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,,t{()l,O<;O 

1 1 np1opi:1ción de los grandes diarios· peruanos y el 
tl,·1 lit 1 ,li lo propósito de entregarlos a los campesinos, 
11 ,. 11,1 b.1 ¡,1, lores industriarles, los- intelectuales, los artis- 
1 ,.,, lm pi ofesionales, las comunidades educativas, sor- 
111111il10 ., muchos hombres de izquierda en América 
1 11111,1, , 1 uc hasta entonces no habían advertido la pro 
f 1111.I 11 Lid del proceso revolucionario que dirigen desde 
li.111· ',{·is años los generales de Lima o que sospecha 
l,.111 q1w su objetivo era modernizar el Perú, renego- 
1 1,111110 los cérminos..de su dependencia del irnperielis- 
11111, p,11,1 cvirar nuevos estallidos como la insurgencia 
1 1111pC'si11a o las guerrillas de la década del 60. Una 
1111111,trrt'volución preventiva. La reforma de la prensa 
111n•,1n, ¡uc no era así. 

l.11 (llll' 1:1.I vez no se vea tan claramente todavía 
1 111 l." ron secuencias que esta medida tendrá en el 

111111111 
11,11,1 c omprenderlo es preciso reflexionar sobre el 

1,1111111·1110 c11 que fueron expropiados los diarios, sobre el 
, 1i.1tl111 uucrnacional que enfrenta el Perú y la situación 
11111111,1 q11¡· vive. 

',1 ·,, 1 ,hsnv,l el mapa de América del Sur, Perú 
,,,.,1111 1n1111) una mancha aislada, un islote anriirnpe 
r, t11•.111 1·11 11wdio de regímenes dependientes, o en el 
111, 1111 .Ir 111, cusos, de gobiernos reformistas débiles y 
,11 11.11111", 

1-11 11, /0, S.ilvador Allende asumió el gobierno en 
< lu h l•.I 111qwr i.dismo promovió la caída de Juan José 
1'01 r<·, 1•11 llol1via. 

I•.11 l 'J / \ d pr-ronismo regresó a la Casa Rosada de 
l\1w11m Aire·•, l1~r;1dm Unidos apuró la deposición de 
\lle tHlc- 
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En 1975, el derrocamiento o la consolidación de 
Isabel Marrínez son indiferentes, porque en la Argen 
tina se ha estrenado una nueva metodología: el copa 
miento desde adentro, el Pinochetazo en cuotas. 
Desde hace cinco años, la estrategia del imperialis 

mo apunta a impedir el establecimiento de una con 
tinuidad geográfica revolucionaria en América Latina. 
Perón en la Argentina, Allende en Chile, Torres en 

Bolivia, Velasco Alvarado en Perú no serían una man 
cha en el mapa. Aliados con Cuba y Panamá podrían 
fortalecer las decisiones de Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela y seguramente actuarían como un imán so 
bre Colombia y Ecuador, aislando a Brasil. 
Una intuición geopolítica de este tipo guió a Perón 

desde 1954, y lo obsesionó durante los últimos años 
de su vida. 

Sin embargo no pudo realizarla y su definición sobre 
el año 2 000, que encontrará a América Latina unida 
o dominada, es otra bella expresión de deseos, corno 
los ideales americanistas de hombres tan dispares como 
Bolívar, San Martín, Juan Manuel de Rosas o el Che 
Guevara. 
Perón no comprendió que la política exterior de un 

país es consecuencia de su proceso interno y no a la 
inversa, y el imperialismo y la muerte no le dieron tiem 
po para rectificarse. La doccrina del genocidio de pue 
blos aplicada en Chile lo intimidó. Quienes lo vieron 
en 1a primera quincena de septiembre de 1973 dicen 
que Perón lloró. No por Aliende con quien tenía pocas 
afinidades ideológicas o personales, sino porque los 
, olurcs que demolieron La Moneda también hirieron su 
11rnyt·eto de un nacionalismo latinoamericano que se 
, ,¡ ,11 .ir 1,1 eficazmente al eje -W/ashington-Brasilia. 

l'rn1 I.1s lágrimas de Perón, o las qQJJe el pueblo ar- 
1:111111111 vrrt ió por el vacío que dejó a su muerte son 
, " .1 di-1 p.1-;ado. 

l',•111 ,~," aislado y en su territorio tiene lugar un 
11111 v,1 , 11~ayo de desestabilización. 
t\l llevar adelante un proceso de transformación ra- 

1111 d d, ·,11 p..iís, las Fuerzas Armadas del Perú están 
1J1q,l1,111do el horizonte mental de los militares de Amé 

J 11 ¡I 

1 1 11 voluc iones no se exportan, es sabido. Pero su 
e¡, 11q.J11 •,1. Para Estados Unidos y fas oligarquías latino 
'"" 111 ,111,1s, los generales de Lima son peligrosos. Ellos 
1111 .J, ,,, 11h1 icron a la revolución peruana cuando expro- 
1 ''" !11·, diarios, sino mucho antes. Pero desde el 27 de 
ptl111 ,,.dw11 que el golpe debe ser rápido porque de otro 
111111!11 111> será posible. 

1 11 e I uadro interno, la reforma de la prensa fue 
'I" 111•, 1111:i de las medidas que convirtieron a 1974 en 
111111 1ll' los años de avances más acelerados de la revo .._______ 
1111 11 ,, 1 pr-ruana. 

Vt ,111u)~i. 
1, 1 1 o. de enero, el gobierno expropió la Cerro de 

I', ., 11 < :, 11 porarion y ocupó sus instalaciones en La Oro 
\ i1 1 .1 f.,u u ración de 1a nueva empresa, Centromín, du 
¡ ,l 1111 l.1 de la corporación norteamericana. 

111 1 o. de mayo promulgó la ley de Propiedad Social, 
¡111 1!.11.1 origen a un sector de la economía definido 
"11111, p1 iorirarío y que será controlado por los traba 
l ll!t>I('), 

1 1 \() de mayo, el presidente Juan Velasco Alvarado 
1111 '" l.1 renuncia del comandante general y ministro de 
f.-1,111111, .ilrnirante Luis Vargas Caballero, quien enea 
l, ,d 1.1 1111a fracción divisonista de las fuerzas Armadas. 
1 11 ¡111110, d nuevo ministro-comandante, almirante José 
1\ 1, 1 1L.1 reo, inició la reestructuración del alto mando 
u.rv.i l «nviando a retiro a media docena de almirantes. 
'" 1· l.arco anunció que a parcir de ese momento la Ma- 

1111.1 ~e colocaba decididamente al servicio de la revo- · 
1 lit 11111 

1 1 .k-puración de la Marina prosiguió en diciembre 
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Lo cual no quiere decir que la Fuerza Armada pro 
grame excluir indefinidamente a. los civiles del ejerci 
cio del poder. Por el contrario, forma parte de sus pla 
nes transferir poder a las organizaciones populares, y 
una de ellas, la Confederación Nacional Agraria ya 
reclamó un asiento en el Consejo de Ministros. Velas 
co dijo el 13 de noviembre que todavía no habrá civi 
les en d gabinete, pero anunció que "más adelante" 
sí. 

Lo que sí habrá en el gabinete, a. partir de 1975, 
es una mayoría de decididos revolucionarios, uno de 
los ingredientes que necesita toda revolución, aunque 
no el único. 

Los cuatro coroneles que acompañaron a Velasco 
en la redacción del Plan Inca y en la toma del gobier 
no se reintegraron luego a sus cargos castrenses para 
seguir normalmente sus carreras militares. 
Uno de ellos, el general Jorge Fernández Maldonado 

integra desde hace varios años el gabinete, como mi 
nistro de Energía y Minas. Otro, el general Leonidas 
Rodríguez Figueroa, comanda la .Segunda Región Mi 
litar, la más importante del Perú. 

Los dos restantes acaban de ser convocados por su 
jefe para compartir las responsabilidades del gobier 
no. El general Enrique Gallegos Venero fue designado 
en noviembre ministro de Agricultura, y el general 
Rafael Hoyos Rubio tiene a su cargo la organización 
del recíén creado ministerio de Alimentación. 

Otros dos generales revolucionarios, Luis Arias 
Graziani ( de la Fuerza Aérea) y Ramón Miranda, se 
han hecho cargo de los ministerios de Comercio y Edu 
ración. 

Otro hombre afín a los anteriores pasó a ocupar 
el Comando General del Ejército y. el Premierato: el 
.1;,·1wr:il Francisco Morales Bermúdez. 

1 ,1 , reciente homogeneidad política que se deriva 
.!1· 1·s1os nombramientos no es un progreso menudo 

1) 

111 , ,, 1, 1, lt ,,, <J uc ocurrieron en el vertiginoso año 
¡ 1 

1 1 'l d, julio, un día después de anunciar el Plan 
1, l 1•,111 ~x:mó en su mesa al ministro de las 

1 1 1 1\1111,1tl:1s y viceprimer ministro de Cuba, Raúl 
1 11,, }' ,1 I , ornundanre general del Ejército argentino, 
111 11" h111q11 · Ana ya. Ante ellos pronunció un men- 

1 111 ,11l11n 1·11 boca de un caudillo militar de este 
oi111, 111, 1 )1jo que la primera independencia había 

1 1 ,.¡., 11·d11, ida a una mera formalidad por la acción 
11 1111¡:,11,p,ías y el imperialismo, y sostuvo que la 

, ,1, dt lo.~ Ejércitos americanos era llevar a cabo 
, 1111 L1 y efectiva independencia. 

1 ,11, •, los invitó a presenciar desde el palco ofi- 
1 1, :,111111·r,1 presentación en público de los tan- 

1111 ,,J I' -rú adq~ó en la Unión Soviética, ante 
,1 11ortcarnericana de venderle material bélico 

v1•1 srones coincidentes originadas en Santia- 
1 1111:1, Perú había formulado su pedido de 
J., l JRSS en 1973, pero los militares chilenos 

alvador Allende para que éste interce- 
11111 lo~ soviéticos y la compra peniana no se 
111,1 

1 1 111, 111, ,k- que los blindados fueran vendidos al 
, , 1, 11111 .. , del 11 de septiembre de 1973 no tiende 
1 1111 11, 11 t'S:t versión. 
111 '" 11d>1t· del 74 Lima recibió al ministro de De- 

' , 1, J., República Democrática Alemana, Heinz 
111111111111, 'fl1i n además es segundo comandante del 
1 t 1,, ~, ')'lll" del Pacto de Varsovia. Hoffman dijo 
1 1 1,, 11,1 f~e, que representaba respaldarían al Perú, 
, 1, 11111 11n\ momentos, pero también en los difíciles. 

11 "' ,I, julio no sólo llamaron la atención los blin 
,11 v 11 • 1 i .os. Junto con la tropa regular desfilaron 
11T11 id:t Brasil los reservistas y una delegación 

tl11 1111m dC'I más antiguo y prestigioso colegio se- 
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cundario de Lima. A su uniforme escolar de pantalón 
y sweater gris se . había agregado una sugestiva boina 
negra. En agosto, durante las conmemoraciones de la 
batalla de J unín, en distintos puntos del país desfilaron 
jóvenes estudiantes con gesto marcial portando metra 
lletas de madera. 
Tres meses después se implantó en el Perú el servicio 

militar obligatorio. ¿Fue esta una contestación indirecta 
a1 pedido de la Confederación Nacional Agraria, que 
reclamó instrucción en el manejo de las armas y la 
estrategia militar para las organizaciones de base? 
Por cierto, se trata de cosas muy distintas, aunque 

ambas apuntan a un mismo objetivo o revelan un mis 
mo orden de inquietudes: la Fuerza Armada ha sido 
gestora y soporte principal de la Revolución Peruana., 
como afirma el Plan Inca, durante seis años. Pero no 
puede ser su único actor. 

En ese sentido resultó muy significativa la constitu 
ción de la Confederación Nacional Agraria, el 3 de 
octubre, al cumplirse 6 años de la revolución. Es la pri 
mera organización popular generada por el proceso, y 
representa a más de tres millones de campesinos, el 
sector mayoritario de la .¡oblación peruana y el que con 
más firmeza apoya a la revolución. 

En septiembre, banqueros del Japón acordaron finan 
ciar el oleoducto de 450 kilómetros que Ilevará el petró 
leo de la selva hasta la costa del Pacífico, donde l111~ 

parte se volcará al consumo interno y el resto a la ex 
portación. Un capítulo de este libro relata la tormenta 
que se intentó desatar contra el gobierno por este con 
vcruo. 

Al cabo de seis años, el gobierno revolucionario ha 
recuperado las riquezas naturales del Perú y ha iniciado 
s11 explotación racional. La pesca, el petróleo y la mine 
ría darán sólidas bases económicas al proceso y permi- 
111.'111 financiar con recursos propios la industrialización, 

! lniramcnre la industria, concebida sin el despilfa- 

11 

, d1 l 1 ;111t·d:id de consumo y evitando la depreda- 
11 " 11 1 n 111 sos naturales que son agotables, podrá 
1 , il", l., g1.111 cantidad de desocupados que no tienen 

ol1il1d,11l1"' dentro de una estructura agraria cuya ca- 
1111., 1 d1 expnnsión estará prácticamente agotada en 
1• 11, 111¡,u 111:ís. 

1 ,1 11 d1·,111rso del Día de la Dignidad Nacional, el 
1,I, 1111 Ve-lasco formuló una durísima advertencia a 

ol1,r1111ws ele empresas estatales, fustigando su "con 
'" 1, ,11 v< 11 iral y jerarquizada, que niega la participa 
, ,, 11 d d,· quienes en ellas trabajan". Criticó la "per- 

1 1" , 11 11dt·n ia hacia las altas remuneraciones" que 
, 111 d ,11 y<· ucccsariamenre a profundizar las diferencias 

1,,, 11ropios trabajadores del Estado" y dijo que 
11111 , 1111 .1t ión de poder, el carácter no parriciparorio 

1 il 1111,,1111iento del_ virtual privilegio de quienes ga- 
11, 1,111·, vx esivos, todo esto propicia el surgimiento 

111, 11",n c r eados y refuerza el gran peligro de la 
11 1111111,1t ión". 

11 1 • 11 1,1 fo, y la acción que lo siguió pueden inducir 
11 11 ,p1t· el Perú atraviesa una situación compara 
, l 1 111' algunos países comunistas europeos, donde 

, lnunist ración revolucionaria se ha burocratizado 
1 , 11·11 i< io del poder, olvidando en el camino sus 
, 11, ruiciales. 

1 , 1 1111 lusión es inquietante, porque en el Perú no 
1 11 /< "· 1 -volucionarios burocrarizados, sino viejos 
11, , 11 1 q11c todavía no se han enterado de que en su 

11> 11111 1111a revolución. 
1111, •,1 111.,na después del mensaje de Velasco, fue in- 

1,1ol.1 1111a cadena oficial de supermercados, y pro- 
1,111 '"" directivos bajo la acusación de estafar al 

11 l 11.. 1w11111110 en cerca de 100 millones de dólares. 
, 1 1 ¡•,obicrno había comprobado que parre de los 

1111111111>', c·11 cuya importación gastó 500 millones de 
,I 11 d11ra11tc 1974, y cuyos bajos precios subsidia 

1 11 1 111, <·11c .1 rcccr los consumos populares, eran reex- 
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portados de contrabando hacia Bolivia, Ecuador y 
Chile. 

Velasco había afirmado que sería inflexible en el 
propósito de "cambiar radicalmente el carácter de las 
empresas estatales. E inflexible también en la decisión 
de castigar ejemplarmente cualquier brote de inmora 
lidad en la administración pública". 

La moralización fue bien recibida, pero parece lla 
mativo que no haya sido acompañada por ningún plan 
para incidir sobre los cuadros de la administración 
pública, con cursos de capacitación o por medio del 
debate político. 

En ausencia de estas opciones, el mero castigo a los 
autores de una estafa es insuficiente porque las cam 
pañas de moralidad son el caballito de batalla de la 
derecha, que quiere mostrar la imagen de un gobierno 
corrompido, capaz de impresionar al sector menos po 
litizado, pero no menos numeroso, de las Fuerzas Ar 
madas. 

En el mismo discurso del 9 de octubre, el jefe de 
la Revolución llevó sus definiciones antiimperialistas 
hasta un punto al que no había. llegado antes. Aludió 
sin enmascaramientos a la intervención de Estados 
Unidos en Chile, con términos tan duros como "delin 
cuencia internacional enemiga del Perú, enemiga de 
los pueblos de América Latina, enemiga de la demo 
cra~ia, enemiga de la justicia y enemiga de la liber 
tad. 
Velasco se veía indignado cuando dijo que somos 

un pueblo libre. Somos un país con dignidad y con 
orgullo. A ningún precio permitiremos que nada de 
esto sea nunca pisoteado. Ni por el oro ni por la 
fuerza". En noviembre el gobierno pidió a EE. UU. el 
retiro de los 150 hombres de los "Cuerpos de la Paz". 

La Revolución vive un momento fundamental. Ya 
ha llevado a cabo reformas esenciales, pero debe solu 
cionar las contradicciones creadas en el curso del pro- 
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¡ 110 proceso. Ha puesto fin a la dominación oligárquica 
,. imperialista, pero aun no cuenta con todos los recur 
•,os necesarios para afirmar definitivamente un nuevo 
modelo de crecimiento económico. 
Ha decidido crear formas originales de pamc1pa 

c ión y movilización sociales, pero no puede decirse 
que ya cuente con una población organizada, capaz 
de defender al proceso de cualquier amenaza. Avanza 
hacia una creciente homogeneidad de sus cuadros de 
gobierno y de fas filas militares, donde cada vez tienen 
menor preponderancia los oficiales reaccionarios, pero 
todavía son mayoría los indiferentes y hay graves peli 
gros que vienen de afuera. 

Este es el contexto dentro del cual debe entenderse 
la ley de prensa, que despojó de su capacidad de cons 
pirar a través de los .dj_arios a los representantes de los 
sectores que antes habían perdido su poder económico 
y su poder político, y que se preparaban para librar 
una última barella contra la revolución. 
Al entregar los grandes diarios a los sectores signi 

ficativos de la población, el gobierno cumplirá uno 
de sus objetivos declarados, la transferencia de poder 
al pueblo. 

. Por ahora, empero, el hecho fundamental es que 
han sido desposeídos de su manejo los grandes latifun 
distas, los empresarios pesqueros, los banqueros, el 
capital financiero nacional e internacional. 
Quebrado su poder económico, abolido su sistema 

institucional, convertido en agente revolucionario su 
antiguo poder militar, extinguidas sus cámaras y aso 
ciaciones patronales, el viejo Perú sólo tenía un ins 
trumento intacto para conspirar contra el proceso. La 
gran prensa era el medio ideal para dar homogenei 
dad conceptual y señelar un camino de acción a los 
dispersos fragmentos de la sociedad que la revolución 
está desplazando. 

Luego de seis años, las fuerzas sociales interesadas 
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en quebrar el proceso, están insuficientemente organi 
zadas. Por eso, su estrategia preferida consiste en pro 
curar una fractura de las Fuerzas Armadas y, eventual 
mente, torcer su rumbo. 

Eso es lo que estaban haciendo los dia.ri0t, en el mo 
mento de la expropiación, y eso es lo. que intentaron 
hacer meses después por medio de dos revistas sema 
nales, que fueron clausuradas por el gobierno. 

La posibilidad de una contrarrevolución militar no 
debe ser descartada, pero no es demasiado probable en 
vida de Velasco, un hombre que ejerce el poder abso 
luto. 

Las comparaciones con Chile, que muchos hacen, 
deben ser muy cuidadosas si se desea que presten al 
guna utilidad. Lo que hay en común es un gobierno 
antiimperialista, que afecta rudamente intereses oli 
gárquicos, · y una estrategia norteamericana para el 
continente que ya fue aplicada con distintas técnicas en 
Santiago y Buenos Aires, y que ahora apunta hacia 
Lima. 
Pero no más. 
El gobierno de Ve-lasco Alvarado no es una demo 

cracia formal. No se sustenta en una coalición hetero 
génea de partidos políticos que no alcanzan el 45 por 
ciento de los votos, mientras la oposición mayoritaria 
controla el parlamento, la justicia, y la prensa, desde 
los cuales invita a los militares a terminar la partida 
bruscamente. 
Pese a todo ello, debe preverse que la ofensiva será 

a fondo, porque cada día que pasa la restauración es 
más difícil, y a esta aítura todos saben que el Perú 
avanza por un camino que lo aleja del área de influen 
cia de Estados Unidos y del sistema capitalista de pro 
ducción y de relaciones sociales. 
Por eso, en el apacible Perú han comenzado a esta 

llar bombas y tiros, los viejos partidos como el APRA 
procuran sacudir su letargo y pasar al ataque, se perfi- 
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l 111 por primera vez divergencias nítidas entre bandos 
nucrnos del proceso, hay diarios de la prensa reforma 
' l.t que han entrado en el peligroso camino del macar 
' ismo, y un grupo de choque, que cuenta con abiertas 
-unpatías en un par de ministerios del gobierno, se 
propone copar sindicatos a punta de pistola para "fre 
n.u al comunismo". 

El autor entiende que el significado más profundo 
,, I · la expropiación fue quitar de muy pocas manos el 
inmenso poder de difundir sus muy mal intencionadas 
ideas. Carecen ahora de medios para comunicarse entre 
\ 1 y para imponer valores a los demás, 

Los resultados positivos que se derivarán de la trans 
Ierencia de los diarios a los trabajadores organizados 
,·n instituciones nuevas son obvios, y es saludable el 
1 espeto que el gobierne.jiene por la divergencia y la 
11olémica dentro del campo de la! revolución. 
Pero este . aspecto del problema es más complejo, y 

.1 lgunas reflexiones re le dedican en uno de los últimos 
rupirulos de este libro. 
La incidencia del periodismo escrito sobre la con 

, iencia del pueblo peruano requeriría un estudio serio, 
que tomara en cuenta que cerca dél 30 por ciento de 
los habitantes son todavía analfabetos, que el tiraje de 
iodos los diarios expropiados juntos alcanza a menos 
, le! 20 por ciento de la población si se aplica el gene 
roso cálculo de cuatro lectores por ejemplar vendido, 
v que su lectura se produce básicamente en las gran 
des ciudades. 

La televisión, la radio, la educación y la tarea polí- 
1 ica pueden tener más influencia sobre las mayorías 
peruanas que la prensa escrita, aunque naturalmente 
los cinco medios son complementarios, siempre que 
respondan a una misma concepción. 
El caso del diario El Comercio es ilustrativo de una 

clase de problemas que se presentará en el futuro a la 
prensa reformada. 
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El lector verá que El Comercio ha sido elegido como 
referencia permanente a lo largo de este libro. 

En primer lugar porque se trata del más antiguo 
diario limeño, y sus expropietarios, la familia Miró 
Quesada, han tenido una influencia en la vida perua 
na probablemente superior a la que suelen ejercer los 
dueños de diarios en América Latina. 

Además, porque en sus últimos meses, bajo la direc 
ción de los Miró Quesada, expresó la actitud del agre 
dido establishment peruano que comenzaba a conspi 
rar contra el gobierno revolucionario. 
Finalmente poFque sus nuevos dueños serán los cam 

pesinos, la clase · revolucionaria del Perú. 
De baja calidad periodística, casi aldeano en su ho 

rizonte intelectual, El Comercio de los Miró Quesada 
vendía sus 100 000 ejemplares diarios entre las clases 
medias urbanas. 

¿Cómo se coloca eso al servicio de los campesinos, 
mucho más inteligentes pero menos educados que los 
profesionales o comerciantes de las ciudades? 

e-El Comercio debe conservar su estilo y fisonomía, 
como parece haber decidido su director interino, para, 
no confundir a sus lectores y no perder a sus avisa 
dores? 
Dentro de esos moldes ¿debe reflejar las posiciones 

de los campesinos sobre 'las grandes cuestiones nacio 
nales? 

¿Esa contradicción entre forma y contenido podrá 
mantenerse a lo largo del tiempo, cuando los campe 
sinos tomen efectíva posesión de él, o sólo refleja la 
dificultad de su dirección interina para asumir la ópti 
ca campesina, lo cual hace que El Comercio siga pa- 
recido a sí mismo, con excepción de sus editoriales 
políticos y de una página por día para los "temas cam 
pesinos"? 

¿O acaso lo más lógico sería que se convirtiera en 
un diario para los campesinos, luego de un delicado 

'º 

11 asplante de directivos, lectores y medios de sus 
«nración económica? 
Preguntas de este tipo podrían hacerse durante p~ 

ginas y páginas, y el autor no cree ser la persona 11;as 
1 ndicada para contestarlas, porque la respue~ta solo 
puede surgir de la práctica qu~ hagan los propios cam - 
pcsinos peruanos cuando termine este periodo de rran 
·,ición, en julio de 1975. 

t.ima, diciembre de 7974. 



l. 27 DE JULIO: LA TOMA DE LOS 
DIARIOS 

1' 1 27 de julio, poco después de las 2 de la mañana, 
wis sigilosas comisiones partieron del ministerio del 
uucrior rumbo a los seis principales diarios de Lima. 

! .legaron media hora después y apoyados por patru- 
1 k-ros y un reducido número de hombres de la guardia 
, rvil se hicieron cargo de sus edificios. 

l.os seis procedimientos fueron similares. Al frente 
, li · cada comisión marchaba un civil que llevaba en el 
l.olsillo unos pocos papeles: una copia del decreto ley 
•0680, con el nuevo Estatuto de Prensa; otra del de 
' 1t·10 20681, que declara fa expropiación "a favor de 
1, ,., sectores de la población organizada" de los diarios 
11 Comercio, La Prensa, Correo, Ulti~ Hora, y Ex 
¡,11•,o; el original de la Resolución Suprema por la 
, 11.d cada uno de ellos era designado director de uno 
de· esos diarios, y el primer editorial de la nueva etapa. 

A esa hora, las ediciones del sábado estaban por en 
, , ., r en máquina. Cada director fue recibido por dele 
f,,,dos de la comunidad industrial y del sindicato, quie- 
111·, les dieron la bienvenida. Se leyeron las resolucio- 
111·~ supremas, hubo breves discursos y luego cada uno 
¡ ,11sn manos a la obra, para incluir los editoriales: que 
, , ,, Ian en reemplazo de los que los diarios pensaban 
¡,1d1licar, e informar suscinramenre sobre la histórica 
, h isión del gobierno revolucionario de la fuerza ar- 
" i.ula. 

1 lubo un solo incidente, en el diario La Prensa. Un 
¡dt· y un editorialista de confianza de la empresa pre 
te·rllli<:ron increpar al nuevo director, a quien acusaron 
le· "rorrumista", 
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El resto del personal los obligó a callar y aplaudió 
al nuevo director. 

Siete horas más tarde, en la plaza. San Martín, bajo 
el cubierto cielo de Lima, el comandante general del 
ejército argentino, Leandro Enrique Anaya, se cuadra 
frente al monumento al Libertador, cubierto de flores. 
Anaya había sido invitado por el ejército peruano para 
la celebración del 1530. aniversario de la Independencia 
proclamada por San Martín en Huaura, Una banda 
militar tocaba sus marchas y una reducida tropa se 
aprestaba :a, desfilar. Había unas quinientas personas 
observando, 

En ese momento, en una de las esquinas de la plaza, 
sobre el jirón La Unión, comenzaron al descargarse los 
paquetes con los , primeros ejemplares de la primera 
edición de los diarios expropiados. 
La gente corrió hacia allí a comprar los diarios, sin 

dar tiempo a Ios canillitas a ordenar los paquetes. La 
mayoría compraba más de un diario y los vendedores 
insistían en separar de las pilas los reservados para el 
reparto a domicilio. 

La otra ceremonia continuaba, paralela y estática. 
Anaya seguía haciendo la venia, con su apostura de 
general argentino; impecable e imperturbable. 

¿Sabría tal vez que el primer estatuto de prensa del 
Perú fue dictado en 1823 por José de San Martín para 
castigar los escritos subversivos o anticlericales? 

Los generales peruanos veneran a San Martín, pero 
no se sienten comprometidos con cada uno de sus actos 
de gobierno. Conservan muchas tradiciones, pero no 
todas. 

La! banda aún no había concluido con sus marchas. 
Su misión no es hacer la historia, apenas poner la mú 
sica. Lo realizaban a conciencia, 

Entre los dírios que empezaron a venderse en ese mo 
mento estaba El Peruano, fundado por el Libertador Si 
món Bolívar. 
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1\ partir de 1%8 fue el único vocero con que contó 
1 • llcvolución, hostigada sin contemplaciones ni surile- 

1 •, por fa gran prensa comercial. El 27 de julio de este 
1110 lil Peruano se tomó una pequeña revancha, publi- 

111do una primicía: el texto completo de las nuevas 
1, }<"S de prensa, que los demás periódicos no alcanza 
",, 1 a incluir en sus ediciones. 



II. LA NUEVA LEY 

Los considerandos del decreto ley 20680, el Estatuto de 
Prensa, fundamentan sintéticamente el pensamiento 
político del gobierno del presidente Juan Velasco Al 
varado. 

Afirman que "la sustitución de la sociedad tradicio 
nal, fundada en la marginación de las mayorías naciona 
les, por un nuevo modelo basado en el ejercicio real del 
poder social por la población organizada, constituye no 
sólo el objetivo fundamental de la Revolución Peruana, 
sino su misma razón de ser". 

Añaden que "en la etapa actual del proceso, es nece 
sario que los medios de comunicación masiva, sin des 
medro de las funciones generales que les son propias, 
contribuyan activamente, con el inmenso poder que su 
misma naturaleza les otorga, al esfuerzo de construc 
ción de una sociedad libre y solidaria en que todo el 
hombre y todos los hombres puedan realizarse" y que 
"con tal objeto es indispensable que los órganos de pren 
sa de mayor influencia en la formación de la conciencia 
nacional, dejen de ser voceros y defensores de intereses 
minoritarios". 

Luego del claro repudio a fas características que la 
gran prensa tiene en los países capitalistas, los conside 
randos del decreto Iey explicaban que "es igualmente 
necesario que no se conviertan en piezas integrantes de 
un monopolio estatal, sumiso al poder público y mo 
nocorde en sus juicios y apreciaciones sobre la acción 
de éste". 

¿Qué, entonces? 
Según el nuevo estatuto "es, por -el contrario, impres 

cindible, que constituyan órganos mediante los cuales 
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, , rores significativos de la población organizada, 
, , "11111 > las entidades, organismos y segmentos que los 
,.,, 1•,1.111, expresen con entera libertad e independencia 
11 1•,piraciones, necesidades, puntos de vista y críticas; 
¡, 1 .111 una fiscalización permanente y responsable de-1 

I", 1, 1 público, y constituyan canales auténticos de ex 
l" 1 .1011 y difusión de los distintos enfoques ideológicos 
1111 rncuadran dentro de los parámetros de la Revolu- 
11111 P .ruana". 

1 , ,,•: fundamentos de este insólito decreto latinoameri- 
1 11", concluían afirmando que "además de los órganos 

1 ,·x presión de los sectores organizados de la población 
¡,11,,lrn existir otros que igualmente informen, opinen 

, 1 i1 iquen con entera libertad". 
t.os aspectos resolutivos están con.tenidos en tres sec 

' 11>111's, seis capítulos y 48 artículos, el primero de los 
, u.rl ·s señala que "el Estado reconoce, respeta y garantí- 
,, d derecho de los órganos de prensa a informar y 

,,1,,nrtr libremente;' y el segundo aclara que "cualquier 
, 11 gano de prensa \puede, con entera libertad, publicar 
uiIonnaciones, expresar ideas y formular juicios o apre 
' i.1t iones críticas, sin consulta previa ni censura, en tan- 
10 110 trasgreda los límites señalados por el respeto a la 
1, y y a la moral en general, y especialmente a -la verda:1 
,11· los hechos y al honor e intimidad personal y farni- 
1111rcs". _ 

El arcículo 4 dice que "la prensa escrita no será es- 
1,1 rizada. No obstante, el Estado podrá tener uno o al 
g11nos órganos de prensa". 

El 5 distingue entre los diarios de dssrribución na 
l ional y el resto de las publicaciones del país y el 6 
«xplica que los diarios de distribución nacional son aque 
l los de más de 20 000 ejemplares de tiraje o que se 
difunden en la mitad de las capitales de departamentos 
del Perú. 

El 7 establece que "los diarios de distribución nacio 
nal constituirán medios de expresión pertenecientes a 
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las entidades representativas de los sectores organizados 
de la población de la nueva sociedad" y el 8 advierte 
que tanto los diarios regionales y locales, cuanto las 
revistas, ."segui~án perteneciendo o podrán pertenecer 
a cualquier entidad o persona que los haya establecido 
o los establezca". 
El 15 ordena que los comunicados oficiales deberán 

publicarse completos. El 16 y el 17 obligan a publicar 
también completas y gratuitamente las rectificaciones 
envi.a.das P?r quienes se sientan agraviados por alguna 
nora anterior, y prohíben que en la misma edición se 
incluyan "comentarios o apostillas a la aclaración o 
rectificación". 
El 20 estatuye que "en todo órgano de prensa debe 

rá existir una sección dedicada a publicar cartas de los 
lectores". 

El 22 expresa que "los diarios de distribución nacio 
nal se organizarán y funcionarán como órganos de ser 
vicio ~ocia! aut,ofi~~ciado. El excedente económico que 
pr?du¡es:en sera utilizado en el pago de las obligaciones 
existentes, en el mejoramiento del mismo órgano de 
f'.re~sa y en beneficio de la comunidad laboral respec 
tiva . 

Según el artículo 23, para hacerse cargo de sus día 
ri?s 1~.s "sect~re~ .signíñcaeivos d~, la población orga 
nizada consnnuran una asocracion civil como sus 
"representantes o personeros". De acuerdo con el 24 
"los diarios de distribución nacional, además de las 
funciones generales de todo órgano de prensa, servirán 
de ca~ales de expresión de fas aspiraciones, necesidades 
apreciaciones, críticas y puntos de vista del respectivo 
sector y de las entidades u organismos que lo integran. 
E~ ellos deberán tener cabida, en actirud pluralisra y 
dialogante, los enfoques ideológicos que encuadren den 
tro de los parámetros de la Revolución. Peruana", El 
25 indica que "la orientación de cada diario podrá no 
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,l1·finirse necesariamente por una sola o única línea 
, .luorial o de opinión". 

El artículo 29, dedicado a los diarios locales o regio- 
1 ulcs y a las revistas, ordena que sólo podcin editarlos 
In~ peruanos de nacimiento residentes en el Perú. El 31 
¡,,niene que "los derechos y acciones de la empresa no 
¡,1 Irán ser transferidos a extranjeros". Bl 40 pena con 
pt isión el empleo "de testaferros en empresas periodís- 
11(·as para ocultar a socios extranjeros". 

El resto de los artículos del decreto ley regulan cues- 
1 rones administrativas, la mayoría de las cuales estaban 
, ontenidas en la legislación anterior, y menciona una 
serie de delitos similares a los que establecen las: leyes 
, I · muchos países del mundo ( por ejemplo, publicar do 
' urnentos secretos que perjudiquen la defensal nacional, 
injuriar o excitar las bajas pasiones), cuyos autores se 
' fo procesados ante los tribunales normales. 
El decreto ley 20681 es más escueto, tiene sólo 13 

.irrículos y unos breves considerandos donde se reitera 
que el objetivo del gobierno revolucionario es "realizar 
l:t transformación de las estructuras económicas, socia 
les y culturales del país". 
El artículo 1 declara "de necesidad nacional y de 

interés social la edición, impresión y difusión de los 
diarios de distribución nacional" y decreta su expro 
piación. 

El 2 comunica que el diario El Comercio será expro 
piado en favor de "las organizaciones campesinas"; La 
Prensa de "las comunidades laborales ( industriales, pes 
queras, mineras, etc), incluyendo a los empresarios que 
rengan la calidad de comuneros"; Correo, de "los pro 
fesionales ( abogados, ingenieros, médicos, economis 
tas, etc)"; Ojo, de "los escritores, artistas e intelectua 
les en general"; Ultima hora, de "las organizaciones 
de servicios, comprendiendo en éstas a las cooperativas 
de servicios, mutuales, construcción civil, bancos, co 
mercio, transportes y otros"; y Expreso, de "las orga- 
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nizaciones educativas tales como universidades y comu 
nidades educativas ( trabajadores docentes y no do 
centes, alumnos y padres de familia de los centros edu 
cativos)". 

El 5 anuncia que el organismo que determinará "la 
forma de valorizar las acciones expropiadas" será la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valo 
res". El 6 señala que el 10 por ciento del valor de la 
expropiación se pagará al contado y el resto en 10 
cuotas anuales, con un interés del 6% sobre los saldos. 

El 8 dice que "para los efectos del pago,, el Banco 
de la Nación abrirá un crédito que será cancelado con 
los ingresos que produzcan los diarios expropiados". 

El 9, que mientras se constituyan los consejos direc 
tivos de las organizaciones sociales propietarias, los 
diarios expropiados "estarán a cargo de comités nom 
brados por resolución suprema refrendada por el mi 
nistro de Trabajo por un periodo de un año". 

El 10 suspende por 90 días la estabilidad laboral en 
los diarios expropiados para "proceder a su reorganiza 
ción". 

El acta de nacimiento de un nuevo periodismo para 
una nueva sociedad, lleva la firma del presidente Ve 
lasco, de los comandantes generales y ministros de las 
tres fuerzas armadas y de Ios 13 ministros del gabinete 
peruano, ocho generales del ejército, tres de la fuerza 
aérea y dos de la marina. 

111. LA VIEJA PRENSA PERUANA 

, , 1·~ posible en poco espacio revisar la, historia de 
,., l.1 11 no de los diarios expropiados, de sus antiguos 
111¡,1t·tarios y de las nuevas organizaciones sociales a 

1, q11t: decidió entregarlos el gobierno revolucionario. 
l 11 ,r eso, luego de una breve síntesis general, es pre- 

1 1 dilt· detenerse con detalle en la historia de uno de 
lluv, f7.l Comercio, por su profunda significación den- 

1111 ,1 · la vida del Perú. 
11.11 general, los datos sobre la vieja prensa peruana 

¡1111vicnen de un estudio de Juan Gargurevich Regal, 
\1110 J verdad de los diarios de Lima. 

l I l'SPANTOSO BELTRÁN 

i.. Prensa / 

I' 'rtcneciente ahora a las comunidades laborales, fue 
luudada en 1903 y uno de sus primeros directores fue 
1 1 abuelo de Manuel Ulloa. el ministro de Belaunde 
l'r-rry que huyó del país cu~do se descubrió su partici 
¡,.1ción en la negociación con la International Petroleurn 
< ~,mpany en perjuicio del Estado peruano. 

Durante ocho años estuvo clausurada por el dictador 
l .1·¡,ruía y en 1947 fue asesinado su director Antonio 
< , raña Garland. 

Pedro Beltrán Espantoso y con él la Sociedad Na 
' ional Agraria la tornaron bajo su control al iniciarse 
l.1 década del 50. Ningún embajador de Esrados Uni 
.los podría haber defendido mejor' que La Prensa de 
Helrrán los intereses de ese país en el Perú. 
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Agrónomo educado en Oxford, Beltrán renovó e 
periodism~ peruano, luego de una gira, de estudio po 
las redacc10nes del New York Times y el MMm 
Hersld, 

. ~?<lif~có su tipografía, introdujo seca y sobria "ob 
Jet1v1dad norteamericana y formó una élite de redac 
tores j~~enes para quienes editó manuales de estilo y 
esta~le:c:10 que_ s~s sueldos crecerían proporcionalmente 
al t1raJ~ del dta~10. El Co_m~rcio, aburrido y pacato, no 
tuvo mas remedio que eliminar los avisos publicitarios 
que ocupaban roda su primera plana y ponerse acele 
radamente a averiguar qué cosas habían ocurrido en el 
periodismo mundial en los últimos cien años. 
. Mientras sus jóvenes y bien pagados redactores cuJ 
nv_ab~ 1a objetividad, Beltrán manejaba la página 
editorial desde la cual Eudocio Ravines explicaba cómo 
se parecía "Puer~o ~ico al parafso terrenal y que es 
pantosa era la miseria en el comunismo cubano". 

Sus campañas en defensa de la "libre empresa" y en 
contra del control de cambios, su anticomunismo pin 
roresco y sus ambiciones presidenciales que lo indujeron 
a. toda clase de maniobras Je valieron un negro presti 
gio. En 1956 estuvo preso luego de un fallido golpe de 
Estado. 

· Ad~más _de La P?·ensa, comenzó a editar el vespertino 
se~ac10naltsta Ultima Hora, desde el cual también se 
~edtcó a, defender el indefendible contrato con la .JPC. 
Cuando fue nombrado ministro de Hacienda y premier 
por el presidente Prado --dice Gargurevich- decretó 
el alza de 1a gasolina facilitando sus dia:rios a la propa 
ganda de la empresa norteamericana". 

Lu~g? del 1erro~a1:1iento de Prado, Beltrán Espantoso 
organizo un Movirnienro Independiente". Llegó a con 
voca:r a un acto público. Asistió tan poca gente que 
le d10 vergüenza reincidir. 

