
IV Ep-0ca N'> 11 Lima, 5 de Julio de 1961 Chincha 243 - 'teléfono 45846 
Responsables: Adolfo Córdova, Leopoldo Vidal M. ORGANO DEL MOVIMIENTO SOCIAL - PROGRFSISTA - - Precio: 's¡. z.oo ---------------------------...----------------

BRUSCO CAMBIO EN 
LA POLITICA -YANQUI 

Los planes agr sivos que habían preparado los EE. 
UU. contra uba y que deberían haberse aprobado en 
la Conferencia de Montevideo, han fracasado debido a 
la digna actitud que han mantenido Argentina, Brasil 
y México respecto a la autodeterminación de los pue
blos y el derecho del pueblo cubano a darse el sistema 
de gobierno que él mismo determine: 

La actitud enérgica de estos países ha traído como 
consecuencia qúe la conferencia sea postergada y que 
el gobierno de Estados Unidos anuncie un cambio, for
zado en su política de dominio. La bravata Kennedy 
parece tocar a su fin, según se informa de Washington. 
Esta media vuelta se debe a los resultados del . viaje 
de Adlai Stevenson por Latino América, quien no se 
ha dejado llevar por las voces engañosas de los Beltra
nes, Alvarados y Chiribogas. Contra los consejos de es
trechar el cerco a Cuba y de imponer sanciones como 
reclama el canciller Turbay, de Colombia, los norte
americanos se han visto obligados a ser realistas. 
_, El g?bier!lo mexicano_ ha man!enido su vi eja posi

c10n nac10nahsta. El Presidente Lopez Mateos rechazó 
hace tiempo las gestiones del Presidente Prado para 
r~?'lper rela_ciones con Cuba. ,México, en seguida, ,repu
d10 la doctrma Monroe (America para los Americanos 
que quiere decir: el continente para los yanquis) po; 
imperialista y prepotente y afirmó, con claridad, su 
respeto al derecho de Cuba a darse el gobierno que de
see. "El respeto al derecho ajeno es la paz" dijo el gran 
pairiota Juárez hace decenas de años y esto no lo han 
olvidado los mexicanos de todos los tiempcs. 

¿ Y •Brasil? J anio Quadros es conservador, pero dig
no. El brasilero demandó la primera hora: "Maaos 
afuera de Cuba". Exigió a los embajadores de EE. UU. 
no meterse con Castro. Y les dijo que la revolución cu
bana debe ser respetada. Brasil, al parecer, amenazó 
inclusive con intervenir en favor de Castro si era nue
vamente agredido. 

En cuanto a la Argentina, las voces de protesta no 
se han quedado ocultas. La República de San Martín, 
desde que se inventó el tristemente célebre "Paname
ricanismo", contestó a los monroistas: "América, para 
la Huma11:idad", simbolizando así que nuestros pueblos, 
nuestra tierra y nuestro esfuerzo no pertenecen a la 
explotación imperialista de W all Street, sino al gran 
destino que espera al latinoamericano en el proceso 
mundial. Ahora, a pesar de las mediatizaciones de Ar
turo Frondizí, el gobierno argentino no ha traicionado 
al gran Roque Sáenz Peña, que se opuso también a la 
do,ctrina Monroe y ha demandado a EE. UU. respetar 
los principios de no intervención y de libre autodeterr 
minación de los pueblos, por los cuales nuestros países 
están decididos a luchar hasta la muerte. · 

El gobierno chileno, el boliviano y otros regíme
nes han mantenido entereza y Stevenson ha visto que 
es imposible ya atropellar a los pueblos. De allí el cam
bio que · se anuncia en la política internacional yanqui 
frente al mundo americano, para intentar ganarse pre
cisamente a México, Brasil y Argentina! Es decir, rea
listameñte, han debido ceder a la evidencia de que el 
colonialismo está en retroceso. 
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n el taumllde nicho del obrero Alave Y I de o ~! . 
abaladores cardos durante al régimen '+ r•, nan ttido 
terradas muchas esperanzas popul21res. _..:....,.__.,._ a demanda,. 

rá a los gobernantes- de hoy 
por esta culpa contra la patria 
profunda, contra el pu,ablo. 

• EX:ITOS DE LA REVO'LUClON 
' CUBANA - T 

• J,.A CAMARA DE CONSTRU€
CION CIVIL VEND1l: SU tltl
M()GENITVRA POR UN 'PLA'-00 
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El t· .i ncill r Alvarado, siguiendo la funesta política 
de Beltr:ín y de Ravines, ha defendido, pública y rei
teradam •11t , la política de cerco a Cuba. El Premier 
ha pronun ciado discursos en EE. UU. y aquí en el Perú 
de sabor auténticamente colonial y entreguista. Beltrán 
y "La Prensa" han llegado al extremo de alabar en dos 
eélitori~ I s a Chiriboga, anticubano, antiperuano, com
prador el gasolina a la IPC. Ahora los EE. UU. prefie
ren el ABC (Argentina, Brasil, Chile) y a México y 
dejan en falso al gobierno del Perú. La noticia, objeti
vamente, abruma a quien no conoce la realidad pe
ruana. 

P ero las clases populares jamás han aplaudido ni 
aprobado al Canciller. Y Beltrán es repudiado no . so
lamente por entregar el petróleo y por su política fi
nanciera y económica pro-oligárquica, sino también y 
principalmente por sujeción colonial a Wall Street. 
Pero Beltrán no es la patria. Beltrán es el anti-Perú. 
La Nación, en cambio, respalda y apoya fraternalmen
te a Cuba. 

DE LENTEJAS . ' ~ " ' ' 
• LA PLUTOCRACIÁ, •PEsll\111. - ., 

, ADMINISTRAl>O.RA . .... '! 

El fracasQ del cerco a Cuba, preconizado por Torre 
Tagle es el fracaso del gabinete. Y el Premier Beltrán 
que más empujara la conferencia de Costa Rica contra 
Cuba, y que ha enfilado toda su artillería de papel con
tra el país hermano, debe igualmente responder ante 
la Nación por esta torpeza que repudian los pueblos 
libres, que condenan México, Brasil, Argentina, Chile 
y que, inclusive, desprecia el amo de la oligarquía pe
ruana -no del Perú-: W all Street. 

El fracaso del cerco a Cuba y el viraje brusco de 
la política yanqui son una prueba más de la miopía 
y la ineptitud del gabinete Beltrán, servidor rendido 
del imperialismo. 

• LA CONSPIRACION DE ~'LA~ 
PRENSA" 

• LA PLANIFICACION 
• EMPRl!:SA PRIVADA Y FUN-

GION .PUBLtOA -· <' 

• ú. S. A.: UNA ECONOMIA DE 
LOCOS 

• LINCOLN, .HOMU&E l>E IZ. 
QUÍDDA "' . ' • , ' " ' 

• LA AYUDA EXTERIOR NO 'ES 
UN}}. PANACEA. 

• - COMO LO&t,MEX:lCANOS RES· 
CATARON SU PE".rROLEO 

• AGRARIA: ¡UNIVERSIDAD O 
SUPERMARKET? 

