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EN 
.E L G A B I N ·,E T E 
.. :Beltrán (Petróleo), Grieve (Cemento) y Alva[adO ("Lec~e Gloria'') 

Emplean el PODER para 
Defender sus Monopolios 

El Gabinete Beltrán ha venido demostrando, cada '?ez más, 
la corrupcii5n de su conducta. Esto se ha revelado cada vez que 
un problema fundamental ha salido a luz. Y con esos proble
mas han aparecido el monopolio y la complicidad inmoral de 
los ministros. En el caso del cemento, denunciado por "LIBER
TAD", el Ministro Grieve, accionista y Director de · Compañía 
prod~tora de cemento _Y parte, por consiguiente, del monopo
lio · <le la construcción, 'Í! • h". C'ruzado de brazos ante el alza in-• , •t>t 
debida de los precios. TliJ con.1ucta ha sit;nificado que, por pri-
mera vez en la historia, los empresarios de construcción y todos 
los ingenieros, arquitectos y técnicos del Perú, expresen su re
pudio al Ministro y al Gobierno en la trascendental reunión 
realizada el lunes 26 en la Sociedad de Ingenieros del Perú. 

LECHE CLORIA. Y 
EL CATO DESPENSERO 

En Arequipa otro problema vital hace saltar más pus. Los 
obreros de Leche Gloria S. A., que monopoliza la produccii5n 
lechera en el sur -y su gemela Perulac en el Norte-- recla
man, con razón, mejoras salariales y de trabajo. Y a ~sta situa
ción contesta el gobierno designando como encargado de las 
carteras de Trabajo y de Agricultura, al Ministro Alvarado Ga
rrido, cuñado de uno de los propietarios de Leche Gloria S. A. 
El Ministro Alvarado Garrido se convierte así en juez y par
te ; y cuando los arequipefios reclamen la presencia del titular 
de Agricultura, verán llegar nada menos que al propietario 
de la empresa responsable del problema. Y cuando los trabaja
dores apelen a la última instancia, pidiendo justicia contra el 
monopolio Leche Gloria, será el cuñado del patrón quien re
suelva en definitiva. Esta línea gubernamental no s5lo es in
moral, sino que viola grotescamente la Ley de Ministros, pues 

· el Art. 27 de la misma prohibe al titular de una cartera inter
venir en asuntos de su interés particular. Sin embargo Grieve, 
en el cemento, y Alvarado Garrido en Leche Gloria, han que
dado constituídos en el gato despensero, para asegurar sus ne
gocios contra los intereses del pueblo. 

EL PETROLERO BELTRAN 
Mientras tanto el Premier Beltrán gobierna p'or decretos 

y dispone de las divisas, de los autom-0viles y, lo que es más 
grave, del alza del petróleo. Con esto asegura suculentas ga
nancias para las compañías petroleras en que sus ·familiares y 
socios son accionistas y Directores. Beltrán ha violado también 
la Constitución (el Colegio de Abogados presidido por Busta
mante Riveró así lo reconoció, en el informe sobre las divisas) 
y la Ley de Ministros y toda su política se ha dirigido a asegu
rar más ventajas para banqueros, exportadores y compañías pe
troleras. 

Toda esta conducta sucia ha llegado a su climax. Hoy en 
día los pueblos del Norte protestan contra la inmoralidad del 
cemento. Los pueblos del Sur exigen que el caso Leche Gloria 
se resuelva por ministros imparciales. Y todo el Perú demanda 
que la cuestión del petróleo y la recuperaci'5n de Brea y Parí
ñas se decida sin las dilaciones que está imponiendo Beltrán 

. y los suyos, para beneficio particular. 

AFUERA LOS MERCADERE.S 
DEL TEMPLO 

La solución no puede ser otra que el cambio integral del 
Gabinete. El país reclama, junto con el social progresismo ¡por 
lo menos conducta limpia! Debe cesar el monopolio y la espe
culación del cemento; el monopolio y el abuso de Leche'' Glo
ria en Arequipa y de Perulac en el Norte; y los poderes públi
cos deben dictar las medidas urgentes para la recuperación de 
nuestro petróleo. Toda esta política· tienen que cumplirla nue
vos ministros . Hombres que no estén ligados al negocio, como 

PRADISTAS Y DEMOCRISTIANOS 
IMPIDIERON INTERPELACION 
El acuerdo de Cámara para investigar el aumento de pre

cios del cemento no ha tenido ningún objetivo práctico. Por el 
contrario se ha tratado de una maniobra en la aue actuaron de 
acuerdo los apro-pradistas con el grupo parlamentario demó
crata cristiano. El propio Ministro de F«*Il,ento y accionista de 
la Fábrica de Cemento Pacasmayo Jorge Grievé al declarar 
que no existía ningún in~trumento legal para controlar los pre
cios demostró aue el acuerdo de la Cámara de Diputados era 
ineficaz. . - . . 

Por eso, el diputado social progresista Efraín Ruiz Caro, al 
fundamentar el pliego interpelatorio a los Ministros Beltrán y 
Grieve, sobre el problema del cemento, calificó al Parla~ento 
como un apéndice del imperio Prado. Tanto el pradismo como 
los dem.1cratas cristianos se opusieron al pliego interpelatorio. r 

Nuevamente, en estl\ oportunidad y con una maniobra re
glamentarista las m,ayorías parlamentarias dieron su apoyo al 
repudiado Gabinete ·de impresá.rios. 

Grieve, Alvarado Garrido o Beltrán y que, por tanto, se hallen . 
impedidos de intervenir. La responsabilidad de todo el gabinete 
se hace evidente cuando, en el caso de Beltrán o Alvarado Ga
rrido, se les permite o concede facultades y carteras por las 
cuales dominan la solución de toda una cuestión monopolista 
a la cual están directamente ligados y comprometidos. Beltrán . 
habrá de cuidar siempre sus acciones de petróleo; y Alvarado 
Garrido defenderá, sin duda, los intereses de su familia en Le
che Gloria y no los de los obreros ni mucho menos los de la 
población arequipeña. 

Este gabinete funesto y entreguista debe dejar el poder. 
El 28 de Julio debe ser celebrado -e$te año con los mercaderes 
expulsados del templo. · 

(ontra el Monopolio PRADO ie 
Unifirno Prof eiionalH Peruanoi 

CIUDADANO: COLABORA con el CENSO · . ' 
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Pág. 2 LIBERTAD EN 

por PEDRO COCHARCAS 

Los veloces capitalistas criollos su
peran, a cada momento, todo lo previ
sible. El país casi se ha acostumbrado 
a enterarse de sus abusos, sus coimas, 
sus sutiles manejos de entretelones, sus 
sucias maneras de enriquecerse ilícita
mente. Pero que después de robar y 
explotar, pretendan enjuagarse las ma
nos y purificarse en las fuentes de la 
decencia y la honradez, es algo que ex
cl¡ede ya la paciencia colectiva. A las 
!~orosas, huachafas e intolerables pro
testas de patriotismo y legitimidad que, 
ap·enas entró en capilla, ha venido ha
cie. ndo la I.P.C., se suman ahora otras: 
las que depone, con descaro y vileza 
gigé.\ntescos, la monopolista Cía. de Ce
rnen to Pacasmayo S. A. e·n un gran avi
so p-.ublicado en "El Comercio". 

Ante la falta total de fundamentos, 
la Cía. de Cemento Pacasmayo no ha l 
querido tener siquiera el mínimo de- J 
coro de permanecer callada y, muy 
rabínencamente, ha decidido usar un 
arma canalla: la mentira calumniosa. 
La inen1tira integral, de punta a punta, 
la men~ ira manotón-de-ahogado, escri
ta en w~ lenguaje que vacila entre lo 
maquia~\élico y lo policíaco. Por eso 
el aviso.\ de marras es, más que nada, 
un formi~able retrato del caduco capi
talismo p eruano, que se resiste a mo
rir hacten fo alardes de buena salud pa
ra disimular su propio hedor, tan pare
cido a la . harina de pescado; por eso 
les ha re ultado una síntesis, difícil
mente sup irable, de innobleza y ridi
culez. 

Tratan d ? probar en él de que el 
"monopolio del cemento" no existe, lo 
cual es un 1ecado contra la luz que ni 
siquiera tien e cien años de perdón. Pa
ra estos art · stas del robo indirecto el f 
aumento no es arbitrario, el lucro ob- , 
tenido no es excesivo, los nuevos pre
cios no perjU¡ dican al consumidor. Es . 
decir, el parafso, pero de cemento. No 
se crea sin e~1bargo que, en el pensa
miento de est >s cuarenta ladrones sin 
Alí Babá, bas :aria ese tipo de lucro, 

ide precio y d . ? aumento para que se 
produza un mo nopolio. No señor: para 
que haya mon polio, según nos infor
man luminosam ~nte, ~s necesario "que 
realmente exista el monopolio". En con
secuencia como la existencia del -mo
nopolio ~tá sup ~<litada a la existencia 
del monopolio, y como lo que es, es y 
lo que no es, no es, no hay monopo
lio . . . aunque hay~,. porque para eso es
tá la razón y la 1 '>gica. 

Luego se esfuex¡-z:an por demostrar 
que un ~umento deI1 16% (según ellos) 
no es injustüicado ni arbitrario; no so
lo eso: son víctimas del cambio y la 
devaluación del sol, tie la misma ma
nera en que el Ministr'o de Gobierno es 
víctima de los gases lacrimógenos. Pe
ro la carcajada estalla cuando abren 
los brazos implorantes y se nos presen-
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tan harapientos y muertos de hambre. 
"De acuerdo a nuestros balances ( ¡ ah, 
bueno!), supervisados · por el Banco 
Mundial ( ¡agárrate, Catalina!), nunca 
hemos distribuído dividendos"; "en tres 
afios de operación hemos acumulado 
utilidades . . . que representan el ínfi
mo rendimiento de 2% anual sobre el 
capital pagado", etc. ¿,Podrían ex;pli
carnos entonces de dónde salen los mi
lloncitos que despilfarran, los Cadillacs, 
la dolce vita y Los Cóndores? Porque 
si estos lujos son prueba de su casi ca
lamitoso estado financiero, habría que 
pedir que el monopolio del cemento 
(que no existe, aunque existe) ,reciba 
la ayuda de la Beneficencia. 

Pero como hasta los cabeza dura tie
nen su filosofía, los cráneos de cemen
to armado que han redactado tan lamen
table panfleto, recurren a la suya: la 
pomadita de la libre competencia. "Au
mentos simultáneos son normales en la 
libre competencia, los vemos en nues
tro país a cada momento: en las llan
tas, aceite comestible, pasajes, cines, 
diarios, gaseosas, etc., etc. y lo mismo 
ocurre en toda libre· economía compe
titiva". Este parrafito es verdadera
mente subversivo; no habíamos queda
do, gracias a la propaganda subliminar 
de Beltrán y sus cometas, que la libre 
competencia era la formulita mágica 
contra el hambre, la carestía y la po
breza? Si, en nuestr9 am;¡tdo Perú man
chesteriano, según ·pronostican los que 
se han armado con el cemento, el cine 
los pasajes y las gaseosas van. a subir 
irremediablemente, quién vá a poder 
comprar entonces-"La Prensa" para en
terarse de que la vida está bajando se
gún las estadísticas? 

Nos parece que estos señores han he
cho del liberalismo ·una chanfaina, des
pués de haber hecho con él su pacha
manca. 

PARECE que los 
Seoane Corrales son 
jugadores astutos en 
el tapete verde de la 
política criolla. Mien
tras Manuel, el otro
ra "cachorro", sigue 
siendo, pese a Prialé 
y Sánchez, que le se
rruchan el piso, el 
hombre N~ 2 del 

, .... Apra, Edgardo es el 
Nº 2 de cción Popular, al mismo tiem
po que búen amigo de Beltrán. Juan, por 
siaca, mantiene lazos casi partidarios con 
el ' MDP. De tal m.odo que, si marcha la 
"co~vivencia", marcha la familia, y si la 
luz 'de pase libre se ilumina para el be
laú.ndismo, se ilumina también para la fa
milia. Sólo falta un izquierdista, aunque 
pare~ que con la idea de renovación los 
Seoane Corrales no comulgan. Mejor así. 
Cada cual en su sitio. 

LA ESPOSA de Pedro Albizu Campos, 
el líder independentista portorriqueño ahe
rrojado en una mazmorra del ".soc!o" Mu
ñoz MaJ.iÍn, es peruana, arequ1pena para 
más datos. Se apellida Meneses. Ella e~ 
ahora delegada de Cuba ante la_ ONU. A 
esta señora se le há negado vanas veces 
la visa para -venir al Perú, y eso por com
placer a los amos del Norte. Tan grande 
abuso anticonstitucional es una prueba 
de que hasta ]a carta fundamental de la 
Repúbiica se traiciona si .se trata de ser
vir a los dueilos del dólar y su democracia 
contante y s.onante. 

A PROPOSITO, Ullastres afirmó orgu
lloso que en Espaiía hay ''Hbl'e comercio" 
y "libre cambio''. ¿No es esta la más ca
bal demostración de que el sistema eco
nómico capitalista funciona a la perfec-

. ción en los países con la férrea dictadura 
fascista? No hay pues necesaria compati
bilidad entre democracia y liberalismo 
económico. Son cosas clHerentes. Y los ya
naconas de Beltrán que Insisten en su 
mentirosa muletilla. . . · 

ANTE UNA agen-
. .cia de publicidad lo

cal se ha indagado 
el costo de un¡a cam-

. paña ,publicitaria pa
ra Beltrán con noto
rios caracteres elec
torales. Hecho el pre
supuesto, este habríá 
montado a la suma 
de 40 millones de so
les. Parece, pues, que 

"el pandero de los millonarios" (¿te acuer
das, compañero del PAP, aquellos tiem
pos en que Beltrán y los demás eran por 
tí así llamados?) está en plena colecta 
para lanzar una fórmula presidencial con 
Pirulo a la cabeza. Lástima que el pueblo 
tiene una segura intuición. Una humilde 
cocinera, viendo a Beltrán en la televisi\:m 
dijo convencida: "Dios me perdone,. pero 
este hombre tiene, con esa cara, que ser 
malo . . . " 

CUANDO la perra 
es brava, hasta a los 
de casa muerde" ... 
Que lo digan, si no, 
los universitarios 
apristas del FUR . . . 
¡Su manifestación 
pro-Sánchez fue di
suelta a palos y ga
ses, nada menos que 
por las "fuerzas del 
orden" que el Apra .._·_· __ce-e..·· ___ ...___.;::= 
apoya!! . . . "¿A qué se debe el bajo cqsto 
de las casas proyectadas en la Pampa de 
San Juan?", inquirió Stevenson ... Y le 
respondieron, sin pudor: "a lo barato de 
la mano de obra". . . ¡Es así como la oli
garquía peruana levanta todo: casas, ~!)
sechas y fortunas. . . Sobre la explotación 
más descarada de los _trabajadores. 

EN' LA CONFERENCIA de prensa ofre-
· cida por el Ministro Ullastres, del gabi
nete del dictador Franco, un redactor de 
"La Tribuna" preguntó "¿Cuándo habrá 
elecciones en España, señor Ministro?" 
Ullastres trastabilló. Pero Rabínez estaba 

cerca para salir al quite. Hizo una pregun
ta anodina y la respuesta al espinoso pro
blema electoral de España quedi5 impro
nunciada. Helo ahí, al ex-Comisario de 
Barcelona, de peón de brega de la Falan
ge. Chirinos Soto, que también estaba pre
sente, se hizo el distraído. 

LA INTERNATIONAL Petroleum gasta 
millones de soles propagando la impor
tancia del petróleo para el Perú . . . No 
hay programa de radio o TV, en el qµe 
no · afirme lo mismo. . . Casualmente, por 
eso, todo el pueblo quiere que el "oro ne
gro" sea para nosotros, para los perua
nos . . . Y no paca la International y sus 
tinterillos. . . Su propaganda millonaria 
refuerza los argumentos de la nacionali-

. zación. . . Importantes sindicatos han te
nido varias reuniones para discutir la si
tuación de los presos campesinos. . . Se 
trata de los que fueron detenidos el año 
pasado en el valle de Chancay . . . Y de los 
comuneros de Tacalpo .. . De los indíge
nas de Chaupimayo, en el Cuzco .. , De los 
dirigentes de la comunidad ~e Pac~recc
tambo . . . Y del Dr. Saturnmo Paredes, 
asesor de estos trabajadores, que también 
sufre prisión ... 

EL JEFE de las 
--------. perril~ PM'ª'1ª1ª 

del "Frente Unido de 
Liberación Nacional", 

· lleva en so nombre 
· · · la fama. . . Se llama 

Agapito Valiente . .J. 
· El petr oli z ad o y 

., -. apristón Ministro de 
Fomento, Jorge Grie-

,__ _______ _. ve, quiere parecerse 
a Rómulo Betan

court. , . Por eso fuma en pipa . . . Aunque 
tiene dentadura postiza. . . El Presidente 
y · el Vicepresidente de la Federación de 
Periodistas, invitados a un seminario yan
qui en Puerto Rico . . . ¿Escribirá alguna 
página sobre el tormento de Albizo C:$11.
pos? . . . Y, para los que no tengan memo
ria: Albizu Campos está condenado a más 
de 30 años de prisión!. . . En agosto, con
greso nacional de la Federación de Em
pleados Bancarios . . . El Dr. Garrido Leca 
piensa regresar al portafolio de la Aveni
da ,Salaverry . . . Dice que es "muy amigo 
y condiscípulo de Kennedy" . . . 

ALFONSO Benavides Correa, encanta
do con sus conferencias en la Universidad 
de Trujillo . . . Una de sus frases más 
aplaudidas: "El Perú no puede seguir li
mitando por el norte con la International 
Petroleum, por el centro con la Cerro de 
Paseo Coper Corporation y por el Sur con 
la Southern Perú Mining. . . Lo acompa
ñó el poeta Juan Ríos . . . Banquete del di
putado Niño de Guzmán a los colegas de 
la fuente Parlamentaria, . " Plática de so
bremesa: cándidatura del anfitri15n a una 
de las secretarías de la Cámara Joven . . . 

FERNANDO Be
laúnde Terry se ne
gó a visitar el Pala
cio de Pizarro para 
conver~ar con el Pre
sidente de la Repú
blica. . . Sus razones 
tendría . . . Y creemos 
que fueron acerta
das. . . Sin etm.bargo, 
fue corriendo a la 
Embajada de Esta
dos Unidos, al primer llamado del Virrey 

. Stevenson. . . Sus partidarios están como 
pichines. . . Los pequeños productores de 
café, han sido puestos al margen del Con
greso de la FEDECAME que se está rea- , 
lizando en Lima. . . Y están que trinan . . . 
Acordaron los choferes en su última con
vención: "plantear ante la ciudadanía la 
organización de un movimiento cívico, con 
carácter de Cruzada, que tenga por fina
lidad combatir la inmoralidad política y 
administrativa, principalmente ante el pró
ximo proceso electoral de 1962'' .. . Jorge 
Idiáquez revisa todas las noches los pla-
nes de Prialé .. . Y los artículos de Town-
send Escurra ... Y las cuentas del restan· 
rante popular de Alfonso Ugarte. . . Dice 
qµe por instrucciones precisas de Haya de 
la Torre ... Nadie se mueve sin su or
den ... ¡Le tiemblan! .. . 

