ha dicho, la previsión 
para diciembre de 1983 es del 40.9 
por ciento. 

El sub-empleo -como corolario de lo 
anterior- tiene una evolución inversa. 
En 1975 era del orden del 42.4 por 
ciento; en 1978 del 52 por ciento; en 
1982 representa el 49.9 por ciento de 
la PEA y se proyecta para 1983 un 
nada lacónico: 50.8 por ciento. 

ESTRUCTURA 
DE LA PEA 1982 

Adecuadamente 
empleados 

Sub-empleados 

FUENTE: INE / Minist. de Trabajo 
Elaboración: QUEHACER 

Lo único que no ha sufrido variacio
·nes es el desempleo. La tendencia es y 
ha sido una sola: cada año se incorporan 
a la PEA un mayor número de personas 
y cada año también son menos los pues
tos de trabajo que se crean. 

CUADRO No.1 

40 

POBLACION TOTAL DEL PAIS / POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR Y PEA: 1980/1983 
(en miles) 

Población total del país 
PEA "potencial" (1) 
PEA real (2) 

\ 

1980 

1~.624.2 
9,077.0 
5,605.2 

1981 

17,005.2 
9,282.6 
5,779.0 

(1) Hombres Y mujeres en edad y condicienes de trabajar ( 15 - 64 años) 

1982 

17,447.3 
9,526.3 
5,958.0 

1983 

17,901.0 
9,774.0 
6,117.3 

(2) Para 1982 y 1983 se han empleado, respectivamente, los resultados preliminares y las previsiones rea
lizadas por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo. 

FUENTE: Censo Nacional de Población , 1981 / Dirección General de Empleo, Ministerio de Trabajo, 1983 
Elaboración: QueHacer . . 
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LAS DEFINICIONES 

e Población en edad de trabajar: Hombres 
y mujeres cuyas edades fluctúan entre los 
15 y 64 años y que se encuentran en edad y 
en condiciones de ·trabajar o acceder a un 
empleo. 
e Población económicamente inactiva (PEI): 
Hombres y mujeres cuyas edades fluctúan 
entre los 15 y 64 años y que no se encuen
tran buscando empleo o dispuestos a traba
jar. 
e Población económicamente activa {PEA): 
Hombres y mujeres cuyas edades fl_uctúan 
entre los 15 y 64 años y se encuentran ade
cuadamente empleadas, sub-empleadas o 
buscan activamente un empleo. Constitu
yen la fuerza laboral con que cuenta un 
pa~. . 
e Población adecuadamente empleada: Par
te de la PEA que cuenta con un empleo nor
mal, es decir, que trabajando 35 ó más ho• 
ras a la semana reciben ingresos iguales o 
mayores al salario mínimo, o si trabajan
do menos de 35 horas y recibiendo ingre
sos iguales o mayores al límite señalado, no 
desean trabajar más horas. 
e Población sub-empleada: Parte de la PEA 
que tiene un empleo en condiciones inade
cuadas, es decir, que trabajan un número 
de horas inferior al normal y podrían acep
tar un trabajo adicional (sub-empleo visible); 
aquellos cuyos ingresos se encuentran por 
debajo del mínimo o aquellos a quienes el 
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trabajo que realizan no les permite el uso 
pleno de sus capacidades (sub-empleo 
disfrazado). 
e Desempleo abierto: Parte de la PEA 
que se encuentra buscando activamente 
un empleo y no lo encuentra. 
e Desempleo oculto: Parte de la PEI que 
estando dispuesta a trabajar se encuentra 
desalentada y no busca empleo en forma 
activa. 

Las definiciones utilizadas son las oficial
mente adoptadas por el Pe,ú y han sido 
construidas por recomendación de la Or
ganización Internacional del Trabajo (OJT). 
No obstante su importancia y utilidad es 
necesario señalar que no siempre las cate
gorías establecidas reflejan fotográficamen
te realidades complejas como la peruana. 
As(, por ejemplo, ¿cómo definir en el mar
co de la economía campesina a un trabaja
dor adecuadamente empleado o subemplea
do? ¿con qué criterio? Por otro lado, ¿con el 
monto del sueldo mínimo en el Perú se pue
de hablar que alguien se encuentra adecua
damente empleado? Las propias edades 
límites empleadas ( 15 y 64 años) ¿son exac
tas para realidades como la nuestra? Todas -
éstas son interrogantes válidas que nos indi
can cómo la situación del empleo no es sólo 
más compleja sino mucho más grave de la 
que nos pueden presentar todos los indi
cadores aqu ( consignados. ■ 
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CUADRO No. 2 
TASA DE DESEMPLEADOS, SUB· EMPLEADOS V ADECUADAMENTE EMPLEADOS: 1975-1983 

(cifras absolutas) · 

AÑO PEA Adecuadamente Sub-empleados Desempleados 
Total Empleados 

1975 4'817,500 2'538,600 2'042,700 236,200 
1976 4'968,000 2'508,900 2'200,800 258,300 
1977 5'124,700 2'361,500 2'465,300 297,900 
1978 5'283,400 2'195,000 2'745,000 343,400 
1979 5'441 ,900 2'257,200 2'797, 100 387,600 
1980 5'605,200 2'341,400 2'869,300 394,500 
1981 (1) 5'779,000 2'617, 100 2'769,900 392,000 
1982 (2) 5'958,000 2'567,400 2'973,500 417,100 

• 1983 (3) 6'117,300 2'501,900 3'107,700 507,700 

\. 

( 1) Las cifras aparecen rectificadas con relación a "PERU 1982", pág. 1 OO. 
(2) Las cifras publicadas en "PERU 1982", pág. 100, eran previsiones; éstas son cifras preliminares. 
(3) Previsiones de la Dirección General de Empleo. 

FUENTE: Ministerio de Trabajo• Dirección General de Empleo, 1983 
Elaboración : nueHacer 
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ADECUADAMENTE EMPLEADOS 1975 -83 
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desempleados 
¡1,l.111 

l 1 

~ 

75 76 77 78 80 81 82 . 83 

FUENTE: Ministerio de Trabajo/ Direc. Gral. de Empleo, 1983 
Elaboración: QUEHACER . . 

42 DESCO 



..... 

CUADRO IÍlo. 3 
TASA DE DESEMPLEADOS, SUB-EMPLEADOS Y ADECUADAMENTE EMPLEADOS: 1975-1983 

(cifras relativas) 

PEA Adecuadamente 
Sub.empleados DeseTTí)lleados 

Al'ilO TOTAL Empleados 

1975 100. 52.7 42.4 4.9 
1976 100. 50.5 44.3 5.2 
1977 100. 46.0 48 .2 5.8 
1978 100. 41 .5 52.0 6.5 
1979 100. 4 1.5 51.4 7.1 
1980 100. 41.8 51.2 7,0 
1981 (1) 100. 45.3 47.9 6.8 
1982 (2) 100. 43.1 49.9 7.0 
1983 (3) 100. 40.9 50.8 8.3 

(1) Las cifras aparecen rectificadas con relación a "PERU 1982", pág. 100. 
(2) Las cifras publicadas en "PERU 1982", pág. 100, eran previsiones, éstas son cifras preliminares. 
(3) Previsiones de la Dirección General del Empleo. 

FU ENTE: Ministerio de Trabajo / Dirección General de Empleo, 1983 
Elaboración: Que Hacer 
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El proceso productivo se de tiene y con él miles de trabajadores quedarán parados. 
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ílíl 
A propósito del problema del 
empleo se han realizado muchos 
estudios; los políticos lo mencio
nan y prometen reducirlo, cuan

do no solucionarlo; quienes gobiernan 
dicen que lo encaran responsablemente 
y los que se sitúan en la oposición lo 
enrostran y lo ponen en de bate cada 
vez que pueden. Y es que es muy fácil 
hacer demagogia con un problema que lo 
sienten grandes y chicos; no obstante, 
pocas veces termina siendo abordadó 
correctamente. 

La explicación tal vez se pueda encon
trar en las difíciles y complicadas catego
rías que se utilizan y, lo que es más gra
ve, en cómo se encara el problema mis
mo, y para muestra basta ver la forma 
como el actual gobierno se enfrenta al 
empleo. 

Los hombres del partido gobernante 
suelen sostener que se han creado "mu
chos nuevos puestos de trabajo" - los 
más cautos, se entiende- pues los otros 
hablan ya del millón de empleos que Ac
ción Popular prometió crear en su cam
paña electoral. 

Si se analizaran con seriedad las esta
dísticas, cuadros y gráficos, construi
dos a partir de la _información oficial 
-y la recomendación es que el lector 
lo haga-, varias conclusiones distintas, 
no obstante, pueden encontrarse. 

En primer lugar, que efectivamente, 
durante estos tres años de gobierno 
populista, la PEA ha crecido (y la PEA 
es por ello el indicador preferido de 
los hombres del presidente). La PEA, 

sin embargo, como se sabe, incluye no 
sólo a los trabajadores adecuadamen
te empleados sino también a los sub
empleados y a las personas que acti
vamente buscan trabajo. 

Lo que no se hace a reglón seguido 
es descomponer esa PEA para ver cuán
to creció cada rubro. Si se hiciera este 
ejercicio -fácil de realizar, por lo de
más-, encontrarían los hombres del go- · 
bierno cómo es verdad que el problema 
del empleo es, en 1983, mucho más 
grave que el de los años anteriores, por 
una simple y sencilla razón: porque ca
da vez son menos los peruanos que tie
nen un empleo adecuado (y reciben 
del sueldo mínimo para arriba) y son 
cada vez más los sub-empleados y los 
desocupados que pese a lo diligentes 
que puedan ser en la busca de un em
pleo; no lo encuentran. 

Entonces, si bien es cierto que la PEA 
ha crecido cuantitativamente en estos 
tres últimos años, también es cierto 
que la PEA se ha modificado interna
mente y que el sub-empleo y el desem
pleo han crecido. "Luego, el problema 
no es ni puede ser menos grave que an
tes. 

El actual gobierno, por otro lado, ha 
pretendido -desde el mismo 28 de 
julio de 1980- poner en marcha una 
agresiva política de creación de nuevos 
puestos de trabajo. Loable propósito 
que, no obstante, soslayó desde ese mis
mo día, consciente o inconscientemen
te, que el problema del empleo sólo 

r CUADRO No. 4 
ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LA PEA POR SECTORES ECONOMICOS: 1975-1982 

(cifras relativas) 

Año Agricultura Minería 1 ndustria Construcción Comercio Servicios No determinado TOTAL 
1975 40.6 1.8 16.0 4.0 11.7 22.7 3.4 100 
1976 39.8 1.8 15.6 4.0 12.0 23.2 3.6 100 
1977 39.1 1.9 15.5 3.6 12.3 23.9 3.7 100 
1978 38.3 2.0 15.6 3 .6 12.S 24.0 3.9 100 
1979 37.5 2.0 · 15.6 3.5 12.6 24.6 4.0 100 
1980 37.2 2.0 15.4 3.5 14.0 23.3 4.1 100 
1981 35.9 1.9 15.1 3.7 13.9 25.0 4.9 100 
1982 35.2 1.8 12.8 3.7 13.8 25.5 7.1 100 

FUENTE: Ministerio de Trabajo/ Dirección General de Empleo 1983 
Elaboracipn: OueHacer 
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será resuelto -aunque esto linde con lo 
utópico- cuando los recursos humanos 
existentes en el país -esto es, todos 
los hombres y mujeres en edad de tra
bajar- puedan ser absorbidos por la 
estructura económica existente. 

Y este es el quid del asunto, pues en 
realidad, y ya no en la utopía, sólo po
drán vislumbrarse mejores épocas para 
el empleo en la medida en que se vayan 
creando esas mejores condiciones nece
sarias para, como se ha dicho, hacer 
que la estructura productiva del país 
pueda absorber esa fuerza laboral mal 
empleada o aquella que hoy deambula 
por las calles, efectivamente, pateando 
latas; condiciones que tienen que ver 
directamente con las distintas políti
cas que un gobierno aplica. 

Y la política económica puesta en 
ejecución por Manuel Ulloa y continua
da por el buen Carlos Rodríguez, no sólo 
no acerca a esta meta -que al parecer 
no se encuentra entre sus objetivos
sino, por el contrario, aleja al Perú del 

sueño· del empleo propio y adecuado. 
Esta manera o forma de encarar el 

problema del empleo, no obstante, no 
es exclusiva del actual gobierno. La his
toria del Perú se encuentra llena de pro
mesas de solución del desempleo; todas 
ellas fracasadas por no haberlo aborda
do desde ese otro' problema que tiene 
que ver con la estructura económica 
del país, con su aparato productivo y 
con el papel que allí -se les asigne a la 
agricultura, a la industria nacional, a 
las empresas particulares, estatales o coo
perativas, es decir, que tiene que ver 
con el modelo de desarrollo que sub
yace a todas las políticas que se ponen 
en marcha; incluida la económica, por 
cierto. 

Y la mejor prueba de que efectiva- · 
mente existe una relación entre eso que 
se llama el modelo de desarrollo y el em
pleo, se encuentra en lo que ha sido la 
evolución de la PEA, por sectores eco
nómicos, en estos últimos ocho años. 
Allí se encuentra que como resultado 

CUADRO No. 5 
. SOLICITUDES DE REDUCCION DE PERSONAL V CIERRE DE FABRICAS: 1980-1983 

Expedientes presentados y traqajadores afectados por ajuste de personal 
en las Empresas según causas y solicitudes ( 1) 

1980 1981 1982 1983 
Causas No. Trabajadores No. Trabajadores No. Trabajadores No. Trabajadores 

Exp. Afectados Exp. Afectados Exp. Afectados Exp . Afectados 

TOTAL 129 3004 170 3101 150 4004 61 4046 
Económicas 65 1398 95 1197 110 3239 49 2713 
Técnicas 19 729 33 501 16 311 
Fortuitas 19 671 14 1149 3 25 
Fuerza mayor 26 206 28 254 13 343 12 1333 
Noespecificadci 8 86 

Solicitudes No. Trabajadores No. Trabajadores No. Trabajadores No. Trabajadores 
Exp. Afectados Exp. Afectados Exp. Afectados Exp. Afectados 

TOTAL 129 3004 170 3101 150 4004 61 4046 
Reducción de 
Personal 46 981 94 1034 72 72 16 462 
Reducción de 
Jornada 10 546 9 162 7 241 11 387 
Suspensión temporal 
de labores 26 '1182 22 1566 27 1144 28 3085 
Liquidación 47 295 45 339 44 511 6 ·112 

(1) Incluye al 31.3.83 
FUENTE: Ministerio de Trabajo/ Dirección General de Relaciones de Trabajo 

..._Elaboración: Que Hacer 
.J 
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-Plásticos protegen maquinarias de una industria que cada vez absorbe menos mano de obra 

de los cambios ocurridos en la estruc
tura económica peruana -decadencia 
de la agricultura e industria y crecimien
to del comercio y los servicios en rela
ción al resto de las actividades econó
micas-, el empleo se ha movido, como 
cola de león, en la misma dirección. 
El resultado: la agricultura y la industria 
absorben hoy menos mano de obra; 
contrariamente a lo que hacen los ru
bros comercio, servicios y ese llamado 
"actividades no determinadas" que es el 
refugio preferido · del sub-empleo más 
dramático. 

Si en 1975 la agricultura absorbió el 
40.6 por ciento de la PEA, en 1982 . 
lo hace en un 35.2 por ciento; y si la 
industria concentraba en 1975 el 16 
por ciento de la PEA, en 1982 sólo lo 
hace en un 12.8 por ciento. Lo opuesto 
sucedió con el comercio, que de un 
11.7 por ciento de mano de obra cauti
vada en 1975 pasó al 13.8 en 1982, y 
con el sector servicios que saltó, entre 
los mismos años, de un 22.7 a un 25.5 
por ciento. 

Son estas cifras, entonces, las que 
permiten sostener que existe una rela
ción directa entre la forma como es afec
tada -positiva o negativamente- la es
tructura económica del país y las varia
ciones del empleo . Y es el análisis de 

QUEHACER 

EVOLUCION 
DE LA PEA EN LA INDUSTRIA 

1980- 1982 
( Cifras relativas) 

15.4¾ 
15.1% 

12.8% 

80 81 82 
FUENTE: M.de Trabajo/ Dirección Gral. 
de Empleos. Eloboroctón: QUEHACER 
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los cuadros señalados lo que . permite 
afirmar que políticas económicas como 
las actualmente puestas en marcha, lo
gran directamente afectar el empleo, 
reduciéndolo. ¿De qué otra forma en
tender la r-educción de la demanda de 
mano de obra en la agricultura si no es 
analizando las causas que explican su 
actual situación y si no es analizando la 
forma como afecta la falta de créditos, 
de apoyo técnico y el fracaso de las 
distintas políticas que pretendían am
pliar la frontera agrícola peruana? La 
reducción del empleo, en este sector, 
no es, en consecuencia, sino el resultado 
de estos otros problemas mayores. 

La desprotección a la industria nacio
nal, la reducción de los aranceles a las 
importaciones, la disminución del CER
TEX, el aumento de las tasas de inte
rés que hace del crédito algo más caro 
que el oro, ¿no son acaso la causa de 
la actual crisis de la industria en gene
ral que, lejos de crear nuevos puestos 
de trabajo, comienza a pedir reduccio-

nes de personal cuando no el cierre de 
la tienda, con el consiguiente despido 
masivo de trabajadores? 

Es cierto, que la inflación, la recesión 
los precios 'internacionales, . . . sin em
bargo, las formas como estos problemas 
se enfrentan desde el gobierno, es lo 
que permite que la industria y la agri
cultura se encuentren en la situación 
en la que están (y, como se repite, 
para el análisis se han tomado los da
tos oficiales correspondientes a 1982 
que no incorporaban como variable los 
desastres naturales gue en este verano 
se ensañaron contra el Perú). 

El empleo es un problema y de ello · 
no cabe la menor duda; sin embargo 
y para decirlo de una _vez-por todas, ·no' 
es un problema en s1 mismo -por lo 
tanto posible de ser abordado en forma 
aislada- sino que es la consecuencia de 
todo ese conjunto de problemas que 
to~os los gobiernos en el Perú han pre
ferido no tocar: la estructura economi
ca y el modelo de desarrollo. ■ 

Ambientes sucios y descuidados: son las fábricas que con la actual política económica han tenido 
que cerrar. 

\ 
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I]I]I]Lo primero que hizo la empre
sa fue recortar el proceso de 
producción en casi un 50 por 
ciento. Eso fue en julio del 

año pasado. Los trabajadores comenza-
mos entonces a cumplir normalmente 
las horas establecidas y si alguien ter
minaba su tarea antes de la hora se iba 
a hacer mantenimiento . .. Para nosotros 
los problemas serios comienzan en agos
to cuando la empresa reduce a tres los 
días de trabajo y cuando se nos comien
za a pagar un dominical proporcional 
a los días trabajados. · Esta situación 
dura hasta fines de noviembre porque 
el 6 de diciembre la empresa corta el 
fluido eléctrico y nos llama a los cuatro 
sindicatos y nos dice que "CUVISA 
atraviesa una crisis 'financiera muy gran
de producida por la crisis de toda la in
dustria textil" y que debemos poner el 
hombro. Nos piden que tomemos toda 
diciembre libre: ''por vacaciones de 
1982". . . Nosotros aceptamos dando 
así muestra de que efectivamente que
ríamos reflotar la empresa. Cuando 
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se cumplió el mes, sin embargo, nos 
pidieron 15 días más: '. 'a cuenta de las 
vacaciones de 1983': Las hemos tomado 
y nada . .. (Angel Úlfe, secretario general 
del sindicato de obreros de CUVISA). 

La empresa siempre se mostró frente 
a los trabajadores como interesada en 
sacar adelante a CUVISA. Sin embargo, 
no han cumplido con nosotros y hemos 
tenido que tomar este local desde el 
21 de abril porque somos más de mil 
trabajadores que no nos vamos a quedar 
en la calle sin luchar y sin intentar re
flotar la empresa. . . (Daniel Alván, 
secretario de defensa del sindicato de 
obreros de CUVISA). 

El Rímac, con sus pistas destrozadas 
y los tradicionalés callejones que alber
gan a cientos de familias numerosas, 
es, efectivamente, desde fines de abril 
el esceI).ario no sólo de una toma de fá
brica más -ejercicio por lo demás fre
cuente en el medio-::- sino escenario del 
más patético caso de la crisis por la 
que atraviesa la industria y que, más 
allá de sus consecuencias para la econo
mía nacional, amenaza con dejar a cien-
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, .. 
Cualquier lugar es-bueno para descansar; máquinas incluidas, por cierto. 

tos de t rabajadores en la calle. 
En efecto, CUVISA -Compañías Uni

das Vitarte, Victoria e Inca S.A,.
era hasta el momento de su cierre una 
de las más importantes compañías 
textiles peruanas -la segunda para ser 
exactos- dedicada a la fabricación, 
comercialización y venta de tejidos y 
derivados de todo tipo. Sus fábricas, 
que trabajaban los tres tumos posibles, 
producían, según el juicio de los enten
didos en la materia, la mejor popelina 
y el mejor dril del mercado, y, en los 
últimos tiempos, sus franelas y toallas 
eran bastante bien cotizadas entre sus 
compradores: 85 por ciento pertene
cientes al mercado nacional y el 15 
por ciento al mercado exterior. 

·duetos que se importaban, a un 60 por 
ciento. . . Esta reducción nos afecta 
directamente porque nosotros ni si
quiera podemos transferir a nuestros· 
productos los aumentos reales que se 
producen en los costos de producción, 
y, sólo para ponerle un ejemplo impo
pular, le quiero recordar que la indus
tria textil reajusta automáticamente los 
salarios de sus trabajadores al mismo rit
mo que la inflación . .. Y encima, el mer
cado se ve inundado por el contraban
do y trae, a la propia espalda del Pala
cio de Gobierno, en "Polvos Azules", 
productos que elaborados en gran esca
la, con grandes adelantos tecnológicos y 

. con una mano de obra barata, tienen 
. . . unos precios con los que nosotros no 

. Todo era felic idad, ~odo 1?~ muy podemos competir. . . En resumidas 
bien hasta q_ue comenzo. {a cnsis Y_ el cuentas, le diría que la crisis-por la que 
merca,~o nacional comenzo. a reducirse atraviesa CUVISA se produce como 
- sostiene un? de lo~ miembros ~el resultado de la 'crisis económica, de la 
staff empresarial, hoy tz{dado de ama,;illo reducción de los aranceles y del aumen
por _el resto ~e t~~baJad?r~s- ¿Como to del contrabando . .. 
explzcar esta sztuaczon? Inicialmente por 
la pérdida de poder adquisitivo de la 
población con la crisis económica. No 
obstante la baja fuerte se produce cuan- · 
do se reducen los aranceles de un 11 O 
por ciento que tenían que pagar los pro-
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Los cuatro sindicatos que conforman 
la s~cied1;td C_UVISA -:-Inca Extensió~1 
Textil Victo-na, Textil Inca y Textu 
Vitarte- fueron efectivamente llama
dos por la . empresa una y otra vez. Las 
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esperanzas se centraban, no obstante, 
en un crédito que el Banco Industrial 

· debía otorgarles por un monto de 13 
mil millones de soles. 

Las s~manas se hacían lar.gu ísimas . .. 
Hasta que llegó el día en que nos dije
ron que el Banco Industrial no iba a dar 
un solo centavo a los empresarios. He
mos hecho varias gestiones ante el Minis
terio de Trabajo y el mirristro Grados, 
que ha dado varias resoluciones a favor 

· de nosotros, nos ha conseguido una 
entr.evista con el presidente del Banco 
Industrial, el señor Manuel Velarde As
pz?laga, y él nos ha dicho que el proble
ma es delicado, que la empresa necesi
ta de un capital fresco que le dé liqui
dez además de un nuevo aporte de 
capital de los empresarios y que se nece-

Angel Ulfe: "la 
crisis de la 

industria textil 
no ·es un invento 

de los empresarios". 
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sita de una reducción dé personal si se 
quiere evitar la quiebra. . . En conclu
sión, no hay crédito para CUVISA. .. 
(Daniel Alván). 

La reducción de los aranceles fue 
una de las primeras medidas económicas 
que dispuso el· actual gobierno: cerca 
de 600 productos se vieron así favoreci
dos y pudieron desde ese momento im
portarse pagando un arancel relativa
mente bajo. Los industriales recibieron 
la medida con sorpresa; no obstante, 
se sorprenderían mucho más cuando la 
tasa de interés fue aumentada del 30 
por ciento a un 50.5 por ciento, con lo 
cual el crédito subio cual pompa de 
jabón, Y, lo que para ellos era mucho 
más grave, cuando se les redujo también 
el CERTEX; ese certificado que tantas 
partidas de nacimiento de nuevas fortu
nas ha firmado. Y los industriales apare-
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cieron sorprendidos porque para muchos 
Acción Popular iba a cuidar de sus inte
reses; el tiempo se encargó de demos
trarles que no era así, que el modelo 
económico liberal y transnacional pen
sado por Acción Popular para el Perú, 
no los favorecería en nada. 

Hace un buen tiempo que no pode
mos reunirnos con los empresarios 
- sostiene Javier Santa Cruz, miembro 
también del sindicato CUVISA-. Sabe
mos, sin embargo, que ellos también 
quieren reducir personal . .. 

No sólo los textiles, también la in
dustria metalmecánica y otras, vienen 
desde hace un buen tiempo plantean
do que a una política económica libe
ral debe corresponder una política la
boral no proteccionista y que la ya pi
soteada estabilidad laboral debe ser, de 
una vez por todas, enterrada. 

Quienes siguen con atención los pa
sos del gremio empresarial, sostienen 
que junto con el reclamo del aumento 
del monto de los aranceles; del pedido 
de exoneraciones tributarias y de la aper
tura de líneas de crédito de largo aliento, 
los industriales le exigen al gobierno 
autorización para despedir a diestra y 
siniestra y para hacer de la reducción de 
personal un "instrumento de defensa 
de la industria". Afortunadamente para 
los trabajadores, esta posición -que 
también comparten los funcionarios del 
Ministerio de Economía y Finanzas-

CUADRO No. 6 
PBI e lnflació~ 
(1975 · 1982) 

Año PBI Inflación 

1975 3.3 24.0 
1976 3.0 44.7 
1977 -1.2 32.4 
1978 - 1.8 73.7 
1979 3.8 66.7 
1980 3.1 60.8 
1981 3.9 72.7 
1982 0.2 72.9 

FUENTE: En base a la información del INE y del 
8 .C.R. del Perú . 

' '-'---------------
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se ha estrellado con el firme criterio del 
ministro Alfonso Grados, guíen en más 
de una oportunidad l_labna puesto su 
carta de renuncia sobre la mesa si se to
caba la' bendita estabilidad. 

La crisis de la industria textil es cier
ta, no la inventan los empresarios; sin 
embargo, hay que decirlo muy claramen
te: ellos han veniqo descapitalizando 
a CUVISA ¿Con qué mecanismo? Ven
diéndole a una serie .de empresas -de la 
que ellos mismos eran sus principales 
accionistas- nuestros productos. Lo-que 
no estaría mal si no fuera porque se les 
vende a precios realmente bajos y se les 
dan todo tipo de facilidades . . . Esas 
empresas son IECSA, DEINSA, RINEL
SA, entre otras; son las que han hecho 
la comercialización de lo producido por 
CUVISA. .. (Angel_ Ulfe ). . 
· Uno de los problemas que nadie dice 
-sostiene uno de los operarios que 
muestra a QueHacer las instalaciones 
de la planta- · es el siguiente. . . Mire 
esa máquina, es de 1924 . . . Esa otra, 
es de 1940 . . _ Las máquinas nuevas, 
las modernas, esas que se exhiben en 
la Feria Internacional del Pacífico, ésas 
aquí no existen, una que otra más o me
nos pero no son ésas . .. Aquí en CUVI
SA se trabaja con una tecnología muy 
antigua y por esa razón muchos de nues
tros productos son caros, tienen que 
ser más caros. . . Los empresarios no se 
han preocupado por modernizar ni por 
invertir aquí . .. 

CUVISA es sólo un caso más de los 
muchos que actúalmente existen en el 
país. Es uno de los más conocidos por 
la opinión pública, es cierto, eso se lo 
deben a la importancia de la empresa 
porque nadie nunca llega a enterarse del 
drama que viven quienes pertenecían a 
unidades productivas pequeñas, de 20 
ó 30 trab"ajadores. No obstante aguello, 
CUVISA es un claro ejemplo de como la 
industria en general, y· la textil en parti
cular, han sido directamente afectadas 
por la actual política económica y es 
un claro ejemplo también de cómo al
gunos empresarios que nunca pensaron 
en que la previsión era necesaria y que 
la renovación tecnológica existía y que 
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jiJl telar que muestran estos dos trabajadores es de 1940. Esta es la infraestructura con la que 
trabajabg la segunda industria textil del Perú. 

siempre estuvieron más atentos a las ga
nancias inmediatas y a cómo sacarle la 
vuelta a la comunidad industrial a la hora 
del reoarto de utilidades. ante situacio
nes criticas como éstas, éligen el camino 
más fácil: el cierre de la fábrica, con el 
consiguiente despido masivo de trabaja
dores; la pita mas débil de todo este em
brollo. 

Y mientras tanto: 
- Usted no se imagina lo que ·es una 

asamblea de los trabajadores aquí en CU
VISA. Lo que significa para nosotros los 
dirigentes escuchar verdaderos dramas de 
compañeros que hace varios meses no co
bran un c~ntavo: .. ¿Qué le puede usted 
decir a un compañero que llega y le dice, 
con la cabeza agachada, que llegó a su ca
sa y le volvió a decir a su mujer y a sus 
hijos que no tiene un centavo que darles? 
¿Qué le puede decir a un trabajador que 
le cuenta que su mujer se ha puesto a llo
rar y le ha dicho que busque otro trabajo 
porque ya no tiene a quién pedirle plata 
prestada? ¿Qué le puede usted decir a 
quien viene y le dice "mi hijo que tiene 
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trece años, lavó carros, y me ha dado pa
ra el pasaje"? .. . Son dramas que espera
mos que terminarán algún día ... (Daniel 
A lu~:-nl 

.c-1..LVC.UJ.J• 

-Aquí no tenemos luz, ni agua, lo han 
cortado todo porque se le debe a Electro
Lima más de 600 millones de soles y a 
SEDAPAL Ínás de 350 millones ... Tam
poco tenemos atención médica pues el 
Seguro Social no nos atiende porque OU
VISA- le debe más de 300 millones de so
les ... (Javier Santa Cruz). 