• ¿QUIENES ESTAN TRAS LO$ 
NEGOCIADOS DE LA SEQUIA? 
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Por PEPE CHACARILLA 

L . i d,' 1 ' 1 b tr a neurosis e os automatas el a-
nescos suele, cua ·.~o alcanza su crisis, 
colocarse ante los \jos un microscopio, 
gracias al cual toda oposición a sus re
trógradas tesis eco ómico-políticas es 
considerada como rocedente de un 
"grupo minúsculo vociferante". A 
manera del desq iciado µiental que 
provoca la aluciJ:iación in~istiendo en 
describirla a su japricho irracional, le
jos ya de tod~ . '1idad, la camarilla re
pite hast~ el cáns~cio y con cualquier 
prete,nc (el monopc, . del cemento, 
"La ·vida es Sueño" de ' ;alc;lerón, los 

· jes presidenciales a París t Tokio, el 
Censo Nacional, la lnternatioñ.al Pe
t~leum Company, l~ últi¡na fíes\ del 
Club Waikiki o el cáncer debido al 
abu~o del cigarrillo) que el Movimi\: 1.
to S~ial Progresista es un "grupo · ~'i
nósculo y vociferante". Son dos ad*
tivos que emplean como muletillas de 
tarado contra todas las pruebas c01\
tundentes de que nuestro movimiento l 
crece y crece: la circulación de "LI
BERTAD", las manifestaciones públicas 
en Arequipa y Huancayo, la influencia 
de nuestras denuncias -en la opinión 
pública. La fórmula no importa, a fin 
de cuentas. Lo que importa es cuántos 
son los que la escriben para reducir 
la creciente fuerza del MSP y del iz
quierdismo nacional afín . . 

:;.cuántos son? Son una decena, · a lo 
más, si incluímos al inefable Juvenal 
Díaz M ,reno, que es el Único que bel
traniza gratis, ya que los nueve restan
tes cobran buenos sueldos todas las 
quincenas. Señalado el número -éste 
sí minúsculo- vayamos a su tono. ¿ Có
mo escriben? Cuando se trata de agru
pación, partido, persona, entidad o ca
pilla que rinden reverencia al amo de 
"La Prensa", parecen poseer una plu
ma dorada que, con cortesías versalles
cas y obsecuencias halagüeñas, loa los 
méritos del elegido de · la temporada 
(véase, si no, un reciente artículo del 
"Aprendiz de Manchego Muñoz" acer
ca de don Javier Prado, en el cual la 
exégesis no se queda en el intelectual 
sino se extiende a toda su familia) en 
tono mayor. En cuanto se trata de al
guien que le canta las verda<;les al pro
pietario de la hacienda melonera y las 
mutuales, la pluma de oro se convier
te en una máquina lanzallamas que di
rige a diestra y siniestra epítetos y vi
tuperios destemplados (ejemplos: "ase
sinos", "traidores", "cobardes", "imbé
ciles", etc.). En resumen, vociferan. 

¿Quiénes son, pues, los minúsculos 
y vociferantes? Los defensores del im
perialismo, de la oligarquía, de la opre-

1 sión plutocrática, del mondpolismo,, de 
J las argollas que trafican con el.hambre 

• popular y el destino del país. Ahora 
bien, no es correcto llamarlos "grupo 
minúsculo y vociferante". Ellos tienen 
el "copyrigth" de esa expresión y hay 
que respetar los derechos de autor. 
Propongo crear un neologismo. Los re
dactores del órgano de los ultras pe
ruanos son, cosa indudable, un.. grupo 
"chirinúsculo y zegarrante": Decir 
"aguirrúsculo''. o "aguirrante" es poco 
eufónico. Tampoco suena bien al oído 
pronunciar "arturúsculo y alvarante" 
o, al revés, "alvarúsculo y arturante" . 
Las posibles proposiciones de "beltra
núsculo", "rabinúsculo", "rizopatro
núsculo", etc., y sus correspondientes 
terminados en "ante" ,parecen sical_ípti
cas. Me quedo con las primeras formas. 
Anoto ahora, pues, que los voceros de 
la reacción son un "grupo chirinúsculo 
y zegarrante". Lo cual significa que no 
pasan de diez asalariados cuyo tono fre
nético denuncia una anormalidad psi
cótica. 

El régimen, a través de "La Prensa" 
petrolera, melonera, algodonera y ras
tacuera, obra · con sus agentes chiri
núsculos y zegarrantes corrio lo que es, 
un pequeño cenáculo de grandes em-

, presarios al servicio del extranjero, de 
grandes terratenientes, de grandes ban
queros, de grandes explotadores, que 
son inmensos en poder e insignifican

-tes en cantidad y calidad. Esto es tan 
cierto como que Beltrán nunca será Pre
sidente de la República con su decena 
plumífera. 

NO LE QUEDA
, RA, al señor Minis

tro "Agua de Mal
vas" otra soluci0n 
que dejar el Ministe
rio para convertirse 
en em¡presario de 
compañías de ómni
bus. Y va a ser, sin 
duda, el más famoso 
omnibusero de la his
toria. ¿ Cómo hará, si 

no es con flotilla rodante propia el señor 
Ministro "Agua de Malvas" para ~mbarcar 
a miles y miles de progresistas, tal como 
lo ofreciera en un almuerzo entusiasta? 
En el ejercicio pradista hay ágapes·· •que 
matan, como el del Club Hípico o el de 
Chiclayo. ¿No es verdad señor Ministro 
'·Agua de Malvas"?. 

- .. - .. -
EN "LA Prensa'' continúa figurando 

como Director de Informaciones, Alfons~ 
Grados Bertorini, quien es jefe de una 
oficina del Banco Interamericano de De
sarrollo. • La gente se· pregunta, ¿el Banco 
depende de "La Prensa", o "La Prensa" 
del Banco? Cuando miente o calumnia "La 
Prensa", ¿en qué lm.edida participa de esa 
mentira y ese insulto el Banco? Don fe
lipe Herrera debiera poner en claro las 
cosas, pues con Grados en- Baquíjano, el 
BID se confunde con la SIP, lo cual si es 
bueno para ésta es contraproducente pa-

. rií aquél. 

JANIO QUADROS. 
Presidente del Bra
sil -que es un país 
independiente- ha 
dispuesto aumentar 

• el comercio con Cu
ba. Estados Unidos 
pretende obtener que 
los países latinoame
ricanos apliquen san
ciones econjmicas a 
La Habana, pero no 
logra que el Brasil se alinie con la obsc • 
cuencia de Prado, Betancout y Frondizi. 
La misma AP se ha visto obligada a dar 
la noticia de que Quadros no es una ca
beza más en el rebaño del dólar. - .. - .. -

EN EL HOMENA
JE de la ANEA al 
poeta Alberto Ureta, 
los poetas jóvenes se 
adhirieron al ancia
no escritor pero sub
rayaron su simpatía 
a Cuba, que la insti
tución quemada· negú 
frente a la ruptura 
convivencial con la 
revolución de Castro. 

Esto ha motivodo una carta de Jorge Fal
cón, escritor bajo palabra dP. honor y por 

contagio familiar, en la cpal, con sintá
xis de aplazado, el Secretario de David 
T. Izaguirre vitupera a todos los escrit~ 
res que no han traicionado la causa de 
la liberación latinoamericana. Es que pa
ra Falcón el doctor Prado sigue siendo ol 
"Stalin Peruano". 

CON OFICINAS en la calle Núñez, cir
culares ceremoniosas y aparato editorial 
de aparente importancia ,alguien co¡nuni
c.a a los partidos que se hará una serie 
de libros con las doctrinas y programas 
de todos los movimientos políticos que ac
túan ahora y actuarán en el 62. Inclusi
ve los· descoñocidos empresarios hacen sa 
ber que ya están en plan de corrección 
de pruebas algunos de esos volúmenes. 
Pero hay quien ha ido a la oficina de la 
calle Núñez y s::-lo ha encontr~do una puer
ta cerrada. Los informes de los vecinos 
no anuncian nada serio. ¡Ojo al trinche, 
bomba al charqui y mano al breque! 