Por PEPE CHACARILLA 

Un editorialista de "La Prensa", de 
cuyo nombre no quiero acordarme (pe
ro que en este momento me está le
yendo) ha escrito, de acuerdo a sus 
hábitos' una calumnia más, titulada "La 
ignomi~a del Humanismo Socialisla", 
que debe ser considerada como docu
mento de la psicosis que padece el más 
retrógrado sector de la derecha crepus
cular. Comienza la página atribuyen
do la doctrina del humanismo socialis
ta al comunismo, lo cual demuestra su 
gigantesca ignorancia del pensamiento 
contemporáneo, ya ~e el II?-ªX:xism<?
leninismo y el humamsmo sociall~t~ di
fieren en fundamentales puntos bas1cos. 
Pero la incultura no es lo peor de es
te gra:fl5mano ni de sus colegas. Lo que 
sí constituye responsabilidad personal 
de él es la relación de ac.tos que, según 
miente, dice que propugna dicha tesis 
doctrinaria, que comparten, pe~E: a 
ouien pesare, católicos y no cat;>licos 
ansiosos de la organización de una so
ciedad justa. Así, para él, humanismo 
socialista es: "desprecio radical de la 
dignidad humana"; "repartir las tierras 
con una falsa Reforma Agraria", "ase
sinar a centenares de personas", "man
dar a campos de concentración a cen
tenares de miles de personas, inclu
yendo niños y muje:,;es", "condenar co
mo antirrevolucionario al trabajador 
que pretenda restablecer el derecho de 
huelga", "destruir el Poder Judicial", 
"organizar a los niños para convertir
los en auxiliares del servicio secreto", 
"confiscar todos los órganos de expre
sión" y "condenar al que se permita 
(pensar en una forma distinta al régi
men". El brulote concluye con una 
apocalíptica deformación de la reali
dad citando al Papa Pío XI (y usán
dolo, además, como respaldo de sus em
bustes, lo que demuestra que su fe1 es 
una defensa de pUs particulares in~e
reses indiv:_,.-0'ales y de clase) que no 
tuvo, debido a la época en que vivió, 
ni la más remota noción del humanismo 
socialista. 

Volvamos a la lista de iniquidades 
que el editorialista endosa a la nueva 
doctrina, la cual precisamente concilia 
el respeto a la persona humana con la 
justicia social sin privilegios. Coloca
do este asalariado de "La Prensa" en 
el plan de despotricar contra cualquier 
otra doctrina, ¿acaso no aplicaría el 
mismo procedimiento de calificar con 
adjetivos sucios, torciendo lo cierto, 
cualquier acto o idea por inocua que 
fuera? Por ejemplo, ¿qué diría contra 
el aprismo, si su amo rompiera su luna 
de miel con Prialé? Escribiría, sin du
da, lo siguiente, como seguramente, illo 
temlpore, ya lo escribí'.:'>: "El aprismo es 
un disfraz del comunismo. El aprismo 
es el desprecio radical de la persona 
humana, pues invita al asesinato de 
quienes se le opongan, como lo hicie
ra con F rancisco Graña, nuestro llora
do Director. El aprismo es dividir al 
glorioso Ejército, destruir a la Santa 
Iglesia, asesinar a centenares de perso
nas. acabar con el derecho de huelga 
en nombre del partido, apedrear y asal
tar los locales de los órganos de expre
sión. El aprismo es . . . etc." ¿Y qué di
ría del acciopopulismo? Escribiría: "El 
acciopopulismo es un disfraz del comu
nismo. El acciopopulismo es el desprecio 
radical de la persona humana pues el 
arquitecto Belaúnde Terry apoy,5 la te
sis de las. masas contra las masas. El 
acciopopulismo es penetrar en el Ejér
cito para utilizarlo como escalón hacia 
el poder. El acciopopulismo es alentar 
el golpismo para destruir la vida ins
titucional. El acciopopulismo es. . . etc., 
etc." ¿Y qué diría · del sukamismo, o 
el Kuomintang, o la Doctrina Prado, o 
el mormonismo, o la raspadilla con ja
rabe de fresa? Escribiría: "El sukar
nismo, o el Kuomintang, o la Doctrina 
Prado, o el mormonismo, o la raspa
dilla con jarabe de fresa, es un disfraz 
del comunismo . . . etc., etc., etc." Ra
bínez puro, como se ve. 

¿ Y por qué esta flexibilidad para el 
insulto calumnioso en la epiléptica 
mentira. en el uniformemente psicóti
co tratámiento de todos los temas po
líticos? Porque Beltrán no contrat5 su 
inteligencia, su dominio del oficio o su 
pensamiento, sino su método rabináceo 
de atacar. Beltrán esta vez ordenó: 
"Contra el Humanismo Socialista". Y 
él aplicó el método. Si Beltrán ordena-: 
"Contra Belaúnde", él aplica el méto
do, y si Beltrán ordena : "Contra Cor-

, nejo Chávez, que está muy pesado", él 
aplica el método. Eso sí, con su firma, 
solo van los elogios. Sin su firma, como 
editorial, todo el veneno de que su ca- . 
ra. es capaz. Y esto no por pudor, sino 
por conveniencia. En el anónimo sinuo
so, dístorsionante, anatematizador, con 
cita papal y todo, la mendacidad abso
lu\a. 

I 



LIBERTAD 

La INTRANSIGENCIA PATRONAL pone a AREQUIPA al borde de una GRAVE CRISIS 
Los trabajadores de "Leche Gloria" s. . . 

A. ·tomaron en la última semana el con- -·--~-·~...,...,.....,T..,., 
trol d_e esa fábrica que representa el mo
nopoho de los alimentos en el sur y en 
gran _part1:: del territorio nacional. La in
transige~cia de _los productores ha origi
nado, ~i. un chma de tensión en el sur 
del pais. 

Los agricultores de Arequipa inmedia
tamente se pronunciaron absteniéndose de 
vender en la ciudad sus productos agríco-
1~ Y la leche; tal actitud adoptaron ha
ciendo ~ausa . ~omún con los empresarios. 

Esta sltuacion mantiene paralizada hace 
17 días la produccii.Sn de cientos de litros 
de ll;Che Y perjudica hondamente la eco
nomia. 

El q~bie!no con su política claramen
te antisin?~cal y antipopular, tiene gran 
responsabilidad en este conflicto: Los pro
ductores alegaron desde que los trabaja
dores les presentaron su justo pliego de 
reclamos, que no iban a discutirlo siquie
ra porque hay U!_l Laudo Arbitral de 28 de 
setie~bre del ano pasado, por el cual no 
habria lugar a nuevo reajuste de salarios 
hasta pasado un año justamente O sea 
hasta el 28 de setiembre de este ~ño. 

La .<;err~da oposición de lo.s empleado
res dio_ origen a la organizada y pacífica 
ocupación de la fábrica por los trabaja
~ores, que han demostrado un alto sen
tido de responsabilidad. Durante el ~ía 
Y la noche han estado haciendo guardia 
pe!manente en 'las instalaciones de la fá
brica. 

Mientras tanto, se han estadó realizan
do Juntas de Conciliación, sin que se pue
da _llegar a resultado concreto y satisfac
t~rio. La Empresa, plante.S un aumento de 
solo 17 a 10 .Pº! ciento, en escalas de 25 
a 80 soles diarios por jornales y de 850 
a 4,~00 . soles por sueldos de empleados. 
El Sindicato de obreros y empleados re
clama el aumento de 30 a 16 por ciento 
Y de 30 a 12 . p_or ciento, en escalas para 
o~reros y empleados, respectivamente, de
biendo tener vigencia estos aumentos des
de el ~ Q de mayo de este año hasta el 30 
de abril de 1962. 

Los pa~r.~nos han manifestado su ce
rrada oposicion a las aspiraciones de los 
traba~dores. En vista de lo cual han in
fluido. decisivamente en la Sc~iedad Agrí
~ola de Arequipa -vinculada a sus altos 
intereses monopolistas-- la que dió un 
plazo de 72 ~ora~, vencido el sábado últi
mo, para de;iar sin suministros a Arequi 
p_a,. ,en actitud desafiante frente a la po= 
sici•on ~e los trabajadores. 

En yista de esto, la Unión Sindical de 
TrabaJadores de Arequipa, acordó la con
sulta a sus bases para decretar la huelga 
general en_ el Departamento en apoyo de 
sus campaneros de "Leche Gloria" 

Hace dos <;lías, la Subdirecci'.Sn °Regio
n~l. ~e TrabaJo, con sede en Arequipa ex
pidio _una ·Resolución no favorable · a los 
trabaJadores, por los que éstos han ape-
lado al Ministro de Trabajo. . 

~a Sub-Direcci•.Sn expresa en su Reso
lución que los aumentos lpropuestos por 
la Empres'.1 "exceden a la elevación del 
costo _de vida en este medio", con lo cual 
ha deJado ver claramente su posici'.Sn pro
patrona..I. Toma el mismo fundamento de 

.los empresarios, haciendo causa común 
cor:i ellos, contra los intereses de los tra
baJadores que son los que está en el de
ber de cautelar. 

do· TRUJILLANO TRIUNFA 
OSICION REVOLUCIONARIA 

Los estudiantes l1 1 n versidad de 
Tr~ji~o han ratilh d 1 111tundamente su 
p<>sic1on revoluciona , r pudiando los 
intentos de element pr tas convivien
tes de tomar las ri nda d la Federaci>.Sn 
Universitaria. 

La lista progresista y r volucionaria en
cabezada por Luis R. Pizá Espinoza derro
tó P?r. amplio margen a la lista aprista 
conv~vie~te en las elecciones para la Jun
~ Directiva de la Federación Universita-
na. . 
· Por otro lado, en el seno del estudian· 
~do mismo, una fuerte corriente de estu
diantes revolucionarios constituian en 
forma e~pontánea un núcleo progresista. 
Se reunieron en asamblea en la misma 
Universidad y constituyeron la J'uventud 

R-. Pizá 

Universitaria Prop-esista, que está llama
da a jugar un papel importante en los 
destinos de ese centro de estudios. 

Días después que la palabra clara, sen
cilla y re~olucionaria del Social-Progre
sismo lleg6 a la Universidad de Trujillo, 
llevada por el periodista Luis Felipe An
gell planteando la defensa de la Revolu
ción Cubana, se rE!alizaron las elecciones 
para la FUT. 

Una lista aprista conviviente encabeza
da por Humberto Elera, pretendía resar
cirse del repudio que desde el inicio de la 
convivencia apro-pradista (1956) le ma
nifiesta el estudiantado plenamente revo
lucionario de Trujillo. Y quiso hacerlo 
medrando con la aparición de una terce-

. ra lista democristiana encabezada, por Gon
zalo de Bracamonte, que dividía a la ro
tunda p.osici'.Sn anti-aprista y anti-convi
viente del estudiantado. 

Pero el resultado les fue totalmente ad
verso a los convivientes. "La Tribuna" 
que -engañada por 11111 propias mentiras, 
como siempre- descontaba el triunfo, al 
día siguiente de las elecciones guardó un 
silencio vergonzoso. En la misma "cuna" 
del aprismo, en Trujillo, la juventud hace 

. años que repudia su linea de traición y 
entreguismo. Y ese dfa di\, el rotundo 
triunfo a la lista encabezada por Luis Pi
zá, del Grupo Vanguardia Revoluciona
ria, derrotando por amplio margen a la 
lista aprista y a la democristiana a la vez. 

Federación de Estudiantes del Perú exige reposición de 

La presidencia y vicepresidencia de la 
FUT fue ganada, como los otros cargos 
por los estudiantes revolucionarios. ~ 
nueva directiva quedó comandada por 
Luis R. Pizá Espinoza, como Presidente y 
como Vice-Presidente, por Gilmer Rodrí
guez. 

los dirigentes de Un iversídad Agraria 

MACARTISMO EN AR~QUIPA 
En el Colegio San Pedro Pascual 

de Arequipa enseñaba, hasta el 9 de 
junio, el señor Rómulo González Mu
ñoz. Debido a su presencia en la con
ferencia que "Sofocleto" pronunció en 
la Universidad de esa ciudad, al día si
guiente recibi•.S una comunicación del 
Director de dicho plantel en la · cual se 
le comunica~a "que por el hecho de ha
ber tomado usted parte directa en la 
actuación comunista (sic) que se llevó 
a cabo en la Universidad del Gran Pa
dre San Agustín, lo cual lo sindica co
mo una persona que u,'!á en abierta si
tuación con los principios religiosos de 
nuestro Plantel Educacional, queda Ud. 
desde la fecha, ut supra, separado del 
Cuerpo de Profesores de nuestro Cole· 
gio S. Pedro Pascual". Se trata de una 
medida macartista, pues califica de "co
munista" una conferencia· objetiva so
bre la revolución cubana y castiga el 
derecho de escuchar, de suyo funda~ 
mental en una democracia. ¿Leer asis
tir a conferencias, estudiar textos' ilus
trarse, en fin, es un delito y c.ar.i.cteri· 
za a un hombre como de tal o cual ten
dencia? Creemos que no, y que una de
cisión como 1~ comentada abre una os-____ , 

Las sanci.ones impuestas por el Conse
j? Universitario de la Universidad Agra
ria contra los dirigentes estudiantiles de 
la institución de~ominada "Agro-Club La 
Malina" del primer año de estudios son · 
nulas ipso-jure y constituyen un nefasto 
precedente y la reactualizaci'.Sn de méto
d~s represivos empleados en etapas am-. 
P1:iam1::nte superadas, ~irma el Consejo 
Directivo de la Federación de Estudiantes 
del Perú .en un comunicado de prensa en 
el que expresa su solidaridad con la Fe
deración de Estudiantes de la Universi
dad Agraria y alerta al estudiantado na
cional para que se apreste a tomar las 
medidas conducentes a la inmediata re
posici'5n de los estudiantes agrarios. 

La FEP señala que los estudiantes del 
"Agro-Club La Molina" hicieron uso de 
las libertades de asociación, expresión, 
prensa, etc. consagrados en nuestra Car
ta Fundamental y en la Declaraci'.Sn Uni
versal de los Derechos Humanos al asu
mir la valiente defensa de los 'alúmnos 
del primer año ante el aumento desmesu
rado de las pensiones decretado por el 
Consejo Universitario, mediante ún co
municado mimeografiado y luego en edi
torial publicado en su vocero mural "Ho
rizonte". 

Estos documentos fueron considerados 
injuriosos por parte del Decano de Agro
nomía y Vice-Rector, quien actuando co~ 
m_o Director de Debates en la sesión del 

· Cuando fueron proclamados los gana
dores, se improvisó un mitin estudiantil 
p~r las calles de Trujillo y el pueblo aco
gió con sus aplausos y vítores a la juven
tud re':olucionaria que derrotaba al apra 
en la tierra que ellos ofensivamente han 
calificado como su bastión. 

_ La const!tuci?n de este núcleo progre
sista, constituyo otro de los golpes sufri
dos por la politica conviviente en esa he
roica ciudad. 

La Directiva de esta nueva agrupación 
estudiantil universitaria de clara y decisi
ya posicron revolucionaria, ha quedado 
integrada de la siguiente manera: 

Secretario General: Alfonso Guerrero 
Taramona. 

Sub-Secretario General: Jorge Del Río 
Prieto. 

Secretario de Defensa: Héctor Cevallos 
Saavedra. 

Secretario de Cultura: Carlos Vargas D. 
Secretario de Organización: César Silva 
Cueva. 

Secretario de Prensa y Propaganda: Cé
sar Liza O. 

Secretario del Interior y Exterior: An
tonio Cabrera Arana. 

Secretario de Actas: Gustavo Seclén Li-
mo. 

te la disciplina del claustro''. 
La FEP recuerda a este respecto el 

acuerdo tomado por unanimidad en el 
Congres? de Estudiantes de Arequipa, que 
la autoriza ara decretar una huelga n~ . ' 

El Pais frente a 
serios conflictos 
NEGATIVA ACTIT1UD 
DE'L GOBIERNO 
. G~aves conflictos social~ vienen per

cibiendose en el país como resultado 
de l~ incapacidad y la indiferencia del 
Gobierno, para acometer rápidamente 
su solucion. A las huelgas masivas de 
los trabajadores en construcción civil 
Y de la fábrica de leche "Gloria" en 
Arequipa, se suman los movimientos 
huelguísticos surgidos en el Cable West 
Coast, la fábrica de mosaicos Pedro 
Roselló y Cía. y el plazo de huelga pro
~rogado del Sindicato Unlco de Traba
Jadores en Autobuses. 

El désprecio que manifiesta el Go
bierno por los problebl.aS sociales de la 
clase trabajadora y campesina --des
precio que deviene de su propia ex
tracción oligárquica y patronal- ha 
ocasionado el resurgimiento de conflic
tos de esta naturaleza, que probable
me1!-te se multipliquen porque esta es 
la epoca de las reclamaciones salaria
les Y de 1~ condiciones de trabajo. La 
presentacion de los pliegos de deman
das de los · trabajadores de todos los 
sectores .casi siempre ha desembocado 
en huelgas durante los ci.ric6 años de 
este régimeq, ya que el Ministerio de 
Tra~ajo, debido a los compromisos del 
gobierno con los consorcios industria- , 
les y comerciales que dominan la eco
nomía nacional, acostumbra dictar fa
llos obsecuentes que no hacen sino fa
vorecer a estos grupos patronales. 

La huelga de los trabajadores de una 
empresa extranjera -el · Cable West 
Coast- ha surgido por --la cerrada in
transigencia de la compañía para acce
der al au1m,ento justificado de los suel
dos y salarios como compensación al 
notorio desequilibrio entre los ingresos 
y el alza constante del costo de vida· 
en la fábrica de );'edro Roselló los obre~ 
ros han decretado el paro de labores 
ante el despido inhumano e injustifi
cado de un trabajador con 26 años de 
servicios a quien se pagaba s¡. 39.00 
diarios por lo demás. El SUTA poster
gó su plazo de huelga después de.seguir 
agotando gestiones para co~r un 
aumento de sus salarios. Y .cabe agre
gar que ya la Federación de Emplea
dos Bancarios del Perú li:a presentado 
a los Bancos su pliego correspondien
te a este año. 

Esta situación, pues, debe hacer me
ditar a las autoridades ·del Gobierno 
para que no sigan adoptando una acti
tud peligrosa, que contrarie las espe
ranzas y. aspiraciones de las masas tra
bajadoras. que reclaman una vida más 
digna y decorosa. 
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DIGNIDAD y CONDUCTA PROGRESIS.J A 
Comentarios de ALBERTO RUIZ ELDREDGE 

Los políticos de la derecha debieran recordar 
-pues no la desconocen~ la realidad del mundo co
lonialista en el cual nos movemos. El temor servil y 
~ interés financiero, así como la ambición de poder, 
han sido los motores propulsores de las relaciones in
ternacionales y él modo de actuar de nuestros políti
cos de derecha. Esto ocurre, en particular, en las re
laciones con los E.E. U.U. La dere:cha · peruana ha 
marcado una tendencia en tales relacion«¡?s, que no ha 
resultado ser sino la del negocio, el engaño o el ser.:. 
vili~mo: se ha entregado antes de recibirse siquiera el 

pedido -nuestros productos a precios irrisorios en 1941-45 por ejem
plo-; "venta" o entrega de rentas, bienes, fuentes de riqueza y hasta 
de la propia tierra; y, sobre todo, del trabajo peruano por salarios mise
rables. No le ha importado a la derecha peruana de todos los sectores, 

, aceptar, expresa o tácitamente, el encierro de la economía peruana den
tro de un solo mercado; Wall Street; y ha tolerado las presi~nes de la 
metrópoli colonialista para impedir al Perú la busca de nuevos merca
dos, cuando todos los países vecinos y aún más lejanos como los E.E. U.U. 
comercian, compran y venden a quien les da la gana. No h~ habido pu
dor en la derecha peruana de tódos los matices para aplaudir unos; sin 
decoro, la invasión a Cuba; para explicarla otros, éon traidores argumen
tos ; para consentirla aquéllos con culpables silencios qué se oyen. 

¿Por qué esta actitud servil de J.a derecha peruana? Las razones se 
encuentran en los intereses creados y en las ambiciones luego. En el pe
tróleo, en las minas, en la producción agraria, én la industria, en el mun
do financiero de la banca, la dependencia al poder de las grandes cor
poracione,s estaunidenses es enorme. Allí está el colonialismo. Y la po
lítica norteamericana ~l y~qui Mills lo denuncia- ha sido copada 
por esos grandes consorcios financieros. Por ende la política internacio-. 
nal impuesta por ellos, se convierte en intervencionismo- que otro yan
qui, Whitaker, reconoce. 