Se replegó a sus diarios, desde los cuales defendió 
sin claudicaciones a la IPC y atacó Juego con saña al 

1 ,11 , 11o revolucionario que recuperó el petróleo pe- 
' "'º· . v ivc en París desde que debió alejarse de ~a direc- 
1,.11 del diario al n:o cumplir con la iey que e~ge resi- 
111 por lo menos seis de los doce meses del ano en el 
" 1111orio nacional. 

I ¡,n·so 

¡ , preso, y el otro diario d~ la misma_ empresa, ~xt·ra, 
i111,ra asignados a fa. comunidad educ~ttva y a la juven- 
111.i, eran una cooperativa de los traba¡ador~s,de~de rna~ 
', de 1970, cuando el gobierno los exi;rop10 a su ann- 
, 110 propietario, el ministro del escandalo petrolero, 
M,111uel Ulloa. . h b' 

1 ¡ lloa abogado de la Grace norteamericana, a 1a 
«unado 'el control del diario en ~-965, luego que, l<:s 
1.11 ¡ f undistas Manuel y Miguel Mu¡tca <?allo (este_ últi- 
1, 11, fue premier durante el último día de g~b1erno 
1,· Belaunde Terry) lo llevaran al borde de la ruma .. 

-ourmet, financiera, buen bebedor, un _executwe 
111 oyorquino, según la descripción de Gargu~evteh, Ull_oa 
, 1 t también gerente de la Deltec, Su pnmera m~¡er 
11:<.: la hija del gerente de la Grace; la segu:nda, ~adme 
Van Peborgh, hermana del ex mini~tro del dictador 
,rgentino Onganía. Una de sus cunadas e~a la he 
l('(lera del dueño de la Coca Cola en el Peru._ 

Sus diarios fueron soeces opositores al go?!erno re 
volucionario, que lo precesa por la sustracción de la 
1 ,:igina 11 del Acta de Talara. . 

Cuando el gobierno dictó su pmnera ley de pr~nsa, el 
1. - · d Ulloa escribió que "la Argentina fascista de , 1:u10 e - al 
Pcrón y la Cuba comunista ya procedieron a t expe- 
1 icncia y el mundo enter~ es testigo de la forma_ en 
que en la Argentina peromsta y en .. la Cuba comuntsta 
~t· cumplió la misión de la prensa . 

Las pruebas por la página 11 eran difíciles de le- 
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vanrar y Ulloa aprovechó una reuruon de la SIP que 
se realizaba en Buenos Aires para huir del Perú. Al 
enterarse de la acusación formal por "concusión en 
agravio del Estado" se sintió ofendido y anunció su in 
mediato regreso al Perú. 'Los periodistas esperaron en 
vario en el aeropuerto, el 20 de octubre de 1968. Allega 
dos a Ulloa explicaron que el viaje se había suspendido 
por "una fuerte afección bronquial". 

El aire de Lima no le sienta bien. Han pasado casi 
seis años y todavía debe seguir resfriado. Durante el 
gobierno de Onganía vivió en Buenos Aires. Advenido 
el peronismo se trasladó al Brasil. También suele residir 
en España, donde asesora al príncipe Juan Carlos. Sus 
pulmones sólo pueden respirar democracia. La última 
edición de Expreso antes de la expropiación de 1970, 
decía en su tírulo principal: "Peruano se hace héroe en 
Vietnam" ... 
Los trabajadores de Expreso y Extra que dirigían la 

cooperativa hasta el 27 de julio, aceptaron de buen grado 
la nueva expropiación y ambos diarios comenzaron a 
publicar inmediatamente secciones especiales dedicadas 
a la educación. 

Correo y Ojo 

Correo y Ojo, expropiados en beneficio de los profesio 
nales y de los intelectuales y artistas, eran propiedad 
del empresario pesquero Luis Banchero Rossi, asesinado 
hace un par de años en el caso policial más confuso de 
la historia moderna del Perú. 
Hijo de inmigrantes italianos, self made man, Banche 

ro vendió vinos y lubricantes hasta que compró una 
pequeña fábrica de harina de pescado y llegó a conver 
tirse en uno de los hombres más ricos del Perú, podero 
~o inclusive en el cartel pesquero de Harnburgo. 

lk hazado con. bolilla negra en el Club Nacional por 

11 

11 , irigen, Banchero irrumpió en el periodismo con la 
1, l 1< adeza propia de un burgués que en pocos años ha 
,, .unulado una fortuna superior a la de los viejos seño 
' dl'I agro, pero que aún carece de poden político. 

< rcó una cadena de diarios en el interior, que moti 
" 1 ,11 hasta una pastoral eclesiástica de repudio, escan- 

1 ,1116 a todas las oligarquías pueblerinas, y finalmente 
1 11, " sus dos diarios en Lima. 

1 1 c·rnpresa languideció a su muerte y los diarios fue- 
1 "' los únicos que tuvieron una actitud relativamente 
1,,, 111(· hacia el gobierno revolucionario. 

\1 n.icionalizar toda la industria de la pesca, la revo 
l 1, 1,111 dejó definitivamente a Correo y Ojo sin grupo 
,,,111111ico que defender y terminó de quitarles su razón 

1, c-1 Se comprende la cordialidad con que su último 
111 , 11,r, pariente de Banchero Rossi, recibió a la corni 
"" , xpropiadora. 



IV. ~~EL COMERCIO'\ UN SIMBOL 

¿qu1 significaron el diario El Comercio y la farni 
Miro Quesada en la vida de lima? 
Todo, o casi todo. 
El 27 de julio el gobierno revolucionario de la fue 

armada expropió el diario. Entre los firmantes del d 
crero está el ministro de Salud, general de la Fuer 
Aérea Fernando Miró Quesada Bahamonde. Para hace 
cargo ?e la dirección de El Comercio, el abogado Héct 
~orne10 Chávez tuvo que ingresar por la puerca pri 
cipal, en la calle Antonio Miró Quesada. Dos días d 
pués el diario publicó un cálido saludo por el nonag 
srmo cumpleaños de Osear Miró Quesada Racso u 
científico famoso. ' ' 

El diario fue fundado en 1839, pero el primer M" 
Quesada que lo dirigió fue José Antonio recién e 
1875. Su socio luis Carranza, sobrino de ~no de J 
fun?adores,. se dedicó a la. política, mientras José An 
tomo ma_n_e¡aba El ~omercio. Carranza murió en 189 
y la familia se quedo con el diario. 
Antonio Miró Quesada asumió la dirección e 

1905, apoyado p~~ sus hermanos Luis y Osear, lo 
tres casados _con hi¡as_ de 1~ alta burguesía peruana. 
Por sucesivos matnmon10s, los Miró Quesada está 

emparentados con los Prado Sosa, los Graña Garlan 
los Graña ,Elizalde, los lavalle Vargas, los Pardo Alva 
rez Calderon, los Laos, los Cornejo, los Wiese de Osm 
los Belmom Bar. Es, decir, l~s grandes propietarios d 
la tierra, la pesquer,ia,_ las rnmas, las inmobiliarias, 1 
bancos, los otros medio, de comunicación. 
Anto~o Miró quesada, que llegó a ser presidem 

de 1a Cámara de Diputados, fue asesinado jumo con s 
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, 1 ¡ <) 3 5. Pagó así la adhesión del diario a la 
111 1 d<· Sánchez Cerro y su apoyo al fusilamiento 
,11,, miles de apristas en Trujillo, luego de una 
,11 ruvurrección civil. 

1 <'lll0nces la enemistad de El Come_rc~o con :l 
¡111 irreductible. Todos los años, el ~rano_ :publt 
r,, ~u portada la crónica del homenaje nuht'.1:r a 
,111 1 ,d es muertos durante la masacre de Tru J ill?, 

, 11 ,1 ,11 yt"nclo a mantener vivo el odio militar hacia 
11 ¡,, partido de Haya de la Torre. 

1 t 11,, Ltl ta una revolución tan a fondo corno la de 
, 1 1 ura que los Miró Quesada hicieran las . paces 

, 1 /\ pra y, juntos, conspiraran contra los militares 
1 1·obierno. . 

1 ,· muerte de Antonio, luis Miró Quesada se hizo 
1 ,. , ,Id diario. Abogado, se graduó en 1900 con una 

1 sobre "la moderna crisis social", según la cual 
, 111¡,mte una legislación pro obrera. En 1911, como 

j 1111,1/10, redactó un proyecto de _ley de accidentes de 
d o.1 ¡n. Fue también alcalde de Lima. 
r ~, 1 obstante, la más retrógrada pol,ítica l~boral. se 

1,1110 siempre a los trabajadores de El Comercio, sorne- 
' 1, , ••. , rígido parernalisrno. . 

1 1., y un párrafo del libro de Gargurevich que merece 
, 1 eproducido. . 
.Córno era el ambiente de El C?mercio al 3 de 

ruhrc de 1968? Pues exactamente igual que lo ha 
l,1, <ido durante muchos años. A las doce en punto del 
11 , l:t redacción silenciaba súbitamente su ta~!eteo. me- 
11,pgráfico y corría la noticia en susurros: ya viei:ie, 
, viene ... ". Los guardias republicanos que ~tod1~- 

I ,.111 el diario hacían sonar los talones y don Luis hacia 
11 ingreso seguido discretamente por u? guardaes~ 
l.1•, Corriendo casi de puntas, un curioso perso~aie 
,. acercaba hasta él y besaba tiernamente su mejilla. 

1,1,1 el popular "Besitos", un antiguo empledo de con 
l 1.111z:t". 
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"Agil y sonriente -agrega Gargurevich- don Luis 
subía a paso rápido Ia señorial escalera de mármol y 
se encerraba en su oficina de paredes forradas en fina 
madera. Luego le saludaban sus hijos y charlaba bre 
vemente con el jefe de redacción sobre los temas del 
día. Si la actualidad política lo exigía, tornaba papel y 
lapicero y escribía cuidadosamente el editorial. Una 
vez terminado lo enviaba al taller con un mensajero 
que casi volaba. "El editorial, el editorial" gritaba al 
entrar a la sala de linoripos y entregarlo al Regente, 
quien recogía casi amorosamente las hojas de papel y 
las entregaba a un linotipista privilegiado, aquel que 
era capaz de entender la letra de don Luis". 

Frente al ministerio de Trabajo, las empresas perio 
dísticas del Perú argumentaron que sus empleados 
cumplían tareas diferentes a las del resto de los asala 
riados y que les correspondía un tratamiento distinto. 
Los gobiernos anteriores a 1968 aceptaban esta teoría 
y los periodistas no cobraban horas extras, ni podían 
eludir el trabajo en domingos o feriados si la empresa 
lo exigía. 
En 1964, fue presentado en la Cámara de Diputados 

un proyecto de ley que establecía la jubilación de los 
periodistas a los 25 años de servicios, el pago de horas 
extras para quienes trabajaban entre siete de la tarde 
y medianoche, el pago doble por domingos o feriados 
trabajados y las vacaciones pagadas para quienes tra 
bajaran en empresas cuyo capital superara los dos mi 
llones de soles. 

El Parlamento aprobó la ley, pero el presidente Fer 
nando Belaunde Terry realizó una consulta con los 
propietarios de periódicos y la vetó. 
Una década antes, en 1956, la opinión de Luis Miró 

Quesada había sido decisiva para bloquear en el Con 
greso un proyecto de Estatuto del Periodista Profesio 
nal redactado por la Federación de Periodistas Perua 
nos, que regulaba los sueldos de los periodistas, el pag<J 

de horas extras, los francos compensatorios, la jubila- 
ción y la bolsa de trabajo. __ , 
En una carta a1 presiden:te de la Comisión de Prensa 

de Diputados, Miró Quesada señaló que el e_statuto 
proyectado constituía "un atentado contra_ la, l~bertad 
de prensa y la negación a las empresas periodfsticas de 
la Iiberrad industrial a que tienen derecho de acuerdo 
,t la Constitución del Estado". 

El Gran Padre de la Familia juzgaba que empresas 
que "mejoraban a su personal en un ambiente d~ mu 
' ua comprensión y amplia cordialidad" no necesitaban 
11 i nguna clase de estatuto. 

Las páginas de El Comercio evolucionaron en _ el 
mismo sentido que la política de la burguesía indusrrial . 
peruana, tibiamente nacionalista, partidaria del control 
.\<· cambios, pero ,defensora sin concesiones de la pro 
piedad privada. 

Antes de la revolución, por su posición en defensa 
le· los intereses peruanos, la lnternational Petroleum 

1 Dmpany consiguió que todas las empresas norreame- 
1 11 .inas que operaban en Lima lo borraran de sus paut~ 
¡,11hlicitarias, y La Prensa de Beltrán Espantoso acuso 
, los Miró Quesada de comunistas. 

e .uando el gobierno revolucionario ocupó con l<::s 
11111ues las instalaciones de Ia IPC en 1La Brea y Pan- 
11•. H/ Comercio aplaudió la medida. 

-;,,~ dudas nacieron en 1969, a partir de la ley de 
He I nrrna Agraria, y su humor no cesó de avinagrarse 
le .,i(' entonces. 

1•11 el último año, los Miró Quesada se volcaron de 
, l,d.,mt·ntc a la búsqueda de un golpe militar contra 
, 11 volución a través de notas y editoriales. 

1 ., ligura 'elegida para provocar una fisura en la 
11111,l.1,I militar fue el almirante Vargas Caballero, rninis 
''" ,le· M.1ri11:1 y comandante general de la armada, cuyas 

1 l 11,11 iom·~ ·n favor del modo occidental y cristiano 
1 ,,l., tuvieron óptima acogida en el diario. 



Al trascender la intención del gobierno de abolir 
los feudos periodísticos, El Comercio -se puso histérico, 
y terminó atacando al gobierno como comunista, en el 
mismo estilo que La Prensa había usado contra los 
Miró Quesada años arrás. 

Sus últimos editoriales proponen una simulación por 
la cual el gobierno es comunista y la fuerza armada 
víctima de su engaño, que pronto despertará de su 
sueño y pondrá las cosas en su lugar. 

El 26 de julio por la tarde, todas las personas bien 
informadas de Lima sabían que en pocas horas más se 
conocería la expropiación de los diarios. 

Luis Miró Quesada tenía el propósito de recibir a 
la comisión expropiadora en su despacho y promover 
allí un incidente que pudiera ser presentado ante la 
opinión pública mundial como la bárbara agresión 
de una patrulla de uniformados contra un hombre de 
94 años que defiende los valores espirituales. 
Un grupo de hombres de la guardia civil monr6 

guardia frente a la puerta de su casa y cuando el an 
ciano intentó salir. lo disuadió de hacerlo, 

Los Miró Quesada denunciaron, y casi todos los dia 
rios del continente se hicieron eco de su queja, que 
el patriarca sufría arresto domiciliario. 

El autor vio frente a la mansión un auto de la po 
licía de investigaciones del Perú, cuyos ocupantes. dije 
ron que estaban allí en prevención de ataques contra 
la casa, cosa no imposible en el tenso clima que crearon 
los manifestantes de Miraflores. 

Escuchó, además, un diálogo entre el corresponsal 
en Lima de la agencia Reuter, Patrik Buckley y uno 
de los hijos del anciano, quien afirmaba que a do-. 
días de la expropiación, su padre continuaba arrestado 

Se produjo entonces un breve diálogo: 
-¿Don Luis intentó salir de la casa? 
-No, pero la policía sigue en la puerta. 

Curioso arresto realmente. 
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V. LA CRISIS EN LA MARINA 

1 1 .' de mayo, el mmistro y comandante de la Ma- 
1111.1, almirante Luis Vargas Caballero, señaló pública 
'" 111<.: que era un error llamar contrarrevolucionario 
,¡11icn expresaba disidencias. 
''" una oblicua crítica al presidente Velasco Alva- 

1,111, el almirante dijo que la libertad de expresión 
, , 11110 de íos postulados revolucionarios y que "de- 

111!1. llegar a la unión de los peruanos. Si no lo 
, " , 1110s, y pensamos con mayor altura, difícilmente 

1 1111:1 ,·,,iremos y no tendremos éxito en nada". 
I ', ,, ,1s horas después, lo que estas declaraciones po 

i, 111 «-ncr de ambiguo desapareció en un editorial de 
/ , omrrcio. 
rJ11 c·s por cierto el comunismo el que va a dictar 

1, 111·111:inos y a la fuerza armada fas normas ele 
111111, 1.1, ni son los comunistas y los resentidos socia 
•¡i111·11t·s van a definir quiénes son los buenos pe 

' 1111· " <cñaló el diario de los Miró Quesada. 
1 1 11 ·,puesta de Velasco Alvarado fue rápida y ca 

l 1 'J de mayo, en una de sus habituales confe- 
111 11 .11· prensa, contestó una pregunta sobre la 

l 11 ,, 11111 ck Vargas Caballero y el editorial de El 

1 ' ,1 1 1 ·i de octubre de 1968, el gobierno ha pro- 
111 l 1 , 1 í1 irn y desde esa fecha la ha aceptado. 
"" 1 r 1 )' q11c onfundir el derecho a la crítica, a la 
1 1111 1,1, .k+ccho que reconocemos, como dijo 

111111 1111, V,11.1,;:is Caballero, con el derecho a hacer 
11,, 1111·11l111 iún'', sostuvo. 

1 q11<· en una revolución sólo existen re- 
" 11 '" 1 , 11111 rurr ·volucionarios. Y en todo caso, 
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un pequeño sector de indecisos que no tienen el sufi 
ciente valor de plegarse a un bando o al otro", añadió. 
Ya era bien claro. Pero hubo más aún: "En todo 

caso ---;cli jo-- las declaraciones del almirante Vargas 
Caballero constituyen su punto de vista personal, muy 
particular. En el gobierno existe unidad del equipo, 
verdadera camaradería. Discutimos en el equipo todas 
las decisiones y se aprueban por mayoría. Sabemos que 
existen periódicos contrarrevolucionarios que envían a 
sus redactores preparados con preguntas de doble sen 
tido, para después especular políticamenre con las res 
puestas. Porque nos dimos cuenta del juego, es que acor 
damos en el gabinete que las declaraciones de tipo 
político, sobre la concepción o el curso del proceso, 
estaban reservadas al que habla y al primer ministro. 
Los demás señores ministros quedaban autorizados a 
formular declaraciones en los asuntos concernientes a su 
sector, y que aquel que incumpliera este acuerdo, debe. 
ría presentar su renuncia. Es un ·acuerdo que consta 
en el libro de actas del Consejo de Ministros." 

Se suscitó entonces este diálogo: 
Periodista: señor presidente, usted acaba de decir que 
en el libro de actas del Consejo de Ministros consta 
que se acordó que la única persona que podía hacer 
pronunciamientos políticos era usted ... 
Presidente: yo y el primer ministro, y dije también 
que cada señor ministro estaba autorizado a ocuparse 
de los asuntos de su portafolio. Y eso, repito, paira 
evitar respuestas a preguntas de doble sentido, previa 
mente preparadas por Jos enemigos de fa revolución. 
Periodista: usted dijo también que el ministro que hi 
ciera declaraciones políticas estaba en la obligación 
de renunciar. 
Presidente: sí, eso dije. 

La marina acusó el impacto. A la madrugada, el 
consejo de almirantes emitió una declaración que no 
rodos sus miembros firmaron, alegando que el acuerdo 
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, lel Consejo le Ministros "no es aplicable a las decla 
raciones hechas por el comandante general de la Ma 
ri na y ministro de Marina, en su calidad de miembro 
, lt· la Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual está 
«ncargada por el Estatuto del Gobierno Revolucionario 
ill' cumplir y hacer cumplir dicho esraturo y el plan de 
i:obierno". 

Los almirantes hacían saber además su apoyo a la 
lkvolución Peruana y al almirante Vargas Caballero. 

Las horas siguientes demostraron que ambas adhe- 
1, mes eran incompatibles. El 30 de mayo, luego de 

l 1 .icasar en un intento de sublevación de Ia armada, 
, 1 almirante Vargas Caballero presentó la renuncia 
11 l'lamada por Velasco Afvarado y fue sucedido por 

1 .ilmiranre José Arce Larco, el oficial más antiguo, 
1111· cumplía funciones en la embajada peruana en 
1.,~hington. 

1 l.ibía desaparecido el último escollo 'para la expro- 
1 ,11, 1{¡11, Durante la crisis, el comandante de Ia escua- 
1, 1, .rlmirante Guillermo Faura, había jugado un papel 

11, 1 ¡,nnante, al desacatar fas órdenes subversivas de 
11 f;.is Caballero. 
1\ fin del año, cuando Arce Larco pasó a retiro al 

11111¡,lir su periodo reglamentario de servicio, Faura 
I, .11t t·dió en el comando. Al frente de 1a escuadra fue 

1 1r.11:1do el almirante Fernández Dávila Noriega, un 
1"11" ionario decidido. 

1 , reforma del almirantazgo, donde hubo muchos 
1 , ., retiro, debilitó a la marina, pero es difícil ase- 

111 11 qttl· haya modifícalo su tradicional posición con- 
1 1 1il111 ,\, 



VI.LOSNUEVOSDUE~OSDE 
EL COMERCIO 

El 3 de octubre de 1974, en el edificio que perteneció 
al abolido parlamento peruano, 515 delegados que re 
presentaban a 3.5 millones de campesinos, dejaron 
constituida la Confederación Nacional Agraria, la pri 
mera organización popular surgida luego de la Revo 
lución de 1968, a la cual se entregará el diario El Co 
mercio. Veamos cuáles serán los nuevos titulares 
del diario expropiado a los Miró Quesada. 

"Hermanos campesinos, hasta la tierra ha temblado 
cuando hemos asumido el poder", gritó uno de los 
delegados luego del fuerte terremoto que estremeció 
a Lima poco antes de las 9: 30 de la mañana. 

El congreso de la Confederación Nacional Agraria 
había sesionado en el colegio militar Leoncio Prado 
y una vez elegidos sus directivos, el gobierno revolu 
cionario les entregó los bienes que formarán la base 
de su patrimonio, Ios edificios de las ex sociedadc 
Nacional Agraria, de Arroceros y de la Asociación ck 
Ganaderos. 

Estas cámaras empresarias decidi~ron tradicional 
mente en el viejo Perú la política antipopular que le 1•, 
diputados y senadores convertían en leyes en el Parla 
mento y cuya ejecución avalaban las fuerzas armadas 
Hasta 1968. 
En ese año, unas pocas familias latifundistas contro 

laban 15 de Ios 18 millones de hectáreas cultiva bit, 
del país. Antes de la expropiación, la revista 7 CÜ<1.. r, drl 
ex primer ministro Pedro Beltrán Espantoso, nar111 
cómo en la selva los patrones organizaban brur.d, 
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11 'srejos, en los que para celebrar el cumpleaños de 
ilgún latifundista se envolvían campesinos en costales 

, .npapados en combustible y se los quemaba vivos. 
Presionados por la Junta Militar de 1962, que orga- 

111zó las elecciones que le dieron el gobierno, y asusta- 
111•: por los ecos de la Revolución Cubana, el presidente 

l ,·1 nando Belaunde Terry y el Congreso dominado por 
< l ión Popular, la Democracia Cristiana, los apriscas 

~ los odristas sancionaron una ley de reforma agraria 
1 I cscilo kennedysta. 

1 :$a ley sólo afectaba a la reforma agraria el 18.9% 
1, l:1~ tierras cultivables. El gobierno de Belaunde de- 
11 1.'1 la expropiación del 45.3% de ese 18.9%. De 
,11· modo, la reforma agraria se reducía al 9 por ciento 

1, l.is tierras cultivables. 
l lt· ese 9 por ciento que había decidido expropiar, 

11, l.u.nde sólo expropió realmente el 44.4%, es decir, 
, 1 ,1 11:1:; el 4 por ciento de las tierras agrícolas del Perú, 
111 1 < icar por supuesto los grandes ingenios azucareros 
1, 1 Norte, los enclaves agroindustriales sobre los que 

1,11•,.1ba el dominio oligárquico en el país. 
1 11 muchos casos, además, se pagaron por las tierras 

, • 11ropiadas" precios superiores a los que valían en el 
1,111, .ulo, asegurando un buen negocio a sus propieta- 
111, 

l 11 1·1 liarío oficial La Crónicd.j José Tenorio Melén 
li , 116 un informe confidencial del Comité Inrer 
"'' 11l .1111> de Desarrollo Agrícola, según el cual Bela- 
11, 1 olo expropió el 0.8 por ciento de las tierras 

11 ,,111.1s para la reforma, en beneficio de apenas 7 000 
11i¡11 ,1110s. 
1 1 \ dt· octubre de 1968, Belaunde salió en pijama 
1 1•,il,H io de gobierno para asilarse en Buenos Aires. 

1 '1 ,I<- junio de 1969, ocho meses después, el pre- 
1, 111, J11.111 Vclasco Alvarado firmó la ley de Reforma 

1 111.1 PI 26, sin que nadie atinara a reaccionar, las 
¡,0111 iules expulsaron de sus fundos a los grandes 
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propietarios del norte y entregaron las haciendas a 
sus trabajadores. El 65 por ciento de los capitales per 
tenecía allí a empresas extranjeras, norteamericanas, 
holandesas, suizas, alemanas, o con sede legal en Panamá 
y Nassau. 

En 1965, el jefe guerrillero Luis de la Puente Uceda 
escribió en un libro aún inédito, que ningún gobierno 
burgués se animaría a iniciar la reforma agraria por 
las haciendas del norte. El de Velasco, claro, no es un 
gobierno burgués. 

Las constantes ocupaciones de tierras por sindicatos 
campesinos y el propio alzamiento guerrillero, mar 
caron profundamente la conciencia de una fuerza ar 
mada cuyos jefes y oficiales tienen la piel oscura, y 
son hijos de campesinos, obreros, telegrafistas de al 
dea o lavanderas, como es el caso de importantes jefes 
de la Revolución. 
Durante el primer año posterior a la expropiación, 

las haciendas azucareras fueron administradas por co 
mités especiales designados por el gobierno revolu - 
cionario. En 1971 se entregaron a organismos de 
transición formados por los trabajadores y por entidades 
del Estado, y en 1972, luego de una erección general de 
autoridades, quedaron en manos de las cooperativas 
en las que participan íos campesinos, los empleados, 
los técnicos, los obreros y los directivos. 
Al iniciarse fa reforma agraria en las tierras más ricas, 

propiedad de los mayores latifundistas, se quebró de 
un golpe la estructura tradicional del poder, y luego 
no hubo resistencia cuando la reforma prosiguió en ,·1 
resto del país. 

Al mantenerse las unidades productivas en vez dt· 
subdividirse las tierras, la peruana fue la primera re 
forma agraria que no produjo inicialmente un des 
censo en la producción. 

En poco más de un año habrá concluido la entrega 
de las tierras cultivables, mientras avanzan varios cos 
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,osos programas de irrigación que permitirán ampliar 
, 1 área de suelo útil para la agricultura, tarea impres 
.rndible en un país que no ha sido beneficiado por la 
11.11 uraleza. 

Un lustro después de la expropiación, se visualizan 
1111 claridad los nuevos problemas surgidos, sobre todo 
11 los complejos agroindustriales del norte. 

1 .as cooperativas han progresado económicamente, 
1, ,., trabajadores tienen mejores condiciones de vida, 
111·,1 .ilaciones sanitarias, ómnibus para Uevar sus hijos al 
, 1lc-gio, asistencia sanitaria. 
fiero como no se amplía el número de miembros 

1, rada cooperativa, éstas contratan a campesinos go 
l -u.lr ina, o eventuales, cuya situación no es más alen- 
1 ,, lora que la de sus actuales patrones ·pocos años atrás. 
txisren además grandes desigualdades en la remu 

" ,.1r ión de los campesinos y de los técnicos, aunque 
",1 ,os sean socios de la cooperativa. 

1 k acuerdo con un estudio realizado en 1973, por 
¡, 111plo, en el ingenio Pomalca, uno de los pocos que 

!, il ,1,1 sido exclusivamente de patrones peruanos, la 
111111111l-ración mínima era de 1 500 soles mensuales, y 
, ur.ixirna de 41000. 

11dwiscen, finalmente, grandes desigualdades entre 
111, 1 ooperariva y otra. Algunas, que han abierto sus 

1 1 ,11 os a nuevos socios o que ya eran deficitarias en 
1 11111111t"nto de la expropiación, han debido ser inter- 

111,l,1,. porque estaban en la ruina. En cambio las que 
1 111 111·t ieron a Ios patrones más poderosos, siguen 
1 1" 1 ,, 1.1 nclo y procuran reinvertir sus beneficios en 

, q11r·•,,1s ajenas al agro, contrarando para ello obreros, 
1 e¡,, , 1 1 (gimen de la propiedad privada. 

',< l DE HUANDO Y CAUDIVILLA 

l 111111,!11 ,·s una hacienda agrícola de Huaral, en las 
11 1 1 de· Lima, dedicada a la producción de naranjas 
11 1111!!.1, y :t la cría de toros de lidia. 
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Su poderío económico y el carácter progresista de 
sus propietarios, la familia Graña, en el mejoramiento 
de las especies vegetales y animales, no guardaban rela 
ción con el trata impuesta a su medio millar de tra- 
bajadores. 
Huando era la hacienda que pagaba los más bajos 

sueldos en todos los valles próximos a Lima y las más 
duras medidas de discriminación interna se aplicaban 
contra quienes intentaban organizarse sindicalmente. 

En 1959, luego de un largo trabajo de bases, se con 
vocó al plesbiscito que marcaba la ley para la _constitu 
ción del sindicato. Votaron a favor 157 craba¡adores y 
en contra 57, pero el ministerio de Trabajo negó el reco 
nocimient0, alegando que sólo habían votado 214 de los 
514 trabajadores de la hacienda .. 
Recién en 1962, de9pués de muchas huelgas y mo- 

vilizaciones, el sindicato pudo actuar legalmente, y pre 
sentar su primer pliego de reclamos. 

En 1969 el gobierno revolucionario de la fuerza ar 
mada dictó la ley de reforma agraria y los trabajadores 
de Huando propusieron crear una cooperativa. 

Sin embargo, el drt:ulo noveno de ley ofrecía una 
brecha que los hacendados aprovecharon. El texto fa 
cultaba a los propietarios a parcelar ellos sus ti~rras 
privadamente y los Graña armaron a toda velocidad 
una estructura legal por fa que dividieron Huando en 
67 parcelas, que entregaron falsamente a sus familiares, 
abogados, capataces y amigos. 
Durante eres años, los campesinos de Huando lucha 

ron contra esta burla a sus intereses. Organizaron 
huelgas de hasta cuatro meses, sortearon el control de 
la ~licía privada de los Graña y de la policía oficial 
que seguía cumpliendo su antiguo papel pro patrona 
y llegaron a pie y en camiones hasta Lima, marcharo 
hasta el palacio de gobierno, denunciaron La situació 
a través de los pocos diarios que se hicieron eco d 
sus reclamos. 

E;11970 el go~ierno anuló el título noveno que per- 
1111t1a, la par~elación por iniciativa privada, y' en 1972 
1 f cero la h~cienda a la Reforma Agraria y la entregó a 
l.1 :ooperativa de los trabajadores. 

En otros casos, como los de Caudivilla Huacoy y 
l '11 nchauca, la decisión definitiva la adopta el propio 
Vrlasco. 

La ha~}enda está_ a 17 kilómetros de Lima y su pro- 
1,1 od uccion se dedica al consumo de la capital. Bl ar- 
11< ulo 42 de la Ley de Reforma Agraria reserva para 
pansion urbana los terrenos aledaños a las ciudades 

1 ha sido usado por muchos propietarios para eludir 
l I r -forma. 

Asociados con algún banco, financiera o inmobilia- 
1 i.1, _los dueños ~e. la ti~rr~ invocan el artículo 42 y 
11111rcnzan a edificar viviendas donde antes crecía 
1 mn iz o la yuca. 
"\ producen así varias simlutáneas aberraciones: un 

I' 1 ".ºn burl,a la Re~o:ma Agrari_a; las viviendas que 
, ,11 ,1 ruye. solo benefician a la minoría que puede pa- 
11 l.1~; mientras el Perú padece un agobiante déficit 

1, .rlimcnros, que en 1974 obligó a desembolsar nada 
1 1111~ que 500 millones de dólares para importar co 

' 11 l.,, se ~u bren d~ cemento campos fértiles que dejan 
1, 111 n'.I ucir; es!s tte~ras loteadas y edificadas enriquecen 
1 1111 ,guo lat~fund~sta, al mismo tiempo que el go 
l 1111, revolucionarlo debe invenir centenares de mi- 

111111 ', de dólar~s en planes de irrigación para tornar 
1 il II v,1 bles las improductivas tierras de la sierra o la 

1 1, fi nalmer_i~e,. los trabajadores de la vieja hacienda 
11111,,n al e¡er~ito de desocupados que subsisten pe- 

1 11111·111c en Lima como vendedores ambulantes de 
1111, 1H hos, hojitas de afeitar o cordones para zapatos. 

1 111110 en el caso del título noveno, un involuntario 
1, • 111 d<· la ley fue _aprov~hado por la clase propie- 
1 1 ,.1111 bu~lar la mtencion del gobierno. 
lo «.uupcsmos de Caudivilla, Huacoy y Punchauca 
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se dispusieron a impedirlo. Hace ~inco años comenza- 
ron a organizarse y reclamar las tierras. . . 

Luis Aliaga Quispe, secretario de Defensa del sindi 
cato, narró ese proceso al diario Correo. ·:!'-1 ve~ _q;1e 
nuestras gestiones no daban resultado -d1¡0-- 10:cia 
mos una huelga general. Mil quinientos campesm~s 
del Chillón, Lurín y Rimac, entre ot~os, que P?r pri 
mera vez se reunían para formar las Ligas Agrarias nos 
apoyaron". . 

"De Cañete Pisco Chincha, Huando, nos tra jeron 
camionadas d; alime~tos para que pudiéramos resistir 
la huelga. Huando nos dio una movilidad", es decir un 
vehículo. . 

Atrincherados en el local del sindicato, los campesi 
nos y sus familias "día y noche debimos soportar las 
amenazas de los matones que iban a buscarnos )íos. 
Para defendernos formamos un ejército de campesinos 
que hacía guardia permanente". Hubo campesinos de 
tenidos y una mediación del jefe del Comité de Aseso 
ramiento de la Presidencia, COAP, el general José 
Graham Hurtado. 

Aliaga Quispe integró una delegación ~e la aún_ ~? 
constituida Confederación Nacional Agraria que vtstto 
~, V elasco en el palacio de gobierno. Sin protocolo ~e 
acercó al presidente y planteó el caso de sus compa 
ñeros: 

"Mira, hermano Velasco, la tierra es para quien la 
trabaja, Soy hijo de campesino, no pude ~studiar po: 
que mi padre ganaba una miseria, he sufrido con mis 

hermanos hemos sido explotados, pero ahora que estoy 
frente a ;i te pido, te invoco que nos ayudes". 

Los campesinos confían ciegamente en Ve!asco. Han 
. entablado con él una relación básicamente política 
pero que también recoge algunos elem~ntos míticos 
de la cultura rnilenarista del hombre andino. La escasa 
propaganda oficial lo tiene en cuenta. Vuelven los pu- 
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ruros de nuestra historia anunciando un nuevo Perú. 
1 Termano, despierta, dice un mensaje radial. 

"Choliro, no te preocupes", le contestó Velasco. 
"Todo se va a resolver". Después lo abrazó y le pidió 
, onfianza. 

El autor estuvo en Caudivilla a fines de julio, una 
noche fría. En la puerta del Iocal del sindicato se rea 
l izaba una asamblea. El local es una pieza desvencijada, 
, uyas paredes relativamente celestes están cubiertas por 
,1 ibujos de trazo infantil que relatan los episodios de 
l.1 lucha por la tierra. 

Eran cerca de las once de la noche y los campesinos, 
'il'l' se levantan a las cuatro de la mañana, estaban sen- 
1 idos en el suelo, alrededor de una gran mesa. Un tubo 
l luorescente en la puerta del sindicato era la única ilu 
uiinación. También había un micrófono y un alto- 
1'·' 1 Jame, que servían para amplificar los discursos, en 
.p.iñol y en quechua. 

l .os rostros apenas visibles en la penumbra, semiocul- 
', 1•1 por el ala de los sombreros de fieltro, los ómnibus 

11 que habían llegado los campesinos, dispuestos alre- 
1 rlnr de los reunidos como si se tratara de una gran 
lu r icada, daban a la escena el muy familiar aspecto de 
1111, asamblea popular convocada para discutir la roma 
1, 1111 fundo o una fábrica, el corte de una ruta o la 

11 , 1 cgia para un enfrentamiento con la policía. 
l'no en el Perú las apariencias no son toda la reali- 

1 , 1 Los oprimidos se organizan y luchan contra los 
¡111·•,mes, como en el resto del Tercer Mundo. Lo 
l1 1 vnrc es la ubicación del gobierno ante ese enfren- 

11,111·nto. 
l ', 11 eso, es posible que una reunión polérica corno 

1, ,l1· aquella noche en Caudivi:lla termine con directi- 
1 •.nbrt: los puntos de cita para concurrir el 28 de 

11111,, .1 la Plaza de Armas, para gritar la solidaridad de 
1 , .unpesinos con el presidente Velasco, mientras 
111 I'' c¡ucña banda de bombos y metales comienza la 
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musica. Los emigrantes serranos olvidan que están en 
Lima y bailan. Bailan y cantan y aplauden, con una 
alegría contagiosa. 
Ajeno a la fiesta, Manuel Canales prepara la des 

concentración. Habla con los choferes de los micros, 
va reuniendo a los distintos, grupos para que regresen 
en orden. Canales nació en Hu.aura de Huacho, donde 
San Martín proclamó la Independencia del Perú. Mili 
tó en el Apra, fue deportado a Bolivia durante la dic 
tadura de Odría, reingresó al país con documentos fül 
sos, se acercó a la izquierda llamada Ultra, advirtió 
luego que el gobierno revolucionario estaba dando 
respuesta a los siempre desatendidos reclamos campe 
sinos. Se integró al proceso, participó en la lucha de 
Huando y en la organización de las Ligas Agrarias de 
los alrededores de Lim.a. Trabajó en el Sinamos. Aho 
ra trabaja y milita en Caudivilla, en la base. Lo acom 
paña Celso, su hijo de siete años, cansado y som 
noliento. 

El 19· de septiembre un decreto supremo firmado 
por Velasco otorgó a los campesinos más· de 1 200 hec 
táreas de Caudivilla, Huacoy y Punchauca, tres camio 
nes, tres camionetas, dos motores de alumbrado, cator 
ce tractores de los que sólo funcionaban la mitad, tan 
ques de gasolina, instrumentos de labranza, la casa 
hacienda, las oficinas, cinco vacas y 200 caballos. 
De hecho, el artículo 42 de la ley era enviado al ar 

chivo. Además se suprimía el comité especial que se 
gún la ley debe administrar las haciendas expropiadas 
durante un año, y se entregaban las tierras directamente 
a los campesinos, organizados en cooperativa. 
Pocos casos muestran mejor que Huando y Caudi 

villa la extraña relación que existe en el Perú entre los 
generales revolucionarios que dictan una ley, y la pe 
nosa y difícil organización de Jos trabajadores, para 
que esa ley se cumpla, o para que se modifique alguno 
de sus artículos. 
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La revolución fue como un don del cielo, pero es 
1·11 la tierra donde los hombres trajinan para cosechar 
.us frutos. 
El autor volvió a Caudivilla el 9 de noviembre. En- 

1 ique Gallegos Venero, flamante ministro de Agricul 
' ura, entregaba los tirulos de propiedad, acompañado 
por Leonidas Rodríguez. Dos generales que, hace seis 

ros, redactaron jumo con V elasco, Hoyos Rubio y 
Fcmández Maldonado, el Plan Inca. 
Walter Sacaico, dirigente de las ligas agrarias de 

Lima, dijo que exigía a Gallegos, "porque entre revolu 
< ionarios también se puede exigir", que tomara con 
' acto personalmente con los campesinos, eludiendo las 
intermediaciones burocráticas. 
Gallegos contestó: "Es cierto que entre revoluciona 

rios se puede exigir. Pero conmigo no hace falta. Una 
vez por semana recibiré a las delegaciones campesinas". 
Manuel Canales, desde el micrófono, ordenó el des- 

1 ile posterior al acto. Cuando pasaron los tractores re 
cién adquiridos, dijo que eran "la división motorizada 
de Caudivilla'' y que se convertirían, en tanques si fuera 
necesario para defender la revolución. 

I.AS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

In Congreso de la Confederación Nacional Agraria que 
-;e realizó en septiembre y octubre de 1974 es un paso 
11acia el cumplimiento de un postulado básico de la Re 
volución Peruana: la transferencia de poder económico, 
y también de poder político, a la población organizada, 
suprimiendo la intermediación de los partidos o del 
Estado. 
La Reforma Agraria es la forma elegida para la trans 

Icrencia de poder económico. La CNA será la herra 
mienta para transferirles poder político. 

La organización campesina comienza en las institu 
( iones de base, o de primer grado, llamadas asociaciones 
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agrarias. Continúa en las ligas agrarias, que son organi 
zaciones de segundo grado, que se agrupan en federa 
ciones de tercer grado. La reunión de éstas da lugar fi. 
nalmenre a la confederación. 
Dentro de la compleja estructura agraria peruana, 

existen cuatro tipos de organizaciones de base, que re 
flejan, cada una, una forma de producción y de relación 
social de distintas épocas históricas. 