ANTE CIENTOS 
de estudiantes de in
geniería, el diputado 
social - progres~ s ta u 
Germán Tito Gutié-
rrez dió una confe-
rencia sobre los pos-
tulados de nuestro 
partido. Un enorme 
interés despert,:'i esta 
exposición, en· la que 
menudearon pregun-
tas sobre nuestra revolucijn y la revolución 
cubana. Quiere deeir que los mercenarios 
no han podido, por más veneno que han 
segregado, matar el pensamiento libre de 
la juventud peruana que estudia y que 
mañana gobernará el país. 
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UNA CARICATU
RA del diario de Bel
trán, publicada el lu
nes pasado. presen
taba a los empadro
nadores del censo co
mo investiga d o r e s 
policiales, o como 
Comisión Senatorial 
norteamericana, o co
mo cazadores macar-
tistas. Fue una ver

dadera burla de la indagación que el día 
2 se llevó a cabo por la Dirección de Es
tadísticas . y Censos del Ministerio de Ha
cienda. ¿No estaba penada por la ley to
da campaña contra este indispensable re
cuento de habitantes, viviendas. riqueza 
agropecuaria y economía? Posiblemente 
sí, pero el érgano de la ·plutocracia exhibe , 
a lo que parece, patente de corso. 

UN LEMA SOCIAL-Progresista: En 
1962, elijamos un revolucionario. ·· 
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Por PEDRO COC~ARCAS 

De vuelta al terruño, el Embajador 
Adlai Stevenson ha resumido oficial y 
extraoficialmente, ante distintos audi
torios y personas, las observaciones he
chas en su viaje relámpago por Amé
rica Latina (más o menos, a país por . 
día), realizado para tantear el apoyo que 
podría merecer la "Alianza para él 
Progreso" en nuestro continente. Hubo 
de todo en esa jira: manifestaciones de 
repudio, recepciones oficiales muy cá
lidas, abucheos, etc. Aquí, en el Perú, 
no se anduvieron con vueltas: manda
ron a la calle a la dotación · policial más 
impresionante que se haya visto en mu
chísimo tiempo (como si el visitante 
fuese ,el mismísimo Fidel Castro y Gue-' 
rinoni nuestro Presidente) se cerró San 
Marcos (cuyo rector -¡oh maravilla!
es Luis Alberto Sánchez), se convirtió II 
a Odría en líder popular, y otras lin
dezas de las cuales mejor es no ha- ¡ 
blar. 1 

La primera impresión públic:a del ! 
viaje la resumió Stevenson con una 
frase: "situación explosiva". Evi¡lente- ! 
mente. Stevenson no es ningún Colón ( 
sociológico porque es~ situación es tan 
conocida (y sufrida) por América La
tina, que unos cuantos buenos libros. 
estadísticas y cuadros con cifras exac
tas le hubiesen ofrecido la misma ima
gen que el viaje, salvo que el paseito 
fuese un disfraz para otra cosa. Sin 
embargo, su testimonio es valioso. por 
ser él quien lo dice y por haberse he
cho ante el Gobierno norteamericano. 
Digamos de paso que nuestros defenso
res criollos del liberalismo irrestricto, 
que p~rsisten incansables en demostrar 
que "esto-se-va-para-arriba" de todos 
modos, habrán quedado asombrados: 
eso de "situación explosiva" ¿no huele 
acaso a lema comunista, a conjura in
ternacional de la izquierda réproba? 

También dijo Stevenson (y entonces 
sí parecía medio serio) que no habia 
hallado a,poyo alguno para iniciar una 
ac.ción conjunta contra Cubª, ni menos 
respaldo a una posible intervención. 
Los gobiernos de Uruguay y Brasil, 
afirmó. manifestaron un "respeto sa
grado"· por el principio de no interven
ción. y esto habría que cargarlo al "de
be" ·de la jira. Sin embargo, días des
pués, el mismo Stevenson nos da la 
gran sorpresa. El Embajador Extraor
dinario de Mr. Kennedy celebra una 
entrevista con el · corresponsal Leopol
do Arag.:in de la Metropolitan Broad- ¡ 
casting Company y se toca el tema de 
Fiqel Castro y la posibilidad de que ! 
Cuba y USA. reanuden relaciones. Ke- ! 
nnedy (dijo Stevenson) no temía nego~ 
ciar, "pero jamás negociaría impulsa
do por el temor", límpida idea que ya 
quisieran tener en su craneoteca los ge
nios de la Cía. de Cemento Pascasma
yo. Eso significaba,.aclaró luego un al
to funcionario del gobierno, que "Esta
dos Unidos reanudaría relaciones di!plo
máticas con Cuba si el Gobierno de 
Castro rompe antes por completo, sus 
vínculos militares y políticos con Ru
sia". 

Uno creería que muerto John Foster 
Dulles no volvería a escuchar semejan
te mezcla de disparate y frescura. Pe
ro sin embargo allí está: dicha por un 
vocero dem'ócrata de 1961; allí está el 
pensamiento oficial del Gobiernó res
pecto de Cuba y, en cierta forma, res
pec. to de América Latina. Como en ·los 
viejos cuentos de hadas, el mundo es
tá dividido en hadas bondadosas y he
chiceros malignos. Las hadas hacen el 
bien. pero 'mirando a quién. Las hadas 
pueden tener muy buenas migas con 
los hechiceros, pero. los ~eres desampa
rados a los que ellas protegen no pue
de.n establecer alianzas o amistades por 
su cuenta; para eso son protegidos. En 
e.l plano internacional, Estados Unidos 
sigue prac;ticando, pues, la comodísima 
ley del embudo; yo sí, pero los demás 
no. La respuesta de Castro está canta
da: a otro perro con ese hueso. 

Para agravar las cosas, Stevenson, én 
veloz carrera de contradicciones pro
puso ante el Club Nacional de Prensa 
una iniciativa originalísima que consis
tía en usar a los anticastristas para 
que hagan propaganda contra Cuba y 
la Revolu.ción pgr toda América. ¡Po
bre l\llr. Stevensori! Venírsele a ocurrir 
eslo ;ahora y río cuando esta6an los Ba-

' tista y , los· Pérez Jiménez! ¡Qué éxito 
tan fo.t'n:iidable hubiese sido ése! Pero 
el tiempo pasa tan rápido. . . Y la si
tuac.ión sigue tan explosiva ... 

,,.I 



LIBERTAD EN EL PERU 

Al ser puestas al descubier to las estrechas· vinculaciones dr. su 
Director, Pedro Beltrán, y del Gabinete que él preside, con los p-u
pos monopolistas responsables de ·la miseria del pueblo peruano, "La 
Prensa" se llama a escándalo y clama contra una nueva conjura ro
ja. Este gastado expedient47 que la opinión pública · ya escucha con 
indiferencia, es usado esta vez con más torpeza que nunca, pues, so 
pretexto de revelar un plan subversivo comunista, el diario del Pre
mier falsea y confunde los hechos objetivos. En efecto, la denuncia 
de los monopolios que controlan al Gabinete, la protesta por la tm.uer
te del obrero Eleuterio Alave Vargas y el secuestro de su cadáver, 
la lucha contra la ley de represión y el Estatuto Electoral que libran 
los partidos y grupos de oposición, son todos, para "La Prensa", par
te de una supuesta conjura roja. 

Contra esta lamentable manifestación de histerismo político bas
ta presentar los hechos escuetos. "LIBERTAD" y los voceros del Mo
vimiento Social Progresista han denunciado el monopolio del petr.ó
Ieo, el monopolio del cemento, ~ monopolio de la leche envasada, el · 
monopolio bancario que agobian al país. Quienes los denuncian no 
tienen la culpa de que estos consorcios cuenten con calificados defen 
sores en el Gabinete y de que estos defensores no estén ligados a los 
im.onopolios por simples lazos de afección subjetiva, sino por los may 
objetivos vínculos de sus intereses como accionistas o apoderados de 
las compañías. Cuando hombres así dictan disposiciones favorableS: a 
los lm,onopolios o no impiden el abusivo enriquecimiento de sus com
pañías, hay razones muy objetivas para hablar de corrupción de la 
función ae gobierno. . 