Más de mil trabajadores viven este dra
ma, como ellos dicen, "aquí en CUVI
SA"; sin embargo, lo viven también quie
nes se quedaron sin empleo con la liqui
dación del Banco Comercial del Perú, y 
quienes trabajan en las empresas ensam
bládoras de automóviles "porque hoy 
día todos compran autos importados" o 
quienes lo hacen en la línea electrodo
méstica; en fin, viven este drama todos 
y cada uno de aquellos que ven que la fe
licidad que el empleo otorga se convierte 
cada vez más dramáticamente ,en un leja
no y añorado recuerdo. ■ 
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ACTUALIDAD NACIONAL 

EL OTRO LADO 
DE LA HUELGA POLICIAL 
José María Salcedo 
Fotos: Carlos Domínguez 

Efusivo recibimiento a Cortegana, el del 5 de febrero,✓en la reciente huelga policial. 
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El sargento Julio Cortegana terminó su carrera de guardia civil en 
febrero de 1975. 
El dato no tendría nada de particular si este hombre no hubiese sido 
el líder del motín - como él mismo gusta de calificarlo- de ese cuerpo 
de las fuerzas del orden que preludió la caída del general Velasco. 
Pero algo más~ Cortegana protagonizó un motín anterior, en 1965, 
y no estuvo ausente del más reciente, en el pasado mes de mayo. 
Un motín, por cierto, que demandó algo más que mejoras salariales 
y en el que el "Movimiento Cinco de Febrero" que lidera Julio 
Cortegana jugó un papel que no se puede desconocer. 
En la entrevista que sigue, el sargento ha sido especialmente 
comunicativo, ha entregado documentos inéditos y ha revelado 

. entretelones desconocidos. Tal vez los suficientes para que algunos se 
sorprendan de los alcances de las protestas de la Guardia Civil. 
Publicamos también el documento que Cortegana presentara al 
Senador Javier Alva Orlandini con más de una opinión sobre las fuerzas 
policiales, las guerrillas y la realidad del país .. 

rn N l 9Sr ingresé a la escuela de subal
ternos de la Guardia Civil y un aíw 
después egresaba con el grado de guar
dia. Mi padre había sido GC, tenía un 

hermano GC y abracé la carrera como un apos
tolado y una forma de continu<Jr la tradición fa
miliar. Yá ya sabía lo que era el sufrimiento de 
un guardia civil en el Perú. Había visto sufrir a 
mi padre, maldecir su suerte, su desgracia. Apa
recerse después de ocho, quince días, preguntar
le lo que ha pasado y oirle decir: me castigaron. 
Me castigarnn por no cortarme el pelo, por no 
tender 1a cama, por tonterías. ¿ Y por qué no 
protestan, no reclaman, no piden, papá? Pero 
hijo,, al primero que hace algo lo decapitan, lo 
cambian, lo encarcelan, lo mandan a un sitio 
inhóspito, donde no ha llegado ni Dios. Luego, 
cuando yo fui guardia comprobé todo eso en 
carne propia. He palpado que se trabaja con po
co o casi nulo apoyo ya sea en logística, de pren
das, de pagas salariales, puestos paupérrimos 
sin cama, sin sábana, sin colchón, todo es fran
ciscano, uno tiene que ingeniárselas. Cuando 
hay cambios -y a veces en veinticuatro. en cua
rentiocho horas- uno deja a la familia en total 
desamparo. 

A esto se suma el trato en las di ersas coman
dancias. Se nota la opresión, la durez l:! di ta
dura del comando , amparado en un C • ·=º e 
Justicia Militar draconiano. propio las 
Fuerzas Armadas, pero no para las F rz Po-
liciales. Pero a pesar de todo, a pesar lo 
vi sufrir a mi padre quise ser guardia civil 
sar de lo que yo h~ sufrido, volvería a ser 
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dia civil. Me gustaba y me gusta la carrera poli
cial. Siempre me ha gustado el uniforme. 

Si de nuevo tuviera mis floridos diecisiete o 
dieciocho años volvería a postular, pero ya un 
poco más desengañado. En esa época, entré a la 
escuela de guardias con la idea de ser oficial, pe
ro pronto me di cuenta que la escuela de oficia
les está reservada para los hijos de los jefes, de 
los generales y para la gente "chic", la gente en
copetada. El simple guardia que quiere llegar a 
oficial tiene que valerse de muchas influencias. 

- ¿Cómo es un día típico de un guardia civil? 
-Se sabe cómo comienza pero nunca cómo 

acaba. Por ejemplo, al guardia que le toca un 
servicio de bancos, tiene que encomendarse y 
despedirse de toda su familia, porqué uno no sa
be si va a volver, porque la vida está en un hilo. 
Tenemos que tender: un manto de protección 
sobre la sociedad y a veces el público es un po-, 
quito incomprensivo. Si queremos prender a un 
ratero o a un inmoral, el público, por esa cuali-

A pesar de lo que 
vi sufrir a mi padre quise 
ser guardia civil 
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En Chile, sin ir más lejos, un 
carabinero es un "gentleman", 
es un señor. Pero qué caray, 
también tiene un país 
civilizado, un país consciente 
de la función de un carabinero 

dad innata de la humanidad, casi siempre lo dé
fiende. Es una vida azarosa, no hay compren
sión, 

- ¿ Qué imagen tiene el público de un guar
dia civil? 

-Yo le podría decir la imagen que yo t~ngo, 
porque yo soy ahora civil: un guardia es una ta
bla de salvación para la sociedad. Pero a veces el 
público no nos corresponde; tiene una imagen 
preconcebida. A veces en la casa se dice, si no 
comes llamo a un guardia, hay un anticuerpo 
contra el guardia y eso a veces aflora en el mo
mento en que el guardia está realizando una in
tervención de la que el transeúnte no conoce el 
fondo, el porqué, y entonces al guardia se le 
llama abusivo, como cuando uno hace un <lesa- , 
!ojo, porque así lo manda la ley, y a uno le · 
llueven las piedras. Es que no hay comunicación. 
El Comando de la Guardia Civil no se ha preo
cupado por vender una bu,ena imagen, por lle
gar al elemento civil, como sucede en otros paí
ses. En Chile, sin ir más lejos, un carabinero es 
un "gentleman", es un señor. Pero qué caray, 
también tiene un país civilizado, un país cons
ciente de la función de un carabinero. 

-La preparación que recibe un guardia, ¿es 
suficiente o insuficiente? 

-La preparación dura doce meses. Pero a ve
ces hay contingencias que obligan al Comando a 
tomar a ese personal que aún no ha terminado 
su preparación. Yo creo que un afio de prepara
ción académica es razonable. Pero la calidad de 
la formación académica deja muchísimo que de
sear, es absurda. El sesenta o setenta por ciento 
es para adoctrinar en el Código de Justicia Mili
tar, en el Reglamento del Cuerpo y en el Regla
mento Interno. Otro treinta por ciento es adies
tramiento en el saludo y en el respeto al supe-
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rior. Pareciera que al guardia civil lo tratan de 
aleccionar para que sea un elemento siemwe so
metido, subordinado, sin posibilidad de pensar: 
las órdenes se cumplen sin ·dudas ni murmura
ciones. Esto quizá sería aceptable en el ejérci
to, pero no en una fuerza que tiene que pensar, 
el guardia tiene que discernir. 

- ¿Cómo empieza usted a interesarse por lás 
reclamaciones de la Guardia Civil? · 

-Cuando uno ha escuchado tantos ayes de 
dolor. .. Cuando yo tenía ocho años de guardia, 
en 1965, todo esto ya era insoportable. Antes 
como ahora el guardia no podía aspirar a un 
"habitat" digno, tenía que irse a vivir a los 
arrabales, a convivir con la chusma, en las ba
rriadas, en los pueblos jóvenes. En fin, a mí 
tampoco me alcanzaba el sueldo, más aun cuan- • 
do yo seguía estudios superiores (1), cosa siem
pre mal vista por la superioridad, porque quie
ren que uno sea guardia a dedicación exclusiva ... 

-Pero, volvamos al sesentaicfuco ... 
- Le decía que viendo tanta postración y 

tanto desengaño pensé que una manera de lla
mar la atención era negarnos a salir de servicio, 

Sargento Palomino: cumplió rol protagónico 
en 1983. 
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Cortegana entrevistado por J.M. Salcedo en el Café Restaurant Bar "5 de Febrero", en la Av. 28 
de Julio, cerquita de Radio Patrulla. · 

es decir amotinamos, que esa es la palabra. El 
31 de enero del sesentaicinco en la Plaza Italia, 
donde yo era guardia, encabecé un motín de 
guardias, nos negamos a salir exigiendo la pre
sencia del Ministro del Interior que en ese en
tonces era Javier Alva Orlandini. 

Este motín duró sólo unas horas. Comenzó a 
las siete y arriamos bandera a la una de la tarde. 
El' entonces Director de la GC nos engañó, nos 
dijo que se iban a arreglar las cosas, que iba a 
haber cambios, que él comprendía, que todo 
iba a ser color de rosa. Ingenuamente, le creí
mos. Salimos de servicio, y a los diez días, yo 
y seis guardias más empezamos a desfilar a la 
Zona de Policía como cabecillas del motín. 

Para que nos juzguen y nos sentencien pasa- · 
ron diez aflos. Y vea usted algo increíble, al si
guiente día del motín ascendí a cabo. Me cam
biaron a Satipo y me hostilizaron, pero uno se 
acostumbra al sufrimiento. Cuando acabó el jui
cio y me sentenciaron, recién pude ascender a 
sargento. Bueno, en todo ese tiempo, he visto 
demasiada corrupción, he visto generales com
plicados en !nillonarios contrabandos. No he 
visto un Dire o Ge eral de la institución que 
haya sido honrarlo_ P í odos han sido una 
tira de corrup - nzas. de coime-
ros. Pero ello • c:x¡pertos idar la ho-
norabilidad del 5;;.;;;,:;;~;:¡-;,._ • civil 
que haya recibi 
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rrupción que campea en el Comando de la 
Guardia Civil es francamente espantosa. 

- ¿ Y cuál fue la consecuencia del sesentai
cinco? 

-Nos dio una enorme lección. Nos dimos 
cuenta que el Comando y el Gobierno escu
chaban cuando el personal grjtaba en coro. Nos 
dieron aumento por costo de vida, beneficio 
por derecho de esposa y otros centavos más pa
ra llevar a la casa. Esto nos hizo ver que sola
mente uniéndonos podíamos conseguir algo, 
porque a través del Comando jamás, jamás, 
jamás, se había logrado un beneficio. Y si no 
que la historia me desmienta. . 

-¿Qué sentencia le impusieron? 
-Cáigase usted de espalda. Seis meses de 

reclusión militar condicionada. Si me hubiesen 
puesto antes esta sentencia hubiera tenido nue
ve años para hacer mi carrera, hubiese sido por 
lo menos suboficial de primera o de segunda, 
por lo menos suboficial. En fin, un abuso corrio 
tantos otros, al amparo de ese maldito Código 
de Justicia Militar. 

-¿Cómo se gesta febrero del setentaicinco? 
-Desde el setentaicuatro ya el personal va 

tomando más conciencia. Ya había una predis
posición generalizada, la gente no quería otra 
cosa más que tomar una medida, empiezan a 

, 1 Derecho, en la Universidad Federico Villarreal. 
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, 
El Ministro Pércovich dialogando con los policías amotinados. Según Cortegana, él lo llamó. 

circular volantes. Lógicamente, el Comando sa
bía que algo se podía venir, pero ni aun así le 
importaba nada, todo le importaba un comino. 
Así, el día tres de febrero del setentaicinco, co
mencé a arengar al personal , visité comandan
cias, les hice ver que teníamos que dar un grito 
de liberación. 

- ¿Tenían alguna organización? 
- No, porque nunca hubiera faltado un infil-

trado. Jamás se iba a encontrar una célula o un 
comité pro motín o pro paro. Lo importante es 
que había una predisposición del personal: una 
comandancia, una compaí!ía o un grupo se ne
gaba a salir al servicio y todo el mundo lo iba a 
apoyar. 

- ¿Usted no tenía problemas para ir a lasco
mandancias o a las comisarías? 

-No, porque yo trabajaba en Radiopatrulla 
y por eso rotaba enye todas las comandancias. 
Además había algo más: era un gobierno dicta
torial y nos empleaban como guardia pretoria
na, reprimían al pueblo con nosot ros. Eso faci
litó nuestra protesta, exacerbó los ánimos. Vea 
usted: se utilizaba a trescientos hombres para 
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que cubran el paso presidencial del general de 
Lima a Chaclacayo, lo que es un desperdicio, un 
robo y un insulto; había que cuidar tremenaas 
mansiones de ministros, obras de construcción 
de casa de ·generales, con mármoles d{l ,Carrara, 

· puertas lujosísimas: ocho, diez hombres para 
cuidar los mate'riales de construcción. Yo ya to
do esto no lo podía soportar. El 3 a las 7 de la 
mañana, yo lancé el grito en la 29a. Comandan
cia: ahora o nunca. ¿Estamos o no estamos?. 

Y fue increíble, no fue nada difícil. La gente 
dijo: Julio, estamos contigo. A mediodía del lu
nes 3 de febrero de 1975, teníamos casi todo 
Lima parado. El Comando indiferente nos man
dó como carne de cañón a que el Ejército haga 
y deshaga con nosotros, ningún jefe tuvo el co
raje de decir es mi gente , es verdad, es cierto. 
El jefe de Región de la Guardia Civil fue uno de 
los primeros que ocultó la cabeza y no sacó la 
cara por los que decían que eran sus hijos que, 
en todo caso, serían sus entenados. Quiso que 
salgamos de Radiopatrulla, nos negamos; retiró 
a sus oficiales y se fue diciéndonos: que Dios 
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los bendiga. A los pocos minutos, nos cayeron 
lbs tanques. 

- ¿No hicieron negociaciones con los man• 
dos durante esos días? 

- Nosotros lo que queríamos era hablar con 
el Ministro, con la experiencia que teníamos de 
que el Director de la OC no puede solucionar 
nuestros problemas. Y vino el Ministro. Yo le 
dije que habíamos solicitado su presencia por
que, a través de nuestros mandos, nuestros re
clamos no le iban 'a llegar. El prometió volver 
con la respuesta, pero la única respuesta fueron 
los tanques: nos barrieron. Yo fui detenido, el 
Comando de la 0€ me presentó como trofeo. Y 
no lo niego, es cierto, yo era el responsable. 

-¿Qué opinión tenía usted sobre el régimen 
de Velasco? 

- Yo siempre tuve mi opinión política, no 
estoy de acuerdo con eso de que los guardias so
mos apolíticos. Yo ya discriminaba lo que era 
un gobierno de facto y lo que es un gobierno 
democrático y los gobiernos de facto nunca me 
han caído bien. Fue para mí doloroso desde 
que el gobierno de- facto se aduei'ló del poder. 
nunca lo he podido pasar. En el fondo mi acti• 
tud en febrero del setentaicinco fue una forma 
de p(.otestar contra el gobierno de facto. No es
toy ni estaré nunca con un gobierno de facto. 

Es que yo he t rabajado como guardia civil 
durante un gobierno de facto y durante un go
bierno de facto los de abajo no sabemos lo que 
pasa arriba. Yo he hecho servicio en casa de ge• 
nerales y he visto los conciliábulos, las reunio
nes secretas. ¿Qué decisiones tomarán? ¿Ven
der al país, hipotecarlo? 

En setiembre del 80 me fui 
donde el senador Alva 
Orlandini y le dije: señor 
senador, yo soy el sargento 
que encabezó el motín, quiero 
trabajar, quiero dar mi aporte, 
ad honorem, pero, por favor, 
ocúpese de la Guardia Civil. 

()UEHACER 

- ¿Simpatizaba con algún partido político? 
- No, con ninguno. Solamente simpqtizaba 

con la democracia, yo era de la democracia. Por 
~so atacamos dos frentes, por eso tenemos dos 
miras en febrero del setentaicinco: las reivindi
caciones socioeconómicas de los guardias y que 
se ihstaure la democracia. Y esta era una forma 
de hacer tambalear al gobierno, tal como se ha 
reconocido: el epitafio del gobierno de Velasco 
Alvarado fue el motín del 5 de febrero. Lo que 
hizo Morales Bermúdez fue cosechar una situa
ción natural, que ya se venía. 

- A usted le dieron de baja ... 
- De inmediato. El motín terminó el día 5 

y el día 14 me dieron de baja. Primero me re
cluyeron en El Sexto, luego me pasaron al Ali· 
pio Ponce. Estuve un afio y cinco meses en 
prisión. A Morales Bermúdez le presenté una 
carta pidiendo una amnistía. No le importó un 
comino a pesar de que él se sentó en el sillón 
gracias, quizás indirectamente, a un paro PQli· 
cial. 

-Naturalmente, le hicieron un juicio ... 
- De inmediato me abrieron instrucción. Yo 

me declaré responsable y fui el único al que 
dieron de baja. 

- ¿ Y sobre la última huelga policial? 
-Sobre el motín del 23 de mayo hay que re-

ferirse a los antecedentes. El gobierno de Ve
lasco trató de ocultar la realidad. Aumentó dos 
mil soles pero no se hizo caso a los otros recia• 
mos de la Guardia Civil. De manera que en ma
yo de este afio se plantearon estos problemas 
además dé reclamos salariales. En fin, se venía 
acumulando muchas reclamaciones, muchos 
abusos contra los guardias. 

En setiembre del 80 me fui donde el senador 
Alva Orlindiru y le dije: sei'lor senador, yo soy 
el sargento que encabezó el motín, quiero tra• 
bajar, quiero dar mi aporte, ad-honorem, pero, 
por favor, ocúpese de la Guardia Civil. Los he
mos apoyado en las elecciones, yo he hecho 
campafla a su favor. Me escucho con mucha 
atención y me puso en contacto con el sena
dor Benavides Bernales. Casi todos los días 
durante dos aflos estuve trabajando con este 
senador. 

- ¿Usted ya había fonnado el "Movimien• 
to S de Febrero?''. . . / 

- Sí. Para las elecciones del 80 me postulé 
como candidato a Diputado, pero el Coman
do de la GC, un día antes de la inscripción de 
la lista con 17,000 adherentes, me allanó el 
local, me incautó todos los planillones, detuvo 
a ocho de mis personeros y a mí me tuvo quin
ce días secuestrado. Finalmente, fuimos a las 
elecciones ~n alianza con Acción Popular, apo-
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yamos a Acción Popular. Por eso fui donde Al
va Orlandini reclamando su apoyo. 

- ¿ Y cómo le fue? 
-Trabajé dos años hasta que me cansé y le 

presenté una cart~ notarial renunciando a cola
borar (2). Durante esos dos años le hice varias 
advertencias. Le dije que se avecinaba un mo
tín , motín que en su momento se frustró por el 
conflicto con el Ecuador. Cuando sacaron al 
General Balaguer yo le dije al senador: este pa
so que han dado ustedes ha sido catastrófico, el 
señor Catter Arredondo no debe ser Director de 
la GC, porque él ha cacheteado a un guardia en 
su domicilio, porque a su hijo k> capturaron por 
sustraer piezas arqueológicas del Museo de Arte. 

- ¿Balaguer gozaba de simpatías dentro del 
personál? 

- De entre los generales, era el más indicado. 

tar preparado, para es_o tiene su servicio de in
teligencia ... 

- ¿ Y qué pasó con el servicio de inteligencia? 
-No sé. Y o creo que no funcionó o si fun-

cionó no lo escucharon. Tal vez pasó lo del 
cuento del lobo, hasta que llegó el lobo y has
ta que llegó el motín. 

Bueno, y en lo que respecta al general Mon
ge, este es un acápite especial . El general Monge 
es el jefe de la Segunda Región. Hasta donde 
nosotros conocemos, éste es el único general al 
que lo consideramos digno y honesto,Jo con
sideramos lo mejor que puede haber tenido la 
institución policial. Desgraciadamente los di
rectores se imponen por política y en algunos 
casos por antigüedad; pero si algún jefe podría 
hacer algo por cambiar la situación de la Guar
dia Civil, ese sería el general Monge Llanos. Es-

Así se lo dije a Alva Orlandini pero no me hicie
ron caso. Como no hicieron caso a otras adver
tencias. Le dije, por ejemplo, que las guerrillas 
iban a ir "in crescendo", que se iba a ex tender 
el terrorismo por no haberse tomado las medi
das que oportunamente habíamos hecho llegar, 
que a la Guardia Civíl había que equiparla con
venientemente para combatir al terrorismo. 

- te hombre sí se ha ganado sus galones. Como 
ninguno. 

_ - ¿Cómo está afectando lo de Ayacucho a 
- la GC? . 

En fin, cuando uno reclama y no hay eco, 
cuando uno se da cuenta que está arando en el 
desierto , entonces sólo quedan las medidas ex
tremas; era la hora de un motín policial. 

Estaba justificado. Yo tengo contacto direc
to con el personal, conozco sus problemas y sus 
vicisitudes y me dije: tengo que apoyar a mis 
hermanos, si hay un motín, yo ~staré a la cabe
za del motín. El 25 de mayo me integré a la 
41 a. Comandancia en la que el personal estaba 
expresando su protesta. Me amanecí a las afue
ras de la comandancia y a las 8 de la mañana el 
propio personal, al identificarme, me hizo ingre
sar entre vítores y aplausos. 

- ¿Usted no participó en la preparación del 
motín? 

- Sí, por qué no, por qué no decirlo Sí, pór
que era una obligación. Participé directamente, 

- aunque de manera parcial. El día 25 a las 8 de 
la mañana, tomé el comando del personal, lo 
organicé. Antes que nada pedí orden y mesura. 

- ¿ Y qué pasó. con Pércovich y con el gene-
ral Monge? _ · 

-Yo quisiera que a esto se le dé una amQlia 
difusión. A las 10 de la mañana, yo hablé por 
radio y televisión. Hice un llamado al Minist ro fí 
Pércovich para que se acercara al lugar donde ] 
estábamos amotinados. Y el ministro llegó. e;; 
Cuando ingresó el ministro hubo una reac-· § 
ción natural del personal en su contra. El de- E 
bía saber lo que se estaba gestando, debía es- :t 
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- La lucha de las fuerzas policiales contra la 
guerrilla es cdmpleja. Yo he sido preparado para 
la guerra de guerrillas en.la 48a. Comandancia 

Guardia acharado. 
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5 de Febrero. 

(3). Los guerrilleros son sanguinarios. Desgra
ciadamente a un guerrillero no se le p.uede com
batir con cierta humanidad o cierta considera-· 
ción. Si usted le perdona la vida y lo deja como 
capturado, a usted lo liquida, a usted lo mata. 

Ahora, la opinión de la comunidad, quizás 
azuzada por cierta prensa, ve con descrédito al 
personal de la 48a. Y ellos están combatiendo 
con fuerzas terroríficas. Hasta en el Padamento 
se ha escu~hado que se releve a-este p~rsonal. 
¡Señor rnío, qu~ pasaría si por desgracia se 
da ese mal paso! Tendríamos que mandar a un 
guardia de tránsito, a un guardia de radiopatru
lla, a un guardia de turismo. Nos pasarían cosas 
peores que las que les pasó a nuestrtis liermanos 
de Chaupimay0; en la guerra de guerrillas d~l 
65. Debiera tomarse fuerzas especiales del Ejér
cito para que tomen parte en la lucha contra las 
guerrillas pero bajo el comando de las fuerzas 
policiales. Lo que ahora pasa es incongruente: 
el jefe de operaciones es del Ejército, pero 
¿quién está dando la cara, quién está perdiendo 
vidas, quién está sacrificando su personal? Las 
uerzas policiales y específicamente la Guardia 

Civil. 
- · U ted es partidario de la pena de muerte 

para el de terrorismo? 
-Desee e l e lamado por la reimplan-

t e muerte para los que asesi-

nen a guardias en servició y menores de siete 
años de edad. Eso, en el 80, cuancfo no se pen
saba lo que podía ser la guerrilla. Ahora bien, 
no estoy de acuerdo con la pena de muerte es
pecíficamente para los terroristas pero sí en los 
dos casos que acabo de mencionar. Porque, vea 
usted, desde que se ábolió la pena de muerte, 
los guardias caen como palitroques. 

-A veces a la Guardia Civil se le obliga a re
primir reclamos sindicales. ¿Se siente molesto el 
personal que, en el fondo, también está recla
mando reivindicaciones sindicales? 

-Uno de los anhelos de los guardias civiles 
es que no se les obligue a fines que no debe 
cumplir la Guardia Civil. La Guardia Civil es un 
ente protector, un amigo, un defensor. Siempre 
hemos actuado con desagrado cuando se nos 
obliga a reprimir a los trabajadores porque esa 
no es nuestra función. Lo que hay que hacer es 
crear un cuerpo específico para esos fines. Debe 
haber tropas de asalto, tropas netamente. de 
asalto. Como en Italia, como en Francia, como 
en Estados Unidos. Como en Argentina. Fue la 
idea que tuvo Belaúnde Terry en su primer go
bierno al crear la 41a. y 42a. Comandancias. Pe
ro, desgraciadamente, la idea no se cumplió. 

■ 
(2) Texto de la carta en páginas siguientes. 
(3) De los sinchis, en Mazamari. 
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CARTA NOTARIAL DE JULIO CORTEGANA 
A JAVIER-ALVA ORLANDINI 

El 26 de marzo de 1982, el "Movimiento 5 'de Febrero", encabezado por Julio Cor
. tegana, dirigió una carta notarial a Javier Alva Orlandini. En ella, el senador era in
formado del fin de la colaboración entre él y el Movimiento que, p<;>r más .de una ra
zón, puede considerarse como el partido de los guardias civiles. Pero el documento es 
ilustrativo por muchas cosas más. Entre ellas sus juicios sobre la Fuerza Armada, las 
guerrillas y la necesidad de unificar a todas las fuerzas policiales. A continuación, el 
iexto íntegro de la carta. 

Señor Senador de la República del Perú 
Sr. Senador · 
Dr. Javier Alva Orlandini, 
Presente. 

De nuestra más alta consideración: 
Después de saludarlo respetuosamente los 

abajo fim1antes, dirigentes del "Movimiento 
Político 5 de Febrero" pasamos a exponer lo 
siguiente: · 

Que ; con fecha 10 de setiembre de 1980 una 
Comisión compuesta por tres miembros de 
nuestro comité político, encabezados por nues
tro secretario general , sargento (r) GC Julio 
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Cortegana Ludeña, fueron recibidos en su des
pacho de Senador de la Rep{iblica; en esa opor
tunidad y por espacio de casi tres cuartos de ho
ra Ud. nos escuchó con mucha gentileza e inter
cambió puntos de vista en relación a la proble
mática del personal subalterno de la Guardia Ci
vil, así como del cambio de comando que en 
esos d'ías se llevaba a cabo ; posteriormente Ud. 
invitó al Sr. Senador Don Oscár Benavides Ber
nales a quien encargó que en el ,futuro él ser__ía 
el nexo entre nuestra Comisión y Ud.; sugirien
do además que hiciéramos llegar nuestros infor-
mes por escrito d_ebidamente detallados. -
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· Tras una carta que sí se envió: un movimiento largamente anunciado. 

tiembre del mismo año entregamos tres folders, 
en los cuales de una manera veraz y desapasio
nada enfocamos los problemas más saltantes y 
angustiosos del personal subalterno de la Guar
dia Civil,'los cuales por ser solubles podían ha
bérseles dado solución oportunamente, dejan
do pendientes los problemas más delicados pe
ro también solubles para enfocarlos en una nue
va oportunidad. 

Con fecha 22 de mayo de 1981 volvimos a 
presentar un trabajo pormenorizado relaciona
do con el "rancho"- del personal subalterno y 
sobre orígenes y antecedentes del frisamiento 
entre el personal de la Guardia Civil y Policía 
de Investigaciones del Perú, dando además pau
tas para una posible solución y armonía profe
sional en benefici_o del país. 

Aparte de estos trabajos man.tuvimos con
tinuas entrevistas con el Sr. Senador Benavides 
Bernales tratando siempre los , problemas más 
álgidos de la Guardia Civil. También nos hici
mos presente en su despacho con una Comisión 
de esposas del personal subalterno de la GC, 
quienes demandaron ante el Sr. Senador mejor 
trato para sus esposos, asimismo solicitaron que 
por intermedio del Parlamento se volviera a de- · 
batir la reimplantación de la pena de muerte pa
ra aquellos que asesinaran a guardias civiles en 
servicio así como a menores de edad, esta entre-

OUEHACER 

vista se llevó a cabo el día jueves 7 de agosto de 
1981. 

Pero es el caso que debido posiblemente a lo 
recargado de su función parlamentaria el Sr. Se
nador Osear Benavides Bernales, por lo que he
mos visto; no ha hecho absolutamente nada en , 
relación a la problemática del personal subalter
no, a pesar de que hemos trabajado y tenido en
trevistas con el Sr. Senador durante más de un 
año. Y como quiera que las citas con el Sr. Se-

. tiador Benavides B. en los últimos meses han si
do .imposibles por más que hemos insistido y 
esperado largas mañanas y tardes en la puerta 
de su despacho. Así como también nos ha sido 
difícil lograr una entrevista con su augusta per
sona, a pesar de que hemos hablado con algu
no de sus secretarios exponiéndole en palabras 
el motivo de nuestra visita. 

La actitud tomada por el Sr. Senador Osear 
Benavides Bernales nos lleva a pensar de que no 
se le ha dado la importancia. debida a nuestros 
modestos planteamientos en favor de una "de
cisiva" fuerza policial, cem el agravante de que 

· cada día se agudizan más los problemas en el se
no de las fuerzas policiales con grave repercu
sión en el ámbito nacional y como referencia 
señalamos lo más saltante: 

- Equívoca política del Sr. Ministro del In
terior y del Comando de la Guardia Civil, para 
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encarar y combatir a las guerrillas, el turoris
mo, el narcotráfico, los cuales lejos de extin
guirse se irán acrecentando hasta extremos de 
hacer tambalear la democracia con peligro de 
hacerla sucumbir, por obra de quienes están 
esperando esta clase de oportunidad. 

-El debilitamiento de la moral combativa de 
los miembros de las FF.PP: que están enfrentan
do a elementos concientizados y adoctrinado~ 
para segar la vida de los defensores del orden al 
no contar éstos con: 

a) No contar con un eficiente apoyo logís
tico. 

b) Por no tener en el frente de las opera
ciones antisubversivas a jefes con virtudes 
de líderes para ser mejor comandados: 

c) Por el poco estímulo por parte del Go
bierno y, parlamentarios para las FF.PP. 
que están cumpliendo tareas titánicas en 
las zonas convulsionadas para salvaguar
dar la democracia. 

d) Por tener un comando indiferente y des
preocupado a sus problemas. 

e) Por no contar con un incentivo económi
co para poder cubrir gastos fuera de su 
presupuesto familiar al ser destacados a 
las zonas convulsionadas. 

f) Por no pronunciarse el Gobierno y los 
parlamentarios de manera clara y especí
fica sobre la reimplantación de la pena de 
muerte para aquellos qúe atentan contra 
la vida de los servidores del orden, este 
pedido es unánime en el seno de las FF. 
PP., lo cual también levantaría la confian
za y hasta podría dar mayor seguridad a 
los ciudadanos, así como a los integrantes 
de las FF.PP. que verían en el Gobierno 
como un real defensor de sus.preciadas vi
das. 

Un volante /isólito 

~A«IONPOPULAR 
MO~,Tl!fro s DE HBRERD 

GRAN MITIN 
Hablaran: ~ 
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(BARRIO POLICIAi 

Además creemos que el personal especializa
do de las Fuerzas Armadas debe de intervenir 
desde ya, bajo el comando de las FF.PP., esto 
como es lógico elevaría el poderío combativo 
de las fuerzas del orden y por el contrario afec
taría material y sicológicamente a los insurrec
tos; a pesar de que nuestra imagen se vea afec
tada en el exterior, pero para salvaguardar la 
democracia bien vale correr este riesgo y otros, 
que mantener la buena imagen y exponer al 
país a un caos nacional. 

Por otro lado a pesar de los continuos y gra
ves incidentes entre los miembros de las FF.PP., 
los comandos de éstos no han desarrollado has
ta ahora programas o planteamientos para una 
verdadera armonía y cooperación profesional, 
como tampoco aportan sugerencias valederas 
para una' pronta unificación policial, unifica
ción que sí cuenta con el pleno respaldo del 
personal subalterno de la Guardia Civil; esta 
deficiencia y apatía del Comando de las FF. 
PP. es del absoluto agrado de las FF.AA., pues 
al no estar las FF.PP. compactadas y unificadas, 
ellos son los que tienen predominio absoluto ·· 
para actuar a su libre albedrío como lo han he
cho durante casi todo el periodo de la repúbli
ca, por estas razones es que se debe dotar a las 
FF.PP. de armamento, equipo logístico y una 
mejor organización táctica, lo cual redundará en 
una verdadera arma defensora de los gobiernos 
legalmente constituidos. 