Las comunidades son la versión actual de los ayllus 
indígenas, en proceso de reestructuración, dificultado 
por el peso de antiguos privilegios, 

Las cooperativas son equivalentes a fas comunidades, 
pero han sido organizadas luego de la Reforma Agraria, 
en reemplazo de la propiedad privada. También existen 
cooperativas de servicios, formadas por pequeños pro 
pietarios, yanaconas, arrendyris o aparceros, que han 
conseguido la propiedad de sus tierras y se reúnen para 
disponer de algunos servicios comunes, la compra de 
insumos. la comercialización de sus productos o la asis 
tencia técnica. 

La Asociación de Campesinos sin Tierras agrupa a 
aquellos que aún trabajan para un patrón privado en 
tierras todavía no afectadas a la Reforma Agraria. 

Finalmente, la ley de reforma también admite como 
organización de base a 1a unión de por lo menos 100 
pequeños productores. 

Existe aún una quinta forma, oípica de la revolución, 
la Sociedad Agrícola de Interés Social, o SAIS, que 
agrupa a un conjunto de comunidades para hacer más 
racional su explotación, juntando en unidades produc 
tivas m-1yores a las pequeñas parcelas. 

Las comunidades, cooperativas y asociaciones de cam 
pesinos sin tierras concurren a la formación de las Iigas. 
Las SAIS no concurren como tales, pero lo hacen indi 
vidualmente las comunidades que las integran.• 
Cerca de 3,5 millones de campesinos están organiza- 
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,los en 1 700 bases, que han dado lugar a 122. ligas agra 
, 1.1s, agrupadas en 18 Federac~~nes Departa~enrales. 

lin junio celebraron la reumon prepararona del con 
!', .so de octubre. 

l .os campesinos solicitaron, y el gobierno lo aceptó, 
,111~ las federaciones hicieran su encuentro en lo que 
lucra la Cámara de Diputados del Perú, el recinto sa~ 
-r.tdo de los "Padres de la Patria", como la oligarquía. 
ll.unaba a sus servidores legislativos. 

Félix Hinostroza, líder campesino de Paseo, ocupó 
, uronces el sillón de la presidencia. 

"Hace varios años -dijo- llegábamos al Congreso, 
l-uscábamos a-1 representante de nuestro departamen:o, 
il que para salir elegido nos prometía hasta construir- 
1111~ un puente, así no hubiera río. Esperábamos en la 
1,1wr1a, muchas veces con frío, con ansiedad. Los cam- 
1, sinos no podíamos ingresar al corredor. Los padres 
I,· h patria se escondían al vernos. Esperen, nos de 

' 1,111, vuelvan otro día. Quizás el otro mes. Nosotros 
1, . npestábarnos, nos despreciaban. 

Al convocar para el congreso de octubre, los dele- 
«lns campesinos leyeron en castellano, quechua y 

, 1111:1 r:1, un manifiesto en el que se comprometen a 
1 h-ndcr la Revolución Peruana, "hasta fas últimas 
, ,1,~c-coencias". 
"Sobre nuestras espaldas, corvadas -.afirma el ma- 

1, 11 w~ro----- se edificó la riqueza de terratenientes insen- 
d,I!'~ y de empresas extranjeras. ~ue~tras man?s enca- 

11,, 1 las arañaron en la tierra casi siempre ajena un 
1111to que otros aprovecharon. 'Nuestras quejas y pro 
' ,1,1~ fueron acalladas y reprimidas. Fueron nuestro 

11,1111 y nuestra sangre los principales abonos de la 
, , 1 , peruana". 
"Nos-otros, los campesinos revolucionarios del Perú 
1 "'{'ga- que tenemos una larga historia de luc~as 

v ,11 mártires, somos actores conscientes de los cambios 
11 , 11H iales que vive nuestro país". 
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Las sesiones del congreso de octubre demostraron 
que esas palabras no eran retóricas. 

EL CONGRESO 

En su inauguración se leyó un mensaje del general 
Velasco. 

"Por primera_ ve_z, en nuestra _histo1ria, dice, surge 
una gran orgaruzacion represenranva de los trabajado 
res del campo, el sector más numeroso de la nación 
peruana ,Y el q1;1e_ fuera más profundamente explorado 
por el _s;stema m1us~~ contra el cual insurgió nuestra 
revolución, La creacion de la Confederación Nacional 
Agraria tiene, por todo esto, una gran importancia his 
tonca, para el Perú y para su revolución". 

"!lago votos por el éxito del congreso. Y revolucio 
nanamenre formulo la demanda de que los carnpesi 
nos hagan de ese gran organismo que los representa, 
una fuerza responsable y positiva en la tarea común 
que estamos realizando, para fundar en el Perú una de 
mo~racia social de participación plena, es decir una 
~oo~~ad sin explotados ni explota.dores, de auténtica 
¡ust~c1a y de auténtica libertad para nuestro pueblo" 
Finalmenre, Velasco lanzó una exhortación que los 

c:impesmos to~aron en cuenca: "Que la tierra, hoy "' 
f1_n suya, sea siempre defendida, aun al precio de l.1 
vida, por los propios campesinos. Y fecundada siempn 
con su amor y su esfuerzo. Para que nunca vuelvan 
la explotac_ión ni fa injusticia del pasado". 
. En su discurso de apertura, el primer ministro inr« 
rrno, general de la fuerza aérea Rolando Gilardi recoi 
dó que la cancelación histórica del viejo orden;miL111111 
agrario "marcó el inicio del cuestionamienro de la total, 
dad del sistema capitalista en nuestro país" y sennl« 
qu~ "esta pod~rosa ?r~a~zación campesina que " 
reune en su primer histórico Congreso Nacional, <kl, 
expresar la voz profunda de los que siempre fuc•1,111 
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plotados, de los que siempre fueron humillados, de 
111 que siempre fueron marginados, La voz de ustedes 

l.1 voz del Perú profundo, del pueblo verdadero, de 
1,, que antes cautivos, ahora. se levantan para orgullo 
11111",I ro, expresando la voz popular, parriciparoria, na 
" ,11.dista y revolucionaria. del Perú verdadero". 

< .ilardi también afirmó que el deber de los campe- 
11111, era defender la revolución y enumeró cinco rno- 
1,, .lc hacerlo. 
P11 primer lugar "aumentar la producción, la pro- 

111, rividad y la rentabi1idad de sus empresas" para so- 
111, u mar el problema de la alimentación popular, que 

11 197 4- obligó a importar alimentos por 500 millones 
1, .lólares. 
P11 segundo lugar "garantizando la progresiva articu- 

11 11111 económica de sus empresas, utilizando racional 
"' 111 t· y con criterio social los excedentes económicos 
11 l.1 creación de nuevas fuentes de trabajo, de nuevas 
111pr ·sas, cada vez más solidarias y parricipatorias. 
¡,, queremos peruanos desocupados o subernpleados, 
''" queremos trabajadores eventuales. Ustedes deben 
1 •1111·1· a prueba su espíritu solidario". 

1-11 tercer lugar, impulsando nuevos mecanismos de 
1 11 11 < i pación en las empresas. 

'1\11 cuarto lugar, ·se profundiza la revolución desa- 
1, ,1 l.indo y fortaleciendo sus organizaciones represen 
,11 vux, escuchando la voz de las bases, democratizando 
1 11111 ionamiento de sus ligas y federaciones; ejercien- 
111 11·sponsablemente 1a: autonomía en las decisiones 
¡11, ,.¡ gobierno les reconoce", sin injerencia de lo; 

1 ,, 1 ,dos ni del Estado. 
Fi11almente -dijo Gilardi- se defiende la revolu- 

11111 , 11:111,do se está dispuesto a acudir a su llamado, a 
1 1111 •,t· por ella en todos los terrenos, a luchar por con 

. 11 11 y desarrollar su orientación autónoma y nacional, 
, 1111t·gar si es preciso la vida por elía. Porque esta 
11l11c ión que inició la fuerza armada, es hoy la ban- 
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dera de todo el pueblo. Trabajemos y luchemos juntos 
para entregar a nuestros hijos un país mejor que el que 
nos entregaron: un país libre, un país soberano, un país 
independiente. Un país sin hambre, sin miseria, •si?- in 
justicia. Es decir, el país por el que lucharon y murieron 
tantos hermanos militares y civiles en el pasado". 

MÁS DE 2 000 PONENCIAS 

Los campesinos se dividieron en 17 comisiones, que 
analizaron más de 2 000 ponencias. Tomaron con tan 
ta seriedad la propuesta del gobierno para que partic! 
paran en el proceso, ejerciendo parte del poder polít~ 
co que al comenzar su discurso de clausura, el pres1- 
dente del congreso, Manuel Alfaro Valdivía se sintió 
obligado a deoir que "nuestras demandas pueden pare 
cer exageradas, pero es la manera de ver de los cam 
pesinos, que, al igual que ustedes, miembros de la fue~ 
za armada, solo sabemos hablar un lenguaje, la clan 
dad". 

Alfaro Valdivia, padre de 14 hijos, afirmó que_ la 
Confederación Nacional Agraria planteaba "la radica 
lización de la Reforma Agraria, porque pensamos que 
ustedes, cuando dictaron esta ley, fue para llevar la 
justicia al campo, y porque nosotros creemos que mies 
tra mejor contribución es que este hermoso ideal 
se cumpla, y que ya no quede en el Perú ningún cam- 
pesino sin tierra". , , 

Esa claridad a la que se refiere Alfaro Valdivia esta 
presente en todos los documentos del congreso, qu 
fueron reunidos en un voluminoso tomo de circulación 
restringida. Su lenguaje asume, a veces, una franquees 
brutal. 

Es preciso repasar ese volumen cuidadosamente. 
Mezcladas con declaraciones de apoyo total al go 

bierno de Velasco Alvarado, de condena al imperiali 
mo y a los partidos políticos o de reajustes en cu 
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, iones menores, aparecen propuestas fundamentales que 
implican ingresar a una segunda etapa de la Reforma 
\graria y de la propia Revolución Peruana, 

Intentaremos un breve resumen de esas 2 000 po 
nrucias, agrupándolas por temas. 

l'.1rticipación: "La Confederación Nacional Agraria, 
, orno organismo nacido de las entrañas mismas del 
¡11,c.:blo ... surge con la convicción vital de que su 
i"l'sencia es fundamental para continuar la lucha anti 
' ,1 igárquica''. Pide al gobierno fa "profundización del 
¡ -roceso de transferencia del poder económico a las 
, 11 g:rniztaciones autónomas, populares y representati- 

1 ;"_ Afirma que la participación "no sólo es cooperar, 
, 110 fmidamentaZmente tomar decisiones". Reclama la 
111tl'gración de representantes de la CNA a los direc 
'"' ios de una amplia serie de empresas y organismos 
¡,11hlicos. Señala que debe crearse un Banco Carnpesi- 
111, l.!11 lugar del actual Banco de Fomento Agropecua 
'" que sigue conduciéndose con criterios pro oligár 
ruuos. El nuevo Banco Campesino debe ser dirigido 
111 rcramente por los campesinos. "Exigir que el norn 

l ,1 ,1111 iento de todas las autoridades locales, disrritales, 
»vinciales y departamentales (edilicias y políticas) se 

1, 1 1 úc mediante ternas elevadas por las ligas y fede- 
1, 1,mes agrarias consultadas con las bases". 
l-t1 este sentido los campesinos llegan a solicitar al 

111,wrno que "se le asigne al presidente de la Conje 
', 11 i(m Nacional Agraria un escaño en el Consejo 

\ 1 inistros, para el buen deserwpeño '{/,e sus p/}anes''. 
1 1 d 11sión: para evitar que la ignorancia de los carn- 

111C1, sobre 1a obra del gobierno favorezca la 
11111 contrarevolucionaria, l.a confederación propone 

1 , ., •:1 o plan de difusión de los decretos leyes oficiales. 
, l.11 .1 su deseo de que los periodistas consigan unirse 

,l1.!,1111c.:nte, proceso que está en curso por sugerencia 
', l rxco. Proponte convertir al diario El Comercio 
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consignado por el gobierno a la CNA,, en un verdadero 
medio de expresión campesina. Reclama que se le 
otorgue una cadena nacional de radio, se le reserven 
espacios en las restantes y se incluyan programas dedi 
cados a los campesinos en fa <televisión. 
Avanzando más allá de las decisiones del gobierno 

revolucionario, que el 27 de julio expropió los grandes 
diarios de circulación nacional, los camp0,rinos expre 
san ta neclesidad de expropiar ta,mJbt!én los átados de 
partamentales y regionales y tomar inter-venc;ón en .ru 
directorio. 

Esta posibilidad había sido considerada por la co 
misión que estudió la nueva ley de prensa a principio 
de 1974, pero. luego fue desechada. 

Reformas económicas: el congreso de la confedera 
ción pidió que el gobierno controlara la comercializa 
ción para evitar la especulación. Fustigó el acapani 
miento y exigió la reorganización de la Empresa Pú 
blica de Servicios agropecuarios, EPSA, medida que 1 
gobierno puso en práctica encarcelandr, a un centcn r 
de sus directivos diez días después de concluido el con 
greso campesino. También .demandaron la eliminacu n 
de intermediarios. 

En esta materia, 1a recomendación más signifiouiv 
se refirió al pago de 1a deuda agraria, que asciende <·11 
el Perú a 1 000 millones de dólares y es pagada anu ,l 
mente por los campesinos al gobierno, que a su v, 
salda con ese dinero los bonos que se entregaron II le 
antiguos patrones cuando la expropiación. Estos v 
han recibido cerca de 80 millones de dólares por 11 
tierras. 

· La ley establece que los hacendado, cobren su, INI 
nos en 20, 25 o 30 años, con un interés del '1, 1·l 
o el 6 por ciento anual, salvo que prefieran inverur] 
en la .indusrria o la minería o en acciones ele 1111 
empresas estatales. Hasta ahora, sólo se sabe dr· , 
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d111rns, en Piura y Arequipa, instaladas por antiguos 
11if11 ndisras, y se afirma que los expropierarios del in 
' 1110 Casagrande, la familia Gildemeister, ha presen- 
11111 al Banco Industrial un proyecto para erigir una 
l 1111 1 textil en lea. · 
t , 11110 se ve las reinversiones son mínimas. Por 

" 1 parte, ese' dinero que, según un estudio de la 
1, ,1, 1,1 .ión de Campesinos del Valle de Huaral-Chan 
'I Arallama, implica el trabajo de cada hombre du 
"''' ')5 de los 365 días del año, podría ser invertido 
11 d Estado o directamente por los trabajadores que 

, ¡111,clucen. . . 
l >111 .inre una sesión del congreso, el campesino h- 

' 1111 l.conídas Ramos dijo: "Nosotros consideramos 
11, l.1 deuda agraria debería desaparecer'. porque la 
1111, está pagada desde hace mucho nempo, can 
1 11 , h.1 jo de nosotros mismos, de nuestros padres, de 

1 1111~ abuelos". 
1 1 «-xro de la ponencia respectiva es similar: "El 
¡111 pemano durante siglos ha sido explotado y 

, , 1111trib1údo con su esfuerzo al enriquecimiento de 
,/,,;,m¡11í,1, nacional. El esfuerzo y el sttaor de los_ cam 

' 11111 /¡ ni fJagttdo dtmpliamente el valor de_ las tierras, 
1 ,11111 teniendo en cuenta q1te en mnplios sectores 

I ¡•.1 1 nunc« han percibMo salario". 
111 nhsrnnte, la moción aprobada sólo reclama una 
1<11111,1 de cinco años para el pago de la deuda, no 

1 d,,.111 ión. 

1 .. , ,,. •N sociales: supresion del consumo de alcohol 
, ,, t lgu:ddad de ]a mujer. Educación mixta. Edu- 

1 1"" ., xun l, Erradicación de la prostitución. El con 
' " 111!' rn r ·górico al afirmar que "la liberación 
l, 1111qt·1 rnmpesina no es sólo una tarea feminista, 

11 , 1111,1 ,1t, ión revolucionaria de los varones y las 
,1 11 q11,· 111 h1111 por ln liberación nacional". Que 

, 111.!1,,n1c·, ,1·11nHlarios y universitarios trabajen 
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durante sus vacaciones con los campesinos, contribu 
yendo a acelerar los planes de alfabetización y sociali 
zación de la medicina. 

Reforma Agraria: la confederación declaró que debía 
acelerarse, radicalizarse y profundizarse el proceso de 
Reforma Agraria. Para ello una de ias propuestas má 
audaces fue reducir el límite de inafectabilidad de los 
predios, avanzando sobre el minifundio. "La tierrt1 
agrícola en el país es basPante escasa y por lo tanta 
no 1es posible satisfacer las necesidades con los campe 
sinos del país si es que no se afecta el área total tí.ti/ 
del territorio nacional". La ley establece que son in 
afecrables a la reforma agraria los campos de hasta 
150 hectáreas en la costa y de hasta 300 en la selva 
y en la sierra. Los campesinos expresaron su deseo de 
reducir esos límites de 15 a 30 veces: en la costa sólo 
respetar los fundos de 5 a 10 hectáreas y en la sierra 
y la selva de 10 a 15 hectáreas. 
También tocaron sin vacilaciones otro tema capital, 

el de las cooperativas agrarias entre las que están lo~ 
grandes ingenios azucareros, para reclamar que "los tra 
bajadores que en ellas laboran que -se encuentran e11 
condición de eventuales, sean inmediatamente inco, 
potados como socios de pleno derecho" y que "la, 
empresas cooperativas que han recibido en suerte 1,1' 
mejores tierras y con un equipamiento adecuado, corno 
aquellas que se encuentran localizadas en zonas donde 
existen buenas obras de infraestructura acepten ~ 
establezcan mecanismos de compensación a fin de evi 
tar serias y odiosas diferencias entre loo niveles di' 
ingreso que perciben los campesinos de empresa 
menos favorecidas; más aun cuando esta diferenc 1,1 
sería notable respecto a los ingresos de los campesino 
que aún no cuentan con tierra y que muchas veces 1111 
cuentan con trabajo permanente todos los días d<'I 
año" 
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1 , 111 el mismo criterio, la CNA propuso la nivela- 
11 ,11 de sueldos y sa:larios, la reinversión racional del 

1ll'fi io y el reparto equitativo de los excedentes. 
1 1 .ampesinado peruano es el sector más claramente 

,111prometido con la propuesta socialista, humanista, 
d,, 1111 ria, parricipatoria y cristiana del gobierno revo 

l 11 11111ario, y su grado de conciencia y organización 
, ", imposible aplicarle la metáfora que Marx usó el 
1¡ 1, 1 pasado, en Europa, para aludir a los cami::esinos 

1, Francia, a quienes comparó con una agregación de 
, ,1 ,,,s de papas, numerosos, aislados, inoperantes. 

1 1 .ompromiso no es genérico, sino que se c?ncreta 
11 opciones económicas, que tienen consecuencias po 
" 11 .,~ y sociales. 

1 ', )r eso, el congreso de la Confederación Nacional 
l"' .iria aprobó una serie de ponencias que revelan su 

1111,~iasmo por la creación de un sector económico 
1 propiedad social, en el que puedan lograrse la i~~l- 
1, 1 d los trabajadores en el esfuerzo y el beneficio 

, 1 .iblecerse la solidaridad entre los hombres. 
1 1 "" de ellas solicita al gobierno "la promulgación 

1, 1111a nueva ley de empresas campesinas, que haga 
1, 11sivos al sector agrario los principios fundamen- 

1, ,, de la ley de Empresas de Propiedad Social". 
1 >11 :t señala la necesidad de crear inmediatamente 

, ,,,presas de propiedad social: _con particiJ".1ci_ón -~e 
1 1 ig·is y federaciones, propiciando la s~ializac1on 
1, l." empresas privadas industriales que utilicen como 
"11, ria prima productos agropecuarios". 

1 1 rnngreso no perdió de vista un dato básico de la 
.. 110111 ía peruana: la imposibilidad de satisfacer las 

, , 1 •,idades de sus habitantes. sin un armónico proceso 
111.dustrialización, que dé trabajo a los desocupados. 

f II ello, la CNA también propuso crear empresas 
1, 111 opiedad social. . 

1 Ir 1.1 moción importante, que fue ampliamente de- 
111.!,1, fue la recomendación de que los sindicatos 
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de campesinos en predios no afectados, aún a la Re: 
forma Agraria sean reconocidos como bases de las 
ligas, federaciones y confederación. La CNA planteó 
que "no es incompatible la existencia de sindicatos en 
las empresas asociativas; tan sólo que éste debe replan 
tear su rol ya que al no haber patrón ni relación labo 
ral contractual y conflictiva, es otra la tarea que: 
le compete realizar y otros los métodos a emplear". 

El rechazo al sindicato proviene del manejo que de 
esa forma organizativa hace en el Perú la izquierda 
llamada "ultra", algunos de cuyos grupos denuncian 
al gobierno como reformista burgués y plantean ac 
ciones campesinas en su contra. 

Pero la opción elegida por los campesinos parece 
la más inteligente: integrados a la confederación, los 
sindicatos no podrán persistir en esos planteas ideolo 
gistas y se verán obligados a reconocer la realidad de 
un proceso revolucionario que más allá de sus posibles 
errores va a fondo y ha modificado sustancialmente la 
sociedad peruana. El sindicalismo dejará de ser así un 
territorio extranjero que la revolución regala a sus 
adversarios. 
Finalmente, la CNA formuló tres pedidos al go 

bierno: que se acorte el plazo de entrega de los predios 
ya afectados a la reforma, para impedir que los ha 
cendados tengan tiempo de descapitalizarlos; que se 
derogue un artículo de la ley, que reserva para expan 
sión urbana, los predios rurales próximos a los centros 
poblados; y que las tierras se entreguen directamente 
a 'los campesinos, sin su ,previa administración tempo 
raria por un comité especial. 
En Caudivilla estas reformas ya fueron aplicadas dt 

facto por el gobierno. 

Críticas a la burocracia: el párrafo que transcribimos 
a continuación es un inmejorable ejemplo del estilo 
peruano, en el que un gobierno militar cede parte del 

"lr1 a la población y admite recibir Iuego sus críticas 
1, ,., errores que pueda haber cometido. Dice, textual- 

1, 11ft': "En vista que el ministerio de Trabajo no 
111,1plt: con su papel revolucionario, pedimos al go 

l 1, 1111, revolucionario se declare en reorganización 
JI ,dnido ministerio". 

1 Jtrn.r planteas antibu·rOCt"áticos estuvieron di-rígidos 
, 11 rt os fnncionarios del mmisterio de Agricultwra 
, "lejos de proyectarse" hacia los beneficiarios de la 
[orni« Agraria, lo primero que bsce» es as~stir a los 
1///1',r benquete¡ que les ofrece el gamonal". 

1 .i,\ exigencias también alcanzaron a los jueces de 
11 11,1s, los policías, el Poder Judicial y los profesores, 

111111 l,os de los cuales conservan los intereses y la rnen 
il1il,1d del periodo puramente capitalista. Para terminar 
111 q;c persistente sabotaje a los fines de la revolu- 

11111, los campesinos pidieron al gobierno una reforma 
11, 1111 istrariva, y en el caso de los jueces y profesores 

,,1, l.rnraron una recomendación concreta: que no se 
1 , ,ksigne en sus lugares de origen o residencia habi- 
11 il, donde tienen relaciones establecidas con los an- 
1,,,111~ poderosos; y que deban rotar periódicamente. 

1 ·"', campesinos pidieron que Sinamos contrate como 
¡o1,111101ores a jóvenes campesinos que hablen el dia 
,, 111 del lugar al que son enviados, algo imprescindible 
, 1·1 Perú multilingüe. 

f 1111,11 ,, estrategias 

1 1 l 1 urna en que el campesinado peruano se asoma 
1 l., historia y al poder es asombrosa y asombrada, pero 
1111 111g<:nua. 

I • 1 presidente del congreso, Manuel Alfaro, advirtió 
111, "csia revolución es nuestra, de los campesinos, y 

1 , ,1 11> 1;111to, estamos dispuestos a defenderla, aunque 
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para ello tengamos qne teñir con sangre nuestra los 
campos que ahora trabajamos, como lo hicieron nuestros 
abuelos, para darnos una patria libre" . 
. lacónicamente, en apenas 41 palabras, los campe 
srnos adoptaron una resolución que no requiere co 
mentarios: "solicitar al Gobierno RevOlucionario de 
l~ Fuerza Armada el entrenamiento de tas organiza. 
cion_es de base en el manejo Je las a1'mas y las estro 
tegiaJ P_~ra qzte jamás se vuetvan en ,cont1'a del pueblo 
por occson de la contrarrevolución y el imperialismo". 
f!a.5;ta ahora no recibieron respuesta. A partir del 28 

de julio de 1975 tendrán un diario para insistir con su 
.reclamo. 

111. CARACOLES VS. TUPACS 

1 .1 historia de la organización sindical en El Comercio 
. más limitada, pero no menos apasionante que los 
111erzos de los campesinos por desarrollar sus nuevas 

111~1 icuciones. 
En 1956, un grupo de periodistas creó un club so- 

r.rl. la empresa intuyó que eso podía derivar en sin 
.Iicalismo, y hubo 30 despidos, Naturalmente sin indern 
ruzación, que ninguna ley del Perú oligárquico 
, vraruía. 

"Si veían un grupo de seis hablando en un café, 
1 I >a un fulano que pasaba y decía que se estaban 
, «uniendo para formar sindicato, y los echaban. Antes 
lt- la revolución, El Comercio era una pequeña rno 
n.rrquía, con sus señores y sus cortesanos. Nadie ~a 
hlaba con nadie en el diario, ,porque no se sabía qu1en 
¡,odía ser un soplón", cuenta un redactor. 

"Este país es increíble lo que cambió desde que los 
militares se cargaron a todos los gamonales''· agrega 
1111 diagramador. 

Las leyes que fijaron la estabilidad laboral y la 
< reación de la comunidad industrial modificaron la 
relación interna de fuerzas y sirvieron para desarrollar 
Lt organización sindical. 
La comunidad industrial es una de las reformas 

cstrucrurales del gobierno revolucionario, que puso 
lfmites a la propiedad privada de los medios de pro 
ducción, obligando a los patrones a entregar una parte 
cada año mayor de las acciones a sus obreros y em 
pleados. La ley contempla que la comunidad industrial 
llegue a poseer el SO por ciento de las acciones y del 
poder de decisión correspondiente. 
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"Como la _ comunidad industrial era ley del gobier 
no, los trabajadores se atrevieron a presentar una list 
opuesta a la q~e habían digitado los Miró Quesada 
con sus protegidos. Como votación era secreta za- 

,, . ., ' b na~os , continua el relato de los trabajadores. 
Eso nos, f~e dando valor para formar el sindicato". 

En el _Peru sindicato es el nombre de lo que en la 
Argentina se Mama comisión interna y cuerpo de dele 
gados. En cada empresa hay un sindicato que luego 
se ,,reún~n = federaciones por rama de p;oducción. 

. El ~mdtCato se formó en una reunión de la cornu 
nidad industrial, en el Instituto Cultural Peruano. 
Norteamericano. Habíamos preparado todo en reunio 
nes secretas, de pocas personas, que se hacían en casas 
de !~s ,, co1_:1pañeros y !os tomamos de sorpresa a la 
familia , anade el trabajador de El Comercio. 

_ "La ~mpresa participaba en la reunión de la comu 
ntd~d ~ndustrial y_ sab~ª?1?S que para no dar lo que 
debía iba a aducir déficits v problemas financieros, 
Entonces planeamos que un · compañero se levantara 
f cor_ne1:zara a rebatir . esos argumentos mencionando 
•a rrusena de los traba¡adores y que la única solución 
era un sindicato". 

"Así ~ue. El compañero que dirigía la asamblea dijo 
muy seriamente que la daba por levanrada, ya que se 
e~taban tocando temas que no concernían a la comu 
ntdad industrial". 

"1?s de la empresa miraban todo sin entender. No 
les dimos tie1:1po para nada. Otros compañeros suben 
al estrado y dicen que están de acuerdo con formar un 
sindicato. Otro hace de voluntario y dice que ha traído 
unos estatutos que podrían servir para el sindicato y 
los lee. Aprobados por aclamación. Otro dice que pro 
pone a fulano, mengano y zutano como dirigentes. 
A probado por aclamación. Entonces sacamos los 
planillones para firmar el pedido, lo firmamos todos 
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11 vantarnos la asamblea. ·los de la empresa se pu· 
1111111 pálidos y se fueron". 
l.:1 asamblea fue el 27 de febrero de 1971, un sá- 

1, 1, lo. El lunes, en tiempo record, el ministerio de Tra- 
1, 1¡1> reconoció al sindicato, que había cumplido con 
",,los los requisitos legales. "Y el martes empezaron 
1 , ·, presiones para que la gente renunciara: al sindicato. 
1 )yt: chiquito, qué es esa cojudez de sindicato. Tú te 
il,·•; de ahí', les decían, y les daban vales de 5 o de 

1 f) 000 soles, en una época en que el sueldo mínimo 
, , ,, de 1 800 soles para gente que tenía de 15 a 20 
1111>s de trabajo", prosiguen relatando los trabajadores. 
"Pero no nos preocupaba que se borraran los que 

, ¡,, isieran. Una vez reconocidos, basta que se queden 
'f) para poder funcionar legalmente. Preparamos en- 
11111ces el primer pliego de reclamos, con más de 50 
¡,1,ntos, que incluían salarios y mejoras en las candi 
' iones de trabajo". 

"En el trato directo rechazaron todos los puntos, ni 
, r-ntilación en los talleres ni ración de leche por el 
1 -Iorno, ni nada. No quedan ' reconocernos, aunque 
1· 1 teníamos el reconocimiento legal. Decían 'el lla 
ruudo sindicato', y 'el llamado estatuto' ". 

Ante la negativa empresarial comenzó el primer 
¡1,1ro en la historia de El Comercio, que no impidió su 
,, parición porque todavía había mucha ingenuidad en 
l ,1 organización sindical. 

La familia Miró Quesada adujo que el secretario del 
, i ndicato había sustraído 16 000 soles en vales ( su 
-ueldo era de 18 000) y lo despidió junto con el resto 
le los dirigentes sindicales y el tesorero de la comu- 

11 idad industrial. 
"Un servicio de wuachimanes ( policías) con revól 

ver, trataban de amedrentarnos. Además, vino la policía 
.1 investigar y les iniciaron juicio a los compañeros", 

1 icen los trabajadores. 
El ministerio de Trabajo no encontró faltas y or- 
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denó que los despedidos fueran retomados, pero para 
lelamente se desarrollaba el juicio penal, durante cuyo 
transcurso de 10 meses la empresa se negó a acarar 
la resolución oficial. 
El sindicato inició entonces su primera huelga pro 

longada, demandando la reposición del secretario. 
"Al comienzo -narran sus protagonistas- se adoptó 

la política de dejar trabajar a la gente adicta a la 
empresa, pero eran casi el 40 por ciento y consiguieron 
editar el diario .. Decidimos entonces apoderarnos del 
local. Fue una apropiación Lícita. les metimos cadena 
en la puerta y nos apoderamos. Por ley de la comunidad 
i~dustrial, los trabajadores son copropietarios. Un juez 
dio ese fallo, muy bueno. Era el juez en lo civil. Eramos 
coporpierarios y lógicamente no haríamos daño a un., 
cosa que nos pertenecía. Pero llevaron un juicio pa 
ralelo en lo penal, y el otro juez ordenó el desalojo". 

Esas contradicciones son habituales en el proceso pt· 
ruano, donde las nuevas instituciones y la nueva rnen 
talidad coexisten con el viejo Perú. 

Sin embargo, por primera vez los trabajadores lo 
graron impedir la aparición del diario. "La puerta 
quedó abierta pero nosotros ocupábamos. Había gente 
en la puerta esperando ,por si venía el desalojo". 

Las peculiaridades de la Revolución Peruana rarn 
bién juegan a favor: "El prefecto no estaba. Misterio 
sarnenre habían salido de Lima y no había quién diera 
la orden. Permanecimos en el local". 

Se produjo no obstante una orden del juez Véli, 
Rodríguez Santa Gadea, que envió al Lurigancho ( /,, 
cércel de Lima) a cuatro trabajadores, acusados de ocu 
par la propiedad privada. Eran los firmanres del cornu 
nicado sindical sobre la ocupación. 
Al conocer la orden del juez se presentaron en t 1 

Palacio de Justicia y pasaron tres días arrestados. 
"Fuimos todos a visitarlos. Les sobraban cajetilla 

de cigarros, la solidaridad fue profunda". 

70 

l lubo anécdotas graciosas, como la del matón-niñera. 
Fn [a cárcel hay un barciro y el encargado era el 

111oso Solón Poma, un gigantesco guardaespaldas de 
Miró Quesada, de más de un metro noventa, que 

,, 110 a un trabajador del diario pisándole la cabeza. 
t , h.ibían condenado a muerte". 

< u.indo el asesino fue condenado, Velasco estaba de 
11 , por el interior del país y los sectores del Poder 

J 1,lir inl confabulados contra la revolución montaron 
1111 insidiosa provocación. Al paso del presidente, los 

1 , «'\ iban dictando condenas a muerte en Tacna, en 
,¡ , "· en Arequipa, en Puno. La reacción buscada 

, 1 d.1r la imagen de un gobierno sanguinario. 
"Pr-ro Velasco se dio cuenta y derogó la pena de 

111111 11 e-. Así se salvó Solón. Cuando los compañeros 
11 ,, 11011 a la cárcel, los atendió como una niñera. Era 

1:1wdaespaldas de ellos en la cárcel. Si no a los 
111 < > ~e los brincan. Dormían de espaldas a la pared". 

los tres días salieron en libertad condicional con 
11•, 1 d presentarse todas las semanas a firmar. 

1 111, cranro, el ministerio de Trabajo iba dando res 
" , 1 positiva a los reclamos del pliego laboral, y la 

11 ,:1 apelaba cada decisión en las tres instancias 
tl,lr·~ Todas las apelaciones fueron denegadas y al 

d '" d,· 7 meses quedó totalmente aprobado el pliego 
11 1111·joras sustanciales. 
1 1 liirtica de la empresa se modificó. Al comprender 

1 , 1 sindicato era una conquista irreversible, decidió 
11 1111 o, adicto, que agrupara únicamente a 10s ern- 

1 1,111 , «s decir, con exclusión de los combativos 
l,1 , ,,., uráficos, El gobierno no reconoció al engen- 

1 ,, 1w1;1 m Comercio se valió de él para presionar 
1 u.ibajndores. Los miembros del sindicato patro- 
1 1111 < 11 f:t n aumentos del . 300 por ciento y cuando 

111,11 un un modesto pliego de reclamos, fueron 
11 Ir.lo, 1·n forma directa por los patrones, que ac- 
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cedieron a todo lo pedido. Hubo inclusive un aumento 
de sueldos superior a-1 decretado por el ministerio. 

Los trabajadores decidieron servirse también para su 
lucha del sindicato paralelo. "Si daban aumento a un 
grupo, podían darle a todos, y no tratar de romper 
la organización sindical, fue nuestro argumento. El 
ministerio nos dio la razón y esto consolidó la unidad 
en torno del sindicato. Nos dieron un aumento que 
no tenía precedentes". 

"Al año siguiente el mismo juego se produjo con el 
nuevo pliego de reclamos. La empresa hizo un trato 
con los fotógrafos. Les dio aumento y les hizo firmar 
en un papel que no tomarían aumentos posteriores 
conseguidos por el sindicato. Los fotógrafos nos entre 
garon el acta y fuimos nuevamente al ministerio. De 
nuevo la empresa fue obligada a generalizar el aumen 
to. Fue tan grande, que el gobierno aclaró que er.a un 
ca~ especial y que eso ocurría por única vez, para 
evitar que se formara una cadena de reclamos". 

En respaldo de ese pliego de reclamos hubo varios 
paros. Durante uno de ellos, los trabajadores agregaron 
a su creciente organización un nuevo grado de violen 
cia, para impedir la edición del diario. 

"La rotativa la habíamos encadenado y teníamos 
ocupado todo el diario. Pero ellos habían traído una 
máquina ;IBM con la que pensaban componer el diario. 
Nos habían cerrado una puerta, que era la· única zona 
del edificio que no dominábamos, pero no nos preocu 
paba porque sabíamos que la rotativa no podía andar". 

"Esa puerta cerrada comunicaba con la IBM y con 
fotograbado. Por casualidad, a través de un hueco, 
oímos una . conversación entre el maquinista alemán y 
el grabador suizo: 
-¿Y cómo están las palomitas? 
-Tranqttilas d#fmiendo, echadas por ahí. 
"Entonces nos pusimos alertas. Uno afinó la nariz 

y sintió olor a ácido. Ah no, éstos nos están jodiendo. 
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1111 dirigente decidido pasó la voz y empezamos a pre- 
11 mar sobre la puerta clausurada hasta que se abrió. 

1 ,1 habían atrancado pero la abrimos. En fotograbado 
l1.1bía un par de incondicionales fotografiando páginas 

11rnpuestas con la IBM". 
-;_Y qué hicieron? . 
-Se los invitó a patadds a sa/,ir. Nunca estuvimos 

111 cariñosos. Llamamos a la policía de afuera y les 
luimos q1te eran saboteadores. Trabajaban en radio 
/1110.r, pero no eran de la sección donde estabon. Po 
//,111 malograr la mqltinaria y después no echaban la 
i/¡}(t a nosotros. 
"Se llevaron un susto de la patada. Salieron, pidien- 

1" paz, una serie de secretarias y otros. Salvo las mu- 
1' 1 es, todos los hombres fueron agasajados. Cada uno 
11 pataíta en las posaderas. Por callejón los pasamos. 

11 rribieron el aplauso en sus propias nalgas. A partir 
1, ahí ni uno trabajó. Se convirtieron en teóricos. Hasta 
,,1 época eran prácticos. Después empezaron a llenar 

1 l,t familia de palabras. Decían que tenían cinco 
,11.trdaespaldas y la familia los pagaba. Surgieron 

1111,·vos ricos en el diario, pero y,a no hubo oposición". 
P,1 31 de enero de 1972 la empresa había dejado 

1, editar el vespertino Comercio Gráfico, dentro de 
1111.1 política general de desfinanciamienro del diario, 

1 equivalente peruano de los vaciamientos argentinos. 
"1\sí se burlaban de la ley de la comunidad indus- 

11 r.il, que obliga a otorgar parte del beneficio en accio- 
111·', a los trabajadores, hasta que éstos lleguen a tener 

1 O por ciento. A sus adictos les pagaban sueldos 
urbitantes, se repartían vales entre gente que no 

11,1h:1jaba en el diario, querían mandar la empresa a la 
p11('bra o reducir tanto los beneficios declarados que 

111, quedara nada para la comunidad industrial". 
l .,>s trabajadores exigieron la reapercura del vesper- 

111111 Sabíamos que daba pérdida y todas las razones 
tl1·dcras que pudieran existir, pero había que evitar 
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el precedente del cierre de una sección, porque la 1 
?e ~~tabilida~ da escape a la empresa mando pued 
justificar el. cierre de une sección. No había despedid 
a los trabajadores de Comercio Gráfico, les pagaban 
el sueldo sin trabajar, pero nos asustaba el fantasma 
del despido en cualquier momento. Nos pusimos fir 
mes y conseguimos que la familia se comprometiera ,1 

editar Anfritión, el diario deportivo que absorbió a los 
desocupados de Comercio Gráfico1'. 

El tercer pliego de reclamos dio lugar a la huelga 
más prolongada, entre el 26 de julio y el 29 de agosto 
de 1973. 

"Cobramos la quincena y la gratificación de fiesta 
patria y empezamos la protesta", recuerdan. 
Y a organizados, conscientes de su poder y del uso 

que podían darle, los trabajadores de El Comercio die 
ron un paso más: el control de la producción. 

"El 28 de julio decidimos sacar el periódico por 
nuestra cuenca, con el mensaje de Velasco por la fies 
ta patria. Ese fue el primer periódico libertario". 

La organización fue minuciosa. 
"Se formó una guardia en 1a entrada de los talleres 

con orden de no permitir el ingreso a nadie. Unos 
c~nsiguieron el texto del mensaje presidencial. Otros 
pidieron fotos _en Expreso ( el primer diario expropia 
do por el gobierno y entregado a sus trabajadores en 
19,70), los linotipistas se pusieron a teclear". 

"~os pa_rrones entraban libremente al diario, pero 
n_a¿1e podia. pasar a los talleres. Había una gran ten 
sion por miedo a que nos descubrieran. Ni los que 
estaban de guardia sabían qué estaban haciendo. De 
una manera dramática se tuvo que convencer a la 
única persona sindicalizada que podía manejar la ro 
rariva vieja. Tenía miedo, pero lo convencimos. Nues 
rro propósito era demostrar que los trabajadores éra 
mos capaces de sacar el diario y respaldar así nuestro 
pedido de expropiación al gobierno". 

7'1 

1 
11 

las orejas donde habitualmente van los avisos 

1 1 
.11110s dos imágenes d~ T:1pac Amaru. Nosotros lla- 

1
111111

s cupacs a los sindicalistas y caracoles a los car- 
111~. Era un símbolo". 
I'upac Amaro es, en realidad, el símbolo ~~ todo lo 

1111
-vo en el Perú, el emblema de la revoluc1on, el or- 

111111 de los peruanos. . 
"Echamos a rodar la máquina. Tiramos 20 00~ 

1
, mplares, pero el problema era cómo sacarlos de allí 

111 que nos viera la policía". 
'-e: les ocurrió. 
Colocaron un camión de cola en la puerta de la ex- 

¡ wdición e invitaron a los policías a comer algo de la 
11lla popular y tomar café. ,. 