Por otro lado, pesan también en esta conducta esclavizante, la am
bición-de políticos de derecha de todos los matiees para alcanzar el an
helado mando. Contra los factores únicos que debieren regir para llegar 
al poder político: reglas constitucionales, voluntad popular en ese~cia; 
se acogen, sin denunciarlos, a los resortes invisibles de la plutocracia; 
poder del dinero, mundo de la banca, exportadores, señoritismo, secto
res corrompidos o timoratos de algunas instituciones; y, sobre todo,, al 

factor intervencionista -que el hábil yanqui Whitake:r y el progresista 
estadounidense Mills denuncian --del poder norteamericano. En lugar 
de tocar, solamente, en los corazones del pueblo; aprietan nuestros po
lític<?s criollos de la lerecha, los timbres de las Embajadas y de los Co
misarios regios. Y tocan, ni siquiera para hacer oir ante la opinión ame
ricana y mundial, el dolor del pueblo peruano, ,el abandono de la fami
lia nacional y de las instituciones a la miseria ; la avara explotación de 
nuestras riquezas; el robo de nuestro petróleo; la torpe intervención po
licial de allá y de acá,; la protesta por la agresión a paíse:s hermanos; la 
defensa de los principios· de no intervención y autodeterminación de 
nuestros pueblos. No, no tocan para eso siquiera; sino para asegurar las 
relaciones cómodas que permitan alcanzar el visto-bueno en el camino· 
del poder. 

Otra debiera ser la conducta de esta derecha peruana, criolla, co
rrupta una ya totalmente ; la otra, con visibles puntos de infección. Tal 
vez podrían recoger el ejemplo . del conservador Alessandri cuando, ini
ciando su mensaje al Congreso, afirma los principios básicos de:l orden 
internacional que impide a las naciones poderosas intervenir en pueblos 
pequeños. Podría nuestra derecha escuchar al brasilero conservador pero 
digno de:cir: "Manos afuera de Cuba". O debieran abrir los oídos para 
que les llegara las voces del boliviano y Frondizi, comprometidos am
bos, pero que no titubean ni consultan para declarar conjuntamente: no 
intervención. Y qué decir del hombre dirigente de Méjico nacionalista 
cuando repugna una vez más .de la imperialista e inaceptable doctrina 
Monroe? Qué decir señoritos de la der~ha? Donde están vuestras vo
ces y vuestras denuncias? Por qué ocultos intereses o ambiciones, aban
donáis a los hermanos pueblos de latino-américa, y a nuestro Perú que 
padece las usureras uñas de Shylock? 

Pero la dignidad del Perú - ·uno d~ los pocos pueblos de América 
con histor ia milenaria- no está representada, felizmente, por las voces 
de la derecha. Nuestra expresión peruana es la de los quince mil are
quipeños que ol 8 de junio condenaron la política i~ternacional servil; 
es la de los miles de huancaínos que e l 17 de junio rechazaron el colo
nialismo, en la plaza pppular, sin rendirse ante las embajadas; es la 
conciencia nacional la de los pueblos y regiones de La Libertad, Lore
to, Cuzco y, e:n general, de toda nuestra tierra en donde el alma· popu
lar ha anatematizado ya, con la nueva conducta progresista, el colonialis- . 
mo, la intervención, la agresión y política cainescas; y exige respetar las 
decisiones de los pueblos en su justiciera lucha por la liberación econó
mica. Sólo así el destino democrático dará un paso seguro en América . 

. La empresa extranjera que ilegalmente 
explota nuestros yacimientos petrolíferos 
del noroeste, difama sistemática e inescru
pulosamente a todas las empresas petro
leras nacionalizadas de Latinoamérica. 
Acudiendo al recurso de presentar sólo as
pectos parciales y muchas veces falsos de 
las actividades de estas empresas, preten
de convencer a la opinión pública perua
na de que la nacionalización de la indus
tria petrolera en el Perú seria inconve
niente y que, consecuentemente, sería más 
ventajosa la continuaciibn del régimen ac
tual de explotación, refinación y distri
bución por empresas privadas, a pesar de 
sus ya comprobados defectos. 

PETROLEO NACIONALIZADO· 
gados por la ley de petróleo. Veamos al · 
gunas cifras comparativas: 
Producción de petróleo crudo en el Perú 

'J•Y én el Brasil 

LAS MENTIRAS 
DE LA l. P. C. 

Veamos un ejemplo de los métodós pu
blicitarios de esta empresa monopolista. 
En sus "Noticias de Petróleo" de abril úl
timo, informa sobre una m¡¡lversación lle
vada a cabo por el Gobernador del Esta
do de Paraná, en el Brasil, en agravio de 
la empresa petrolera nacionalizada de di
cho país, "Petrobrás". 

Presentando un hecho no imputable a 
la empresa y acudiendo a titulares escan
dalosos, intenta crear en el ánimo de sus 
lectores la convicci'ón de que "Petrobrás", 
como todas las empresas petroleras nacio
nalizadas latinoamericanas, es administra
da inescrupulosamente. 

¿ Quieren hacernos creer los señores de 
la IPC que no debemos nacionalizat nues
tro petróleo porque aquí como en el Brasil 
hay funcionarios deshonestos? ¿Quieren 
hacernos creer que los peruanos somos tan 
infelices que vamos a tener siempre fun
cionarios como los que tan deshonesta
mente administraron los víveres regala
dos para los hambrientos de Puno? ¿Qué 
dicen de esto los aludidos, que por supues
to no pueden ser otros que los actualés 
funcionarios del Gobierno? 

En otra parte del mismo panfleto la 
IPC pretende hacer creer que los resul
tados de 32 años de nacionalización del 
petz,óleo en el Brasil han sido, solamente, 
el control de las existencias de petróleo 
por el Gobierno y el 1aumento de las com
pras de crudo en el exterior. Dice así la 
IPC.: 

"Resultados de 32 años de nacionaliza
"ción del petróleo en el Brasil. Se estable
"cen controles sobre las existencias. Au
"mentan las compras de crudo en el ex
"terior". 

Miente cínicamente la ·empresa usurpa~ 
dora de nuestro petróleo porque la em
presa estatal que tiene el monopolio de la 
explotación del petróleo en el Brasil, tie
ne menos de 8 años de vida pues fue crea
da por ley 2004 de 3 de octubre de 1953. Y 
en cuanto a los controles establecidos re
cientemente sobre el comercio interno de 
algunos derivados del petróleo, se trata 
de medidas tomadas en contra de especu
ladores privados que, aprovechándose de · 
que el monopolio estatal sobre la distri
bución no es total (se aplica solame_nte al 
petróleo crudo y al combustible residual) , 
realizan maniobras de acaparamiento en 
perjuicio del púhlico consumidor. 

. 
es un EXITO PARA el BRASIL (Cifras en miles de barriles) 

Año Perú Brasil 

LA REALIDAD . 
ES DIST,INTA 

La propaganda de la IPC llega a ex
tremos de impudicia cuando quiere con
vencer aue "Petrobrás" ha fracasado en el 
cumplimiento de la misión que le enco
mendó el pueblo del Brasil hace· 8 años, 
pues la realidad es que en tan poco tiem
po la empresa estatal brasilera ha presta
do invalorables servicios a la economía de 
su país y ha permitido crecientes ahorros 
de divisas como resultado de una produc
ción siempre en aumento. Las cifras que 
siguen avalan estas afirmaciones: 

Ahorros de divisas aportados a la econo
mía nacional por la industria petrolera 

del Brasil 

(Cifras en dólares de los Estados 
Unidos) 

1955 . . 32 millones 
1956 . . 71 
1957.. 103 
1958 .. 124 
1959 . . 143 ,, 

Consecuentemente, han descendido los 
gastos en divisas por importaciones de pe
tróleo crudo y productos derivados a pe
sar del considerable aumento del consu
mo. 

Importaciones de petmleo crudo y 
derivados 

( Cifras en dólares de los Estados 
Unidos) · 

1956 . . 
1957 . . 
1958 . . 
1959 . . 

280 millones 
256 
252 

. 221 

,, 

Por lo demás, "Petrobrás" ha realizado 

TESiS 

. 
1954 . 
1955 
1956. 
1957 . 
1958 . 
1959 . 
1960 . 

17,161 
17,242 
18,383 
19,221 
18,732 
17,544 
18,792 

992 
2,022 
4,059 

10,106 
18,922 
23,590 
27,740 

Mayores éxitos aún ha tenido "Petro
brás" en el campo de la refinación, ¡:fues 
con la iniciaci'5n de las operaciones de la 
refinería de Río de Janeiro en enero úl
timo su capacidad diaria de refinación, 
que en el año 1953 era de muy poca impo~
tancia, ha llegado a ser de 248,00~ barri
les y con ello ha sobrepasado el mvel ac
tual del consumo nacional (213,000 barri
les diarios). ¿Hacen algo parecido las em

lo que nunca quisieron hacer los consor- presas privadas en el Perú? La verdad es 
cios petroleros internacionales: buscar pe- que desde el año 1942, en que se aumentó 
tr5leo en el Brasil y encontrarlo. Es tal el a 42 000 barriles diarios la capacidad de 
empeño puesto por los brasileros en la la futlca refinería importante que exi¡te 
búsqueda de petróleo que en menos de 8 en el país, no ha habido nuevos incremen
años han logrado aumentar las reservas tos en la capacidad nacional de refina-
probadas;, de prácticamente nada en el ciión. 
año 1953, a más de 600 millones de barri- Y si todos estos éxitos no fueran sufi-
1 1 - 1959 A cientes y estuvieran aún descontentos los 
es en e ano . ¿ lgo similar han he- interesados partidarios de una política 

ch~ las empresas privadas en el Perú en económica . absolutamente liberal para el 
los 8 años que está vigente la libérrima Perú añadiremos que "Petrobrás" ha or-
ley de petróleo 117110? . gani~ado una flota petrolera propia, cuya 
UN·A · COMlPARACION capacidad actual es de 370,000 toneladas, 

flota que tiene a su cargo la totalidad del 
PARA ME'DITAR transporte interno y externo de petróleo 

Resalta la importancia de las realiza- crudo y derivados. Ha entrado también en 
ciones de "Petrobrás" el recuerdo de que, el campo de la industria petroquímica ins
antes de 1953, las empresas privadas jus- talando una fábrica de caucho sintético de 
t ·f' b f lt d · t é 1 b' 40 000 toneladas de capacidad anual. 1 19ª an su a ª e m er s en ª usque- Compare el lector la historia de "Petro-
da de petr-5leo en el Brasil afirmando que brás" en sus 7 años de vida con la de la 
este país no presenta condiciones favora- industria privada del petroleo en el Perú 
bles para la existencia de yacimientos pe- desde que fue promulgada la ley de pe
trolüeros. Y a pesar de tan desfavorables tróleo 11780 en el año 1952. Sus conclu
condiciones, . "Petrobrás" ha encontrado siones serán sin duda favorables a la in
petróleo y su producción aumenta a un dustria nacionalizada del Brasil, porque 
ritmo ininterrumpido que contrasta con el frente a los éxitos concretos de "Petro
total estancamiento de la producción pe- ' brás'! que hemos presentado someramente 
·ruana que no ha crecido en lo absoluto líneas arriba. la industria privada en el 
a pesar de los importantes incentivos libe- Perú sólo puede presentar millonarias cam· 
rales (léase liberación de impuestos) otor- pañas de publicidad. 

ANTITESÍS .-----s.-1",m=--. -c;-Si-='ÍS_f_~ 
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EDITORIAL 

L IBERTAD 
CRIEVE DEBE RENUNCIAR . 

El Ministro Grieve ha declarado que es pro
motor de la compañía de cemento Pacasmayo, de 
la cual asimismo es accionista, aunque no director 
porque renunció oportunamente a ello. También 
que ·no se avergüenza de haber intervenido en la 
organización de dicha empresa. Finalmente, que 
no existe monopolio y, en cambio, se da una ame
naza de "dumping" de los productores japoneses . . 
Además, concluyó el original Ministro, que ~o 
puede intervenir en la cuestión del alza de ese 
importante material de construcción, pues no hay 
disposición que le permita tal acción ya que la 
Constitución garantiza la "libertad de comercio". 

Respondemos: si es ac~ionista de la compañía 
de Pacasmayo carece de autoridad e independencia 
para solucionar el problema que, además de inte-
resar a todo el país, ha desatado un paro que ame
naza con hacerse nacional. Si el Ministro es.tá ata .. 

. do de manos, comprometido con los intereses de 
los productores, debe renunciar, ya que el arreglo 
de este conflicto sólo puede provenir de un go
bierno autónomo, que represente los intereses del 
país y no los de la casta plutocrática. En cuanto al 
monopolio y al "dumping", la posición del MSP 
está explícita en la nota que, al respecto, se pu
blica en este mismo número de nuestro semanario. 

Hay un artí~ulo de la Constitución que obliga 
a intervenir al Poder Ejecutivo en casos como és
te, en que se compromete el interés nacional. Ese 
dispositivo y el acuerdo de la Cámara de Diputa
dos son suficientes instrumentos para resolver, 
aunque sea momentáneamente, la cuestión. 

Sería mejor que el Ministro Grieve no se 
avergonzara de ser Ministro, actuando patriótica
mente, aunque el rubor no lo invada tampoco por 
ser accionista de uno de los tentáculos monopo
lísticos. Su renuncia es un caso de honor. 

HACIA LA COEXISTENCIA 
CONSTRUCTIVA 

' . 1 . La reunión en la cumbre, realizada el pasado 
mes, tuvo como resultado ·· lnmediato una intensi
ficación de la guerra fría. 

El contacto personal parecía no haber tenido 
sino efectos de orden personal, políticamente ha-
bía arrojado un score cero. , 

Sin embargo, es a raíz de esta entrevista que 
se ha planteado en términos concretos y tajantes 
el problema del desarme. Derrotada la tesis de 
Kennedy de sustituir el actual "equilibrio del te
rror" por un equilibrio de fuerzas del tipo del vie
jo equilibrio europeo extendido a la escala del 
universo,· queda en pié él nuevo planteamiento de 
Kruschev: "desarme total con controles efectivos". 

Este nuevo planteamiento abre en forma cla
ra la posibilidad real 'de una "coexistencia cons
tructiva", ideal proclamado pero hasta ahora evi
tado por los dos bloques. 

Ante tal planteamiento deben meditar hon
damente los r.esponsables de 1~ · política internacio
nal. Es decir deben meditar Kennedy y los fun
cionarios · de la Secretaría de Estado, ya que es 
Kruschev -y por supuesto el Presidium- quie
nes ha.ti hecho el planteamiento. Y deben meditar 
hondamente porqué el desarme y la coexistencia 
son condiciones dif.íciles pero insustituíbles para 
emprender en gran t?scala, con aliento universal y 
ritmo acelerado, el proceso impostergable del de
sarrollo efectivo del Mundo Hambriento. La paz es 
la condición, sin duda, de la operación del desarro
llo solidario, de una efectiva "alianza para el pro
greso" sin discriminaciones, sin condiciones, con 
libre opci6n de los pueblos, propiciada por enti-· 
dades e instituciones internacionales. La alterna
tiva es la guerra fría y el desarrollo de los pue
blos postergados por vía subversiva, elevando el 
chantage a la categoría de arma legítima de su 

' afirmación nacionalista y revolucionaria. 
Si los Estados Unidos retroceden ante el de-

. sarme que liberaría ingentes fondos para esta ope
r~ción, que satisfaría asimismo la vocación paci
flsta que, como todo pueblo, ~ienta el pueblo nor
teamericano, que permitiría a la industria yanqui 
volcarse a sostener el ascenso ·humano del propio 
pueblo norteamericano,. es porque teme que el de- . 
sarme conceda a Rusia ventajas positivas: El pres
tigio que sus "sputniks" generalizan y .la "guerra 
revolucionaria" que así no podría. contenerse con 
juegos militares o con diplomacias sostenidas por 
la capacidad bélica. · . · 

Pero tal temor -si no oculta intenciones im
p~ri~stas-.. es un temor ~undado. El prestigio 
tecnrco y la guerra revolucionaria" perderían to
d~ efectividad si todos los pueblos del mundo pu
dieran desarrollarse· en paz, solidariamente con 
libre op?ión, sin temores ni prepotencias, sbi re
cortes m compromisos y respaldados por los fon-

LA 
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CION, 
UN EXPLOSIVO 
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EL · PETROLEO ARCENTINO. 

Alsogaray ~l campeón argentino de la libre 
empresa- estuvo de paso en el Perú, en gira po
lítica . de propaganda. 

Pero como no hay bien que por mal no ven
ga, su visita ha servido para aclarar y desmentir 
uno de los temas que los colegas que Alsogaray 
tiene ~n Baquíjano han utilizado hasta el cansan
cio en la campaña que, realizan al servicio de 
la International Petroleum, en cooperación con 
McCann Erickson. 

Según dichos profesionales de la publicidad, 
en la Argentina el petróleo está entregado a la 
libre empresa. Tan burda especie ha sido creída 
no solo por los defensores de la Standard Oíl sino, 
inclusive, por algunos nacionalistas partidarios de 
la reivindicación de nuestro petróleo, quienes, sin 
caer totalmente en la trampa de "la Prensa", sos
tienen,. sin embargo, que en Argentina existe un 
sistema mixto. Esto podría entenderse en dos far-

Hay quienes atribuyen la situación educativa del mas distintas: o bien de que en Argentina la ex-
país -analfabetismo, escolues sin . ,escuela, falta de plotación del petróleo es a doble sector ( o sea que 
maestros, docencia eomercialiuda, universidad sin ren- una parte explota el estado y otra la empresa pri-
tas, y descontento juvenil a causa de todo ello- a un vada) o que la explotacíón se realiza mediante 
mero defecto de orpnhaclóa o a la proverbial indife- empresas mixtas ( en que se juntan capitales pri-
rencia de los poderes públicos haela un problema tras- d 'bl" 
cendental de la vida naelonal, que empeña así su futu- va os Y pu 1cos y se rigen por directorios balan-
ro Y frustra ·1as esperanzas que eada reneraclón cHra ceados) · 
en la preparación intelectual y profesional de la próxi- Como ya lo sabíamos, eso no es así. Alsoga-
ma. Se dice, b1ás o menos;que por carencia de un plan, ray, el propio Alsogaray, el enemigo de las socia-
por el desordenado &'Obierno de las cosas, por la en- lizaciones, el partidario de la empresa corsaria y 
t~ ª otros aspectos del on!en nacional, etc., el Esta· del monopolio libre, se ha encargada' de desmentir 
do posterga u olvida el franco encaramiento del deber 
de procurar el saber a todos 1 proporcionar la prepa- a sus colegas peruanos y confirmar lo que naso-
ración técnlea 1 clentíllca a los mejores. En resumen, tras habíamos dicho repetidas veces: el petróleo 
.se atribuye este antlJuo esUrma a males psicológicos de argentino está nacionalizado. ::,olamente que, ca-
nuestros gobernantes. • - ......... A lo hace Italia --otro país en que el petróleo es-