Si un obrero ha muerto abaleado, si ~u cadáver es negado a un 
familiar debidamente identificado ante el Juez Privativo y st; secues
trando el cadáver, las autoridades le dan sepultura arbitraria y abu
sivamente, se ha violado objetivamente la ley y, más aún, con la 
muerte y el secuestro, se ha atentado contra elementales derechos ha
:m&nos. ¿Se puede acusar de subvertir el orden a quienes protestan 
contra estos vergonzosos actos? ¿Se púede decir, como lo hace "La 
Prensa", olvidándose del entierro de Graña, que la oposición preten
de traficar con un cadáver y hacer agitación? No, por cierto. Ante es
tos hechos, en cambio, hay razones muy objetivas para denunciar 
l_os nn.étodos dictatoriales del Gabinete y, por tanto, la violación del 

orden legal que sistemáticamente cometen Belt.rán y sus colabora
dores. Pedir que un Gabinete responsable de tantos atropellos aban
done el Gobierno es no sólo un derecho sino también un deber demo
crático. Nada parecido a una subversión contra el Estado hay en es· 
to, como quiere hacerlo creer el juicio interesado del diario del Pre
mier. 

·Cuando se aprueba una ley electoral, acallando por el brutal sis
tema del carpetazo las objeciones de todos los partidos y grupos .de 
oposición. y cuando en esa ley no se cumple el principio' constitucio
nal de 11a representación proporcional, se integra el Jurado Nacional 
de Elecciones con delegados del Ejecutivo y el Legislativo --es decir, 
de parte ,interesada-, no se prohibe la ingerencia de prefectos, sub
prefectos y otras autoridades que, en ciertas regiones, tienen de facto 
gran poder político, se permite la anulación de elegidos por supues
tos "impeélime11tos constitucionales" y se mantiene en vigor la ley 
13481 que, por su carácter represivo, permitirá justamente tachar a 
cualquier candidato electo cuando así convenga al Gobi~mo, cuando, 
pues, deliberadamente se han dejado pasar estas deficiencias objeti
vas , de la ley y n~ se ha adm.itido el sistema de la cifra repartidora 
y el de cédula única, que ofrecen mayor garantía democrática, se tie• 
ne razón en denunciar un fraude preparado. 

Estos son hechos y es ridículo ponerlos en la cuenta de ningún 
plan subversivo. Si tienen alguna vinculación entr~ sí esta es la res
ponsabilidad del Gobierno en todos ellos, la acción de una metodo· 
logía dictatorial que la clase gobernante no ha dejado de emplear y 
la preparación de un nuevo Gobierno oligárquico para el 62. Porque, 
en verdad ¿a quién convienen la dictadura y el fraude eléctoral? La 
oposición, que cuenta con el respaldo de las irandes mayorías, será 
perjudicada por la dictadura Y. tiene todo que ganar con ·elecciones 
limpias. Es el pradismo que e.11tfe~l939 y 1945 llenó de presos políticos 
las cárceles y desde 1956 trata' d~ -: ~~ordazar a la opinión pública; es 
Beltrán y su clientela, que derrocaron á) G&bierno constitucional de 
Bustamante y colaboraron con la dictadÍ1ra{ºdriísta; es la oligarquía, 
que ha marchado siempre de la mano con los tiranos, y con ella los 
partidos sin popularidad que no confían ya en el voto éstos son quie
nes buscan la represión y el fraude. Esa e.!! la conjura que "La Pren
sa" no puede denunciar porque es la que ella organiza. 

A SESENTA -01AS VISTA: 
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La lucha contra el monopolio del ce· 
mento tuvo uno de su momentos más ál
gidos cuando, presionadas por los inge
nieros de pre vincias, todas las institucio
nes limeñas que representan a los profe
sionales e industriales d e la construcciión 
-convocadas por la Cánn.ara de la cons
trucci:>n- decretaron la huelga de los 
técnicos y la paralización de las obras 
hasta que el Gobierno obligase a los fa
bricantes de cemento a volver sobre sus 
pasos y dejar sin efecto la arbitraria me
dida del alza de los precios. 

porizadores, los industrialistas partidarios 
del monopolio privado se las ingeniaron 
para deshmar una comisión constituída en. 

Agraria: Super Market o Universidad 
Ya en esa reunilón, que tuvo lugar en el 

local de la Sociedad de Ingenieros del Pe· 
rú el día 26, se dejaron escuchar voces 
"prudentes" que defendían al monopolio 
y al gobierno amparándose en la libertad 
de empresa y en un falso sentido de la 
protección industrial. Parece mentira que 
a estas alturas del siglo XX haya quienes 
crean en la empresa libre y quienes ten· 
gan de la proteéción industrial un con- . 
cepto semejante al que no hubiera sido 
defendido· ni siquiera por Sir Williams 
Pitt el ministro inglés de comienzos del 
siglo pasado. Un asistente a esa reunión 
comentaba que el clima era propicio pa
ra el planteamiento del problema en sus 
verdaderos términos: Uría revisión subs
tancial del fracaso de la libre etm.presa. 
De una libre empresa monopolística y 
protegida cuyo mayor mérito consiste en 
encarecer los precios y aumentar sin lí
mites las utilidades de los capitalistas en 
desmedro de los constructores, de los in
genieros y del país todo que es el que, en 
último extremo, paga la protegida inefi• 
cacia y la sed de lucro de un reducid9 gru
po de especuladores profesionales. 

partes iguales por ingenuos y por com,pro
metidos. Esta Comisión intentó en vano 
conversar con el Presidente de la Repú
blica, quien como tantas otras veces re
huya> conceder a los técnicos peruanos el 
derecho que les asiste corno trabajadores. 
El Ministro Grieve en cambio se entrevis
tó con dicha Comisiión. El Ministro de Fo
mento sostuvo que el Gobierno no tiene 
resortes para impedir la especulación, co
mo si la constitución no prohibiera el mo· 
nopolio y · el acaparamiento, como si el 
Gobierno no interviniese -como lo ha 
hecho tantas veces para proteger los mo
nopolios-- y no pudiera hacerlo para im
pedirlos. Ofreció sin embargo sus buenos 
oficios. Ofreció interponer su influencia 
personal para lograr un entendimiento 
contractual. Ofreció sustituir ei monopo
lio a secas por el monopolio bilateral de 
constructores y productores pactando a es
paldas de los ingenieros, de los obreros 
de la construcción, del pueblo todo del 
país. Y el pacto se hizo sin condiciones 
como tregua de 60 días para que los cons
tructores' --0a.pitalistas también- pudie
ran revisar sus contratos, · asegurar sus 
co!m,pras -sin garantía de congelar sus 
precios- Y, en último extremo, asociarse 
sin riesgos en la operación especulativa 
de los productores de cemento. 

El 19 de Diciembre de 1960, el Consejo 
Universitario de la Universidad Agraria, 
decretó un alza en las pensiones para los 
alumnos del ler. año, el cual comenzaría 
a regir durante el presente año académi· 
co. En vista de ello la Delegación Estu
diantil al Consejo presentó durante tres 
veces consecutivas un pedido de reconsi
deración de tal medida, pues consideraba 
que era innecesaria, por cuanto las ren
tas de la Universidad habían sido dupli
cadas. Sin embargo, los profesores ade
más de negarse a admitir a debate dicho 
pedido, se elevaron los sueldos en un 
25% . Esta forma de proceder de las au
toridades, provocó una justa reacción del. 
estudiantado, que por intermedio de di
versos organismos internos, protestaron 
abiertamente. Por otro lado, mientras se 
realizaban estos hechos, las rentas de la 
Universidad fueron aumentadas en dos mi
llones de soles, y a pesar de ello las autori
dades continuaron esgrimiendo que nece
sitaban balancear el presupuesto. 