Por lo expuesto y por otras cosas que omiti
mos por no distraer su valioso tiempo, la diri
gencia ha acordado hacer de su conocimiento 
respetuosamente lo siguiente: 

PRIMERO.- Dar por terminada nuestra 
cooperación para buscar la solución a la pro
blemática del personal subalterno. 

SEGUNDO.- Dirigir nuestros planteamien• 
tos y labor desarrollada y a desarrollarse, así 
como el apoyo de militantes "decisivos" (a 
nivel nacional) a otro partido político que to
me real conciencia y acción para la pronta 
solución de nuestros clamorosos problemas. 

Al tomar esta 1determinación lo hace¡!mos con 
la finalidad · princiRal de que nuestros adheren
tes, así como el personal subalterno de la Guar
dia Civil no pierda la fe y/ o resten el apoyo a 
sus voceros en acciones inmediatas o futuras, al 
permanecer estáticas. 

Respetuosamente, 
El Secretario General 

Julio Cortegana Ludeña 
El Secretario de Organización 

Luis Llerena Tovar ■ 
Lima, 26 de marzo de 1982 
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"LO QUE DIVIDE A LOS· 
CRISTIANOS NO ES LA FE EN EL SENOR; 
SINO LA FE EN EL-DINERO" 
Mario Padrón 

El domingo 15 de mayo, el pueblo de Cajamarca celebró un acontecimiento inusual: 
las bodas de plata episc_opale~ del obispo José Dammert Bellido. Miles de campesi
nos acudieron a la cita. ¿Quién puede congregar hoy a tantos campesinos en 1a sen
cilla celebración de un aniversario? Acaso la conversación y la nota que siguen, pue
dan contribuir a explicarlo. 

[w 
ONSEÑOR Dammert es conocido por 
intelectuales y trabajadores del desa
rrollo, afanados como él en la bús
queda de alternativas que privilegien 

los puntos de vista de los, pobres y reivindiquen 

QIJEHACER 

lo propio de nuestra sociedad andina. Es 
conocido también por Jqs campesinos de su 
diócesis, no solamente por las varias obras de 
trabajo social, sino por sus infatigables esfuerzos 
para implementar, con la ayuda de religiosos y 
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laicos colaboradores, una pastoral rural en Ca
jamarca .. lenos conocidas son sus actividades ' 
en e] Concilio Vaticano U, la Conferencia de 

e ellín. su presencia como delegado del Epis
~ _ o peruano en 5 sínodos en Roma, o su 

orno Vicepresidente de la Conferencia 
Epi opal peruana desde 1974. 

. fonseñor Dammert, Don Pepe, es un obis
po amigo, amigo y sencillo, franco y servicial, 
como lo sabemos cuantos hemos necesitado de 
su comprensión y apoyo para seguir adelante 
en las tareas de servicio a la Iglesia, como sa
ben bien los campesinos que tocan las puertas 
del Obispado de Cajamarca y .han aprendido 
que allí está él, reconocible en su sencillez y 
humildad en los múltiples servicios diarios de 
abrir las puertas, cumplir encargos, repartir · 
correspondencia y saber escuchar. 

Lo entrevisto gustosamente para Quehacer 
con el cariño y deferencia de alguien que ha 

·tenido la suerte de colaborar muy cercanamente 
con su ttabajo y de ser testigo de su estilo de• 
vida austera y fiel al Evangelio. ' 

- Don Pepe, ¿por qué aceptaste la celebra
ción de tus bodas de plata episcopales? Casi me ' 
llamó la atención al saberlo, porque conozco 
tu modestia y casi rechazo por los homenajes. 
Creo que la presen<?ia de 9 obispos, 34 sacerdo-

De mostración multitudinaria de afecto. 
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tes, 240 animadores ClPJ}pesínos y- se estima
más áe 6,000 campesin1os contigo en la Plaza de 
Annas de Cajamarca, han debido represen
tar algo para ti, ¿qué nos podrías decir sobre 
esto? . 

· =-Mira, habfa personas que querían celebrar
lo y uno tiene que aceptar también lo que \a 
gente quiere, ~o sólo lo que te gusta. La presen
cia de mis hermanos obispos es un testimonio 
de amistad y apoyo, al.igual que la de los sacer
dotes de otros lugares. Es gracias a ellos que 
-en la amistad- podemos lograr lo que veni
mos haciendo en Cajamarca. Los animadores 
campesinos son muestra fehaciente de ,la im
portancia y resultados del trabajo del laicado 
en la predicación del Evangelio. Pero no creo 
que habría tantos amigos campesinos, acaso 3 
ó 4 mil nada más .. Es cierto, era impre~ionante 
pero tal vez más que el número lo era el con
junto. Y la impresión era como de permanen
cia. Son más de 21 años trabajando allí, y no 
solo, sino con algunos colaboradores. Des
pués de todos estos años , de trabajo tengo 
más trabajo, pero ahora porque las cosas ca
minan, y porque uno tiene que acercarse a cada 
lugar y discutir las cosas con quienes las están 
haciendo. 

La continuidad de las acciones, dentro de es-
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Al son de trompetas campesinas. 

ta permanencia, es también m:iportante; de · 
ahí la necesidad de un clero nacional, cercano 
al pueblo. Uno de mis párrocos, a quien ie ex
plicaba yo que se le ~eprochab_a el es!~r influen
ciado por la Teologia de la L1berac10n, me res
pondía: yo no sé bien qué es la Teología de l¡i 
Liberación, pero sí sé claramente que tengo que 
estar con mi pueblo. 

- En tu Homilía -cosa rara esta vez- no 
has fustigado autoridades, ni te has referido tan
to a lo hecho en estM 2S años. ¿Cuáles eran los 

cristianos no es la fe en el Señor, sino la fe en 
el dinero, el egoísmo, el que algunos quieran 
conservar los bienes únicamente para sí mismos, 
olvidándose de las miserias de la gente; o bien 
de aquellos .que quieren apoderarse de las cosas 
de los otros, no respetando lo que Dios le ha da
do a cada uno. Y cuando se nos tacha muchas 
veces de que somos comunistas o terroristas,_ y 
se nos investiga por esto, no es por la fe cns
tiana sino porque nos estamos oponiendo qui
zás a abusos que se han cometido, a maltratos, 
y a que ha habido violación de derechos huma
nos. Lo que es cierto y claro es que no se pue
de aceptar lo _que está mal, lo que es contrario a 
las enseñanzas del Sefíor. Uno opta por los po
bres o por el capítalisrno. 

Otros temas importantes son el desempleo, 
la necesidad de trabajo digne>¡ humano y suficien
te. La encíclica papal de Juan Pablo II es muy 
clara en este sentido; parece qu¡! hubiera estado 
en Cajamarca al describir y plantear las cosas 
corno lo hace en "Laboreni Exercens". Tam
bién es importante la necesidad de infundir el 
espíritu cristiano en los niveles culturales, tan
to en la cultura universitaria-como en la cultu
ra popular. Así lo señala también el Papa al 
crea"r el Consejo Pontificio·para la Cultura. 

La escasez de sacerdotes es otro terna cru
cial, y más todavía su formación idónea y cer-·, 
cana al pueblo eón el que van a trabajar. 

Más de una vez he dicho que a veces pienso 
que la Iglesia en el Perú se ha equivocado en 
cuanto a-- la formación del clero. Hace 450 
años empezó precisamente en Cajamarca con un 
tipo de predicación -la d\: Valverde, entre Pi
zarro y Atahualpa- que no parece haber dado 
frutos; no ha habido una verdadera evangeliza
ción del hornbr\: andino que dé los resultados 
que en vocaciones. se notan en Africa o Asia. 

Finalmente, y no por eso en último lugar, 
porque para mí es y -ha sido muy importante, 
es el papel del laico en la Iglesia. Como decía 
Pío XI, el mejor apóstol es el apóstol de su 

temas que has querido tratar y por qué? ,, 
- En primer lugar el de la alegría y la amis

tad. La alegría de .estar juntos, corno dijo el 
que me hizo obispo de esta diócesis, el Papa 
Juan XXIII: "Busquemos lo tjue nos une y no 
lo que nos separa". Pueden haber discrepancias 

. por muchos motivos, diferentes escuelas y opi
niones pero creemos en un solo Señor; pue
den haber diferencias en la aceptación de las 
·normas, y en cuestiones que tratan de este mun
do, pero debemos inspirarnos en el espíritu 
cristiano. 

Tiene que haber un sano pluralismo en el 
que nos entendamos, porque lo que divide a los 
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NOTA BIOGRAFICA 

José Dammert BéÜido nació en Lima en 1917. 
A los 17 años viajó a Italia becado para estudiar 
Derecho en Pkvía y Roma. De regreso al Perú, en 
1939, fue nombrado subsecretario general de la 
Universidad Católica y profesor de Derecho Ro
mano. En marzo de 1941 ingresó al Seminario 
de Santo Toribio y 6 años más tarde fue ordena
do sacerdote. Vicerector de la Universidad Cató
lica en 195 3 y Primer Secretario del Episcopado 
Peruano en 1957, fue consagrado Obispo Auxi- -
liar de Lima el 15 de mayo de 1958 y traslada
do a Cajamarca el 19 de mano de ·1962. 

1 .) 
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J.JNA OBRA DESCONOCIDA 

Una labor inestimable, y, paradójicamen
te, mu)f poco conocida en el resto del país, 
es La que realiza la Diócesis de Cajamarca, 
desde hace ya la friolera de 21 años. Allí el 
espíritu no anda divorciado de la técnica, 
ni, mucho menos, de las necesidades urgen
tes de la población humilde. 

En los años 60 creó la Diócesis el Institu
to de Educación Rural (IER) para la promo
ción y formación integral de los campesinos. 
Cooperativas de producción y de consumo, 
redes de bibliotecas y botiquines rurales, 
asistencia médica en •las zonas más alejadas, 
muestran al visitante la huella humana de la 
Diócesis. La preocupación por los ·aspectos 
técnicos y productivos no le es ajena. Hoy el 
Departamento de Acción Social para aseso
ría técnica •a las comunidades campesinas 
1asume buena p¡ute de las funciones primeras 
del IER. Y la preocupación por los derechos 
y la dignidad de las personas, se encarna en 

propio medio: el estudiante del estudiante, el 
obrero del obrero, etc.; nosotros los .sacerdd
tes no podemos estar metidos en la escuela y en 
la fábrica y en el campo, y en la universidad, 
etc.; algunos podrán, sí, pero se trata más bien 
de alentar, colaborar, y orientar, en todo caso, 
pero el trabajo fundamental es de los laicos. 

-En las experiencias de desarrollo alterna- · 
tivo que has visto en la diócesis, ¿qué cosas te 
parecen dignas de resaltarse? 

- En primer lugar no imponer las técnicas de 
fuera. Hay que ver las cosas en el terreno y es-

1 
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la ,acción indesmayable de la Comisión Dio
cesana de 'Derechos Humanos. 

La educación espiritual del hombre no 
puede estar desvinculada de su situación con- · 
creta en este mundo. Nada expresa mejor el 
espíritu y la obra de ta Diócesis que estas p,a
labras de monseñor Dammert: 

"El mundo campesino andino, a diferen
cia del pensamiento europeo que distingue, 

' y separa, más bien interrelaciona fµertemen
te los diversos aspectos del quehacer huma
no. Ya se ha visto cómo en cursos catequís
ticos los participantes piden que se traten 
temas socio-económicos - y técnicos agrope
cuarios y viceversa". Y concluyendo la te
flex1ón: "La miseria no permite elevarse a 
Dios y uno no puede permanecer al margen 
de tal situación y predicar sin verla". 

Miles de campesinos han celebrado, el 15 
de mayo, ese pensamiento y aquella obra. 

■ 

cuchar a la gente, los caminos se hacen en la 
jalea y las ciudades en la roca, a media altura . 
Si no se respeta la ecología andina se sufren las 
consecuencias dolorosas que hoy-vemos -por lo 
me11os buena parte de ellas- que podrían ha
berse evitado. La investigación y el análisis son 
importantes para redescubrir respuestas indíge
nas a muchos problemas: materias primas más 
baratas y disponibles ( como los col0rantes y las 
medicinas tradicionales). Hay que privfü:giar el 
uso de nu.estros recursos, el adobe es tan noble 
como el ladrillo, y la piedra como el hormigón 

\'., 
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para. varios cjl.sos y usos. A veces se quiere ayu
dar con dinero y ha~er las cosas pronto, dema
siado rápidd . El hombre andino no es ,tonto, 
usa el dinero que le ofrncen y Jo aprovecha, pe
ro las cosas no han cambiado porque se cons
truyó tal obra sin respetar el tiempo y lógica 
totalizantes del sujeto inmerso en su medio . 

-Pero tienen 'ustedes innovaciones técnicas, 
por ejemplo la introducción de las alpacas ... 

-No es innovación. Y aquí mi interés por 
la historia, porque al le'€r a Humboldt verás 
que 'él refiere haber visto auquénidos en la re
gión. Además, la gente Jo acepta, y con gus
to: ¿no ves que si sabes hilar y tejer preferi
rías hacerlo con lana de alpaca y no de oveja, 
simplemente porque es cualitativamente me-
jor? · 

- ¿A qué atribuyes la proliferación de sec~ 
tas religiosas? 

- Hay sarios factores. Uno de ellos es cier

1 con el pueblo , evidencian esta situación. 
' Otro factor es el secularismo: la sociedad de 

hoy día- ha olvidado lo espiritual y privilegia y 
propagandiza lo material. Acaso deba mencio
nar como un tercero alguna falta de la Iglesia 
Católica misma por no habernos preocupado lo 
suficiente de los problemas de la juventud, de 
la cultura andina, como si tuviéramos una tra
dición de temor frente a la ciencia y la cultura. 

-Una última pregunta Don Pepe, ¿qué co
,sas lían sido las más difíciles, o por lo menos, 
aún no trabajadas en tu obra? 

- Mu.chas todavía. Acaso lo más difícil sea · 
encontrar verdaderos colaboradores, y esto no 
es problema sólo mío, como te decía lU}tes. 
Creo también que ~alta mucho un trabajo con 
los· jóvenes, tanto en la universidad como en 
colegios, y faltan mayores iniciativas en este 
terreno de la cultura. 

tamente una invasión de propagandistas ex- Ha sido difícil en estos 25 años, finalmente , 
tranjeros, sobre todo norteamericanos, que más de umi incomprensión y decisión apresura
sólo hablan de espiritualidad y de que la Igle- da que hubo que aceptar con cristiana resigna
sia Católica ya no es de fiar por ·su preocupa• ción , hasta que la realidad mostró lo que no se 
ción por los pobres. Esta tendencia se nota des- quería ver y se tuvo que aceptar. Felizmente, te 
de el informe de \Rockefeller a Nixon en tal sen- decía, para mí la ocasión está marcada más bien 
tido. Los acontecimientos recientes en Chile por la alegría de la amistad y colaboración que 
en que otras iglesias, que no la Católica, apoyan _ he podido encontrar en cada uno de los amigos 
aJ régimen de Pinbchet; y en Centroamérica, que me apoyaron en mi labor, en cada campesi
donde la influencia del norte se hace patente no , religioso, profesional, t~cnico, obispo, y en. 
también en el terreno de inspiracio_nes religio- el propio gran amigo que fue quien me ordenó, 
sas diferentes a la católica, que es la , que está el Cardenal Juan Landázuri. 

A tal siembra, tal cosecha. 
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ENTREVISTA 

FREUD DESCIENDE 
A UN PUEBLO JOVEN · 

I 

Conversando con el Dr. César Rodríguez Rabanal / Julio Heredia 
Fotos: Herm:an Schwarz 

Se ubica casi en donde termina el llamado cono norte. Es un pueblo joven que 
en poco puede diferenciarse de los muchos que se encuentran en el trayecto. La 
invasión que le dio origen se remonta a pocos años atrás. No es pues un área 
consolidada; por el contrario, su precariedad es evidente. Salvando charcos y pol
varedas, pretendemos llegar hasta una improvisada caseta en donde sabemos que un 
,grupo de especialistas se guarece. Un camión cisterna nos cierra el paso. Después 
hará lo mismo una carr~tilla cargada de ladrillos que un niño conduce. Aquí el vera
no parece estar en su apogeo, el sol promete calcinamos como ha hecho ya con los 
rostros de todos sus moradóres. Por un lado, voces en castellano, por el otro voces 
·en quechua. Y, en momentos~ es sólo la confusión. 

ncontramos ya al doctor César Ro
dríguez Rabanal, médico psiquiatra 
graduado ' en la Universidad de Frank
furt y psicoanalista, miembro de la 

Sociedad Peruana de Psicoanálisis (sección 
de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis). 
El dirige el trabajo de investigación que desde 
hace un año viene realizando un grupo de espe
cialistas en psicología y sociología pertene
cientes a la Universidad Cat.ólica. Ellos son: 
AiP.jandro Ferreyros, Marga Stahr, Frida 
S::warcberg; Marisol Vega. También colábo
r;.n Patricia Checa, Fernando Prialé y Silvia 
Vega. Rodríguez Rabanal nos informa que el 
trabajo viene realizándose con el apoyo de la 

. Fundación para-estatal Volkswagen de Alema
nia. Que sepamos, se trata del primer intento de 
llevar el psicoanálisis a pobladores de un área 
marginal. Y en ello radica, precisamente, su 
importancia. 
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Rodríguez Rabanal confía en que el experi
mento brinde .un significativo aporte a las .cien
cias sociales. Aquí el diálogo que sostuvimos 
co1! él inme\iiatamente después de visitar el re
ferido pueblo joven que , pm voluntad de los 
investigadores; no será nomina~o en ningún 
momento. 

Doctor Rodríguez Raoanal, ¿es el psicoa
nálisis una técnica de adaptación social, o un 
método por el cual se pretende desarrollar la 
conciencia crítica del sujeto? 

Es cierto que convencionalmente el pacien
te que va en busca de ayuda ante el analista. 
puede hacerlo movido por una sensación 
de malestar o desadaptación. En principio, e: 
tipo de ayuda que se busca no se diferenci 
sustancialmente del tipo qe ayuda que se le 
pide a un médico. Puede ir donde el analisu 
para que se le desaparezcan los dolores de ca
beza o para solucionar su problema marita. 
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Rodríguez Rabanal explica una experiencia inédiÍa. 

Eso creo que es absolutamente legítimo. Los 
· pacientés, por lo general, acuden al analista 
sin una idea muy clara de lo que van a reci
bir. El psicoanálisis, y en esto hay consenso, 

"' identifica plenamente su interés cognosciti
vo con las metas terapéuticas. La búsqueda 
de la verdad en términos de establecer nexos 
de sentido accediendo a la dimensión de lo in
consciente sobre la base del material presenta
do por el paciente coincide plenamente con la 

1meta te~apéuti~a que i.rnplica ayudar al pacien-
te a sentuse meJor. . 

Claro, una terapia que sólo contribuye a ,la 
adaptación, es por lo menos dudosa en un sis
tema como el nuestro. ¿Cuáles son los objeti
vos de su trabajo en el Pueblo Joven? 

Es obvio que los · pobladores de sectores 
populares no han escuchado jamás, salvo ca-
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sos excepcionales, lo que significa el psicoaná
lisis. Las demandas, las quejas de los pobladores 
de sectores populares, son muy difusas. Lo que 
ellos necesitan es alguien que los ayude a con
seguir un alivio a sus dolores de cabeza, a los 
problemas de aprendizaje de su niños, al 
alcoholismo del esposo, la irresponsabi1idad 
del cónyuge respeGto a la familia, o, inclusive, 
personas capaces de darles ideas de cómo1con
seguir dinero para poder sobrevivir al siguiente 
día. Demandas que son canalizadas recién a 
partir del primer encuentro .que se da entre 
ellos y nosotros. 

¿Podría decirme cuál es el porcentaje de 
personas que se psicoanalizan en Lima? 

No tengo una idea muy exacta. Pero si cal
culamos que hay alrededor de diez psicoana
listas miembros de la Sociedad Internacional 
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de psicoanálisis y otros tantos candidatos, no 
creo que lleguen a ser más de 5 00 o 600 perso
nas. 

En el caso concreto de su trabajo en el 
Pueblo Joven, el . fenómeno se ha dado a la in
versa. Es decir, no es el padente el que se ha 
encaminado hacia el terapeuta, sino el terapeu
ta el que ha ido hacia potenciales pacientes. . . . 

Mire, esto es obviamente un problema, es 
algo con lo cual nosotros los psicoanalistas no 
estamos acostµmbrados a trabajar, es realmen~ 
te novedoso. Nuestro trabajo en sectores popu
lares parte de un intento de definir nuevamente 
aquello que consideramos esencial en-el proce
so psicoanalítico. Pretendemos explicitar aque
llo que llamamos los "escencials" del psicoaná
lisis. Creemos que el encuadre tradicional 
(diván, consultorio, paga, etc.), si bien es muy 
importante y puede ayudar a manejar el proce
so con mayor soltura, no es precisamente lo 
fundamental en el psicoanálisis. Digamos que 
lo fundamental en el proceso terapéutico es 
asumir que el psicoanálisis es un proceso crea
tivo en el que participan dos personas. Y en 
el caso de las terapias grupales, sbn los pacien
tes y el terapeuta. En ese proceso creativo se 

· despliegan una serie de fenómenos que han 

sido de~critos por el psicoanálisis : aquello que · 
llamamos la transferencia, la contratransferen
cia. . . donde se daf\ resistencias y en donde 
invitamos al paciente a practicar las asociacio
nes libres; y nosotros, los psicoanalistas,' trabaja
mos guiándonos por aquello que llamamos la 
atención libre flotante. Quiere decir, pues, 
que después de haber potlido definir claramen
te que estos "escencials" del psicoanálisis 
pueden ser mantenidos en nuestr9 trabajo en 
sectores populares, es que pudimos renun.:iar 
con tranquilidad a las exigencias clásicas de 'los 
co~ultorios psicoanalíticos. 

¿Es sólo usted el que está abocado a este 
trabajo•, o es urt grupo de especialistas? 

Somos un grupo de personas que ya tenemos 
un año trabajando en esa población. Son eri 
su mayoría psicólogos, una socióloga de la Uni-
versidad Católica, y yo. [ 

¿Cómo fueron recibid~s por los pobladores? 
Nuestro proceso de ingreso a la población ... 

creo que no podemos hablar de un proceso de 
ingreso porque, en realidad, estamos constan
temente ingresando y saliendo de l'a población. 
Es una dinámica en el marco de la cual vivimos 
en carne propia momentos sustanciales en el 
desarrollo individual y grupal de los poblado-

"Se dan las dos cosas: por un ·lado la aceptación, por el otro el rechazo". 
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Creo que nopodemqs hablar 
de un proceso de ingreso 
porque, en realidad, estamos 
constantemente ingresando y 
saliendo de la población. 

1 • \ 

tros conseguimos el dinero. para el material 
pero fueron los pobladores los que construye; 
ron el local. A continuación, sucedió que este 

. local no era muy bien tratado, o se¡¡ acumula
ron mucha basura a su alrededor. 

Como ve, se dan las dos cosas. Por un lado 
la aceptación, y por el otro el rechazo que gene
ra la presencia de personas extrañas, y que 

, son 1consideradas como representantes de aquel 
. mundo tan ]~ano que ellos se han propuesto 
conquistar, pero que les resulta, o permanece, 
aún inaccesible para ellos. Después de todas 
estas consideraciones, podemos resumir que no 
term¡Ínamos de ingresar a esa población, de la 
misma manera en que esas personas tampoco 
acaban de llegar a Lima. 

Pero si llega un cura, o un grupo religioso 
_ a ese lugar, ¿la resistencia, el trato ami>ivalen-

res de esta invasión donde estamos trabajando. • te que ustedes han recibido, también se da? 
Uno de los elementos más notorios en el desa- Yo no sé si hay diferencias muy notorias 
rrollo psíquico de estos pdbladores, es aquello en la recepción de aquellos que vienen a hacer 
que llamaríamos la discontinuidad. proselitismo religioso o político y nosotros . 

La discontinuidad que empieza con el pro- Me imagino que deben suceder cosas muy simi
ceso migratorio en el que han· tenido que pa- lares. La diferencia sustancial se da en lo si
sar por varias estaciones antes de poder estable- gúiente: nosotros tratamos sistemáticamente 
cerse definitivamente en la población en que de examinar todas y cada una de las expresio
ahora viven. La discontinuidad en el proceso nes de los pobladores en relación con nosotros, 
laboral . es algo ampliamente conocido, -pues porque las estudiamos sistemáticamente, y cla
se trata en su mayoría de trabajadores eventua- ro, es un trabajo de orientación psicoanalí
les que salen en las mañanas a buscar su suerte tica; esth quiere·' ~ecir que no nos limitamos 
pero que no pueden fiarse de nada, que no pue- al discurso consciente, nuestra lectura rebasa 
den hacer ningún tipo de planificación porque este discurso. Tratamos de desplegar aquella 
no saben qué tiempo les va a durar el trabajo dimensión del inconsciente que está detrás 
que se les acaba de conceder. La discontinui- del discurso convencional. 
dad familiar también es un elemento estructu- ¿Cómo se dio, pór decirlo así, el recluta-
ral importante en la vida ~e esas personas. miento de pacientes? ¿Cuál fue la oferta? 
O sea, los cambios relativamente frecuentes de Nosotros tratamos desde . un principio de 
pareja, lo cual también es expresión de una utilizar los mecanismos, el esquema organi
serie de cosas que se dan al interior de la barrí¡¡- zativo de. la población donde trabajamos. 
da. Es un esquema de organización que, - tenemos 

· Nosotros nos vimos confrontados desde el la impresión,_ no necesariamente responde a 
inicio con la discontinuidad en~la relación con las necesidades, a la idiosincrasia de los pobla-

' los pobladores. Esto se manifiesta cuando dores que son en su mayoría serranos. Lá pobla
concertamos citas con ellos y estamos muy ción está dividida en sectores. Cada sector tie
contentos de iniciar el trabajo con un pobla- ne su representante, pero esos delegados tam
dor o con una pobladora - porque son sobre poco han podido conseguir una posiéión uní
todo pobladoras- . Vivimos entonces muy taria se dan una serie de hechos muy lamenta
pronto y en múchos casos, el hecho que el pro- bles 'que llegan a bloquear mutuamente a dos 
ceso se vea interrumpido por múltiples razones. franjas existentes en esta població'n. En un prin
Obviamente, las ambivalencias profundas que · cipio nos límitamos a establecer contactos con 
catacterizan el desarrollo éle estas personas, los representantes barriales y a participar en 
se dan también en relación a nosotros. Para asambleas a las cuales éramos invitados. Pero 
ejemplificar le diré que después de algunos me- en la medida que ha ido cuestionándose la legi
ses de haber iniciado nuestro trabajo, los pobla- timidad de sus representantes, hemos tenido 
dores construyeron un local que utilizamos también que replantear nuestros métodos para 
como el consultorio psicológico de la pcibla- establecer contactos. Estamos optando última
ción. Fue realmente l.\n logro nuestro. Noso- mente por el contacto directo con los· pobla-
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dores de base, y ése es un trabajo mucho más 
arduo. 

¿ Quiere decir que coexisten allí dos agru
paciones políticas discrepantes? 

- No. Yo creo que no se trata de diferencias 
en la esfera política las que se plahtean en pri
mera instancia. Los problemas de los poblado
res de clases populares no se plantean sustan
cialmente en términos políticos. El manejo 
político es prerrogativa de la dirigencia. Los 
problemas, los planteamientos de los poblado
res de base, se dan en un terreno pre-político. 
El descontento con parte de su dirigencia tiene 
que ver con la impaciencia que les genera el 
no ver solucionados sus problemas. No - es 
compet encia política entre dos agrupaciones. 

Dígame, ¿no se habrán ~ntido en algún 
momento conejillos de indias esos pobladores 
ante ustedes? 

Yo creo que eso se da necesariamente e_!! 
todo proyecto de investigación, y, por supues
to , tambiéfi con nosotros. Yo creo que el ins
trumento psicoanalítico se presta de una mane
ra especial para abordar este problema. Creo 
que nosotros podemos br'indar una contti
bución muy especiaf a las ciencias · sociales. 
El intento de adaptar el psicoanálisis como 
instrumento de estudio a planteamientos 
sociológicos, sociopsicológicos, se relaciona 
esencialmente con la vinculación prevista entre 
investigación y terapia. Tal vinculación debie
ra contribuir a abrir una nueva dimensión 
- en nuestra opinión descuidada- en el campo 
de la investigación de la motivación, la intro
ducci(m de la categoría del motivo inconscien~ 
te. Esto implica trascender los cohcepto~ usua
les en las ciencias sociales de actitud y motiva
ción, conceptos que por razones de método 
se limitan a los motivos de la acción factibles 
de ser interrogados. 

Hace un momento usted dijo que son, so
bre todo, pobladoras las que acuden a la tera
pia. Quiere decir que el sentimiento machis
ta también allí es predominante. Porque el ma
cho difíciln).ente asume que necesita ayuda, 
¿no es así? . ' 

Mire, aquí sí creo que hay diferencias nota
bles entre los pacientes de un consultorio 
psicoanalítico usual, y los -pobladores de los 
sectores pOpulares. Creo que en sectores popu
lares entra a tallar en una forma mucho más 
acentuada aquella división clásica del trabajo 
familiar según la cual los asuntos relacionados, 
con el alma, con la psique, son cosas de muje
res ; así como lo es también la educación de los 
niños. Eso es cierto. Ahora, desde esa perspec
tiva, se explica por qué la gran mayoría de 
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nuestros pacientes son mujeres. Perp también 
hay dificultades de orden técnico. Las estamos 
tratando de solucionar. Nosotros acudimos 
a esta población por las tardes. Estamos tratan
do de modifi_car nuestro horario de manera que 
podamos encontramos con los varones tam
bién, pmque hasta- ahora se ha utilizado con 
mucha frecuencia el argumento de que los hom
bres tienen que trabajar. 

Percibo que la metodología que están em
pleando y Ja situación concreta de este sector, 
hacen que ustedes estén, sobre todo, teorizan
do sobre toda esa problemática general. ¿Pero 
la terapia efectuada hasta el momento l~s ha
permitido acaso detectar problemas especí
ficos, digamos de esquizofrenia o paranoia, 
o casos de sexualidad no definida, etc:? 

Mire, esta pregunta me da pie para descri
bir a grandes rasgos nuestro programa diario. 
Acudimos todas las tardes a la población. 
Efectuamos sesiones y cada una de éstas es 
transcrita inmediatamente después de culmi
narse, y todas las mañanas nos reunimos en la 
secció_n de psicología de la Universidad Católi
ca para discutir estas sesiones. Nuestra concep
ción de trabajo prevé una separación clara 
entre lo que es la interpretación, la elabora
cion del material clínico, y lo que pueden ser 
las conceptualizaciones, y los intentos dé lle
gar a apreciaciones de tipo general más vincula
das con el proceso de investigación. 