Es preciso mirar a fondo en estas airu turbl ti · 1· d 1 h. M' · d eonocimiento libera al hombre, esclarece u cOMI , nac1ona iza o-- y como o izo ehco urante 
solidHlca su espíritu, forma su voluntad y d 1 , ul f{ Ún tiempo, en Argentina el Estado contrata 
lntetlgencia. Más -escuelas, mejores univenldad , m ron empresas privadas ciertos trabajos. de explo-
efi~ y completa enseñanza en todos los nivel" , r- ción y explotación, pagando por esos i::ervicios 
ciende en las mayorías esa fuena de superación qu II la empresa privada una remuneración con- . 
es signo visible de la libertad. El oscurantismo, la u tractual. 
perstición, las ideas anquilosa.das, los ídolos impuestos 
ccim.o dioses omnipotentes, i,on como drops. Remachan Tal tioo de contrato es absolutamente Jo r.on-
las cadenas del espíritu y hacen del · ser humano un trario de la concesión liberal que rige en el Perú 
animal torpe, que se mueve en el estrecho horizonte de y es también diferente de la asociación entre el 
la fatalidad. En los libros está la chispa que desata el Estado y las empresas privadas. En la figura de 
incendio del bosque, Y el libro, más poderoso cuanto la concesión, las empresas, a cambio de ciertas· 
más ·bond~ es su contenido, cuando más profundamen-
te cala en la yerdad develando 1a mentira, constituye condiciones --que pueden o no tener el carácter 
una suerte de arma silenciosa· puo renovadora del unt- de resolutivas-, asumen todos los riesgos y todos 
verso. A los libros se deben las grandes transformacio- los beneficios; en la asociación o empresa mixta 
nes del mundo: los filósofos griegos, el Evangelio, Co- los beneficios y los riesgos son comoartidos: en 
pérnico, la Enciclopedia, el iluminismo, Marx, Tboreau. l t t d · · t t· b · 1 · f Ghandi, Einstein, etc., desencadenaron rrandes revolu- e con ra o a m1ms ra 1vo, a30 cua quier orma 
clones. Los hombres que pusieron esos explosivos bis- que tome éste, los riesgos son corridos exclusiva-
tóricos usaron la palabra escrita y rara vez intervinie- mente por la empresa privada, ·los beneficios ex-
ron en la aceión misma. Fueron las escuelas, las bibllo- clusivamente gozados por el Estado, recibiendo oor 
tecas, las cátedras, los periódicos, los libros, los escena- todo ello la empresa privada una remuneración . 
rios, la educación, en una palabra, los que llevaron esta fiia, percentual o absoluta segun' los casos. Adi-
pólvora libertaria a las in.asas alsaclas en pos de liber-
tad y justicia. Los pensadores volaron esos fetiches que cionalmente, en este tipo de contrato, el Estadó 
quienes usufructuaban de la situación injusta habían puede cancelarlos por acto administrativo sin com-
colocado en el ara de las reverencias irracionales. pensaciones o con las compensaciones usuales para 

En la base de ese supuesto descuido de los rober- co:r;ttratos de locación de servicios, o las que se 
nantes peruanos hacia la educación (que alpna ves h t· 1 d t t 1 t ' 
trataron de ocultar tras el monumentallsmo de la edl- ayan es ipu a o con rae ua men e. 
ficación escolar) está el propósito -no sé si conciente o Queda- así al descubierto, una vez más, la fal-
inconclent&- de mantener a las masas en la Ignorancia. sía e ignorancia de los émulos de McCann Erickson 
Miles de alumnos sin aulas, cientos de pueblos y elu~ y el grado de confusión que, con sus técnicas apren-
dades sin bibliotecas ni librerías, decenas de centros de didas de Goebbels, de Stalin y de la General 
educación superior sin medios de enseñanza, no son an Motors logran infundir, aun sobre quienes con- · 
simple azar, ni se explican por la negllpncia peculiar 
de la llainJUia clase dirigente. En la raíz de este mal está servan o quieren conservar libertad de .criterio y 
la conspiración oligárquica contra el pueblo trabajador, de opinión. 
El lema es: que se eduquen los de nuestra casta y los 
que aspiran a ser ~e nuestra casta. Para el resto, en con.
secuenciá, la Idolatría ciega a las normas que el · sistema 
ha impuesto como invariables y fatales. No habrá, así 
las cosas, reforma total de la educación, por más que 
los pedagogos conclentes intenten afanosamente rom
per la estructura en la que se sustenta este plan de do
minio de unos cuantos sobre la mayoría. Y, ·.como es ló
gico, la estructura o superestructura educativa del feu
dalismo t el capltaUsmo peruanos réttosa en la estruc
tura socio-económica. Es a ésta a la que ha:, que atacar 
rotundamente, sin vacilaciones. La cultura es el petar
do que más teme la oligarquía. Su ingrediente es la ver- . 
dad, qae paso a, paso, con dift.cultades y fracasos, ha 
movido la marcha ascendente de las mayorías hacia el 
poder, desde el cual ellas establecen la pu, el bienestar, 
el progreso general. 

Por eso los voceros oliprquicos extienden el prin-
. clpio del "libre comercio" al cainpo de la educación y 
temen la intervención ·del Estado en este aspecto de la 
organisaclón nacional. Como complemento, dHunden la 
"kirtch" o falsa cultura de masas (la novela radlo-tea
tJ:al, el frívolo progTIIID& de televisión, el J~ de en- . 
Vite, la prensa ani.arilla, el libro rosa, la historieta y 
toda la inmundicia impresa industrializada) que con
tribuye a oscurecer la mente, matar la imaginación, re., 
signar al siervo, sensualizar su alma para distraerlo de 
los gTalldes móviles de la existenela humana. No se du-
de: el Perú popular ha sido condenado a la ignorancia 
porque la ignorancia es la atadura gracias a la cual un · 
grapo insaciable lo explota para su placer y su lllm.ltado 
.enriqQeeimiento. ·&a llegado, sin embarco. la hora de la 
rebelión contra esta consplraclón, pues la revoludón · 
-es_ decir, la intellgencla que obra ya ha comenzado en _ 
America. 

(J 

ARCELIA SERA LIBRE 
Cuando los delegados del Gobierno Provi

.sional dé la República de Argelia salíeron rum-. 
bo a Evian (Suiza), en donde deberían iniciar 
las conversaciones de paz con los delegados de 
Francia, Ferhat Abbas, jefe de · ese país norafri
cano en armas contra el imperialismo, advirtió a 
su pueblo y el mundo, mediante una declaración 
pública, que su gobierno y los rebeldes que lu
chan en territorio argelin·o no se dormirían en la 
idea de que de dichas conversaciones provendría 
la independenéia deseada. Pese a que las reunio
nes franco-argelinas se desarrollaban en un cli
ma de aparente entendimiento de pronto han si
do suspendidas. El "impasse" se ha producido en 
la discreP._ancia independenda absoluta e inme
diata. y elecciones para un status transt<Qrio, que 
separa a ambas partes y que parece ser el obs
táculo más serio para una. total comprensión de 
fran?e~es y argelinos. De otra parte, la guerra 
contmua y no cesa la conspiración de los "ultras" 
contra De Gaulle -que se declaró tajantemente 

· por la autodeterminación- y su decisión de ter
minar_ con ese sangriento y costoso . conflicto que 
~ranc1~ s_obrelleva desde hace varios años. Arge
lia sera . hbr~ de todos modos, por un imperativo 
de la historia porque al fin del colonialismo no 
puede tener postergación alguna. 

El alza del CEMENTO 
.. ~~ . ·dos qu~ R1:1;lia y Estados Unidos consagran hoy a 

1~ fabrica.c1on de armas.y al sostenimiento de ejér
citos. El ideal de un mundo unificado y solidario 

. ~ejaría de ser lejana utopía y quedarían desarma
--. dos .todos los imperialismos. es robo CONCRETO 
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LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD 

···. 

POR- LOS CAIINO,S DE LA REVOLUCION . . ..., .:;, . ·;,· "" 

EL ESTADO SOCIALISTA 
En anteriores números de "LIBERTAD" 

hemos descrito la realidad peruana me
diante el concepto de estructuras y hemos 
señalado que la instauración de una so
ciedad comunitaria hacía necesaria la 
transformación radical de las actuales es
tructuras. Transformaci'5n que debería 
verse principalmente como el perfeccio
namiento de las estructuras de consumo, 
o sea de los niveles de vida de la pobla
ción, para la cual exigía previamente la 
transformación de las "estructuras-obs
táculo" o sea de aquellas estructuras que 
enmarcan o encuadran la estructura de 
consumo y que resultan incompatibles con 
una que cubra los costos de un "estatu
to humano" para todos los· hombtes sin 
excepción. 

En esta labor de transformación de "es
tructuras", habíamos dicho, que las "ins
.tituciones" (estructuras provistas de una 
"constitud5n" expresiva de una "idea") 
constituían los "resortes" de la transfor
mad5n revolucionaria y que entre estas 
"instituciones" cinco revestían esp"ecial 
importancia: · 

El Estado, 
La Empresa, 
La estructura Agraria, 
La estructura del Crédito; y 
La Educación. 

Asimismo habíamos dicho que, entre 
ellas, el Estado, institución de la cual ob
tenían su entidad las otras instituciones 
y que las resumía o integraba a todas, 
ocupaba el rol más importante conjunta
mente con la Educaci'5n, que imprimía a 
todas ellas su carácter y su impulso por 
constituir el espíritu institucional. 

Habíamos dicho, también, que al postu
lar una noción renovada de Estado, la 
educación, integrada con la política, de
sembocaba a una estrategia que era . el 
"plan", P!a!:l que debía ser democrático en 
sus finalidades, . en sus métodos, en sus 
controles, porque de él se es.12eraba la 
instauración de una sociedad comunitaria 
en la cual se lograría el manejo solidario 
de los bienes de la colectividad y el res
peto activo de la · digiiidad personal del 
hombre. -' · 

UNA CONCEPCION DEL SOCIALISMO 
Tal sociedad comunitaria es el ideal del 

Socialismo, como lo entendemos los So
cial-progresistas. 

El Socialismo es un régimen social que 
reconoce el trabajo como fuente única de 
derechos, la solidaridad como motor del 
desarrollo social y el perfeccionamiento 
del hombre como finalidad ética, y orga
niza la economía no en función del lucro 
sino de una satisfacción armoniosa de las 
necesidades sociales e individuales, mate
riales y e~pirituales del hombre, ajustan
do a estos principios el derecho de admi
nistración de los bienes de producción y 
el control de la -distribución de los pro
ductos de consumo. -

Tal organización no es compatible con 
la propiedad individual de los bienes de 
capital. Exige, por tanto, una revisión sus
tancia1 del concepto <ie _propiedad que 
dé un fundamento comunitario al -acceso 
y disfrute de esos bienes, eliminando to
da forma _de explotación del trabajo aje
no; acceso y disfrute que pueden desple
garse en una gaµia de formas variadas que 
van desde la estatal, pasando por el de
recho de la empresa comunitaria y de las 
diversas comunidades intermedias, hasta 
.las comunidades de base. 

Esta concepción del Socialismo, no pos
tula, pues, un estatismo colectivista y to-

talitario, sino al contrario, una jerarqui
zaci'5n de esferas comunitarias, la jerar
quización y complementación, por tanto, 
de una serie de instituciones intermedias 
entre el individuo y el Estado, cada una 
de ellas con funciones propias, claramen
te determinadas, y diseñadas todas a "es
cala de hombre" para permitir tanto su 
control interno por todos los miembros 
de 1~ instituci'5n, como su manejo eficaz 
por las autoridades institucionales, y un 
juego recíproco de controles interinstitu
cionales. 

Dentro de tal sistema del poder, des
centralizado, desconcentrado y democrá
ticamente coordinado, cada esfera comu
nitaria, sea esta territorial (distrito, pro
vincia, departamento, región y nación)· o 
funcional (familias, municipalidades, em
presas, partidos, universidades y escuelas) 
coordina y suple a las esferas de jerar
quía inferior, sin atentar contra su fuero 
comunal interno; y recíprocamente con
trola y comparte la responsabilidad con 
las esferas jerárquicamente superiores. El 
resultado de tal coordinaci'5n es una es
tructura piramidal en la cual la responsa
bilidad se distribuye en todos los planos 
y en la cual el Gobierno se reparte entre 
las diversas esferas y se comparte por la 
totalidad de la población. 

PARA UNA DEMOCR~CIA ÍNTEGRAL 
Tal estructura del poder es el Estado 

Socialista, diseñado para el cumplimien
to de una Democracia Integral, en la cual 
"el gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo" no sea solo un lema que 
la realidad contradice sino la realidad mis
ma dotada de efectividad. 

La esencia de · tal cencepción reposa so
bre la necesidad de "elaborar estructuras 
de tal tipo que conviertan a los hombres 
en agentes de su propio destino y no en 
engranajes mecánicos anónimos". Precisa
sa para ello superar las concepciones res
tringidas de "democracia política" que pos
tula solo la eliminación de las dictadu
ras y de los regímenes que favorecen só
lo a una clase, un partido, o una raza; de 
"democracia social'' que ·postula única
mente una repartición equitativa de las 
riquezas; de "democracia industrial" ,que 
postula el acceso de los trabajadores al 
manejo de las empresas y de las institu
ciones económicas. Todas estas democra-

cias deben integrarse entre sí y comple
tarse por una "democracia económica", 
entendida no S'5lo como la exigencia de 
que los resultados de la economía bene
ficien a todos, sino como la necesidad de 
que el poder económico esté en manos del 
pueblo. Así la economía se tornara «hu
'inana» no solo porque procurará a cada 
uno las condiciones materiales de su de
sarrollo, sino porque permitirá al hombre 
mismo desarrollarse ·por el ejercicio de 
sus responsabilidades. 

Con esta conquista de una auténtica 
"democracia económica", la "democracia 
política" y la "democracia industrial" ad
quieren su verdadero sentido y la "demo
cracia social" deja de ser, como lo quiere 
el concepto del ''Welfare State", un re
sultado de la coerci'5n del Estado, para 
tornarse la finalidad de las otras demo
cracias, su culminación y su justifica
ción y surgir espontáneamente del equi
librio de las instituciones. 

HACIA EL ·DESARROLLO EQUILIBRADO 
Es este socialismo comunitario y huma

nista el que el M.S.P. propugna, pero no 
sólo como la busca de una justicia está
tica sino como quehacer dinámico. 

En cualquier pueblo este d inamismo es
tá dado por la transformación progresiva 
de las estructuras hacia el ideal de la so
ciedad comunitaria. En los pueblos sub
desarrollados se proyecta, además, como 
tarea de desarrollo, o sea como supera
cióp de un estado de retraso, como "arran
que" o "decollage" de un proceso econó
mico de incremento de la producción, co
mo ruptura con el presente feudal y co
lonial, para abrir el horizonte a los be
neficios de la cultura contemporánea. 

En cualquier" país, el socialismo huma
nista postula la necesidad de substituir una 
ecpnomía del lucro y de la cantidad, por' 
una economía en que se posibilita la sa
tisfacción jerarquizada de las necesidades 
humanas de conformidad a su esenciali
dad para la vida y el perfeccionamiento 
del hombre. En los puestos subdesarrolla
dos, a estas exigencias se une la de asi
milar la tecnología moderna, de· levantar 
el nivel cultural promedio, de superar las 
relaciones de dependencia con el merca-
do exterior. · 

Tales tareas se ubican dentro de un plan 
de desarrollo. De él trataremos en nues
tro próximo número. 
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El PAIS eri Manos de los EXPORTADORES 
LA POLITICA 
ENTRECUISTA 

Desde que asumió el Premierato el se
ñor Pedro Beltrán, el Movimiento Social 
Progresista señaló que dos eran los ob
jetivos fundamentales de aquel Gabine
te: petróleo y dólares. Ambos se han cum
plido eii toda su amplitud. En lo que a 
·petróleo concierne el país sabe muy bien 
cómo se elevaron desmesurada e injusti
ficadamente los precios de la gasolina, el 
kerosene, el diese! y el . residual, como 
primera medida. Y cómo se mantiene el 
lesivo y nulo status del documento de Pa
rís indebidamente llamado Laudo Arbi
tral, proponiéndose su sustitución por otro 
régimen aún peor por el cual se pretende 
entregar nuestras riquezas petrolíferas 
hasta el siglo siguiente; desconociéndose 
los derechos imprescriptibles del Perú las 
normas constitucionales acerca de memo
polios y el clamor unánime de la opinión 
pública. 

En cuanto a dólares, la política de en
trega ha sido igualmente orientada al be
neficio de los grupos exportadores predo
minantemente extranjeros. Hemos visto 
cómo el Banco Central de Reserva, lla
mado constitucionalmente a defender el 
signo monetario nacional, sigue haciendo 
esfuerzos desesperados para "estabilizar" 
el dólar a costa del sacrificio del pueblo 
peruano. Hemos señalado este caso no só
lo porque significa un verdadero extremo 
en el servicio a los int~reses extranjeros 
y extranjerizantes, sino porque, para bur
la y escarnio de la ciudadanía peruana, 

· tales maniobras especulativas "estabil1-
zadoras" se ofrecen como síntoma y mues
tra de una gran bonanza económica. 

LA TRANSFORMACIOM 
DE LOS CONTROLES 

En las postrimerías del régimen presi
dido" por el Dr. José L'Qis Bustamante y 
Rivero, el Gobierno otorgó 0 los exporta
dores una parte de :ltrn; divisas, que alcan
zaban al 35% del total, mediante el sis
tema llamado ' de · •;e~rtificados de divi
sas". En virtud de . este •sistema los expor
tadores podían : dispener de ese porcenta-

. je negociando sus· .certificados a los im
portadores que• q,esearaw traer del exte
rior las mercaderías clasificadas por el 
Gobierno. Según la prioridad de éstas re
gían el cambio oficial y los recargos co
rrespondientes -recargos que se desti
naban principalmente al pago de subsi
dios a los productos alimenticios y a la 
cancelación de deudas en el Banco Central 
originadas por este concepto. Es decir, que 
a partir de entonces, los exportadores co
menzaron a disponer de las divisas, pro
ducto de las exportaciones, en · una parte 
apreciable. Pero no se trataba sólo de re
glamentar el manejo mismo de las divi
sas, sino paralelamente, y en forma inse
parable de esa fiscalización, de fijar los 
productos y los fínes ·en los cuales podía 
emplearse la moneda extranjera en ar
monía con las necesidades nacionales, y 
resolver el problema de los subsidios a 
la alimentación. (No es del caso analizar 
acá la política de subsidios, sobre todo 
cuando dicha medida no estuvo acompa
ñada de otras para la promoción econó
mica; dicho en pocas palabras, el simple 
otorgamiento de subsidios no podía resol
ver el problema alimenticio. Pero debe 
aclararse que los subsidios no tenían por 
qué salir necesariamente de la diferencia 
de cambios y podían haberse originado 
en cualesquiera ·otras. formas de impuestos 
que el Gobierno de entonces no quiso o 
no pudo aplicar). · 

Producido el asalto al poder en· octubre 
de 1948 (apenas mes y medio después de 
la disiposición· antes citada) con la finan
ciación y el respaldo del señor Beltrán y 
sus amigos exportadores que no se conten
taban con el 35% de divisas y reclamaban 
el 100%, la Junta Militar dictó el Decreto
Ley, que llevaría después el N9 10905 den
tro de nuestra "ordenación legal", con fe
cha 3 de diciembre del mismo año. En vir
tud de esta disposición se mantuvo el sis
tema de certificados de divisas, otorgando 
~ los exportadores el derecho al 55% de 
ellas en vez del 35% que fijaba el decreto 
ª!1,terior. ~in embargo, el sistema permane
c10 esencialmente igual, incluyendo los 
permisos. ? a~torizaciones para exportar 
Y la clasi~icac1ón de mercaderías que po
dían ser importadas con tales d;visas. 

SE "DEFIENDEN," 
CC·N LA ESPECU:LACION 

Es conveniente recalcar que la ~risis en 
el comercio exterior de aquel entonces 
provenía no del régimen de controles ni 
de la falta de libre empresa ni de otros 
"argumentos" tan inteligent~mente usa
dos, sino de "la disminución de la pro
ducción y ·,el . volumen de las exportacio
nes por las 1dificiµtades provenien~es .de 

la situación mundial", conforme lo reco
nocía el p:tiopio decreto-ley. De lo que se 
trataba pli~s -de lo que se trata siem
pre- era de "defenderse", con la especu
lación interna, de la mala racha en el mer
cado mundial. Esle"lmismo método se ha 
usado siempre. Y cuando viene la buena 
racha el Banco Central hace "reservas", 
para combatir la abundancia como hemos 
visto en artículo anterior. 

EL 100% PARA LOS 
EXPORTADORES 

Antes de cumplido un año de la medi
da precedente, el 11 de noviembre de 
1949, se dictó por la misma Junta Militar 
el Decreto Ley N9 11208, por el cual se 
estableció el cambio libre y se dispuso el 
otorgamiento a los exportadores de cer
tificados de divisas por el 100% de sus 
ventas al exterior, suprimiéndose al mis
mo tiempo el sistema de subsidios, excep
to el otorgado al trigo importado, y el 
control de precios con excepción del pan 
y los combustibles. Para dorar la píldo
ra se dispuso un aumento general del 20% 
sobre los sueldos y salarios. 