El vice-Rector de la Universidad Ing. 
Olcese, concurrió a exponer en las dis
tintas clases los motivos del aumento y 
en un acto impropio de una autoridad 

Universitaria, se dedicó a formular cár
gos contra un dir igente estudiantil, el 
que se encontraba ausente, con el fin de 
desprestigiarlo. Ante la actitud del IngQ 
Olcese," el Agro Club (for mado por alum
nos de La Malina) publicó un editorial en 
su periódico ·mural, enjuiciando las medi· 
das de las autoridades y las exposiciones 
tendenciosas del Vice-Rector. Como medi
da represiva tendiente a amedrentar a 
los estudiantes, el Consejo Universitario, 
presionado por el IngQ Olcese, acordó ex
pulsar al Director del per iqdico, y separar 
por un año a cinco miembros de la direc
tiva del Agro Club. Esta medida fue to
mada, v iolando los estatutos de la Uni
versidad Agraria, llegando el Vice-Rector, 
a emitir un comunicado, en el cual en for 
ma maliciosa, suprimió un párrafo del ar
t ículo en el cual se "sustentaban" las san
ciones. 

La directiva de la Federación de Estu
diantes de la Universidad Agraria ._pr~si
dida por Miguel Dumet, ha asumido la de
fensa de los estudiantes sancionados. con 
el respaldo de la Federación de Estudian
tes del Perú, planteando que quede sin 

Tal revisión sin embargo no se produ· 
jo. Antes .. bien los prudentes, los contero-

efecto el acuerdo del ·consejo Universita
rio, por constituir un atentado contra la li
bertad de pensamiento y de expresión 
consagrados en la Constitución del Perú y 
por haber violado los Estatutos de la Uni
versidad. -

Una magnífica oportunidad para que el 
gremio de ingenieros adquiriera vigencia 
en su calidad de grupo laboral, una ex
celente oportunidad de poner freno a la 
especulación, una excelente oportunidad 
de plantear la soclallzaéión, el control de
mocrático de los monopolios, ha sido per· 
dlda. Los responsables son las autorida
des de las Instituciones gremiales que así 
han vendido ~u prinlogenitura por un pla
to de lentejas. Los ingenieros del Perú tie
nen la palabra. A ellos corresponde pro
testar por ·esta traición de sus intereses y 
de los intereses de todo el pueblo. · 

EMPLEADO, CAMPESINO, Y OBRERO: SINDICALIZATE 
' , ' 
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LO QUiE LA PRENSA OCULTA: 

EXITOS DE LA REVOlUCION CUBANA 
por A. FERNANDEZ ARCE 

La mentira internacional que tejen los 
poderosos intereses económicos norteame
ricanos y los liquidados latifundistas y 
e:>q>lotadores nativos contra la .Revolución 
Cubana, no podrá opacar los notables éxi
tos logrados en sólo dos años por el nue
vo orden socialista establecido . en la is
la. 

tendía hacer aparecer como "canje" la 
indemnizaci,ón reclamada por Fidel Cas
tro, la construcción de la Cuba Socialista 
seguía su marcha acelerada. 

Ni siquiera la farsa que se ha espar
cido po.r todo el mundo a través de las 
agencias noticiosas norteamericanas so
bre la propuesta generosa del Primer Mi
nistro Fidel Castro de devolver a los pr i0 

sioneros capturados en la fracasada inva
sión mercenaria si Cuba es indemnizada 
con 500 tractor es de oruga para trabajos 
agrícolas ha podido amenguar las reali
zaciones 'de la Revolución. 

El despertar de la conciencia cubana si 
gue impulsando entusiasta la obra de la 
revolución que ha entregado la tierra <' 
los campesinos, la industria a los obreros 
y el poder político a todo el pueblo. 

TIERRA E INDUSTRIA 
EN PODER DEL PUEBLO 

En efecto, mientras que los monopolios 
noticiosos al servicio del Gobierno Impe
rialista (que es el que menos en el m un 
do puede jactarse de humanidad ni de 
respeto por los derechos humanos) pre-

Al cabó de dos años, teniendo encima la 
agresión del aparato militar y económico 
más poderoso que conoce el mundo, resis
tiendo el crimen organizado y sistemá
tico "del norte revuelto y brutal que nos 
desprecia", según calificara Mar~í a los 
EE. UU., y al aislamiento en que la han 
colocado gobiernos sumisos a Washington, 

1 
Aquellos que, como "La Prensa" y la 

I. P . C., repiten interesadamente "El Estado 
es mal administrador", ocultan, con cinismo, 
su prop'ia responsabilidad. Los ejemplos de 
corrupción, burocracia, fracaso de empresas 
nacionales no son imputables al Estado cons
titucional.' Son d@ la rngporlliabilidad d~ 11 
"argolla" oligárquica que domina todos los 
puestos de comando económico y financiero 
del país. Esa argolla le ha quitado al Estado. 
sus legítimos c;ontroles; pero ella los mantie
ne, los asegura y los incrementa. Por ejem- · 
plo, aumenta precios ( como el cemento) 
cuando le da la gana, defiende el dólar, do-
mina la regulación del valor del sol porque 

monopoliza la moneda extranjera y la controla, tiene en sus manos la ex
portación 1e importación, el crédito, y el gobierno centralista. Sin embar
go la Constitución nuestra, la de 1933, la del Perú, habla de descentra
lis~o ( teóricamente el Pierú es uno de los países más descentralistas del 
m~ndo) con gobiernos locales y municipios libres, da~_do vida a las. re
giones. Habla la Constitución, la nuestra, de comunidades campesmas 
con vitior, siendo obligación del Estado darles tierras y cooperativizarlas. 
Alienta la carta fundamental la nacionalización de los servicios públicos. 
como el transporte y el petróleo. Garantiza la norma esencial peruand 
las garantías 'económicas contra . el monopolio, el acaparamiento, la usura, 
contra la miseria social y económica. Y defiende el derecho de ·reunión, la 
libertad de pensamiento, la libre circulación de la correspondencia Todo 
esto dice la Constitución, la nuestra, la del pueblo peruano. Pero la otra 
constitución,, de hecho, impuesta por los sectores plutocráticos ¿qué ha he• 
cho en decenas de años? Tal estado de cosas, de hecho, ha suprimido de un 
plumazo la descentralización, las municipalidades, ha echado de sus tie
rras a los agricultores y campesinos, robándoles sus tierras, con la usur
pación, el gamon1disrn·o, y hasta con la fuerza del -plomo, el sablazo y la 
muerte, como en Talambo, Calipuy, Paramonga y tantos otros lugares re
gados ya con sangre campesina. Esos sectores plutocráticos diminutos, des
trozando la agricultura -no hay agricultura sin vida digna y humana 
para el campesino-, han entregado a la población peruana al hambre (di
ce la FAO -Naciones Unidas-- que el Perú' es uno de los países peor ali
mentados del mundo). Aún desde el punto de vista fr íamente económico 
estos ambiciosos y torpes gobernantes de la oligarquía, han restado con
sumo para la industria nacional, matando a la auténtica gallina de los 
huevos de oro, que es el pueblo. Si el pueblo no consume, todas las_ fá
bricas venderán menos. Subirán entonces -por alza de costos de pro
ducción- sus precio"s, pero simultáneamente bajará todavía más la ca
pacidad adquisitiva del hombre peruano. El trabajador tiene ya que redu
cir en alimentos; mal podrá consumir productos textiles, zapatos, obje
tos manufacturados. La plutocracia liquida así a la industria. Pero los in
dustriales, sometidos como ovejas a los clásicos mandones de la banca y 
de la exportación, no se liberan; ni siquiera por los intereses leoninos que 
el crédito les impone como instrumento de absorción. 