Nuestro, enfoque es, en primera instancia, 
clínico, terapéutico, y después viene lo dem~s. 
O sea, hemos empezado por el final , si se quie
re. En realidad nos vemos confrontados con 

\ ' 

Después de todo ló dicho, 
comprenderá que el 
psicoanálisis no es un intento 
de soliviantar al paciente 
ni de hacerlo tomar 
conciencia de cosas que el 
psicoanalista supone que -
debe asumir. 
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Uha defensa apasionada de su trabajo. Pese á las dificultades. 

patologías muy diversas pero que muestran 
características, rasgos, que sí son generaliza
bles I en la teoría ya en sí que se elabora para 

. Ios sectores• populares. La discontinuidad, a la 
que me refería hace unos momentos, se da tam
bién en el desarrollo de las relaciones objeta
les. Q sea, en el medio• ambiente en que estas 
personas crecen, lleno de carencias. Se dan con 
mucha frecuencia s·eparaciones muy tempranas, 
tanto físicas como psíquicas, o bien madres 
que mueren muy temprano, muchas veces 
como consecuencia del parto por no haber te
nido · la atención médica adecuada; niños, 
hermanos de pacientes que-- también mueren 
muy temprano. · 1 

La muerte, las separaciones físicas, acompa
ñan en forma muy frecuente el desarrollo tem
prano de todos estos pobladores. Padres que lle
gan a asumir actitudes defensivas de endure
cimiento, de falta de ternura frente a los niños. 
Y nq se trata de decir que son personas buenas 
o personas malas, 1sino que son individuos en
durecidos por la vida ardua, dura. En otras 
palabras, los niños crecen en un mundo que no 
los provee de aquél andamiaje tan importan
te y necesario que requieren para convertirse 
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en adultos que se pueden mover con desenvol
tura y la suficiente autoseguridad. 

Es sabidt> que en esos sectores el índice de 
consumo de alcohoí es muy alto,. cosa que pa-/ 
rece ir en los últimos tiempos acompañada del 
uso de drogas, particularmente_ la pasta básica · 
de cocaína. Imagino que ustedes como •analis
tas están observando con especial atención es
te comportamiento. 

Yo creo que eso está íntimamente ligado 
a algo que acompaña la vida de estos poblado
res: la desesperanza. Es la sensación de no tener 
ninguna perspeotiva de futuro. Esto se puede 
entender mejor partiendo del -desarrollo de los 
niños. El niño en general aprende en épocas 
tempranas a renunciar a la satisfacción de ·sus 
necesidades instintivas más primarias. Lo hace ' 
a cambio de recibir gratifi,caciones, entre otras, 
la presencia, el consuelo y el cariño de los pa
dres. Pues bien, e~to es algo que en muchos 
casos no , se da en aquellos que viven en un 
mundo de carencias que repercuten cljrecta
mente en _la fomiación de las estructuras psí
quicas del futuro adulto. Padres agobiados por 
la lucha por la supervivencia, ausentes física y/o 
psíquicamente no están en condiciones de posi-

-1' 
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Explicar el psicoanálisis, y en un Pueblo Juuen, 110 es cosa de todos los días. 

bilitar a los hijos la postergación de la satis
facción de necesidades instintivas. Estos niños 
convertidbs en adultos viven la discontinui
dad laboral, la absoluta imposibilidad, como 
trabajadores eventuales, de planificar ni siquie-

1ra el futuro más inmediato. Las cantidades 
de <linero que pudieran ahorrar son tan ilu
sorias. Entonces, ¿cómo no entender que se 
gasten lo que tienen para insuflarse algo de 
"placer", para acceder aunque sólo fuese por 
unas horas a una sensación de ºplenitud'"? 
Aquello que puede aparecer - visto desde 
fuera- tan sólo' como una irresponsabilidad 
incomprensible, devela pues una dimensión 
social relevante a la cual sólo se puede· acceder 
considerando lo inconsciente. 

Bien. El excesivo consumo de alcohol se 
da, predominantemente en los hombres. ¿Se 
encuentra alg6n tipo de adicción en la po6la• 
ción femenina? · 

Me atrevería a decit que la adicción femeni
na a las telenovelas es una suerte de contrapar
te del alcoholismo masculino. 
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¿No me dirá que abundan los aparatos 
de televisión en ese sector? 

Sí, hay muchos televisores, y aquellos que 
no Jo poseen pagan una suma muy módica pa• 
ra poaer vei los programas en la choza de cual
quier otro vecino. 

Me mueve a curiosidad saber qué efecto pro
ducen las telenovelas en señoras con una 
realidad tan diferente a la de la mayoría de per• 
sonajes,que discurren en ~ historias qµe, por 
lo general, son ambientadas en escenarios bur, 
gueses. . . Quizás aquella telenovela que les 
anuncia que "l!.os ricos también lloran" media
tice su desesperanza ... 

Creo que podría ser una forma de consue
lo, perb visto desde una perspectiva muy inme
diata. En re-alidad es algo absolutamente alie• 
nante, algo que- no tiene ninguna relación c,on 
los verdaderos problemas de estas ,personas. 
Estos programas televisivos no sólo no consu,e
lan a nadie sino que sirven para distraer a estas 
personas y alejarlas cada vez más de sus autén• 
ticas posibilidlldes creativas. 

He advertido que por regla general hay un 
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· ema, y a veces dos, cerca de las áreas margi
nales, en los cuales se proyecta casi exclusiva
mente películas hindúes y mexicanas, que si 
algo las emparenta es el melodrama llevado a 
su máxima po~ibilidad. ¿Hay tendencias maso
quistas en estas áreas? 

El psicoanálisis pretende despertar la con
ciencia crítica del sujeto, ¿no es verdad? Bien. 
¿Pretenden convencer a estos pobladores de 
que deben luchár? 

Yo creo realmente - y esto es una posición 
de principio- que la investigación psicoanalí
tica no puede ser imparcial , pues implica es
tructuralmente la necesidad de cambio. Ahora, 
el proceso psicoterapéutico es concebido co- · 
mo un · seguimiep.to - no de hechos externos
sino de estructuras subjetivas de aquel espa
cio de .la psique humana en do?de se ha· plas
mado el manejo que el individuo hace de la 
realidad ex tema. O sea, nosotros centramos 
nuestra atención en aquella realidad externa 
ya convertida en estructura interna. 

No tenemos ningún dato concreto sobre 
esto pero podría suponer que esto se correspon
de con aquellas fijaciones que se producen en 
estadíos muy tempranos del -desarrollo psico
sexual. En aquellos donde rigen impulsos ,muy 
poco estructurados de destrucción y autodes
trucción, y en donde se pueden localizar aque- . 
llos· comportamientos que ,llamamos masoquis
mo, sadismo. La violencia difusa cunde en l'a 
psique de todos estos pob~adores que no han 
llegado a alcanzar estadíos maduros. 

, El concepto terapéutico del psico-análisis 
¿Cómo se explica la existencia excesiva de no se limita a llamar las cosas por sus nombres ; 

quioscos y puestos de venta en una zona ¿le ¡ -1 d 1 , e psicoana isis se pro"pone iso ver_ esquemas 
mínimo poder adquisitivo? dosificados de interacción a través de la trans-

Hay una cuestión de fondo que atañe al ferencia y la contratransferencia, a través de 
desarrollo psíquico de estas personas. Las po- un proceso de formación y reconstrucción . 

. cas posibilidades que .tienen de planificar, de Este proceso se concentra en las relaciones bio-
trazarse metas que impliquen la postergación •r· d I f 1 
de la satisfacción de las necesidades instinti- gra icas e vio encia Y en sus re erencias a ª 

- conciencia iRd~vidual. Yo diría que el psic9a-
ri~!a;á~[J~m~~ª\!~~~isduic;~:x:~~~a:. ºji; nálisis es una teoría no subjetivista de la subje- · 

tividad. En realidad no es decisiva la postura 
ejemplo los quioscos que aparecen con una precientífica o privada del terapeuta para solu
rapidez terrible, Y que hacen que uno se pregun- cionar los problemas planteados por el pacien
te a quiénes van a v_ender estas personas. En ca- te. Lo decisivo es el intento del terapeuta por 
da cuaclra hay dos O tres quioscos donde hay captar y entender los sistemas de nexos de sen
tantos compradores como vendedores. La capa- tido inconscientes del paciente. Tan sólo 
cidad de planificar, de organizar cosas con vi- a través de la crítica inmanente de las contra
sión de futuro , no se da con mucha frecuencia dicciones puestas en escena por el mismo pa-
en estas personas. y no es un problema ~e in- ciente, llegamos a_enfocar problemas. 
teligencia solamente, se trata más bien de un 
probiema emocional en el cual se expresan las 
contradicciones sociales. 

Es la manera más inmediata de deshacerse 
de la desazón de estar desocupado. 

Claro. 
¿ Qué tan sólida o tan inexistente es allí 

la fe religiosa? 
' Mit e, yo creo que hay una mezcla, sobre to

do en los pobladores serranos, de rituales andi
nos con cuestiones r~ligiosas provenientes del 
cristianismo. Pero aquí preferiría no entrar en 
detalles porque no sé mucho sobrs: el asunto . 

Específicamente, ¿cómo se efectúa la tera
pia . .. es grupal, individual? 

Nosotros hacemos tratamientos individuales, 
pero también tenemos la posibilidad de tratar 
a familias y grupos; son los tres 'procedimientos 
que se e,mplean. Las sesiones son de cincuenta 
fuinutos y tíenen Jugar una vez a la semana 
La mayoría de ellas tienen lugar en las chozas 
de los pobla_dores. 

O sea que no es de ninguna manera decisiva 
la ideología que pueda tener el terapeuta. ' 

El terapeuta psicoanalítico se deja delibera
damente involucrar en el proceso con la finali
dad de poder transmitirle al paciente a qué 
formas de dominación están expuestos ambos. 
En otras palabras: a pesar de que el paciente 
trata involuntariamente al analista como a un 
objeto, la situación analítica está construida 
en tal forma que permite que se constituya 
entre amb'os una relación e1; la cual ninguno 
trata ya más al otro como objeto. Se diluyen 
los esquemas de interacción dosificados. La sub, 
jetividad es reconocida en la interacción, sobre 
todo en sus formas más perturbadas, para poder 
ser restablecida en su totalidad. 

Después de todo lo dicho, comprenderá, 
que el psicoanálisis no es un intento de solivian
tar al paciente ni -de hacerle tomar conciencia 
de cosas que el psicoanalista supone que cjebe 
asumir. ■ 
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LAMPO . 

nrique Verástegui nació en Cañete en 
1950. 
Tiene publicados dos libros de poesía: 
En los extramuros del Mundo en 

1 970 y Praxis: asalto y destrucción del Infier
no en 1980. 

¿ Qué recuerdos tienes de tu infancia? 
Mi infancia fue natural corno la de todo niño 

de pueblo. También recuerdo a los gamonales 
cuando llegaban a la misa los domingos por la 
tarde vestidos de cowboys, con casacas tipo 
cheyenne. Eran muy despreciativos: 1 para 
ellos, sólo ellos existían. 

¿ Qué cantinas prefieres? 
Las que son cantinas, donde siento la .coti

dianidad de la gente. A las que voy para tomar 
y conversar. Latin 8rother, por ejemplo, que 
Wáshington Delgado ha prometido venir, pero 
todavía no viene. · 

¿Conoces algunas zonas lumpens de Lima? 

o 
¡.. 
e 
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Sí, aunque no son mi medio natural, las 
conozco. En ellas no. he sentido la agresión y 
qum:a me han querido robar. El secreto consis
te en andar siempre con un libro en la mano 
porque' los charos piensan que quien tiene un 
libro, no tiene plata. Lima e,s agresiva, pero lo 
es mucho menos en las -zonas populares: allí, 
si necesito plata para llárnar por teléfono o 
para cigarrillos, la gente me la da. En Miraflo
res siento mayor agresividad. La gente te hace 
sentir que son superiores frente a ti. 

¿Qué has aprendido de esta vida? 
La vida me ha enseñado a luchar por lo que 

yo considero justo. Pienso que la vida es eso. 
Pero uno tiene que ser justo para continuar. 
Me ha enseñado que la vida es una exigencia y 
un aporte. Eso es todo. Cuando uno considera 
cumplido aquello por lo que luchó, puede ale
jarse del mundo. 
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CONVERSACION CON MARTIN ADAN 
A veces la poesía es lenta como clepsidra 
y gotea en la tarde esperando sacudir el recinto 

(ahuecado 
de l invierno. Todo este es un mecanismo in

, ( comprensible 
y extraño como un viejo modelo 

en que ya nada Sf! mueve . 
y lodo sucede como si uno permaneciera 

(alejado 
y golpeado, sin centro, apenas como un movi

(mienlo en el que el 
vacío se hunde 

como una plenitud inasible. 
Recinto de toda locura, a veces la poesía se-niega 
a compartir un trozo de pan con la vida, 
y la clepsidra es un perenne rotar en la nada, 

(manos 
sin el calor de unos pechos, y nada que pueda 

( obligarte ya a 
prorrumpir como un ángel 

en una muchedumbre que busca a estas palabras 
para pronunciar su furia. ¿ Qué son esas frases 

(cortadas? 
¿Esas palabras como· cirios que van apagando 

(lentamente sus llamas de seda 
en el silencio de una tarde insensible? 
Aquel poeta está loco, enmudecido, y sin esta 

. (combustión 
como un mar que estallaba en sus labios. 

No son o peras ni rosas, 
estas palabrps en tu frutero: 
apenas manchones de tinta, letras 
donde tus flores 

no · poseen frescura, ni rab'ia, estas flores que 
(muerdo 

bajo una luna inextinguible y tranquila. 
Te he amado más de lo que he podido esperar 

(amar incluso planos 
vetustos, mapas 

de navegación donde el camino que parte son 
unas cuantas puntadas de un tejido cuya 

' (hermosura 
permanece lejos de ti; doblado como una 

(servilleta inservible. 
¿No son estas campanadas un vuelo de golon

drinas bajo un párpado enceguecido 
· _, (y cansado? 

Mira: mi corazón golpea 
en esta caligrafía depositada ante ti como un 

(gato arañando tus 
sueños, haz 
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de lu meditar un deseo en el que mi juventud 
(no quede 

excluida. Esta época deshecha ya no espera 
(más, 

este tiempo, esta noche es un laúd sin ¡sentido 
(porque...:J!a nada 

es igual a sí mismo. 

No son o p eras ni rosas 
esas peras y rosas de tus palapras 
y yo he puesto {ue1'Za 

en lo que debe aún florecer frescamente en tus 
(labios. 

r onsidera que es las palabras son flores, estos 
/ (versos un sueño 

que debe volverte {inalmente 
plenitud, y nada. 
No liene sen tido aferrarse a lo que un día ten
drá que desmoronarse como un castillo de 

(arena 
y no es vanidad lo que has hecho pero cuida 

(mejor a tu propia 
locura que a la poesía 

donde ya , nada sucede como en un recinto 
(herrumbrado. 

Has sufrid,;>, y eso es suficiente. Has amado, 
y eso es bastante. Has gozado, y eso ha satisfecho 

(tu vida. 
Un vuelo de abejas ha brotado en mi rastro 
y donde yo me he posado brotaron fragantes 

y frescas estas flores que ofrezco • ' 
a tus ojos. 

¿Harás por mí más de lo que yo he deJeado 
(soñar para ti? 

No es belleza haberla deseado ' inconsistente en 
(sí misma 

y Narciso al no fluir en estos ojos es olvido. 
Tiempos y álgebra. compases girando 
con más precisión que lo que se anquilosa 

(en esta mano qu~ún 
acaricia tu ros tro abotargado, 

te escribe esta verdad como un canto\esperado. 
Permanece pues fiel a tu primera verdad 
y recuerda que perfilar una visión es separar 

lo que equidista de ti aún si en ti este 
(hombre 

de ci~dad acostumbra a perder su belleza en ' 
las flores que toda ciudad devasta 

y en la belleza que toda verdadera ciudad 
no ha poseído todavía. 

• 
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Ilustración de Alan Aldridge para "l'm only sleeping" de los Beatles. Pág. 81: •dibujo del mismo 
autor para "Love you too". _ 
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UNA VENTANA AL ROCK . 
Prepúberes, púberes y adolescentes tiernos, configuran una masa 
delirante que cada áño se congrega para la presentación de "la más 
más". En Miraflores o La Victoria, rockeros criollos de' estrafalaria 

. vestimei;tta provocan desbordes de entusiasmo que a veces culminan 
en las comisarías. Pink Floyd se codea en la Plaza Dos de Mayo con 
· Pa~torita Huaracina ... Querrámoslo o no, en el gusto musical de la 
juventud '1rbana del Perú~ las formas tradicion~es y "puras" van 
· quedando atrás. La llamada "chicha" es ya un híbrido de huayno 
con aires guaracheros. Se cocinan nuevas formas mu~icales, 
citadinas, y en ellas la influencia del rock puede resultar 
trascendental.Hugo Salazar Marquina y Gonzalo Rojas 
Samanez, por dos caminos distintos pero de alguna mariera 
~onvergentes, nos invitan a. asomamos a la contemplación de 
ese fenómeno que nos propone más de un·a interrogante. 
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Elvis Presley: rE;¡volucionó el Rylh111 and Blues. Pronto el sistema acabó con él. En 1977 terminó 
sus días atiborrado de cafrr¡antes y somníferos. · 

EL ROCK: PASION, REALIDAD, 
SANGRE Y REBELDIA 

· Hugo Salazar Marquina 
·una defensa en rock mayor. 

L rock'n'rnll nace a mediados de los 
años cincuenta como una respuesta al 
tedio, la abulia y el encasillamiento. 
Como fenómeno social es el "no" ro-

tundo al orden establecido, a la moraf purita
na, a la hipocresía y a la represión. 

El rock es, para muchos, un hijo malcriado 
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del jazz, que para ese tiempo había cumplido 
ya su ciclo hegemónico. Poco antes de la explo
sión del rock'n'roll, el jazz pierde su arraigo ma
sivo y pasa a ser "género. culto", casi elitista, 

' 1 , 
redescubierto en nuestros dias por sectores mi-
noritarios. ·El jazz tomó fonna.s diversas como el 
"dixieland", el "swing;', el "be-bop", hasta el 
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amado "jazz moderno" y "jazz contemporá- and roll party". (Fiesta de rock and roll de los 
neo". Todo aquello como parte de la evolución perros lunáticos). Los negros solían hablar de 

el "blues", que fue ef vehículo de expresión "rock" (mecer) y "rol!" (rodar), frase con la 
del negró norteamericano, aplastado y oprimido. ,que invitaban al baile. 

El blues sobrevivió, superando al tiempo y al Freed organizó presentaciones y concier-
factor moda. Se mantuvo subterráneo y proscri- tos como el del" 'Cleveland Arena", uh recinto 
to. El imperio de la difusión masiva tenía el ros-, con, capacidad para 10,000 personas. · Fueron 
tro blanco. 70,000 las que bailaron, sin embargo, rebasan-

El "hit parade"; cronómetro y velocímetro do tremendamente la capacidad del local. Cle
a la vez, determinaba la "preferencia masiva" veland .era una ciudad segregacionista y Freed 
de los cantantes, conjuntos y ritmos de moda, . había logrado romper una barrera. Más de las 
estos últimos cultivados en "academias". dos terceras partes de aquella multitud de 

Era el reino de Frank Sinatra, Bing Cros- 70,000 almas eran de raza blanca. 
by, y la sonrisa de Doris Day. El "Mundo Li- Demás está decir que estos eventos fueron 
bre y Feli_z" promocionado por los discos y el suprimidos y Freed se tuvo que ir con "su" 
cine ,de la bella1 Norteamérica, el auge de la pos- música a New York City. 
guerra Y el paraíso falsificado, desmentido tene- El sistema nqrteamericano, que sólo tplera
brosamente por el macartismo, la guerra fría Y ba la promoción de los ciudadanos de raza ne
posteriormente Vietnam. gra a través del deporte y muy poco én el 

Cuando un sector más o menos amplio de la "show bussines" (como Nat "King" Cole), no 
juventud norteamericana cayó en, la cuenta de pudo contener el ascenso de figuras como 
la falsedad del "sueño americano", se volcó al Louis Jordán, Joe Turner y portentos como 
encuentro de algo más profundo: los celosos ad- Fat's Domino, héroe indiscutible del periodo 
ministradores de las tiendas de discos observa- 195 5-60, y considerado como precursor por 
ban atónitos que los muchachos empezaban a sus trabajos anteriores. 
adquirir discos negros, de música áspera y ruda, 
creada y grabada por ellos y para ellos y que re- Domino creó y grabó algunas joyitas como 
flejaba su dolor, su opresión y su miseria. La ·'Un montón de amor" y " No es una vergüen
·mÚsica de los "ghettos", sin los lánguidos vio- za"• 
lines de la música blanca y su romanticismo ba- Casi todos . Jos . discos negros tenían letras 
rato. El segregácionismb la motejaba de " músi- muy provocativas Y- --los músicos blancos so
ca salvaje". lían alterarlas para . hacerlas "escucha bles". 

Un discjockey blanco, de nombre 'Alan Aquello dio 'origen al "rock lavado" cuyo 
Freed, se dio cuenta del rico potencial de esta máximo exponente fue el "inmaculado" Bill 
música apasionada y apasionante , y creó una Halley que grabó un tema de Joe Turner 
audición radial de \nombre "Moondog's rock { "Shake, rattle and roll") cambiando la le-

Los Beatles en 
1963. Un aire de 

candor que no 
presagiaba la 
tormenta que 

iban a desatar. ,. 
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Casi todos los discos negros 
tenían letras muy provocativas 
y los mús(cos blancos solían · 
alterarlas para hacerlas 
escucha bles. 

tra para, según el mismo Bill, "no herir sus
ceptibilidades". 

Bill Halley habí¡¡. formado un grupo lla
mado "The Comets", y con ellos tuvo un 
gran éxito con "Al compás del reloj" ("Rock· 
around the clock") (1956); luego se conver- , 
tiría en un artista "standard", gozando de la 
gloria eterna de aquel "hit": 

Pese a su origen contestatario, el rock empe
zaba, vía Bill Halley y algunos otros, a asimilar
se al sistem·a como "moda tolerable"; parecía 
q_ue se volvería algo "standard" o que correría 
la misma suerte del jazz, para consumo de .bo
hemios, nostálgicos y snobs. 

Elvis Presley y su nueva imagen so'n el bro
che de oro para la ,Primera fase dorada del rock. 
Elvis revolucionó · el · Rythm and Blues al sus
tituir los vientos por las cuerdas; su encanto 
residía eh su aspecto "blanco" y su voz "ne
gra". Cabe destacar que lo mejor de su pro
ducción está registrado en sus primeros discos .. 

Una vez terminado el servicio militar, Elvis 
tomó un camino de música más 'complaciente. 
Atrás quedaban sus primeros éxitos, los au
ténticos: "El rock de la cárcel", "Amame 
tiernamente", "No seas cruel", "Hotel rom- · 
pecorazones" y otras joyitas. Hay, quienes ven 
en Elvis a un patriarca; para otros fue•la prime
ra gran desilusión del rock. Dúrante los años 
siguientes, Elvis se dedicó al cine (al peor posi
ble) y la música pasó, para él, a un segundo 
plano'. Acabó como un millonario sureño más, 
rodeado de guardaespaldas, lleno de dóla,res y 
cantando en "Las Vegas". Pero hizo lo suyo. 

Parecía -como ya dijimos- que el rock se 
moría de inanición. Comenzaba la década del 
sesenta y los ídolos de la década anterior decli
naban (y la gente de color era eternamente re
legada a un tercer plano), aunque seguían en la 
batalla, como Gene Vincent, Chuck _eerry o 

little Richard. Buddy Molly, un talento de lo 
más prometedor, pereció a fines de los '50 
en un accidente aéreo. . 

Empezó el fugaz reinado d·e los azucarados 
y asépticos Pat Boone, Paul Anka, Bobby Da- · 
rin, Riéky Nelson Y, un asqueroso etcétera. 

Sin embargo, la música negra, sólida como el 
'granito, vigente, inmarcesible, había cruzado el . 
Atlántico y echado raíces en Liverpool, Ingla
terra, se mezcló con el "skiffle", la música ur- . 
bana, el propio rock'n'roll, el c0untry & western, 
y nace el "beat". · 

Surgen los Béatles en 1962 y arman el des
cala_bro. En un par de años se meten al ' mundo 
al bolsillo. Ehverdadero y buen rock demostra
ba su carácter internacional, universal: el más 
importante grupo del mundo no era americano 
sino europeo. 

En ' términos de aceptación masiva, Inglate
rra arrebataba la supremacía a Norteamérica. 
Esta se defendía con una mayor comercializa: 
ción de la música negra que, al fin, empieza a 
romper .. sus·ataduras. ' 

·En Latinoamérica, el rock empleza---·como 
una moda rp.ás asumida por la clase media, pero, 
poco a poco, con el transcurso del tiempo, 
cuando el rock toma nuevos caminos y su filo
sofía es comprendida con mayor acierto, se em- , 

. pieza a producir una lógica decantación. Hoy en _ 
día es relativamente sencillo distinguir a ~os 
rockeros auténticos de los secta.res puramente 
snob de ia clase media alta. 1 

La evolución del rock en todo el mundo es 
uno de los fenómenos socio-culturales' más apa-

Bob Dylan: el espíritu de su música es el del 
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La leyenda de los "Rolling S tones" . . 4 ún dura. 
1 

sionantes. La aparici.ón de los B\)átles con su El térnino "rock" ahora es tan amplio que ¡ 
música llena de color y de matices abrió brecha más qu~ un ritmo es un espíritu, un estilo de 
para otros conjuntos británicos como los Rólling vtda. Parte de un vehículo universal de paz y 
Stones, The Who, Dave Clark Five, The Kinks, . entendimiento. • 
de estilos diferentes, unos más agresivos y visee- En nuestra ··Am·éricá .. se han producido tra
rales, otros más melódicos. En los EE.UU. Bob bajos de fusión del rock con músiea autócton\l, 
Dylan y su poesía (su primer material no es de sumo interés, como el caso de "El Polen", 
exactamente rock pero su filosofía se inscribe en nuestro país, " Los J aivas" ( chilenos exilia
en el espíritu global del movimiento),luego Los dos en París), y Litto Nebbia, en Argentina. Las 
Doors, Jefferson Airplane y otros. tendencias progresivas anglosajonas, que expe-

El rock se alimentó de diferentes vertientes rimentaron con el clásico y la electrónica tuvie· 
que sin duda lo enriquecieron. Ellas van desde ron, por otro lado, su auge en la primera mitad 
el Country and Western hasta la música pro- de los añQs setentá, ·de la mano de Yes, Emer
sinfónica de los setenta. Aparecierdn grupos tan son, Lake and Palmer, King Crimson y Pink 
diferentes entre sí, como Buffalo Springfield, Floyd (el más vigente y menos "encasilla-
Flying Burrito Brothers,. Cream ( exponente del ble" de todos los grupos progresivos). ' 
Blues blanco inglés), Jimi Hendrix Esperience, La excesiva sofisticación e intelectualiza
Creedence Clearwater Reviva!, . Santana, luego ción de estos grupos originó en 1977 la explo
Led Zeppelin, Yes, Genesis, por nombrar sólo sión del Punk-rock (movimiento rockero ra
algunos (intentar una lista sería correr el riesgo dical "anti-estrellato") que intentó un retor
de ser injustos). no al espíritu primigenio del rock y que ha 

i 
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(que en nuestro caso y el español parecen haber, 
sido los casos más agudos) hay toda una genera
ción de músicos que -sin ser todos rockeros
experimenla día a día en busca de una auténti
ca música contemporánea peruana. Algunos lo 

El término "rock,, ahora es intentaron no hace mucho: El Polen, Gerardb 
tan amplio que, más que un Rojas, Zulu. Hoy están los Miguel Flores, Da

niel Escobar, .Canto Rodado, Frágil ( que goza 
ritmo es un ,esp(ritu, un. estilo del mayor poder de convocatoria). La Fábrica, 
de vida. Parte de un vehículo Up Lapsus, e~tre otr?s, que buscan su lugar en 

• · • • 11 uestra creac1on musical. 
unwersal de paz y entendzmzento. En Brasil: Secos y molhados, Casa, das ma

quinas; en México: Nuevo México, Chac Hoolr, 
en Argentina: Serú Girán, Spinetta Jade, León ' ' 
Gieco, Porcheto; Frank Quintero en Venezue
la; Miguel Ríos, Barón Rojo en España, y ·así... 

evolucionado hacia una nueva corriente llarua-
· da "New Wave" (nueva ola) que quiere revita-· 
lizar el ro<.:k desde sus raíces más simples. Esta 
tendencia n9 goza mayormente de adhesión en 
nuestra América Latina, ya que la eéonómía de 
nuestros países no ha hecho millonario ni es- · 
trella a ningún rockero; luego, dicha "rebelión" 
no tendría mayor sustento. Por el contrario, el 
rock latino se halla en plena fase de crecirnien
tó y experimentación, de acuerdo con la reali
dad e idiosincrasia de nuestros países. · 

En el Perú, ·superada la fase de imitación 

En todas partes está el rock, vivo, vigente, 
particular según el país. Hóy nadie habla del 
rock -al menos, seriamente- como música 
"extranjerizante" o "alienantf'; al margen de 
la manipulación, el snobismo o cualquier ma
la interpretación, el rock, está pasión popular 
comparable sólo al fútbol, difícilmente se ex
tinguirá pues vive en la juventu<l de edad y de 
espíritu, exaltando la paz y la sana alegría 

-del alma. Sólo que · cuando el estadio se llena 
para ver y escuchar rock and roll, toda la tri; 
buna hincha por un solo equipo ... y te juro, fla-

✓ <.:a , gue NADIE PIERDE. ¡Larga vida al rock! 
• 1 ■ 

I 

"Village Pe.opte", un escándalo, cuidadosame! te programado, que da mucho dinero. 
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ROCK: •¿_EL VIRUS INOCUO? 
Gonzalo Rojas Samanez 

Por los caminos sinuosos del rock, hacia el nuevo movimiento de Mú~ica Urbana. 