"Ellos, que siempre tienen hambre, fueron . 
Así pudieron salir los paquetes. 
"Fue una operación tupac". . . 
Los paquetes fueron rras~ad~dos_ :t casa de un, d;ri· 

'\ente y se diagramó la d1smbuc10n ·en auton:io;tles 
,.
11 

los barrios populares y entre la gente que aststia al 
desfile militar. . 

"Cuando Velasco regresaba a Palacio un tupa~ se 
.ibrió paso entre la muchedumbre y le entregó un ejem- 
plar. Velasco sonrió". 

Esas cosas siempre hacen so~re~r a Ve~asco. Su ~o 
luntad de expropiar El Comercio nene casi tanto~ anos 
como la revolución que dirige, y nunca lo ocuhó. 
Ya el 3 de octubre de 1969, al cumplirse un año de 

la revolución, el presidente afirmó que "alp11~os pe 
riódicos, algunos de nuestros honrados y o~Je~1vos pe 
riódicos criollos creen que es honrado y objetivo ocul 
tarle al pueblo lo mucho y lo bi~n que se h,abla hof 
del Perú en el mundo. Pero no imp?rta. J?i~ vendra 
en que aquí se sepa cuánto y con q1:e J?erfid1a oc~t~ 
ron la verdad los dueños de este periodismo cuy~ uru 
ca preocupación es la def:ns"1. _de inconfesables~ mter~ 
ses y un malévolo sensacionalismo. Y todo esto bajo 
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el manto piadoso de una pretendida libertad de prensa 
tras la cual se oculta un turbio manto de apetitos fa 
riseos y de insidia, cuando no de calumnia cotizable". 

El escándalo estalló cuando un ejemplar de El Co 
mercio de los rupacs fue arrojado por encima del mu 
ro que aísla del Perú a la mansión de los Miró Que 
sada, en la suntuosa avenida Javier Prado. 

"Estaban desesperados, llegaron como locos a ver 
qué había pasado. Pusieron avisos a la opinión públi 
ca en los otros diarios, nos pusieron otro juicio y coju 
deces por el estilo. Cuando salieron del edificio del 
diario se encontraron con sus carros pintados. con 
leyendas 'en favor de Velasco. Un cachondeo. Querían 
abrir la puerta y se enchastraban las manos con la pin 
tura que habíamos puesto en las manijas". 

En medio de una avalancha de donaciones y mues 
tras de solidaridad por parte de la población, los tra 
bajadores pidieron por primera vez la expropiación 
del diario. 

"Fue una solidaridad conmovedora. Además del di 
nero recaudado, los campesinos aportaron 30 toneladas 
de alimentos para los huelguistas y por primera vez 
todas las centrales sindicales se pusieron de acuerdo 
en un tema e hiceron acto por nosotros", dicen los 
trabajadores. 

En Perú hay cuatro centrales sindicales. Una centro 
lada por el declinante APRA; otra adicta al gobierno, 
otra dependiente del Partido Comunista; y una vincu 
lada con el minúsculo partido Demócrata Cristiano 

Se produjo desde entonces el primer enfrentamiento 
con h Marina y eso demoró un año más la expro 
piación. 

El almirante Vargas Caballero pasó frente a l.1 
puerta de El Comercio, vio los monigotes que reprt· 
sentaban a los Miró Quesada colgados en la entrada 
y declaró que los trabajadores eran unos "bribones" 

La reacción sindical fue muy violenta y el almiranr 
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, .1~i se va pique en medio de un diluvio de declara 
' iones adversas. 

Las fuentes próximas al gobierno dicen que Velasco 
y.t había resuelto la expropiación, pero que se con- 
111 vo ante la actitud sindical hacia Vargas Caballero. 

En el Perú hay pocos valores más respetados que la 
unidad de la fuerza armada, un fenómeno difícil de 
, ornprender en la Argentina pero que tiene claro se1:- 
111!0 político. Es esa unidad la que hasta ahora perrru- 
1111 que el proceso siguiera adelante a pes~r de l!as 
d I f crencias de criterio sobre muchas cuestiones que 
, xisren entre los cuadros. 

Si en los países comunistas estos matices son supera 
¡,,~ a través de la homogeneización que lleva a cabo 

1 Partido, , en el Perú son absorbidos por la unidad 
,1, Ia fuerza armada. 

l ,:1 cuestión amenazó complicarse cuando el ministro 
1, Transporte y Comunicaciones, general Meneses Ara- 

1 1, dijo en público que si· un ministro h~blaba e_n 
1 1 vur de los trabajadores se lo acusaba de mrervenrr 
, ,, política, pero que no ocurrfa lo mis:11:º si la de 
' l,1, .i ·ión ministerial presenta a los trabajadores como 
1 .. ,, malvados de la película y a los empresarios como 
I,, h \roes. 

FtrL' a raíz de esta pública divergencia entre un gene 
' il y un almirante que el Consejo de Ministros esta- 
1 ,1,, ,() que las declaraciones políticas quedarían reser- 

11 l.1·, nl presidente y al primer ministro. . . , 
N< > era un buen clima para la exprop1ac10n, pero 

, , , •.11s días se tomaron las decisiones fundamentales. 
\ ello contribuyó este incidente: 

1 11 Arcquipa, los patrones expropiados por la re- 
1111111,1 .1/c(raria habían desatado una dura campaña con- 
1, 111 1p1<.: llamaban "el despojo". Los campesinos del 
111 .!,· Lima redactaron un aviso de una página en 

¡ ,,11 ... r., 11 los dueños de la tierra, lo llevaron .ª El 
11111, lo pagaron, aceptaron algunas correcciones 
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que la empresa exigió en el texto ... 
publicado. 

Et Comet·cio no hada igual ejercicio de su "líber 
rad de prensa" con los ricos patrones del barrio Iimeñ 
de Miraflores, cuyos avisos reclamando mucamas o jar 
dineros "sin colegio", es decir analfabetos, jamás eran censurados. 
Tampoco sufrían restricciones los bromistas que pa, 

gaban avisos humorísticos; insultando a la fuerza ar macla. 
Los campesinos organizaron entonces una marcha 

hacia el palacio de Gobierno y de regreso desfilaron 
alrededor de Et Comercio, frente a cuya puerta afila 
ron sus machetes amenazadoramente, mientras desde 
un balcón el gerente los saludába con gestos obscenos. 

La doctrina oficial afirma que en el Perú no hay 
lucha de clases. Pero cada cual defiende lo suyó, y e! 
gobierno no es prescindente. 
Hubo negociaciones, la huelga se levantó, los traba 

jadores no cobraron el mes, pero 1a empresa accedió 
al pliego de redamos. 

El último pliego de redamos previo á. la expropia 
ción fue presentado el 12 de abril de 1974. 

"O ellos habían aprendido 1a lección o encontramos 
nosotros 1a forma de no tener problemas. La cuestión 
se solucionó en la biblioteca del diario, en una semana 
de negociaciones directas. Ahí conseguimos una reor. 
ganización del diario de cabo a rabo, nivelación de 
sueldos, mejoras administrativas. Esto significaba la 
participación del sindicato en 1a gestión, cosa que ni 
siquiera nos correspondía por ley, ya que era asunto 
de 1a comunidad industrial". 
Habían corrido cinco años de Revolución. La fami 

lia negociaba con el sindicato en un Perú sin gamonales. 

111. EL 28 DE JULIO 

/H 

h bl ' d te tres ho- 1 'H de iulio de 1974 Velasco a o uran 
J • al reclamo de los tres coman- ' y media, de pie, pese 1 idi que se sentara 1 s quienes e p1 eron . . 

l 1111t·s genera e '. . , l eneral Mercado Jarrín, 
~, siquiera consinno que e g d Gil ~-- el 

. 1 f 'rea Rolan o 1 arar y 1 r1..:neral de a uerza ae _ d 
, 1 l acompanaran para os. 

d" 1 i rante Arce _ arco .ºt· . e tengo que hacer por 
¡; s un pequeno sacn icio qu · . d, 
" bl dijo el presidente a quienes acu san a ex- 

1111 pue o, . , se esfuerzo superfluo para 1 ,, «sarle preocupacion por e - . le falta una 
,111 hombre mayor de 60 anos, a quien 

1•1erna. de tenacidad esa voluntad de sobrepo- 
Esa mcuueastlqr:ier adversidad, contrastaban con la for- 11erse a . 

n qu,, leyó su mensa¡e. . .. .- 
ma e ~ . l ci del lenguaje y la mnncron Vela.seo no nene ª _gra ª ba b ¿ Fidel Castro. . d p , n ni los arre tos e 
,iratona · e ero , · editara "n ese mo- Habla pausadamente, lee como si_ m ' " 

d pal" bra que pronuncia. . mento ca a · "· · · , 1 i ndo a su auditorio, Pero zradualmenre va em o v e 1 · . d d 
bbl una relación de serena comp ici a . 

hasta esta ecer 1 . d Gobierno unos dos centena- 
Dentro d_el p~ acre e ' alabras. En la pla- 

res de funcionarios es.e uo.haron lsus p . n desde un:1 
d 1 O 000 personas o s1gwero. , 

za, cellrca . e º de televisión con un filtro que le panta a gigant~ 
daba cambiantes colores.l 'efe de la revolución inte- 
De tanto en tanto, e l · A 1 

, al ún comentario. veces, a rrurnpia 1~ lect:1,ra con g árrafo ara destacar su 
simple rerteracion de un p, .d , P. d de ironía 
importancia. O apenas unas rapi ª:r:~~ c~:10 cuand; 

, e"pc1sa y ,, 0115 camaradas de ' · ¿· . , 
a st.. , , , " · · · ded · d rr la con 'C!On leyó el punto del Plan Inca rea o ' . 
de la mujer. 
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En el patio del palacio de gobierno, una orquest 
de trompetas y trombones tocó huaynos y marineras 
y los campesinos de Lima, con sus ojotas, ponchos y 
sombreros, los bailaron. 
Terminada la concentración, los campesinos enfila 

ron hacia el edificio de El Comercio, su diario. 
En la columna iba Zózirno Torres el líder de la 

hacienda de_ Huando, que durante 1~ última huelga 
de los trabajadores de El Comercio había contribuid 
con alimentos a la continuación del movimiento. 

Llevaba en sus manos la bandera con los colores del 
arco iris del Tahuanrinsuyo, el imperio incásico. 

Los campesinos se detuvieron en la puerta del din 
rio en cuyas páginas no habían podido ni publicar un 
aviso pagado. La banda volvió a tocar, pero nadie se 
animó a bailar allí. 

"Los dirigentes se acercaron a la pesada reja de 
hierro de la puerta. Explicaron su propo.s1t0. Un por 
tero transmitió su mensaje y desde adentro se ordenó 
abrir el portón. 

_Los primeros de la columna ingresaron lentamente, 
mientras avisaban a los de atrás que podían avanzar. 
En _pocos minutos, unas dos mil personas ocupaban el 
pano del viejo edificio, con pisos de mármol y paredes 
revestidas en piedra gris. 
Zózimo Torres se abrió paso con su bandera y la 

puso en manos de los dirigentes del sindicato de El 
Comercio. 
Hubo varios discursos sencillos y emotivos. Se can 

tó el himno nacional peruano. Trabajadores v campe- 
sinos se abrazaron. · 
Eran alrededor de las nueve de la noche. Después 

los campesinos se encaminaron hacia los micros en 
q~e habían venido desde las haciendas próximas a 
Lima, para regresar a sus viviendas, Fue una descon 
centración silenciosa a través de las oscuras calles de 

so 

11 nrro de b ciudad, en una noche fría. Tomaban con 
, ,,·ocia. 
Quienes recuperaban la voz no tenían en ese mo 

mento mucho que decir de su nuevo poder. Callaban, 
1 «usados y felices: 

A la misma hora, en el barrio residencial de Mira 
llores comenzaba la primera manifestación contra la 
, xpropiación. Un centenar de jóvenes quemaron pilas 
, 1,· periódicos en la puerta del café Hainí, a la hora en 
, J 11 • salía 'el público de una función en el cine "Pací 0 
111 o". Quienes perdían el poder de expresarse, hacían 
, 111 sus gritos, frente al parque central de Miraflores, 
l.1 zona más rica y mejor iluminada del Perú. 

Los actos relámpagos se sucedieron durante varias 
111 ,ches. Hubo comercios apedreados, un ómnibus de 
u.msporre colectivo incendiado, griterías frente a las 
•;111bajadas de Cuba y la URSS. Dos damas vestidas de 
111·gro fueron las únicas que respondieron a una con 
v11 'aroria que circuló de boca en boca y llegaron en 
, , 1( he hasta el palacio de gobierno para manifestar su 
11110 por la defunción de la libertad de prensa. 

V elasco observó los desmanes con tranquilidad. La 
1•11licía trataba de impedir destrozos, pero se movía 
1111 suavidad. 
Los campesinos anunciaron que organizarían una 

, 111 .cntración de 50 mil personas en Miraflores; se 
1 "11¡X)nían recorrer sus calles con machetes en la mano. 
Vel.isco pidió que no lo hicieran, temía que pudiera 
I '' oducirse una provocación. 

Al cuarto día el gobierno anunció que la policía 
11 primiría con mayor dureza y que los autos confis-: 
, 1.!os a los revoltosos, quienes los hacían circular len- 
' uucnte mientras tocaban la bocina, para impedir el 
Ir •,plazamiento de los vehículos policiales, serían su 
l, 1~1ndos para pagar los vidrios rotos, y que se retira- 
, , , .1 sus propietarios el registro de conducir. 

1 A >s disturbios cesaron como por arte de magia, y a 
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fin de año Velasco indultó a centenares de P:ocesa 
dos. Quebrado su poder, privada de los med~?5 de 
difusión que usó para calumniar a la revoluc10n, la 
oligarquía peruana prefería conserva r, por lo menos, 
el volante de sus coches. Un símbolo del poder que 
había perdido. 

IX. ¿QUE COMUNICAN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION? 

En uno de los primeros capítulos de este libro vimos 
cual fue en líneas generales y a lo largo de muchos 
.iños, el comportamiento de la. vieja prensa peruana. 

En este nos proponemos un enfoque distinto, aun 
que complementario: el estudio detallado 'de un ejem 
plar de cada diario limeño antes de la expropiación, 
la superficie que dedicaba a los distintos temas, la 
forma en que los tocaba. 
Para ello hemos trabajado sobre los ejemplares que 

pudimos conseguir y que, lamentablemente, correspon 
den a distintos días de los meses de junio y julio de 
1974. 

Se trata de El Comercio del 18 de junio, 'La Prensa 
del 26 de julio, Correo del 16 de julio, Ojo del 19 de 
iulio y Ultima Hora del 26 de junio. 
Deliberadamente hemos excluido del estudio a La 

(r6nica, que pertenecía al gobierno, y Expreiso, en 
manos de sus trabajadores, porque no reflejaban las 
, aractenísticas de la vieja prensa peruana. 

Las conclusiones de esta investigación confirman 
l.rs razones del gobierno revolucionario para expropiar 
l:t gran prensa, desintegradora, alienante, opuesta o en 
,·1 mejor de los casos indiferente al interés nacional 
1· la problemática del pueblo perllil.no, Servirán ade 
, nás para comparar aquellos diarios con los actuales y 
verificar en qué medida han cambiado. 
Las críticas posibles a la prensa reformada son mu 

< has, y en este libro no se ahorran. Sin embargo, esta 
excursión al pasado de la prensa peruana es irnprescin 
, lible para no perder de vista que las limitaciones que 
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hoy se observan son la herencia de uno de los pe 
riodismos más reaccionarios e insustanciales que hubo 
en América Latina. 

La imagen que estos diarios daban del Perú, .Y ~u 
visión del resto del mundo, asustan. Con la solitaria 
excepción de Correo, un diario moderado, anodino, 
los restantes reflejaban cuatro variantes de una mis 
ma actitud: la de los patrones expropiados, la de la 
minoría blanca y urbana. que vive de espaldas al país 
cholo y campesino, ajenos al futuro que no les per 
tenece. 

Ulthna Hora y Ojo estaban destinados al consu1:10 
popular, escritos en el idioma de la calle; eran medios 
de socialización de comportamientos deseados, educa 
ban a sus lectores para que ocuparan su tiempo pen 
sando en partidos de futbol o historias de alcoba de 
actrices de televisión. El Comercio y La Prensa, en 
cambio, cumplían esa misma función entre las clases 
medias, a las que ofrecían una ilusión de respetabil~ 
dad y trascendencia y además servían para la comuru 
cación entre las clases propietarias. 

Burdos unos más sutiles los otros, todos cumplían 
su parte en un sistema de dominación que la revolu 
ción está desmontando pieza por pieza, desde hace 
seis años. 

EL COMERCIO 

Diario por diario comenzamos midiendo la super_ficie 
asignada a cada tema. En todos los casos ~l primer 
rubro fue la publicidad, como era previsible en em 
presas capitalistas. Pero a fuer~a de previsib~e, ?º s:1,e 
le reflexionarse sobre el sentido de esta distribución 
del espacio, equivalente en su grado de c<?ncentración 
a la distribución de la riqueza en el conjunro de la 
sociedad. 
Cuando veinte o treinta avisadores comerciales apor 

tan a la economía de un diario mayores ingresos que 
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1 00 000 lectores, los directores de diarios se toman 
muy respetuosos de las ideas ~e ~sos avisa~o!es· 
En El Comercio del 18 de junio la publicidad cu 

bnía el 53 por ciento del papel impreso. 
El 68.7 por ciento de esa publicidad p11~venía d_e 

empresas privadas; el 28 por ciento eran avisos clasi 
ficados, el 3 por ciento oficiales y apenas el 0.3 ~r 
ciento se originaba en las instituciones nuevas surgi 
das de las reformas estructurales ocurridas con la re 
volución. Ese 0.3 por ciento era un aviso de la cooi:e 
rativa Paramonga, uno de los ingenios agroindustria 
les expropiados en 1969. 
El segundo rubro eran los deportes, que ocupaban 

el 13 por ciento de la edición. 
¿Pero qué deportes? 
Él 47.7 por ciento estaba dedicado al furbo; profe 

sional; el 35 por ciento al rurf y el 8.5 por ~lento al 
boxeo profesional. Es decir, más del 91 por ciento de 
la lectura deportiva se refería a hechos de los. cuales 
el lector no participa, es sólo un espectador pas!vo. Su 
única actividad es pagar para sostener el negoc10. 
Apenas el 9 por ciento de la sección deport~ infor 

maba sobre juegos que la gente puede practicar. Y 
aun en ese caso, la mayor superficie era insumida por 
deportes exclusivos para personas de dinero: hipismo, 
golf, caza, pesca. 
Después de la publicidal y los deportes, el capítulo 

más extendido del diario eran las noticias internaciona 
les, (5 por ciento) transmitidas a través de ocho ca 
bles de la agencia norteamericana Uníred Press, cinco 
de la británica Reurer, cuatro de la española EFE, dos 
de la Alemana DP A, uno de la italiana ANSA y uno 
de la francesa France Presse. 

La estructura de la comunicación internacional, con 
trolada por Estados Unidos y Europa Occidental, no 
es responsabilidad de ninguno de los diarios que com 
pran sus servicios. 
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Pero en muchos casos, como el Jornal d_o "!3rar-it, 
Clarín O La Opinión de Buenos Aires, los diarios re 
escriben los cables, extrayendo la información de l_os 
despachos de agencia y enriqueciéndola con ma~enal 
de sus propios arc~i,v~s o con _notas de sus enviados 
especiales. Esos periódicos se megan a del~gar en las 
agencias la responsabilidad sobr_e el maten~! que pu 
blican- El Comercio en cambio reproducía textual 
mente' los artículos de las agencias, sin siquiera un co 
mentario editorial, aun cuando algunos temas com 
prometieran directamente el interés del Per~. 
Uno de los cables publicados ese día mencionaba las 

críticas de un empresario colombia1:o _al programa ~u: 
tomotriz del Pacto Andino. El diario de los Miro 
Quesada se abstenía de informar a sus lectores que 
ese programa eta fundamental para los planes perna 
nos del desarrollo industrial. 
Otro incluía críticas al Perú y a Venezuela formu 

ladas por un funcionario norteamei:icano que_ reco 
mendaba a los inversores hacer negocios con Ch~le: . 
En otros casos las noticias interesaban al Perú indi 

rectamente: en Santiago, 'Pinocher den?11ciaba , que 
Corea del Norte falsificaba dólares y los mtroduc:a en 
su país para provocar el caos, y un _de_legado chileno 
afirmaba en la OIT que "la vía al socialismo de Allen 
de sólo fue una mala broma y una desvergonzada 
mentira". 
Finalmente figuran las noticias no relac~onadas c~n 

el país ni con sus vecinos, pero que reflejan una _v1- 
sión del mundo, opuesta a la posición · ~erc7r~undista que sostiene fa revolución: un cable Justificaba los 
ataques de Israel a los pa!esti?os, otr~ calificaba de 
"terroristas" al IRA irlandes, sin mencionar las razo- 
nes políticas de su lucha. · . 

En cuarto lugar de importancia en este seno peno 
dico limeño figuraban las .noricias sociales, los · entre 
rcnimientos y las informaciones sobre moda; decora- 
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cienes, cocinas y peinados, con el 4.~ por ciento del 
espacio. 

El quinto lugar, con el 4.5 por ciento cada uno, era 
compartido por las noticias del interior del Perú y por 
la página editorial. 

La página de interior estaba compuesta por 31 no 
tas brevísimas, distribuidas al azar, sin orden ni lógi 
ca. Una visión estática, fragmentaria, falsa. 

'Por ejemplo, había tres informaciones originadas en 
el Cuzco en tres lugares distintos de la página. 
Una charla sobre arqueología en el Cuzco, tres andi 

nistas que escalaron un volcán en Arequípa o la 
inauguración de un consultorio médico en Piura dan 
una idea muy alejada de lo que ocurre en el Perú. 

Las dos notas principales de la página referían la 
inauguración de una fábrica de cerveza en Pucallpa y 
las perspectivas para el cultivo de dátiles en ICA. En 
ninguna de las dos se aclara si las explotaciones están 
en manos de empresas capitalistas privadas o si per 
renecen a cooperativas de trabajadores. 

Ese día El Comercio publicó tres editoriales, cuatro 
notas firmadas y una carta de lector. 
Un editorial comentaba con actitud neutral una 

propuesta urbanística del alcalde de Lima; otro reco 
mendaba tecnificar la producción de alimentos, El 
rercero tampoco contenía elementos directamente po 
i íticos, pero consistía en un elogio de la empresa pri 
vada por su participación en la industria naval. 
Una de las notas firmadas informaba sobre la explo 

ración petrolera en Gran Bretaña. Otra presentaba las 
reflexiones de un pensador limeño sobre la política 
internacional. Este ciudadano comparaba las aventuras 
galantes que en el pasado aceleraron la caída de algu 
nos gobiernos, con el espionaje electrónico conrem 
poráneo, y concluía comunicando sus simpatías por 
Eduardo VIII y John Profumo, personajes que le re 
sulraban más atractivos que Nixon o Chaban-Delmas. 
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Acaso para . compe?~r esta audacia, el diario publi 
caba en la misma pagina la conmovedora historia d 
un ~aballero qu~ ~urante 30 años le pagó una men 
sualidad al sacrrstan de su pueblo para que hiciera 
sonar las campanas de la iglesia a la hora del Angehu 
El caballero no sólo era piadoso, sino también discreto, 
P;>rque nunca se había vanagloriado de su buena ac 
ción, que permaneció en secreto hasta su muerte. 
Regresando al mundo de los hombres, un autor es 

pañol utilizaba la página editorial de El Comercio 
para hacer Rú_b~ica su , opini?n sobre Ernesr Heming 
way. A su .. ¡u1C10_, no; conocía Espa~a, y s.u enfoque 
era de un sensacionalismo truculento". El autor recor 
daba además que Hemingway era hijo de un alcohó 
lico. 
~l lector _cuya carta era publicada agradecía un edi 

torial anterior de El Comercio. Era el gerente de la 
Cámara de Comercio de San Isidro. 
En este contexto pasaba por buena prosa revolucio 

~aria una "Columna de opinión" del redactor del dia 
rio Augusto Peña, que se publicaba en cumplimiento 
del artículo 4 del anterior estatuto de prensa. Peña 
saludaba al derrotado pueblo de Chile e instaba a los 
peruanos a organizarse en defensa de su revolución 
y del presidente Velasco Alvarado. 

Lo~ trabajadores de El Comercio han relatado las 
arguci~s de la empresa para impedir la publicación de 
este tipo_ ?e ai:rí~ulos: muchos familiares y allegados 
a la familia Miro Quesada se anotaban en la lista de 
turnos y luego renunciaban a su derecho, con lo cual 
!e restaba ese espacio a los periodistas realmente 
interesados en escribir contra la línea del diario. 

En séptimo lugar figuraban las informaciones sobre 
remas culturales y artísticos, con el 4 por ciento. EJ 
grueso eran cables del exterior: la filmación de un 
we~t~rn italiano, la entrega de un premio a Fellini, la 

. actividades del torero Dominguín. Había un comen 
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11111 sobre una función musical, chismes y anuncios 
1, esrrenos de cine. Ni una nota. 

1 Jn 3.5 por ciento de El Comercio se ocupaba de la 
urlormación general: inauguración de bibliotecas, colo- 
u Ión de rejas en hospitales, convenciones de g~ren 

" de aeropuertos, reuniones de ex~erros e~ ~-1gra 
' 11111cs conferencias sobre la Amazonia, prohibiciones 
1, Iurnar en los micros, funciones culturales de damas 
,1, un club y viajes de un obispo. Además del santo- 
1 ,1 católico. 

l J n 2 por ciento del diario reseñaba las activi~a1es 
1,· los ejecutivos de empresas, sus ascensos y viajes, 
,,,1 cambios de empleo ·y la presentación ~e. nuev~s 
I" oductos, y otro tanto se dedicaba a las noncias p~h 
' i.ilcs, exhibidas como una lucha ética entre el bien 
1 d mal, dos absolutos que se enfrentan en un limbo 
1 social y a-histórico. . 
Apenas un poco más que eso, el 2.5 por ciento del 

1116s prestigioso órgano de prensa del Perú, era consa 
", .ido a la actualidad política. 

El día estudiado, El Comercio publicó en la tapa la 
1,rotesta peruana contra la restricción estadounid~ 
¡ura que los aviones de "A<;roper~·· .. pu~!eran ate~nza~ 
1 ·11 Miami mientras los de 'Bramff y Panamencan 
,,q.(uían recogiendo tráfico en el aeropuerto de Lima. 

La publicación del comunicado oficial completo era 
, ibligatoria, por el anterior estatuto de prensa; tal vez 
por eso, El Comercio se limitó a cumplir la ley, pero 
11o le agregó ni un rírulo significativo, ni una sola 
1 í nea de explicación o comentario, para que sus lecto- 
1 es comprendieran que el gobierno revolucionario esta 
ha defendiendo la soberanía aérea nacional. 

El resto de la actividad política era reflejado desvaí 
.lamence, con la pub' icación de gacetillas oficiales o 
de conferencias de prensa, un mal endémico del perio 
dismo peruano. Un discurso del ministro de Agr!cu!· 
111ra llevaba un sólo subtículo, único aporte del diario 

. 89 



ª! ~rdenamiento de la información: "No existe l 
nvismo de Estado" afirmaba co 
Finalmente, el 1.2 por cie~to del espacio del d 

de la prensa p gull ecan . . eruana, or o de la oligarquía y niñ 
mimada de la SIP, estaba consagrado a temas educa 
tlVOS. 

~ezquinda1' hacia la obra del gobierno revolucio 
narro, exaltac!on de la propiedad privada, promoción 
d_e formas alienantes de ocio y recreacíón . dif c1 l d . , , mw eren- 
' a ante_ a ~ ucacron y la cultura nacionales, siro a- 
nas hacia ~inochet y Franco, y un nivel profesio~al 
de color ?ns topo, surgen de la lectura de El Comercio 
de ese día, en el cual no hay una sola nota para los 
asuntos laborales. · 

. Lo cual _per:nite apreciar cómo no son imprescindi- 
bles los editoriales políticos --ese día no h b' . n · ul a 1a mngu 
d ºr parnc armenre agresivo-e- para que un diario 
e ienda un modelo de sociedad y combata otro ara 
que_ malforme y distorsione la opinión pública' p la 
realidad de su país. Y 
Para c,¡ue el lector pueda apreciar el cuadro zeneral 

de un vistazo, luego de analizar cada diario, siI~tetiza 
remo~ los da,tos esenciales. Estos son los de El Co 
mercio del día esrndiado: 

Publicidad 
Deportes 
Internacional 
Sociales, decoración cocina 

. . . ' ' entretemm1emos · 
Interior 
Editoriales 
Espectáculos y cultura 

-Información general 
Acrnalidad política 
Comerciales 
Policiales 
Educación 

53 % 
13 % 
5 % 

4.8% 
4.5% 
4.5% 
4 % 
3.5% 
2.5% 
2 % 
2 % 
1.2% 
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l'UfJNSA 

11 ,-~, ructura general coincide con la de El Comercio, 
1111 cuando analizando el detalle de temas surgen al- 
1t1t,1•: diferencias. 
'·" Prensa del ex-primer ministro Pedro Beltrán Es- 

1 1111oso tenía más publicidad que su competidor: el 
, I '1 por ciento en la edición del 26 de julio, un día 
1111,·s de la expropiación. 
Tarnbién era mayor el porcentaje de publicidad pri- 

1,l.1 dentro de ese total: el 87.3 por ciento contra 
1 por ciento de avisos oficiales, aipenas 2.9 por cien- 

111 de clasificados y 2.5 por ciento de cooperativas sur" 
111,l:is con el proceso revolucionario . 
También los deportes eran aquí el segundo rubro, 

11111que con un porcentaje muy inferior: 7 por ciento. 
, orno en el caso de El Comercio, La Prensa dedicaba 
11 mayor superficie a los deportes-espectáculo: 84 por 

, lf'ntO entre futbol, turf y automovilismo, y apenas el 
1 <1 por dento a los deportes-práctica: natación, futbol 
uuiversirario, basket, box amateur. 

A partir de allí comienzan algunas divergencias, de 
ur.uiz, pero interesantes. Para La Prensa el tercer ru 
hro era la: actualidad polkica nacional, con el 6.2 por 
, lento del espacio. 

Ese día la principal nota del diario,· en la primera 
¡ •(lgina, llevaba por vítulo 'Unidos ante el cornunis- 
1110", y hada una patética defensa de la empresa pri 
vuda en el campo de la prensa. 
También gozaba de buen espacio y destacada pre 

-entación una carta abierta dirigida al presidente Ve 
lasco A'lvarado por el sacerdote Salomón Bolo Hidalgo, 
quien advertía al jefe de la Revolución sobre la incon 
veniencia de echar mano a los diarios. 
Menos suerte tuvo la decisión del gobierno de in 

dulrar a 324 presos al cumplirse 153 años de ia de 
claración de la Independencia Nacional: La Prensa le 
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confirió un rírulo a una columna, de sobriedad britá 
mea. 

Eso contrastaba con dos informaciones de primera 
página, en las cuales se exaltaban dos sucesos que, a 
juicio de la dirección del periódico, contribuían a pres 
tigiar al Perú en el exterior: un canario peruano había 
ganado un concurso internacional de pajaritos, y un 
joven p-;ruana había obtenido el primer premio en un 
concurso internacional de señoritas. 
Había una correcta nota sobre la botadura de un 

barco granelero construido en astilleros peruanos, bre 
vísimas notas sobre la "Actualidad oficial" agrupadas 
en una sección con ese nítulo, y un vasto despliegue para 
las opiniones de los empresarios que cuestionaban el ré 
gimen de disponibilidad de divisas implantado por el 
gobierno para impedir la evasión y el despilfarro. 

Luego, la información general, con el 6 por ciento 
del espacio: parques nacionales, turismo, preservación 
de la fauna selvícola, reajuste de tarifas de taxis, un 
cartero que se jubila, una vida salvada por la Cruz Roja, 
una exposición de fotografías. El apoliticismo militante. 
la neutralidad casi esquizofrénica. 

En cuarto lugar, la página editorial, con el 5.3 por 
ciento del espacio: críticas a la restricción de importa 
ciones de libros, la regulación del tránsito urbano, un 
ataque al comunismo, un artículo sobre la industria del 
best seller, con poca ifnormación y ninguna opinión 
el elogio de un museo de arte religioso, la nostálgica 
evocación- de la Escuela de Clases de la Escuela Militar 
de ChorrilJos. 
Recién en quinto lugar aparece la información inter 

nacional, que ocupa el 4 por ciento del diario. Son diez 
cables de United Press, seis de France Presse, cuatro de 
Associared Press y uno de EFE, es decir el 66 por cien 
to de agencias norteamericanas. 

Algunas observaciones desracables; La Prensa publica 
sin comentario un cable en el cual se informa que la 
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1 orte Internacional de La Haya falló en contra d~ Islan- 
11.1 su litigio pesquero con el Reino Unido. _Los ingleses 

1 
,1t·ccndían pescar en las mismas costas 1slan,desas, y 
intestaron contra la extensión de la soberama man- 

a 1111a a 50 millas. · 1 d 
El diario no explica qué es la ~rte Imernac10na e 

1 ,1 Haya y qué rol juega en los diferendos entre pequ~~ 
111< y grandes naciones. No recuerda tampoco que P 

· ·' ·11 p ' tuvo , xtender su soberanía a las 200 mi as, eru man 
1111 serio conflicto con ;Estados Unidos, cuyos pesqueros 

1
,n:tend,ían violar la jurisdicción perua~a. . 
Otro cable hace fe de las declar?cione_s del prest 

, lente de Bolivia Hugo Bánzer, segun qmen fue db- 
1>,aratado en su país un complot "marx~s~a". Se trat~, a 

lidad de un movimiento de oficiales del ejer- 
' 11 rea 1 l° . ' 
1 iro, menos propensos que Bánz<? a la sa~e izacron 
holiviana de Brasil y Estados Unidos. Marxistas, en- 
1 onces. . 1 . 
Los espectáculos y la cultura. uenen e m1sm~, espa- 

l io que las inf~n:1acio?,es so':iale~, la decorac10n, la 
rncina y otros ropicos femeninos . 
Hay un cable de París, muy destacado,_ sobre la 

próxima privatización de la ~ficina de Radio Y Tele 
visión Francesa; la presentaeton de un_ gruI_>O de c~n 
r.intes por su empresa grabadora; . el divorcio de Liza 
Minelli; un reportaje a un actor de telenovelas y 
)' una guía de diversiones. . . . 
y una sola nota que requirió elaboracíón ?el diario, 

., parte de los cables y gacetillas: ~a minuciosa expo 
sición de los argumentos empresanales p_ara oponerse 
,1 la restricción de las importaciones de libros. No . de 
los profesores o de los estudiantes. De los ernpresa_nos. 
Con el 2 por ciento figuraba en La Prensa el _inte 

rior del Perú, que concentra a más del 70 _por ciento 
de la población y a la casi totalidad de las riquezas del 
país. . . 

d es más ordenada Y menos La página . e interror 
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reaccionaria que la de El Comercio. Sólo tiene nuev 
notas, en las que se expresan algunos problemas de 1 
población: una ciudad reclama agua, Chiclayo pi 
la estatización del servicio eléctrico, en Arequipa hacen 
huelga bancarios y ferroviarios, en el Cuzco se org11 
niza una institución de aipoyo a la Propiedad Social, 
en Piura una cooperativa vende frutas a la mitad del 
precio habitual porque elimina intermediarios. 

Es uno de los raros casos en que el viejo periodismo 
peruano permitía la publicación de informaciones con. 
trarias a los intereses de sus patrones y aliados. 
El resto: 1 por ciento dedicado ·a temas económicos, 

nacionales y extranjeros, con datos sobre la bolsa de 
Londres pero también sobre el consumo de fertilizan 
tes en el Perú, bien presentada, como ocurría con todo 
el diario; 0.5% de noticias policiales; y 0.2 por ciento 
para la educación, último rubro, igual que en El 
Comercio. 
Dejamos para el final las notas gremiales: tres en 

la edición estudiada, que en total alcanzaban al 0.5 
por ciento del diario. 
Una de ellas consignaba la elección como secretario 

general en el sindicato del diario Ultima Hora, de la 
misma empresa que La Prensa, de un simpatizante 
de Beltrán. 
Otra, con título destacado y una fotografía: narraba 

las alternativas de una fiesta organizada por la comi 
sión de damas de la Federación de Periodistas creada 
a instancias de las empresas de prensa. 

La tercera anunciaba una rifa organizada por la 
misma federación. 

El universo laboral de La Prensa se terminaba en la 
puerta de su casa. Fuera, quedaba el Perú. 
Diario más inteligente, de mayor calidad profesio 

nal, muy duro en sus editoriales pero con algo más 
de ecuanimidad en la información, La Prensa también 
fomentaba el consumo de televisión y deportes; acogía 
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inf . d l extranjero adversas al 
11 ·,grado 1 ormac1ones e . . 
' , . f b l importancia de los pajaritos y 

I ', '"• :11ª~1 ica da .. ª ul ba medidas importantes del 
1 , scnontas y rsim ª d ,¡,¡' .rno como el indulto a los presos, qu<; contra e- 
;,, 1, ~u ;esis del avance total~t~~io y repr~:º:ulio de 
EsLa es, en síntesis, su edic1on del 2 J 

111 /,1: 

Publicidad 
Deportes 
Actualidad política 
Información general 
Editoriales 
Internacionales 
Espectáculos y cultura_ , 
Moda, cocina, decorac1on 
y sociales 
Interior 
Economía 
Comerciales 
Laborales 
Policía 
Educación 

61.5% 
7 % 
6.2% 
6 % 
5.3% 
4 % 
2.5% 

2.5% 
2 % 
1 % 
0.8% 
0.5% 
0.5% 
0.2% 

ULTIMA HORA 

Tabloide con poca información, muchas fotos y hghl~ 
des títulos redactados en replana, la jerg~ que a Bel- 
¡ l. - Ultima Hora es un vespernno que os imenos, d · . d' ta a los que pen- trán creó con un grupo e perio rs s 
saba despedir de La Prensa. - , a 
El diario tuvo un éxito inesperado y co1:1t1nuo ~P. - 

reciendo. Es la otra cara del ele?ante ex-pn;rier_ 1:;{:~ 
rro el rostro soez de la oligarquia_ pe~ª1ª· 1974e 
amtlizado corresponde al 26 de JUillO b e b" . por . d cio esta a cu ierto El 45 por Ciento e su espa ' . d 
publicidad, de la cual el 98.2. ~r ciento era priva a 
y apenas el 1.8 por ciento oficial, 
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Nuevamente, el segundo rubro son los deportes, 
pero con un porcentaje que casi cuadruplica a1 de La 
Prensa: 27 por ciento. También crecen aún más los 
porcentajes de deportes-espectáculo: 74.2 por ciento 
de fútbol, 20 por ciento de turf. Apenas el 4.8 por 
ciento para deportes que los peruanos pueden prac 
ncar. 

La edición estudiada tiene dos tapas distintas. Una 
deportiva y otra, interior, dedicada a la actualidad. 
Esta segunda tapa tiene tres rírulos. El principal: "Ser 
piente en avión"; los otros: "Se divorcian Liz y Ri 
chard"; "Ampliación de ley de Comunidad Industrial 
anuncia ministro de Industria" y una foto del juicio 
por el caso Banchero. 

Luego de los deportes, Ultima Hora se ocupaba de 
los chismes sobre la vida de los actores y otras perso 
nalidades del jet-set, con tres secciones distintas, fir 
madas por columnistas. 
Uno de ellos, Guido Monreverde, con sus pintores 

cas deformaciones del lenguaje y con su hábil manejo 
de la noticia breve, contribuyó en mucho a la difu 
sión del diario. Un ejemplo: "Camucha Negrete dice 
que abrirá boutique en Miraflores. ¿Y las babas?". 
Esto es todo, no hay más noticia, Cada d:ía, las sec 
ciones de Monteverde incluían treinta o cuarenta frases 
de este tipo. 

En tercer lugar la información policial, con el 5 
por ciento: crímenes, robos, violaciones. La actitud del 
diario era moralista, represiv:a, morbosa, hipócrita. 