·En estas condiciones se ha variado de
senvolviendo el régimen de moneda ex
tranjera, hasta hace poco más de un año. 
Los exportadores disfrutaban de la tota 
lidad de sus divisas, el tipo de cambio era 
el llamado "libre" o sea fijado por los 
especuladores y nó por el Estado. las res
tricciones para importar se liml.taban a 
los artículos suntuarios. De esta manera 
el Estado conocía al menos las condicio~ 
nes del mercado de cambios y se asegu
raba que las divisas. al través del siste
ma de certificados, s·e aplicaran a impor
tación de bienes y pago de servicios . im
pidiéndose en· l-0 posible la simple ·fuga 
o evasi.ón en gran escala de dólares. 

.EL "CAMBIO DE POSTA" 
A mediados de 1959, cuando todavía 

gobernaba el Gabinete Gallo Porras, co
menzó a mejorar nuestro comercio exte
terior. Era, pues, éste el momento preci
so para que la oligarquía hiciera el "cam
bio de posta". De esta manera, el despres
tigio creciente de la derecha -que gra
cias a la campaña del señor Beltrán en su 
diario "La Prensa" se había radicado en 
el nombre del señor Luis Gallo Porras
se debilitaría, y tratando de crear la sen
sación de que habría un cambio profun
do con la sustitución de un Gallo por un 
Beltrán la oligarquía permanecería y se 
afianzaría en el poder (desalojando in
clusive a los segundones del pradismo). 
L.i. oligarquía cambiaba así de apellido, 
procedimiento poco ingenioso pero siem
pre efectivo usado · en toda, o casi toda, 
nuestra historia republicana. 

El ingreso de divisas se convirtió así en 
parte de los éxitos del señor Beltrán, en 
virtud de la intensa propaganda que se 
hizo en ese sentíció;··oeuJtando la verdad 
hasta extremos verdaderamente dolosos. 
Y se realizó una vez más el "milagro pe
ruano": que mucha gente creyera en ese 
cuento, como ha creído siempre en otros 
parecidos. 

No discutamos, sin embargo, si el aflujo 
de divisas proviene de la milagrosa con
fianza que inspira el Premier Beltrán o 
si él se debe a las favorables -pero siem
pre transitorias, cíclicas- condiciones del 
comercio exterior. Lo cierto es que siguen 
ingresando dólares, y que ese íncremen
to en el ingreso comenzó al final de la 
gestión del señor Gallo Porras. 

No discutamos, tampoco, si la reduc._ 
ción en las importaciones se ha debido 
exclusivamente al aun1ento arancelario 
conseguido legalmente 'por el Gabinete 
Gallo Porras -€1 cual, empero, s~ negó a 
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prohibir radicalmente determinadas com
pras en el exterior no obstante tener fa
cultades para ello-. No analicemos, asi
mismo, si el Gabinete de entonces prefi: 
rió transferir los controles de la impor
tación al Eximbank, aceptando el crédito 
hasta por 40 millones de dólares (a los que 
había que agregar otros 30 millones de 
fuentes privadas) para la importación de 
"mercaderías esenciales· en los Estados 
Unidos" . Lo cierto, repetimos, es que ha
ce dos años comenzó el qiayor aflujo de 
divisas al Perú. 

LA E'NTRECA 
1 NCONSTIT,UC·IONAL 

Este mayor ingreso de ·divisas constituía 
una verdadera "amenaza" para los expor
tadores. Gracias a él, la ley de la oferta 
y la demanda, tan pregonada por ese gru
po, permitiría que el dólar bajara; y los 
exportadores, con su Premier a la cabeza, 
no estaban dispuestos a ello. El 16 de ma
yo del año pasado, exactamente a los tres 
días de exposición al país hecha por el 
señor Pedro· Beltrán a través de la radio 
y la televisión, en la cual había hablado 
de su plan de "techo y tierra", de la "se
gunda etapa" de su gestión, pero no de 
divisas ni de comercio exterior ni menos 
de la modificación en su régimen legal, 
es decir, protegido por una densa cortina 
de demagogia y engaño, el Gobierno, por 
simple Decreto Supremo, "suspendió el 
régimen de Certificados en Moneda Ex
tranjera y las obligaciones conexas esta
blecidas en las leyes en referencia" (a las 
cuales h::::nos hecho mención líneas arri
ba). Hizo esto el señor Beltrán cuando ya 
sus desesperados intentos por contener la 

· baja del dólar, como el pago adelantado 
de deudas y la acumulación de .reservás 
por 26 millones de dólares; eran insufi
cientes. Y no satisfecho con ello, al día 

siguiente, por simple Resolución Ministe
rial, el señór Beltrán "suspendió" también 
el régimen de licencias para exportar, y 
estableció la "declaración jurada" del va
lor de las. exportaciones para la acota
cii5n de los derechos de exportación. DE · 
ESTA MANERA LOS EXPORTADORES 
PUEDEN HACER AHORA LO QW: QUIE· 
RAN CON SUS PRODUCTOS Y CON 
SUS DIVISAS. Ya no existe ninguna fis
calización. Y, lo que es más. grave, por 
contradecir la pregonada política liberal, 
ya no existe un mercado al cual concu
rran la totalidad de las divisas produci- · 
das. 

Estas medidas, tachadas inmediatamen
te de inconstitucional.es por el Movimiento 
Social Progresista y por otros grupos po
líticos, continúan en vigencia, a pesar del 
clamor general y de la opinión, en el mis
mo sentido, del Colegio de Abogados de 
Lima. Este es el "Estado de Derecho" que 
pregonan el señor Beltrán y los exporta
dores. Esta la liberación de controles que 
defienden los grupos monopolistas y oli
gárquicos, cuando en realidad los contro
les se trasladan a ~e~t~res privilegiados. 

TAMBIEN' EL BANCO 
DE RE.SERVA 

Y a estas medidas ha contribuído --con 
- su opini15n y con propaganda- el Banco 

Central de Reserva, recurriendo a argu
mentos pueriles y contradictorios. Así por 
ejemplo, ha sostenido que "el régimen 
de certificados de divisas nunca ha cons
tituído un verdadero control" y, por otro 
lado, ha afirmado que la existencia de 
ese régimen asimilaba a "nuestro país a 
la categoría de otros" ( ¡deshonrosa cate
goría!) "con regímenes de cambios con
trolados". El mismo Banco ha expresado 
que "ha habido abundancia (de divisas) 
gracias a la confianza inspirada por la 
firme p'olitica de estabilización adoptada · 
·por el Gobierno y las autoridades moneta
rias" -€5 decir, que el sistema era bueno 
y faltaba la "confianza"- y, de otra par
te, sostiene que el inconstitucional decre
to "servirá para robustecer la confianza 
en el valor de nuestra moneda". Es cierto 
que alguien se está robusteciendo, y son 
los exportadores, no la confianza. Y por 
si estos "argumentos" hubieren sido insu
ficientes, el Banco de Reserva afirmaba 
--cuando ya habían desaparecido }egal
mente los certificados de divisas- que 
"ha desaparecido la diferencia entre la 
cotización del certificado y del giro, lo 
cual es una nueva prueba de la abundan
cia de divisas y hace innecesaria la exis
tencia de dos mercados separados" ( ! ) . 
¡05mo nó había de desaparecer la dife
rencia si había desaparecido uno de los 
términos! ¡¿Y cómo esa "desaparición". se 
ha convertldo en prueba de la abundan
cia"?! Mas, como nada de esto ha sido has-· 
tante, el Banco Central se ha dedicado a 
retirar dfüares de la circulación, que es 
lo oue vimos en artículo anterior. 

Ei país, que depende básicamente del 
comercio exterior, está pues ahora a mer
ced de los. grupos expor:tadores, predomi
nantemente extranjer?s, 

\ ' 

.) 
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NEGOCIOS MILLONARIOS CON LA SEQUIA 

Cómo se Traficó con el Hambre 

Un Comunicado Oficial tardío, y una 
no menos tardía dulcificación de la Can
cillería norteamericana relativos al asun
to de la ayuda a las zonas afectadas por 
la sequía del sur, han querido aplacar la 
justificada inquietud nacional producida 
por la ineficacia, , la deshonestidad· y la li
gereza con que esa importante ayuda fue 
administrada. Evidentemente el debate 
suscitado en torno a esta grave cuestión 
no se sustenta en "versiones infundadas 
y aniojadizas que se vienen publicando 
en díarios y revistas locales y del exte
rior", como afirma el Com~cado Ofi-

. cial. Ese Comunicado está tan equivocado . 
en esto como cuando dice que la sequía 
se produjo "en los añas 1956 y 1957". To- · 
do el Perú sabe -menos el Comunicado 
Oficial~ que la · sequía del sur, que im· 
pulsó al dictador Odría a solicitar la ayu
da norteamericana, tuvo lugar entre 1955 . 
y 1956. Todo el . Per(i sabe, ~arnbién, que 
las denuncias y · 1as · protestas por el mal 
uso de la ayuda -protestas y denuncias 
efectuadas tanto en nuestro Congreso co
mo en el de los EE. UU..- tienen un fun
damento real que avala las avergonzan
tes versionés de diarios y revistas locales 
y del exterior. Por dolo y por culpa hay 
mucha responsabilidad que debe hacerse 

efectiva, sobre todo porque muchas vidas 
humanas perdidas, mucho hambre, mucha 
enfermedad y mucha miseria fueron el 
saldo criminal de la codicia o el descui
do. 

"LIBERTAD", por ello, vuelve ·y vol
verá sobre este tema. Y lo que ahora de· 
nunciá no son "versiones infundadas ni 
antojadizas". 

PRIME:RO FUE 
LA DESIDIA 

Cuando, en 1955, se produce la sequía 
que tan sombrías consecuencias habría de 
tener para la sierra sur del Perú, Manuel 
Odría, en los finales de su dictadura, tu
vo que atender el clamor general que se
ñalaba al Departamento de Puno como 
inminente foco de hambruna. Los errores 
empiezan desde entonces, con el nombra
miento de una· "Comisión Especial" encar
gada de estudiar el fenómeno de la sequía 
y los problemas que de él derivarían. La· 
"Comisi•5n Especial no presentó jamás es
tudio alguno. Sin embargo, por Resolu
ción del Ministerio de Hacienda asµmió 
funciones ejecutivas. Sus miembros alegan 
que no les llegaron en todo su volumen 
los medios económicos que el Gobierno 
puso a su disposición; lo evidente es que· 
los hechos pusieron al descubierto su ine
ficacia. 

Compuesta por personas atadas a fun
ciones públicas capitalinas, ~~m variadas 
labores, y algunas hasta con enfermeda
des crónicas incompatibles con las activi
dades que debieron desarrollar, la "Comi
si•5n Especial" estaba, desde un principio, 
destinada al fracaso. La renuncia, o 1,m 
planteamiento claro de los impedimentos 
que sufrían, hubiera sido la actitud más 
honesta de sus . miembros. 
. Nada, pues, se había previsto cuando, 
en pleno reinado de la convivencia lle
ga el primer contingente de la ayuda nor
teamericana. Para entonces la masa ham
brienta del sur ha empezado ya su huída 
hacia las ciudades más prósperas; y ha 
empezado también, a morirse, sin planes 
para el tránsporte, sin la más mínima pre
visi'5n' de los problemas que habría de . 
traer el almacenamiento, los víveres que 
llegan sufren desde el puerto, el castigo 
de la int~?lperie y la voracidad de los 

gorgojos. Y cuando el lento transpo~e em
pieza a efectuarse, se embarcan, primero, 
productos malogrados que sólo sirven pa
ra justificar el pago de la conducción y 
acrecentar los muladares. 

MEDIDAS 
INE'XPLICABLES 

Una ayuda de 13 millones 900 mil dó
lares desembarcada en un puerto de un 
país precario .como el nuestro crea graves 
prob1emas. Esto era previsible, . pero no 
fue previsto. Para atender a esos problemas 
se requería una atención preferente del 
Gobierno y las autoridades llamadas a 
:prestarla. Esto era ya no una obligación 
funcional sino sencillamente humana, pues 
se trataba de un desastre con millares de 
víctimas; pero la obligacr5n no fue cum
plida. 

Se hacía, por ejemplo, indispensable al
macenar en las ciudades de la sierra los 
productos descargados en puerto. En lo 
relativo al Cuzco la Sociedad Agropecua
ria Departamental. propuso correr con es
ta· tarea, a precio bajo. No se sabe por qué 

¿Hasta .cuándo? 

,A PROPOSITO DE PER'OCRULLADAS: 
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De las 5 fábricas que constituy~n el con-
. sorcio que monopoliza el cemento perua

no, se ha escogido la más insignificante 
para que sirva de vocero al grupo. La 
compañía que opera esta fábrica, bajo la 
razón social qe Compañía de Cemento Pa
casmayo S. A., ha publicado un aviso en 
los diarios de la capital tratando de jus
tificar el alza. 
. El Sr.• Federico Costa y Laurent, res
ponsable del aviso, sostiene bajo su firma · 
que "para que exista monopolio se requie
re .que realmente exista un monopolio 
que ilJlponga el monopolio''. Tal afirma
ci'5n en lenguaje culto se llama tautolo
gía y en lenguaje vulgar estupidez monó
tona. Las únicas autoridades que .pueden 
abonar tal definición son Perogrullo, La 
Palisse y Cacaseno. Porque en vano bus
caríamos tal definici•5n en cualquier tex-

. to de economía por manchesteriana que 
sea y ni siquiera la encontraríamos en los · 
editoriales de "La Prensa". verdadero · 
muestrario- de absurdos. 

Monopolio es simple y llanamente la 
concentración de la oferta de un producto 
en una sola mano, y ésto es, precisamen
te, lo que sucede con el cemento. Tal aca
paramiento puede producirse por muchas 
causas y en muchas formas. Sin analizar 
las causas por las que se produce, el mo
nopolio puede ·revestir las siguientes for
mas: 

Monopolio Perfecto, que es cuando una 
sola empresa controla el mercado. 

Consorcio o Trust, cuando por razones 
de estrategia la empresa que monopoliza 
un producto se disfraza en varias empre
sas subsidiarias. 

Cartel y Concern, cuando empresas ori
ginalmente distintas se ponen de acuerdo 
para realizar una política común de ven
tas. 

Originariamente, en el Perú existro un 
monopolio perfecto. Posteriormente se pre
sentaron varios proyectos para construir 
fábricas de cemento en distintas partes 
del Perú. La política del monopolio fue 
impedirlas y como no pudo hacerlo, las 
absorvió (caso de cemento Chilca) o se 
asoció con ellas o las subordinó (caso de 
Cemento Pacasmayo y de Cemento Andi
no). Las siguientes . cifras que correspon
den a la producción del año 1959 expre
san numéricamente la estructura de la in
dustria . del cemento en el Perú: 

Grupo Prado 
Atocongo. 
Chilca .. 
Chiclayo . 

Barriles Barriles 

Para clasificar al monopolio del cemen
to en cualquiera de las cuatro categorías 
que hemos indicado nos veríamos en apu· 
ros, pero es evidente que si la Compañía 
de Cemento Pacasmayo se sirve de una 
perogrullada para desmentir al Perú, és
te puede contestar que es una verdad de 
Perogrullo que existe un monopolio del 
cemento. 

LAS FALACIAS 
DE·L PfON.QPOLIO 

Desmentir punto por punto la carta, el 
memorándum y el aviso que publica si
multáneamente la Compañía de Cemento 
Pacasmayo serla ocioso, ya que todas las 
afirmaciones son tan débiles como su de
finición de monqpolio. Sin embargo, que-
remos dejar en claro dos de ellas por pa-" 
recemos las más cínicas. 

Pacasmayo 
Andino 

1'873,000 
481,000 
182,000 

Resulta clamorosamente absurda la 
403,000 12% afirmación de que los aumentos simultá-
484,000 13% . neos del cemento peruano no indican mo

nopolio o cartel. Como dijimos, cartel es 
el acuerdo mediante el cual varias em
presas unifonnizan su politica de precios. 

2'536,000 75% 

Total 3'423,000 100% 

Para rebatir esta verdad evidente, atir
,: man que "en cualquier país de libre eco· 

Estas cÍfr3s indican que aunque no exis- nomla todo aumento general de precios 
tiese acuerdo ni vincµlación alguna entre ·· en una rama de actividad, si es justifica-
estas tres empresas, de ,odas maneras el do, se opera inevitablemente, en forma si-

. Grupo Prado impondría su política de multánea, 0 poco menos. Y esto, precisa-
precios ya que el 75% de la producción mente, por ser un aumento justificado y 
actual está en sus manos. Esta posición de necesario y porque, en otra forma, el pro-
comando se hace más evidente cuando se. ductor que no necesitase el aumento re-
considera que las fábricas de este grupo querido por las condiciones de operación 
trabajan al 54% de su capacidad de pro- de sus competidores, los forzaría a volver 

· ducci'5n como informa el Banco Central al nivel antetior O impediría el aumen-
de Reserva en reciente publicación titu- to". 
lada Actividades Productivas del Perú, Es evidente que el Grupo Prado, por la 
página 213. ¿Hay o no hay monopolio en enorme capacidad de producción de que 
el Perú? , .. · · · , . · - · Un análisis de hoy dispone y no utiliza, y por el amplio 
los directores de todas las empresas pro· margen de · utilidades que demostráramos 
ductoras del Perú demostraría además que en el articulo anterior, está en condiciones 

Monopolio Imperfecto, cuando varias 
empresas producen el mismo producto pe
ro una de ellas concentra el mayor porcen
taje de la producción y actúa en condí· 
ciones excepcionalmente ventajosas y por 
tanto sus estrategias determi~n las con
diciones del mercado. 

·- el consorcio no solamente se reduce al ce- de. copar el mercado y quebrar a las em-
- mento sino se extiende a todas las acti- presas competidoras. Si no lo hace es o por

vidades productivas del país, consúltese que es "muy bueno" o porque está de 
al efecto, el Vademecum del Inversionis- acuerdo con ellos. ¿Qu~ tiene que ver en 
ta que publica el Banco de Crédito. todo esto la libre competencia? 

su propuesta fue desatendida. No se pensó 
tampoco en un edificio que fue local mu· 
nicipal, que se encontraba desocupado y 
que bien pudo servir a la necesidad crea
da, por tener espacio amplio y habitacio
nes entabladas. Inexplicablemente se pre
firió conceder el almace}larniento a Enri
que W. Gobson Ltda. mediante un exótico 
contrato que reconocía un porcentaje fijo 
de pérdidas que siempre se hacía efecti
vo, aunque mediara escaso tiempo entre 
la entrada y salida de los productos. El 
contrato, además, no especificaba las con
diciones que debían tener los almacenes, . 
y al amparo de esta omisión se utiliza
ron antiguas barracas cuyo piso de tierra 
transmitía humedad a los comestibles y 
propiciaba la multiplicación de los gor
gojos. Consecuencia de ésta medida fue el 
considerable gasto de transporte -ida y 
vuelta de los cereales afectados a otros 
verdaderos almacenes, como los de "Co
mersa", para su desinfecciibn. Los cerea
les, así, iban y venían de Gobson a Comer, 
sa y los gastos crecian. 

Pero almacenar comestibles en las ciu
dades principales no era suficiente. Había 
que transportarlos a las provincias para 
su distribución. En un principio se usaba 
todo camión disponible y se pagaba por 
ello los fletes corrientes. Pero el sistema 
vari'.S. Le fue Mneedida; inexplieaoleméñ
te. la exclusividad a Francisco L.aguado 
Díaz, quien contrató por la "Empresa de 
Transportes Gianella", aduciendo una fal· 
sa representación. Hasta entonces se pa
gaba al porteador contra el comprobante 
de entrega proveniente del lugar de des
tino de la carga. Con la exclusividad em
pez,5 a pagarse el transporte al momento 
en que se entregaban los productos al 
'Porteador. Así, sin ningún interés en lle· 
var la carga a su destino, Laguado Díaz 
la almacenaba en el Cuzco. Cuando La
guado Díaz murió -infempestivamente
los cereales acumulados por él fueron ha
llados, en descomposición. Mientras tanto 
miles de campesinos habían muerto de 
hambre, no intempestiva sino lentamente. 