Ll 
NGRESAR al Montecarlo para oir 
Frágil en uno de sus recientes con
ciertos fue una experiencia que, es
toy seguro; algún sociólogo no vaci-

laría en calificar como la reificación de la super
estructura ideológica por culpa, es otro hecho, 

. de la _politica entreguista y hambreadora de ... 
etc. Veamos: teatro lleno, repleto de niños y 
niñas nativos de Miraflores y alrededores, los 
más ancianos tendrfan 21 años, un penetrante 
olor a marihuana, lechuga ( es decir la cultiva
da aqu'{). Hay que tener cuidado al caminar por 
los pasillos para no tropezar con los frascos va
dos de jarabe para la tos. Curiosa forma de 
drogarse ( ojo con las conclusiones sobre el 
carácter de la burguesía peruana) la codeína 
en estos fármacos viene en dosis tan pequeñas 
que para "ag_arrar viada" es necesario beberse 
el contenido de varios frascos, según la deta
llada explicación que, sobre el particular, nos 
dio un rubicundo chiquillo, quien a los 16 años, 
párecía estar de vuelta de todos los vicios 
habidos y por haber, incluyendo aquellos que 
se sirven de los derivados del petróleo. , 
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El consumo de drogas es uno de los ele111entos 
sustanciales que rodearon al rock en su rebelión 
de corto vuelo, junto a los existencialismós, 
guerras frías y crisis familiares de la posguerra. 
Sin embar,go, a su llegada a Lima, en la segunda 
mitad de los años 50, gracias al cine (''Rock 
around the clock" de Billy Halley y sus Corhets, 
"Semilla de maldad" y otras) aparece solamente 
corho un "baile endemoniado" gimnástico, 
acrobático, aunque "un poco salvaje" para el 
gusto de muchos. El diario Ultima Hora, cuán
do no, convoca el priiner Campeonato Nacio
nal de Rock and Roll. Centenares de parejas 
se disputan los_ dos mil soles de premio, hacien
do la hélice, el sapito, la supersónica y las 
·demás figuras del nuevo baile. El rock en su pri
mera onda expansiva va uniformizando a la 
juventud del llamado "mundo occidental" En 
Chile 12 mil personas atiborran el Caupolicán 
para un concurso similar al de UH. En Colom
bia la Iglesia local se ve obligada a condenar ese 
"baile de locos que exterioriza una serie de 
apetitos de origen sensual a la vez que aleja a la 
juventud de las prácticas piadosas que fortale-



cen el espíritu'\ En Cuba un impoluto Batis- mar marihuana y dejarse los pelos ,largos es una 
ta lo prohibe por ser "inmoral y degradante" especie de necesaria, aunque minoritaria, ·enfer
( el rock). Y en el Perú de Odría y Prado, poco medad temporal de la juventud de clase media 
amigos del baile por cierto , se desata el escán- alta y ,de la burguesía indígenas. Hasta que llegó 
dalo cuandb un tal Ruperto . Torres Tello no Velasco y se ganó la enemistad de un grueso 
ve otra forma de protestar por su expulsión de sector juvenil cuando su ministro del Interior, 
la Congregación de Canónigos que la de irse .a Her 'Richter Prada, devolvió sin más ni más a su 
bailar rock con la sotana puesta. Sectores de lugar de origen, nada menos que al cuási mito-

. la Iglesia protestan, ponen el grito en el cielo, lógico Santana y su Grupo, por ser marihuane
y exigen, como refiere, La Prensa (19-3-57) ros, ' alienantes, extranjerizantes y etcétera. La 
"que eJ sacrílego sea reducirlo al estado lai- actividad rockeriJ va languideciendo, los 'grupos 
cal". Por último, Mario Castro, desde las pá- migran o se disuelven ante las <jlificultades para · 

-ginas de El Comercio (1957) no pu~de ocul- conseguir una autorización y la evidente hosti
tar su indignación cuando "trogloditas exacer- lidad oficial. Espontáneamente muchos jóvenes 
badamente afectos al ,rock and roll", la gale- que estaban dedicados de lleno' al rock y al 
ría y la_ c~~e,J~ · ei:r:rrdecida, "?ajopontin~s de hippism9 se vuelcan al folklore y a pesar de que_ 
pronunc1ac1on 3ubilosamente imperfecta , · se _ en su vida han visto la puna, o una oveja viva, 
atreven a rechiflar ~ Ana~ona, despreci_a~, a acaban cantándole a su pastorita de blanca cor
Las Mula!as del Car~be y . en una repe_t1c10n dillera. En fin, algo se ha ganado .. . supongo. 
en pequen.i;i de los d1sturb10s -protagoruzad~s Una luz reflejada/ la modelo, mirando a la 
por rockeros- .en,. Landre~ - Estornlmo.. Y .. Rio nada ... Frágil interpreta su mayor, único y ya 
de Janeiro" destruyen 50 butacas del Teatro , un poco añejo éxito: "Avenida Larca". A pe-· 
Perrjcholi. "El virus del rock ha llegado a Lima. sar de lo i"elevantes que puedan resultar para 
La policía tiene en sus manos la vacúna contra una revista "seria" como Quehacer no podemos 
este ma,r' , concluye el acusete Castro. . resistir la tentación de ·pedir opiniones sobre el 

Pastas y Pe~~s y otros pos~res, tal el ti~~- ,concierto a un grupo de burbujitas. "¿Ahhh ?. .. 
cho ~e la canczon qu: ahora !nterpreta Frag¡L O sea excelente, afirma Lourdes Astete, 18 
And_res Dulude, vocahsta, letnsta y estrella del años; mostro, mofostro, opir¡an sus acompañan
con¡':':nto, tr:menda cabef lera densa71:ente _en- tes, 0 sea sus letras, prosigue Lourdes, tratan de 
sortz¡ada, tr~¡e de Arlequzn,_ es presa repentina- temas así eróticos, c@tidianos, ¿no? ... 
mente de_ ~zol~ntas convulsiones, parece un ka- Hay que reconocer que pese a todo en los 
rateca epzleptzco,_ la pla~ea se levalJ_ta en una ol~ alienantes años 70 hubo intentos, más O menos 
efervesc~nte: dehra a rntos, ~as chzc_as _d~n alan- . serios de integrar el rock con ritmos naciona-

l dos orgasmzcos (o, si se quiere, histencos), el ' · 
sintetizador electrónico, las guitarras eléctricas, "Nena", vocalista de Up-Lapsus. El rock 
todo contribuye a opacar la voz de Dulude. , duró e1: su versión victoriana. 
"No existirá jamás la libertad pues desde el 
vientre sois cautivos ya", les dice a los pastele
.ros, pero no se le escucha y cada cual entiende 
lo que quiere. 

1 
En la década del 60, el presuntamente temi

ble virus del rock resultó siendo por completo 
inofensivo. Los grupos que se formaban ponían 

· todos sus esfuerzos en copiar impúdicamente lo 
que llegaba de fuera ( que _para colmo era y sigue 
siendo lo más comercial, es decir lo peor) y el 
resultado· fue francamente desastroso: malas ca
ricaturas en un inglés masticado y sin el más le
jano asomo de creatividad propia. Esta corrien
te de autómatas no ha desapare.cido d~l todo. 
Algu,1os de Slis protagonistas, quienes lograron 

/ lucra~ y hacerse cqnocidos cuando jóvenes, si- ,,; 
g1,1en pegados a ese espíritu, fieles al ranking de ~ 

- la revista Bilboard, transmitiendo por la TV los a 
enlatados que tas disqueras regalan como publi- ~ 
cidad, detenidos en el tiempo, ajenos a su entor- ~ 

e 
n9 .. . Es que en aquello_s años. !!l ser rockero, fu- "'-
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"El Polen y la Banda Celeste", prehistoria "hippi- line" del rock. ¿Dónde, y cómo, están ellos 
ahora? 

les. En 1977 Alberto Chávez presenta un reci
tal de canciones experimentales con interesan
tes armonías de rock y folclore en instrumen
tos modernos ·y con letras político-existencia
les. La intelectualidad de izquierda y los -pro
pios músicos que colaboraron con el "Chino" 
critican lapidariamente el ensayo. Chávez se au
tocritica, sí, yo fui Tentativas similares surgen 
más tarde, el grupo MAC (Música Arte y Cul
tura) por ejemplo, y su folle rock, en 1979, que 
recoge el legado del Ayllu, pero no logra conti
nuidad. 

Desde hace 7 alfos Frágil produce un rock 
del llamado progresivo, con algo de agresividad 
electrónica, otro poco de sinfonía clásica, y una 
flauta ql{e a ratos parece quena. Aunque algu
nos les acusan de copiar el rock argentino, la te
mática de Frágil es más bien localista, el barrio 
de Yerbateros, la noche limeffa, los patas que 
salen a buscar perritas. 

En el rock a secas, hay, sin embargo, otras 
facetas y vertientes, El rock achorado, "heavy", 
pesado de Up Lapsus, de fabricación casi clan
destina, en corralones de La Victoria, con ins
trumentos alquilados y presentaciones en dis• 
cotecas del centro de Lima. En esta misma on
da, también con letras en castellano, pero a la 
moda punk kloaka, está "Kola Rock" grupo de 
reciente formación, integrado por chiquillos de 
Comas. También están los recitales de Alberto 
Chávez, quien ha regresado a sus fuentes primi
genias, con algunos aciertos pero muy poco ver
daderamente nuevo en cuanto a la música. 

En los conciertos de Chávez y de Frágil se 
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demuestra que es muy difícil "ponerle" lefras 
en castellano a un ritmo como el rock, cuyas 
pulsiones entrecortadas y breves se adecúan 
perfectamente a las del idioma inglés. 

Mientras bajo los cielos del rock en el mundo 
impera la m~ formidable de las confusiones, 
sus corifeos pregonan el fin: "El rock ya no tie
ne futuro. En el fondo no es protesta ni nunca 
lo fue, tampoco es política... el rock agoniza, 
eso es todo: vino, se va y basta ... ", dice Mick 
Jagger, de los Rolling Stones. La e_uforia se va 
silenciando. Los Beatles en la glona y el rock 
¡,pasó a la historia? La cadencia nerviosa, el 
ritmo agitado del rock, corresponde a la hiper
estesis, al vértigo de la vida en las ciudades, al 
vértigo de nuestro tiempo, nos dice más de 
nuestra propia existencia que otra cualquiera 
tonada contemplativa o nostálgica. Así lo han 
comprendido los animadores del movimiento 
de Música Urbana, donde militan Alejandro 
Susti, Daniel Escobar, Canto Rodado, Los 
Chondukos, Camaléon, etc. Han "dejado de 
lado lo puramente tradicional ... para daJ paso a 
una serie de posibilidades y combinaciones don
de lo peruano sea reconocible y a su vez esté en
riquecido con nuevos elementos rítmicos, ar• 
mónicos e instrumentales". El rock se convier
te así Gunto con el jazz) en elemento, influen
cia, que amplía el horizonte y otorga posibilida
des extraordinarias a este movimiento. No por 
casualidad las vías oficiales de acceso al públi
co, es decir la radio y la televisión, se mantienen 
hermjticamente cerradas, .impermeables a la 
Música Urbana. Es peligrosa. ■ 
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INTERNACIONALES 

· DOSSIER: , , 
LA INTERVENCION DE LOS 
EE UU EN NICARAGUA. 

\. 
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~unca han estado más cerca los EE.UU. de empantanarse en- un segundo Viet Nam 
como ahora en Centroamérica. La operación Nicaragua está en marcha. Sin embargo, 
las cosas n·o les están saliendo del todo bien. Todos Jos ataques desde Honduras y 
desde Costa Rica han sido una y otra vez rechazados por los sandinistas, y para col
mo Edén Pastora' depone las arma~ en el sur, acusando a "fuerzas ultraderechistas" 
de haber bloqueado sus esfuerzos bélicos y de haberlo dejado sin dinero . Con lo , 
que Pastora añade desprestigio a una causa desde su origen desprestigiada. Estos mo
mentáneos reveses no alejan, sin embargo, el peligro. El gobierno de Reagan se ha 
empeñado demasiado en una aventura que ha convertido a Honduras prácticamente 
en un campo de operaciones de los EE.UU. Como advirtió recientemente el ex 
vicepresidente Walter Mondale, la política de Reagan conducirá fatalmente ' al "en
vío de tropas norteamericanas a Centroamérica". Los reveses presionan en esa direc
ción, aunque también alientan a la oposición interna. Pocas veces ha habido tanto 
consenso en la prensa norteamericana y en. amplios sectores p,olíticos y sociales en 
un asunto de política exterior. De esas fuentes proviene la mayor parte de ios docu
mentos que presentamos, los cuales establecen inequívocamente la responsabilidad 
del gobierno norteamericano en la actual ,crisis centroamericana. 
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"Contras", armados de rocke ts, Jnfiltrados en territorio nicaragüense. 

La estrategia 1del terror 
Héctor Francés, oficial del ejército argentino · destacado en Centroamérica para 
acciones de inteligencia contra Nicaragua, causó gran revuelo a comienzos de este 
año cuando se · decidió a revelar las redes de la conspiración mpntada· por la CIA 
y que él personalmente contribuyó a teje'r durante dos años, desde los primeros 
·meses de 1981. Lo que significó el trauma de Vie_tnam para algunos ex agentes de 
la CIA,- que en años recientes se .resolvieron a levántar el velo que cubría las sucias 
actividades· de la CIA, lo fue la guerra de las Malvinas para este oficial argentino, 
profundamente impactaqo "por la ' traición de los EEUU, que entregaron lo mejor 
de su tecnología al pirata inglés para que practicara el tiro al blanco con los pátrio
tas soldados argentinos". De su extenso relato oral, con abundante y prolija informa
ción acerca de hechqs, personajes, organizaciones, reuniones clandestinas, direc
ciones, conta6tos, etc. -de inestimable valor para establecer la alarmante magnitud 
de la conjura-, hemos ex"traído sólo algunos fragmentos que, estimamos, habrán 
de servir para afirmar inequívocamente ,la responsabilid!1d del gobierno norteameri
cano (y la criminal complicidad de otros) en esta flagrante intervención en los 
asuntos internos de la república centroamericana; intervención que, para usar la 
típica expresión norteamericana, se nos quiere "vender" como conflicto _interno de 
Nicaragua. ( 
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oy el ciudadano argentino Héctor 
Francés y he realizado hasta hace 
pocos días en Costa Rica tareas de 
inteligencia y de asesoramiento ten

dientes al derrocamiento del régimen revolu
cionario de Nicaragua. Hace aproximadamente 
dos años ingresé en el Batallón de Inteligencia 
601, y en una escuela preparada a tal efecto 
en la provincia de Buenos Aires recibí instruc
ciones en materias como el proceso de reunión 
de infonnación, análisis de la información 
reunida, seguimientos y contraseguimientos, 
técnicas de interrogatorio y contrainterrogato
rio, fotografía, escritura con medios especiales, 
apertura y cierre de correspondencia, técnicas 
nemotécnicas. Todos estos elementos me capa
citaban para el cumplimiento de mis misiones 
en el área de Centroamérica y específicamente, 
en este caso, en Costa Rica, donde buscaba 
evaluar y crear condiciones para las superacio
nes políticas y militares de fuerzas contrarre
volucionarias desde este territorio. Buscaba 
evaluar y provocar también pronunciamientos 
políticos y de otros sectores favorables a los 
contrarrevolucionarios presentes en Costa Rica. 

EL GRAN ACUERDO 

No sería posible solamente con el dinero 
americano lograr estas campañas de incrementar 
toda esta agresión si no fuera también por el 
nacimiento y la orquestación, a través de algu
nos sectores militares, de teorías como la de 
las fronteras ideológicas. Teoría ésta expresa
da por algunos militares argentinos y que expre
sa, entre otras cosas, la necesidad de enviar 
medios de inteligencia y del ejército a otros 
países a efectos de provocar definiciones que 
den fronteras ideológicas afines. Fronteras 
ideológicas con las que se busca combatir a 
todo grupo hostil a esos sistemas represivos de 
gobierno, con lo que se bu.sea lograr el estable
cimiento de bases sólidas para ese sistema y 
con el que se busca también restarles a los 
movimientos revolucionarios la profundidad 
estratégica, las plataformas necesarias para 
proyectar la corriente revolucionaria hacia 
América del Sur. 

Implementada en esta teoría de fronteras 
ideológicas y con las presiones de los Estados 
Unidos, que necesariamente siempre están pre
sentes en estos procesos, surge un acuerdo con 
algunos militares argentinos que, teniendo los 
Estados Unidos como jefe supremo, posibilita 
una relación estrecha, a través del Estado Mayor 
General del Ejército, con militares como Davi
co, hasta llegar al Batallón de Inteligencia 
60 l , con Arismendi, a conformar un bloque 
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Gral. Gustavo Alvarez, Jefe de las FF.AA. 
hondureñas. 

HONDURAS Y COSTA RICA: 
QUE PAPEL JUEGAN 

Hondur¡is tiene un papel fundamental 
en todo esto, y obtiene créditos que nece
sita con desesperación, un reequipamiento 
de sus fuerzas armadas, asesoramiento técni
co que militares argentinos le brindan para 
montar "fábricas de municiones y explosi
vos. Brinda, a cambio, su territorio para las 
operaciones de la contrarrevolución. Colabo
ra con medios de sus Fuerzas Armadas 
--pilotos del ejército y la fuerza aérea, las 
fuerzas especiales de Seguridad Pública, el 
mismo ejército- en tareas múltiples de apo
yo. Los asesores argentinos, por ejemplo, 
portan todos ellos credenciales que los acre
ditan como colaboradores de las Fuerzas 
Especiales de Seguridad Pública de Alexan
der, órgano de represión brutal en Hondu
ras. También elementos contras nicaragüen
ses participan en forma conjunta en opera
ciones de rastreo y allanamiento con las 
fuerzas represivas hondureñas. . . Este país 
cumple así un papel flm~amental. ""Cuál 
es? El de brindar al procesó contrarrevolu
cionario una base estratégica oeeracional ... 

Como contrapartida y en el hmite sur de 
Nicaragua tenemos a Costa Rica. . . País 
que tiene una importancia, si no igual a la 
de Honduras, tal vez superior en el sentido 
de que en ella convergen múltiples y varia
das fuerzas del quehacer político contrarre
volucionario. Multiples y variadas fuerzas 
políticas y económicas internacionales que 
por uno "t otro motiva se dan cita en Costa 
Rica. Alh formamos en su oportunidad, con 
elementos nicaragüenses, el Comité Local 
de Fuerzas Armadas NiC8[1lgilenses ... 
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Je] que dependen un estado mayor argentino 
en Honduras corno parte de la dirección de 
l:1s Fuerzas Democráticas Nicaragüenses. órga
no aglutinante de la contrarrevolución. 

Este estado mayor lo integran José Ollás, 
conocido como Villegas, en la Jefatura Militar 
y Logística de las operaciones; el coronel 
Oswaldo Riveiro, conocido por "Balita", como 
jefe del aparato poi ítico y de las operaciones 
de ese estado mayor¡ tiene su interrelación con 
un estado I mayor hondureño integrado por el 
¡efe de sus Fuerzas Armadas, Alvarez Martinez, 
y por el jefe de las Fuerzas Especiales de Segu
ridad Pública, ya conocidas por sus sangrientas 
represiones, Alexander. 

Esta interrelación de estados mayores con 
la permanente vigilia y órientación de la CIA 
expresando las órdenes del Departamento de 
Estado, domina a un estado mayor nicara
güense integrado por el coronel Emilio Eche
verry, ya con orientaciones del Colegio Militar 
de Argentina; Ruperto Lau, encargado de la 
Inteligencia; el ingeniero Cáceres de la Logís
tica; Hemández, de Personal. 

LOS PREPARATIVOS A PUNTO 

Todo este proceso, a través de las fronteras 
ideológicas y lo que ya hemos explicado del 

acuerdo de algunos militares argentinos, nace 
a finales de 1980, cuando aproximadamente 
cincuenta ex guardias somocistas son entrena
dos en la república de Argentina para tareas 
de guerrilla y para transmitir esa instrucción, 
a su vez, a grupos que deben formar. Estos 
elementos salen· de la Argentina , y se dirigen 
a Costa Rica , Panamá, Guatemala, Honouras y 
a Miami, donde otros similares· compañeros 
suyos son entrenados con la misma calidad de 
entrenamiento, en campamentos param'ilitares 
cubano-norteamericanos. 

Estos elementos se encuentran ya, al comen
zar 19.82, luego del acuerdo dado en Miami 
por el cual se unen, para integrar Fuerzas 
Democráticas Nicaragüenses: la Legión 15 
de Septiembre, la . Alianza Democrática Revo
)ucionaria Nicaragüense y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Nicaragüenses, sectores mayori
tarios de éstos. Se encuentran, como dije, uni
dos en Fuerzas Democráticas Nicaragüenses 
al comenzar 1982 ep. un .proceso de rápido y 
franco crecimiento. " 

Este proceso de ráp_ido y franco crecimiento 
se debe principalmente al aporte de un capital 
extraordinario por parte de los Estados Unidos, 
que hace posible la implementación de varios 
campamentos, el ·armamento de.miles de hom
bres, la alin1entación y mantemiento de miles 

En tiempos de Somoza: Guardia Nacional combatiendo a la guerrilla sandinista. Hoy, como ayer, 
sostenida por los EE.UU. 
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hombres, el pago de sueldos y de ayudas 
nómicas a quienes dirigen a esta contra- · 

_ olución, Jo/ sueldos de los asesores parami
:nes argentinos, que , como en mi caso parti

ar. cobrábamos cifras que os.cilaban entre 
,, 2,500 dólares y los 3000 dólares. Algunos 
lamente por estar sentados en un escritorlo 
cortando un periódico. 

E 1PIEZA LA AGRESION • -

A partir del 14 de octul;,re comienza a en-= 
rar un primer grupo de más de 800 hombres, 

div ididos en grupos. de 200 e incrementándose 
a posteriori con grupos de a 200 hombres que 
entraron desde Honduras con una frecuencia 
de tres semanas a un mes. Comenzaron a ope
rar en la zona noroeste de Nicaragua en opera
ciones tendientes a cortar las comunicaciones. 
atentar contra puentes, caminos, objetivos mili
tares limitados, la red de abastecimiento eléc
trico de Nicaragua, de la cual se tienen los 
planos completos en el estado mayor nicara
güense en Honduras. Estos atentados buscan 
lograr un dominio en la zona noroeste que 
perm,ita la declaraciónde la misma como zona 
" liberada", lo que, sería fundamental para lo
grar, a través de _ la formación de un gobierno 
en el exilio , un reconocimiento por Estados 
Unidos, Honduras, El Salvador, Argentina , y 
que permitiría a ese gobierno en el ex ilio el 
pedido de asistencia, militar y de apoyo ; asisten
cia militar y apoyo que los Estados Uni,dos 
ya están en condiciones de dar, pues sus dispo
sitivos han quedado preparados a través de las 
operaciones Halcón Vista para un bloqueo de 
las costas de Nicaragua por el golfo de Fonse
ca y para un bloqueo de las costas de Nicaragua 
en la zona del Atlántico. Ya esos dispositivos 
les permiten también a los Estados Unidos estar 
en capacidad ,de realizar una intervención inme
diata con medios. y tropas, de serlo requerido , 
para lo cual evidentemente tendrá la pantalla 
de una nueva maniobra hondureño-norteameri
cana o tal vez de otros países que se realizará 
a tal efecto. ' 

ESTRATEGIA DEL TERROR 

Como he dicho, todo este plan tiene una inte
gralidad y un nombre muy significátivo: Guerra 
Silenciosa, Estrategia del Terror. Precisamente 

• del terror es de lo que se trata y, a través de las 
corrientes de infiltración que recién yo cité. 
se han conformado células dentro de Nicara· 
gua, en Corinto, en León; en' La Paz, en Vil!µ· 
nueva Somoto Managua y Monimbó, Estelí. 

, ' ' 
QUEHACER 

Hijo de Somoza, el "Chiquín ", envía equipos 
a los "contras" utilizandp Líneas Aéreas 
de Costa Rica. 

1 

PARA MUESTRA, DOS BOTONES 

Otros grupos nicaragüenses presentes en 
Costa Rica son, por ejemplo: uno de la Es
cuela de Entrenamiento Básico de Infante- ~ 
ría, que permanece en Costa Ri'ca y 'que pre
sumiblemente iba a reunirse en una locali
dad cercana a San Ramón, luego cle recibir 
Leslie Armador en Costa Rica un cargamen-
to enviado desde Miami por el hijo de Somo
za, el Chiquín, a t-ravés de José 1Adán Fuen
tes, de 100 equipos enviados como televi
sores por líneas Aéreas de Costa Rica: es
tos equipos armarían un tanto igual de hom
bres con la finalidad expresa de entrar a 
Nicaragua para ateqtar contra todos y ca-
da uno de los dirigentes revolucionarios 
de ése país. · 

Otro grupo presente en Costa Rica es el 
Ejército Cristiano de Liberación de Nica· 
ragua, elementos jefeados por el padre Vás
quez; conocido en Monimbó, y por el mis
quito Roberto Pineda; grupo éste, el Ejér
cito Cristiano, con planes concretos para 
el asesinato de funcionarios y diplomáticos 
'nicaragüenses en Costa Rica, responsable 
del asesinato en febrero wasado en Costa Ri
ca del oficinista nicaragtl\ense Sercar Pallais 
y del robo también Qe su dinero. 
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Ocotal, San RafaeI del Nerte, Jinotega, Mata
galpa, la zona del Río Coco, Juigalpa. Esas 
células militares, enlazadas con células polí
ticas, conforman lo que es denominado zonas 
autónomas, las que tienen distintas misiones 
que cumplir a los efectos de lograr esa estra
tegia del terror dentro de Nicaragua. Entre esas 
misiones tenemos amenazar y eliminar, de ser 
necesario, a los ejecutivos de medios de produc
ción, a los efectos de que dejen sus puestos 
buscando : así descabezar a esos medios para 
paralizar el proceso productivo de Nicaragua; 
identificar y eliminar a los dirigentes y a los 
integrantes de los Comités de Defensa de la 
Revolución Sandinista; atentar también, luego 
de identificar, contra todo aquel elemento de 
la Seguridad del Estado nicaragüense que les 
sea posible; tienén la misión, y para ello serán 
abastecidos . por los grupos que van a estar 
operando en la zona noroeste de explosi
vos y armamentos, de atentar contra medios 
económicos y militares de las ciudades que he 
mencionado. Tienen la misión ' de realizar una 
propaganda de terror, propaganda negra que se 

Presidente de Costa Rica: · Luis 
Monge, Alvarez. 
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LA PRESION SOBRE COSTA RICA 

Sostuve también en su momento, en San 
José de Costa Rica, reuniones con el nortea
mericano Nat Hammerik, vinculado al gru
po del senador Jesse Helms y también a la 
Central de Inteligencia Americana, para la 
cual realiza múltiples gestiones, fundamen
talmente con el enlace en Costa Rica, el 
empresario Carlos Feders, de la librería Uni
versal, y con' Manuel Olvira Pinto, del Movi
miento Costa Rica Libre. 

dará, en unos de los casos, a través de la intro'. 
ducción, y~ en Nicaragua, de equipos de inter
ferencia de comunicaciones, a través de los 
cuales se lanzarán amenazas y críticas vergon
zantes a todos y c;ada uno . de los dirigentes re-
volucionarios. , ' 

Se logra así una1 parte de esta operación. 
¿Cuál es? Provocar un estado de subversión 
generalizada, de terror. Tiene su contraparti
da en la entrada ya de aproximadamente dos 
mil misquitos armados y entrenados desde la 
zona de Gracias a Dios y que forman parte .de 
un total de diez mil ' que serán armados. Estos 
misquitos convergerán en una zona inexplora
da, a los efectos de, con sus ataques, lograr 
una dispersij;in de las fuerzas del Ejército Po
pular Sandinista. Dispersión que es - necesaria 
para proteger las operaciones del resto de los 
grupos que van a estar operando. , 

También se busca, con la intervención de 
los misquitos, ya conocidos por su posición 
hegemónica' y por su divisionismo, que se\ geste 
un<l violenta represión contra sus aldeas. Repre
sión que es buscada para ser utilizada publici-

Ya en ese momento, hace un año atrás, 
convinimos en que para lograr condiciones 

· de operación en Costa Rica era necesario 
ejercer sobre el futuro Presidente Monge 
una serie de presiones económicas que ga-

1rantizaran la aceptación de Costa Rica de 
brindar condiciones para las operaciones 
que cité antes. Estas presiones se están dan
do y tienen el · ejemplo claro, como dije 
recien, en la presencia del comandante Pas
tora y en la de múltiples grupos políticos 
contrarrevolucionarios. 

Sostuve también reuniones hace pocos 
días ,cpn los asesores del Minjstro de Rela
ciones Exteriores de Costa Rica, Juan An
tonio Simón y Rogelio Castro. Con estos 
elementos analizamos la posi~ilidad, a tra
vés de su propuesta, de la realización de un 
operativo en la zona de El Limón, especí
ficamente cerca de las islas Juacas, para 
comprobar la presencia .eventual de patru
lleras pertenecientes al Estado de Nicara
gua. Para esto, ya Nat Hammerik se movía · 
en Washington abriendo las puertas necesa
rias para que el Canciller Volio, con los ele
mentos probatorios del caso, realizara una 
denuncia en tal sentido ante el Departamen
to de Estado Americano y los foros inter
nacionales, denuncia que le serviría 'a Costa 
Rica de pretexto para solicitar la interven
ción de fuerzas extraterritoriales para de
f~nder su soberanía, soberanía que en reáli
dad estaría ya resguardada. 
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Dentro de Nicaragua: Campamento de "contras" üff.iltrados desde Honduras. 
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tariamente también, mostrando a las fuerzas 
contrarrevolucionarias ·como defensoras de los 
derechos de los indígenas. 

Todo esto tiene un marco de integralidad 
en el cual se busca desestabilizar a Nicaragua · 
a través del terror, la división de sus tuerzas, 

· el empobrecimiento, la paralización de su.s 
medios de producción. Tienen en la participa
ción hor-1dureña un papel muy importante tam
bién, puesto que con el fortalecimiento que se . 
está realizando en sus fronteras les permite a 
estos miles .de hombres, altámente especializa
dos en la guerrilla, tener . una retaguardia sóli
da que les garantice sus comunicaciones y su 
abastecimiento con los elementos que para ese 
efecto la contrarrevolución ha armado en Hon
duras. 

Ya también desde Costa Rica el comandan
te Edén Pastora, independientenu:,nte de su 
unificación o no, está introduciendo elemen
tos infiltrados desde la zona de Barra

0

del Colo-
rado. · 

Todo esto, toda esta gravedad y todo este 
proceso no podía ser llevado a cabo si no fuera 
por el financiamiento de los Estados Unidos 
de América a este proceso. -No podía ser lleva
do a cabo sin el incremento y el material abun
dante que los Estados Unidos han volcado en 
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esto. Material que ha permitido equipar a casi 
·cinco mil hombres en esta primera etapa. 

LA CAMPAÑA DE PUBLICI_DAD 

Toda esta agresión tiene una necesidad. 
¿Cuál es? La de publicidad. Esta publicidad 
que es necesaria se dará y se está preparando 
a través. del trabajo principal del Comité de 
Miami, por. ej€mplo, el cual, a través de Octa
Nio Sacasa, ya está estableciendo la coordina
ción con las caden,as televisoras de los Estados 
Vnidos, de España, Guatemala, Ecuador, Vene
zuela, Costa Rica, para la difusión de la pro
paganda que los · contras empezarán a lanzar 
en ese momento. En San Francisco, California, 
se edita ya el diario América Libre como voce
ro oficial de las Fuerzas Democráticas Nica
· ragüenses. Se está editando. también una revis
ta. 

En Costa Rica , recientemente visitamos 
con Frank Arana, miembro del Comité de 
Miami, coordinador en la Radio 15 de Sep
tiembre, .a elementos de los canales 6 y 7 de 
televisión y teníamos previsto también realizar 
visitas a otros medios para lograr una cobertu
ra informativa de todos esos medios .a los ope
rativos militares de Fuerzas Democráticas 
Nicaragüenses... · 
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Estos asesores argentinos. 
no sólo tra í'an los mapas 
en detalle de Nicaragua, _ 
realizados.por el Pentágono. 
.. . sino también las fotografí'as 
desde satélite. El mismo 
satélite de los· Estados Unidos 
que ayudó a los piratas 
ingleses a masacrar a los 
argentinos en las Malvinas. 

LA FACHADA POLITICA 

• Wilfredo Montalván, junto con Mario 
Alfaro Alvarado, mantiene una llamada 
Asociación para la Defensa de la Democra
cia en Nicaragua, creada en Caracas, Vene
zlfela, y con financiamiento aparente de gru
pos empresariales locales venezolanos, con 
oficinas en el edificio Alde en San José, 
Costa Rica; editan hojas sueltas con crí
ticas constantes al Gobierno de Nicaragua; 
buscan lograr también una Asamblea Demo
crática en San José de Costa Rica en la que 
estén representados elementos de partidos, 
gremios y empresas privadas de Nicaragua; 
Asamblea Democrática que tratábamos de 
fomentar a toda costa para que le diera a la 
superestructura de Fuerzas Democráticas Ni
caragüenses un contenido político que se 
estimaba y se estima altamente necesario 
e importante en la contrarrevolución. 

La Alianza Democrática para la Defensa 
de la Democracia en Nicaragua tenía con
tactos múltiples con elementos del quehacer 
político de Costa Rica, fundamentalmente 
con el presidente del Partido de Liberación 
Nacional, Daniel Oduber, y realizaba en 
estos momentos arduas tareas para lograr la 
convergencia de los grupos políticos que 
mencioné en esta Asamblea Democrática. 
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ALTO AL DERRAMAMIENTO DE SANGRE 

Es importante destacar también que en el 
marco de la integralidad y para la ejecución 
de muchas de las operaciones de sabotaje que' 
se iban a realizar en Nicaragua; ya las zonas 
autónomas, productos de la infiltración, te
nían comprometidas alrededor de diez fincas 
productoras de café y, al meno~ una de caña de 
azúcar. Fincas en las cuales se iban a enmas
carar, como cosecheros, como campesinos, 
elementos contrarrevolucionarios, altamente 
armados y equipados, cuyas armas se esconde
rían en esas fincas y desde las cuales, con la 
cobertura que mencioné, operarían ·. contra 
los medios de comunicación y las fuerzas mili
tares del Ejército Popular Sandinista. 