No es pues el Estado el mal administrador, porque no hay Estado 
constitucional; está copado por el poder del dinero que ha convertido a 
aquél en un verdadero cadáver en brazos de la oligarquía. En cambio 
es la empresa-argolla la responsable de la pésima administración que el 
Perú padece hace decenas de .años. Las falacias del libre cambio, de la lla
mada libre empresa ( que en real,idad sólo existe para 20 consorcios y ban
cos), del "equilibrio" presupuestal, de las liberaciones de impuestos (recar
gándolos sobre las espaldas del consumidor), han conducido visiblemente 
al Qambre, al empobrecimiento de la población y a la decadencia de las 
instituciones cuyos ingresos y rentas reales disminuyen día a día en fa
vor de los bolsillos de los multimillonarios. Esta es la única acción di
sol vente, subversiva y prepotente a la que _hay que ponerle fin y recu
perar para el Estado los poderes, que le son· inherentes. Esto no quie
re decir que los socialistas seamos estatistas. Sólo quiere decir que son 
preferibles los controles del Estado, que administra para todos y es, a 
su vez, controlado por la colectividad a los controles monopolistas y 
usureros de unos euantos señorones y consorcios que gobiernan y nego
cian para ellos, sin más limitación que sus directorios. El socialismo, por 
si al~uien lo ignora, demanda, finalmente, la máxima libertad y autono
mía de ~as regiones, municipios, comunas, empresas institucionalizadas, 
cooperativas, y del hombr e en general; y busca convertir al Estado en un 
s~ple inst~ento Administrador, encargado de la necesaria planifica
c1on democratica, controlada por-el pueblo y sus instituciones. Mientras 
tanto, el ~tado debe ser más fuerte que los fuertes. Y en vez de matar 
camp~~inos, perse~ir .ª los hombres por sus ideas, amañar elecciones y 
permitir que se amqwle por hambre a millones de familias· debe recu
perar sus poderes reivirlicándolos del amarillo y funesto p~der d·el di
nero. 

la heroica ~uba plena de eP.tusiasmo, ale
gre y viril, ha triunfado definitivamente 
y da bienestar a sus seis millones de ha
bitantes. 

Hoy día, el poder adquisitivo del cam
pesino ha aumentado en 60 por ciento; el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria 
dirige la producción del 80 por ciento de la 
tierra ( en propiedad privada hay el 59 
por ciento y en poder del Estado, en gran
jas del pueblo, 41 por ciento); han sido 
creadas en sólo el último año 12,500 vi
viendas campesinas, que son entregadas a 
sus ocupantes totalmente amobladas y sin 
costo alguno; hay 2 mil tiendas del pue
blo para el campesinado, se ha duplicado 
la producción de arroz y elevado la pro
ducción agrícola en general y hay alrede
dor de 100 mil coo,perativistas y granje
ros integrando las Milicias Revoluciona
rias con las armas en la mano. 

El 84 por ciento de las industrias del, 
país han pasado a poder del pueblo y Cu
ba se ha propuesto una meta, que ha de 
alcanzar pronto: producir nueve millones 
de toneladas de azúcar. Hoy están redis
tribuídas 94 mil caballerías de tierra de 
empresas azucareras norteamericanas y 
68 mil caballerías cubanas. 

CASAS PARA TODOS 
LOS CUBANOS 

La Ley de Reforma Urbana ha entrega
gado en propiedad las viviendas que ocu
paban todos los inquilinos. Fue la culmi
nación de una serie de medidas que, co
menzando con rebajar el 50 por ciento de 
los alquileres, terminó entregando en pro-
piedad las viviendas a tocios sus OCUPan
tes e indemnizando a los antiguos propie
tarios con equidad y justicia. 

Se construyen viviendas en extensas 
áreas urbanas, ¡para ser entregadas a los 
trabajadores con el pago mensual de no 
más del 10 por ciento del salario o del 
sueldo. Técnicos europeos y americanos 
han calificado las nuevas viviendas cuba
nas de las más excelentes del mundo. 

El Gobiez:no Cubano, por medio del Ins
tituto Nacional de la Industria Turística. 
está ejecutando un vasto plan de construc~ 
ciones de balnearios populares y de cen
tros de veraneo y turismo; además, han 
sido entregados a los trabajadores, para 
que se constituyan en Círculos Sociales 
Obreros, todos los antiguos centros y clubs 
aristocráticos de la isla, que constituían 
el refugio de los privilegiados y explota
dores. 

lizaciones de la Revolución Cubana para 
justificarla ante el mundo entero. 

La indústrialización de Cuba marcha 
también acelerada. Ya se anunció el ini
cio de un vasto plan que concluirá por ins
talar plantas siderúrgicas que producirán 
700 mil toneladas de acero, que duplica
rá la producción eléctrica y petrolera, que 
fabricará en astilleros recién montados 
barcos de 6 a 10 mil toneladas y que de
sarrollará la industria · automotriz muy 
pronto. . 

Dentro de tres años el nivel de vida del 
pueblo cubano estará duplicado y esa he-. 
roica isla se presentará a la vista del mun
do entero, y de América Latina en espe
cial, como un ejemplo de lo que puede ha
cer el nuevo orden socialista que constru
ye para la paz y vigila su seguridad en
tregando las armas al pueblo, 

QUE ERA CUBA ANTES 

Y, ¿qué había antes de la Revolución 
en Cuba?. ¿Cuál era la situación política, 
económica y social de la isla? 

Fidel Castro expuso clara y sencillamen
te en las Naciones Unidas la situación de 
Cuba antes de la Revolución; situación que 
es la misma que padecen nuestros pue
blos: 

"¿Qué maravillas encontró la Revolu
ción al llegar al poder en Cuba? Encontró 
en primer lugar que seiscientos mil cuba
nos con aptitudes para el trabajo no te
nían empleo. Un número igual, en propor
ción, al número de desempleados que ha
bía en Estados Unidos cuando la gran cri
sis sacudió :ª ~~t~ ¡?~!~i ~~9i !l_~~ ~ ¡:!8t8 
produce una catástrofe en los Estados Uni
dos, era el desempleo permanente en nues
tra Patria. Tres millones de personas, de 
una poblaci-ón total .. _de algo más de seis 
millones, no disfrutriban de luz eléctrica 
ni de ninguno de los beneficios y como
didades de la electricidad. Tres millones, 
quinientas mil personas de un total de 
algo más de seis millones vivían en ca
bañas, barracones y 'tugurios, sin las me
nores condiciones de habitabilidad. En las 
ciudades, los alquileres absorbían hasta 
una tercera parte de los ingresos familia 
res. Tanto los servicios eléctricos como los 
alquileres eran de los más caros del mun
do. Treinta y siete y medio por ciento de 
nuestra población era analfabeta, no sa
bía leer ni escribir. El setenta por ciento 
de nuestra peblación infantil rural no te
nia maestros. El dos por ciento de. nues-

VOHTICOS Y FIDEL 
Una Revoluci6n en plena marcha 

En su casi totalidad, los antiguos cuar
teles y fortalezas militares han sido con
vertidos en centros escolares y se siguen 
construyendo a marcha acelerada núcleos 
escolares, institutos técnicos, etc.; ejemplo 
de este plan de construcciones escolares 
es la Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos" , 
en Oriente, que ha de albergar a 20 mil 
niños campesinos que nunca antes tuvie
ron, escuela y que estaban· condenados por 
los latifundios y la miseria a seguir anal 
fabetos como sus padres y abuelos. Baste 
citar que sólo en la Sierra Maestra se han 
construído 1,700 escuelas en el campo, 
.que hay 36 h,ospitales (antes no hubo uno 
solo). Cuba contará con 10 grandes Ciu
dades Escolares como la "Camilo Cien
fuegos", lo que constituye la admiración 
de cuantos visitantes extranjeros llegan 
a ver la obra de la Revolución Cubana. 