El 4.3 por ciento era para la información general, 
seleccionada con un criterio truculento o trivial: la 
víbora que apareció en el avión; un pedido para que 
los riñones de los muertos se aprovechen en trasplan 
tes; dos jóvenes que recorren el mundo en bicicleta, 
un gringo que llegó al Perú para comprar coca, etc. 
Una sola nota de interés general, muy breve: con más 
áreas verdes, Lima sería menos húmeda. 
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En sexto lugar, con el 4 por ciento, empataban los 
r-ntretenimientos y los editoriales. . , 

En los entretenimientos se publicaban un horoscopo 
y varias historietas, todas con alusio1;1es se~uales grue 
sas y una de ellas, "Serrucho", denigratoria para los 
rampesinos peruanos, Un serrano que habla mal cas- 
' e llano, ridículo. . 
Un editorial elogiaba un plan. de nego de parq~~s 

y paseos públicos, otro reflexiona1?a sobre , la relación 
entre geología e histor~a, muy _erudito y va~10._ 
Los otros dos del día estudiado eran mas mt7~esan 

res, El tema del primero analizaba la aglomera~1on de 
público en los vehículos de ~rans~r:~ colect1v?, un 
viejo problema originado en ~a 1m~r~v1s10n de gob~ernos 
anteriores, que el actual esta corrigiendo con 1~ incor 
poración de gigantescos omnibuses suecos y h~n~aros. 
El editorial no mencionaba estos hechos. ~ limitaba 
a compadecer a los sufridos viajeros y culffi11:aba con 
esta insidiosa frase: "Paciencia, porque, ¿que h~~e~? 
De algún modo hay que pagar una cuota d7 sa7nfmo 
de esta crisis que a todos nos pertenece. Paciencia, que 
algún día llegará la solución". . " . . ,, 

Sutilmente se introduce la sugestiva palabra crisis , 
se omiten los esfuerzos del gobierno para corregir el 
problema heredado, y se anuncia una ambigua "solu 
ción'' con tono amenazador. 

El ' último apoya un plan del gobierno federal de 
Alemania para dar ayuda a América Lati:na, ~unque 
no se analiza en qué consiste esa ayuda, m ~a unpor~ 
rancia de las inversiones alemanas en el conti?en~e,. m 
sus condiciones políticas. Agradec!dº: el ~1tonahsta 
sugiere que además, Bonn envíe recrncos e mversores 
privados. 
En octavo lugar, con el 3.3 por ciento, figuraba la 

actualidad política. Una nota de redacció~, con foto Y 
en cabeza de página, destacaba declaraciones formu 
ladas en lima por el general Gustavo Leigh, miembro 
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de la Junta Militar chilena, quien afirmaba que había 
una conspiración marxista contra su país. En cambio, 
sin firma ni comentario, se publicaba 'un cable desde 
Caracas, informando sobre la posición peruana en la 
Conferencia sobre los Derechos del Mar. 

El 0.6 por ciento del espacio eta para la informa 
ción laboral. Era una sección 'de una columna, encami 
nada a complacer el interés de los trabajadores que 
leían el diario. Lo cual no impedía utilizarla en contra 
de sus intereses. 

Eran cuatro notas breves, agrupadas, Una informaba 
sobre un conflicto sindical en la industria automotriz. 
La segunda sobre una convención del Sindicato de 
Educadores, SUTEP, que protagonizó duros enfren 
tamientos con el gobierno. La tercera elogiaba un plan 
de alfabetización organizado por el alcalde del distrito 
del Rimac, quien además, era funcionario del banco 
Wiese. La última, finalmente, era una gacetilla de 
prensa de la empresa minera norteamericana Marcona; 
uno de los últimos enclaves imperialistas en el Perú, 
que entregaba medallas a trabajadores de confianza. 

Bl último rubro, con el 0.3 por ciento, correspondía 
a las noticias del exterior. A la única noticia, mejor 
dicho: la designación de Pinochet como Jefe Supremo 
de Chile. 

La información como un show incomprensible, que 
excita y aturde, que invita a penetrar en un mundo 
prohibido de grandes personajes distantes y obliga ·a 
regresar luego a la sórdida vida cotidiana, al ómnibus 
repleto por culpa de este gobierno. La esperanza en la 
ayuda extranjera para progresar. 

Este era el mensaje de Ultima Hora. 
Publicidad: 
Deportes 
Espectáculos 
Policiales 
Información general 

En síntesis.. 
45 % 
27 % 
6.5% 
5 % 
4.3% 

Humor, enrrererurmentos 
Editoriales 
Gremios 
Internacional 

4 % 
4 % 
0.6% 
0.3% 

1>10 

!(Jitado por la misma empresa de Correo, estaba desri- 
1111do a competir con Ultima Hora, con un esquema 
1,geramence distinto. 

El ~9 de julio de 1974, el 37 por ciento del espacio 
,k·_ 070 era ocupado_ por publicidad. El 68 por ciento 
privada, el 29 por ciento de avisos clasificados y el 3 
por ciento oficial. ' 

Como en casi todos los casos estudiados, el primer 
rubro de lectura eran los deportes con el 16 por ciento' 
Y. dentro de ellos los deportes-espectáculo: 41 por 
1 rento de futbol, box y automovilismo y 26 por ciento 
de, t~f, contr_a sólo el 33 por ciento de deportes- 
practica: atletismo, basquet, ping-pong. . 
El 15 por ciento era para la información general 

y se concentraba en la doble página central, diagra 
mada sobre la_ base de grandes fotografías y breves 
rexros. La realidad como una miscelánea caótica: una 
señorita en bikini abriendo la boca con un mohín 
provocador, el hijo_ del presidente Velasco jugando 
pt~g-pong, el arzobispo Makarios, los jóvenes sobre 
salientes del año, un avión nuevo de Aeroperú. Y en 
d centro una mujer con su familia, que presenta su 
caso desesperante: fue ~tropellada junto con sus hijos, 
"?~ de los cuales murió. No tiene trabajo, no tiene 
vivienda, su marido está preso. . 

La señorita sexy y la mujer angustiada. Mondo cane. 
Sabrá Dios por qué ha hecho así el mundo. No es 
rarea de 'Ojo averiguarlo, y menos contribuir a modi- 
ficarlo. .· . . . 
En cuarto lugar las noticias internacionales, con el 
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12 por ciento, un porcentaje que duplica y tripll 
el de los demás diarios de Lima. Once cables de E 
cinco de France Presse, dos de ANSA, seleccionados e: 
el mismo criterio de las (otos de la página central 
los niños concebidos en laboratorio, magia negra, u 
hombre convertido en mujer deja plantado a su novi 
un cura defiende las casas del amor, un récord J 
velocidad aérea, aventuras de Paty Hearsr, un beatl 
no quiere irse de Estados Unidos. Poca política, y la 
poca, tendenciosa: en Escocia nace un nuevo grupo 
"terrorista". 
Pocos rubros más: 8 por ciento de entretenimiento 

horóscopos y moda; 7 % de chismes sobre la vida d 
los artistas; 5 por ciento de actualidad política na 
cional, ~n último puesto: el juramento de un nuevo 
ministro, el descubrimiento de nuevos yacimientos d 
cobre, la posición peruana en la Conferencia sobre lo 
Derechos del Mar. 

En síntesis: 

Publicidad 3 7 % 
Deportes 16% 
Información general 15 % 
Internacional 12% 
Humor, sociales, entretenimientos 8% 
Espectáculos 7 % 
Actualidad política 5 % 

C:0RREO 

El ejemplar estudiado corresponde al 16 de julio de 
1974. Es el único diario de Lima analizado en el cual 
el primer rubro informativo es la actualidad política 
nacional y no los deportes, con el 22 por ciento. 
Toda la sección política está dedicada a la visita al 

Perú del presidente de México, Luis Echeverrfa, b cual 
posiblemente distorsione algo los datos; aun cuando 
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' iil"tisión es, en sí, un dato significativo que dis- 
111/'II(' netamente a Correo de la deprimente prensa: 

1 111.111a previa a la expropiación. 
1 •, 11 supuesto, en primer lugar _también. esta_ba la 

1 ,d,lit idad, aunque en un porcentaje muy inferior al 
, los demás diarios: 24 por ciento. Queda como una 
"¡•,11nta que los estudiosos peruanos podrán c~ntes- 
11, ~¡ el bajo avisaje de Correo era, una repr~ha de 

I , r-mpresas por su línea de mayo~ independen~ia, F'.°r 
11 I.ilra de hostilidad hacia el gobierno revolucionario. 

<;, bien los deportes ocupan el tercer lugar, su. ~r 
' nmje, de 16.5 por ciento sobre_ el total del diario, 

<"levado sólo inferior al de Ultvm-a Hora. 
Pero también en el tratamiento de esta sección 

, observaban algunos matices favorables ~ Correo en_ la 
, »nparación con sus colegas: el 38 por ciento de la_ 10- 

l urrnación era para deportes como el ~oley o el pmg- 
1,,mg, que los lectores pueden P:acucar; el 35 por 
, H nro para el futbol y el 27 po: cie~to par~ el mrf. 
Con el 16 por ciento, es decir casi ka misma super- 

11vie que los deportes, figuraba la i~formación . gene- 
1.d, presentada con ~n ?iv_el profesional supe;tor al 
¡,romedio de los <lemas diarios. Un~ ºº:ª del día e~tu 
d i ado analizaba la reforma carcelaria, sm truculencias; 
.ura era un reportaje convencional --pero au? 1:1n 
reportaje convencional er~ excepcional_,:º un periodis 
mo que no hacía reportaies- a _un runo P<:ru~no, ga 
nador de un certamen internacional de dibujo; u~a 
rcrcera reflejaba los festejos de Surquillo, un barrio 
de Lima donde viven obreros, que celebraba el 25 
aniversario de su declaración como distrito. También 
había un perrito perdido. . 

Los editoriales se llevaban el 8.5 por ciento del 
diario, el porcentaje más alto de la vieja prensa limeña. 
Uno elogiaba la iniciativa de erigir un m~>numemo 
al almirante Guise y otro felicitaba a Surquillo en su 
aniversario. 
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Había también dos notas: sobre la falta de infraes 
tructura turística en, Macchu Picchu, y un encendid 
elogio de 1a defensa peruana de las 200 millas d 
soberanía en el mar. De todos los diarios estudiados, 
es el único que editorializaba en favor del gobierno, 
no ya en un tema municipal intrascendente, sino en un 
tema principal de 1a política exterior peruana. 

Además había una columna de opinión, firmada 
por Amadeo Julián Arriera, quien denunciaba a la 
prensa reaccionaria y defendía el dictado de la nueva 
ley, que todos consideraban, sin equivocarse, inmi 
nente. 

El sexto lugar era para las noticias internacionales, 
con el 5.7 por ciento. Dos cables de Associated Press, 
dos de EFE, dos de ANSA. Las, agencias norteameri 
canas en minoría. Y además el único aporte de la 
redacción al enriquecimiento de la información obser 
vado en este estudio: un pequeño mapa señalando las 
alternativas de conflicto greco-turco-chipriota, con al 
gunos antecedentes, 

Con el 3 por ciento, las informaciones sociales y los 
chismes; 1.7 por ciento para entretenimientos y ser 
vicios al lector, como 1a lista de farmacias de turno; 
1.6 por ciento para las noticias policiales y 1 por 
ciento para los espectáculos. 

Sería excesivo afirmar que Correo era un buen dia 
rin, pero la comparación lo beneficia. En síntesis: 

Para completar esta. revisión de fa vieja prensa pe- 
ruana tal vez sea útil consignar en un solo cuadro 
lo~ datos comparativos de los cinco diarios estudiados: 

Ultima 
Comercio Prensa Correo Ojo Hora 

Publicidad 53 61.5 24 37 45 
1 icporres 13 7 16.5 16 27 
111cernacional 5 4 5.7 12 0.3 
111 formación 
t .cneral 3.5 6 16 15 4.3 
l·:spectáculos 4 2.5 7 6.5 
1 nterior 4.5 2 
Hd i coriales 4.5 5.3 8.5 4 
Actualidad 
l'olítica 2.5 6.2 22 5 3.3 
1 rumor, sociales, 
-ntreteni- 
mientes 4.8 2.5 4.7 8 4 
l 'oliciales 2 0.5 16 5 
r .omerciales 2 0.8 
(1 onomía l 
l.aborales 0.5 0.6 
l'ducación 1,2 0.2 

Publicidad 
Actualidad política 
Deportes · 
Información general 
Editoriales 
Internacional 
Sociales, chismes 
Entretenimientos y servicios 
Policía 
Espectáculos 

24 % 
22 % 
16.5% 
16 
8.5% 
5.7% 
3 % 
1.7% 
1..6% 
1 % 

l ,A PRENSA REFORMADA 

e .on estos antecedentes podemos acercarnos sin temo 
, es a la prensa reformada. Habrá aspectos criti_cables, 
pero desde ya es inimaginable que no haya mejorado, 
porque la vieja prensa limeña era deliberadamente 
mediocre. Ese era el camino elegido para fa defensa de 
vus intereses. 

Como ya hicimos con los diarios anteriores a la ex- 
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propiacion, analizaremos uno por uno los periódicos 
reformados. En este caso todos corresponden a un mis 
mo día, el 17 de diciembre de 1974, es decir ~ oasi 
cinco meses de su entrega a los comités directivos. 

EL CoMERCIO 

El primer rubro sigue siendo la publicidad, lo cual in 
dica algo que ya sabíamos: los diarios siguen siendo 
empresas capitalistas o como dice el nuevo Estatuto 
de Prensa, "órganos de servicio social autofinanciado". 
El lucro no es su principal objetivo, pero tampoco 
pueden operar con déficits. Además, antes de la expro 
piación tampoco el único propósito de las empresas 
periodísticas era dar ganancias. 

Esta reflexión es obvia. En cambio, el aumento del 
porcentaje de publicidad en las páginas de El Comer 
cio es sorprendente. Alcanza al 57 por ciento, contra 
el 5 3 por ciento anterior a la expropiación. 

La composición de esa publicidad se modificó sólo 
ligeramente. La privada se redujo al 62.4 por ciento 
del total y los clasificados al 25.6. Esa disminución del 
8. 7 por ciento en ambos rubros principales se debe al 
aumento de los avisos de instituciones nuevas surgidas 
luego del proceso revolucionario, como las Cooperati 
vas Agrarias de Producción, con el 1.4 por ciento, y 
de los oficiales, que llegan al 10.6 ,por dento. 
No obstante, entre el gobierno y las organizaciones 

de la nueva sociedad sólo aportan el 12 po.r ciento. El 
88 por ciento restante sigue proviniendo de los par 
ticulares. 

El deporte no ha dejado de ser el tema __ de lectura 
que mayor superficie del diario obtiene, pero ese 'es 
pacio ha disminuido casi a la mitad. Ocupa ahora el 
7 pQ_r ciento. 
Ha variado también el contenido de la sección, en 

la cual adquieren mayor importancia los deportes qu<· 
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, 1 lector practica o puede practic~r, como _el. boxeo 
unareur, el billar, el polo, el atletismo,_ el ciclismo o 
, 1 badrníngton, que suman el 47.4 por ciento ~el espa 
' 11> contra 32 por ciento de rurf y 20.6 por ciento de 
lurbol profesional. , , 

Es decir, que los deportes-espectacul01_superan tod~~ia 
, 1 50 por ciento, pero esto es ~~~ me¡ora_ en relación 
, on el 91 por ciento de la medición anrerior. 

La información general ha pasado ?e ocupar u'.1 
¡11,csto secundario al tercer lugar, después de la publi- 
' «lad y los deportes. . , . . 

El conjunto de la secc!on no se d1fer~nc1a de su 
.nriguo estilo, de notas dispersas y_ ~c? u_ueresantes. 
'in embargo, aparece una novedad significativa: un ex 
«-nso aruículo en el que los jubilados protestan por_ la 
demora que sufren sus trámites en el Seguro Social. 
IH diario hace reportajes a ciudadanos anónimos y p1;1- 
I ,1 ica sus fotografías. El protagonista de la noticia 
r.rmbia. También puede ser el pueblo, no sólo los gran 
,/ ·s personajes. 

El cuarto rubro es la información internacional, que 
, on el 5.2 por ciento se mantiene en una superficie 
c-quivalenre a la anterior. 
En estas páginas es difícil percibir cambios, salvo ~n 

l:t supresión de informaciones abiertamente rendencio 
,1s contra el Perú. Por lo demás, con trece cables de 
United Press, seis de Reuter, seis de EFE y uno de 
France Presse, publicados tal como llegan de Estad~s 
Unidos, Gran Bretafia, España y Francia, El Comercio 
~igue confiriendo a esas agencias ext~anjeras la formu 
lación de su visión del mundo exterior. 
Estas agencias, cuya información no ha sido "expro 

piada" por El Comercio constituyen una punta de lan 
za imperialista en sus páginas. 
Por ejemplo: los guerrilleros del MIR que com~ten 

contra el régimen chileno que amenaza la segundad 
del Perú son presentados como "extremistas": un sa- 
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cerdore expulsado de Bolivia por crrucar la política 
del presidente Bánzer es mencionado como "subversi 
vo"; los militantes del IRA que han llevado la lucha 
del tercer mundo al corazón de uno de los grandes im 
perios son calificados de "terroristas"; Israel afirma que 
apoyado por la Unión Soviética, Egipto amenaza su 
seguridad. 
En los cuatro casos, la información elaborada por las 

agencias de los países desarrollados en función de sus 
intereses contradice las posiciones revolucionarias y 
tercermundistas del Perú, expresas o implícitas. 
Hay aún un quinto, inquietante. Es un despacho de 

United Press fechado en La Paz. Un diario boliviano 
afirma que en 1895 Chile se comprometió a ceder a 
Bolivia un puerro sobre el océano Pacífico, en Tacna 
o Arica, a cambio del litoral marírimo de Antofagasta 
que le arrebató en la Guerra del Pacífico. 

El tema es especialmente delicado. Tacna y Arica 
son departamentos peruanos conquistados por Chile 
en aquella guerra, de los cuales aún retiene Arica. Ac 
tualmente, ante la exigencia boliviana de una solución 
a su medirerraneidad, Chile le ha ofrecido un puerro 
en Anca, en vez de la reclamada devolución de An 
~ofagasta. 
De este modo, el régimen del general Augusto Pi 

~~het intenta quebrar el frente histórico peruano-bo. 
hv~ano que dos veces en el siglo pasado luchó contra 
Chile, y atraer hacia su órbita al general Hugo Bánzer, 
aislando al gobierno revolucionario peruano. 
Ocho días antes que El Comercio publicara textual 

mente el insidioso despacho de Unired Press Perú ha 
bía conseguido una de sus mayores victorias' diplomá 
ticas al apoyar la inclusión en la Declaración de Aya 
cucho del párrafo pedido por Bolivia respecto de su 
medíterraneíd-d. Chile tuvo que captarlo, por prime 
ra vez en un documento oficial. 
Ninguno de estos antecedentes fueron recordados el 
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1 / de diciembre en el diario asignado a las organiza 
' iones campesinas que .fue, por omisión, involuntario 
vl'l1ículo de una peligrosa maniobra imperialista. 

El qiunto rubro, con el 3.8 por ciento del espacio, 
.on los temas campesinos, posiblemente la mayor in 
uuvación, 

Es una página entera que se publica todos los días 
, nfrenrada con los editoriales de Et Comercio, donde 
1111es se insertaban grandes avisos comerciales y noti- 
111s generales. Además hay una nota sobre una reunión 

, .rmpesina en la primera plana del diario. 
El día estudiado, la página campesina dedicaba cu~- 

111 > notas a la constitución de una nueva liga agr'<trta 
¡ 11 ovincial en Andahuaylas, donde meses antes se había 
¡ ,roducido un impresionante movimiento de ocupa 
' ión de tierras en demanda de una mayor aceleración 
, 1 • la Reforma Agraria. 

En esas cuatro notas hay documentos, crónicas y de 
' lnraciones en las cuales se fustiga a los malos funcio 
unrios, a Ía CI.Á y a la izquierda lla1;1ada ~ltra. S~ 
-nbargo, en ninguna de ellas se explica que ocumo 
,•11 Andahuaylas, cuál es la responsabilidad de los rr:i,a 
los funcionarios, los agentes de la CIA y los ultraiz 
iuierdisras. 
Las tres notas restantes de la página refieren una 

.snmblea realizada por la Confederación Nacional 
Agraria, una entrevista de sus dirigentes con el Corni 
l • directivo del diario El C omercio ( sobre cuyo con- 
1 mido nada se dice) y el anuncio de unas charlas sobre 
1 ccnología alimenticia. 
Que casi el 4 por ciento del espacio de un diario 

l.irinoamericano esté consagrado a informar sobre las 
.1 .rividades y problemas campesinos es una revolución 
m el periodismo continental, de una trascendencia que 
1 al vez todavía no se comprenda cabalmente. 

Frente a esto son secundarios los reparos a la forma 
,·n que esa información es elaborada; sus limitaciones 
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se deben seguramente a la falta de costumbre que hay 
e~ el Perú de ocuparse de esas cosas. En consecuen 
cia, el tema nuevo es tratado con la actitud vieja sin 
tod,os los datos necesarios para que el público enti~nda 
que es lo ~ue ocurrió. Es_ posible que pronto, cuando 
los campesmos asuman directamente el control de El 
Comercio, ese déficit ya haya sido subsanado. En el 
peor de los casos, ellos lo harán, sin lugar a dudas. 
Con el _3.6 _por ciento, el sexto lugar es compartido 

P,ºr los editoriales y la información de cultura y espec 
taculos. 

La pá~ina edit?rial analizada es heterogénea. Una no 
ta ~d1tona_l elogia la acción del Servicio Nacional de 
Ad1estram1en~o Industrial, creado en 1962. Otro pide 
apoyo al gobierno para un Congreso Nacional de Cie 
gos. El tercero adhiere a un plan de capacitación para 
vendedores ambulantes. 
Ha Y a~emás. 7uatro notas, una de las cuales revela la nueva or~e_n~aaon del diario luego de la expropiación: 

e~ u.~ análisis de la Refo~ma Educativa, que se pronun 
cia contra la dependencia, el paternalismo del dirizis. 
n:1º Y e! ve~ticalis!11o" y propone un criteri~ "comunir;. 
r1?,. solidario, horizontal, abierto, sin egoísmo y con es 
pirrtu revolucionario". 

En ca_mbio, en otra de esas notas aparecen las mismas 
ten,denoa~ observadas en la página internacional. Es un 
articulo f~rmado exaltando al periodista norteamericano 
Walter :1,ippman,_ quien acaba de morir. Según el au 
tor, el l1~ro de _Lippma_n El retorno a la libertad, "pa 
rece escrit_o. casi exclusivamente para criticar los siste 
mas_ colectivistas, como socia-lismo, comunismo fascismo 
nazismo, economía dirigida, y mostrarse al mi~mo tiem~ 
po. severo contra los Iiberales, a quienes enjuicia por 
la indolencja mostrada durante la época de abandono 
de los auténticos principios de liberalismo. Por eso 
con ag~id~za ha dic~o ~e. [os llamados colectivistas que 
han perdido los prmcrpios de la libertad". 
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Estas ideas no son las de la revolución peruana, que 
•, · declara socia-lista y que procura dirigir la economía 
del país; no tienen relación con las posiciones de los 
«unpesinos, que de los "auténticos principios del libe 
ralismo" sólo han sido víctimas; y tal vez tampoco coin 
( idan con el pensamiento del director interino de El 
Comercio, el político demócrata cristiano Héctor Cor 
nejo Chávez. Aunque esto no es tan seguro. 
En uno de los análisis posibles, la publicación de esta 

nota sirve para desmentir las alegaciones de la SIP sobre 
k1 uniformidad de la prensa reformada peruana. 
Los artículos restantes exaltan a un dominico del si 

glo XVII que será beatificado y solicitan el traslado al 
Panteón de los Próceres de los restos del general Martí 
nez de Aparicio, amigo de Bolívar, 

Finalmente, un lector escribe una carta algo indigna 
da sobre el mal uso de fo, bandera peruana. El ciudada 
no sugiere que no se la utilice para las ocupaciones de 
tierras, porque cuando llega la policía hay forcejeos y 
pisotean la bandera. Como se ve, para cada hecho hay 
siempre varios análisis posibles. 

La sección de cultura y espectáculos no ha sufrido 
grandes variaciones: junto al anuncio de una exposi 
ción sobre el imperio Huari, que floreció en la región 
central del Perú hace 1 500 años, se publica la fotogra 
fía de un actor peruano disfrazado de indio sioux para 
una película norteamericana. Al lado de la información 
sobre un festival de música y bailes peruanos hay un re 
porta je a una bailarina cubana exiliada en Estados Uni 
dos. No falta la última noticia sobre la vida de Richard 
Burton con una princesa, ni la habitual sección de chis 
mes de "sociedad". 

La información del interior y la actualidad política 
igualan el octavo lugar, con el 3.4 por ciento. Para 
el interior es una disminución relativa, para la actuali 
dad política un aumento. 

La actualidad política recoge ese día la lista de aseen- 
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sos en ~a f1;1:rza aérea, el ~nuncio sobre fa próxima 
ley ~e mqutlmatos, declaraciones del ministro de Ú> 
n:iere10, la creación de una empresa de propiedad so 
~~l para h. construcción de viviendas, las actuaciones 

Juez que investiga un fraude en una empresa 
estatal. 
Con un criterio elogiable, que no hubiera sido posi 

bl~ ~ntes. de la reforma, El Comercio destaca como 
pnncip~l m_formación del día, en la tapa de la edición, 
un seminarro en el cual se estudiará la conversión de 
a:'.gunas empresas _de~ Es_tado al sector de Propiedad So 
cial, declarado prrorrtarro por el gobierno, y en cuyo 
desarrollo se basa la anunciada construcción de un 
modelo de, !J:iÍs soci~lista. y parricipatorio. 
En la pagrna del mrerror se observa un intento de 

super~r la incoherencia que rodavía predomina en la 
sele~c1ón y disposición de sus 23 notas. Cuatro infor 
maciones pr~venientes ?el Cuzco han sido agrupadas, 
~r~ otras siete del mismo origen se distribuyen en 
d1st11;ttos lug~res de la página. Lo mismo ocurre con 
tres mfor~ac10?es de Chimbore, dos de Huaraz- y tres 
de Arequipa, dispersas. 

. Hay en la edición del 17 de diciembre un claro 
e1emplo de· la falta de elaboración de la página de inte 
nor, Un artículo. del corresponsal en Chimbote consig 
na 1~, muerte del chofe~ ~ue años atrás llevó el primer 

· carruon _al pueblo de Virú. Otra nota del mismo corres 
ponsal mf?rma que un gr~n festejo popular acompañó 
a los :7eh1culos que el dla anterior habían ingresado 
por primera vez a Lacabamba. 
Temas afines, de una misma zona del país, sugie 

re;1 ~a denodada lucha del Perú por su desarrollo eco 
nomico? las _transformaciones que día a día va sufrien 
do su, inrenor, que por primera vez recibe camiones 
Y vehículos, No obstante, ambas informaciones están 
e~ lugares distintos de fa. página y no dan lugar a 
ninguna observación más rallá de los simples daros.' 
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Llama la arencion en cambio la diferencia entre el 
, .mrenido actual de la página de informaciones socia 
h y femeninas y el anterior. Su extensión r~lativa se 
1,., reducido a casi la mitad, con el 2.5 por ciento del 
, spacio del diario, y las noticias sobre casamientos ocu- 
1 •,111 una parte mínima. 
Las noticias "sociales" no han desaparecido, pero 

rnrentan referirse a otra sociedad, en la cual tienen par- 
1 t· las "Actividades Instirucionales'', sobre las tareas 
que realizan clubes, asociaciones y cooperativas. 
, Una nota informa sobre el sentido de la corona de 
.idviento pascual, otra reseña l~s labores. de la _1:Jn~~n 
de Mujeres del Perú. Hay un Consu~ton? f~m1lta~ Y 
en un reportaje una esrudiance unrversitana afirma 
que los padres deben ser amigos de sus hijos. 
La información económica y comercial abarca el 1.6 

por ciento, la policial el uno por ciento, la educ~ti.va 
el 0.6 por ciento, en términos similares a los rradicio- 
nales. 
En cambio aparece, con el 1.3 por ciento, la _infor-. 

mación laboral, antes inexistente en El Comercio. In 
forma . sobre un paro minero, la declaración de los tra 
ba jadorcs de la Administración Pública que . desean 
participar, con dignidad, en -~l proce_so revoluc10nan~; 
el reclamo de la O:infederac10n Nacional de Comuní 
dades Industriales para que se reforme la ley: del sector; 
y un.pedido de un sindicato al ministerio de Trabajo 
para: que intervenga en un conflicto. 
De modo que entre los temas campesinos y los la 

borales los trabajadores peruanos disponen ahora del 
5.1 po~ ciento del espacio del diario más importante 
del país, cuyas demás secciones ~stán comenzando a 
cambiar de enfoque para el reflejo de la realidad, a 
pesar de las_ limitaciones ya señaladas. 
Veamos una comparación en síntesis de El Comer 

cio, antes y ahora: 
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% % 
Antes Ahora 

Publicidad 53 57 
Deportes 13 7 
Internacional 5 5.2 
Sociales femeninas 4.8 2.5 
Interior 4.5 3.4 -1.1 
Editorial 4.5 3.6 -0.9 
Espectáculos, Cultura 4 3.6 -0.4 
Información General 3.5 6 -2.5 
Actualidad Política 2.5 3.4 0.9 
Policiales 2 1 -1 
Comerciales 2 1.6 -0.4 
Educación 1.2 0.6 -0.6 
Temas campesinos 3.8 3.8 
Temas laborales 1.3 1.3 

AD~me_ntan: publicidad, internacional general política 
1sm1nu e · d · · ' ' ' · ' y n. . ~~rtes, sociales, interior, editoriales, es- 

pectáculos, policía, comerciales, educación. 
Aparecen: campesinos y laborales. 

LA PRENSA 

r' !ren¡a era el diario que más publicidad tenía antes 
e. re orma. Desde el 28 de julio parece haber dismi 
:uido, aun_ cuando el día ~~diado todavía llegaba al 
9.2 l?°r ciento. Su. c?mpos1c10n permanece igual: 86.6 
por c1ent? de pubh~1dad p~ivada, 9 por ciento oficial, 
3.3 por ~lento de avisos clasificados y 1.1 por ciento d 
cooperati~as _agrarias nacidas luego de la revol~ción. e 

Los editoriales, con el 10 por ciento de la superficie, 
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, 111 desplazado al deporte como primer rubro de lectura. 
1 k ese total, el 76 por ciento son notas y arrículos de la 
11'1 [acción y sus colaboradores, pero el 24 por ciento res 
' 1111e está formado por cartas de los lectores, que con 
11~ crícicas y sugerencias muestran interés por parti 
' 1 par en todos los debates abiertos en el país. 

El día estudiado, La Pt"ensa publicó tres editoriales, 
, 111co notas firmadas y cinco cartas de sus lectores. 

El primer editorial celebra la decisión de las Naciones 
l Jnidas de tipificar los distintos tipos de agresión, pero 
1íirma que al excluir la agresión económica, el organis- 
1110 intern11cional ha ignorado el principal instrumento 
, on que los países poderosos agreden a los del Tercer 
Mundo. El segundo propone un uso distinto de las vacacio- 
nes, en tareas de alfabetización y trabajo voluntario, 
'una perspectiva revolucion11ria, que deseche la con 
' cpción de dar servicios para que la colectividad llene 
~u tiempo libre, y la transforme en un proceso de 
movilización nacion11l en el que todos den sus capaci 
,lades para cambiar de actividad y encontrar el des 
canso merecido y a la vez para contribuir al desarrollo 
del país". 

El último celebra la propuesta del ministro de In- 
dustria y Turismo de diálogo con las Comunidades 
r ndust~i11les, que est~n divididas en dos sectores, como 
,;e vera en .otro capitulo. 

La primera de las cinco notas expone un programa 
de capacitación para propiedad social; la segunda men 
ciona las actividades de la CIA en Chile, Santo Do 
mingo y la Argentina para explicar los mecanismos 
de dominación imperialista; la tercera se pronuncia en 
contra de la ley de censura cinematográfica dictada 
por el gobierno; la cuarta analiza una eX1periencia de 
educación de adultos en áreas rurales, realizada dentro 
de un plan de alfabetización integral en Ayacucho; la 
quinta se refiere a la desocupación en Lima y los 
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programas de capacitación de mano de obra industrial 
que se aplican. 

Las ocho notas citadas pueden leerse como un todo 
coherente: el Perú ubicado dentro del Tercer ~fondo, 
agredido por el imperialismo, trata de c~nstru1r u~a 
nueva sociedad dentro de la cual la propiedad social 
cumplirá un rol de primer · orden, y confront~, una 
serie de graves problemas, como la desocupación o 
el analfabetismo. Hay planes y programas en. marcha 
para superarlos, .pero también es necesario abn: ca1:a 
les para una movilización nacion~l revolucionaria. 
Subsisten divisiones entre los trabajadores, pero me 
diante el diálogo pueden superarse. El gobierno, 
además, comete errores, como la r~gi~a ley de ~ensura 
cinematográfica, distante de las prioridades ~acionales, 
pero permite la crítica y sabe dar marcha atras cuando 
yerra. . , 

Este es a juicio del autor un modelo de como puede 
y debe ser una pági1_1a edito~ial en la prensa ?e un 
país libre de la propiedad pnv~da de los me?ios d,e 
comunicación: integradora, totalizadora, formativa, cri- 
tica. . 

Las cartas de los lectores son de una interesante di 
versidad geográfica y temática. yn ~abita~te _de Mua 
nuco se queja por la postergac10n hidroeléctrica de, la 
región y describe las colas para_ comprar querosen, 
"cuadros deprimentes y hasta denigrantes que n~ obs 
tante vivirse una época de reivindicaciones sooo~o 
nómicas nadie trata de remediar". Un señor de Lima 
pide más moral en las playas. Un ciudadano de Cutervo 
arguye en favor de su incorporación al deparram~mo 
de Larnbayeque. Un maestro de Hu~raz denuncia .ª 
funcionarios del ministerio de Educación que no apli 
can la Reforma Educativa. Finalmente, el mismo sacer 
dote macarrista Salomón Bolo Hidalgo, que en el 
ejemplar analizado previo a la , expropiación dirigía 
una agresiva carta abierta al presidente Velasco, st· 
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¡iwja porque al consignar el asesinato de Silvio Fron 
l1li por la triple A de la Argentina, la prensa men 

' 10116 que Buenos Aires sufría la violencia ultradere 
' lrista y no dijo nada contra la izquierda. 

C .inco protestas y reclamos, inclusive la del sacerdote 
¡ 11 ovocador. Sólo con mala fe puede afirmarse que 

, ,1 es una prensa regimentada. 
El tercer rubro es la información general, con el 7 

¡ 111r ciento. Casi la mitad de esa superficie está dedi 
' .ula a narrar la travesía en la selva de media docena 
il1· niños que caminaron durante una semana guiados 
1•>r el piloto de la avioneta en que viajaban, luego de 
1111 accidente en el que murieron otras dos criaturas. 
Como se verá, esto se repite en varios de los perió 

,l iros del 17 de diciembre, y produce un desajuste en 
1, medición porque, constituye un hecho atípico. Tanto 
, orno la conmovedora historia de esos niños que, por 
, ,, ra parte, tuvo repercusión en los diarios de todo el 
1111111do. 

Recién en cuarto lugar, con el 6.9, aparecen los ?e· 
portes, una sección cuyo contenido varió sustancial- 
111<·nte. El 57 por ciento está dedicado ahora a de 
porres-práctica (ciclismo, voley, golf, polo, badmingron, 
hox amateur, fulbiro, esgrima) y el 43 por ciento a los 
, kportes-espectáculo ( fútbol, boxeo profesional y 
111 rf). 

Inmediatamente, con el 5.5 por ciento figura la 
urformación laboral, que antes de la expropiación 
e· ·educía a las actividades sociales de los empleados 
.Id diario. 
la página recoge la información de las comunidades 

1 iborales y de los sindicatos. Es visible una actitud 
, lt" independencia ante el poder. Las notas reseñan 
¡,aros, denuncias, pedidos de investigación, reclamos de 
rumenro en empresas del Estado, elecciones comuneras 
v el pedido de ayuda de un minero enfermo de sili 
< osis. 
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Con el 5 por ciento sigue la información de acrua 
lidad política, rubro que e~ general 1~ pr~,nsa reformad 
trata igual que antes, mediante publtcac1on de comunt 
cados oficiales o declaraciones de prensa. 

Con el 3.6 por ciento, la información internacional 
donde hay sólo tímidos cambios. 
Junto a cuatro cables de United Press, cuatro d 

Associated Press cuatro de EFE y uno de France Presse 
aparece en La Prensa un despacho de Pr_ensa Latina 
la azencia oficial cubana, con lo cual comienza a que 
brar~e la uniformidad de la información internacion 
y se introdujo una óptica distinta, que no es la de la 
Revolución Peruana, pero que comparte con ella el 
antimperialismo y la lucha por una vida mejor para 
el pueblo. . , . , 

Si bien los cables connnuan pubhcandose tal com 
fueron editados en las centrales norteamericanas y eu 
ropeas, se advierte una actitud más cuida9osa e? lo 
títulos, que eluden las más groseras tergtversac1ones 
Al ocuparse del conflicto ar_ab:-israelí La P~ensa ot?rga 
su titular al presidente eg1pc10 Sad~t, quien adv1er~7 
que "Medio Oriente es una bomba lista ~ra_ estallar . 
Sobre Bolivia lo más destacable para el diario es que 
la Iglesia pr~testa por el . ~llanai:iiento de_ obispados 
Y al referirse a la situación chilena, sostiene en un 
título que se debilita la posición de Pinochet. 
No obstante, publica sin comentarios un despach 

de la agencia norteamericana Assocíated Press, sobr 
el editorial del diario oficial chileno "La Patria", e 
el cual se afirma que "Bolivia nunca tuvo mar". 

El editorial cita una vieja carta del ex presidenr 
Víctor Paz Estenssoro a otro ex jefe del Estado boli 
viano Hernán Siles Suazo, en la que afirma que má 
imporranre que la reivindicación marítima es "pon 
toda nuestra capacidad, energía y recursos en desarro 
llar los grandes factores potenciales, el orden económic 
y humano que encierra Bolivia". 
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En 1950, dentro de la lucha política boliviana, era 
logico que el Movimiento Nacionalista Revoluciona- 
110, cuyo triunfo electoral había sido anulado y que 
preparaba la toma insurrecciona! del poder, señalara 
l.1 necesidad de desarrollar los "factores potenciales" de 
111 país, dominado por el imperialismo. 
Así como es lógico que en 197 4 un diario chileno y 

una agencia norteamericana publiquen esa vieja carta 
v concluyan que "Bolivia nunca tuvo mar". 

Es incomprensible, en cambio, que un diario pe 
ruano la reproduzca sin esclarecer estos antecedentes. 

Casi el mismo espacio que las noticias internacio 
nales ocupan las dedicadas a la educación: el 3.5 por 
ciento. , 

Esta sección define también la nueva actitud de La 
Prensa, y su contenido es sorprendente por la cuida 
dosa elección del material, por la calidad de los textos 
publicados en homenaje al sesquicentenario de la ba 
ralla de Ayacucho, que terminó con el dominio español 
vn América. 
Junto al "Canto a Bolívar" de Pablo Neruda, hay un 

texto del historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, 
quien destaca la participación del pueblo en la guerra 
de la Emancipación. . 
Otra nota consigna la apertura del seminario sobre 

la Reforma Educativa organizado por La Prensa entre su 
personal. Lo inauguró el director del diario W alter Pe 
rialoza, quien además integra el Consejo Superior de 
Educación. 
El filósofo, educador y diplomático Pefialoza, en man 

gas de camisa, dijo en los talleres del diario que "en el 
Perú ha existido un sistema educativo memorista, muy 
de acuerdo con las clases dominantes y con los intereses 
vinculados al extranjero. A ellos les convenía mantener 
la ignorancia y el atraso entre los peruanos. De ese modo 
podían hacer grandes negocios que favorecían a inte 
reses extranjeros. Antes había una educación que fo- 
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mentaba la pasividad. Era una educación que no e 
ba. Y a los llamados cipayos, a esa clase de ínter 
diación entre los intereses extranjeros y el Perú, no 1 
convenía que se crearan nuevas tecno:logías aquí. Er 
los centinelas de las fórmulas extranjeras. Necesitar 
una educación que incentive, que aumente la creativ 
dad de los niños". 

'los Espectáculos y la Cultura cubren el 2.2 por cien 
to. En una sección sin chismes sobre la vida privad 
de nadie, se comenta un libro sobre José Carlos Mari 
tegui, el mayor pensador peruano moderno, y se pu 
blica una guía de exposiciones y teatros, junto co 
una nota sobre la muerte del director de cine Anatol 
Lírvak y otra sobre el auge del tango en lima. 

El 2 por ciento de la superficie es para el interior 
la página es desordenada, pero hay algunos temas qu 
despiertan interés: la cooperativa de Cartavio invirtió 
30 millones de soles en obras, los campesinos invadie 
ron siete molinos en Chira, solicitando su adjudica 
ción. 
Hay también una breve guía de actividades de la~ 

asociaciones de provincianos en Lima, que tiende a 
convertir la sección en algo útil, pensada para lecto 
res concretos. 
lo más destacable de las secciones de humor, socia 

les, entretenimientos y femeninas, es que 5e han redu 
cido al 1.7 por ciento del espacio del diario. Una infor- 

. mación explica en qué consiste un seminario sobre la 
presencia de la mujer en el proceso peruano; junto a 
ella se publican recetas de cocina, artesanías de Navi 
dad, próximos matrimonios y una vieja historieta nor- 
teamericana de principios de siglo. · 

El 1.4 por ciento es para los temas económicos, 0.8 
por ciento para las noticias policiales tratadas en for 
ma sobria, no truculenta, un 0.6 por ciento para notas 
comerciales, y otro tanto para cuestiones campesinas, 
que antes no existían. 
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/,a Prensa redujo su información directa política del· 
1, .! al 5 por ciento, pero politizó casi todas sus demás 
, l cienes, que ahora actúan como partes de un todo 

, l.1 ramente concebido, donde el deporte es un rubro 
uuportante pero no principal, y en el que las cues 
nones educativas y laborales merecen espacio y trata- 
11dcnto inteligente. 