Esta agresión es grave, no solamente por lo 
ya expresado y por los medios que se han 
puesto al alcance de los contrarrevolucionarios. 
Es grave también por la especialización alcan
zada en la técnica de guerrillas que les permite 
incluso transmitir esos conocimientos a los 
grupos que ellos mismos vayan formándo, ob
teniendo así una multiplicación de esos elemen
tos. 
. Ya para las voladuras de los puentes de Oco
tal y de Somotillo, los asesores argentinos 
instruidos en los Estados Unidos para realizar 
estas operaciones y que transmitirían esos cono
cimientos a los grupos contras nicaragüenses 
traían elementos de alta sofisticación técnica, 
como explosivos programados para volar las 
obras de arte, en este caso los puentes, y que 
se decidió no utilizar, para no comprometer la 
presencia de Estados Unidos a través de una 
tecnología altamente capacitada. Es grave 
porque estos asesores argentinos entrenados 
en Estados Unidos, para transmitir estos cono: 
cinJ.j.entos a la contrarrevolución, no solamen
te traían las cartas en detalle de Nicaragua, 
realizadas por el Pentágono, mapas especiales 
a escala y maquetas de los objetivos a _volar, 
sino también las fotograffas desde satélite de 
los elementos que cité recién. El mismo satéli
te de los Estados Unidos que ayudó ¡i los pira
tas ingleses a masacrar a los argentinos en las 
Malvinas y que ayuda al gobierno de Reagan 
en su estrategia de · provocar los movimientos 
revolucionarios o .contrarrevolucionarios, según 
a su fin le convenga, en el mundo todo. 

· Es importante destacar ante la opinión 
pública -y que esta denuncia sirva para eso 
la gravedad de estas ejecuciones de la políti
ca de Reagan. Es importante que la opinión 
pública haga sentir su voz para poner un alto 
a este derramamiento de sangre. ■ 
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DOSSIER: 
LA INTERVENCION DE LOS 
EE UU EN NICARAGUA 

Edén Pastora y la CIA 
Edén Pastora anunció, ~el 23/06, que se retiraba momentáneamente de la lucha, 
falto de dinero, armas y municiones. Acusaba a " fuerzas nefastas de ultraderecha" 
haber bloqueado su acción en el frente sur obligándolo a replegarse de Nicaragua, 
hasta que "consigamos recursos logísticos". Esa era la situación al cierre. Salvo este 
gorro, no tuvimos que hacer ningún otro -cambio. El texto del ex agente argentino 
Héctor Francés sobre Pastora es suficientemente revelador de las contradictorias 
relaciones que éste mantuvo siempre con la CIA, al embarcarse en una aventura en 
la que era ésta y no él quien imponía las condiciones. El cable que reproducimos 
mantiene también su vigencia. Descubre antecedentes significativos de la actual 
situación. Si ya la CIA - como revela HF- pensó una vez eliminar a Pastora (si no 
llegó a hacerlo fue seguramente porque por fin Pastora pareció someterse sin 
chistar), ahora a lo mejor lo empieza a pensar de nuevo. Esto, naturalmente, no 
convierte en héroe a Pastora. Su vanidad, desde un principio, lo hizo abrazar una 
causa que por derecho propio pertenece a la herencia de Somoza. 

e encontré en Costa Rica con otro 
elemento significativo de la contra
rrevolución. ¿Cuál es? El comandan
te Edén Pastora Gómez. Me encontré 

con un hombre que abandonó la mística revolu-
cionaria y está imbuido de otra profunda 
mística. ¿Cual es?. La del dinero y del poder. 
Mística que evitó que en todo momento diera 
en la reunión que sostuvimos con él una visión 
dara y coherente que nos pennitiera arribar 
a una conclusión para su unificación o su mar
cha paralela con Fuer7..as Democráticas Nica
ragüenses, que era lo que pretendíamos ... 

Pastora, como he dicho, no dio una sola 
definición clara, porque no la tiene, bajo qué 
aspectos o con qué propósitos se unificaría 
la contrarrevolución. De todos modos, la 
CIA, habituada ya a esto, juega a dos cartas y, 
a pesar de que apoya a un elemento con el que 
pretende aglutinar a los contrarrevolucionarios 
en Honduras, también apoya al comandante 
Edén Pastora en Costa Rica. Apoyo que no es 
nuevo, porque ya el comandante Edén Pasto
ra en 1979 le informaba al Departamento de 
Estado americano los rumbos de la revolución 

Edén Pastora: no le gusta
ban los somocislas, pero 

ataca junto con ellos. 
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nicaragüense, informes que daba porque veía 
que no iba a tener garantizado en el proceso la 
cuota de poder que él pensaba que merecía, 
y ésta no es una interpretación mía, sino que 
es producto de las propias manifestaciones ·y 
del reconocimiento de esta actitud por Edén 
Pastora en . Washington ante el coronel Os
waldo Riveiro . 

La CIA, como he dicho, apoya a Pastora, 
no solamente con sus asesoramientos y direc
tivas que recibe con el enlace de Arturo Cruz 
desde Washington en viaje permanente a Costa 
Rica, sino que también recibe un importante 
flujo de capital que le permit~ pagar salarios a, 
los mercenarios que se alinean en su agrupación 

EDEN PASTORA AMENAZA CON 
REVELAR VINCULOS DEL FDN 

CON SOMOCISMO. 

San José, 29 mayo (IPS - Por Luis Saenz). 
Edén Pastora, el ex viceministro del In

terior de Nicaragua que ahora combate al 
gobierno sandinista, amenazó hoy en Costa 
Rica con dar a conocer todos los vínculos 
de · los dirigentes del Frente Democrático 
Nicaragüense (FDN) con la desaparecida 
dictadura de Anastasio Somoza. 

En un espacio pagado en los dil!lios 
costarricenses, Pastora se quejó de los con
tinuos ataques en su contra lanzados en la 
prensa de Costa Rica por el periodista nica
ragüense Osear Leonardo Mqntalbán, vocero 
del FDN. 

El periodista, quien reside en esta capi
tal, ha acusado a Pastora de negarse a nego
ciar la unificación de todos los grupos an
tisandinistas por "vanidad personal" ... 

El diario "La República" divulgó ayer, 
por otra parte, una entrevista con Fernando 
Chamorro

1 
jefe d'e las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Nicaragüenses (F ARN) en 
la cual ataca a Pastora. _ 

En la entrevista, Chamorro negó que su 
grupo hubiera abandonado 1~ acciones ar
madas en el sur de Nicaragua para dejarlas 
a cargo de Pastora. 

"Los frentes de· guerra del sur de las 
F ARN no podrán ser dejados en manos 
de un movimiento que sólo pretende cam
biar las caras actuales del gobierno de Nica
ragua, para sustituirlas por las de la gente 
de Pastora, quien durante dos años, para 
decir la verdad aunque duela, estuvo avalan
do la gestión de los marxistas de la junta 
formando parte de su jefatura", dijo Cha
morro. 
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que van desde los 3,000 hasta los 5,000 colones 
en el caso de los combatientes, y llegan de los 
J ,500 a 2,000 dólares en el caso de sus allega
dos más directos. . . 

La no definición de Pastora, el tiempo que 
demora en la planificación' política, su postura, 
han hecho pensar y han hecho sugerir en varias 
reuniones que hemos sostenido, no sin la ins
piración presente del Departamento de Estado 
americano, las posibilidades de ·su eliminación 
física, pensando que así pueda prestar una uti
lidad mayor. Eliminación física para la cual ya 
habíamos tomado contacto con Toruño y Pi
neda para evaluar qué elementos en capacidad 
para realizar esta tarea podíamos tener en 
Costa Rica. Maniobra, o asesinato, en el cual 
participarían elementos que ya habíamos iden
tificado y que también se realizaría en forma 
similar a como se realizó el atentado contra · 
Anastasia Somoza en Paraguay, para lo cual 
íbamos a pedir a Buenos Aires a través del 
Batallón de Inteligencia un cohete para ser 
lanzado por pistola automática, elemento éste 
que no requiere de una especialización de la 
persona que lo va a utilizar. .. 

El apoyo a Pastora nace también, y es impor
tante destacarlo antes de continuar con otros 
temas, porque le brinda un servicio inv¡ilora
ble a la Central de Inteligencia . Americana, 
servicio éste que lo constituye la división que 
ha provocado, y que continúa provocando con 
sus actitudes, de la Internacional Socialista. 

El comandante Edén Pastora también tiene. 
sus planes, en su ambición. Y ha tratado , 
como se comprobó hace poco tiempo atrás, 
de infiltrarse a través de los cuadros intermedios 
de la Fuerza Democrática Nicaragüense para 
lograr el control de esa organización. Ya tam
bién en su momento -y lo debe saber el coman- · 
dante Fernando Chamorro- cuando peleaba en 
el frente sur lo mandaba al comandante Chamo
ro a las misiones difíciles para sacárselo de enci-
1,na y así ver aumentado su prestigio y no opaca
do por el comandante Chamorro. 

Hay una reunión pendiente en Tegucigalpa 
que debió haberse concretado en los primeros 
días del mes de octubre entre Pastora, Robelo, 
Chamorro y Brooklyn Rivera, quienes sostie
nen en estos momentos continuas reuniones en 
los apartamentos el Estoril; esa reunión ha que
dado pendiente, y de esa reunión, que la CIA 
urge a Pastora realizar, debe salir la integración 
de él mismo en forma definitiva y la aceptación 
de las directivas de Fuerzas Democráticas Nica
ragüenses, como asimismo en el futuro obten- · 
dría el financiamiento sólo a través de esa super
estructura. ■ 
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William Joseph Casey: cuando tomó las riendas de la CIA, prometió a sus muchachos nuevos y 
mejores tiempos. 

Los "nuev~s buenos tiempos'' de la CIA 
La revista Time pasa revista a la CIA y a los "nuevos y buenos tiempos" que le 
anunciara la administración Reagan, y cuyos frutos pueden verse hoy en Centro
américa. 

lli 
a "acción encubierta" que es de~nida 
por la CIA como "cualquier opera
ción o actividad clandestina con el 
propósito de influir en los gobiernos, 

urganiLaciones, personas o sucesos extranjeros", 
ha tenido su papel en la política de Estados 
Unidos desde la formación de la CIA, poco 
tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. 
A la Agencia se le asignó como tarea de cober
tura proteger a. las democracias occidentales 
frente a la extensión de la influencia comu
nista. El primer éxito notable sucedió en Ita
lia donde, apoyando con dinero y propaganda, 
contribuyó a la derrota del Partido Comunista 
en las elecciones de 1948. 

La CIA estuvo 'involucrada años después 

()UEHMZR 

en dos golpes de Estado de suma trascenden
cia. De esta manera, en Irán la influencia Nor
teamericana se vio consolidada por el di;rroca
miento del Premier Mohammed Mossadehg 
( cuyo régimen se hallaba sostenido por los so
viéticos), en ¡'953 y la instalación del Sha. 
En 1954, por otro lado, cuando el régimen 
Guatemalteco del presidente izquierdista, J a-. 
cobo Arbenz, amenazaba expropiar las propie
dades de la United Fruit Co. y otros intereses 
norteamericanos, fue derrocado y reemplaza
do por otro de carácter abie~tamente pr,o 
estadounidense. En ambos casos las interven
ciones fueron exitosas, aun cuando dejaron 
un legado de resentimiento antinorteamericano. 

Durante 'el gobierno del presidente Kennedy, 
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El apodo "Suicida" (e l segundu di' pie desde la derecha) lo ganó con Somoza. Hoy combate 
por la "libertad" y la "democracia". 

"SUICIDA" 

e Después de estar un día entero pelean
do, el comandante Suicida, 34, se permitió 
finalmente un descanso. Una vez relajado 
empezó a contar la historia de su lucha con
tra los sandinistas que ya lleva cuatro años. 
Dijo que su verdadero nombre era Pedro 
Pablo Ortiz Centeno. Y adquirió el omino
so apodo . de Suicida cuándo siendo sargen
to en la Guardia Nacional de Somoza, co
mandaba una unidad del batallón "Serpien
te Cascabel" durante una de las más arries
gadas resistencias a la guerrilla sandinista. 
Cuando los Sandinistas finalmente vencieron 
en 1979, Suicida y otros 307 guardias 
nacionales fugaron en lanchas y canoas hacia 
El Salvador; en un viaje que duró cinco 
días. Desde ahí se filtraron hasta Honduras 
y empezaron a armar la contrarrevolución. 

Los 308 hombres de la Guardia Nacional 
se convirtieron así en la Legión conocida 
como 15 de setiembre, la primera fuerza 
antisandinista. Rápidamente adquirieron una 
reputación de asaltantes, asesinos e indolen
tes. Algo impaciente para.con sus camaradas, 

-Suicida formó una pequeña unidad con 
algo más de 12 hombres que se llamó "Fuer
zas Especiales de Guerrilla Antisandinista". 
Armados solamente con pistolas de calibre 
22 y revólveres, se desplazaban a través de 
la frontera para asesinar a gente selecciona
da: sandinistas y cubanos. "Normalmente 
hacíamos un solo disparo", recuerda Suici-
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da, y "no fallábamos". Los hondureños 
trataron de detener a Suicida. Lo arresta
ron varias veces pero era siempre puesto en 
libertad. En agosto de 1981, su grupo 
y el resto de la Legión 15-9 se unieron for• 
malmente al FDN (Frente Democrático 
Nicaragüense). 

Dinero americano y armas de la misma 
procedencia empezaron a llegarles. En cam
pamentos dentro de Honduras --según los 
in.formes de militares hondureños y fuentes 
del FDN- oficiales argentinos y asesores 
de la CIA entrenaban a los exiliados nica
ragüenses en tácticas guerrilleras, comuni
caciones y uso de armas. Suicida, por ejem
plo, extrajo sus conocimientos de contra 
insurgencia de un Cubano-Americano vetera
no de la invasión de Bahía 'de Cochinos. 
Ya en marzo los contras estaban listos para 
cruzar la frontera. Las bases al interior de 
Honduras se empezaron a cerrar y los con
tras iniciaron los combates al interior de Ni
caragua. Suicida confiesa que ahora coman
da más o menos--a 1,800 hombres armados, 
divididos en patrullas de exploración de 80 
hombres cada una a Jo largo de Nueva Sego
via. Es una guerra de guerrilla clásica, explica 
Suicida. "Ellos (los sandinistas) dicen que 
operamos solamente a Jo largo de la fronte
ra hondureña, pero ahora estamos dentro y 
todo esto es nuestro territorio". 

Ne_wsweek, Abril 11, 1983. 



la Agencia patrocinó la desastrosa experiencia 
de Bahía de Cochinos e inició operaciones para-
11ilitares en Laos que .se fueron convirtiendo 
en una "guerra secret_a" sostenida contra los 
.:omunistas. A lo largo de los '60, la CIA 
llevó a cabo operaciones clandestinas en Viet
nam, la más ambiciosa de las cuales fue la 
del Programa Fénix, u~n ataque coordinado de 
largo aliento enfrentando al liderazgo Viet
cong asentado entre la población y cuyo resul
tado fue de 20,000 muertos. 

La carta abierta que se otorgó a estas opera
ciones clandestinas finiquitó a mediados de los 
'70. Audiencias públicas dirigidas por Frank 
Church, a la sazón senador Demócrata por 
ldaho, revelaron una panoplia de sucias tretas 
que impactaron desagradablemente al públi
co norteamericano. Desde '60 al '65 -de 
acuerdo a dicho informe.".... la CIA organizó 
por lo menos 8 complots, todos ·sin éxito, pa
ra asesinar al cubano Fidel Castro, así como 
también un insólito plan para empolvar los 
zapatos del dictador con una sustancia quí
mica que haría caer su barba. La Agencia se 
vio también involucrada en el asesinato del dic
tador de la República · Dominicana Rafael 
Trujillo en 1961 y un fracasado intento contra 
la vida del Premier Congolés Patricio Lumum
ba. El prosoviético Lumumba fue finalmente 
asesinado en 1961 , un año después del inten
to forjado por la CIA, pero esta vez a manos 
de sus rivales políticos caseros. , 

Ante estas escandalosas ·revelaciones, la CIA 
llevó a cabo un plan de limpieza en el mejor 
estilo draconiano: Stansfield Turner, director 
de la Agencia durante el periodo de C:arter, 
detuvo más de 800 trabajos pendientes, permi
tiéndose que la Agencia sólo se concentrase 
'en tareas de inteligencia y asesoría. Una orden 
del Ejecutivo firmada por el Presidente Car
ter prohibió que la Agencia se vea involucra
da en asesinatos (intentos de) y el Congreso 
aprobó una Ley requiriendo del Ejecutivo cer
tificar que cualquier actividad de inteligencia 
debía ser considerada como sumamente im
portante "para la seguridad nacional" . Cuan
do Reagan llegó al poder, la CIA tenía algo 
menos de 200 operaciones clandestinas, en 
contraste con las más de 2,000 en los glorio
sos días de los años '60 . .. 

Todos los destapes acerca de las operaciones 
de la CIA en los últimos años y de sus sucios 
proyectos en detalle han demostrado que los 
trabajos clandestinos, aun cuando hubiesen ,, 
sido llevados a cabo con éxito, resultaban 
transformándose en un resentimiento generali
zado en contra de la influencia norteamericana 

OUEIIMZR 

en el exterior. Y ello puede -ser causa de des
proporcionadas acusaciones, como sucedió la 
semana pasada, - en el Parlamento Alemán, 
cuando miembros del antinuclear Partido 
Verde acusaron a los EEUU de ser responsa• 
bles de la muerte del médico alemán que había 
sido , ejecutado por los contras en Nicaragua 
hace casi dos semanas. La dirigente del Parti
do, Petra Kelly, desenrolló , delante del podio 
de oradores, una banderola que decía: ¡AVA
LAR A EEUU SIGNIFICA ESTAR IMPLI
CADO EN LA MUERTE DE ALBRECHT 
PFLAUM! 

Dichos acontecimientos parecen no afectar 
o molestar a Reagan o al jefe de la CIA, William 
Casey. Cuando Casey tomó las riendas de la 
Agencia, prometió a su equipo que "buenos 
y nuevos tiempos estaban por venir". La CIA 
actualmente está expandiendo su programa 
armamentista para proveer armas a los rebel
des afganos que combaten al régimen títere 
impuesto por la Unión Soviética en ese país. 
Los especialistas indican que al parecer los 
EEUU deben estar apoyando a los disidentes 
libios para forjar una oposición fuerte frente 
al dictador Muamar Gaddafi, y hay fundadas 
sospechas en torno a posibles operaciones 
clandestinas en Angola destinadas a mantener 
la insurgencia anticomunista en es~ país·. 

Mientras tanto) la cooperación abierta y 
total con los contras nicaragüenses parece 
estar funcionando desde octubre último. Un 

Al modo de ver de la 
Administración Reagan, la 
única manera de lograr este 
objetivo es ayudar a los 
contras dentro de Nicaragua. 
Dicha ayuda, sin embargo, 
no puede ser abierta; viola 
todas las legislaciones 
internacionales, incluyendo 
la Carta de la OEA. 
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I 
oficial del Departamento de Estado en Centro 
América, que está estrechamente vinculado 
con estas operaciones, dijo al respecto: "Hasta 
el momento lo están haciendo mejor de lo que 
se esperaba, pero aún en áreas geográficas muy 
limitadas". Este oficial arguye que · la crecien
te fuerza de los contras resulta muy útil a la 
política norteamericana para presionar al go
bierno sandinista para que cesen de apoyar 
a los reb¡:ldes salvadoreños. Concuerda con él 
un oficial de alto grado del mismo Departa
mento en Washington: "Ahora hemos obte
nido elementos de reciprocidad que servirán 
como un incentivo para que los nicaragüenses 
se sienten a la mesa de negociaciones. Tenemos 
algunas baratijas que rematar: que eJlos saquen 
a sus perros y nosotros haremos lo_ propio" . 

- Si se tratara sólo de interceptar las armas 
que se destinan a los re.beldes salvadorefios, 
hal?rfa muy pocas razones para que la Admi
nistración mantenga encubiertas sus operacio
nes. Dinero para los guardias fronterizos podría 
ser . aportado abiertamente, como sucede aho
ra en Honduras y en otras naciones amigas. 
Pero elllo no .disuadirá al r~gimen de Nicara
gua contr'a el intento de exportar su revolu
ción. Al modo ,de ver de la Administración 
Reagan, la única manera de lograr este objetivo 
es ayudar a los contras dentro de Nicaragua. 
Dicha ayuda, sin embargo, no puede ser abier
ta; viola todas las legislaciones internacionales, 

r 
TRES COMANDOS Y UNA SQLA VOZ 

• "Time" ha podido averiguar, de fuentes 
del FDN, que la administración Reagan ha 
estado profundamente implicada en los ata
ques de los contras. De acuerdo a estas fuen
tes el control de los EE.UU. es indirecto. En 
la· cumbre, dicen, el Frente Democrático Ni
caragüense tiene un -\•,Comité. de Coordina
ción Política" integrado por coñsétvadore-s 
y moderados que abandonaron su país du
rante los tres últimos años de gobierno san
dinista., La nómina incluye al coronel Enri
que Bermúdez Valera, un ex miembro de la 
Guardia Nacional de Somoza, quien fuera 
agregado · militar en Washington ·hasta el 
triunfo de los sandinistas. 

Tras el comité de coordinación, aseguran· 
las fuentes, tres estados mayores militares 
tienen a su cargo la campaña guerrillera. El 
primero, está ,integrado por ex oficiales · de 
la Guardia Nacional, purgados -a pedido de 
la CIA- de los elementos más brutales en 
los días de Somoza. El segundo grupo está 
conformado por militares hondureños, más 
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incluyendo la Carta de la OEA. 
Tampoco pueden los EEUU ayudar a los 

contras a través de países amigos. Sin embargo, 
los gobiernos de Centro América son compren
siblemente reacios a ser los mandaderos de lo 

· que es visto por muchos como el imperialismo 
yanqui; o como Reagan declaró la semana 
pasada: "Estaríamos pidiendo que algúr-i" otro 
gobierno haga lo que nuestro Congreso nos ha 
prohibido hacer". 

Hasta ahora la presión paramilitar contra 
Nicaragua parece estar funcionando. Los San
dinistas (gobernantes, líderes) han dado recien
tes muestras de voluntad para negociar. Más 
aun, es una señal que parece demostrar que 
los EEUU están preparados para cercar cual
quier expansión 'de revoluéiones marxistas
leninistas. Pero, como siempre, la acción en
cubierta lleva sus riesgos. Por ejemplo: de 
fracasar el ,operativo podría quedar un sedí-

1mento de futuros sentimientos antinorteame
, ricanos en la región. Otro: el debate interno en 

torno a la acción .encubierta le éstá" co§tando 
a· Reagan un importante capital político. La 
cuestión ahora es saber si los EEUU pueden o 
no sostener sus operaciones clandestinas y man
tenerlas lo suficiente como para lograr des
gastar a los sandinistas o, de fracasar con este 
intento, pasar a la acción abierta como futura 
respuesta que· pueda alcanzar ese mismo resul
tado. ■ 

el coronel Bermúdez y militares representati-
. vos de Argentina, país que ha estado impli

cado en el entrenamiento y equipamiento de 
los contras. De acuerdo al FDN, el miembro 
clave del segundo grupo es un hombre cono
cido como Carlos, quien es el jefe de la esta
ción de la CIA en la capital hondureña. 

El tércer grupo, según el FDN, está eom
puesto íntegrament~ por norteamericanos 
expertos de la CIA y representantes del Ejér
cito norteamericano del Comando Sur con 
base en Panamá. Este tercer estado mayor 
- se asegura- es el cerebro de la .insurgencia. 
Su trabajo consiste en pasar órdenes al. se
gundo grupo, el que a su .vez las transmite al 
comando de los Contras. El coordinador· de 
_estos comandos separados, según fuentes del 
FDN, es John Negroponte, embajador de los 
Estados Unidos en Honduras. Dicen diplo
máticos occidentales: "Su trabajo consiste , 
en mantener a Honduras en el juego. El los 
mantiene entusiastas", · ■ 
(Time, Abril 4; 1983, n. 14, p . . 25) 
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1 
lUd. aprueba o 
desaprueba la manera 
como el presidente 
Reagan está manejando 
la situación en El 
Salvador? 

2. 
lUd. piensa que los 
EEUU deben ayudar al 
actual gobierno de 
El Salvador o deben 
mantenerse 
completamente fuera · 
de la situación? 

Aprueba 

Desaprueba 

MAR'81 

Mantenerse 
fuera 

No saben 

Ayudar al 
gobierno 

MAR '81 

FEB..'82 ABR'83 

FEB'82 ABR'83 

¿Qué piensan los norteamericanos? 
Una encuesta del Newsweek 

La aprobación de la política de Reagan en El Salvador tuvo un incremento du
rante el año pasado, pero la mayoría de norteamericanos se oponen a la ay,uda . 
a los rebeldes en Nicaragua. 

3 

lUd. piensa que 
deberíamos o no 
proveer los siguientes 

. tipos de ayuda al 
· gobierno de El Salvador? 
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FES '82 

8% 

ABR '83 
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6 
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Si las fuerzas rebeldes en El 
Salvador ganan, lpiensa Ud. que esto 
crearía una directa amenaza militar 
a los Estados Unidos? 

Si 
No 

IITT Cf 

46% 

No saben 
~;)°% 

lLos EEUU deben ayudar a las 
fuerzas guerrilleras que hoy se 
oponen al gobie~no marxista de 
Nicaragua? 

No 

56% 

Si No saben 
19% 

5 Con respecto al año pasado la 
intervención de EE.UU . lha agravado 
la situación con respecto a los 
derechos humanos en El Salvador 
en gran parte, en algo o no 
mucho? 

No mucho 

En gran 
parte 

4% 

56% 
En algo 

34% 

7 lCuál piensa Ud. es la causa principal de los problemas 
en·· América· Central hoy día: subversión cubana, de 
Nicaragua y la Unión Soviética, o la pobreza y la 
prlvación de los derechos humanos en la zona? 

Subversión 

E29%= 

Pobreza 
y priva
sión de 
DDHH 

115(f% 

' ambQs . _ no saben 

ffi16%~ 5.% 
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Una columna sandinista en misión de patrullaje cerca de la frontera con Honduras. 

El senador Christopher Dodd responde 
a Ronald ReaQan . _ 

. '--' 

El 27 de abril pronunció Reagan ante el Congreso norteamericano su famoso discur
so en defensa de la política de su gobierno en Centroamérica. En representación de 
la bancada demócrata respondió el senador Christopher Dodd, miembro del comité 
senatorial de Relaciones Exteriores. Difícilmente pueda encontrarse mejor alegato 
contra la política de Reagan que éste del senador Dodd, prácticamente ignorado por 
la mayor pa~te de nuestros medios de comunicación. _ · 

UIERO áarles las gracias a las ca
denas por ofrecerme la oportuni
dad de dar a conocer diferentes 
puntos de vista. Aunque no hay 

unanimidad en el Congreso en ninguno 
de los dos partidos en cuanto a Centro
américa, esta noche me dirijo a los mu
chos norteamericanos que están preocu
pados por nuestra creciente participación 
en el conflicto militar en esa parte del 
mundo. Me siento satisfecho de saber 
que esta noche el Presidente estaba dis
puesto a atribuirles una dimensión políti
ca y económica a los problemás en Cen• 

DESCO 

troamérica, incluida la posibilidad de ne
gociaciones. 

Los miembros del Congreso pertinen
tes han estado insistiendo sobre este pun
to desde que el Presidente asumió la pre
sidencia. Sin embargo, desafortunada
mente, como demuestra su alocución de 
esta noche, los puntos de vista funda
mentalés continúan haciendo hip9apié en 
los problemas militares y la búsqueda de 
soluciones militares. En los meses y .. años 
posteriores a esta noche, después que se 
disipen los aplausos y cuando se olviden 
las frases resonantes, los norteamerica-
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nos tendrán que remitirse a nuestras op
ciones en este momento justo de decisio
nes. En el pasado, nosotros como nación 
hemos aprendido dolorosamente que la 
verdad no es tan simple como algunos la 
describen, los gráficos y las estadísticas 
se pueden utilizar erróneamente para ar
gumentar en pro o en contra, y los dis
cursos pueden parecer muy buenos, sin 
que sean muy acertados. De manera que, 
en primer lugar, pennítanme plantear 
claramente que hay algunas cosas impor
tantes en las que todos los norteamerica
nos concuerdan; nos opóndremos al es
tablecimiento de Estados marxistas en 
Centroamérica, no toleraremos la crea-· 
ción de bases militares soviéticas en Cen
troamérica, ni el emplazamiento de misi
les ofensivos soviéticos en Centroamérica 
o en cualquier parte de este hemisferio. 
Por último, estamos plenamente dispues
tos a defender nuestra seguridad y la se
guridad -de las Américas, si es necesario 
por medios militares; todos los patriotas 
norteamericanos comparten estos objeti
vos. Pero muchos de nosotros en el Con
greso, demócratas y republicanos, no es-

tamos de acuerdo con el Presidente, por
que consideramos que los medios que ha 
selt:!ce,iGnado ho lograrán esos objetivos. 
Los que nos oponemos a la política del 
Presidente consideramos que está errado 
en cuanto a cuestiones críticas . . 

Para comenzar, creemos que la admi
nistración básicamente confunde las cau
sas de los conflictos en Centroamérica. 
No podemos darnos el _lujo de basar una 
polltica tan importante en la ignorancia. 
Y la dolorosa realidad es que muchos de · 
nuestros .más altos funcionarios parecen 
conocer tan poco sobre Centroamérica 
en 1983 como conocíamos de Indochina 
en 1963. 

He convivido con los pueblos de esa 
región. Permítanme compartir con uste
des algunas realidades de Centroamérica. 
La mayoría de la población es espanto
samente pobre. No pueden alimentar a 
su familia cuando está hambrienta. No 
pueden conseguir un médico cuando se 
enferman. Viven en chozas con piso de 
tierra o en tugurios en la's ciudades, sin 
instalaciones sanitarias ni agua potable. 
La mayoría no sabe leer ni escribir y mu-

La respuesta del Senador Dodd no le hizo ninguna gracia. 
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RICHARD STONE: UN ENVIADO 
A LA MEDIDA 

e Cuando el 27 de abril Ronald Reagan 
anunció en su mensaje ante el Congreso nor
teamericano que iba a designar a un emba
jador itinerante para América Central, mu
chos pensaron que tal hecho podría modifi
car en algo su Línea seguida respecto a¡dicha 
Ílrea. Algunos observadores afirmaron, en 
voz baja, que posiblemente e1 cargp recaería 
en el propio Secretario de Estado, George 
Shultz, empeñado, según afirman algunos, en 
mo~ificar levemente, la estrategia de Reagan. 

Sin embargo, el anuncio pronto se convir
tió en una mala señal. La razón fue la desig
nación de Richard Stbne, demócrata de Flo
rida, y millonario, para este cargo tan delica
do. 

Stone ha sido calificado por miembros 
del Congreso no sólo como un "duro" fren
te a la Unión Soviética y a todo lo que hue
la a marxismo, sino incluso como un "ex 
agente del régimen militar" guatemalteco 
que comandó Romeo Lucas García, des
tronado por un golpe de estado del actual 
president.e general Efraín Ríos Montt. 

En efecto, Stone cumplió hace un par de 
años, al perder su puesto en el €ongreso, el 

. papel de "lobbista" en favor de la dictadura 
de Lucas García, sindicado por diversos sec• 
tores de la comunidad internacional como 
uno de los regímenes más •represivos del 
mundo. La función de Stone, en Washington. 
era "convencer" a los congresistas respecto 
al supuesto progreso de Guatemala en mate
ria de derechos humanos. Es decir, defender 
y apoyar a la banda de malhechores que diri
gía Lucas García. 