LIQUIDACION DEL 
ANALFABETISMO 

' Cuba va a ser el primer país de Ani,éri-
ca, incluyendo a los Estados Unidos, en 
terminar, definitivamente con el analfa
betismo. Ma~stros y estudiantes se han 
constituído entusiastamente en brigadas 
voluntarias de alfabetizadores que en es
tos momentos se encuentran hasta en los · 
últimos y .:q)artados bohíos de la isla al
fabetizando a todos los cubanos. El Go
bierno Revolucionario ha facilitado a es
tas brigadas todos los recursos necesarios 
para cumplir su abnegada labor. Y este 
año, no quedará un solo analfabeto en 
Cuba. 

Bastaría una sola de estas grandes rea-

t 

tra población estaba padeciendo de tuber
culosis. Es decir: cien mil personas en un 
total de algo más de seis millones. El no
venta y cinco por ciento de la población 
rural infantil estaba afectada de parasi-

. tismo. La mortandad infantil, por tanto, 
era muy alta y el promedio de vida muy 
bajo. Por otro lado, el ochenta y cinco 
por ciento de los ·pequeños agricultores 
pagaban rentas por la posesión de sus tie
rras, que ascendían hasta un treinta por 
ciento de sus ingresos en bruto, mientras 
que el uno y medio por ciento de propie
tarios controlaba el cuarenta y seis por 
ciento del área total de la nación. Por su
puesto que las comparaciones del número 
total de camas de hospitales por el núme- • 
ro total de habitantes del país era ridícu
lo, cuando se le compara con los países 
donde la asistencia médica está mediana-
mente atendida. ' 

"Los servicios públicos, compañías eléc
tricas, compañías telefónicas, eran de pro
piedad de monopolios norteamericanos. 

"Una gran parte de la Banca, una gran 
parte del Comercio de importación, las 
refinerías de petróleo, la mayor parte de 
la producción azucarera, las mejores tie
rras de Cuba y las industrias más impor
tantes en todos los órdenes eran propie
dades de compañías norteamericanas. La 
balanza de pagos, en los últimos diez años, 
desde 1950 hasta 1960, había sido favo
rable a los Estados Unidos con respecto a 
Cuba en MIL MILLONES DE DOLARES. 

"Esto, sin contar los millones y cientos 
de millones de dólares sustraídos del Te
soro Público por los gobernantes corrompi
dos de la tiranía y que fueron depositados 
en Bancos de los Estados Unidos o en ban
cos europeos. 



EDITORIAL 

L.T.BE.RTA:D 
¿REPRESION 

ARMADA? 

Los acontecimientos de la semana han sido 
::tltamente expresivos de la situación precaria 
por la que atraviesa · la· democracia en el país 
a causa de su arpitrario manejo por el régi
men conviviente. La huelga decretada por los 
.trabajadores de la construcción civil, desde ha
ce mucho tiempo en pos de indispensables mejo
ras salariales, tuvo su situación más álgida cuan
do un modesto trabajador fue abaleado por un 
pobcía en el momento en que él y un grupo in
tentaban disuadir a ciertos esquiroles de adhe
rirse al paro acordado por su Federación. El cri
men estuvo seguido de atropellos incalificables: 
el secuestro del caaáver por las autoridades y su 
inhumación secreta a: espaldas de sus familiares 
y de sus compañeros de labor. A la violencia fí
sica siguió, como en una especie de macabra bur
la, el manipuleo indigno de aqU:eJ}a víctima de 
la represión gubernativa. Estudiantes, empJea
dos, obreros, diputados y _ la opinión pública en 
general manifestaron, en seguida su condenación 
a toda esta serie de vejámenes sin nombre. Hubo 
un velorio y un sepelio simbólicos del obrero 
asesinado, y a los gases lacrimógenos se sumó 
la informadón deformada, aviesa, mendaz y com
prometida de la prensa reaccionaria y oficialis
ta. Se habló de una bala perdida, cuando en re~
lidad, con sólo un análisis som.ero de los sucesos, 
se puede deducir que se trató, más bien, de un 
disparo intencional. 

Todo esto reviste una gravedad inocultable. 
Comuneros y trabajadores de una y otra latitud 
del Perú han sufrido antes el abaleamiento Ín
misericorde de la policía, a la que, es obvio, se 
ha dado la orden de reprimir con la sangre todo 
intento obrero de reclamar mejores remunera
ciones y condiciones de vida. La Democracia, 
que el país puesto en pie impuso en 1956, ha si
do traicionada, no sólo en la fabulesca acomoda
ción de las leyes contra el sentir de la ciudada
nía, sin-o contra el derecho inalienable que le 
asiste de pedir lo que se le debe: trfibajo, pro
greso, bienestar. Y esto último, mediante las ar
mas y la impunidad de quienes las usan contra 
el pueblo indefenso y hambriento. 

Es bien clara la posición del Movimiento So
cial Progresista ante estos actos de violencia 
ejercidos por el gobierno y disimulados por sus 
corifeos del periodismo comprometido -que sólo 
tiene, en la tinta, la palabra ."comunismo" para 
justificar tan anti-democrática conducta- , y la 
protesta que desde estas columnas elevamos, exi
giendo la sanción del culpable del crimen, del 
responsable del rapto del cadáver y de su entie
rro, de las autoridades qu~ amparan estos atro
pellos, se completa con la exigencia permanen
te de que sea cumplida la renovación total del 
Perú, de sus viejas estructuras socio-económicas 
que benefician a la oligarquía y a la anti-patria, 
para que el pueblo relegado sea quien gobierne 
el país. 

Los luctuosos sucesos de la semana ilustran 
bien del estado de cosas por el que atraviesa el 
Perú. De un lado, la plutocracia y sus aliados 
políticos con fines electorales. De otro, la inmen
sa mayoría de los peruanos cuyo impulso hacia 
una transformación radical de la organización 
soctal y económica es siempre ahogado por el 
ataque policial. Una situación así no puede du
rar. Si persiste esta situación, ~i se insiste en 
la ceguera y la arbitrariedad no podrá evitarse 
l.a crisis que tanto se teme. Cuando sobrevenga 
tal crisis, la culpa de los extremos a que ella 
puede llegar será obra de quienes aplican la vio
lencia sordá de la explotación y la violéncia ar
mada de la represión a las masas angustiadas. 

CEMENTO E 

INDUSTR,IALIZACION 

Los defensores de la empresa privada preten
den encontrar incompatibilidad entre la posición 
sostenida por este Semanario, contraria al juego 
monopólico de los propietarios de fábricas de ce
mento con nuestra defensa encendida de la in
dustri~lización nacional. Sostienen que al impe
dir el aumento injustificado en los precios del ce
mento lo que se logra es paralizar el desarrollo 
industrial. Naturalmente que, como de costum
bre, los que tales absurdos sostienen, no prueban 
ni una cosa ni la otra; ni que la baja del precio 
del cemento atente contra el desarrollo industrial, 
ni que exista incompatibilidad en reclamar simul-

La Ayuda 

Exterior · 

no es una Panacea 
por ADOLFO CORDOVA 

No stn altuna razón se afirma, que el desa: 
rrollo de "las naciones proletarias' -Y el Peru 
es una de ellas-, requiere de inversiones cuan
tiosas, es decir de capitales destinados a la crea
ción de nuevas fuentes jle trabajo y al aumento 
de la producctón. Pero es un error tremendo -Y 
entre nosotros una intencionada maniobra desti
nada a lograr el adormecimiento .popular- Inflar 
la importancia de esta necesidad de capitales co
locándola por encima de otros factores de mayor 
trascendencia para el desarrollo Y, paralelamente, 
sembrar la ilusión de que la ayuda exterior, so
bre todo si se llama "alianza para el prorreso", 
será capaz de solucionar el cúmulo de problem.as 
económicos y sociales que supone una estructura 
de país subdesarrollado como la que actualmente 
tiene aprisionado al Perú. . 