Este diario es la mejor justificación posible para la 
, ~ propiacíón de la grnn prensa. En síntesis. 

% % % 
Antes Ahora Diierenci« 

l 1ublicidad 61.5 49.2 -12.3 
l)cportes 7 6.9 - 0.1 
Actualidad Política 6.2 5 - 1.2 
Información General 6 7 + 1 
1 iditoriales 5.3 10 + 4.7 
1 ncernacional 4 3.6 - 0.4 
Espectáculos y Cultura 2.5 2.2 0.3 
1 Iurnor, sociales, feme- 
11 inas, entretenimientos 2.5 1.7 0.8 
Interior 2 2 
llconomía 1 1.4 + 0.4 
Comerciales 0.8 0.6 0.2 
l.aborales 0.5 5.5 + 5 
Policiales 0.5 0.8 + 0.3 
Educación 0.2 3.5 + 3.3 
Campesinos 0.6 + 0.6 

Aumentan: Información general, ediroriaies, economía, 
laborales, policiales, educación. 

inrernacio- Disminuyen: Publicidad, deportes, política, 
nales, espectáculos, sociales, comerciales. 
Aparecen: temas campesinos. 
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ULTIMA HORA 

El vespertino sensacionalista de Beltrán se convrru 
luego de la expropiación en un diario independient 
de La Prensa, con -una línea propia y más aún, opuesr 

Es uno de los casos más interesantes para esrudi r 
por Ja contradicción que se observa entre los enorm 
cambios estructurales que ha sufrido y que lo convirr 
ten en un atrac:ivo inte~t? de periodismo popular, y 
su emba~deram1_ento político, corroído por un persis 
tente anticomunismo. 

Su publicidad ha menguado ligeramente entre !1111 
dos días estudiados, y está en el 41.6 por ciento, pri 
vada en su totalidad. · 

El deporte no ha dejado de ser el primer rubro d 
lectura, pero se ha reducido al 20.9 por ciento y, sobr 
todo, ha sido totalmente alterada la estruorura de 1 
sección, en la que apenas el 27 por ciento se ocupa d 
furbol y rurf, los deportes-espectáculo, El resto est• 
distribuido así: 26.5 por ciento al reportaje a uns 
basquetbolisra de la década del 50, quien reclama que 
se creen nuev_os lugares ,para que la juventud practiqur 
deportes y pide que se atienda al interior del país· 
2~.5 por dento _para voley,. basquer, futbol amateur ·; 
billar; 9.5 por ciento repartidos entre dos columnistas. 
~1:1~ <:omenta hechos diversos, el otro adhiere a unu 
i~1C1a_t1va ~e ;F'elé para realizar un campeonato mun 
dial. !nfanti~ de futbol; 12.5 por ciento a una nueva 
sección dedicada al motociclismo, 

Esa sección refleja la actual independencia de la 
pre~sa peruana resp~cto de su~ avisadores. La página 
posiblemente h~ya sido concebida ,para atraer publici 
d~d de los fabricantes de motocicletas, pero a diferen 
cia de lo que ocurre con la prensa capitalista, el diario 
no compromete su opinión a cambio del aviso. 
Así, j~nto a una propaganda en la que se presenta 

la i:1owcicleta com? un producto ideal para los jóvenes, 
Ultima Hora publica una fotografiía con una leyenda 
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1111 .uido a los jóvenes que suben con sus morocicle- · 
1 ,1 las aceras y parques públicos, perturbando a los 
uones. 
1 kspués de la publicidad y los deportes, figura la 

«Iormación general, con el 8 por ciento. La tapa del 
11 rrio muestra una graciosa foto de dos turistas cami- 
1111do por el centro de Lima descalzos y en shorts, sor 
l,11•11do un helado. A menudo, la frescura del fotógrafo 
M,111uel Michilo obtiene estas ingeniosas y amables 

11H·tas de Ia vida ciudadana, que dan agilidad y cali- 
1 1. a las páginas del diario. También en este caso los 
, ihrcvivientes del accidente aéreo ocupan buena parte 
1, 1 espacio de información general, junto con la deci- 
1"11 oficial de sancionar a ocho farmacias por irregu 

l II idades en su facturación. 
Hl 6.3 por ciento es para los editoriales, centro de 

ur.igotables polémicas. En su columna "De Puño y Le- 
11 ,t", Ismael Frías, quien una década antes fue secre- 
1 uio general de uno de los partidos trotskistas del 
l 'crú, advierte contra "los partidos que representan 
111 ·ologfa.s importadas y están sometidos a centros de 
poder foráneo". 

En la sección de notas breves "Al que le caiga el 
1·,u1ante", Ultima Hora pide a otros diarios que todos se 
, ornprornetan a suspender los ataques. Este reclamo 
1 uc formulado varias veces y siempre violado por am- 
bos bandos. 

La nota editorial sin firma titulada "Juventud y Re 
volución", comenta el II Encuentro Nacional de Vo 
luntarios. Afirma que "los jóvenes tienen un papel 
,nuy importante que cumplir en estos momentos. Para 
ello es necesario canalizar sus inquietudes, asignarles 
rareas específicas, darles oportunidad de que interven 
gan en el quehacer revolucionario. Estos objetivos se . 
.ilcanzarán organizándose la juventud en una entidad 
.iurónoma y democrática a través de la cual tengan 
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oportunidad de expresarse y hacerse escuchar 1, 
de cualquier tipo de manipulaciones". ' 

Aunque no figure en la edición del día estudl¡¡J 
vale la pena señalar que los asistentes al Encuem 
de Voluntarios emitieron una declaración acusando 
~rías de actitudes divisionistas en los campos estudi n 
til y laboral. El diario fue el primero en publicad 
p~ro lu~go sugirió que los jóvenes eran objeto de 111 
ntpulac10ne~ políticas, un argumento habitual que 
opone a quienes reclaman una profundización del pro 
ceso. revolucionario. 
. En la misma página hay una caricatura del dibu 
Jant~ Eduardo. Es el líder del ala anticomunista d 1 
gobi_er:10,, e; ministro de Pesquería Javier Tantalcan 
Vaniní vucnma de un atentado, quien con su brazo 
enyesado y una sonrisa, sostiene una caña en la mano 
"Tanralean no da, su brazo a torcer", es la leyenda 
que acompaña al dibujo . 
. Otra nota de Ultima Hora propone formas de ar 
ticular el extend!do sisten::ia cooperativo del país con 
el sect~r de fr~piedad Sociai, para evitar que sea atraí 
d? hacia la órbita de la propiedad privada o de la pro 
piedad estatal. 

Fina~ente, un artículo firmado por un colabora 
dor analiza la importancia de la construcción dentro 
de la economía peruana. 

En principio, Frías responde a la doctrina oficial 
peruana, cuya revolución se proclama "no capitalista, 
no comunista". 
" Sin emb~rg~ "antico1:1unista" no es lo mismo que 
no comunista . El matiz se hace importante si ade 
más el rótulo "comunista" se aplica indiscriminada 
mente a todos los sectores que piden mano dura con 
la contrarrev~lución y medidas de organización popu 
lar que permitan enfrentarla exitosamente. 
Cuando ocurrió el atentado del lo. de diciembre 

Frías pareció comprender el peligroso papel que invo-' 
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111,111amente estaba jugando, con un excelente edito- 
1 d d · primera página, en el que llamaba a la unidad 
111 ronal y la suspensión de polémicas secundarias. 
I', 10 la línea del diario no se modificó luego. 

l .,1 sección internacional, antes inexistente, ocupa 
11111:i el 5.2 por ciento del diario, una medida impres-. 

, 1111lible si se desea pensar al Perú como realmente es 
, , . inserto en una realidad internacional que enfrenta 
d Tercer Mundo con el imperialismo. Una de las me- 
1111 ·s elecciones de Frías fue encomendar la sección a 
'\ hraharn Lama, uno de los más rigurosos e informa 
' 11 >s periodistas peruanos, quien a la vez ocupa la co- 
11 < • .ponsalía de Ínter Press Service en el Perú. Durante 
1111 ichos años, sus diarios despachos cablegráficos fue- 
1011 la única fuente seria de información sobre el pro- 
' eso revolucionario que podía leerse fuera de sus fron- 
, ·ras. 
Lama escribe todos los días una columna firmada, de 

noticias breves, que en lenguaje llano y didáctico ex 
plican a un, lector poco enterado el sentido y los en- 

1 retelones de la información internacional. 
El día estudiado, Lama comentó dos temas: la pre 

sión de los ganaderos argentinos para obtener nuevas 
oncesiones del complaciente gobierno de Isabel Mar 
rínez, y las elecciones brasileñas en las cuales el MBD 
derrotó en una proporción de 7 a 3 al oficialismo. 

Ultima Hora es uno de los pocos diarios que a veces 
rehace los cables, tomando información de diversas 
agencias y sometiéndola luego a una reelaboración de 
acuerdo con el punto de vista peruano. 

Es fo que ocurrió el día estudiado con las objecio 
nes formuladas por el Perú en Washington a una pro 
yectada reforma del Tratado Interamericano de Asis 
tencia Recíproca, porque mantiene el peligroso con 
cepto de defensa común ante un ataque extra conti 
nental, y obra como un mero remiendo y no una trans 
formación sustancial. 
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Los cinco cables de France Presse y los tres de Int 
Press que componen la sección, están seleccionados co 
un agudo criterio político tercermundista y en algum 

· casos titulados con ingenio: "Israel planea invadir 1 f 
bano'', "Amiste con Cuba quieren gringos", "Nucv 
estrategia de la United Fruir: la guerra de los pU111 
nos", etc. 

El humor, las noticias femeninas y los entretcru 
mientes se llevan el 4.7 por ciento del papel impreso 

Cuatro cuestiones permiten observar los aciertos y 
los errores posibles cuando un intelectual se propo111 
realizar un periodismo popular. Los aciertos: la pubh 
cación en folletín ilustrado de "El Daño", un relum 
histórico de Carlos Camino Calderón, que sucedn 
a "El Sexto", la tremenda novela de José María A1 
guedas, y la nueva sección femenina. Su autora reí Ji 
xiona sobre la batalla de Ayacucho, que enfrentó 11 

patriotas y realistas, y compara esos bandos con 111 
justos y explotadores del presente, para señalar l 1 

responsabilidad de la mujer frente a un proceso revo 
lucionario en el que debe participar. Las fallas: 1111 
chabacano Correo del Corazón, una hermética hisr« 
riera, "Don Burguesini". Populismo y elitismo, .111 
extremos perniciosos. 

El 4.3 por ciento es para la información de la act111 
lidad política, uno de cuyos títulos destaca que "M1 
nistro Tanralean volvió a la chamba" ( el trabajo, , 1, 
la replana limeña). 

La información policial ha caído hasta el 2.9 ¡1111 
ciento y ha dejado de ser morbosa y soez. Ya no rx 11 
pa la cabeza de primera plana y si bien subsisten rí111 
los que mortifican a un pobre hombre, como "Sordomu 
do homicida lo dirá con señas", ese criterio se ha dr 
rnocratizado y también se aplica a personajes encum 
brados, de otra ciase social. "Díaz Cano en cana" es e 1 
título de la información sobre el arresto del presideun 
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11· EPSA una empresa estatal de comercialización de 
ilicnento;, en la que se descubrió ~n grave fraude. 
También se ha reducido sustancialmente .ª~ 2.3 por 

· f" . . d a las noticias sobre 'i1·11to la super icie consagra a d his 
ácul s Quedan rodavía dos columnas e e - , .pccta o . "d M · ·de pero . de ellas a cargo de Gu1 o ontever , . uu-s una · t neta 'mas' reducidas y tienen mucha menor impor a 

.nn 1 d" . . 
'¡nt.: antes ·dentro del conjunto de 1ª:!º· 1 1 coro- 

A arece, en cambio, una nueva _secc1on e~ ~ra ' 
111cst por una guía de exposic10nes, m~s1ca, danza, 1 ología muy culta y convencional en un 1,·,trrc y arque , , . d 1 podría 

·dio que por las caractensucas e sus ec~ores 1 
i11t atar los neos va ores nucntar un esfuerzo para resc 
¡1• la sofocada cultura popular. . . 

0 ..,l 1 1 ,por ciento es para las cooperat1V1as, una ~ - 
.., · b ' ·1 al lector m lurnna explicativa, de notas reves, uti es 

u-rcsado. l bo 1 L defi- EI 1 . r ciento para los temas , a r3: es. a 
nición ~tica del diario lo induce a ~ed1car todo ese 

. p l crividades de las comumdades laborales, 1·~paC10 a as a 1 
i;rnorando a los sindicatos. El autor de la co_ll;~ª i{po- 
.'L abiertamente las actividades de la _Com1s1on eor 

Y,· inizadora de la Confederación Nacional de Comu 
h·. . d · 1 CR-CONACI en su batalla contra nidades In ustna es, . '. . d" d de 
l.t CONACI original, que fue dividida a me ta os 

1 <)74. · , Ul · H se abstuvo luego de la expropiacion, ttma ora . al 
1 , publicar las declaraciones de la CGTP' la ~en'tr 1 

"d Co · ca mientras , indical orientada por el Parti o murust ' .. , 
' ba 1 d 1 CTRP oficialista pero rnodif reo .lcsraca as e ª ' ' d" · b 
c·sa actitud después del atentado del lo. ~e mero re. 

. Finalmente el 0.5 por cient? de Ultima Ho-rá se 
i >cupa de las cuestiones campesinas. d" . 

·¿ · pasquín en un rano Frías ha convert1 o un sucio , . h o 
político, ágil y ameno, aunque su rol polmco es art 
e 11cstionable. 

En síntesis: 
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% % % 
Antes Ahora Dijerenciu 

Publicidad 45 
Deportes 

41.6 -3.4 

Espectáculos 
27 20.7 -6.3 

Policía 
6.5 2.3 -4.2 

Información Gral. 
5 2.9 -2.1 

Editoriales 
4.3 8 +3.7 

Humor, femeninas 
4 6.3 +2.3 

entretenimientos ' 4 4.7 
Actualidad Política 

+0.1 

Laborales 
3.3 4.3 +1 

· Internacional 
0.6 1 +o.4 

Cultura 
0.3 5.2 +4.9 

Campesinos 
1.4 +1.4 

Cooperativas 
0.5 +o.s 
1.1 +u 

Disminuyen: Publicidad d dales. ' eportes, espectáculos y poli- 

Aun:ieman: Información e l . . nirnientos y f · g nera ' editoriales entrete- emenmas ]' · ' nacionales. ' po mea, laborales e ínter- 

Aparecen: cultura, campesinos Y cooperativas. 

ÜJO 

Su publicidad ha aumentado . Llega ahora al 54 3 . en forma tmpresionante , · por ciento El 7 g 1 . · 
ese total proviene de . d · · por aemo de 
por ciento de Ios aviso/~1sa._ /!reds comerciales, el 14. 4 
de la publicidad oficial. e asr rea os y el 7.5 por ciento 

La información zeneral h rubro de lectura, c~n el 15 4 pasad? a ser el primer . por ciento. Como antes 
. ' 
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1 «-ne su expresión principal en la doble página grá- 
1 ,ca., en la cual la señorita en bikini ha cambiado de 
, ompañfa: ahora junto a ella .se observan a un grupo 
.Ir estudiantes arequipeños que entrevistaron al Presi 
.lcnte Velasco, la venta de tarjetas de Navidad, el En 
l uentro de Voluntarios Juveniles, un baile en la calle, 
l11s asistentes a un curso de administración pública y 
1111 ciclista transportado en camilla. 

Su estructura no ha variado, sólo que ahora hay más 
informaciones oficiales. 
El resto de esta sección en el diario asignado a los 

intelectuales y artistas, consiste en más fotografías de 
.utísticas señorit-a:s poco vestidas, un traficante de dro 
gas preso, un reportaje al piloto de Ia avioneta, la san 
ción a las farmacias, el encuentro de jóvenes y el 
turismo. En tercer lugar han quedado los deporteSI, con el 
10.7 por ciento. Del total, el 38.9 por ciento es para los 
deportes-espectáculo, futbol y turf, y el 61.l por denta 
para ciclismo, billar, basket, atletismo, box amateur, 
Lucha y futbol amateur. 
La actualidad política ocupa el 7 .7 por ciento y los 

espectáculos el 4.7 por ciento. Una animadora de· tele 
visión en bikini, chismes, el romance de Richard 
Burtan con la princesa, son sus temas centrales. 

Con 3.5 por denta figura la informiación interna 
cional, integrada por cuatró despachos de France Presse 
y tres de EFE. Cables sin comentarios y un rirulaje 
de orientación sensacionalista, como .. Papa recuerda 
oposición a relaciones prematrimoniales. También al 
aborto y el homosexualismo", pasando por alta la lar 
~ reflexión del Pontífice sobre las tendencias inter 
nas de la Iglesia, que constituyeron la médula de su 

mensaje. Con el 2.6 por ciento aparece una sección cultural, 
integrada por una guía de coros y plástica y la crítica 
de una exposición. 
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_ 0.6 por ciento d_~l espacio se llevan los temas poi 
ciales, y 0.5 por ciento los campesinos, que antes 
existían para el diario. 

O~o ha cambiado esencialmente poco, más allá 
su diferente estructura temática. No hostiliza a la 
volución, pero tampoco le sirve ai pueblo peruano. 
sínresis: 

% % % 
Antes Abor¿ Diferean« 

Publicidad 37 54.3 +17J 
Deportes 16 10.7 - 5., 
Información General 15 15.4 + O.•Í 
Internacional 12 3.5 -8.'> 
Humor, sociales, 
entretenimientos 8 -8 
Espectáculos 7 4.7 - 2J 
Actualidad Política 5 7.7 + 2.7 
Cultura 2.6 + 2.(, 
Policía 0.6, + 0.6 
Campesinos 0.5 + º-~ 
Aumentan: publicidad, información general, políric« 
Disminuyen: deportes, internacional, espectáculos. 
Aparecen: cultura, policía, campesinos. 
Desaparecen: humor, sociales y entretenimientos. 

CORREO 

Con la expropiación, su línea se independizó de la de 
Ojo, aunque siguen compartiendo la infraesrructura 
industrial. 

La primera comprobación que puede hacerse es el 
notable aumento de publicidad, en un diario que esta 
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l>a rezagado respecto de los demás. Esto puede obede 
rer a un esfuerzo comercial de sus directivos para sa 
near su economía, pero también puede guardar relación 
, on una actitud resignada de los avisadores. Si an:~s 
•,(.; abstenían de apoyar a Correo por su falta de hostili 
.lad hacia el gobierno, en esa situación están ahora to 
' los los diarios de Lima. 

Ahora, el 37.7 por ciento de la edición de <r= 
!'Stá ocupado por publicidad, en un 91 por ciento 
privada, y en un 9 por ciento estatal. . 
El porcentaje de deportes se ha reducido en caJ? 

hio al 10.8 y tal como hemos visto con los otros dia 
rios el contenido de la sección también varió. El 54.1 
por ciento de ese espacio es para deportes-prá~tica 
(voley, ciclismo, futbol amateur), el 34.6 por ciento 
para el turf y el 11.3 por ciento para el furbo! pro 
fesional. 

La actualidad· política se redujo en más de la mita~, 
hasta llegar a un 9.2 por ciento, aunque debe consi 
derarse que el día previo a la expropi_ación co_n d que 
~t: compara el di-ario actual era anprco, debido a la 
visita del presidente mexicano Echeverría. 

Correo es el diario que tiene la mejor cobertura pe- 
1 iodística del Encuentro de Voluntarios Juveniles, al 
que dedica una página entera, con una buena crónica 
l' varios reportajes. , . 
También se observa el acertado titulo de una infor 

mación relativa a la inminente ley de inquilinatos. 
Ha crecido en cambio, hasta el 20.5 por ciento, la 

información general, pero ello se debe, en el día es:n 
diado, al accidente de la avioneta, que consume vanas 
páginas de la edición. 

Para un estudio comparativo de contenidos esto no 
es interesante, p::rn los diarios se hacen para los 
lectores, y ese dí-a los de Correo tuvieron una e~celente 
información periodística sobre un hecho que interesa 
ha a todo el país. 
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La información internacional casi se duplicó. Lle 
ahora al 10.2 por ciento. Seis noticias son despaclu 
de France Presse y lo restante un servicio del dinriu 
que elaboró la información sobre cables de varis 
agencias. 
Dos cables triviales informan sobre Burton y 1 

princesa y sobre la historia de un señor que "ayu1111 
2 000 kilómecros por amor". Pero en el resto de 1~ 
sección se observa un especial cuidado en el· titula ji, 
que valora políticamente la noticia. Por ejemplo 
"USA cede ante Francia, habrá reunión con OPEP". 
"Desaparecen seis dirigentes políticos en la Argentina, 
cuatro son peronistas y dos comunistas" o "¿Vatican11 
hacia la derecha?" referido a la reconvención de Pablo 
VI a los jesuitas. 

En el sexto lugar, con 8.5 por ciento, figura la p,1 
· gina editorial. Su estructura es básicamente de nor 1~ 
firmadas, salvo una que constituye la posición del 
diario. 

Esa nota está diagramada a una columna. Breve y 
por lo tanto atractiva, define diariamente una posición 
política firme y medida. El día estudiado advertía qui 
la unificación de la Confederación Nacional de Cornu 
nidades Industriales debía hacerse sin macartisrno. 
Había además tres notas, de las cuales dos sobre la 

coyuntura económica internacional y una sobre política 
interna. 
Una analizaba la situación de la OPEP y alegaba 

que "la estructura capitalista germinó a la sombra de 
un sistema basado en la apropiación colonial de las 
materias primas". La segunda revisaba la crisis bancaria 
mundial producida por los petrodólares y el falsea 
miento· del balance del Chase Marrhattan Bank. Ambas 
daban un buen panorama del mundo en el cual actúa 
el Perú. 

La tercera, titulada "Una pequeña utopía", proponín 
que con el 5 por ciento de sus excedentes que las 
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· d ., po ,pcrativas agrarias deben invert~r en e ucacion, · 
, 1111 contratar intelecmales y artistas. 

111 1.2 por ciento de la edición era, para nocas comer- 
' 11, ·s evidentemente en apoyo de la labor de los pro· 
,, ,1 ores encargados de obtener más publicidad para, el, 

1111io. , · 
IA>S espectáculos y la cultura ten~an ~l 0.8 por cien- 
y aparecían dos rubros antes inexistentes: Eduoa-. 

11111, con el 0.7 por ciento, y laborales, con el 0.4 por 
l'lllO. . 1 · 1 
) , en cambio, la información po icial, 1 esaparecia, 

Hn síntesis: 

% % % 
Antes Ahora Diferencia 

l111hlicidad 24 37.7 +13.7 

11 ua1idad Política 22 9.2 -12.8 
16.5 10.8 5.7 

l lt'porces 
16 20.5 4.5 

l 11 formación Gral. 
'· 1 I iroriales 8.5 8.5 

l I u c:rnacional 5.7 10.2 4.5 

l tumor, sociales, 
4.7 - 4.7 

, 111retenimientos 
11~pectáculos y Cultura l 0.8 0.2 

110l iciales 1.6 1.6 

< < imerciales 1.2 1.2 

11.ducación 0.7 + 0.7 

tnborales 0.4 + 0.4 

Aumentan: publicidad, información general, 
cional. 

Disminuyen: actualidad política, deport~s. 
Aparecen: educación, laborales, comerciales. 
Desaparecen: humor y sociales, policía 

interna- 
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CRÓNICA 

c_,,.ó1'!ca es :l diario del gobierno, dirigido por d 1 
riodisra Guillermo Thorndike. 
Caso único, el rubro principal está constituido u 

el 17 por ciento _por las informaciones de especrác uh 
y cultura, concebidas con un criterio de ostensible 11111 
plitud, en el que caben desde una nota de la ag<.111 j 
cubana Prensa Latina sobre el fracaso del urbanisnu 
capitalista en Brasilia hasta la historia del villarn i, 1 
"~oche d~ paz", con su texto en castellano· y quechu 
e instrucciones para formar un coro en casa. 
Tambi~n hay reportajes a un editor y poeta, a 1111 

c~tor chileno y a un disc-jockey, notas sobre una 111 
pis~. peruana y un noticioso de televisión, gruía ti 
actividades, glosas románticas y chismes. 

La sección es desequilibrada y acumulativa, pero r1 
ne puntos de interés. 

El segundo rubro, con el 14.5 por ciento son los d, 
portes, en una sección sumamente atractiva, tal v , 
la mejor lograda del periódico. 

Sólo el 27 por ciento es ocupado por los deportes 
es.pectáculo. ~l _63 por ciento restante da amplio de~ 
pliegue al ciclismo, 1a gimnasia, los chasquis ( con 
memoración actual de una institución inca los mensa 
jer?s qu~ en seis días de carreras de postas ~ubrían tO:.Ío e! imperio), el rescate de juegos perdidos, como la bo 
lita o el sal~o de la soga; la natación, el beisbol, el sofr 
bo1, la esgrima, el futbolito, el voley, o temas insrirucio 
nales como la ley del deporte, la construcción de un 
complejo deportivo o 1a inauguración de un nuevo 
club para niños. 

. E:1 tercer lugar, con el 12.7 por ciento, los entrete 
nimientos, el humor y la información femenina. Esta 
proporción exagerada, igual que la de la Cultura y los 
Espectáculos, obedece posiblemente a razones técnicas, 
ya que el diario se imprime en tres cuerpos de 8 pági- 
nas cada uno. · 

1\1 día estudiado, componían esta seccion vrejas his 
"" ietas norteamericanas de aventuras, palabras cruza 
L,s, recetas de cocina, consejos sobre ~o_I"?pras y el 
u-portaje a una mujer directora d: televis~~n. 

El 11.3 por ciento es para la información genera!, 
,111e también lleva la cabeza de pri~e~a P.~.ana, _dedi 
, «lo a la moralización del Poder Judicial: Escribano 
" ruó de juez y sentenció un divorcio. Lo destituyen 
1 someten a juicio". . . 

Recién en quinto lugar aparece la publicidad, con el 
1 o por ciento. El 90 por ciento privada, el 10 por cien- 
" 1 oficial. 
El 9.7 por ciento es para la información inrernacio- 

11,d donde se observan las mismas limitaciones de otros 
.liarios, aunque es destacable la amplia superficie que 
1><:upa la sección. . . 
Diez cables son de United Press, cinco de Inter 

l'rcss Service, cuatro de EFE y dos de France Presse, lo 
, ual impide una excesiva unilateralidad. 

La referencia al IRA como "terrorista" y una nota 
1·11 la cual desde la óptica norteamericana se critica a 
los árabes porque "hacen subir el precio del oro", 
.on los puntos objerables hallados, dentro de una sec 
rión correctamente orientada. 
Con 9.5 por ciento sigue la información sobre la 

actualidad política, en la cual hay un excelente des 
pliegue de textos y fotos sobre el encuentro de Volun- 
r arios Juveniles. 

Los editoriales están en una doble página que equi 
vale al 8.5 por ciento del diario, compues~a por_ :~es 
notas sin firma, cinco firmadas y dos secciones bias . 
Un editorial elogia la declaración de los empleados 

públicos que desean participar en el proceso revolu 
cionario; otro fustiga la especulación capitalista que 
está terminando con los parques públicos, y el tercero 
celebra que pese a la oposición de los departamentos 
de Estado y de Defensa, el Senado estadounidense haya 
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aprobado la ampliación a 200 millas de la jurisdiccl 
pesquera, acercándose de este modo a las posicion 
que defiende el Perú. 

La _primera n?:ª firmada f1;1stiga a los colegios il 
p~ofesionaJes, elitistas y reaccionarios; la segunda 11 
grere ab~ndonar _ la celebración de Navidad y festt'JIII 
en cambio el Intí Raymi, la fiesta del sol. "Pocas coi ,, 
son tan tristes de ver a propósito de imperialismo 
culturales -afirma- que la imposición de una co 
rurnbre que nada tiene que ver con el pueblo somcr i 
do". La tercera alude acertadamente a la situación po 
lítica en Medio Oriente, y toma partido contra· el 
chantaje nuclear israelí y en f.avor de la resistencia 
palestina. La cuarta reflexiona sobre las relaciones ck 
clase :n un . mundo cada vez más interdependienre, y 
h última afirma que "la verdadera integración econó 
mica de América Latina no puede hacerse ni bajo J., 
égida ni con la participación de Estados Unidos". 

Las secciones fijas son "Considerando en frío" en 
la cual un co!umnista evalúa las celebraciones de Aya 
cucho y el. reintegro de Cuba a fas reuniones america 
nas, y "La vuelta al día en siete diarios", síntesis de las 
principales definiciones sobre algún rema específico 
de los demás periódicos de Lima. 

Las noticias del interior ocupan el 4.9 por ciento. 
Las noticias seleccionadas ese día parecen de más inte 
rés que, por ejemplo, las de El Comercio. Son nueve 
informaciones, cada una de regular extensión; entre 
ellas: la ampliación del Puerto de Iquiros, en la selva· 
la adjudicación de 36 fundos en el Cuzco, una inva 
sión pacífica de tierras en Piura; el veto del Sistema 
de Asesoramiento y Fiscalización de fas Cooperativas 
Agrícolas de Producción a un incentivo extra de cuatro 
mil soles por asociado que habían decidido los direc 
tivos del ingenio Casagrande. 

Se observa que la selección de las informaciones si 
gue un criterio político. 
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Crónica es el único diario que R1;1blica, junto con la 
rnformación del interior, una sección en quechu~, con 
l., síntesis de los hechos más i~portant~s d~ 1~ 1or~~ 
,l:1, que también es leída en el iníormarivo e a ra 10 

Nacional. · · del 
Los temas campesinos ocupan el_ 1.7 por ciento 

diario. Esto incluye una foro en p~lffiera plan: sobre la 
Asamble-a de la Confederación Nacional Agraria,!º cu~! 
destaca la importancia que el gobierno :evoluc10na:t 
.rsigna a esta nueva organización, ,Ja primera surgi a 
le acuerdo con los postulados del proceso. 
' Finalmente, el 1.2 por ciento está reservado a las 
cuestiones laborales. 
En síntesis: 

Cultura y Espectáculos 
Deportes 
Enrret. Femen. Humor. 
Información General 
Publicidad 
Internacional 
Política 
Editoriales 
Interior 
Campesinos 
Laborales 

% 

16 
14.5 
12.7 
11.3 
10 
9.7 
9.5 
8.5 
4.9 
1.7 
1.2 

. Crónica es un diario que todavía no ~a logrado defi 
~ir nítidamente una personalidad, que ~1ene un bala~ce 

. . 1 de temas aunque desproporcionado en fa, or ongma . ., 
de los deportes v los entretenimientos. Su presentac1on 
gráfica es atractiva, con grandes fotos 9-;1e favo~ecen un 
contacte más directo con la informacmn, graetas a su 
sistema de impresión offset. 
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EXPRESO 

En el análisis de la vieja prensa no hemos inc.:lu11lo 
Expreso porque este diario, expropiado en 1970 n IIN1 
estaba desde entonces en manos de una cooperad 
sus trabajadores, y constituía una solitaria voz de 1po 
a la revolución. 

Luego de la expropiación ha sido asignado a la let1111 
nidad educativa, y mientras los demás diarios han , 11 
biado en 1a forma que venimos analizando, Expreso 1c111 
rinúa como en los últimos años, lo cual ha deterio'""41 
algo su posición relativa, aunque siga siendo un d1.1111 
estimable. 
El rubro principa.J en el día estudiado fue la iofur 

mación general, con el 21.5 por ciento del espacio. 'I' 1 
como hemos visto en Correo, mayor superficie dt' 1 
sección es para los sobrevivientes de la avioneta c:11 fil 
en la selva, lo cual distorsiona el análisis. 
Luego viene la publicidad, con el 15.7 por cie1110 

De ese total, 92.7 por ciento privada. La distribuci(,11 
del 7.3 por ciento restante es Hamativa: 2.1 por cic11111 
corresponde a cooperativas; 1.7 a un grupo de abog« 
dos que piden el indulto presidencial para un cok¡.¡~ 
expatriado; 1.2 a los trabajadores universitarios; 1 
al gobierno y 1.1 a los avisos clasificados. 
los avisos de las cooperativas, los abogados y lo 

trabajadores universitarios provienen de sectores qU1· 
se sienten identificados con la línea de Expres_o, de apo 
yo al gobierno desde la izquierda, y vinculada con d 
comunismo y otros grupos de la izquierda peruana. 

15.4 por ciento es el porcentaje de los deportes 
También aquí predominan los deportes-práctica (voley, 
billar, ping-pong, furbo! escolar, basquet, tiro, bei, 
bol) o las notas institucionales (la reforma del furbo) 
profesional), que ocupan el 61.8 por ciento, contra el 
29.2 por ciento repartido entre los deportes-espectácu. 
lo (box, furbo] y rurf). 
En cuarto lugar, la información política, con el 12 
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· ' una declaración ' ' rento, Se destaca en esta sección . . d 1 
ill Héctor Béjar actual funcionario e 

J ,·x¡,ruerr ero . . ' f 1 ju- 
U M MOS en el área juvenil, _que a ~r~a que ~s 

1 debe participar en la vida política del. p '. Y, 
,.':111:·xtensa nota sobre un "Diálogo revoluch10:no 
"' ,. ~! ministro de Vivienda y un grup? ~e a rran 
dl' un barrio a quienes propuso cons~1tuir una ern- 

11 .. 1 de propiedad social para construir sus nuevas 
lutaciones, . . 1 7 3 or ciento. 
¡ 11ego vienen los editoriales, con e · P 

11 
, 

11,1 sobre la avioneta accidentada, tema que_, eg<; .ª 
1 público· otro señalando que la agresion ttpi- 1111rar a , d · el la agresión ¡, .ula por las Naciones Uni as no m uye 

, , -uómica. f das 
'lay además en la sección cuatro notas irm_a d d. 
' · b 1 ' d fa Socie a 1 Ji I l transcribe un interesante o enn e b. . 

\ ,;·ícola de Interés Social Tupac Ama:': so re unrver- 
1!1' ,d~ comunidad. la segunda, brevts1ma,. exalta. ,el 

111/1odr de educación inca. Otra co~enta Jª 1;stal~~~~ 
1,· una empresa multicomunal minera e r~pi 

. p permitirá que los campesmos se ,1,c ial en uno, que · b · 
urrnen entre el cultivo de sus parcelas y el rra ªlº en 
l.i\ minas, eludiendo una especialización empob~ecedodra 

d . dº ºd la última comenta un libro e ,le· ca a m rvr uo. 
poesía. f did d la No todos los artículos tienen la 1:ro un i a· . o , 
mformación deseables, pero ofrecen, igual que la~ !:',ª- 
. dº . 1 de. La Premia y Correo, una visron iunas e nona es 
' h d n país del Tercer Mundo en lucha contra , o erente e u 

' 1 subdesarrollo y el imperialismo. d d 
Cuatro cables de EFE, tres de France Press~ y os e 

1, , sa latina integran la sección internaci_onal,. que 
ren · . nvariable- 

1 icupa el 6.9 por ciento del espaao y at~ca. L d a- 
mente a Estados Unidos. Algunas notas. la esocup 
.6 en Europa en Chile se practican tort~ras a gru- 

1 
1 
n ' , d las relaciones entre -os familiares Franco esta cura o, . ·a1· 

1 , ' 1 1 "Triste historia del coloni 1S· Panamá y Venezue a,, a 
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rno en Panamá, por primera vez en 40 años un J>.11 
meño es designado capataz en 1a zona", se debilir 1 
posición de Pinochet, la. "agresión israelí". 

Casi la misma extensión, 6.8 por ciento, consun 
!a información del interior, diez desordenadas 11or 
dentro de las cuales predominan las referidas a t(·111 
agrarios, lo cual parece obvio, pero viendo otros di 
rios no lo es, en un país todavía esencialmente ca111 pesino. 
Los temas educativos disponen del 4 por ciento, 11 

notas breves agrupadas en una página. 
3.6 por ciento es para los temas laborales, y 011, 

tanto para los entretenimientos y el humor. La págin 
laboral incluye tres notas y 1a columna "Ocho horas' 
escrita por el dirigente de CONACI Guillermo She 11 

Lazo, quien se pronuncia contra la discriminación leg,il 
y salarial entre empleados y obreros como una rnanio 
bra patronal para dividir a los trabajadores. 

Sí Ultima Hora es el diario defensor de la CR-CO 
NACI y de la CTR.P, desde Expreso se exponen J.1~ 
posiciones de la CONACI y la CGTP, en constann 
polémica con aquéllas. 
Parece evidente que Expreso es un diario escrito 

pensando antes en el público que en sus lectores milita 
res o políticos. De ahí su desprolijidad, su anacrónica 
diagramación, sus reiterados errores de corrección. Cla 
ro que el público no lo agradece. 

'la página de humor y entretenimientos está pro 
ducida por una agencia especializada que 1a vende a 
Expreso. El día estudiado constaba de una ingenua his 
torieta contra la sociedad de consumo, otra sobre tema 
indígena, chistes, palabras cruzadas y un horóscopo, 
cosa que otros diarios han tenido el buen criterio de 
suprimir luego de la expropiación. 
Finalmente, el 1.5 por ciento para los temas cam 

pesinos y el 1.5 por ciento para los espectáculos com 
pletan la lista. 
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no tuvo competencia durante var_ios lixpreso, que 1 ·' h sido 
i 11 >. entre los partidari~s d;bi~: :~:~i~i~~nde :Uedia 
1111,1do de sorpresa por da su l disputan su rner- 

1, ,, .na de diarios reforma os que e . res- 
1.!o, y todavía no ha encontrado el camino piara 

1" 111der a este desafío. las posiciones 
Su lectura es necesa:ia para conocer 

"il í ticas de un sector importante. 
En síntesis: 

Información general 
Publicidad 
Deportes 
Política 
Editoriales 
Internacional 
Interior 
Educación 
Laborales 
Humor, entretenimientos 
Espectáculos 
Campesinos 

% 

21.5 
15.7 
15.4 
12 
7.3 
6.9 
6.8 
4 
3.6 
3.6 
1.5 
1.5 

CONCLUSIÓN 

. . 1m O más dentro del Este capítulo era ongma en_t~ un . - uno 
Plan del libro. Por su dimensión seltcon1·m vipe,r:cf:dible 

. d 1 br Por eso resu a 
de los e¡es e a o a. 1 método utilizado permite 
advertir al lector ~ue e , . Congela un momento · · , panorámica y estanca. 
una visron d hacerlo una fotogra 
y lo desmenuza, tal como p~e e . ue hacen el 
f, pero sacrifica muchos neos matices q 
i~ d' d 
conocimiento del sujeto ~stu la ~ excelentes suple No figuran aquí, por ejemplo, os 
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mentes infantiles editados por Crónica, La Prensa 
Correo, los tres basados sobre la participación direu 
de los chicos, que escriben y dibujan la mayor pttrl 
de sus textos e ilustraciones, en una experienci/a qu 
el autor cree única en el mundo, y de alto valor < 111 
rural. 
No hay referencias, porque no ocurrieron el día 11 

que se realizó el estudio, a las campañas llevadas 
cabo por algunos de los diarios reformados: UltkM 
Hora, contra las torturas policiales que aún subsisten 
como un regalo de la vieja sociedad; La Prensa, conrr 
las mafias que en los mercados mayoristas encarecen 
artificialmente los artículos de consumo popular, 
Correo, contra un rígido estatuto ·de censura cinema 
rográfica. 

En todos esos casos la prensa reformada consiguió 
sus objetivos: el jefe de la Policía de Investigaciones 
fue relevado y dos inocentes recuperaron Ia libertad; las 
autoridades comenzaron a investigar a los especulado 
res; el gobierno modificó los aspectos más reprobables 
de la ley de censura. 
Nada se dice de los grandes reportajes sobre temas 

especiales que realizan habitualmente Correo, Cronic« 
o Expreso. 

Se omite el valor que tienen los títulos de Correo, 
que todos los días busca cuidadosamente el tema prin 
cipal y lo destaca en todo su valor pollírico, con titu 
lares agudos, del mejor periodismo. 
Y fundamentalmente, se corre el riesgo de consa 

grar como valores absolutos los porcentajes medidos 
en apenas dos días y que, por lo tanto, no pueden ser 
considerados más que como referencias tentativas o 
como una invitación para que algún investigador pe 
ruano profundice este estudio analizando por lo me 
nos un mes completo de cada diario. 
Por eso el autor sugiere que las pequeñas variaciones 

porcentuales no sean tomadas en cuenta. Entre 4.5 por 
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1 diferencia de 0.8 por ciento, 
, unto y 5.3 antes que ha magnitud equivalente. 
' unviene retener que ay una parcia1es cometidos 
M' allá de los seguros errores .. , 

, 11 r:ón ·del método elegi¿~, es prob~ble q~;-:n:1~~: 
¡•t"neral ofrecida en las pag1lnas .ª1:tenorresnsa eperuana y 
' . ad d , mo era a vieja p e ,1prox1m a e co ., es útil para refu-, , 1 . La comparac1on , orno es a nueva.. . todos los días se 

1 ,r Las críticas malmtenc10nadas que . . d los 
;uelcan sobre la_ Pd~s°sya f~!or~:~:;e~ ;::ª:f{:S d:fen- 
patrones expropia 
,lían. 