La elección de Stone ha.sido.tan desafor-

chos no saben ni siquiera contar. 
Los cinco países de habla hispana de 

Centroamérica necesitan más de un año 
para producir lo que produce esta naeión 
en menos de tres días. 

Virtualmente, ni una pequeña parte de 
esa ínfima cantidad llega a la mayoría de 
la población. En resumen, unos pocos vi
ven en el esplendor absoluto, mientras 
que la mayoría sufre la insalubridad de 
los barrios pobres. 

En un país tras otro las dictaduras o la 
dominacion militar han ahogado la de
mocracia y destruido los derechos huma
nos. Si Centroamérica no se viera azota
da por la pobreza, no habría revolucio
nes. Si Centroamerica no se viera azota
da por el hambre, no habría revoluciones. 

QUEJIMZR 

tunada que el actual gobierno de Guatemala, 
tan genocida y pro norteamericano como e.l 
anterior, ha protestado por esta designación: 
"No aceptamos procónsules" ha dicho Héc
tor Mario López Martínez, jefe del Estado 
Mayor del Ejército guatemalteco. 

En fin, como dijo un observador políti
co en Washington, Stone es un "hombre eje
cutivo" con las credenciales adecuadas: "Un 
gran pie, una piel gruesa y una boca inmensa". 

Si Centroamérica no se viera¡ azotada por 
la injusticia, no habría revoluciones. En 
fin, los soviéticos no tendrían nada que 
explotar. Pero a menos que cambien 
estas condiciones de opresion, la región 
continuará germinando revoluciones, cQn 
o sin los soviéticos. 

En lugar de tratar de resolver los fac
tores que fomentan la revolución, esta 
AdminiBtraoión ha recurrido a la escalada 
militar masiva, a un costo de cientos de 
millones de dólares. Su política es la de 
una ayuda militar cada vez mayor, inter
minable entrenamiento militar, y una 
mayor participación militar. Esta es la 
fórmula del fracaso. Y es una receta com
probada para elegir el perdedor. El pue-
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ESTO ES LO MAS NECI0 QUE HEMOS 
HECHO 

"Mi opinión personal es que nuestro 
error más grande lo cometimos en Hondu
ras. Comprendo perfectamente el problema 
que tenemos en El Salvador, pero allí la 
situación es realmente grave: una guerra de 
guerrillas, un gobierno que trata de sobre
vivir, una derecha que no cesa de matar. 
Pero en Honduras nosotros mismos meti
mos la pata. Los civiles estaban recuperan• 
do el poder y tenían que centrarse en los 
problemas económicos. Insinuarles a los 
militares extremistas de Honduras que no
sotros apoyaríamos una acción contra Ni
caragua, es una locura. Y hay indicios que 
lo hemos hecho. Más aun: participar en el 
refonamiento de las fuenas armadas hondu
reñas, es innecesario. Los sandinistas están 
llenos de defectos, suelen ser belicosos y 
retóricos, pero no representan una amenaza 
para Honduras. La amenaza para Honduras 
viene de las incursiones a través de la fronte
ra y de los elementos que uWizan a Hondu
ras como base de operaciones. Ese problema 
pudo haberse contenido, pero la militari
zación de Honduras va a crear una gravísi
ma situación en ese país. De todo lo que 
hemos propuesto, esto es lo más necio'º. 

Laurence Pezzulo, Embajador de los 
EEUU en Nicaragua desde mayo de 1979 
hasta agosto de 1981. (Declaraciones toma
das de la entrevista que le hiciera Joan 
Edwards para el diario Caraqueño El Uni• 
versal; reproducida por El Diario el 23 de 
Diciembre de 1982). 

El pueblo norteamericano sabe 
que hemos emprendido este 
camino en otras ocasiones y 
que sólo conduce al oscuro 
túnel de la interminable 
intervención. 
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blo norteamericano sabe que hemos em
prendido este camino en otras ocasiones 
y que sólo conduce al oscuro túnel de la 
interminable intervención. 

Esta noche el propio Presidente nos 
dijo que las cosas no marchaban bien en 
Centroamérica, pero el Presidente no 
puede culpar al Congreso de ello. Noso
tros le hemos dado todo cuanto ha pedi
do: 700 millones de dólares en ayuda 
económica y militar se han entregado o 
están en vías de entregarse a El Salvador 
desde que Ronald Reagan asumió la pre
sidencia. Todas sus solicitudes han conta
do con la aprobación del Congreso. Uno 
de cada cinco soldados salvadoreños que 
combate por su gobierno fue adiestrado 
aquí en los Estados Unidos. Allá se en
cuentran ahora soldados norteamerica
nos ent renando a unidades del ejército 
salvadoreño, que utilizan armas moder
nas producidas en fábricas norteameri• 
canas. Ahora el Presidente pide un com
promiso aun mayor. Su solicitud para 
El Salvador solamente hará que la ayuda 
a ese país durante su mandato ascienda 
a un total de más de mil millones de dó
lares. Mil millones de dólares para con
trarrestar a un ejército rebelde que, se
gún todas las informaciones, no supera la 
cifra de 7,000 guerrilleros. Esto quiere 
decir, que ustedes y yo pagamos 140,000 
dólares en impuestos, ganados trabajosa
mente, por cada uno de esos guerrilleros 
que tratamos de derrotar; mientras que 
vuestros dólares en impuestos se han ve
nido canalizando a torrentes en El Salva
dor, los fondos que se han enbolsado los 
sumamente ricos de ese país, salen del 
país. Por cada dólar que hemos enviado, 
más de un dólar ha salido del país para 
las cuentas numeradas en Zurich o para 
comprar acciones en Wall Street. Esto 
hace pensar en por qué debemos invertir 
en el futuro de El Salvador cuando los ri
cos de ese país invierten en los bancos 
suizos. 

¿Qué hemos recibido a cambio de to
do lo que hemos invertido? El ejército de 
El Salvador se ha mostrado renuente a 
pelear y es dirigido por un grupo de ofi
ciales que trabaja en tumos de 9 a 6, con 
descanso los fines de semana. Se ha aban
donado la reforma agraria, por lo menos 
han muerto 30,000 civiles, la mayoría 
víctimas de las propias fuerzas de seguri
dad del gobierno. Monjas y asesores la-
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Fuerzas del gobierno salvadoreño patrullan en las afueras de la capital. 

borales norteaméricanos han sido asesina
dos, el sistema judicial ha sido intimida
do a tal extremo que no puede juzgar a 
los asesinos acusados. · De esos 30,000 
asesinatos confirmados por nuestra pro
pia Embajada se sancionaron menos de 
200. Los dólj:l.res norteamericanos por sí 
solos no pueden comprar la victoria mili
tar. Esa es la lección del doloroso pasado 
y de este conflicto más reciente de Cen
troamérica. Si . seguimos e~te camino, si 
continuamos aliándonos a· la represión, 
no sólo estarírupos negando nuestros va
lores básicos, snio que una vez más nos 
veremos en el bando de los perdedores. 
Es insensato, simple y llanamente, prose
guir un rumbo que está erra.do en princi
pió para pelear en un conflicto que no 
se puede ganar. Después de las 30,000 
muertes, después de cientos de millones 
de 'dólares, con la oposición en alza, sin 
que se vislumbre el fin, ni la esperanza de 
que se produzca un cambio real, ha llega
do el momento de asumir un enfoque di
ferente. Sí, estamos plenamente dispues
tos a participar en Centroamérica. Pero 
la cuestión estriba en el carácter y la ca-
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lidad de nuestra µarticipación. Debemos 
ofrecer una política de alternativas que 
funcione. En primer lugar, debiéramos 
utilizar el poder e influencia de los Esta
dos Unidos ' para lograr el cese inmediato 
de las hostilidades en El Salvador y en 
Nicaragua. Y a han muerto demasiadas 
personas en ambos países. Ha llegado el 
momento de que cesen las matanzas. 

En segundo lugar, lqs Estados Unidos 
debieran utilizar todo su pode:i: e influen
cia para trabajar en favor de una solución 
política negociada en Centroamérica. En 
El Salvador, los rebeldes han ofrecido ne
gociar incondicionalmente. Pongamos a 
prueba su sinceridad. Indudablemente 
qmtamos con la influencia para hacer 
que el Gobierno acuda a la mesá de ne
gociaciones. En su reciente viaje a esa 
región tan católica, el Papa ofreció el 
apoyo moral de su cargo a esta medida. 
Es práctico y realista esperar que si las 
apoyamos estas conversaciones pueden 
celebrars~. Todos nuestros principales 
aliados de la región: México, Panamá, 
Venezuela y Colombia, ansían que se 
tome una medida de ese tipo, y han ofre-
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cido, pudiera agregar, hacer los prepara
tivos. Esas mismas naciones se han ofre
cido voluntariamente a incorporar a Ni
caragua a las negociaciones, y Nicaragua 
ha accedido a conversar. 

Por el contrario, según informaciones 
publicad~ _en la_ prensa; conocem.<ts que 
esta adm1mstrac10n esta llevando a: cabo 
una guerra no tan secreta en ef interior 
de ese gaís. Nadie en este Congreso o en 
este país se hace ilusiones de que el go
bierno sandinista sea una democracia 
modelo o una fuerza de estabilidad. Pero 
los insurgentes que hemos apoyado son 

¡LACIA NO ES UNA AGENCIA 
DE INTELIGENCIA! 

• Ralph W. McGehee, siguiendo los pasos 
de otros ex agentes como Philip Agee y 
John Sotck,well, publicó hace unos meses en 
Estados Unidos el libro de toda una vida: 
"Deadle Deceits. My 25 years in the CIA" 
("Engaño mortal. Mis 25 años en la CIA"). 

Invitado a La Habana, concedió una en
trevista a la revista BOHEMIA. De ella ex
traemos el siguiente párrafo revelador: 

"Cuando afirmo que la CIA no es una 
agencia de inteligencia me baso en mi propia 
experiencia y en el ·análisis que he realizado 
de la información disponible y de su actua
ción en todos estos años. La mayor parte de 
su dinero, recursos humanos y energía va a 
parar . a operaciones secretas que, como he
mos visto durante años, incluyen el respal
<10 a dictadores y el derrocamiento de go
biernos elegidos democráticamente. De he
cho la CIA actúa en gran medida como una 
agencia de antiinteligencia, produciendo so
lamente la información necesitada por los 
políticos para apoyar sus planes, y suprimien
do tpda la información que no resulta con
veniente para ·los mismos. Como el brazo 
armado del Presidente, la Agencia utiliza la 
desinformación, gran parte de ella destinada 
a la propia opinión pública norteamericana, 
para moldear su apreciación de un determi
nado hecho. Emplea la amplia gama de las 
técnicas de desinformación, desde la inven
ción de documentos hasta la instalación y 
'descubrimiento' de supuestos escondites de 
armas comunistas. Pero la principal arma en 
su arsenal de desinformación es la 'inteligen• 
cia' que suministra a los políticos. En lugar 
de reunir verdadera inteligencia que podría 
servir como base de una política razonable, 
la CIA a menudo termina distorsionando la 
realidad, creando 'inteligencia' ficticia para 
justificar políticas que ya han sido decidi
das con· anterioridad". · 
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los remanentes del antiguo régimen so
mocista, régimen cuya corrupción, des
honestidad, torturas y despotismo le 
granjeó el desprecio general en Nicaragua. 

Los sandinistas quizás no sean ganado
res, pero en estos momentos estamos 
apoyando a perdedores seguros. Estamos 
haciendo en favor de los marxistas sandi
nistas lo que ellos no pudieran hacer por 
sí mismos. Estamos debilitando a aque
llos grupos en Nicaragua que creen en 
una sociedad democrática y libre. Y esa 
es la triste ironía de la política de esta 
Administración. 

En tercer lugar, debemos restablecer 
el papel de los Estados Unidos como 
fuente de esperanza y como fuerza del 
progreso en Centroamérica. Debemos 
ayudar a los gobiernos sólo si éstos ayu
dan a su propio pueblo. Debemos escu-. 
char el clamor pór pan, escuelas, em
pleos y oportunidades de los campesi
nos de todo el hemisferio. De hemos im
pedir las revoluciones violentas, hacien
do posibles las revoluciones pacíficas. Lo 
más importante en este enfoque es que 
les permitiría a los Estados Unidos mo
verse en el mismo sentido de la historia 
en _lugar de oponérsele. 

Para nosotros los ries~os son diplomá
ticos, políticos, y estrategicos, pero para 
el pueblo de El Salvador lo que está en 
juego es su propia vida. Y o he estado en 
ese país y sé de los funerarios que van 
por las calles todas las mañanas para re
coger los cuerpos de aquellos que fueron 
asesinados sumariamente la noche ante-

. rior por las fuerzas de seguridad salvado-
reñas, al estilo de pandillas. · 

Víctimas de feudos personales, con los 
dedos atados con alambres en la espalda, 
una bala atravesándoles el cerebro. Retro
cepamos ante tal imagen, ya que nuestra 
asociación con criminales como estos no 
responde a la tradición norteamericana. 
En otros días más luminosos representá
bamos las aspiraciones de todos los pue
blos que forman las Américas. Hace 
200 años m1estra nación elevó la luz de 
la libertad ante el mundo y todo este he
misferio nos contempló como ejemplo e 
inspiración. En este edificio del Capito
lio desde el cual les hablo esta noche, 
hombres como Daniel Webster, Henry 
Clay, Abrahan Lincoln hablaron una . 
vez de una América que conduciría el 
mundo hacia el progreso y en pro de los 
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El dueño de casa 
"Los problemas de Centroamérica afectan 

directamente la seguridad y el bienestar de 
nuestro propio pueblo. Y Centroamérica es
tá mucho más cerca de los Estados Unidos 
que muchos de los focos de tensión en el 
mundo que son objeto de nuestra preocupa
ción. Así, pues, si trabajamos para restaurar 
nuestra propia economía, no podemos dar
nos el lujo de perdei de vista a nuestros veci
nos del sur. El Salvador está más cerca de 
Texas que Texas de Massachusetts. Nicara
gua está más cerca de Miami, San Antonio, 
San Diego y Tucson que lo que están estas 
ciudades de Washington ... " Ronald Reagan, 
ante el Congreso de los EE.UU. 27 de abril). 

DIEZ DIAS ANTES . .. 

"Estas cosas no sólo ponen en peligro la 
seguridad del continente, sino también la del 
propietario de la casa, Estados Unidos. ¿ Y 
por qué no ha de ser el propietario de la casa 
si se considera el hecho de que la distancia 
entre Guatemala y Los Angeles es mucho 
menos que entre esta ciudad y Nueva York? 
Esto significa que, con proyectiles situados 
en Guatemala, Rusia podría destruir Los An
geles en cualquier momento, y por esta ra
zón Estados Unidos está interesado en man
tener aquí un área que responda a sus nece
sidades de seguridad y defensa". (General 
Efraín Ríos Montt, presidente de Guatema
la, en su habitual conferencia dominical, el 
1 7 de abril, hablando a propósito del triunfo 
sandinista en Nicaragua). 

derechos humanos, y los pueblos por do
quier escucharon con esperanza esas pa
labras. NO hay ideal mayor o más am
plio que el que se forjó aquí en los pri
ros días de esta itepública. 

Ese ideal de la libertad constituye 
nuestra mayor fuerza como nación. Es 
un arma poderosa y pacífica contra cual
quier tipo de tiranía, en cualquier lugar 
de este hemisferio. Podemos tomar el 
rumbo de la escalada militar, pero lo que 
realmente no sabemos es cuál será el 
próximo paso, a dónde nos llevará, cuán
to costara. No obstante, lo que sí sabe-
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El inquilino (abajo). se adelanta a expresar 
el pensamiento del 'propietario". 

mos es que implicará mayor violencia, 
mayores derramamientos de sangre, im
plicará mayores hostilidades e, inevitable
mente, llegará el día en que implicará 
un conf.licto regional en Centroamérica. 

Cuando llegue ese día, y los perros de 
la guerra se encuentren sueltos en Cen
troamérica, cuando hayan cesado los vi
toreas, sabremos hacia dónde nos ha lle
vado la solicitud del Presidente de mayo
res fondos y un mayor compromiso nor
teamericanó. 

Gracias, y -buenas ñoches. ■ 
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INTERNACIONALES 

UNA HISTORIA 
DE DESAPARECIDOS 
A fines de abril, el gobierno argentino dio a conocer un documento 
"final" sobre la "guerra contra la subversión y el terrorismo". 
Afirmaba allí que "quienes figuran en listas de desaparecidos políticos 
y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad son 
considerados muertos para los efectos jurídicos y administrativos"; 

· remitía al "juicio de Dios en cada conciencia" los casos en que, 
"como sucede en todo conflicto bélico", se "pudieron traspasar, 
a veces, los límites del respeto de los derechos humanos"; y 
rechazaba la existencia de lugares secretos de detención. El 
gobierno argentino creía zanjar así definitivamente la cuestión de los 
desaparecidos, que se ha convertido acaso en el principal obstáculo 
para negociar el relevo de los militares en el poder y un radical cambio 
de rumbos en la política argentina. Pero esta actitud ha merecido 
el rechazo unánime de los argenti11os. Las heridas y la sangre 
derramada están demasiado frescas para echar el manto del olvido 
sobre un régimen que sólo puede exhibir como "éxito" lo que es 
precisamente su más rotundo fracaso. Porque la sangre que se derrama 
sólo se legitima cuando se ha vertido por la libertad y la felicidad de 
un pueblo. Dos testimonios, diametral y simétricamente opuestos, 
nos acercan, no sin cierto escalofrío, a este drama cuyo epílogo aún 
vive el hermano pueblo de Argentina: el de un general que por 
aquellos años tuvo a su cargo la jefatura de policía en la provincia de 
Buenos Aires, y que aún hoy, cuando todo está terminado, no parece 
haber aprendigo la lección; y el de un sobreviviente de uno de aquellos 
campos de detención cuya existencia se empeña en negar el gobierno. 
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Los _desapareéidos es á 
El general R.J .A. Camps, a quien el Proceso de Reorganizaci • n • ...,. ..... ueu.a.& dest:;nó 
de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y que luego sería comLZnc12:llte 
Remonta y Veterinaria, declara al periodista V. Romero del diario PUEBLO ae _ 
que no hay desaparecidos con vida, que las acciones libradas contra la sub ersión 
estuvieron siempre bajo el control de las más altas autoridades militares, y enfatiza 
que "la lucha no ha terminado. Ni mi papel tampoco". (Tex to del reportaje 
aparecido en PUEBLO de Madrid, el 27 de enero de 1983 ). 

e General, si los desaparecidos se consideran 
como hajas del enemigo en una guerra librada 
por las Fuerzas Armadas argentinas contra la 
subversión, ¿por qué no se reconocen oficial
mente sus detenciones y muertes y se devuel
ven los restos mortales a sus familiares, con una 
explicación de lo sucedido en cada caso? 

Mire, yo sostengo públicamente que en 
Argentina, durante un largo período, no se qui
so reconocer que el país vivía en guerra. En aras 
de la imagen exterior, y para no comprometer 
las ayudas económicas internacionales, no se 
decía la verdad de los hechos. Se quería minimi
zar la realidad, pensando en la continuidad de 
los créditos, que seguramente tampoco se ha-

QUEHACER 

brían interrumpido si se hubiese planteado· 
la verdad en toda su crueldad. Además, yo es
toy convencido de que temas como el de los 
desaparecidos hay que afrontarlos abiertamen
te, para que no puedan ser utilizados como ban
dera política. 

Por eso he aceptado esta entrevista con us
ted. Yo vencí a la subversión en su centro de 
gravedad, en Buenos Aires. Y me siento orgu
lloso de ello. Y asumo toda mi responsabili
dad y la de los treinta mil hombres que con
duje a la lucha. Lo hago porque estoy cons
ciente de que esa lucha no ha terminado y de 
que es imprescindible terminarla. Si ayer estu
ve en primera línea con el arma en la mano, 
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Mariana Zaffaroni Islas (18 Simón Antonio Riquelo (mes Ximena Vicario (15 meses) 
(meses). y medio). Desaparecida el 5 de Feb. 
Desaparecida el 27 Nov. 1976 Desaparecido el 22 Jun. 1976. 1977. 

hoy combato y doy la cara con las ideas. Y 1976 hubo 548 muertos no identificados, y 
si es preciso volveré a empuñar el arma para entre 1976 y 1979, otros 962. Entre 197 3 
combatir. Lo que ocurre es que Occidente no y 1979 fueron · encontrados 729 cadáveres 
tiene vocación de triunfo. Nos avergonzamos de los cuaJes 371 no fueron identificados. Se
de nuestras ideas y acciones. Así, acabamos gún mis informaciones, entre 1973 y 1979 
pidiendo disculpas por haber triunfado. fueron enterrados como N.N. 1,858 cuerpos, 

¿Quedan desaparecidos con vida? en distintos cementerios. · 
No. En la página 39 de su libro "Caso Timer-
¿Me lo asegura usted terminantemente? man, punto final" hablando de los grupos 
Sí. No existen esos campos de concentra- "incontrolados", dice usted que "no eran ban-

ción secretos de los que tanto se ha hablado. das, eran fuerzas militares, fuerzas de seguri
Si hay desaparecidos vivos se encuentran en dad y fuerzas policiales". Entonces, los famosos 
el extranjero y en libertad. Mire, hay gentes "escuadrones de la muerte", que actuaban en 
interesadas en agitar la bandera de los desapá- vehículos Ford Falcon sin matrícula, vestidos 
recidos diciendo que están vivos. Y los diri- de civil, ¿eran militares?. 
gentes políticos argentinos no entienden que Hubo dos bandos. Uno, lo integraban las 
vivimos una lucha política superior a una mera fuerzas de la subversión. El otro era conducido 
confrontación electoraJ. por la Junta Militar. Todo lo que actuaba con-

Usted sabe que las cifras de desaparecidos tra la subversión Jo hacía siempre bajo las 
varían, que cada entidad de Derechos tlumanos órdenes de la máxima conducción militar. En 
presenta una diferente. ¿Cuál considera usted muchos casos, había que actuar de civil . 
más exacta?. General, no quiero malinterpretar sus pala-

Yo creo que entre seis y ocho mil . bras. ¿He entendido oien? ¿Me asegura usted 
Pero no puedo precisar la cantidad exacta, que esos grupos de civil que efectuaban los 

porque no sé cuantos se encuentran en el ex- secuestros eran militares? 
tranjero. En el libro mío que usted cita hablo de 

{Cuando insisto, pidiéndole un número pre- que aquella fue una " guerra sucia". Los que la 
ciso que sin duda debe conocer, el general Cam- hicieron sucia fueron los ·. subversivos. Ellos 
ps se incorpora, dirigiéndose a una volumino- eligieron las formas de lucha y determinaron 
sa caja fuerte al otro lado de la habitación. nuestras actuaciones. 
Sobre ella, un cartel advierte: "no me obli- General, lo que usteci dice significa que el 
guen a matar; no se acerquen". De su interior Estado actúa del mismo modo que un grupo te
extrae un informe mecanografiado. ivie expli- rrorista, con métodos terroristas ... 
ca que es una copia del texto que ha enviado Sí. Se pueden emplear técnicas p·ara dete
al Papa. Sin dejarme ojearlo, lee despacio las ner a los subversivos, p fl!étodos para localizar
siguientes cifras). los, iguaJes a los que ellos emplean. ¿Por qué 

Entre 1973 y 1979 hubo 2,050 subversivos no?. Si yo conocía una cita de la subversión y 
rr.uertos en combate. De ellos, un millar y me- acudía vestido de uniforme, mi misión era inú
d;ú no fueron identificados. Entre 1973 y ti!. Teníamos que ocultarnos, vestidos de civil, 
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Eduardo Garnarino Pico (4 Elena Noemí 
años). meses). 

aunque le aclaro que yo nunca lo hice y siempre 
combatí de uniforme. Nadie critica a la Policía 
española por ir de paisano. · Y estamos hartos 
de ver películas yanquis sobre el FBI con los 
agentes de civil. . , 

Sin embargo, nunca se ha reconocido oficial
mente que -esos grupos perteneciesen a las 
Fuerzas Conjuntas, pese a que lo demostrase la 
misma impunidad con que . actuaban, y aún 
actúan sin matrículas y de modo tan aparato
so en un país sometido al estrecho control del 
estado de sitio ... 

Yo sí lo he reconocido. En mi libro cuento 
que Timerman fue detenido por agentes vesti
dos dJ civil, y' qtíe :a mis órdenes sirvieron ofi
ciales con ropa de civil. . 

¿Tuvo usted a sus órdenes a los famosos 
Ford Falcon? 

No. Nunca tuve Falcon, sino vehículos To
rino, de los adquiridos por la Policía de Buenos 
Aires. Parece usted obsesionado por los Fal-
con ... ' 

Será, general, porque durante mi antel'ior 
visita, el pasado mes de julio, tuve uno siguién
dome incluso por las calles peatonales, hasta 
que formulé una protesta en Cancillería. 

Claro. Es que usted con la barba y su cha
queta de tipo militar resulta muy llamativo. 

¿No teme usted sentarse un día en el banqui
llo de los acusados, para responder ante la Jus
ticia de las consecuencias de la represión?. 

No. La lucha contra la subversión duró una 
década, y a lo largo de ella aparecen distintos 

. tipos de responsables. Tendría que llamarse a 
juicio a muchos acusados. Por ejemplo, a quie
nes elogiaron en público el secuestro de Aram
burú, a quienes hicieron posible que el terroris
mo se itensificase con la amnistía de 1973 ... 
Tampoco se puede olvidar que fue un Gobier-

OUEIIACER 

Francisetti (3 Elena Anahi Mariani (14 
meses). 

no constitucional el que sancionó las leyes que 
hicieron posible nuestra lucha contra la subver
sión, ni que ese mismo Gobierno fue el que 
emprendió la guerra contrainsurgente en Tucu
mán. Los mismos políticos que ahora piden 
que los militares nos . sentemos en el banquillo 
deberían estar entre los acusados. Pero tam
bién quiero contestar a su pregunta en un plano 
personal: soy responsable de todas las ór es 
porque sólo los culpables necesitan que 
defienda. Reitero que conduje l lu a anus;.m-
versiva durante dos años moste o 
lo que se hacía. Y no me s·en o_ -_go:cZaé:o 
ni culpable de haber ob eni o 
campo militar. Si de algo so_ 
no haber logrado también · n icroria 1-
tica. Pero la lucha no ha terminado . mi papel 
tampoco. 

¿ Qué opina usted de la célebre frase del ge
neral Ioérico Saint Jean cuando era gobernador 
de Buenos Aires? 

¿A qué frase se refiere usted? 
Primero vamos a matar a todos los subver

sivos; después a sus colaboradores; después a los 
simpatizantes; después a los indiferentes y 
por último a los tímidos. 

No creo que el general Saint Jean haya dicho 
eso nunca. Porque el responsable de la lu
cha contra la subversión en la. provincia de 
Buenos Aires fui yo. El no tuvo responsabili
dad alguna. En el terreno de la lucha antisub
versiva . no era superior mío, aunque fuese 
gobernador de Buenos Aires . 

Y descarto que si no tenía responsabilidad, 
ni participación directa en la lucha, es decir, 
si no tenía ·ni voz ni voto, haya emitido una 
frase de esé tipo. Yo no la dije ,y era 'qujen 
debía haberla dicho. No la dije porque no me -
gusta provocar. 11 
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INTERNACIONALES 

Represión y lucha por el poder en 
la Argentina 
José Luis Fraga 

SECUESTRO Y TORTURA · 

"Se entiende por terrorismo a una 
amplia gama de acciones defictivas, 
cuya caracter{stica es el empleo de 
medios violentos contra individuos, 
comunidades y entidades, determinados 
o no, ~uyo objetivo es ateniorizar, le
i;ionar u eliminar f{sicamente al a'dver
sario pol(tico, social, radical, religioso 
o perteneciente a una nacionalidad con
siderada enemiga. Cualqui(!ra s~a ~u 
signo, el terrorismo implica el despre
cio de derechos fundamentales de ..la 
persona humana, y es repugnante · á la 
conciencia civilizada". BEINUSZ SZ
MUKLER, "El Derecho", drgano oficial 
de la UNIVERSIDAD CATOLICA AR
GENTINA. 

"Algunos fueron presos y puestos en 
libertad después de cumplir condena; 
otros fueron . liberados por secuestros 
y viven en lugares diferentes, en el 
exilio. Algunos huyeron y, finalmente, 
uno de nosotros enloqueció y deambula 
por las calles de Par{s, con la barba y 
los cabellos crecidos. Yo sobreviv( Y 
pen.~é que tal vez fuera interesante con-
tar la historia". FERNANDO GABEIRA 
en" ¿Qué te pasa, compañero?". 

scribe uno de los contados sobrevivien
tes de lo que las recientes investiga
ciones efectuadas por expertos de la 
Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas; ha caracterizado como "cen
tros clandestinos de detención"; lugares dotiéle ' 
habrían .""retenido a personas desaparecidas"'. 
Estos CAMPOS DE CONCENTRACION han 
sellado· la suerte de muchísimos argentinos 
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en los últimos 6 largos años. La ONU en sus 
"Informes del Grupo de Trabajo sobre Desapa
ricio.nes f.orzadas o Involuntarias", descfi~e 
19 infiernos de esta naturaleza en mi país. 
Hasta Selecciones del Reader Digest calcula 
m~amente sus víct_imas en yeinte mil. , . 

Razones _gue no vienen al caso ahora ~xpli_
car, obligan a· g_uardar mi identidad en_ el, ano~ . 
nbato. $in embargo, lo que aquí diga será 
fruto de memorizar lo que vi, entendí y reíle• 
xioné sobre un largo tiempo de convivert~ia 
ton la locura, la muerte, la degradación hum1t
ma, la soledad, el sufrimiento. 

Ocurre, por lo tanto, que un día de 1977 
- como acontecía cotidianamente en ese en
tonces- • yo, integrante de un vasto movimien
to popular de mi Patria (el PERONISMO) 
soy secuestrado en pleno centro de Buenos 
Aires. Las Fuerzas Armadas (FFAA) habían 
tomado el poder de facto en marzo de 1976 
y, entre otras cosas, perseguían obsesivamente 
todo lo que tenía "olor a Pueblo". 

Esposado y con los ojos vendados me me
ten en un auto. Soy llevado a lo que mis capto
res dan a conocer como la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA), base naval con mayor 
asentamiento de tropas que posee la Marina 
Argentina, ubicada en el barrio de Núñez de 
la Capital Federal, a pocas cuadras de donde 
disputaremos aquella famosa final del Cam
peonato Mundial de Football en Junio de 
1978. 

Allí, dependencias del edificio , donde se 
encuentra el Casino de Oficiales, se destinaban 
a llevar a cabo lo que el Gral. Videla y otros 
responsables de las FF AA han denominado en 
varias ocasiones "la guerra sucia". · 

No siendo un caso aislado, me correspon
dían las generales de la ley: después del secues
tro viene la tortura, el interrogatorio, el no se 
sabe qué, la incertidumbre. 

Conmigo utilizaron sólo la picana. Eso sí: 
varios días, no obstante las intermitencias. 
Pedían información para ubicar a compañe-
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ros políticos que suponían enlazados a mí. 
Debo ser sincero y decir que, por momentos. 
no podía soportar el dolor. El cuerpo se des
controla de tal manera en convulsiones inter
minables que por la mente se cruza la idea de 
pensar alguna fonna de detener el espanto y 
el ahogo constante que eso produce, sin subor
dinarse a lo que los verdugos ansían. 