Otro tanto ocurrió con las molienchs. 
con los crédito~¡ "LIBERTAD" se ocupará 
de estos aspeci-os en su próximo número. 
Con la vi~a humana, con la .desgracia del 
pueblo no se negocia ni se juega. No es 
por eso, posible olvidar en estos casos. 
Menos cuando propician el olvido un Go
bierno frívolo e ~sensible y un donante 
interesado. 

La segunda á.firmaci'bn del monopolio 
del cemento es de· . que sólo . haciendo 
"dumping" puede el cemento extranjero. 
co!J)lpetir con el peruano. Dumping es ven
de·r a precios inferiores al costo. A. los 
actuales precios, las fábricas del Canadá, 
con sus precios normales de · venta (Ust 
0.10 por pedidos anticipados) puede poner 
el cemento en puerto peruano más barato 
que el cemento nacional a menos de US$ 
22,000 por tonelada. Es evidente ·que en 
estos precios está la utilidad de .la fábrica 
.canadiense y es así mismo evidente que 
países con costos de producci•5n menores 

. y con carga de retorno asegurada como el 
caso del Japón, pueden ponerlo a un pre
cio mucho más bajo. 

SOCIALIZACION SIN 
EXPO·RTACION 

No puede caber duda. que estamos fren~ 
te a un monopolio. Su técnica de relacio
nes públicas, por otro lado, es una demos
traci-5n más de este aserto. Si el monopolio 
existe, la pregunta que se hacen todos los 
peruanos es ¿cómo debe .intervenir el Es
tado?, pues que _debe intervenir el Estado 
es algo que nadie duda. 
· La respuesta para nosotros es clara: · 

convertir a las compañías de cemento en 
empresas socializadas y al monopolio del 
cemento en un Comité Nacional del Ce· 
mento, encargado de coordinar los planes 
de las diversas empresas socializadas. 

· Para la socializaci'5n de las empresas no 
es necesario recurrir a la "confiscación" 
que tánto temen, ni siquiera .a )a "expro-

. piaci'5n" que merecen porque resultaría 
demasiado. costosa. Debe aplicarse a todas 
ellas simplemente la cogestión, obligando 
que en sus directorios intervengan repre
.sentantes del Estado, de los trabajadores · 
y de los consumidores. El cartel se debe 
reemplazar por un Comité Nacional con 
representaci'bn de los mismos grupos. La 
expropiación podría venir, después, con las 
propias utilidades d~ las empresas, como 
en Francia, país cuya liberalidad tanto 
aplauden. · 
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''LECHE GLORIA" debe CONVERTIRSE en COOPERATIVA 
Las informaciones procedentes de Are

quipa ponen ahora sobre el tapete un nue
vo aspecto de un problema que hemos co
mentado en números anteriores de este 
semanario: el de la fábrica de Leche "Glo· 
ria". Los diarios nos hacen saber que exis
te un agudo conflicto entre los propieta
rios y los trabajadores de esa empresa, 
conflicto que ha conducido a una parali
zaci!5n de actividades y a la ocupación pa
cífica de los locales industriales por los 
obreros y sus familias. 

La Federación Departamental de Tra
bajadores y algunos sindicatos han hecho 
público su apoyo a las demandas de los 
servidores de Leche "Gloria" e incluso 
han señalado plazos de huelga para el ca· 
so de que el conflicto no se solucione. 

UNA FABRICA 
Y LA ECONOMIA 
AREQUIPEfíA 

Por otro lado, la Sociedad Agrícola de 
Arequipa ha amenazado también con te
mar medidas de fuerz,a en caso de que 
continúe la paralización de la fábrica me
didas de fuerza que comprometerían 'a to
da la población arequipeña pues implica
rían la suspensión del abastecimiento de 
los productos de panllevar. Esta demostra
ción de resistencia se funda en el hecho 
de que la paralización afecta a los milla· 
res de pequeños ganaderos que abastecen 
a la fábrica, los cuales no tienen más re
medio que perder le leche producida du
rante los días que dura el conflicto. 

Un simple conflicto laboral ha tenido 
así la virtud de mostrar descarnadamente 
las múltiples influencias que sobre la eco
nomía arequipeña ejerce un consorcio in
dustrial, desproporcionadamente poderoso 
frente a una multitud de pequeños agri
cultores. Y ha de servir también para pro· 
bar, con la fuerza incontrastable de los 
hechos -que en la vida ordinaria y pací
fica del arequipeño pasan inadvertidos
cómo una deficiente estructura económi
ca atenta contra todos los integrantes de 
una comunidad. Y más concretamente, al 
confliúlo de Leche "Gloría" y sus deri
vaciones ponen en evidencia 1ue hay un 
defecto básico en el concepto de empre· 
sa que enfrenta -casi diríamos necesa
riamente- a elementos que en esenda 
deberían estar integrados, tan integrados 
como aparecen en uno de esos tarros de 
leche evaporada que consumimos con fre
cuencia. 

Esa lucha sindical, esa enérgica protes~ 
ta de los agricultores, ese temor de la po
blación toda que obliga. a su representan
te cívico ( oficialmente, al menos, por dis· 
posid5n del señor Ministro de Gobierno) 
que es el Alcalde del Concejo Provincial 
a intervenir como "mediador", son alar: 
ma·s que surgen de la ciudad heroic~ y' 
rebelde demandando atención de los po
deres públicos. Las cosas no pueden con
tinuar en el estado en que se encuentran· 
no deben, . con mayor razón, agravarse'. 
Porque en esas luchas s5lo hay un . derro
tado que es el pueblo. Las fábricas como 
Leche Gloria pueden soportar muchos días 
y semanas de paralización, porque su po
der económico y sus márgenes de ganan· 
ci~ les garantizan el triunfo, a un plazo 

· mas o menos corto, sobre obreros y cam
pesinos que viven al día su miseria y su 
s1:1stento elemental y básico. Y, por aña
didura, aquel poder econt6mico y aquellos 
márgenes de ganancia se verán incremen
tados, pues el aumento que otorguen en 
sueldos y salarios se verá largamente com
pensado con la elevación de sus precios 
de venta. 

Pero la "solución" será siempre transi
toria si no se llega al fondo del problema. 
Al cabo de algunos meses se repetirá el 
:nism_o o parecido cuadro, y se llegará a 
idénticas o parecidas "soluciones". 

EL FONDO 
DEL PROBLEMA 

¿Y cuál es el -fondo del problema? El 
fondo del problema es que hay· unos que. 
producen la leche, otros que la envasan y 
unos terceros que la venden (y en buena 
parte se la beben). Si se llega a consti· 
tuir una sola unidad -productores, obre
ros fabriles- con los dos primeros, los ter
ceros están demás. Dicho en otras pala
bras, la solución estriba en que la Socie
dad Anónima Leche "Gloria" se vea sus
tituída por la Cooperativa Leche Gloria. 

Pero como el término "cooperativa" se 
presta a muchas y muy variadas interpre
taciones conviene aclarar a qué nos esta
mos refiriendo. Con mucha frecuencia se 
tiene la idea de que' una cooperativa es 
algo así como un conjunto de gentes que 
se ayudan mutuamente, o como una orga
nización para vender más barato que las 
empresas comerciales, o un sistema para 
hacer compras en gran escala, o, en sín
tesis. una cierta alianza de gente más o 
menos pobre. Algunas de estas aprecia
ciones son ciertas en cuanto describen al· 
gunos rasgos. de determinadas formas coo
perativas ·pero no lo son en la med~da que 
sirven para ocultar, conscientemente o por 
ignorancia, la esencia misma del sistema 
cooperativo. 

Hoy ocupada por Obreros . en Huelga, su 
Transformación Económica Representaría 
una Solución para ·el Campesinado de 
Arequipa y su Población en General 

tomada 

Muy apretadamente -<:on todos los ries
gos que implica una síntesis- podríamos 
decir que una cooperativa es una asocia
ción social y comercial, con los sentidos 
siguientes: · 

Asociación, porque es una empresa de 
personas y no de capitales. 

Social, porque no persigue el lucro sino 
el servicio. · 

Comercial, porque opera dentro de · las 
normas técnicas, .económicas, contables, 
etc .. de una empresa comercial. 

En su aspecto formal, la cooperl\tiva 
presenta alguna similitud con la sociedad 
an5nima por cuanto el capital es cubierto 
por muchas personas. Pero difiere radi
calmente de ella en el hecho de que las 
acciones (llamadas "certificados de apor· 
tación") no conceden privilegios ni en el 
manejo de la empresa ni en la obtención 
de los beneficios. En efecto, en la coope
rativa cada asociado tiene derecho a un 
solo voto, cualquiera que sea el capital por 
él aportado; y, al mismo tiempo, ese ca
pital tiene prácticamente el cará<;:ter de 
un préstamo, puesto que s5lo per~ibe por 
ese concepto (por el de capital si~ple y 
llano) un tipo de interés predetermmado, 
módico, que equivale, digamos, al produ-

. cido por las cuentas de ahorros o al inte
rés legal vigente. 

Todo exceso -una vez deducidas, na
turalmente, las provisiones ordinarias pa· 
ra el funcionamiento eficiente de la Coo
perativa- se destina en parte a un fondo 
de ampliaciones, en otra parte a la exten
sión del sistema cooperativo o edu~ación 
cooperativa, y el resto para ser distribuí
do entre los cooperadores (es decir, los 
miembros de la cooperativa). 

LAS COO·PE'RATIVAS: 
UNA SOLUCION 

¿ Cómo se hace la distribución entre es
tos cooperadores? La distribución de "ex
cedentes" --que en la empresa comercial 
se llaman utilidades- se hace en propor· 
ción al servicio prestado a la cooperativa, 
independientemente del capital aportado, 
por cada cooperador. La idea central en 
esta materia, y esto hay que tenerlo muy 
presente para entender la sencilla lógica 

. de la cooperativa, es que las ganancias de 
una cooperativa dependen del movimiento 
que ésta haya tenido (mayores ventas; 
más trabajo, más uso del servicio, etc.) 
y que, en consecuencia, cada miembro 
cooperador debe recibir una parte de la 
ganancia en proporción del volumen en 
que haya contribuido a aquel movimiento 
total. · 

Por eso mismo, la Cooperativa debe 
funcionar siempre con los precios de mer
cado, puesto la economía que se obtiene 
consiste en la devolución en forma de ex
cedentes del mayor precio pagado o del 
.menor salario percibido. Ello permite, por 
otro lado, que la cooperativa funcione sin 
el "antipático" carácter de competidora 
desleal con otras empresas económicas. 

En añadidura de lo expuesto, las coo
perativas son empresas abiertas a toda 
persona que reúna los requisitos exigidos 
por las leyes y reglamentos. Sus capita
les son, por principio ilimitados. (La úni· 
ca excepción la constituyen las coopera
tivas de vivienda, en general, no porque 
sea imposible aplicar en su totalidad las 
normas cooperativas, sino porque la mag
nitud material de sus ejecuciones y del 
crédito requerido, la "rigidez" relativa, di
jéramos, de su operación, obligan normal
mente a operar por grupos y dentro de ca
lendarios determinados). 

la cooperativa. En 
efecto, <' 111111111 ,t hecho toda discrimi
naciión o . 1•1•11 1 111 por causa de raza, cr.e
do, condición urlnl o económica, etc., en 
virtud del llb1·1• 11<· , o; y el principio del 
capital indet •rmln11d permite, por un la
do, el crecimi nto, la expansi•5n de la pro
pia cooperativa o de actividades que le 
sirven de sustento (por ejemplo, una coo
perativa de consumo de telas puede llegar 
a tener su telar~ una de producción de 
telas puede llegar a tener una hacienda 
para producir el algodón o la lana, etc., 
etc.); y, por otro lado, permite simple· 
mente ajustar el capital a las necesidades 
de la cooperativa y de los hombres. si· 
multáneamente, disminuyendo, por ejem
plo, el valor de "acci'5n" si es que es in
necesario poseer más capital, permitiendo, 
sin embargo, que ingresen todos los que 
quieran hacerlo. 

ASOCIACION 
DE HOMBRE·&, 
NO DE CAPITALES 

La estricta aplicación de estas normas 
en cada caso concreto permite a cualquie
ra ser: un "experto" en cooperativas". Na
turalmente que en las aplicaciones concre
tas pueden adoptarse algunas variantes, 
siempre que no se atente contra los prin
cipios fundamentales. Se puede, por ejem· 
plo, incluir la ayuda técnica de organismos 
estatales en las etapas iniciales; se puede 
considerar la presencia de interventores 
mientras no. se cancelan los créditos obte
nidos; se puede acordar un distribución de 
excedentes o "retornos" aplicables no in
dividualmente sino en obras y servicios de 
carácter colectivo, etc., etc. 

La aplicación !práctica de esta institu
ción esencialmente humana, de hombres 
y no de capitales, de servicios y no de lu
cro, de amplia base y no de círculos pri
vilegiados, de retribución al trabajo, al 
esfuerzo, a la cooperacii>n y no al capital, 
·eleva a la cooperativa de la simple esca
la económica al nivel de una institución 
comunitaria dentro de la gama de empre· 
sas comunitarias posible. En los hechos se 
ªl'.!.recia C'5mo de la cooperación surge la 

fuerza colectiva, se constata que es posi
ble producir, abastecerse, obtener servi
cios, sin esclavizarse a un amo económico, 
se comprueba que el capital no es más que 
un simple auxiliar de la producción y que 
es innecesario el capitalista, se descubren 
cada yez nuevos y más amplios horizon
tes para el perfeccionamiento humano ha
ciendo uso de los medios económicos sin 
esclavizarse a ellos. Y las diversas coope
rativas que institintivamente, por mutua 
conveniencia, se van articulando, coordi
nando, federando, dentro del mismo es· 

. píritu y la misma técnica que guía a · ca
da una de ellas, forman estructuras hu
manas cada vez más amplias y s51idas. 

Por eso las cooperativas se desarrollan 
a pesar de lOs obstáculos que le oponen 
las empresas capitalistas, o mejor aún las 
estructuras capitalistas, y se desarrollan 
igualmente en el mundo socialista. 

UN CAMINO 
PARA AR:EQUIPA 

Volvamos ahora al caso de Leche Glo
ria. Si, en general, en doctrina, es conve
niente y factible la extensión del sistema 
cooperativo, hay casos en que su aplica
d5n se convierte en imperiosa necesidad. 
Tal es el caso de Leche "Gloria". 

¿ Cuál es la razón para que los pequeños 
agricultores y ganaderos no puedan in
dustrializar su propia leche? Creemos que 
hay dos dificultades, ambas resolubles por 
el Estado. La primera, es la dificultad de 
iniciar la coordinaci'5n de más de tres mil 
pequeños ganaderos. La segunda, es la de 
conseguir el capital necesario para expro· 
piar la fábrica. Para resolver ambas difi
cultades e~tá el Estado, con todos sus or
ganismos técnicos y sus Bancos de Fo
mento. No hacerlo y predicar, en cambio, 
eso que llaman "libre empresa" es defen
der al libre zorro en el libre gallinero 
frente a los libres pollitos. No hacerlo, y 
sostener que se defiende el acceso a la 
propiedad, es · reducir el problema de la 
propiedad a un titulo, permitie'ndo que 
los frutos --que es lo importante- los ab
sorba el más fuerte. Leche "Gloria" debe, 
pues, transformarse en una cooperativa. 

Pero hay algo más. La situación econó
mica de Arequipa es angustiosa. No se re· 
solverá con unas cuantas obras públicas. 
No se resolverá siquiera con unos cente
nares de viviendas. Se resolverá a medi
da -Y en la medida- que las ren~s que 
producen los arequipeños se inviertan y 
se gasten en Arequipa; se resolverá a me
dida -y en la medida- que las rentas 
que producen los arequipeños vayan a pa
rar a sus propios bolsillos en vez de de- ' 
positarse en las cuentas corrientes de las 
grandes empresas, en las arcas de los in
termediarios o en las bolsas de los rentis· 
tas parásitos. Querer "resolver" la situa
ci'5n aumentando el número de fábricas 
que, con criterio estrictamente colonial, se 
instalan en Arequipa para aprovechar la 
mano de obra barata, las ventajas de la 
campiña o la destreza de los operarios, y 
que trasladan sus utilidades a Lima y al 
extranjero, es como construir un reser
vorio de agua y dejarle . un forado para 
que drene permanentemente. 
, La cooperativa lechera sería, además; 
una verdadera escuela que permitiría ex
tender cada vez más las ventajas del mé
todo cooperativo. Ella permitiría integrar, 
posteriormente, las pequeñas explotacio
nes ganaderas en unidades más económi 
cas y racionales, "cooperativizar" la agri· 
cultura, el transporte de productos agro
pecuarios a los grandes centros de consu
mo, la educacrón, la vivienda, los servicios 
públicos. Convertir a la multitud de pe
queños agricultores en un!l verd~dera co
munidad humana. Y servir de eJemplo a 
otros sectores de la misma región y al Pe
rú entero. Este sería un "liderazgo" digno 

de la ciudad caudillo. 

Estos principios del libre acceso y del 
capital indeterminado completan el cua· /JIOS !V l!EC/10 I , 
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Un nuevo atentado del gobierno contra la 
libertad de organización de los trabajador<'s 
ha denunciado la Central Sindical de Emplea
dos Particulal'ee del Perú (CSEPP) ante el 
conjunto del movimiento sindical peruano y 
la opinión pública en gener.aJ. 

Eete atentado se ha perpetrado a. través 
de la dación de un Decreto Supremo publica· 
do únicamente en el diario oficial '' El Perua
no'', sin ser remitido a los demás periódicos 
con el objeto de que eu. texto pasara desa'. 
percibido y no levantara polémicas. La in
tención de de11lizarlo ocultamente se eviden
cia, además, porque habiendo sido fechado el 
3 de mayo pasado, sólo apareció el 21 del mis
mo mes. 

Con el pretexto de aplicar "los principioe 
contenidos en el Convenio Internacional de 
Trabajo N9 87", el Decreto 009 en mención 
edifica en realidad todo un sistema de traba~ 
y ob&táculos para la libre sindicalización, po
niendo en manos del gobierno, mediante prin
cipios de "registro" . q11e él eetablece, la exis
tecia misma de los sindicatos. 

Lo primero que merece el rechazo de la 
CSEPP, en el comunicado que firman su Se
cretario General Guillermo Sheen Lazo y el 
Secretario interino de Prensa, T-0ribio Miran
da Bracamonte, es el tope completamente :ar
bitrario que se establece para la conetitución 
de sindicatos en el artículo 7 qu.e dice: "Los 
sindicatos de trabajadores, para- eonstituirse 
o subeistir, deberán e-0,ntar con un mínimo 
de 20 trabajadores". Esto significa conde· 
nar a la carencia de sindicatos a todos loe 
trabajadores de loe pequen.os talleres, que 
en el Perú eon • la inmensa mayoría de loe 
centros de trabajo. 

Pero lo más grave, sin duda, es el art. 11 
que prescribe: "Es obligatorio el registro de 
los sindicatos. Para el efecto, la Junta Di
tectiva provisional o un ,mandatario suyo con 
poder eepecial presentará a la Autoridad de 
'I"rabajo de la juTisdieción u.na solicitud acom
pañada de los siguientes documentos: copia 
del acta de C-Onstitución, que deberá estar 
suscrita por más del 50 por dento de los eer
vidores del centro de trabajo; n-0mina com
pleta de los asociados; los estatutos y copia. 
del acta de la asamblea general que loe apro
bó. Estos documentos se entregarán en tres 
ejemplares legalizados por Notario Público 
o Juez de Paz, según el caso, o eertificados 
por los miembroe de la misma Junta bajo su 
responsabilidad''. 