X. -LOS DIARIOS REGIONALES Y 
LAS REVISTAS 

Luego de 1a expropiación de los diarios de circularron 
nacional subsistían en el Perú unos veinticinco d1 
ríos regionales administrados por empresarios priv.i 
dos y revistas de actualidad. 

A mediados de 1974 la comisión redactadora de l,1 
ley de prensa debatió si estos medios debían ser ex 
propiados o si podrían continuar en manos de su 
antiguos propietarios. 

La discusión llegó inclusive hasta el Consejo dt 
Ministros, donde un sector importante se pronuncio 
en favor de la expropiación de todas las publicacío 
nes de Perú. 

Los defensores de la tesis que finalmente se impuso 
utilizaron dos tipos distintos de argumentación. Por 
un lado, sostuvieron que 1a existencia de una prensa 
regi-onal y periódica privada convenía al modelo plu 
ralista peruano y no afectaba la seguridad nacional. 
Además, alegaron que no era fácil conseguir treinta 
directores, treinta jefes de editoriales, treinta jefes de 
redacción y treinta administradores que permitieran in 
cluir también a esos medios en la reforma. 

La práctica de los meses posteriores robusteció fas 
razones de quienes propugnaban una medida más ca 
tegórica, y no serfa improbable que nuevas expropia 
ciones se sucedan en el futuro. 

La acción de los medios privados de prensa se ex 
presa en dos planos principales. En el terreno interno 
sirven como vehículo de expresión a los sectores que 
se oponen al gobierno revolucionario; en el externo 
abastecen de información a las agencias internacionales, 
que pueden conservar su aparente objetividad citando 
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. . n 
1,1 \ publicacionr ! co~,o fñ:1t:sed:~ªlon~~~

1
::r~fó~ 

'1 proceso ,'.1-ue Cl1~n '~~~o mil ejemplares de una 
' i, 1 rosa pu~11cada e.1 d- 1· . es amplificada a cen- 

1•.1,t poco influyente e una, d ien- 
1' , 1 l ·s de millones _de lector~~ en t?do e~:fonJ~ 1:1obre 
' •,t: bloquea la ínformacíón sena y 

.lruación peruana. h dejado de reconocer 
1 l IS generales reruanOS n? i~~n COn eJlOS a decir lo 

1 1 , • cho de qU1enes no come . , 
' t re 1 - . , no puede reducirse a ter- iensan Pero a cuesnon 

p11· pt ~ _. d . d. ·¿ al porau" en este momento de liberta m 1v1 u , 1 ~ • 
111110s - -- . d la ofensiva y cuenta. 
' oposición inte~na dha PU. as~d o \uyo propósito es gol- 
1111 el apoyo de Esta os m os, b" 

. . p , a derrocar a su go terno. 
1 
"'·;~~ :~~~~i:d i:;~;i;ue1Óº t~ºJl~:!: ~ºt:i!ta!~~ 
¡,116s de la expropiac1bo'.1 ·- d idió permitir la reaper n.rcional,: cuando el go_ ierno ecr 
iura de la antigua revista Caretas. . . de 1971 

Caretas había sido clausurada . en ¡unE10 . Zile- 
, . . ·, zgó que su director, nnque , uando el reg1men Jll- · - 1 · · de la Marina . b' . . t do montarse en a cns1s 

n, ha 1a ~DLen ª .d O con intenciones sub- de la última semana e may , 
versivas, posterior a la clausura, Cc,- En su primera edición . Ll había 

narró ue el novelista Mano Vargas osa 
retas q . . 1 o-estor"s de la reapertura, 
sido uno de los pnnc1p,ª es b el'- residente Vehsco 
durante una conversacton con_ dpl SINAMOS Car- 

1 d · penor e · , tramitada por e ir'.::ctor su , · 
los Delgado. Vargas Llosa dijo, meses despues,o(u;e~~ 
Perú debía optar entre el modelo propuesto p 
gado y el comunista. . , r . , de Caretas estuvo dedicada casi .inregra- 

La ec icron . b. or la expropiación de 
mente a fustigar al go terno p h b' n aplicado · . . S inclusive que se a ta los dianas. ostuvo .d los disturbios 
castigos corporales a los deteni os por 
de Miraflores. , . anario inspi- Similar posición adoptó Oiga, un sem, 
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rado en el Time norteamericano, de diez mil ejem 
res de venta, dirigido por Francisco Igartúa, un 
de la familia Miró Quesada. 

"No a la expropiación" fue el único titular dt· 
primera plana luego del 28 de julio. En las edition 
que siguieron, Igartúa fue tomando cada vez muy, 
disrancia del gobierno, al que hasta entonces h,,1,1 
apoyado. 

En octubre, un grupo de periodistas de confiun 
de los exparrones de los diarios expropiados, comen 
a editar un semanario de presemación rústica y aire 
precio ( unos treinta centavos de dólar), titulado Op, 
nión Libre. La escasa circulación del periódico y 11 
poca calidad profesional, el estilo antiguo y poco arra, 
rivo de sus artículos (la página central estaba dedirn 
da a fotos de matrimonios y reuniones sociales) po 
drfan inducir a confundirlo con un inocente boletín 
de aldea. 

Sin embargo sus propósitos políticos quedaron en 
claro en apenas cuatro semanas: Oph¡,Mn Libre procu 
raba la creación de un Frente Cívico que reuniera al 
APRA de Haya de la Torre, A\cción Popular de Be 
launde Terry y otros grupos menores y que se ofreciern 
como alternativa al gobierno militar. 
Para suceder a Velasco, es necesario persuadido orí 

mero para que abandone el Palacio de Gobierno, o 
forzarlo a ello. Los artículos de Opinión Libre, muy 
retóricos y adjetivos, parecieron encarar ínlcialrnenre 
el p_fimer camino, pero ral vez al comprobar que las 
convicciones presidenciales eran firmes, optaron por 
el segundo. 
El detonante fueron unos contratos firmados por el 

gobierno revolucionario con dos consorcios japoneses 
para 1a financiación del oleoducto que transportará el 
petróleo de la selva hasta la costa. 

La Comisión de Inversiones Extranjeras del Colegio 
de Abogados de Lima emitió un dictamen alegando 
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ul orque en caso de desacuer- ¡1tt· el contrato era n o p . ara 
1, ,,, reconocía la aplicación de la ley Japonesa p 
uijarlos y no de la peruana. d · 
Opinión Libre y Oiga se hicieron ec? de la enuncia! 

. d J: túa publicó un titular que en e y la revista e ' gar d 1 "Otra vez el 
l'rrú resulta absolutamente escan a oso 

1 w~ról~?';unera vez" implícita en esas cuatro palabras 
,a. ,P 1968 cuando los militares tomaron el po- 

"( urrro en , . d 1 gobierno de Belaun- ' In cuestionando un convenio e n 
1 T con la Internacional Petroleum Cornpa y, 

' l' . ~rf}'. d 1 Exxon a la cual se le condonaban 
.uhsidiaria e ª , ' ni si uiera eran cuan- 
.lcudas con el Peru . 1ue . qoperando la prin- . f' d se le permina seguir 
Ji_ rea as, . , . aís se le otorgaban concesiones 
11pal refinerfa del P ' f' ·, comercializa- >0r cuarenta años para la re inacion y . 
l·ión de derivados se le permitía pagar un m~y bajo 
< • l ', 1 ue el Perú le entrega na para precio por e perro eo, q ·u, de hectáreas para 
f. le concedían un mi on 

re mar, y ~e b 1 más rica zona petrolera explotar hidrocar uros en a 

del país., . rdo entre una empresa multinacional Este t1p1co acue 'b' ido 
poderosa y un estado latinoamericano de 11 y som~iida 
l ella, era presentado por Belaunde como . 1;1na d 166 
;1aciona1ista porque incluía la recuperacion e 
mil hectáre'as y de las instalaciones <:~oletas con que 
la IPC las explotaba, en L~ Br~a y Pariñas, octubre de 

El Manifiesto revolucionario del 3 de 
1 

. , 
. 1 la "seudo so ucion, en 1968 menctona e tema como . ~ 

rre uista dada al problema de La Brea y Pannas,, qu: 
evi~enci~ que la descomposición moral en el pais ? 

e sus consecuencias llegado a extremos tan grave~,. qu 
imprevisibles para el Peru . 

son . d 's el 9 de ocrubre las tropas ocu- Una semana espue, ' · d sin 
1 f. , de Talara que fue expropia a paron a re meri~ ' 

pagar compensaciones. · d 1 
Este hecho es clave en el proceso revolucionar10 e 
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Perú, por~~e defi1!'ió su índice antiimperialista, y por 
que concito la unidad de las Fuerzas Armadas. Todr 
los 9 d_e, octubre, el Perú recuerda el nacimiento de . 11 re~?lucton, celebrando el Día de 1a Dignidad Nacional 

Otra vez el petróleo" e:~ una,directa apelación a J 
ruptura de esa unidad militar y a la frustración d l 
actual proceso. 
El procedimiento utilizado fue ingenioso. 
L?s acuerdos con el Japón no se refieren a una in 

ve:sión exrranjera, _sino a un crédito. Sin embargo, el 
~nmer pronu1;1ciamiento fue de la Comisión de Inver 
siones Extra~Jeras d~l Colegio de Abogados, con Jo 
cual comenzo la deliberada confusión. 
Efectivamente, 1a Constitución peruana afirma que 

· las err~presas extranjeras que invierten en el país están 
sometidas a su leyes; pero ese no es el caso de la Japan 
Petroleum Developmenr ni de la Japan Perú Oil Co. 
Los contratos _fueron firmados en Tokio, y ninguna 

de las empresas japonesas está radicada en el Perú. 
Hasta aquí el aspecto jurídico de La cuestión sobre 

el cual_ pocos días después se pronunció otra co~isión 
del m1s~o Colegio de Abogados, la de Petróleo, que 
reconoc~o que los contratos no eran lesivos para la 
soberanía peruana. . 
El a~pecto polfri_c~ también es transparente. El 14 

de noviembre el rmnrsrro de Energía y Minas general 
Jorg_e Ferná?dez _Ma1donado, sostuvo que exis~ían "de- 
1:1asiadas evidencias de una acción perfectamente con 
cerr~da y coherente del imperialismo y de las fuer 
zas inrernas de la reacción, es decir de quienes desde 
de?tro Y fu~ra de nu~s~ras fronteras responden a una 
misma consigna, se afilian a una misma línea de con 
d~cta, p~ra in:entar emerger desde las cavernas de una 
oligarqu1a henda de muerte, que pretende reeditar en 
nuestro país soluciones fascistas que con éxito se logra 
ron en otras latitudes". 
Fernández Maldonado agregó que "el problema del 
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1,, 1 róleo escogido como pretexto, trae un grueso con- 
11,1 bando a través del cual se pretende r7~taurar el 
I' rsudo en el Perú, por medf? de la. c:eacion d~ ~n 
l I ente sea con la denominación de Civil Democrático 
,111cri;rmente propuesta, o de un frente llamado_ Cons- 
111 ucional o Constirucionalisra. La escalada deja v_e:, 
1,,H:s, con perfecta clarid~d el_ objetivo de "desestabili 
·,tr'' al gobierno revolu_ci~mano de_ l! Fuerza Armada, 

, un la concurrencia clásica y tradicional de la doble 
111aniobra reaccionaria interna y el apoyo y suster:it_o 
«xrerno del imperialismo. Se infiere con ~rfe<:ta nrn 
.lez que el convenio que vamos a pasar a explicar 'de 
mlladamenre sólo ha servido como caballo de Troya a 
una conduc~a respaldada por una acción concertada, 
interna y externa, de mucho mayor alcance, q1:1; pre 
' ende remecer las bases mismas de la Rev~lucion Pe 
ruana. La inquebrantable decisión del . gobierno revo- 
1 ucionario de la Fuerza Armada garantiza al pueblo, a 
los trabajadores, que a nosotros no se_ nos va a poder 
'desestabilizar' jamás, y que los enemigos de la Revo 
lución tendrán que pagar el altísimo costo involucrado 
en el riesgo de pretender agredir'. a un PD:~blo entero, 
erguido y dispues:o a defe1;1?er. su. Revolución y a con 
quistar su porvenir, en union i~disoluble c~? su Fuer 
za Armada, vigilante, celosa e indoblegable . 

En el final de su enérgico mensaje, Fernández Mal 
donado dijo: 

De lo expuesto, se concluye que pequeños grupos antipa 
triotas, respondiendo a mezquinos inter~ses internos Y ex 
ternos en momentos en que el mundo vive una grave cnsis 
de petróleo, se han prestado a cometer un infan:ie. agravio Y 
falsedad con el deliberado propósito de desprestigiar al Go 
bierno Revolucionario de la Fuerza Armada y, lo que es 
más grave aún, intentar dete.ner el desarrollo del país Y el 
logro del bienestar a que tienen_ dere0º. todos los. peruanos. 

Antes de terminar, me permito dirigirme a mis compa. 
triotas que desde diferentes trincheras luchan incansablemente 
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por el porvenir liberador del p , 
de trabajadores obrero ~ru. U,rna aplastante mn 
técnicos y profesionales, camlp~stnos, empleados, esrudi n 

s revo ucionari · . 
mente este gran proceso os vive y siente hon 1, 
nitiva liberación d que no~ está conduciendo a la I t 

U . , e nuestra Patria. , 1 , 
na rninorra oligárquica como 

manera, pequeña per . ' no podría ser d o activa, trata de p 
e su propia extinción l' . resentar la imau p , P'O mea como 1 · · " eru. Un sistema d "d ' ª cnsis general J · d e vi a, un orden d recten o y emerge de . e cosas viene des'tJ•• · . nuestra propi ealíd d " 

ciencia revolucionaria de I a r l a una nueva con 
pueblo puesto de pie di/ que es expresión genuina un 
consolidar y profundizar un puesto a luchar hasta el fin por 
.suyo para siempre. proceso transformador que sien, 

Hacemos un ferviente 11 d 
del Perú para salir en u ~~ado a todos los revolucionarin 
f ' nion e su F ensa de la Revolución en t d uerza Armada, en de- 
los terrenos, sin dar tregu .º os los momentos y en todo, 
Jamás Revolución al a mhpau~a al enemigo. 

· · , guna, a sido d d juncion de esfuerzos . errota a por la con 
d d internos v extern d ª era Y transforma 1 · os, cuan o ella es ver 

· · d d as estructuras soci , . socie a para construir otr d" . oeconorrucas de unn 
h d d a rstrnta y mejo L h' ª a o múltiples ejemplos. r. a istoria nos 

En el Perú d b tamos e emos ser conscientes d con el Gobierno, sino con l de que no sólo con. 
cansa, además de la fue d . 1 e po er. y el poder des 
f 

rzaearazó dl · 
uerza, en las ideas I n y e a razón de la d Y en a conducta 1 
e _un pueblo entero erguid I d ' Y en a conciencia 

la injusticia, 0 Y ª za O contra la opresión y 

La esencia profundamente .. 
cha debe darnos no . , antiimperialisra de nuestra 1 
. . . c10n exacta de la · u. 
imperialismo. Nuestra fidel ºd d mcesanre agresión del 
p . . d d l a con la ca d o rirm os e la América L t" d usa e los pueblos 

mado en qué trinchera nªo:n::c el mundo nos ha ya infor - 
retroceso alguno T ontramos. En esto no h . ampoco pued h be 1 ay 
cablemente los brotes , 1 e a r o en destruir impla · , mayuscu os O • , • 
cion interna fascista que siem minúsculos de la reac, 
y conspira. Aquí no pre pretende levantar cabeza se nos va "d . , 
vamos a "desestabilizar" a esesrabilizar". Nosotros 
l . una por una t d as mamobras que nuestro . , o as y cada una de enemigo del exterior y del . rnre, 
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1111 tejan para obstruir nuestro paso. Porque somos justos y 
1h1ts, auténticamente revolucionarios, somos incomparable- 

111·1tlC fuertes. 
( .on un pueblo vigilante, en permanente alerta, dispues- 

,,, 11 reconocer a su enemigo dondequiera que actúe y a es 
,, ,·rhar la mano del amigo fraterno de dondequiera que ven 

,,, no hay poder por más formidable que sea, que pueda 

h-srruirlo- Esta es la hora de los David populares frente a los 
1 ,oliat opresores. Es decir, esta es la hora de los pueblos con- 
11:t el poder imperial de aquellos que no saben escuchar la 
11lvertencia de la Historia: 
Estemos dispuestos y en vigilia permanente para aplastar 

,on inquebrantable decisión cualquier brote contrarrevolucio 
uario, por más inocente que parezca y sepamos hablar con la 
voz clara y firme de la Revolución que es la alta música en 
los cielos más esclarecidos de nuestra conciencia y de nuestro 

rocazón. Creamos en la Revolución, con sus aciertos y aun con 
sus errores, porque son nuestros errores y sólo nosotros po 
demos corregirlos. El enemigo no va a hacerlo por nosotros, 
sino al alto costo de detener y hacer retroceder el reloj de 

la Historia. No creamos jamás a la contrarrevolución. Erradiquemos 
ele nuestra conciencia cualquier brote de confianza en lo que 
dicen las publicaciones nacionales y extranjeras dominadas 
por el imperialismo, que han envenenado nuestra mente por 
décadas enteras. Aprendamos a creer al revés las aseveracio 
nes del enemigo. Cuando afirme una aparente verdad, sabre 
mos que es una absoluta mentira. Cuando niegue falsaria 
mente realizaciones concretas, sabremos que estas son escla- 

recedora verdad. 
Porque siempre estaremos alertas, podremos defendernos 

eficientemente. Los contrarrevolucionarios sólo entienden el 
lenguaje viril de los hechos, cuando pretenden oscurecer la 
luz meridiana de la verdad ideológica y libertadora. 

Pues probémosles con hechos que esta hora revolucio 
naria se cumplirá inexorablemente como una de las más' alcas 
páginas de la Historia del Perú y que nada ni nadie podrá 
detener el profundo mensaje de un pueblo milenario en trán- 
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sito definitivo hacia un O . 
propias armas con sus pp rv~nir que sabrá construir con . ' rop1as su~ 
genera, con su propio corazón. manos, con su propia inteli, 

Díez días después fu . ;t1~~
0
~;al, q~~:t:i:ii;~t~~~~i~u!

1 
F!~:~~°Jezd~i~ 

Maldonado. ' umo su voz a la de Fernández 
"La economía mundial esta' e . . 

1 
n crisis y los p , 

a tamente desarrollados se d ba aises 
de inflación. Es lógico supo e ten 1 en una tormenta 11 , ner que os países d 
rro o, con economías débiles debe en esa 
concentrada en dirigir al p ' ' h . n tener su mente 

Fernández Dávila a.l d' ars ' acia su desarrollo". 
centrales del debate· 1 u ra asi ª. uno de los puntos 
imprescindible para .q a clonpstr~cc1ó? del oleoducto es 

1 
. - ue e eru de¡e de ga d' · en a importación de cornbu ibl srar ~visas 

se, el año próximo e sn des y pase a constimir. 
rando los recursos 'queº expo;ta or de petróleo, gene- 

d 
. requieren sus ambi · ¡ nes e mdustrialización. crosos p a- 

Asegurado esto, la solidez de l ' 
hará más ilusorios 1 . a economía peruana 

La decisión , olí~~amtentos _d~ restauración. 
medios existe, y ~l presid!~t re;sl1rlos :Pº! todos los 
rarlo, durante una conferen; de asco no Intentó ocul- 

Cuand l 1ª e prensa. . o e preguntaron acerca del F . . 
intentaba constituir el APRA rente c1v_1} que 
rucamenre: 'V ' Velasco respondió iró- . an a tener que espera . constitucionales más" y r varios periodos 
revolución recién co~ienze~ otro momento dijo: "Esta 

El petróleo podrá apor;a · J b que tanto opt' · r ' as ases materiales para 
. . irrusmo no sea estrangul d 

crtsrs económica insalvable ' . I a o por una 
garfa peligroso valor políti~o~l~~s :eminto que oror 
que el terrorismo de la derech h orn as y las balas 
estallar en lima a sus a 'ª. comenzado a hacer 
unidad militar. ' y proposiros de fracturar la 

150 

Oiga y Opinión Libre fueron clausuradas por su 
campaña subversiva. Sus directores y un grupo de 
periodistas de Opinión Libre fueron deportados. 

Caretas, que con alguna intuición eludió sumarse a la 
campaña petrolera, no fue sancionada y continuó apa- 
reciendo. 
De este modo, el gobierno vuelve a demarcar el te- . 

rreno de la partida. los Iímires se han corrido, pero las 
distancias relativas se conservan. Se admite la crítica, 
pero se reprime la subversión. 
No obstante, es posible que también los días de 

Caretas estén contados. Su director, Enrique Zileri, fue 
condenado en octubre por la justicia a raíz de una acu 
sación que el gobierno juzgó calumniosa, según la 
cual dentro de la negociación realizada con Estados 
Unidos para la nacionalización de un grupo de empre 
sas se habían incluido compensaciones subterráneas por 
las antiguas expropiaciones petroleras. 

En aquel momento nadie acompañó a Zileri. Por 
eso la única medida adoptada en su contra fue proce 
sarlo judicialmente. Oiga y Opinión Libre en cambio, 
coordinaron su línea editorial con los enemigos polí 
ticos de la revoluci6n. Por eso la reoresión fue drásti 
ca con ellos, como lo será seguram~nte en el futuro 
con quienes tomen el mismo sendero. 

Simplificado el panorama de las revistas, queda el 
de los diarios regionales. 

Veamos cuáles son y cómo se comportan: 
Trujillo: se editan cuatro diarios. El principal es 

La Industria, que imprime diecinueve mil ejemplares, 
en el límite justo que lo convertiría en expropiable de 
acuerdo con la nueva ley de prensa. la misma empresa 
publica el vespertino El Satélite. Sus propietarios son 
la familia. de Vicente Cerro, un diplomático de carre 
ra, que fue pionero del Pacto Andino. los Cerro son 
pequeños agricultores que apoyan al proceso revolucio 
nario. El sindicato de los trabajadores administra el 
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diario junto con la viuda de Cerro, y le ha impreso 
una orientación de izquierda. 

El diario de la derecha en Trujillo es Opinión, pro 
piedad del dueño de salas cinematográficas Carlos 
Smith y respaldado por la Cámara de Comercio. Ven 
de cuatro mil ejemplares. 
También aparece cuando puede La Gaceta, que per 

tenecía '<l un banco en quiebra y que está ahora en 
manos de sus trabajadores. Edita mil ejemplares. 

lea: el único diario es La voz de lea, propiedad de 
la familia Nieri, fundado hace más de medio siglo. 
Vende cinco mil ejemplares y sus páginas están ocupa 
das casi exclusivamente por avisos. Sus escasas infor 
maciones revelan que continúa siendo oficialisra, como 
ocurre desde su fundación. Los que cambiaron fueron 
los gobiernos. 

Pisco: Hay dos diarios, que no atacan a la Revolu 
ción. La Reforma es editado por la familia Sasierá, uno 
de cuyos miembros es abogado del SINAMOS. Tira • 
tres mil ejemplares, ocupados predominantemente por 
publicidad. Ultimas Noticias vende cuatro mil ejempla 
res y es dirigido por periolistas profesionales, los her 
manos Reyes, inclinados hacia la izquierda. 

Chincha: La Voz de Chincha, tres mil ejemplares. 
Invariablemente a favor del gobierno del momento. 

Arequipa: el diario El Pueblo es cabeza de una 
cadena de periódicos regionales, abiertamente enfren 
tados con el proceso, que integran El Faro, de Chim 
bote; La Voz, de Huancayo, y El Sol, de Cuzco. 
L1s cuatro diarios son propiedad de la familia Par 

do, ex dueños del ingenio Tumán, expropiado en 1969 
por el gobierno de Velasco Alvarado. El Pueblo es 
dirigido por el político aprisra Pedro Morales Blon 
der. Vendía veintidós mil ejemplares, que' redujo vo 
lunratiarnenre a diecinueve mil para colocarse debajo 

dd límite que legalmente justificaría _su _expropia~iót 
E,, Faro de Chimbote, vende cinco mil e¡emplares, a 
-· ·1, El s l de Cuzco otros Voz de Huancayo, ocho mi Y O

' ' 

ocho mil. mil e¡· emplares que en cuatro En total son cuarenta h . 
puntos del país claman todos los días por las acien- 

das perdidas. . . drían comen 
Si hubiera nuevas exprop1ae1one( po 

zar por esta cadena. . . . 1 de El Pee- 
Frente a los diecinueve mil e¡e~~ ares . - de 

blo, compiten los ocho mil de la filial arequ1pena 
Correo. 

. 1 fili 1 de Correo vende en Tacna cuatro Tacna. a rua . -1 , La Voz de 
·1 . lares diarios es decir m1 mas que . 

mi e¡emdi,,. 'd or ~1 ex diputado odriista Carba¡al. 
Tacna, mgi ª P , . aria Carbajal 
Su infraestructura recrnca es muy pre~ Í' r 
ha optado por una prudente neutrahda po mea. 

·1 · 1 de Cuzco: a los mencionados ocho m1 e¡emp ª:esh 
· ·1 d El Comercio o- El Sol deben agregarse los tres m1 e. . , 1 diario ue 

mónimo pel~o nohvincullad2o8cdone e¡·~ifi1~~1p;974. El ia. 
h b' en 1IDa asta e r . a 'ta_ d 1 Cuzco es propiedad de la familia Me 1~11, 
merc1fJ e · 0 fuertes m- 
poderosos in~ustriale_s y co;~:I;°~~~e \~ tiempo los 
rereses agranos Y romeros. , . h cesado 
M lini se han replegado polmcamente y an 1 
e ,, al obierno. Es posible que vuelv_an a hacer o 

de at,.car g , . . las circunstancias generales. cuando crean mas prop1c1as 

P . 1 diario Los Andes, de cuatro mil ejempla- 
uno. e d Pu la frontera 

res es dirigido por el alcalde e 1:0, ~n obier- 
' B r . S muel Frisancho es pamdano del !1i , con . o rvia. a uede arecer una rrorna, 

no que integra. Y esto, qu~ P P demasiados 
a enas un dato necesano, porque _son f ~s ~caldes que desde sus puestos defienden sus pro 

pios intereses y obstruyen la marcha del gobierno. 

1 1 d de los cinco mil ejemplares de Chimbote: a a 0 
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El Faro, de los Pardo, están los cinco mil ejem¡ 1 
de Ultimas Noticias, un diario nuevo, sensación 11 

Huaraz: El Departamento, de cinco mil ejernpl 
apoya al proceso. El diario creció a partir de la 111 
lación de la Oficina de Reconstrucción de l.t IA 
Afectada por el Sismo (ORDEZA). 

Piura: en Piura está el otro grupo fuerterncnu 
verso a la revolución, la familia latifundista Hcl¡:11 
Checa. Su diario El Tiempo también decidió rt'1l11 
un poco el tiraje para eludir la expropiación. F11c 
cer? de la International Petroleum Company y 1· 11 
fluido por el Opus Dei. Sus ataques al gobierno h 
ganado algo en cautela. Sus diecinueve mil ejem pi 11 
e:1frec.ta1;1 a los doce mil _de la filial de Correo y , 1 
cinco mil de La Indu,str-ta, de la misma empresa q1 
su homónimo de Trujillo, que defienden al pro<, 

Chiclayo: La Industria, también de la familia < 
r~o, como los de Trujillo y Piura, vende quince 11111 
ejemplares. Su posición es de apoyo a la Revol11111111 
pero con algunas reticencias que fo distinguen dr 1, 
otros eslabones de la pequeña cadena. 

Huancayo: hay otra filial de Correo, y La V11 
Huancayo, favorable al proceso revolucionario. 

Iquitos: dos diarios que se venden en las ciud111l1 
de 1a región selvática: El Oriente y El Eco con ( 111111 
mil y cuatro mil ejemplares respectivamente. Ar11IM1 
imparciales. 

El Callao: tres mil ejemplares del diario El Call» 
propiedad de una familia aprista, los Arrusi, ami¡.¡o~ ,1 
Haya de la Torre y con intereses inmobiliarios. Mrnl 
radamenre adverso al proceso. 

En sí, ni la cadena de los Pardo ni el diario d<· h 
Helguero Checa ni el de la familia Melini o <·I ,1 1 

l1p11r~do Carbajal entrañan peligros serios ~ra _ la Re 
,.!11ción. En conjunto no superan los 63 mil e¡emp~a- 

1, Je venta, es decir menos que uno solo d_e los d1_a- 
11,,, reformados de Lima, todos los cuales tienen dis- 
1, 1 I ución nacional. 

i>c-r<· en el curso de un proceso revolucionario que, 
, r,i'in su jefe recién comienza, y en el contexto de una 
1111 :1 ofensiva imperialista, que tampoco ha llegado to- 
1.,vía a su grado más alto, es dudoso que esos tesngos 

1 
voceros del viejo Perú puedan perpetuarse. 
l .'l incógnita reside en saber en qué momento Y por 

¡11{, causas serán expropiados o clausurados. La res 
l ,11,:~ta no es fundamental, pero tampoco totalmente 
11, csoria. 

1(1 gobierno puede actuar de contragolpe y por _ la 
11,·¡•,ativa, pegando en el momento en 9-~e esos mecl.ios 

111,rn correr los riesgos de la _subvers1?n, o tomar la 
11,i1·i:1tiva y disponer de ellos sin neces1~~d de respon 
.¡,.,. :i una conjura, para encarar una polmca de prensa 

, .hcrcnre y planificada. 
l.a prensa, que ha sido un factor _import_ante ~n. la 

, , ,11solidación del dominio oligárqu1Co e 1mperi~hs~a 
., 1hrc los países de América Latina,_ puede contribmr 
1 uubién sustancialmente a profundizar sus procesos 
1,, ¡ iberación. Esto vale para todos los diarios del Perú, 

¡ ,, i vados o reformados. 
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XI. LA TRANSFERENCIA 

t
undo de lods problem~s más delicados se habrá pluu 
ea o cuan o cumplid - d 
los grandes diarios deo l~aan~eba en laserextpropfiac_iJó11 " · . rans en o 
:a ~~f ;::za~10nes que . sean expresión real de la m1<· 

ad , como afirman los considerandos d l 1 
crero de expropiación O a "l 'd d e 

1 1 

· d , as ent1 a es represen 
tnvas e lo~ sectores organizados de ia poblacié 1 
a :teva' sociedad", según el Estatuto de Prensa. on e 

articulo 2o. d~l decreto de expropiación ofre« 
m~yores detall_es. Dice rexrualmente: 
riorl: ~xpropia~iones .a que se refiere el artículo ante 
bl . ' acen a a~or. de los sectores organizados de l.1 

po" ación que se indican a continuación· 
. Empresa Editora 'El Comercio SA' . '1 .• C1011~s cam · al a as organiza , ~ .r_esmas, t es como Cooperativas SAIS li 

g_:i,,_lFederaciones, Confederaciones, y otras 'análog'as <> 
simi ares· · 

·." ·~a Prensa SA' a las Comunidades Laborales (Indus 
tnaleJ! Pesqueras, Mineras, etc, incluyendo a los e~ 
pr:~anos que te~ga~ 1~ calidad de comuneros) ; · 

. Empresa Periodística Nacional SA a la . 
~10nes profesional~s . y a las organizacione/ ~f=t:· 

_n este caso, el dian? Correo se asignará a los rofe-· 
:~~nales ( a~~ados,_ ingenieros, médicos, econo~stas, 

-
1
) Y el diario 070 a los escritores, artistas e intelec 

tua es en general; 
"~~presa Editora lima SA a las organizaciones de 

serv~c~os, comprendiendo en éstas a las cooperativas de 
s~rv1e10s mutuales, construcción civil bancos com 
cm, transportes y otros· ' ' er- 

"bd' . ' Hora Nacional SA a las organizaciones educari- 

.rs tales como universidades y comunidades educativas 
< 1rnbajadores docentes y no docentes, a:lumnos y pa- · 
lres de familia de los centros educativos.)" 
El artículo 25 del Estatuto de Prensa explica cómo 

·,e· conducirá cada diario después de la tri"nsferenda: 
"La orientación general del diario será impartida 

por un Consejo Directivo representativo del sector co 
rrespondiente e integrado, además, por el Director del 
diario y por dos representantes de la comunidad labo- 
1.ll. La composición y funcionamiento del Consejo Di 
' cctivo, así como las funciones del director del diario, 
rerán p-recisados en la t·eglamentación qtte dicta-rá el 
minirterio de Trabajo". 

Corno se ve, el margen de imprecisión es muy gran- 
de, y no por deliberación de los legisladores, sino por 
impL,sición de una realidad compleja, en la cual la 
"nueva sociedad" tiene todavía pocas organizaciones 
representativas, porque la revolución peruana nació 
hace apenas seis años, invertidos principalmente en 
demoler las antiguas fuentes del poder y debatir cuáles 
serán las nuevas. 
Conviene analizar la situación caso por caso: 

El Comercio: Es la situación más clara. 
La Confederación Nacional Agraria, analizada ex 

tensamente en otros capítulos, es la natural hereder.a 
de El Comercio, en representación de 3.5 millones de 
campesinos. 
De ella dependerá, en todo caso, ofrecer alguna par- 

ticipación a la Confederación Campesina del Perú, la 
CCP, dirigida por grupos de la izquierda llamada ultra, 
organizada sobre moldes sindicales y que no puede con 
siderarse como representativa de la nueva sociedad, 
aunque sea material opinable si cumple un papel posi 
tivo o negativo en el Perú posterior a la Reforma 
Agraria. Es discutible su comprensión, o su falta de 
comprensión, del proceso político global que vive el 
país, pero a juicio del autor su existencia no responde 
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a un fenómeno de la voluntad de un grupo de ideólo 
gos, sino a la subsistencia de enfrentamientos de clases 
sociales en el agro, que no han desaparecido con l., 
Reforma Agraria. · . 

Fer cierto, a la oligarquía que ha sido privada de 
su tierra Ie resulta relativamente indiferente quiénes 
s?r1 lo, nuevos pro.pietarios. Pero para el análisis polí 
tico resulta necesario no olvidar que el 75 por ciento 
del campesinado peruano no percibe los beneficios de 
la reforma. 
. Es también un problema de 1a CNA representar los 
intereses de esa ancha franja, de modo de quitar espa 
cio político a la CCP que, en algunos casos, ha reali 
zado acciones que fueron aprovechadas por la derecha 
para perturbar al gobierno. 

En las esferas decisivas de la revolución nadie ha 
pensado en dar participación en El Comercio a fa CCP, 
de modo que quedan pocas dudas sobre su entrega 
a la CNA. 

La Prensa: Se presenta aquí el caso más conflic 
tivo. El texto de la ley excluye a los sindicatos, consi 
derados organizaciones de la "vieja sociedad" y en este 
sentido aplica la misma vara a todos. No hay ~n asien 
to reservad<? e1_1 el futuro directorio de La Prensa para 
la central sindical del APRA, la declinante CTP, pero 
tampoco para la CGTP comunista ni para la CTRP 
oficialisra organizada con el favor del - exministro de 
Trabajo Pedro Sala Orosco, uno de los políticos más 
hábiles del Perú. 

El diario será asignado a las Comunidades laborales 
cuya organización principal es la Confederación Na 
cional 1e Com~nidades Industriales, que representa a 
200 mil trabajadores de tres mil 352 comunidades 
quier-es participan en el 9 por ciento de las accione¡ 
de sus empresas privadas reformadas. 

Pero esa Confederación está dividida en dos alas: 
CONACI y la Comisión Reorganizadora de CONAO, 

158 

que en mayo de 1974 rompió con la conducción an 
terior. 
la CONACI conservó entre 100 mil y 120 mil co 

muneros; la Comisión Reorganizadora arrastró de 80 
mil a 100 mil 
Desde entonces la polémica y el enfrentamiento en 

tre ambas alas son el eje principal de la lucha política 
dentro del proceso peruano. . . 
Hay para esta batalla un lenguaje sutil, que conf1~re 

a la disputa un tono asiático, impenetrable para los o¡os 
extraños, que durante meses permitió ásperos combates 
bajo la apariencia de una total armonía. ' . 
Quienes defienden a la CONACI lo hacen mediante 

declaraciones en favor de la "unidad de la clase traba 
jadora" y contra "las maniobras divisionistas". 
los sostenedores de fa Comisión Reorganizadora re 

chazan "la manipulación de los trabajadores por cual 
quier partido político, y menos por los partidos tota 
litarios de inspiración foránea". 

Si bien las acusaciones recíprocas oscurecen los 
temas de un debate y la índole de los pro~agoniS!taS, 
parece establecido que la ruptura de la ~ONACI ori 
ginal formó parte de una campaña que nene otra pun 
ta importante en el Movimiento Laboral Revolucio 
nario, que se propone como .organización política y 
brazo armado de la revolución, aunque esta lo haya 
negado varias veces. 

La influencia comunista y de otros sectores de la 
izquierda en la CONACI es apreciable, y un inrenro 
de organización comunera sobre patrones dist inrox, 
comprensible. 

Sin embargo, da la impresión que el "no c omuui-, 
mo" de la revolución corre el peligro ck rnuf1111di1.,1· 
para la CR CONACI y el MIR con ''a11rittll111111i~1110", 

ante la interesada aprobación de la dl•1ül1.1 olr}',11,¡i1ic ,, y 
de algunos sectores oficiales. 

A fines de 1974 se preparaba 1111 1 rn1,1\ll",o .if'I q111 



podría surgir la reunificación de la CONACI. No oh 
tanre el clima previo permitía sospechar como mí, 
posible que se profundizara la división. 

En esas condiciones no se ve cómo podría cumplirx 
en el plazo fijado 1a transferencia de La Prensa. 

Correo: Su entrega a los profesionales es impro 
bable, porque no están agrupados en organizaciones 
nuevas, surgidas a raíz del proceso revolucionario, sine, 
en sus antiguos colegios: de abogados, ingenieros, mé 
dicos, químicos, contadores. 

La mayoría de ellos defienden posiciones conserva 
doras, y sus directivos no son independientes, sino 
empleados de grandes empresas, directa o indirecta 
mente vinculados con el poder imperialista. Más con 
creramente, con la Deltec de Rockefeller. 

Es impensable que la Revolución les entregue un 
diario. Hasta ahora tampoco hay intentos de organizar 
a los profesionales en otro sentido. 

Ojo: Los intelectuales y artistas mencionados por la 
ley tienen una gran cantidad de pequeñas entidades 
sectoriales, de baja represenrarividad: la Asociación Na 
cional de Escritores y Artistas, que antes controlaba 
el APRA y ahora el PC; un sindicato de músicos, otro 
de actores; una asociación de artistas plásticos que se 
de, lica a organizar exposiciones; un registro de folklo 
ristas; dos sociedades de autores y compositores que 
se encargan de cobrar derechos. 
Tal vez a partir de un catastro que está realizando 

el Instituto Nacional de Cultura, que ha creado comí 
sienes consultivas por rama, pueda llegarse a estruc 
turar una organización única, a la cual se transferirá este 
diario. 
Ultima Hora: Su director interino ha invitado a 

los dirigentes de cooperativas a formar desde fines de 
1974 una comisión asesora, a la cual se informa y 
consulta sobre la marcha del diario. 

160 

De todos modos, el sector es uno de los menos org'<l· 
nizados, ya que no ha sido alcanzado por la reforma 
de la propiedad privada. 

Expreso: Las universidades militan contra la revo 
lución, desde 1a derecha o desde la izquierda. 

Las comunidades educativas, en cambio, reflejan o 
llegarán a reflejar los cambios que se están produ 
ciendo en la educación peruana. A través de los Nú 
cleos Educativos Comunales y los Consejos Educativos 
Comunales, participan en la reforma educativa los alum 
nos, profesores, padres, organizaciones vecinales y go 
biernos· locales. 
De todos modos la reforma educativa no ha previsto 

la creación de Federaciones o Confederaciones cen- 
1 ralizadoras, a las cuales se entregaría el diario. 

Corno se ve, sólo El Comercio podrá ser transferido 
en la fecha fijada, de acuerdo con la letra y el espíritu 
de la ley. 

En los demás casos, a lo sumo, podrá buscarse una 
fórmula que apunte al cumplimiento del espíritu de 
la ley. 

Es posible que en los futuros directorios haya dele 
gados de organizaciones distintas, en muchos casos 
opu<:'stas, que no consigan ordenar una política cohe 
rente, y dejen en manos de los directores de los diarios 
y de los representantes de la comunidad laboral la toma 
de las decisiones. 
De todos modos, Ios actuales directores cesan al 

cumplirse un año de la expropiación, y si las organiza 
ciones sociales no están para esa fecha en condiciones 
de nombrar a sus sucesores, lo más probable es que 
se vea forzado a hacerlo nuevamente el gobierno, con 
firmando a los directores interinos o designando a 
otros. 