Se me ocurrió abandonar el silencio - sólo 
cortado por los irrefrenables quejidos que la 
tortura arranca por respuesta- y comenzar 
a mentir. Cada vez que les ofrec(a alguna de
claración relacionada con lo que me pregunta
ban, interrumpían temporariamente la tor
tura hasta ir a corroborar si lo que había di
cho era cierto o no. Por supuesto que después 
volvían con más furia, porque no conciben 
que los engañen, y mucho menos en esas 
circunstancias. Pero, les ganaba unas ho ras. 
Algo más repuesto podía volver a enfrentar 
aJ diálogo con la llamada "máquina". 

Y así, luego de varias ideas y vueltas, ter
minaron por desistir en continuar torturándo-

Teniente Enrique Yon 

me porque entendieron que ya no podrían 
sacarme nada. Físicamente estaba muy mal 
(había sufrido tres paros card(acos, de los que 
me reanimaron a trompadas en el pecho), 
eran pocos para interrogar a muchos, y no 
podían perder el tiempo en quienes no "cola
boraban" 

Después, la violencia física te la combinan 
más con la psicológica. Sos dejado tirado días 
interminables en el suelo, sobre una colchone
ta, encapuchado, esposado, engrilletado, sin 
comer casi, no pudiéndote lavar ni cambiar
te de ropas, sólo orinando y defecando de vez 
en cuando. . . Perdés la noción del tiempo, 
adquirís ese sentido auditivo especial de los · 
ciegos; tenés miedo. El aire se hace irrespira
ble, el clima insufrible - haga frío o calor- . 
No se soporta el silencio. Peor los gritos que 
llegan de las salas de tortura. La mente se te 
adormece entre el sueño y el despertar, sin es
tar dormido, ni del todo despabilado. El senti
do de la distancia se altera. La conciencia, poco 
a poco, es llevada por la ansiedad a cualquier 

Teniente Rolón 
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parte. Así es que escuché pesadillas incompren
sibles que, en voz alta, expresaban quienes 
yacían cerca a cualquier hora. En suma: entrás 
a no tolerarte vos mismo ... y no sabés a dón
de podés ir a parar. 

De estas alucinaciones te pueden sacar de 
improviso para volverte a interrogar y tortu
rarte, u olvidarte como un número perdido. 
mencionado en -una lista relegada en algún 
ignoto cajón, dado que allí hasta el nombre 
te quitaban: nos identificaban por cifras. 

Tarde o temprano, el hacinamiento termi
na. Por lo general, los secuestrados-torturados 
son "traslªdados", sin aún hoy saberse exacta
mente a dónde. Aunque siempre tem{ lo peor, 
nunca pude corroborar nada. Ese temor se fun
daba no sólo en los rumores e indicios que pre
ñaban el clima diario allí dentro, sino, por 

• sobre todo, en el conocido pensamiento militar 
sobre el particular: se trataba de una guerra 
corta y a muerte contra "irrecuperables" que 
una prisión legal terminaría por afianzar su for
mación y mística; nadie debía sobrevivir para 
no hacer conocer las entrañas del mecanismo 
clandestino generador de terror y por ende, 
testimoniar a la historia tal monstruosidad; 
no había medios ni tiempo para controlar 
semejante marea de prisioneros. 

Diciendo esto no deseo acoplarme a la 
inaceptable aspiración de hechos consumados 
y olvido que pregona el Régimen Militar. To
das estas líneas ofrecen agregar otras pruebas 
más a la acusación que pende sobre las FFAA. 
en lo que concierne a los "detenidos-desapareci
dos". El esclarecimiento total de la verdad 
resultará de la dura lucha ya empeñada por la 
aparición con vida de los desaparecidos y la 
libertad de todos los presos políticos. 

Como excepción que confirma la regla: 
hubo sobrevivientes. En mi caso personal, 
ju~to a up puñado,· fui quedando hasta alcan
zar la libertad. ·Para entender por qué, convie
ne hablar antes de otras cosas, como son la 
dÍ.Spút~ por el· ·poder y la pqlítica, én lo que 
a militares atañe. 

EL PORQ~E Y COMO LA BARBARIE 

"Las ideologías de la seguridad nacional 
han contribuido a fortalecer, en muchas oca
siones, el carácter totalitario o autoritario de 
los regímenes de ·fuerza, de .donde se han deri
vado el abuso del poder y la violación. de los 
derechos humanos. En algunos casos pretenden 
ampar~r sus actitudes cori una subjetiva profe
sión de fe cristiana". 3ra. Conferencia General 
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del Episcopado Latinoamericano: "La evangeli
zación en el presente y en el (uturo de América 
Latina. Documento de Puehla". 

De las conclusiones a lás que he arribado, 
en tanto prisionero ilegal de la Marina de Gue
rra Argentina, la Primera es reafirmar lo que 
ya todo el mundo conoce como las motiva
ciones que llevaron a los militares a instaurar 
la dictadura que, desde hace más de 6 años, 
padece mi Nación. 

Según la "Orden de Batalla del 24 de Marzo 
de · 1976", estab1ecida por los. Comandantes 
de Ejército, Marina y Aeronáutica y su Estado 
Mayor Conjunto, se define por objetivo princi
pal del golpe militar "la destrucción física de 
las organizaciones (populares) mediante la eli
minación individual de sus miembros". Esta 
vendría a ser la columna vertebral doctrina
ria de represión ilegal. Legitima, a través d~ 
mandos jerárquicos naturales, medios secretos 
y brutales, institucionalizando lo que, final
mente, se condensa en el concepto de TERRO
RISMO DE ESTADO. 

Ello es porque el genocidio se extiende a 
los distintos ámbitos de la vida nacional, ex-
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pandiéndosll incluso al l!Xlllrior. Valga rápida
mentt: mt:nc ionar lo qut: reflejan los mismos 
datos gubt:mamentales o cualquier medio 
informativo serio: secut:stros y asesinatos de 
opositores al régirnt:n en paises americanos y 
lle Europa, qu cbranto generalizado de la indus-
1ria nacional, n?ducción alannante del salario 
rllal, aurnllnto de la desocupación, pérdida de 
derechos sindica les y poi íticos, contricción di! 
la asistencia Sl'Xial y sanitaria, degeneración 
de la cultura, n?stricción de la educación y ... 
largos etcéteras. 

En segundo rugar, pude constatar durante 
el cautiverio que los mismoo oficiales de Mari
na (y otros de Ejército y Aeronáutica que nos 
''visitaban" periód1lcamente) fundamentaban sin 
reparos lo que nos hacían. Se sentían miembros 
de una c ruzada que libraba una Tercera Guerra 
Mundial, desatada ,~n distintos rincones del 
planeta, bajo diversas maneras, aunque formal
mente no estuviera de•clarada. Sobre este telón 
de fondo buscaban el exterminio de las expre
siones orgánicas que, e'll Argentina, adhirieran 
a intenciones de cambio atentatorias contra 
lo que ellos llamaban ,el "sistema occidental 
y cristiano de vida''. 

Para ganar el combate que se autoadjudicaban 
en esa guerra, desarrollaban una metodología 
"no convencional'', apta para enfrentar "a un 
enemigo que no vestía uniforme, no ocupaba 
un espacio físico diferenciado, y se hallaba den
tro del propio cuerpo social". Desechando los 
recursos del Estado de Derecho, eligen la tor
tura como herramienta principal de lucha, apli
cándola ilimitadamente, colocándose fuera de 
las reglas de juego del Estado tradicional. La 

Como excepción que confirma 
la regla: hubo sobrevivientes ... 
Para entender por qué, 
conviene hablar antes de otras 
cosas, como són la disputa 
·por el poder y la política, 
en lo que a müitares atañe. 

meta: expandir el terror hasta alcanzar al "ene
migo oculto," y aniquilarlo. 

De la prisión, en la médula de ese espantbso 
mecanismo criminal, ful armando, cual rompe
cabezas, los dispositivos que se venían dando 
para ejecutar su estrategia. 

Como habían asumido totalmente la respon
sabilidad de la gestión estatal y, a su vez, no 
debía saberse públicamente cómo reprimían, 
disponían sus efectivos manteniendo una facha
da hacia afuera de Fuerzas Armadas (FFAA) 
que administraban. el gobierno y velaban por 
salvaguardar la soberanía territorial. Mientras, 
en las sombras, estructuraban y ponían en mar
cha los intitulados "Grupos de Tareas" (GT), 
encargados de secuestrar, torturar y regentar los 
campos de concentración. 

El ·'GT" de la ESMA contaba con un cuerpo 
estable de oficiales y suboficiales (no me consta 
que intervinieran soldados) que se distribuían 
labores de Inteligencia, Operaciones y Mante
nimiento de las instalaciones y personal, fuera 
este último "fuerza propia" o "detenidos". Pero, 
como el compromiso era del conjunto del arma 
- en el marco de la totalidad de las FF AA
cada 45 días se agregaban, rotativamente, gru
pos auxiliares de pares, a los que se incluía en 
todo tipo de actividades para que la participa
ción fuera la máxima. Todos "tenían que poner 
los dedos" en la mierda de la guerra, como cara
tulaba el lenguaje familiar que los militares ha• 
blaban mientras construían aquel calvario para 
miles de compatriotas. 

LA MARINA Y LAS ASPIRACIONES DE 
PODER DE EDUARDO EMILIO MASSERA 

"No vamos a combatir hasta la muerte; va
mos a combatir hasta la victoria, esté más 
allá o más acá de la muerte". 
Del discurso que, como Comandante en Jefe 
de la Armada, Eduardo Emilio Maswa 
pronunció con motivo del "Homenaje a 
los muertos por la Patria", el 2.11.76, en 
la ESMA. 

Los marinos explicaban con nitidez su rol 
en el seno de las FF AA. Del mismo modo se 
ufanaban de los planes de su Comandante a 
quien admiraban por su capacidad. Lo querían 
presidente. 

Si bien las normas militares contemplaban · 
una participación igualitaria y colectiva de sus 
tres ramas madres en la trastornada política que 
habían emprendido y que aún hoy no renuncian 
a continuar, en los hechos se daba que, la Aero
náutica ·complementaba la propia actividad de 
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Ejército, y la Marina competía cotidianamente 
con éste; por la absoluta relación entre repre
sión y cuota de poder. 

Las pretensiones del Consejo de Almirantes 
y las inherentes a su Comandante, Emilio Mas
sera, entran en contradicción con el designio del 
Ejército de relegar a la Marina a un eterno se
gundo puesto. 

Competir por los resortes hegemónicos que 
permiten decidir no sólo sobre la represión, sino 
también sobre la estructuración social, econó
mica y política del país, implicaba, para la 
Armada, sobresalir en la tarea primordial de 
toda esa primera fase de la dictadura, signada 
específicamente por la represión. 

. Entre otras medidas, para incrementar la por
ción de poder de su arma -y la suya propia
Massera crea en mayo de 1976, el GT 332, en la 
Escuela de Mecánica de la Armada' (ESMA), 
bajo pretexto de formar un grupo ·defensivo 
especializado que· protegiera y operara en los 
alrededores qe este complejo que alberga a unos 
cinco.mil hombres. 

Teniente González Menoti 
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Según contaban los miembros "históricos" 
del grupo, presentes desde f'la primera hora", 
fueron crecie_ndo en actuación día a día, adqui
riendo veloz notoriedatl · y trascendiendo los 
márgenes iniciales. Cuando· yo caí allí, operaban 
por todo ·eJ país y en el-·exter-ior, moviéndose 
hasta en aviones propios. · 

,Desde el punto de vista jerárquico-organiza
tivo,, se los, h~bía adjuntado como uno de los 
brazos ejecüt0res del Servicio de Informaciones 
Navales (SIN), debiendo ·acogerse a su jurisdic
ción. Pero, el aumento -dda operatividad y el 
aliento que el mismo Massera les inyectaba, los 
fue llevando a tener cada vez mayor autonomía, 
pasando a depender rápida y exclusivamente de 
\1assera mismo, quebrándose el vínculo con el 
SIN, cuya jefatura le era ·adversa a sus ambicio
nes presidenciales. 

De este modo, Massera refuerza su poder al 
interior de su arma y digita, sin darle cuentas a 

. nadie, una "patota" lanzada a la violencia, utili
Lable también en operaciones que nada tenían 
que ver son la "contrainsurgencia", sino con la 

Capitán Vildoza 
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Las pretensiones del Consejo 
de Almirantes y las 
inherentes a su Comandante, 
Emilio Massera, entran en 
contradicción con el designio 
del Ejército de relegar a la 
Marina a un eterno segundo 
puesto. 

bén Jacinto Chamorro, al principio capitán de 
navío, luego-ascendido a contralmirante. (2) 

El "GT" propiamente dicho tenía un jefe. 
que informaba a Chamorro, conduciendo por 
debajo a los responsables de Inteligencia y Ope-
raciones. ' 

Históricamente, la jefatura del grupo recayó 
en dos hombres, que luego fueron tres, al menos 
hasta cuando yo salí a fines dé 1979; el capitári 
de Corbeta Menéndez, que fue relyvado antes de 
finalizar 1976 por el capitán de Fragata Vildozá; 
en razón de haber sido herido en un extraño 
tiroteo en el barrio de Palermo, Buenos Aires; 
hecho que dejó la impn;sión de un arreglo de 
cuentas entre ellos, más que otra cosa. Después, 
el capitán de Corbeta Luis D'Imperio, en tanto 
jefe de Operaciones del SIN, se hizo cargo del 
"GT" luego de pasar Emilio Massera a retiro en 
setiembre de 1978, recuperando así el Servicio 

. de Informaciones Navales en su control. (3) 
Empero, una cosa son los organigramas y 

lucha intestina del poder militar en su conjunto. · otra la realidad. En los hechos, la demencia y 
Muchas veces sentimos los preparativos para frialdad de la mayor parte de las locuras come
operaciones que, _hoy día:, cotejando aquellos tidas por esta "banda", la encarna su virtual 
rumores con la mformac1on de la fecha, n? . dueño y formal jefe de Inteligencia desde el 
queda lugar_ para las dudas: vo~a~uras de. ~es~- principio hasta mediados del '79. Me refiero 
dencias habitadas P<?r a_sesores civiles del ~Jerc1- al capitán de Corbeta JORGE EDUARDO 
to, secuestro de penod1stas adversos, ase_!>matos ACOST A: audaz, inescrupuloso, cruel, insomne, 
varios, etc. (1) y alucinado por los círculos de poder, cuya 

Cuando la represión declina ostensiblemente "filosofía" la resumía en un slogan que repetía 
a raíz que el exterminio va concluyendo, Mas- incansablemente: " ... esto no tiene límites . .. ". 
sera adjudica, abiertamente, nuevas tareas a este En sus manos estuvo la decisión sobre el destino 
grupo de choque y protección personal, vincu- de más del 90 O/o de los cuatro mil a cuatro mil 
lándolo totalmente con sus planes políticos, no quinientos "desaparecidos" que , puedo calcular, 
ya con prácticas de tipo militar, más bien en ·'pasaron" por su decisión en esos cientos de 
cuestiones de relaciones políticas, propaganda. días difíciles de narrar. · · 
inteligencia política y diplomática, planificación 
estratégica personal, etc. . 

Esto lleva a que la estructura, funciones y (1) 
hasta instalaciones de la GT, cambien; llegando 

Los ejemplares más conocidos de esta clase par
ticular de operaciones tuvieron por víctimas a: 
Sr. Jofre (asesor civil del general Videla), cuya 
residencia fuera dinamitada; Sr. "Cacho" Otero, 
figura relevante de la "maffia" en la Argentina, 
desaparecido en enero de 1977; Dr. Hidalgo Sola, 
embajador arge_ntino en Venezuela, desaparecido 
a mediados de 1977; Sra. Helena Holmberg 
Lanusse, agregada de Prensa en la Embajada 
Argentina en Francia, desaparecida y asesinada en 
Buenos Aires en 1979; Sr. Rodolfo Fernández 
Pondal, periodista secuestrado en-1978 (desapare
cido) ; Sr. Rubén Valdez, periodista asesinado en 
1979 en Buenos Aires. 

a ser muy diferentes para quienes las conocieron 
en un principio. Yo presencié esa transformación 

En este contexto es que parece posible expli
car cómo algunos logramos sobrevivir. 

LOS SOBREVNIENTES Y 
EL CAPITAN DE CORBETA 
JORGE EDUARDO ACOST A 

1 

"¿ . . . Cree que voy a suicidarme? ¡Oh no! 
Lucharé hasta el fin. Toda mi voluntad sólo 
persigue la consecución de un objetivo único: 
sobrevivir le ... " 
LEOPOLDO TREPPER en "El gran juego". 

La cadena de mandos en la ESMA, ubicaba 
en primer lugar a su director, para entonces Ru-
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(2) Con el grado de vicealmirante, Rubén Jacinto 
Chamorro pasó a retiro el lo. de octubre de 1982. 

(3) Eduardo Emilio Massera nombró como su sucesor 
a Armando Lambruschini. Este, tiempo más 
tarde -el 11 de setiembre de 1981- delegó el 
mando en Issac Anaya, quien el lo. de octubre 
de 1982 delegara el mando en manos de Rubén 
Osear Franco. 
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Precisamente, su pedantería y soberbia lo 
llevó a internarse en complejos juegos de poder, 
espacios que ofrecieron ciertos resquicios donde 
algunos supimos colarnos para alcanzar la libe
ración, conservando nuestra dignidad. 

Simultáneamente a la continuidad represiva 
contra militantes populares, opositores políticos 
en general, o corrientes miembros del pueblo, el 
"GT" de la ESMA -con anuencia de Massera
empieza a tomar responsabilidades políticas de 
nueva índole. 

En vinculación con el contralmirante Montes, 
que asumiera el Ministerio de Relaciones Exte
riores luego del atentado que sufriera su antece
sor, el vicealmirante Guzzeti, Acosta comienza 
a abordar trabajos que apuntaban a cambiar 
la imagen internacional de la dictadura y de la 
Marina. 

Relacionado con su antigua disputa con el 
SIN, que sólo le reconocía ciertas atribuciones 
operativas y pocas aptitudes más, Acosta encara 
una capacitación profesional de su grupo en el 
terreno de la inteligencia ( análisis, clasificación 
y archivo de la prensa nacional y extranjera; 
estudios monográficos sobre tópicos diplomáti
cos de soberanía territorial, como el litigio con 
Chile en torno al CanaJ de Beagle, o el diferendo 
con Inglaterra que viene de desencadenar una 
guerra en el Atlántico Sur; asesoría a la " manio
bra presidencialista" de Massera, etc.). 

Abarcar tan amplio espectro de asuntos, 
desborda la capacidad y cantidad humana de 

· .. Acosta y su grupo. Compelido por la obligación 
de dar respuesta simultánea al intrincado que
hacer en cuestión, y acicateado por sus apetitos 
de poder, Acosta idea recurrir a los servicios de 
algunos prisioneros bajo su responsabilidad. 

Existía un antecedente , pero de naturaleza 
diferente. Bastante antes, advertido de la fuente 
potencial de datos utilizables en la represión, 
Acosta había venido dejando con vida a un pe
queño núcleo de secuestrados que, ya desde 
1976, destruidos por la tortura y/ o aterrados 
por el miedo, colaboraban voluntariamente en 
la búsqueda y señalamiento de antiguos camara
das. Habían hecho nacer a los "marcadores". 

Respondiendo a la novedosa singularidad que 
adquiría el proc~so para Acosta y su ''?patota", 
una nueva categoría de prisiofünos se va for
mando; quienes, por su prqtagonismo en la vida 
polítioa, resultan una suerte de. trofeos que son_ 
mostrados a visitantes (preferiblemente milita
res} como "piezas de caza". 

Es.tos últiipos, ¡;uya conducta· en general ha
bía~sido correcta, se negaban á·la colaboración. 
Es "deeir a _pIOporcionar ayuda para :ampliar y 
continuar la represión.,. . ' . • 
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A ellos acude Acosta para cubrir las exigen
cias de las nuevas responsabilidades políticas, 
prometiendo la prolongación de la vida a cam
bio de una participacióp _efectiva en el acopio 
de , argumentos e informaciones relacionadas 
con ellas. 

La posible libertad no es'tá dentro de lo pro
puesto, pero se , la evalúa ·conquistable en el 
desarrollo de aquella dram·atica aventura. Los 
prisioneros aceptan, la negociación se instala , la 
libertad adquiere un inicial grado de1factibilidad. 
Yo estoy dentro de este segundo grupo. 

.A todo esto, las condiciones de vida dentro 
del " penal" se habían flexibilizado. Comíamos 
y' vestíamos mejqr, nos lavábamos todos los 
dí~s , manteníamos la vista destapada; hasta 
algunos dormían sobre camas de verdad en 
improvisadas celdas de cartón prensado. 

. .H,abiendo comprobado que la fuga colectiva 
era prácticamente imposible, decidimos aceptar 
el cfésafío que nos lanzara Acosta, pues no veía-
1po·s-ninguna otra vía posible de salicfa que res
guardara nuestra integridad física , moral e ideo
lógica. Así entendí yo la decisión colectiva de 
varios, luego de discutirla, confirmándome en 
este parecer la coordinación posterior que hici
mos a lo largo de la nueva situación que se nos 
abría. 

Mi punto de vista político fue y és que, en 
este plano, toda idea que apuntale la distensión 
de una circunstancia represiva y totalitaria, sirve 
a su atenuación, a la pacificación. Esta, en un 

Jugando la línea de la 
distensión, quedábamos 
doblemente guarnecidos: 
conservábamos nuestra 
identidad política como 
militantes del movimiento 
nacional y popular, al 
tiempo que entorpecíamos 
sin mayores sospechas las 
nefastas bases de 
sustentación de la doctrina 
militar del régimen en 
vigencia. 
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Suboficial Cardo 

enfrentamiento desfavorable para el pueblo, es 
altamente deseable; correcta. Cualquier criterio 
que, directa o indirectamente, ayude a liberalizar 
un cuadro de opresión - en Argentina almenos
redunda siempre en beneficio de la movilización 
de las mayorías por sus 111tereses inmediatos e 
históricos, dado que la explotación y la injusti
cia la l:lan constantemente ejercido las minorías 
privilegiádas de forma ilegal y violenta, para ki 
cual les es imprescindible el ejercicio del autori
tarismo, negándose a regirse por la Constitución 
'Jacional y conculcando la democracia. 

En síntesis, yo me proponía participar en 
todo lo que los distrajera de perseguir y aniqui
lar compatriotas, induciéndolos a rawnar sobre 
la conveniencia de ello desde sus intereses. El 
espectáculo dantesco que presenciábamos coti
dianamente , urgía a hacer algo por detener o 
amenguar la matanza. Toda actividad que pro
piciara la desmilitarización del "GT" tenía un 
sobrado justificativo... Y fui consecuente con 
estos pensamientos. 

En ese sentido, las temáticas que les preocu
paban, daban amplio margen para solventar opi
niones que. más allá de lo inmediato, favorecían 
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objetivamente al pueblo. En consecuencia, a 
partir de allí, pod1amos dar cobertura a una 
.iparente "colaboración''. 

Por ejemplo: modificar la mala imagen del 
país. les exigía pensar políticas contrapuestas a 
las que la habían deslucido. En principio no 
pod 1an rechazar comentarios en tal dirección. 

Asimismo, querer forjar un perf11 más pota
ble para Massera, horriblemente desfigurado por 
sus responsabilidades en el golpe de Estado y 
sus consecuencias. les imponía disponerse a ima- . 
ginar actitudes distanciadas de Videla y Viola. 
en alguna aproximación a un "camino a la de
mocracia". como reza. con risueña desverguen
za, el libro que compila sus principales discursos. 

Igualmente. propagar la impresión que el 
mayor rigor represivo recaía en el Ejército. los 
condicionaba a que la Marina concibiera hechos 
opuestos. pues no sólo de rumores se conforman 
las fotografías en pol(tica. Y así sucesivamente ... 

Jugando la línea de la distensión, quedába
mos doblemente guarnecidos: conservábamos 
nuestra integridad política como militantes del 
movimiento nacional y popular, al propio tiem
po que entorpecfamos sin mayores sospechas 
las nefastas bases de sustentación de la doctrina 

-militar del régimen en vigencia. 
Respetando estos parámetros, mi afán _ el 

de varios más, era llevar la situación a un punlO 
de no retorno, donde el posible propósito origi
nal de Acosta de utilizarnos hasta que fuera 
necesario y luego eliminarnos, se hiciera imposi
ble de alcanzar. 

Las propias circunstancias, empapada de 
una lógica donde nuestra iniciativa ganaba cada 
vez más terreno, y la coordinada tarea que algu
nos llevamos a cabo, condujo a que las cosas 
escaparan de ese peligro original, por más que 
haya sido largo y difícil. 

Desde las cenizas de una gran derrota avanzá
bamos a conseguir un Qequeño triunfo. 

Quiero completar el panorama apuntando 
que, la existencia del ambiente descrito, permi
tía continuar sobreviviendo con dignidad, ha
ciendo posible un diálogo con nuestros captores 
donde, manteniendo nuestra negativa a la dela
ción, podíamos adecuar nuestra escala de valo
res a una supuesta adaptación al medio. 

LA LIBERTAD DE UNOS POCOS 

'' ... hemos creado un monstruo in1posible de 
controlar ... ". 
Del Capitán Acosta a algunos secuestrados. 
en la ESMA, promediando 1979. 

Resultan pocas las hojas para incluir todos 
los detalles que aparecen en mi recuerdo. Soy 
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consciente de que me es imposible sintetizar 
algo tan laberín ti!,:O y, si se quiere, hasta miste
rioso, con una capacidad de trasmitir que siento 
estrecha. Es complejo con palabras "del más 
acá", transcribir "el más allá". No desearía que 
se interpretara otra cosa, si cometo errores, omi
siones o simplificaciones. Espero tener otras 
oportunidades para testimoniar más y mejor. 
La verdad es una sola y, a la larga, aparece y se -
conoce toda entera. El tiempo no juega en favor 
de lo innoble. 

Me remito, seguidamente pues, al final de 
este singular capítulo inmerso en las salvajes 
páginas protagonizadas, en tanto victimarios, 
por las FFAA argentinas. 

La evolución de las tareas mencionadas, que 
-configuraban un juego dual donde alimentába
mos la idea de "recuperables" para "la sociedad", 
nos enfrentaba a un desgaste síquico considera
ble. No sólo debíamos cumplir las exigencias 
de aquel "métier" en beneficio final de nuestros 
captores -sembrando paralelamente una imagen 
alejada de la que les habían inculcado cuando 
los motivaron para que nos persiguieran- sino 
también debíamos ocuparnos en neutralizar el 
ataque permanente de los "marcadores", que 
habían redoblado su odio hacia nosotros al no 
poder participar, por incapacidad, en nuestras 
ocupaciones. Nuestra simple existencia de 
excompañeros, les agravaba la ira, dado que 
significábamos la acusación viviente de que 
-sobrevivían a'costa de los demás. 

Las reivindicaciones que habíamos ido consi
guiendo en nuestro camino, se habían agotado. 
·sól6 restaba salir. El desenlace se acerca con el 
··pa~ a retiro del almirante Massera. El "GT" 
c!ebe cancelar su actividad política y circunscri

-. birse solamente a la represión, de acuerdo a las 
··nuevas instrucciones del comandante en Jefe 
· entrante.,-Krmando Lambruschini. 

· Desde las postrimerías de 1978.hasta la mi
tad de 1979, Acosta va disolviendo y trasladan
do 1lo que había montado. Coloca a gran parte 
de sus oficia\es en puestos diplomáticos dentro 
y ·fue,ra del -país (capitán_ -RE- Whamond y 

· tenientes Spinelli -RE-,· Demario y Rolon en 
la Cancillería; teniente Benazzi a Bolivia; capi
tán Vildoza, teniente González Menoti y sub
oficial Cardo en Gran Brefaña; capitán Paso y 
tenientes García Velasco, Scheller y Savio en 
Espáña; tenienteYon en Francia; capitán Perren, 
teniente Astiz~{4-), contralmirante Chamorro y 
ACo~ta mismo-en Sud Africa). Pocos quedan en 
el país, como el teniente Pernia, destinado a la 
Infüntería de Marina, y el teniente Radizzi, que 
fu~ enviado a retiro para administrarle "fondos" 
a Massera que pasaba "al llano" para tratar de 
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emparentarse con los políticos civiles, cometido 
donde la suerte ' y la buenaventura no lo han 
acompañado a pesar del suculento apoyo finan
ciero con que cuenta para disfrazarse de social
demócrata. 

Los "marcadores" no presentan riesgo algu
no, tienen "un pacto de sangre" con los mari
nos. Los otros, entre los que me encontraba, 
les son problemáticos. · Hay casos conflictivos. 
Vacila, nos hace firmar estrambóticas declara
ciones donde.-varios de nosotros reconocemos 
que ellos son más buenos que los ángeles, y uno, 
en cambio, se ·incorpora a la raza de los delin
cuentes de la peor calaña. Busca desesperada
mente seguridades que sepulten sus dudas. Y 
como nuestra conducta no se las había dado, 
trata de inventarlas ... 

Sus oficiales tercian en el desorden de un cli
ma enrarecido donde se cruzan presiones, incer
'tidum bres y preocupacwnes de todo tipo. La 
gran mayoría apuesta por nuestra libertad. El 
factor sicológico de "lavar" tanta responsabili
dad en semejante masacre, propiciando la sobre
vida de algunas decenas de prisioneros, juega un 
objetivo papel positivo que ayuda a ganar la 
pulseada a las reticencias de Acosta. 

En el tira y afloje, finalmente, Acosta conce
de las dos o tres primeras libertades. Es su de
rrota. Habiendo gente afuera, entran a jugar 
comb reaseguro de cara a la liberación del resto. 
Arrancada la decisión inicial, lo demás viene por 
añadidura. Escalonadamente nos vamos disper
sando dentro y fuera del país. Los controles 
de ellos sobre n,0sotros se van cortando progre
sivamente. 

Nuestro acuerdo en el segundo grupo era 
guardar silencio sobre la experiencia hasta que 
el último detenido en .condiciones de recuperar 
la libertad la hubiese logrado. 

De esta y otras maneras, quiero sumar mi 
testimonio a la memoria de un pueblo que, 
algún día, pedirá cuentas exhaustivas a las Fuer
zas Armadas sobre estos negros años de horror. 

■ 
(4) Alfredo Astiz ha cobrado reciente y desgraciada 

notoriedad al rendirse aparentemente sin comba
tir al frente de las tropas argentinas que habían 
recuperado para el patrimonio territorial argen
tino la isla Geor~ia del Sur. Alfredo Astiz, con 
el grado de capitan, firmó la capitulación ante el 
cuerpo expedicionario inglés, el 25 de abril 
de 1982 en Gryvtiken. Posteriormente, y luego 
de ser objeto de una maniobra propagandística 
dirigida por la inteligencia británica, Astiz fue 
devuelto a la Argentina sin haber tenido ni siquie
ra el honor de ser juzgado por la justicia interna
cional; donde desde hace tiempo se acumulan 
pruebas en su contra por, entre otras cosas, diver
sas violaciones de los derechos humanos en perjui
cio de ciudadanos europeos y argentinos, dentro 
y fuei:a de Argentina. 
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Este· libro intenta aproximarse .a un~ 
interpretación global del fenómeno 
inflacionario que _padece .la economía 
peruana. Asume que la· pugna por la 
.distribución del ingreso estimula las. 
presiones inflacionarias, Los desequi: 
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en las disparidades que existen entre. 
1os conflictos distributivos y el pio
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pa.ra preservar el ingreso de los capi
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talilstás. a costa dél poder adquisitivo 
-de los trabajadores. · .Llls devaluaciones y la crisis fiscal 
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cios.' · · · '5.e· trata de uri. esfuerzo explorato-
rio per.o-no por ello ·menos estimµlan-
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