Como se ve este ·sistema de recolección de 
firmas es mucho peor que el anteriormente 
vigente ''plebiscito". -también inaceptable
pues ni siquiera eubsiste la protec.ción del vo
to secret-0, sino que se obliga a suscribir pú-

EN EL PERO 

·No obstante haber transcurrido cerca 
de dos años de la presentación del pliego 
de recÍamos respectivo sin que las auto
ridades del Gobierno hayan intentado so
lucionarlo, varios miles de trabajadores 

· en construcción civil iniciaron el viernes 
· de la semana pasada una huelga general 

indefinida. Una vez más el gobierno pre
cipitó una paralización de labores de la 
masa trabajadora por favorecer intereses 
políticos, que en el gremio _de construc
ción civil fue visible desde aquella asam
blea en que el diputado aprista Montoya 

Távara hirio e bala a un obrero del ·sec~ 
tor mayoritario, que en esos momentos 
celebraba la reconquista de su local de 
Prolongación Cangallo, el cual había es
tado en manos de un grupo de la convi
vencia por algunos días. 
. Frescos están en la memoria los aconte

cimientos que siguieron a estos sucesos: al 
no poder tomar por asalto el local de los 
trabajadores de construcción civil, el sec
tor aprista encabezado por el repudiado 
Efigenio Zamudio Loyaga, convoca seu
dos "congresos" de trabaj.adores y manio-

MODAS: COMO· USAR EL PAB'UELO EN LA PROXIMA TEMPORADA 
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19JJ. A lo pirata. Lindo modelito. Se amarrarl en l• cabeza 
haci6ndose un nudo atrls.Este estilo da mucha 
apáriencia y disminuye 1ft edad.Con pintea rosadas. 

1948. A l• "apolinaire". r,10delo muy discre·to y reservado,con 
ciertas rendniscencies del western. 

1945. A-la bustamente. Se colocarl con el nudo hacia arriba. 
Este modelito rejuvenece mucho, pues 
levanta la papaya. 

1956; A la neonvivence". Modelito rranc6a muy encantedor. Diai
mW.a tambi6n las patas de Gallo Porras. 
Tambi6n se le llama gallina ciega. Con 
pintes am11rillaa. 

Gerardo Vallejo M. Lima.-Sus aprecia
ciones en torno del camino viable a la 
verdadera revoluci'.5n, están bien encua
dradas. El optimismo de ciertos sectores 
que anhelan la revolución por vía electo
ral, debe también ser tomado en cuenta. 
Estamos de acuerdo con Ud. en que Cuba 
dá el ejemplo y es la avanzada america
na de la revolución y que "al enfermo hay 
que curarlo aunque no quiera; el morfi
nómano ama a quien le dá la droga y odia 
a q11ien se la impide, pero después de cu
rado rectifica su actitud y vive agradeci
do de quien impidi•.5 la continuación de 
la degradación; así, los que hoy ven mal 
u odia:Q a Fidel Castro, algún día com
prenderán, lo aclamarán y agradecerán" 

Presciliano Castillo G. Churin.-Recor
damos con usted ese contrato que se pre
tendió entre la ,diputada Alicia Blanco y 
las pozas de aguas termales de Churin. 
Lo que no se sabía ciertamente era el des
tino de los 20 mil soles que se dr.5 para. 
la refacción de la Iglesia que usted como 
vecino de Churin bien informado afirma 
no ha sido invertido en ese objetivo y la 
igles!a se ha caído. 

Tnte. Coronel Luis E. Bodero García.
Magdalena Nueva.- Acogemos su colabo
raración sobre las medidas referentes a 
la ·Reforma Carcelaria. Sus observaciones 
son interesantes y en próxima oportunidad 
haremos una crónica. · · 

Asociación de Pobladores de 'Tampa 
de Cueva" .-Comprendemos su angustio
sa situación y condenamos la indiferen
cia de las autoridades. Ustedes como di· 
cen, tienen que .comprar agua a 2 kmts. en 
latas y baldes y no se les construye cami~ 
no. Denuncian los abusos de un Goberna
dor Pradista y desde estas columnas pe
dimos a las autoridades que solucionen de 
inmediato su angustioso problema. 

Boo.orio Isidro Macavilca, Lima.- Está 
Ud. en la linea justa. Agradecemos sus 
elogios y compartimos sus opiniones. Ciu
dadanos conscientes com9 usted del ver
dadero sentido del patnotismo y de lo 
que es un revolución social, harári el mun
do mejor que· todos anhelamos. 

A . . Ortega C.-IJma.-Es cierto. Ningún 
peruano cree en la capacidad ni autoridad 
del señor Stevenson para resolver nues-
tros problemas. · 

bra ante el Ministerio de Trabajo )para 
que se reconozca a una apócrifa "Fede
ración", con > el claro propósito de adue
ñarse "legalmente" del local de Canga
llo, al no poder hacerlo por la fuerza, an
te la superioridad numérica de los tra
bajadores pertenecientes a la antigua y 
auténtica Federación Nacional de Traba
jadpres del ramo. 

Esta Federaci'.5n, de inquebrantable po
sición revolucionaria _ y principista1 pre
senta el 30 de setiembre de 1959 l ¡nada· 
menos!) un pliego de reclamos sobre au
mentos salariales, condiciones de trabajo 
y reconocimiento oficial de la Federación. 
La Dirección de Trabajo dilata y poster
ga indefinidamente la solución de las de
mandas, y por lo bajo acuerda reconocer 
a la otra "Federación" del grupo convi
viente, que se coloca al servicio de los in
tereses patronales y contra las justas as
piraciones económicas y sociales de la cla
se trabajadora. 

Ante esta situación, y luego de sucesi
vos plazos de e!lpera, la asamblea de los 
trabajadores decreta el viernes de la se
mana pasada la iniciación de la huelga 
general, que abarca a más de 20 mil obre
ros, mientras que la apócrüa Federaci'.5n 
aprista intenta desesperadamente quebrar 
el movimiento de lucha recurriendo a las 
páginas de los diarios de la convivencia 
("La Crónica", "La Prensa" y "La Tri
buna"). 

En apoyo de esta huelga, la Federación 
de Empléados Bancarios emitió un comu
nicado de prensa ,sentando su más enér
gica protesta por la arbitrariedad con que 
habían actuado las autoridades de Tra
bajo, al no pronunciarse sobre las peti
ciones de los trabajadores, · · 
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· Africa quiere Independencia y Democra-cia 
. Si al_ Africa se le niega la democra

cia occidental, entonces es justo y natu
ral que _Africa forje sobre el yunque de 
la ~ecesidad otras ideologías políticas ac
cesibles a e~la. Los occidentales no quie
ren que Afnca se pase al bando comunis
ta, . Y al mismo ~iempo, sin embargo, no 
quieren que Afnca se haga democrática 
P}lesto que este, último proceso liquida~ 
na . la supremacia blanca. La democracia 
occidental en Africa no lleva en su vien
tre ª, ~a democracia, sino a la dictadura, 
~s , futil, carece de sentido político y es 
ndic_ulo esperar que un pueblo al que se 
le meg~ la ~emocracia luche por la de
mocracia _occidental en caso de crisis. La 
gente defiende aquello de lo que disfru
ta, .Y no aquello que la oprime. Si al 
afric~no se le obliga a vivir durante toda 
su vida bajo un sistema dictatorial euro
peo, entonces, cuando dictadores más fuer
tes, aparezcan en escena, lo más probable 
sera ·que se pas~ ~l lado del dictador que 
mayores probabihdades de victoria tenga 
Y esto, a su vez, debilita enormemente a 
la democracia occidental. En el caso de 
un nuevo dictador, el africano no tiene 
nada que perder o que ganar. Verá con 
gusto que su antiguo dictador padezca la 
derrota a manos del nuevo. Pero désele 
al africano su libertad y su independencia 
Y enton~es luchará con. su vida contra el 
nuevo dictador, porque algo le irá en la 
ap~esta. ¿Cómo podrá esperarse que el 
africano sea leal a la democracia occiden
tal, _si no dis!ru_ta _i:Ie la democracia de que 
go7!5 antes de la llegada de los blancos a 
Africa? ¿Porqué habrá de morir para que 
la Europa Occidental y los Estados Uni
dos puedan pr~servar su democracia, de 
la cual no disfruta? Los millones de afri
canos · que están en , marcha proclaman, 
"dadnos la democracia que no conocemos, 
y la democracia que vosotros conocéis, y 
podréis contar verdaderamente con nues
tro apoyo. No nos deis una falsa democra
cia". 

COBERNARSE 
A SI MISMOS 

El argumento de que los africanos no 
pueden gobernarse a sí mismos carece to
talment~ de validez. Los africanos pueden 
gobernarse a sí mismos como cualquier 
otro pueblo de la tierra. No son eres hu
manos perfectos. Tienen sus fallas y de
bilidades, como todas las d~más naciones. 
Los países occidentales dicen a menudo, 
"a menos de que ellos (los africanos) pue
dan garantizarnos que sabrán. gobernarse 
a sí mismos, es en extremo peligroso con
cederles la plena independencia", olvidán
dose de que no hay una sola nación occi
dental que tenga un historial completa
mente limpio. ·Presidido por el Occidente, 
el mundo contempló dos devastadoras 
guerras europeas, cuya destrucci'5n hu-

ANTI-BELICISMO 
Londres.-Bertrand Russel; en una car

ta dirigida al Presidente Kennedy, ma
nifiesta que h,abrá actos de protesta en 
toda Gran Bretaña, si el gobierno norte
americano no abandona su base para sub
marinos nucleares en Holy Loch, Escocia. 
El renombrado filósofo inglés preside la 
"Comisión de los 100", integrada ·por des
tacadas personalidades inglesas que se 
oponen a los armamentos atómicos (Ber
trand Russel es uno de los influyentes in
telectuales que se viene pronunciando sin 
temores sobre los problemas humanos, co
mo lo ha hecho recientemente Arnold 
Toynbee, quien dirigió igualmente una 
comunicación al Presidente Kennedy, en 
la que manifiesta su oposición a la inter
vención norteamericana en Cuba. El sa
bio norteamericano Linus Pauling, figura 
también entre quienes se oponen a las 
violaciones de los derechos de los pueblos 
y lucha particularmente contra la "amo
ralidad de la guerra" 

Washington.-El doctor Linus Pauling, 
científico de fama mundial y combatiente 
por la paz, continúa siendo atacado por 
la subcomisión senatorial para las cues
tiones de seguridad interior de Estados 
Unidos. Pauling es perseguido por haber 
sido el iniciador de la colección de firmas 
de científicos que se pronuncian contra 
las armas nucleares, y que llegó a incluir 
11 000 firmantes de investigadores y pro
fe~ores de 49 países. 
CONTRA EL RACISMO . . .. 
Y A FAVOR 

El Cairo.-El representante de la Aso
ciación Africana, Piliso, en conferencia 
de prensa ha manifestado: "llamamos a 
todos los pueblos y países amantes de la 
paz y de la libertad a condenar la política 
del gobierno de la Unión Sudafricana". 
Al reclamar sanciones contra esa nueva 
República expresó: "el mundo democrá
tico no tolerará la discriminación racial". 

El Cairo.-El dirigente del Buró del 
Frente Uñico Sudafricano en El Cairo, 
M. L. Pesievo ha señalado la ayuda soli
daria que presta la República Democráti~ 
ca Alemana en la lucha contra la discri
minación racial en Africa del Sur y ha 
criticado la actitud opuesta que adopta 
Alemania Occidental. . 

Berlín.-Los sindicatos de Alemania del 
Este han dirigido un telegrama al Congre
so Sindical Sudafricano, deseando a la 
lJOblación de la Unión Sudoccidentjil . un 
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El autor de "El Reto de Africé (Fondo de Cultura Económica 
Méxic~, 1961) es un Pastor de la Iglesia Metodista Inglesa, negro d~ 
Rod~1a, Y su lucha por la independencia política, social y económica del 
con_tinente africano le ha procurado un puesto de honor entre los · más 
valientes y serenos pensadores que alientan a las masas a destruir el 
cruel sistema colonial de los imperialistas europeos. De su libro son es
tos fragmentos, en J.os que se exponen algunas de las ideas motrices de 
la rebelión africana contra la "supremacía_ blanca". 

Ayer de rodillas,hoy en pie,Africa renace. 
mana total ascendió a la cifra de 42 millo
nes de personas. No fue sino el gobierno 
de los europeos el que causó la destruc
ción de vidas humanas en escala univer
sal. Por tanto, ara negarles a los africa
nos el derecho a regirse a sí mismos no 
es buena excusa la de que no sabrán go
bernarse bien, puesto que tampoco los oc
cidentales se saben,.gobernar a sí mismos. 
Son las potencias occidentales y Rusia las 
que amenazan de extinción al género hu
mano. Es una lástima aue la democracia 
occidental haga en Mrica lo que el co
munismo hace en la Europa Oriental. 

EUROPA 
NO JUECA LIMPIO 

Recuerdo la discusión entre el señor Tho-

éxito completo en la huelga general que 
realiza protestando de la política racista 
seguida por el gobierno de Verwoerd. Di
ce el telegrama: "Pedimos con vosotros 
que se conceda a la población africana la 
completa e inmediata igualdad de dere
chos económicos, sociales y políticos". 

Karlsruhe.- El procurador federal de 
Alemania Occidental en esta localidad ha 
prohibido propagar un documento sobre 
el proceso contra Eichmann. Se trata n 
un folleto del Profesor Levai, historiador 
húngaro, en que se asegura que hubo es
trecha colaboración entre Eichman y el 
actual Secretario de Estado de Bonn, Glob
ke, en la persecución de los judíos. duran
te la época nazi. 

Berlin.-El Prof. Dr. Fiedrich Karl Kaul, 
destacado abogado estudioso del "caso 
Eichman" ha expresado que durante 15 
años las esferas reinantes de Bonn han 
hecho todo lo posible para ahogar el pa
sado fascista de Alemania Occidental. 

Hannóver.-Unidades militares de fas
cistas húngaros, con vistas a utilizarlas en 
la lucha para derrocar al gobierno socia
lista de Hungría, se están organizando en 
Alemania Occidental con el apoyo del go
bierno de Bonn. Esto ha sido descubierto 
y publicado en la última edición del "In
te rkonfesionelUe Pressedienst" qµe apa
rece en Hannover. Bajo el título "Fascistas 
húngaros en Alemania", escribe que la 
República Federal Alemana se ha con
vertido en una palestra para los milita
res fascistas húngaros. 

· Las protestas de la población contra las 
peligrosas actuaciones de los fascistas han 
sido rechazadas, alegando que los fascis
tas húngaros no quieren restaurar el ré
gimen fascista en Alemania, sino en Hun
gría. 

LOS JOVENES NO QUmREN 
INTEGRAR EL EJERCITO DE BONN. 

Schwerin.-Aumenta continuamente el 
número de jóvenes de 20 años de edad, 
que huyendo del llamamiento de incor
poración al ejército atómico germanooc
cidental llegan a la República Democráti
ca Alemana. En comparación con los tres 

mas N gara y un colono inglés. "Si su pue
blo, señor Ngara, puede demostrarnos que 
es capaz de gobernarse a sí mismo, le da
remos la independencia", le aseguró el 
inglés. · 

El señor N gara, intensamente acalora
do, le replicó, "¿por qué tendrá mi pueblo, 
por fuerz::i, que demostraros a vosotros que 
se puede gobernar bien a sí mismo? ¿Quié
nes sois vosotros que tengamos que de
mostraros que nos podemos gobernar a 
nosotros mismos? ¿Quién os ha dado el 
derecho de que 200 millones de personas 
tengan que demostrar que se pueden go
bernar bien a sí mismas? No tenemos por 
qué demostrarlo. Es cosa que nada os im
porta". 

El problerua' de la democracia en Afri
ca es el M . difundida más rápidamente, 
para que no vaya a ocupar su lugar algu-

primeros meses del año, el . número se ha 
elevado en un 50%. "Hace ya tiempo que 
el fin que persigue el ejércio germano
occidental, no es ningún secreto", dijo un 
empleado de Hamburgo. Desde hace al
gunos años ya no se encubre que el ejér
cito germanooccidental está preparado pa
ra una agresión contra la República De
mocrática Alemana, Polonia, Checoeslova
quia y la Unión Soviética. 

EL DOMINIO COLONIALÍSTA 
EN ANGOLA 

Bamako.- En un artículo del diari-0 
"Essor" de la República de Mali, con mo
tivo del envío de tropas sudafricanas a 
las fronteras con Angola, se manifiesta 
la convicción de que los días del dominio 
colonialista portugués en Angola están 
contados. Se subraya que Verwoerd, sin 
duda manda sus tropas para invadir An
gola y prestar ayuda a las tropas colonia
listas portuguesas en plena derrota, a 
consecuencia de la lucha de liberación del 
pueblo angolés. 

El capital británico posee grandes inte
reses en Angola, destaca el periódico bri
tánico "Labour Research". Por ejemplo, 
el ferrocarril de Enguela que pertenece a 
la sociedad británica "Tanganjika Conce
ssions", (que posee también una parte im
portante de acciones de la sociedad belga 
"Union Miniere du Haut-Katanga") de
sempeña un gran papel en la economía de 
Angola. Por medio de dicho ferrocarril se 
transporta una parte considerable de la 
producción de la Unión Minera de Katan
ga hacia el puerto de Lobito. Desde hace 
algunos años, la "Tanganjika Concessions" 
obtiene con dicha línea de ferrocarril, una 
.::uarta e incluso una tercera parte de sus 
ganancias. 

La "Angola Diamond Company" con
centra en sus manos amplios derechos de 
la extracci"" de diamantes. Forman parte 
de su dirección dos representantes de la 
empresa sudafricana "De Beers Consoli
tated Mines". Otra sociedad británica, la 
"Angola Holdings", tiene considerables in
tereses en las empresas petroleras de Lo
bito y de otras regiones costeras de Ango-

na otra cosa. Africa está pidiendo a los 
~aíses democráticos occidentales que ex
tiendan l~ dem~racia al Africa, pero las 
democracias occidentales se niegan a ha
cer lo. El nacionalismo africano es, mera
mente, una expresión específica del espí
tu humano que busca la libertad y la in
dependencia, y es una . lástima que las de
mocracias occidentales no aceleren la li
bertad y ~a independencia de Mrica. El re
to que Mrica le lanza al Occidente dice : 
Dadnos nuestra independencia, ayudad
nos en n~estra lucha por la independencia. 
Nuestra mdependencia es vuestra inde
pendencia. Estamos luchando por la Ii
~ertad humana. Queremos ser un pueblo 
llbre, vosotros no queréis que Rusia os 
encadene, pero si queréis encadenarnos a 
nosotros. No podréis tenerlo todo. Nuestra 
independencia garantizará la del resto de 
la humanidad. Las democracias occiden
tales, al negarnos la democracia no jue-
gan limpio. ' 

EL DEBER CRISTIANO 
En el pasado, la Iglesia ha desempeña

do un importante papel en el desarrollo 
de Africa. Pero la iglesia no debería con
tentarse co_n su glorioso historial del pa
sado y olvidarse de las múltiples necesi
dades de hoy. , 

Es digno de recordarse el proverbio sho
na, Mandakadya _kare haanyaradze mwana 
(Lo que comió hace mucho no calmará al 
ño que llora porque "quiere un caramelo 
ahora diciéndole que se comió un carame
lo un mes antes). La Iglesia no puede re
solver los numerosos problemas de hoy 
apelando a su pasado historial. Este re
presenta lo que se comió hace mucho tiem-

• po, para decirlo como el proverbio shona, 
y esto no puede satisfacer las múltiples 
hambres del pueblo africano, que trata de 
alcanzar algo que dé solidez y firmeza a · 
sus vidas en las condiciones rápidamente 
cambiantes del siglo XX. Es absolutamen
te necesario un esfuerzo sostenido. 