XII. LOS RIESGOS DE LA 
TRANSICION 

162 

La decisión del gobierno peruano de entregar los gr.111 
des diarios a las grandes organizaciones sociales es d 
una originalidad indiscutible. Cada vez más, quien in 
forma, decide. La expropiación de la prensa, para q11 
no sigan informando quienes ya no deciden, resulr 
así una conclusión inevitable del proceso iniciado sc·i 
años antes con las reformas estructurales de la R<."Vo 
lución. Y lo mismo sucede con su entrega a Ios cam 
pesinos, a los trabajadores industriales y de servicios, 
a los intelectuales, educadores, profesionales y artistas, 
que son quienes decidirán en el futuro. 
No obstante, el actual periodo de transición, hasta 

el día en que esas entidades representativas estén corn 
pletarnente estructuradas y puedan hacerse cargo de s11 
responsabilidad, no reconoce un aspecto muy obvio de 
la realidad peruana: la hegemonía de una conducción 
revolucionaria del Estado y de las Fuerzas Armadas. 
No debe descartarse que este vacío de la legislación 

sea llenado por una extendida zona de fricción, de 
ajustes y aproximaciones, que colmen de realidad polí 
tica las figuras jurídicas. 

La reacción de la prensa reformada ante la escalada 
de bombas y atentados terroristas de la derecha es un 
buen ejemplo de lo que intentamos señalar. 
Algunos diarios han destacado esa información, con 

grandes titulares y extensos . artículos condenatorios. 
Otros la han recluido a páginas interiores, confirién 
dole el menor relieve posible. Para unos existe una 
conjura con apoyo interno, otros sostienen que el te 
rrorismo "es importado". 
Ninguna persona que conozca el funcionamiento ac- 

111.tl de esos diarios podría afirmar que cuando El 
1 'omercio minimiza esa u otra noticia ello refleja los 
,kseos o los intereses de los campesinos; o que es la 
, .pinión de los empleados de servicios la que se lee en 
1111a página entera de Ultima Hora dedicada al asunto. 
Tampoco hay elementos para sospechar que esos y 

los demás diarios de 'Lima hayan expresado al respecto 
l.t posición del gobierno, porque ni la Secretaría de 
Prensa, de la Presidencia ni fa Oficina Central de In 
formación se comunican con los· periódicos para indi 
' .irles cómo deben tocar el tema. 

Es11 disparidad sólo guarda relación con los juicios 
tic los directores de los diarios, con la forma en que 
rnda uno de ellos piensa que sirve mejor a la Revolu 
ción o al sector social que en el futuro será propieta 
rio de "su" periódico, o a su propia política. 
La SIP negará que esto sea así y creerá que el Es- 

1 .ido dictatorial controla rígidamente cada informa 
ción, pero luego de haber pasado varios meses en el 
Perú y de haber visto desde adentro el funcionamiento 
de casi todas 111.s redacciones y direcciones de los dia 
rios reformados, esa imagen interesada no resiste el 
análisis. 

A juicio del autor, el Estado está renunciando a 
ejercer el control que debería sobre los medios de 
prensa, y eso puede llegar a ser peligroso más adelante. 
Es una inevitable paradoja que esta observación, 
formulada por un partidario de alguna forma de cen 
tralización racional, sirva como elemento de prueba 
para quienes, equivocadamente, centran la polémica en 
el intento de refutar las previsibles acusaciones de 
la SIP. 

El ejemplo de los atentados terroristas no está elegi- 
do al azar, y el razonamiento anterior no se sosten 
dría si se apoyara sobre otras cuestiones menos graves. 

Existe en el Perú una enorme cantidad de temas so 
bre los cuales la diversidad y también la oposición de 
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criterios es no sólo admisible sino también saludubl 
Proponer a esta altura del libro la uniformidad de 1 
prensa sería una forma hipócrita de criticar el modelo 
elegido por el gobierno de Velasco Alvarado, de apluu 
dirlo al mismo tiempo que se le niega su audacia y 11 
carácter innovador. No es el caso del autor. 
Pero hay otro orden de asuntos, aquellos que hacen 

a la seguridad nacional, a la necesaria defensa de Id 
Revolución frente a enemigos muy poderosos, que r 
quieren concentrar el poder de decisión en el Estado 
monopólicarnenre. 

El autor conoce los argumentos que se opondrán ,1 

esta sugerencia, pero no los comparte. No cree q111 

cuando se avanza un paso sea inevitable avanzar dos, 
que la abolición de una libertad conduzca en Iín ,1 

recta a fa abolición de todas las libertades. Ningunu 
extrapolación histórica puede avalar tan ingenuo dr 
terminismo. La doctrina Vargas Llosa, que 1a suerte 
del proceso revolucionario depende de la regular apa 
rición de Oiga y Caretas, sólo califica la profundidad 
política de este pensador peruano contemporáneo. 

Pero hay pasos que inevitablemente deben darse 
Un estado que en función de un proyecto revolucio 
nario monopoliza el uso de la violencia y controla 
todos los mecanismos básicos de la economía procede 
así porque sabe que de otro modo la dispersión d(' 
poder le impediría enfrentar con éxito su cometido. 

Lo mismo ocurre con la información relativa a la 
seguridad global de ese proceso y con la fijación de 
grandes líneas generales sobre la tarea formativa y de 
organización de la conciencia política de la población 
que puede cumplirse a través de la prensa. 

La gran prensa capitalista no precisa de estos meca 
nismos de coordinación, porque todos sus propietarios 
coinciden en la defensa de los intereses de fas distintas 
clases dominantes y en el respaldo al sistema político 
que garantiza esos intereses. 

164 

·Por qué no podría ocurrir lo mismo con los dia 
ri~ de la prensa reformada peruana, ninguno de los 
cuales ha sido entregado a un enemigo del proceso 
revolucionario? 
La respuesta remite a un párrafo anterior: P<;>rque 

este es un periodo de transición, en el cual los diarios 
.iún no responden a los intereses de clases y sectores 
que recién comienzan a organizars~ .. Y porque no 
puede atribuirse a los directores provisionales de estos 
diarios en función de sus antecedentes personales de 
solidaridad con el proceso, la racio~alidad profunda 
que guía las acciones de las das:~ sociales. 
todo sistema que desee estabilizarse debe lograr un 

cierto margen de racionalidad instrumental, las he~ra 
mientas que elija deben ser eficientes para la realiza 
ción de sus objetivos, porque de otro modo m~cha 
ría, lenta o aceleradamente, hacia su autodestrucción. 
En un sistema capitalista que ha logrado asentarse 

a lo largo de muchos años, hay cos~ que pueden. c~n 
fiarse al juego más o menos espontaneo de las_ d~stm 
tas clases sociales comprometidas con el mantenimiento 
de ese sistema. Los diarios disonantes pueden ser clau 
surados y los que se confunden, sujetados con. una 
buena legislación representativa, como en la Argenuna o 
el Bra.sil. 

En un sistema comunista, la racionalidad del con 
junto está asegurada por la férrea centralización ejer- 
cida por el Partido. . . . 

El modelo peruano, socialista, humanista, (1~rc~1;0 
y cristiano, una democracia, social de partictpacron 
plena según h definición de Velasco Al~~ado, no 
puede renunciar a intervenir en !ª ela~r~c1on d~ sus 
herramientas eficaces, de su propia y original raciona 
lidad instrumental. 

En el terreno de la prensa eso está previsto para el 
futuro con la entrega de los grandes diarios a las gran: 
des organizaciones sociales. Pero ese proceso llevara 
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mucho tiempo au d 1 iódi . ' n cuan o a transferencia de lo 
n reos comience en el lapso anunciado ~ 1 
. Jfo~retanto, el Perú deberá hallar al , . re 

sin hipotecar la decisión pluralista de gun rrso qu 
volucionario, hag~ más racional Ia op:~a~~n1e~~t r 
tema en este periodo de transición. " 
Porque el futuro comienza . senre Por 1 a construirse en el pr · que en e presente hay · 

entre la legalidad la realid d una tierra de na'.111 
contra la RevoluciJn h a . Porque la ofensiv, 
d , ya a comenzado y ara respetuosamente u od no agu:11 
sociales culrn · q e t . as las clases y sector. 
zación antes ~:e~t:~: rrpectivos procesos _de orgam 
que síern re al . a proceso en su conjunto. Por s· p guren ocupa los espacios vacíos 

i esto no se comprende a . I . . 
tratará de instalarse . tiempo, e imperialismo 

. . en esa tierra de nadi 1 Es d se irritará y arrojará por la venta e o ~ ta o 
l?s directores de los diarios l na al pluralismo y u 

rido ni buscado, sería otr~ for::l, J:nqu~ no _que 
contra la que toda prote t , raoonaJ1dad, 

vL s a sena vana. 

Apéndice: LA SIP, UN TIRO 
POR LA CULATA 

El 28 de julio, al anunciar fa expropiación de los gran 
des diarios, el presidente Velasco Alvarado advirtió 
que preveía una campaña de la SIP contra su gobier 
no, similar a las producidas cuando Perón expropió 
el diario ~ Prensa en la Argentina y cuando Fidel 
Castro esratizó los diarios cubanos. 

"En el Perú, dijo Velasco, hubo diarios de banque 
ros. Diarios de .exportadores. Diarios de los grandes 
comerciantes. Diarios de latifundistas. Diarios de los 
pesqueros. Y cada uno de ellos sirvió para defender 
los intereses de sus dueños y grupos. ¿ Puede ser esto 
libertad de expresión?" 

''¿Puede hablarse de libertad de expresión cuando los 
campesinos, los profesionales, los obreros, los educa 
dores, los auténticos empresarios nacionales, los inte 
lectuales, los artistas, los empleados, jamás tuvieron 
manera alguna de exponer sus puntos de vista ante 
todo el país?" 

"Esta fue la realidad de la prensa y de la libertad 
de expresión en el Perú. ¿Podernos olvidarlo? Todo 
esto llega ahora a su fin. Uno de los últimos baluartes 
de la plutocracia reaccionaria ha sido derribado. Jamás 
resurgirá". 
Y añadió: "Nadie se atrevió a enfrentar a los gran 

des periódicos. la revolución lo ha hecho sin temor. 
Y los vencerá. Pero vendrán criticas y ataques. Y no 
sólo de nuestros adversarios en el Perú. A ellos se su 
mará seguramente, el organismo que agrupa a dueños 
de periódicos en el continente. Esos señores deberían 
ya saber que hoy su opinión interesa bien poco en el 
Perú y que sus socios ya no mandan aquí", 
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V elasco acertaba pero sól . ronda de editoriale~ indign do a medias. A la pr<:v1 ti 1 · , d a os en La Pren: 1 cso« e Buenos Aires El T. d sa o ~,, N,1 
versal de Caracas rep'ubl_i demplo e Bogotá o El 11,,, · d , ica os uego e d 1 
nos e la cadena de la SIP , n to os os d1 
organización con la d .h, se sumo el contacto dt· 1 

b 1 
erec a peruana . fl . 

re os gobiernos de ot , ' _para m urr ti , ros paises amencan Co 
asr una conspiración políti . ?s: mt:11111 el Perú. ca, no periodísrica, cent t 11 

En agosto, poco despué d 1 . . , rente de la SIP Jam C s le a expropiac10n, el gt· ' es ane escribió · carta a José María de 1 J ' una interesante· 
la Acción Popular Bel: ~:' y Ur~ta, ex secretario dc- 
drid. un 15tª' quien reside en Mu 

M 
:·s~pongo que habrá visto que los exico y Costa Rica públi presidentes de 

e 
. . , " icamente han la d 1 

xpropia~1on ' afirmaba Canel. menta o a 
Ademas, comunicaba a De I J tamos tratando de conse . a ara_ y Ureta que "es- 

otro_s jefes de Estado g~{:osdetar~c1on~s parecidas de 
gobierno" (el de EstaÍos Unid~~c1onanos de nuestro 
Hasta donde al autor le fue . . 

carta fue interceptada oor los po~1?le 
de Esp - 1. , r servicios 

d
. ana, y sa 10 de Madrid en manos 
ista venezolano. 
Diarios de Caracas Estados Unid habrían tenido copi·ns' os Y la Argentina 

b 
· " en su poder Pº , a srenido de hacerlas , b' . , ero se ha brían 11 pu ·11Cas pese a . e os consultaron con C 1 ' . que vanos de 

ticidad del documento a~e' ~1en admitió la autenri 
la campaña de la SIP ' a egan o con tranquilidad que · contra el Perú 
para nadie, y desviando a , 1 ~? era un secreto 
conspirativa de la com . s1. / arencion de la índole 

. , unicac1on. 
Recién en octubre la carta f d. Dia de M, . . ue ivulgada, por El 
' ex1co, cuyo presidente e . 

Canel, junto con el de Co R" ra involucrado por 
d
. . sta ica Inmediar l 
1anos peruanos se h · . · amente os icieron eco del escándalo E . n esos 

averiguar, la 
de seguridad 
de un perio- 
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11\Ísmos días, el presidente norteamericano Gerald 
l'ord admitía la intervención de su gobierno en el de- 
1 rocamiento del presidente chileno Salvador Allende y 
,·I otorgamiento de subsidios al diario El Mercurio, de 
Santiago, y advertía que dentro de las inversiones 
1\orteamericanas en el exterior no estaba previsto sus 
pender las encaminadas a espiar y agredir a gobiernos 
de otros países. 'tanto México como Costa Rica desmintieron a la 
SIP, con lo cual ese tiro salió par la culata. 

El embajador de México en el Perú dijo que la SIP 
"no sabe lo que habla" y afirmó que sus miembros 
eran unos "idiotas". El presidente de Costa Rica, Daniel Odúber, no sólo 
negó que la SIP hubiera tenido influencia sobre sus 
declaraciones; además aclaró que nunca se había pro 
nunciado contra la expropiación de los diarios perua 
nos. Su canciller Gonzalo Facio declaró que Odúber 
había formulado ap1eciaciones sobre la libertad de 
prensa en su país, y que la SIP había intentado utili- 
zarlas contra el gobierno peruano. 

La SIP también debió tolerar que en la misma ciu- 
dad de Caracas y con el apenas disimulado apoyo del 
gobierno venezolano, sesionara el Primer Encuentro de 
Periodistas Latinoamericanos, convocado por el Sin 
dicato Nacional de Redactores de México y por la 
Asociación Venezolana de Periodistas. 

El presidente de la AVP es el senador Ele:izar Díaz 
Rangel, del Movimiento al Socialismo, MAS, el tercer 
partido político venezolano,. que colabora en algunos 
temas con el gobierno del presidente Carlos Andrés 
Pérez, quien intenta un desarrollo nacionalista de su 
país, basado en el apoyo de la burguesía venezolana. 
Pérez había sido invitado por la SIP a pronunciar 

el discurso inaugural de su XXX Asamblea. Su men 
saje no entusiasmó al auditorio. El 16 de octubre el 
mandatario venezolano alegó que "si la información 

169 



se ha de poner al servicio de determinados intereses, 
esa información está poniendo en peligro la propiu 
libertad que defiende o pretende defender". 
Pérez tuvo algunas palabras de cortesía para la de 

mocracia representativa, pero no fue amable con uno 
de sus pilares, la libertad de prensa tal como la en 
tiende la SIP. 

Contra lo habitual en este cipo de discursos, Pérez 
vinculó la abstracta cuestión de la prensa con concre 
tas situaciones políticas, tal vez porque acababa de 
padecer en carne propia el poder de la SIP, cuyos dia 
rios asociados no publicaron su carta al presidente nor 
teamericano Gerald Ford en defensa del petróleo y de 
la soberanía de Venezuela. 

"Muchos compatriotas latinoamericanos --dijo Pé 
rez- · carecen de tribuna para exponer sus ideas, por 
que en un momento dado intereses determinados no 
sostienen que esas ideas se vuelquen sobre la colectivi 
dad. Si no analizamos con esta franqueza los proble 
mas que confronta la libertad de prensa, podemos darle 
camino a la tesis que se enfrente a esta libertad y 
que la señalan como otro medio o sistema de opresión, 
de dominación o de predominio que puede oponer a 
los sectores más poderosos contra los sectores menos 
poderosos". 
· Agregp que "los latinoamericanos tenemos justas 
razones para quejarnos de que somos una región sub 
informada en el mundo desarrollado. En la gran prensa 
de los países desarrollados no se dan a conocer los he 
chos auténticos de nuestras realidades, de · nuestras 
luchas, de nuestros propósitos sinceros, y en muchas 
circunstancias se nos ignora totalmente, cuando pre 
cisamente estamos luchando no por la confrontación 
con los grandes países del mundo sino por el enten 
dimiento en un mismo plano de igualdad. No hay país 
de América Latina, no hay compatriota latinoamerica 
no que no tenga esta queja que exponer ante la pren- 
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. . i entendemos la democracia como una 
sa mundial, Y s d d 1- da y como un derecho . . como un rno o e v d 1 conciencia,; 1 do no estamos ganan o a 
sin cortapisas en e mun ' 
libertad". , d 1 , · gurado el En- 

Al día siguiente, Pérez . ec aro . rnau l cual 
de Periodistas Latmoamencanos, con ? 

cuentro f , 1 misma importancia que hizo saber que le con er~a a . 
· d I mpresarios a la c,1ca .. e os e od , no. llegó a fas costas latino- 

Afü d1¡0. que e . adv_ia C . 'bal Colón" y ofreció 
. "el peno isra risco d 1 E americanas . " la iniciativa e n- 

"codo mí respaldo y m1 AªPoY? -~ de Periodistas La 
cuentro de fundar una socracron 
ünoamericanos. . ódi d hoy no es el de 
Pérez afirmó que "el pen reo e escribía y dí- 

1 d 1 , col el del artesano que . 
ayer, e ,e a:pos ' ideas iEl periódico, los medios 
vulgaba e~ m~:mo s:1s n~estros días, se conforman 
de comumcac1on social de . 1 . enden a intereses · · , empresaria ati-.. como orgamzaoon ' 'd des pueden con- . d en muchas oporcum a dererrnina ?s Y d 1 nidad a la cual sirven". . lo intereses e a comu ' h b' rrariar s f . ' a los criterios que a 1- 
y en una directa re ucac1on_ d' , "No se limita la 

· la SIP ana 10: tualmente maneJ~ . ' e limita la libertad de 
1-b d de concrencia Y no s 
1 erra_, , edidas gubernamentales o por 
expres1on . solo por m . l . también por el pre- 

d nsura materia ' sino . d l 
3 eros e ce . b e el contexto esencial e dominio de intereses so r . , " 
derecho a _la Jnforma~ión que d~;::teu~;:/~ días, diví 

Los penod1stas ses10!1~ron de Libertad de Prensa, 
d · d en cuatro com1s10nes, . d 
i ?s . Ch"l O ganización Latinoamericana e Solidaridad con 1 e, r . 
Periodista~ Y, TedmaL\beE:J:~ªi~· Prensa estuvo integrada 

La com1s1on e · Ja 
1 b' Aníbal Pineda, el costarricense - por el co om rano , V a un joven 

. . S l' y el peruano Raul Vargas eg ' vier o 1s d 1 d' · La Pren- 
intelectual de 32 años, subdireccor e elabo . , de 
sa quien antes había participado en la e a racion 
la' Reforma Educativa peruana. 
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Este es el texto del dictamen de la cormsion que 
luego fue aprobado en sesión plenaria por el' En 
cuentro. 

LLAMAMIENTO A LOS PERIODISTAS 
DE AMÉRICA LATINA, 

1 

Una hora importante de su historia están viviendo los 
pue~los de A~érica Latin~, y en ella se juegan el 
destino de su independencia y soberanía totales. En 
este _acontecer histórico los periodistas progresistas del 
continente estamos conscientes del papel que nos co 
rrespon1e desempeñar como impulsores de la libertad 
y la latmoamericanización de las culturas de nuestros 
pueblos. 

Las deliberaciones del primer encuentro han con 
~lu~do en un cons~nso general en torno a dos aspectos 
rnnmarnenre relacionados con 1a libertad de expresión 
y de prensa en el continente. 

E! primero toca la naturaleza misma de los medios 
de comunicación_ ~olectiva, reconociéndose que el pri 
m~r factor cond~cmnante_ para su realización plena y 
eficaz es 1a _propiedad privada y empresarial capitalista 
de los medios. En este contexto los medios de cornu- 
1:icación escrita constituyen factores de limitación ~ la 
hbe_rtad de prensa y de conciencia de vastos sectores 
nacmn~Jes .1ue q1:edan en virtual marginamiento de la 
c?1:1unicanon social, y _no sie.n:ipr~ garantizan el ejer 
cicio real de la profesión periodísrica. De otro lado 
tales ~edi?_s de comunicaci?n están condicionados po; 
una_ suuacion de de~e~denoa externa en la que tienen 
cap~tal papel hegem?~ico las agencias de prensa inrer 
naoona!es, la publicidad comercial atada a grandes 
consorcios y los propios intereses de los sectores eco 
n~m!cos privados locales en estrecha vinculación con 
los mtereses imperialistas rransnacionales. 

:El se~ndo aspecto es el que se refiere a la relación 
raizal existente entre la estructura de los medios de 
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comunicación colectiva y las características estructu 
rales económico-sociales de los respectivos países. En 
este sentido, las luchas, conquistas y vic_tor~as de la 
prensa auténticamente libre y de los. periodistas con 
vencidos de que la libertad de expresion_ es una cu~s 
tión indesligable de los profundos ?3-ffibios. revolucio 
narios de las diversas circunstancias naoona-les, no 
debe ni puede dejar de plantears~ _en _el más amplio 
campo de la liberación y las modificaciones esenciales 
en la estructura del poder, la economía y la sociedad 
de los diversos países latinoamericanos. 
De esos dos puntos de consenso, la visión sobre la 

prensa en el continente ofrece un panorama proble 
márico, complejo, y no siempre alen~ador. . 

Por ello, el Primer Encuentro Latmoamencano de 
Periodistas luego de examinar el cuadro general que 
se desprende de las aportaciones informativas de las 
diversas delegaciones confirmadas en su totalidad por 
los hechos y las condiciones real~s ~n que se desen 
vuelven los profesionales del periodismo e~ nuestros 
países, acuerda emitir para todos los profes~onale~ _del 
periodismo latinoamericano un llamado a mte1:sificar 
sus luchas por la conquista de una verda~era hbe:tad 
de expresión, de acceso a. las f~enres mformat~vas 
donde no se haya alcanzado. tod~~ta, y de ~on_soltda 
ción y desarrollo donde la situacron de; IJ<:nod1sta ya 
constituye un derecho verdaderamente ejercido por los 
profesionales en participación efect_iva en la c~nduc 
ción de los medios, dentro de las formulas propias de 
cada país, orientándose al servicio y al interés de ~as 
grandes mayorías nacionales, tal es el caso del peno 
dismo revolucionario de Cuba y el Perú. 

Este llamamiento implica un reto a todos los perio 
distas latinoamericanos para que en el conflicto que 
actualmente viven los países del continente entre la 
recurrencia y la profundización de las relaciones de 
colonización que pretenden los Estados Unidos y el 
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asc~1:so de las luchas liberad . política, económica y cultu 1 oras de descolonización 
rros países, esta sea la de que se registra en nue i l ten encia qu . mpu se en cada una d e se estimule y sr 
trib · e nuestras n · · 

1 uir a alcanzar la i · · aciones, para con 
América Latina. v crona total de los pueblos de· 

1 
~a hora es de conflicto d d .. , atmoamericana Es h y e ecision de concienci . 1· . una ora d . . ,, na rsrno porque l Es d e cnsrs para el im] · . ' os ta os u · d . 11 

cian,o_ de las penalidades de l;:-1 os, principal bencf 
trnenca Latina están hoy 1 b ~ masas populares el 
de de su pode;ío en el m~ d or e mismo del derrurn 
e ~a~ más grandes crisis e;oi' y . en l~s proximidadc 

cudirán por fin el ánimo de omicas Internas que sa 
hasta sacarlo de la hipnosi d\ pueblo norteamericano 
ª. las luchas del hombre s e tonsumo para sumarlo 
ciedad, por ª canzar una nueva 50 

Pero mientras la crisis s d. orden del día para los . e _agu iza en el norte d 
ñala una lucha interna 1:en~~1stas latinoamericanos' st· 
contra las oligarquías , 11;te !rente, unitaria y decidid11 
al neocolonialismo quenafc1ona es y las fuerzas proclives 
I Iib ' renan no , l l , a l errad de expresió . , so o e desarrollo dt• 
desarrollo de la Iíbe:Cat ;1nf mas dramáticamente t•I 
de las grandes masas ¡x;pu~ar a cud ltuAra ,Y. del biencsuu es e menea Latina. 

DECLARACIÓN SOBRE LIBERTAD DE PRENSA 

Los asistentes al En · dº cuentro Lati · no istas consideramo . noarnerrcano de p ci 5 importante 1 · ' . ~nes en que se realizan las . . ana izar las cond i 
c~on colectiva en nuestro c a~t1v1dades de comunica 
cial !1ºs interesa determinar º':1tm7nce. De modo csp.: 
el ejercicio de la libert d :t existen condiciones p 11,1 
punto de vista de lo . a ,e prensa, tanto desde e 1 
so . l s rnrereses de lo d cía es como de los profesi ~ 1 s gran es secro«- 

'.Las leyes de los países deº1: e~ ?e la prensa. 
nera particular sus consti . menea Latina y de m t itucrones garantizan fn111,,;I 

1 
!'1 
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mente la Iibre expresión y divulgación de informaciones 
a través de los medios de comunicación colectiva. 
Tradicionalmente la libertad de prensa se ha juzgado 

,ólo bajo el aspecto de las relaciones de los medios 
con los gobiernos. Se dice que hay libertad de prensa 
cuando el Estado respeta la iniciativa privada en el 
dominio de los medios de comunicación . 

Sin embargo, el relativo desarrollo capitalista de. 
nuestras sociedades ha ligado los medios de comuni 
cación colectiva a poderosas empresas que requieren 
enormes capitales para operar con la tecnología actual. 

Esto ha convertido a esas empresas en verdaderas 
industrias de la información o la cultura. La noticia 
ha llegado a ser una mercancía y se han creado me 
canismos que aseguran el control de los grandes anun 
ciantes sobre los medios de comunicación. 

Estos procesos no se presentan al mismo tiempo y 
en las mismas circunstancias en ca,da uno de nuestros 
países. En algunos la concentración de la industria de 
\a comunicación, la vinculación de los capitales de los 
propietarios a otras áreas de la actividad económica, 
la desaparición de diarios, la formación de cadenas 
que incluyen distintos medios de comunicación, ya 
han aparecido con clarida<l. La ruptura de los tradicionales esquemas p:ua exa- 
minar los problemas de la libertad de prensa. en el 
Continente, permite comprobar cómo surgen otros fac 
tores que van a ser determinantes en el ej,ercicio de esa. 
1 ibertad. Son los factores económicos, los anunciantes, 
la publicidad, las compañías extranjeras, las oligar 
quías financieras. Cada día, los grandes medios de co 
municación colectiva dependen más de los ingresos por 
publicidad, para garantizar su financiamiento y apre 
ciables. márgenes de utilidades. Los. lectores, la venta 
al pregón, la circulación, sólo importan a los editores 
en cuanto pueden ser clt-nwn1os p:tra atraer -:ivi~os, 
¡)t.:rO no cntr,111,111 111111 1q10 ,le· "'"'i"11111i•:11•: 
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Los avances tecnológicos l . 
tos de producción en l . yd e i?cremento de los tm 
P_~r su parre, han contri~u;do u:r~~~- d1 la i~formaci6~ 
cron y el desarrollo de d' d icu tar mas la apara · me 10s e co · · , trva con modestos r · murucacion colee ecursos económico H . 
ren muy elevadas sumas d . s. oy se requt<' 
en la edición de prensa p el dinero par~ aventurarsr 
u_na emisora, y aun resolvffn~ ar o en 1:1 mstal~<:ión d 
siguen planteados lo blo esta pnmera dificultad s pro emas d f' · · qu~, como queda dicho , . e rnancramrento 
sin la publicidad. , son pracncarnente insoluble· 

Todo este cuadro conduc . 
pr_ensa, la radio y la televis'; a S un monopolio de l.1 
rmcos dominantes en nuesr:i;· /n lo~ grupos ~oni', 
ses extranjeros los d P ises, ligados a mterr , . , que etentan la p · d d d 
mas importantes medios mucha rop1e ~ e lo-, 
cadenas norteamericanas 'U s veces asociados w1, · . · n centenar de . ranos constituyen una 1. , . estos propH· 
l A 

, · 0 igarqma de la inf · ' a menea Latina Ell ' orrnacion ,,1, · oa roman I d .. , 
to debe informarse cóm d b a ecision sobre cuán 
circunstancias Ellos' dec1·dº e e_ ,hacerse y en cuáles - · en qU1enes r· esa gran prensa 1 d' ienen acceso ,1 , a a ra 10 y a la t l · · , nan cuáles son 1 e evision. Ellos ord« as voces que debe ·r . Esa oligarquía d l . f .~;1 s1 enciarse. 

l 
e a m orrnacron b' 

son os que usufructúan d l 1·b y sus go remos "d e a 1 ertad d teni a en nuestras con · . e prensa con d snruciones v que 1 
e nuestros libertadores 'b. . como egado 

americanos. Son ellos lo reo ietn los pueblos latino 
iar=reses económico ~ que icen, de acuerdo a su: 
cuándo aquella es sJ:ie~=~re asumiendo su defensa, 
pida. Lo hacen de d a, vulnerada o interrum acuer o con · . riales de homb d . sus cnrenos empres:1 

' res e negocios d . noticia. ' e comerciantes de l:1 

Como el mismo esquema , 1 · d la televisión estos emp . es va 1 o para la radio v . ' resanos han con 'd piedad particular las con . - vertí o en pro- cestones O lic · 
ga el Estado. Con medio d encías que oror s tan po erosos como la tell 
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visión, sus dueños han hecho cuánto han querido, ma 
nipulando las conciencias de nuestros niños y jóvenes, 
envenenando la opinión pública, lesionando nuestros 
valores culturales y nacionales, deformando hechos y 
ocultando otros y, naturalmente, enriqueciéndose. 

El Encuentro Latinoamericano de Periodistas debe 
igualmente reiterar la denuncia sobre el monopolio 
informativo virtualmente ejercido por las agencias irn 
perialistas, las cuales penetraron en nuestro país junto 
con las primeras inversiones extranjeras. Su desarrollo 
ha estado en paralelo al incremento de esas inversiones 
y de sus utilidades, y ha servido de punto de apoyo a 
la política de sumisión y explotación de las empresas 
multinacionales en los países latinoamericanos. Estu· 
dios adelantados por dependencias de la UNESCO en 
la América Latina, como GJ.ESP AL, demuestran el 
grado de control de las agencias AP y UPI sobre la 
información internacional que se difunde en prensa, 
radio y televisión de América Latina. Según esa inves 
tigación, casi el 80 por ciento de las noticias extran 
jeras difundidas en América Latina durante el año 
1967 fueron suministradas por esas dos agencias. 
Dentro de este panorama, el periodista que trabaja 

para esas empresas ha dejado de ser el vocero de los 
intereses populares y de los valores nacionales, para 
convertirse en el servidor de los propósitos económicos, 
políticos y culturales de los poderosos. Está sometido 
muchas veces a censura abierta o· solapada, o lo que 
es peor, a la autocensura institucionalizada, que impli 
ca la desmoralización de la función periodística y la re 
nuncia de su papel de agente social de cambio. 

Por consiguiente, un diagnóstico de la libertad de 
prensa en América Latina no puede hacerse en base al 
esquema esgún el cual esa libertad sólo puede ser afee 
cada por la acción estatal, como pretende la Socie- 
dad Interamericana de Prensa. 

Si se pretende un examen completo de esa sima- 

\1 

~ 

! 
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ción, debemos tomar en l en las últimas décad Dcuenta os factores aparecido 
as. e otra manera a1 · 

rento que se haga será . 1 .' cu quier i11 
nará la realidad. mcomp ero, parcial, y disrorsio 
Los periodistas reunidos en e En 

dos delegados de las m, ste . cuentro, casi to 
de periodistas del Co ~ representativas organizacionch 
pueblos latinoamericanntmente, queremos ofrecer a los 
d os ese examen b 1 Iib . e prensa en nuestros países. so re a i errad 
losDpe ~cuerddo a la, situación de la libertad arses e América Latina ed de .prensa, 
en grupos: pu en ser clasificados 
a) En un primer grupo fi a . . , 

de no existe la más mínimagur n_ ~le y Haití, don 
opiniones O d · u1 . . posibilídad de expresar 
e IV gar noticias ad a1 º1: varios diarios clausurad ve~sas . gobierno. 
truidas sus pe iodi _os, sus instalaciones des- ' n rsras asesinados una situación de absolur . , 0 perseguidos. Es 
informar por La a . , da 'ne?a.c1on de la libertad de 

1 
ccion ei regimea f . d l ra Augusto Pinochet Los e . ~scista e gene- 

son serviles defensor~s d 1 s~as_os diarios que circulan 
tante de ellos El M ; rfeg1men, y el más impor- 

' ercwr~o ue denun iad h ante la Comisió d , '. c1 o ace poco EE UU n e Política Exterior del S d d 
. . . por haber recibido . e~. o e 

nanc1eros para mame importantes subsidios fi. 
bierno de Unidad Po nelr su campaña contra el go- 

b 
. puar. 

) Brasil y Urugua re , . 
no permiten la edici y, d g11:1enes fascistas o feudales 
combatan 1a estrucru onde órganos periodísticos qu; 
su pueblo o denun . ra 1 e e:i:plotación económica de cien a acción re · d biernos llegando al . presrva e sus go- 
l 

. ' asesinaro la torn 1 amiento de periodistas. ' ira Y e encarce- 
c) En Guatemala y Argentina actúan i 

grupos terroristas parapoliciale . mpunemenre 
dan a los periodistas ue deff qdue asesinan e intirni 
lares. 1 q en en las causas popu- 

d) En Nicaragua, Bolivia v Paraguay, 1 , a as restric- 
J 78 

cienes estatales a la Iiberrad de prensa se suman las 
que provienen de la estructura de propiedad antes 
descrita. 

e) En el resto de los países como Venezuela y Mé- 
xico, los gobiernos respetan la libertad formal de pren 
sa establecida en sus respectivas constituciones, pero 
las restricciones provienen de las estructuras empresa 
riales de los medios de comunicación. 
En otros países como República Dominicana, existen 

frecuentes restricciones de origen gubernamental. 
f) En Cuba, primer país socialista de América, la 

prensa y medios de comunicación, lo mismo que todos 
los medios de producción. están en manos del pueblo 
trabajador, a través de su estado revolucionario. En 
ellos se desarrolla en plena libertad una función in 
formativa orientadora y analítica al servicio de los in 
tereses de su pueblo y de la construcción del socialismo. 
g) En Perú, por primera vez en el mundo se ensaya 

un experimento de régimen de propiedad de la prensa 
distinto a los conocidos hasta ahora, ya que se trata 
de una propiedad social. Ni grupos privados ni el Es 
tado son propietarios de los diarios peruanos, recien 
temente expropiados. Este proceso fue hace poco ex 
plicado por el Jefe de Estado Peruano así: "Al expro 
piar el inmenso poder de una prensa monopolizada 
por reducidos grupos de presión, no transferimos al 
Estado ese Poder. Fiel a su vocación democrática y 
participatoria, la Revolución lo transfiere a las organi 
zaciones sociales de fa Nación. Rechazamos, por ende, 
tanto el modelo empresarial único de propiedad pri 
vada de la prensa, cuanto el modelo único de propie 
dad estatal. Defendemos el pluralismo en las formas 
de propiedad de los órganos de prensa, con clara prefe 
rencia por las modalidades de propiedad social". 
h) Países como Colombia, sometidos con frecuencia 

al régimen de Estado de Sitio, y donde la libertad de 
expresión y de prensa permanecen en suspenso. Even- 
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tualmente se permite un relati . . . rechos, pero el Estad l vo ejercicro de estos de 
con recursos constimci~ny l a empr~sa privada cuentan 
con:io ocurre con al n:s es p~r~ ltmitar1~ y recortarla. 
caciones populares gul noncieros radiales y publ i . ' ª as que se da como sanción .a posiciones ind . usura o suspende 

~~eme ~ este conjunto de ;~~ndientes y críticas. 
cacion colectiva en Amé . Lp . lemas de la comuni- 
. l d enea arma d ncu ar e la libertad d . , y e manera par- 
americano de Periodista:: prensa, el Encuentro LatÍno- 

DENUNCIA que en a , men de propiedad d 1 quedll?s paises donde el régi- 
1 . e os me ws de . . ectrva permite que esto , comunicación co- d d . . s esten en mano d ~ 
0 e capitalistas y ter . . s e un puna- 

cepto de libertad d ratenienres, es ilusorio el 'con- 
' e prensa y aun d . este consagrada en las C , . . cuan o esa libertad 

gobi onsnruciones y l . ternos la respeten os respectivos 
realmente la disfrut , ~on esos propietarios quienes an, mezan el acc d res a esos medios y los º eso e otros secto- ' ponen al · · reses particulares y h servicio de sus inre- d 1 mue as veces cont l . e as respectivas nacio ra os intereses nes. 

EXHORTA 1 tod l a as organizaciones d . os os países larinoameri e periodisras ele 
tuación por todos los d' icanos a denunciar esta si- . me 10s a su alca l que organizaciones de rrab . d nce y ograr así 
pulares, insti:11-ciones, per:¿~~~esd y otros sectores po 
den tes y radioescuchas . a es, lectores, televi 
sean ganados para la e~ se _incorporen a esa lucha y 
tad de prensa. nquista de una auténtica Iíber- 

DECLARA d 
1 

que ebe ser objeti d l 
<:>~rar la democratización de los vo . e os periodistas 
eren colectiva, entendida en su dmed10s d_e comunica 
so de la mayoría q h oble sentido de acce- 

c . ue oy carece de 'l LI:n. erecnvo derecho de r' 1· e y que incluye tic · ' ep rea Y de un d · · ipaoon de los traba' d 1 ª ecisrva par- 
la gestión de sus respectivas e ectos de la prensa en s empresas. 
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CONSIDERA que la televisión no está cumpliendo 
su papel de preservación de los valores nacionales y 
de instrumento de cultura en favor de todo el pueblo 
y del desarrollo independiente de nuestros países. Se 
lo impide su estructura empresarial que sólo tiende 
a sus propósitos de lucro. Por lo tanto, el Estado, en 
su carácter de propietario de las frecuencias radio eléc 
tricas debe garantizar el cumplimiento d~ los fines so 
ciales de la radio y la televisión y abrir vías para la 
participación popular en su programación. 

LLAMA a los periodistas dueños de pequeña y mo 
desta prensa en nuestros países, cuyos intereses están 
más identificados con los de los profesionales de la 
prensa que con los de sus grandes propietarios, a aban 
donar la SIP y formar filas con las organizaciones de 
periodistas profesionales. 

OBSERVA que en los últimos años ha perdido fuer 
za el monopolio ejercido por las agencias noticiosas 
norteamericanas en América ll,atina, y que se ·hace ne 
cesario contribuir a la contratación de servicios de otras 
agencias de manera que se ofrezca al lector una visión 
más amplia y pluralista de los hechos noticiosos. 

APOYA la expropiación de los diarios peruanos de 
circulación nacional, cuya propiedad ha sido transfe 
rida a los sectores populares organizados, y defiende 
no sólo la sustancia sino la profundización de esa me 
dida. Llama asimismo a los periodistas latinoamerica 
nos a seguir con especi?-1 ínrerés esa nueva experiencia 
peruana y a asumir una acritud vigilante a fin de im 
pedir que las concepciones que fundamentaron esas 
medidas puedan ser distorsionadas, en detrimento de 
las democratizaciones de los diarios expropiados. 

CONSIDERA que el logro de los objetivos aquí 
propuestos y de cu,alquier cambio, estructural o no, 
que modifique el régimen de propiedad de los medios 
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de comunicación en América Latina, exige la part1c1 
padón de todos nosotros y de nuestras organizacione~; 
y en tal sentido, es indispensable instrumentar los me 
canismos para elevar 1a conciencia crítica de los pro 
fesionales de la prensa y de los estudiantes de perio 
dismo. 

El Encuentro Latinoamericano de Periodistas, ante 
los acuerdos tomados por la corporación norteameri 
cana (inscrita en el Estado de Delawa-re, Estados Uni 
dos), denominada Sociedad Interamericana de Prensa, 
durante su XXX Asamblea Anual realizada en Caracas; 

Considerando el papel cumplido por dicha corporación 
en América Latina como agencia al servicio de los 
intereses imperialistas enemigos de las causas popula 
res y revolucionarias de liberación latinoamericana en 
que están empeñados sus principales miembros, tales 
como El Mercurio de Santiago, O Estado de Sao Paulo 
y El Universal de Caracas; 

Acuerda condenar enérgicamente las actividades de la 
SIP, declarando a su presidente, Julio Mézquira Neto, 
y a toda su directiva, personas no gratas al periodismo 
latinoamericano. 

. , d . primir el 21 de julio 
Se termmo e 

1TmALLERES GRAFICOS 
d 1975 en los N' 
e ' s A Sur 69-A, urn. DE MEXICO, · :' • D F Edi- 
402 Col Baniidal México 13, · · 

. · r ' , brames ción de 4,000 ejempla~e~ mas so 
para repos1oón. 
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24. iEL PENSAMIENTO MARXISTA Y LA CIUDAD, por 
Henri Lefebvre. 176 págs. 
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