La Iglesia puede recoger este reto en 
el campo de la fe. La fe es parte integran
te de la vida humana, en todas las esfe
ras del vivir. La interpretación de la na
turaleza y el destino del hombre depende 
de la clase de fe. Así, pues, una fe sin 
Dios propende a devaluar al hombre, y 
lo hace responsable, finalmente, ante los 
poderes terr.enales establecidos. El desa
rrollo del sistema industrial, con todo lo 
que lo acompaña, ha destruido muchas 
concepciones religiosas que daban conte
nido a la vida africana, y con ello ha crea
do un vacío religioso en muchas comuni
dades africanas. Un vacío religioso es un 
carecer de Dios y esto, a su vez, amena
za a la vida africana de hoquedad, vacie
dad y carencia de sentido. 

la. Tienen también sucursales en Angola 
empresas británicas de navegación y trans
porte. 

Las sociedades petroleras en Angola, es 
decir, la "Combustiveses de Lobito" y la 
"Petrolos de Angola", se hallan estrecha
mente ligadas con los bancos norteame
ricanos "Chase National Bank" y el "Na
tional City Bank of New York". Geólogos 
al servicio de la "Standard Oil Company" 
norteamericana realizan prospecciones en 
todo el territorio de Angola. Los monopo
lios norteamericanos controlan, además, 
los consorcios de diamantes "Companhia 
dos Diamantas de Angola" y la "Compan
hia de Pesquizes · de Angola". El capital 
norteamericano participa también en otras 
de construcción portuarias, de carreteras 
y de centrales hidroeléctricas. 

Finalmente, los imperialistas de Alema
nia occidental también han tomado pie en 
Angola. En el distrito de Mossamedes exis
ten, desde 1955 .. unas 200 empresas ger
manoocidentales. Capitalistas o socieda
des de Alemania occidental, como por 
ejemplo, la "Deutsche Ostafrikanische Ge
sellschaft" poseen numerosas empresas o 
plantaciones, o participan en ellas. 

UNA PU~ALADA POR LA ESPALDA 
A ANGOLA Y TODA AFRICA 

Berlín.- El diario de la República De
mocrática Alemana "Neues Deutschland", 
publica en su edición del domingo un de
tallado artículo sobre el régimen de terror 
en Angola del dictador Salazar. El diario 
subraya que la acusación de la totalidad 
de la humanidad progresista está dirigida 
no solamente contra el despotismo portu
gués, sino también contra Alemania oc
cidental, miembro de la O.T.A.N. y cóm
plice de Portugal. El "Neues Deutschland" 
censura el hecho, de que ya en el año 
1950, mediante un acuerdo Bonn se ase
guró su influencia en las colonias portu
guesas. Cinco años después, en la región 
de Mozambique existían ya más de 200 
empresas industriales germano occiden
tales. Millonarios o sociedades germano 
occidentales, tales· como la Sociedad Esté
Africana, son propietarios o copropieta
rios de plantaciones. El diario recuerda la 
reciente visita del Ministro de Hacienda 
germanooccidental, Erhard, a Lisboa, don
de estableció la "ayuda de desarrollo" a 
la dictadura de Salazar, contribu yendo 
con ello a la dominación terrorista. 
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Cobarde actitud del c·obierno contraMATILDE MARMOL 

Matllde Mármol. 

PROTESTA DE LA UNION DE 
ESCRITORES DEMOCRA TICOS 

La Unión de Escritores Democráticos, 
ante el inaudito atropello que piensa per
petrar el Gobierno e~ agr~v~o de la ilus
tre escritora y ex-diplomat1ca venezola
na Matilde Mármol -a quien se ha con
minado para que abandone el país dentro 
de brevísimos días por haber expresado 
sus simpatías a la Revolud5n Cubana, sin 
haber intervenido en ningún momento en 
la política interna del Perú- acuerda: 

19-Hacer pública su más indignada 
protesta por este nuevo atropel_l? a la c~l
tura y a la libertad de expres1on que m
tenta cometer el Gobierno, esta vez en la 
persona de una de las más altas poetisas 
de América. auien reside y escribe su obra 
literaria, désde hace doce años, en el Pe
rú. 

29-Demandar a todas las instituciones 
culturales profesionales y a los escrito
res perua~os en general la expresión ~e 
su firme solidaridad con la colega Matil
de Mármol a fin de impedir que el Go
bierno con~ume el atentado de arrojar 
del seno de nuestra patria a quien es hon
ra de las letras venezolanas, del propio 
Perú y del habla castellana. 

39-Poner en conocimiento de las orga
nizaciones estudiantiles y sindicales que 
la situación de la señora Mármol es do
blemente grave, por cuanto se halla en 
pública discrepancia con la política del ac
tual Gobierno de Venezuela, con el ob
jeto de que dichas organizaciones emitan 
un pronunciamiento sobre el _funesto pre
cedente que se pretende establecer. . 

4.-Transmitir nuestra protesta contra 
el Gobierno peruano y nuestra solidari
dad con la colega Matilde Mármol a todas 
las asociaciones de escritores y autores de 
América Latina. 

Lirpa, 27 de junio de 1961. 
Alejandro Romualdo, Secretario Ge.ne

ral. 
Gustavo Valcárcel, Secretario del Ex-

terior. 
Juan Gonzalo Rose, Secretario de Pren-

sa. 

PROTESTA DE LOS POETAS 
JOVENES DEL PERU 

Frente al Incalificable atropello policial 
de oue ha sido víctima la escritora vene
zolana 'Matilde. Mármol, los poetas jóve
nes del Perú condenamos enérgicamente 
esta nueva arbitrariedad del actual régi
men antidemocrático; y denunciamos an
te la opinión pública que se intenta, ade
más, expulsarla del país sin raz:>n algulljl, 
hecho sin precedentes que de consumarse 
colmaría de vergüenza a la cultura nacio
nal y a nuestras más genuinas tradiciones 
de páís civi~izado. 

Los poeta~ jóvenes del Perú expresa
mos, asimismo, nuestra plena solidaridad 
con Matilde Mármol -preclara voz lírica 
de Latinoamérica- y le hacemos llegar 
en nombre de nuestro pueblo las más sen
tidas excusas por este abominable aten
tado de las autoridades que, una vez más, 
denigran el buen nombre del Perú ante 
las naciones de América y el Mundo. 

Arturo Corcuera.- César Calvo.- Ma
rio Razzeto.- Reynaldo Naranjo.- Car
men Luz Bejarano,- Javier Hl}raud.
José Hidalgo.- Livio Gómez.- Luis Her
nández.- Graciela Briceño.- Rodolfo Hi
nostroza.- Pedro Gori.- Rugo Villanue
va.- Marco Olivera.- Carlos Henderson. 

Matilde Mármol, la insigne escritora venezolana, una de las más altas voces feme
ninas de América, ha rendido el precio que la inteligencia y el arte deben pagar 
a la barbarie y la estulticia. Víctima de una indigna maniobra de este Gobierno, 
enemigo natural de los intelectuales, Matilde Mármol abandonará el país dentro 
de una sem,ana. · Ante el abuso bruto y ciego de la fuerza le
vantamos nuestra más enérgica protesta en nombre de los escritores, del pensa
miento y de los hombres Ubres. Reciba ella con nuestro homenaje la esperanza de 
un Perú mejor que le abrirá de par en par las puertas de sus fronteras y de su afecto. 

Nota de la Redacéión a los 
Lectores de ''LIBERTAD" 

La infame actitud asp.mida po.r el Go, 
cierno, que ha desatado toda su fu.en11 

Jll!.?a producJr la salida de Matilde Már· 
mol del pal$, mediante una VUlJar trlq.S~ 
ij~ela letalista, es ~ monstruosa yA ta,, 
lébarde. q. ue debe ser inmediatamente co• 
p.oolda ~r •- opinión pú:bllea, pata q~ ell-, A • mis Hermanos Poetas 

~ .. C,Jlt~~"l IQ<l~l de. ~ autoi'ida¡ 
"Y Perú al pie del orbe; yo me 

adhiero!" 
César Vallejo. 

· ~ -vaeD'!Ul sktuteta en atroj)ellar 
, na _ mujer¡ Jnfo.-tu-.adaine:nte, 1a· 111>! 
ticil• de t,Sta, ,medida boc:bom0$a para ü 

Vengo a despedirme. Vengo a decir que en medio de tanto signo 
de carbón, de tanta infamia programada, está el relámpago del pueblo. 
Está su espuma incontaminada, su implacable mano de resplandor. 
Junto al Perú edifiqué mi sueño. Mas la dulce sangre hoy de mi cos .. 
tado, apenas tiñe Sl;l litoral de gloria. Muchas otras voces de amor cae
rán como ahora la mía, pero el diálogo de América es profundo y en 
un torrente irrumpirá poderoso y resonante. 

rttara~ e1 .derecho, ,Jlt&'á ~ ..... n•e$to re · 
!Wclón cualldo &ólo queda'-,; por _,. 
ne esta página y PW ello,.' da.do el ffi • 

freí ble abuso cometido, ben,tóS .. aotll'lla,dó 
súspender por esta vez .Ja sec.&if)J't á.r b.1' 
¡mor para publicar loi1 docúmentos. «JIMI 
le~án u&tedes en .ella • .Accio~ eonto és.l 

iejos¡.de desalentarnos 'nos dan mnor: 
r en la bfoha y así 'debtn entendel'lf), 

enes cobardemente,. ndserabl~.ente 54l 
· lln pr~o ~ta~ i~filgna inaniq,ln:a., Soy de una patria terrible. Y como no pu~e olvidar que de mi 

patria salió, como de una matriz luminosa, el resplando-r de la inde
pendencia de América, debo ahora recoger mi fruto y mi lágrima. 

·En la tremenda zozobra de estos días, viviendo mis angustias de 
mujer y de luchadora, he aquí el testimonio de amor que entrego a 
mis hermanos peruanos, hoy que contra mí se encarniza una mano 
pigmea. · 

mol para que abandone el país en los 
p11óximos días. 

Y me llevo al Perú implícito en el alma, patria virtual, arraigo 
mío. 

Esta actitud arbitraria del Gobierno 
quebranta nuestra tradicional hospitali
dad y se ha debido únicamente al hecho 
de que la conocida poetisa y escritora ve
nezolana ha expresado sus simpatías por 
la heroica Revolución Cubana. 

Hac~ muchos años que Matilªe Mª!"mºh 
una de las figuras más destacadas de las 
letras venezolana'>, radica entre noso- · 
ttos y está íntimamente vinculada al de
sarrollo de nuestra cultura contemporá
nea. 

Lima, Junio 27 del 61. 

Hom·enaje de adhesión y de
sagravio a Matilde Mármol . 

El día de hoy, miércoles 28 de junio, 
a las 7 p.m., en el Salón de Grados de la 
Facultad de Letras de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos, se ofrecerá 
un homenaje de adhesión y desagravio a 
la insigne poetisa venezolana Matilde 
Mármol víctima de la persecución del Go
bierno ·peruano a las ideas y la inteligen
cia. Participarán en él los siguientes poe
tas: 

Francisco Bendezú. 
Juan Ríos 
Sebastián Salazar Bondy. 
Edgardo Pérez Luna. 
Javier Heraud. 
Washington Delgado. 
Reynaldo Naranjo. 
César Cálvo. 
César Franco. 
Mario Razzeto. 
Rodolfo Hinostroza. 
Arturo Corcuera. 
Genaro Carnero Checa. 
Juan Gonzalo Rose. 
Gustavo Valcárcel 
Alejandro Romualdo. 

Se unen a este homenaje de desagravio: 

La Federaciónº de Estudiantes del Perú. 
la Federación Universitaria de San Mar
cos, el Frente ' Estudiantil Revolucionario, 
el Frente Estudiantil Independiente. 

PROTESTA EL GRUPO 
INTELECTUAL PRIMERO DE MAYO 

Lima, 27 de Junio de 1961. 

Sr. Director 
del semanario ,'LIBERTAD". 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud,, 
para que por intermedio de las columnas 
del valiente semanario que Ud. tan bri
llante~ente dirige, se digne hacer públi
ca ante la opinión de los pueblos del Perú 
nuestra ID.ás indignada y vibrante protes
ta por el a,tropello inicuo de que ha sido 
víctima por parte de las autoridades con
vivientes la distinguida poetisa venezola
na Matilde Mármol. 
. Esta actitud cavernaria, que tiene sin 

duda la inspiración y el beneplácito de 
nuestros gobernantes desdicen de la cali
dad de pueblo y nación civilizada que en 
todo momento debe exhibir nuestro país 
para la opinión y el consenso extranjero. 

Dejamos en .claro que el pueblo del Pe
rú no se solidarisa ni es oómplice de estas 
malhadadas medidas de tipo medioeval. 

Sin· otro particular somos de Ud. · 
. Atts. y S.S. 
Por el Secretario del GRUPO PRIME

RO DE MAYO. 
Leoncio Bueno. 

Matilde Mármol. 

PROTESTA EL COMITE 
DE PER·IODl&TAS DE LA 

OIP. 
El Comité Peruano de la Organización 

Internacional de Periodistas, expresa su 
más enérgica protesta por el atropello que 
el Gobierno prete~de consumar al haber 
notificado a la notable poetisa, escritora 
y ex-diplomática venezolana Matilde Már-

Al expresar a Matilde Mármol su soli
daridad, el Comité Peruano de la OIP ha
ce un llamado a las organizaciones cultu
rales y cívicas del país para que con su 
movilización y protesta impidan esta ma
niobra del Gobierno, que deshonra el pres
tigio del país y encierra un atentado coJJ
tra la cultura y la libertad de expresión. 

Lima, 27 de Junio de 1960. 

El Comité Directivo. 

CARTA de MA TILDE., MARMOL 
El paÍS débe saber 1 ... ata q)i~ punto Go.)ierno peruano. ~~n en:ibarg~,. fui se-

de vileza puede llegar este Regt~en . Y parada 9e la fu~ci'.;m dip_lc!llatica que 
por eso denu.ncian,os la cobarde. a_ee!Oh de~empenaba, a raiz de 1:1n v:1,aJe que efec-
legalista llevada a éabo por los Mm1stros tue a Cuba con la autonzacion verbal del 
de R:eiaeiones Exteriores y Gobiernó con· doctor Ramón Velásquez, Secretario del 
,tra la l,rlllante eser.Jtora venezolana Ma- Presidente Betancourt, viaje durante el 
tilde Marm.ol pata obUgarla a salir ,dt- cual demostré mi ad?esi!'m sin regateos a 
nuestra patria más nuestra que de ello~ los postulados y reahzac1ones de la Revo-
~i; euanto .....:Co~o hacemos p~bUco en lución _cubana. . . . 
esta misma ed.lcion- ambos mm1stros es- A mi regreso a Lima he sido citada va-
'tin lm•oluctados e.n actos qúe comprome-, rías veces a la Sección de Extranjería de 
teb la moralidad d,el Gabinete. Venganza la Dirección de Inv~sti~a~,iones. _Mi que-
indigna de quiene.s pl'etenden llama · brantada salud ,me imp1dio acudir perso-
)unnbres y des~tatl todo. el poder del Es· nalmente a esas citaciones. Pero mi abo-
fado contra una' mujer que este abuso gado, el doctor Carlos Balarezo Delta, se 
:nos sirva ahora como tÚ,uestra •del encai apersonó en mi ·representación, y el dis-
nalleeimiento politico y .tíos sirva más tar· tinguido diputado por La Libertad fue in-
de como prueba para castigar a sus auto- formado de que se trataba simplemente, 
res. De todas mane~ es triste la deca· de cambiar mi pasaporte diplomático por 
dencia moral de este GoJ,ierno que, inca- Pl respectivo carnet de extranjería. Con 
paz de enfrentarse con hóinbres,' tiene ~úe ese objeto firmé. como se estila, una so-
desahogar su i111poteneia eon ,:nujeres. licitud de residencia en el país, solicitud 
Aqui publicamos la carta que n0$ dirige que . fue denegada por una junta de seis 
Matilde Mármol, de cuya: obra literaria se miembros, quienes, unáni,memente, se pro-
han ocupado desde Alfonso Reyes Y Jua- nunciaron en contra de su otorgamiento, 
na de lbarbouru basta la reviSta 1'Cult11~ por considerarme -he sabido qespués, ex-
-ra Peruana", perteneciente a la familia traoficialmente- "un peligro para el 
Prado que la señaló 4't:1omó uno c\e los Má$ país". Me niego a aceptar tan ridícula es-
calitt<i:USos poetas ~ Am.étlca'?.,, pecie. Jamás he intervenido en política 

, - interna del Perú porque conozco las limi-
Lima, 27 de 1 junio de '1961. taciones reglamentarias que conciernen a 

los extranjeros, .odiosa palabra todavía 
oficializada entre los pueblos hermanos 
de Latinoamérica. Pero no dejaré de ale
gar, por si me leen los eficientes miem
bros de la famosa junta que votaron uná
nimente en contra de mi residencia en el 
país, que desde que los principios del De
recho Penal Liberal fueron incorporados 
a la legislación positiva, es conquista del 
ser humano --consubstancial a su digni
dad- el no ser perseguido por sus ideas 
sino únicamente por sus hechos, si estos 
inciden en la órbita del Derecho Penal. 
Actitud política no significa actividad po
lítica. Mi actitud política estuvo siempre 
en contra de las dictaduras que agobian a 
Latinoamérica, de los regímenes vergon
zosos. de las oligarquías cavernarias que 
pactan la miseria y el oprobio de nuestros 
pueblos. Pero siendo extranjera --como 
anoté antes-- me limitaba, en el Perú, a 
sólo mis ideas, sin que jamás éstas se tra
dujeran en hechos. 

Señor Director del Semanario 
"LIBERTAD" 
Lima. 
Señor Director: 

Me dirijo a usted rogándole tenga a 
bien acoger en las columnas de su sema
nario la siguiente denuncia: 

Se trata, señor Director, de llevar an
te la opinión pública peruana y, en espe
cial, ante sus escritores y periodistas, el 
incalificable atentado de que he sido víc
tima, el sábado 24 ¡iel presente. por parte 
de jefes y funcionarios subalternos de la 
Dirección General de Investigaciones. Es
tos elementos --cumpliendo órdenes de 
la "Superioridad" -rodearon mi domici
lio particular durante largas horas, pre
tendiendo conducirme a las oficinas del 
Ministerio de Gobierno desde donde, por 
la fuerza, se me haría salir del país. La 
oportuna presencia de los señores dipu
tados Germán Tito Gutiérrez, Alfonso Be
navides Correa y Efraín Ruiz Caro, impi
di·5 que el atropello se consumara. No obs
tante, verbalmente se me ha señalado el 
plazo de ocho días para que abandone el 
país. Oficialmente no se me ha comunica-

~ CIUDADANO: COLABORA CON EL CENSO 
, do nada. No se me ha dado razón alguna 

para la comisión de semejante arbitrarie
dad. Y hasta ahora no obra en mi poder 
ningún documento oficial donde se justi
fiquen las medidas que el Gobierno ha 
tomado contra mí. 

No obstante, dada la brutalidad con que 
han procedido conmigo los agentes de in
vestigaciones, es presumible que se trate 
de imputarme la especie absurda, que 
desmiento en forma pública y terminan
te, de que yo he tenido alguna participa
ci&n en la vida política del país. 
• Y nada más, señor Director, que el rue
go de hacer pública mi más indignada 
prctesta por el vejamen que se ha infe
rido a · una escritora venezolana, con doce 
años de residencia en el Perú, con hijos 
estudiando en Universidades y colegios 
peruanos, con obra literaria concebida en 
el Perú y publicada por prestigiosas edi
toriales del país. 

' '% 
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ES UN DEBER AYUDAR{# A Slt EllTO 
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Tengo doce años de residencia en esta 
noble tierra, donde estucUan mis hijos y 
donde he publicado gran parte de mi obra 
literaria. Es más, hasta hace pocos meses 
desempeñaba un cargo diplomático en la 
Embajada de Venezuela, ·con el beneplá
cito de mi Gobierno y la aceptación del 

Le agradece su fina atención. 
Matilde Mármol. 

Offset • Reprogr6ftca S. A. 