Es cosa mundialmente reconocida sin embar
go que la ayuda que los países Industrializados 
han prestado basta el pttSe'llte al mundo subdeu
rrollado ha sido más que insuficiente y además 
injustamente repartida. La cantidad y la calidad 
de esa ayuda no ha permitido pues, ni permitirá 
por sí sola que el deseable fin al que debe estar 
dirigida, el desarrollo económico y social, sea al
canzado en plazo más o menos cercano. Eñ efecto, 
se ha señalado que la suma anual necesaria para 
alcanzar en un plazo de 35 años una duplicad1>n 
del nivel de vida de los pueblos cuya actual ren
ta por ca1'eza y por año es Inferior a los 100 dó
lares, deberá elevarse a 50 bJ.ll millones de dóla
res al año, suma que deberá Ir subiendo luego 
progresivamente ( el doble de esta suma se gasta 
actualmente en el mundo para armarse, para pre
pararse a matar y a destruir). La suma anual que 
los gobiernos de países Industrializados han in
vertido en los últimos años fluctúa entre 3 y 4 mil 
mlllones de dólares para estos fines, lo que está 
muy lejos de las necesidades que los expertos in
dican. Agréguese además lo mal repartida y peor 
empleada y podrá comprenderse la Ineficacia de 
esta ayuda. Las más de las veces ella ha servido 
para enriquecer más aún a las minorias gobernan
tes y hacer así más profundo el abismo que las 
separa de las clases populares. 

Pero aún suponiendo que la ayuda exterior 
fuera Jo suficientemente srande como lo exigen 
las necesidades crecientes de la población en au
mento, poco o nada se ranaria si previamente no 
se producen cambios fundamentales que hagan 
eficaz la inyección de recursos extranjeros, por
que el desarrollo no puede ser el simple crecimien
to de lo que ya existe, sobr:e' todo, si como en el 
Perú, lo que existe es injusto. Por el contrario, es 
necesario que una nueva orranizaclón social y eco
nómica aparezca, de tal modo que pueda sacar, 
de la supuesta ayuda, todo el partido que las ma
yorías populares requieren. Lo que implica una 
planificación de las Inversiones por el propio 
Estado reformado; un sistema de crédito reforma
do y concebido como un servicio para la promo
ción y aliento de las empresas --democráticamen
te, conce_bidas, es decir reformadas-- cuya produc
clon se oriente a las necesidades del país y no al 
lucro; una reforma agraria que al redistribuir la 
propiedad de la tierra, dé al campesino que la tra
baja los frutos que hoy sólo obtienen los latifun
distas; una reforma de la educación, en fin, que 
orientada al desarrollo, no se limite a formar só
lo privilegiados. Pero todo esto siptfica natural
mente la oposicihn Inevitable de lu clases doml• 
nantes tanto internas como extranjeras, las pri
meras porque ven amenazados sus lucrativos ne
gocios basados precisamente en la situación de 
subdesarrollo y las segunctas también por esa ra
zón pero además porque supeditan a menudo sa 
ayuda a intereses estratégicos o políticos y enton
ces proporcionan sus créditos Justamente para evi
tar cambios fundamentales con lo cual garantizan 
la permanencia de las oligarquías. Rec:ordffl).os por 
ejemplo que el pro,rama "altama para el progre
so'' nació como modo de combatir al "fldellsmo". 
Y esto que el señor Stevenson alpna ,res dijo que 
"una política basada solamente sobre el ,antico
munismo (léase antlfldeUsmo, y en seneral anti-
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táneamente cemento barato e industrialización 
extensiva. 

. Y este "pequeño error" en su planteamiento 
los lleva todavía a extremos más absurdos, tales co
mo pretender que la disminución en el costo de 
las construcciones no debe hacerse a costa del ce
mento sino del salario de los obreros. 

Ellos, naturalmente, parten de la falacia de 
la cual hacen derivar todos sus planteamientos; 
falacia que la han convertido en axioma y, más 
que eso, en dogma de fé: El_gesarrollo industrial, 
y entre ellos el del cemento, ·sólo puede provenir 
de la empresa privada_; la empresa privada sólo 
puede funcionar con "alicientes", es decir, con los 
márgenes de ganancias que su situación de domi
nio del mercado les permita; si estos "alicientes" 
no existen, la empresa se clausura. Ergo, se termi
na con el desarrollo industrial. Ergo, por añadi
dura, los social-progresistas no quieren en realidad 
el desarrollo industrial sino la muerte de toda ac
tividad económica. 

¿Ignoran, acaso, esos defensores de la "libre
empresa" los principios económicos del monopolio 
y del cartel? ¿ Ignoran, por añadidura, las normas 
constitucionales contra el monopolio? ¿Descot;10-
cen los principios teóricos de la libre concurren
cia que dicen profesar? Si ignoran y desconocen 
esas normas, deben abstenerse de opinar en el 
asunto del cemento; pero si, por el contrario, las 
conocen y entienden, como sospechamos, · deben 
exigir, más bien, las más severas medidas para 
acabar con las formas monopólicas, para exigir 
eficiencia en la "empresa privada" y para que se 
investiguen los verdaderos costos de producción, 
puesto que precisamente es el cemento uno de los 
factores básicos y uno de los elementos indicado
res del desarrollo económico y social de un país. 

INJUSTA' 

EXPULSION 

Enorme estupor ha causado entre los intelec
tuales, políticos y ciudadanos conscientes en ge
neral, la n?t}cia, p~blicada la semana pasada, de 
que la pohcia habia ordenado a la escritora ve
nezolana ~atilde Mármol, l~go tiempo ~aigada 
en e_l Peru,. abandonar el paIS en plazo perentorio. 
Segun lo hizo saber a la prensa la señora Mármol 
la de~isión _ le fue co~unicada oralmente por sim~ 
ples mvestigadores, sm que se dieran razones de 
ninguna clase para justificar la medida. Las ges
tiones del abogado que la representa chocaron con 
_el mutismo oficial, .- evidenciando as_í que el atro
pello era producto del capricho de las autorida
des. Una vez más, el "estado de derecho'; reveló 
su carácter de mera fórmula muerta. 

Matilde Mármol viajó, a principios de este año 
a Cuba y, a su vuelta, expresó, entre amigos y en 
tono conversacional, sus simpatías por la Revolu
c~?n Cubana. Pa~ece s,er. esta la causa de la- expul
sion de que ha sido VIctima. Quiere decir que, co
mo en las peores dictaduras, en el Perú parece 
existir un "delito de opinión", incompatible con lá 
democracia que los gobiernistas de uno y otro ma
tiz, dicen que prevalece en el Perú. 

A las múltiples protestas surgidas con motivo 
de la expulsión -de Matilde Mármol se unen la del 
Movimiento Social Progresista y Ía de "LIBER
'1: AD" q~e, al reafirmar sus principios democrá
ticos,. reiteran su convicción de que ningún latino
americano es extranjero en Latinoamérica. Matil
de Mármol volverá al Perú, donde se la considera 
una peruana a la que una dictadura vergonzante 
hoy destierra vil y cobardemente. 

t1'ansformación, hoy -y en América Latina) no de
be estar ya presente en el espirita de este l'l'&D 
movimiento del siglo XX y DO conquistará sino 

1 algunos pocos corasones". ' 
La ayuda exterior no es Dlnpna panacea aun

que se llame "al.lanza para el Procreac>", si no va 
encuadrada por las reformas estructurales funda
m.entales que BOD lu bancleru del M.S.P. y pre
cedida por el esfueno loeal del pueblo, qae jamás 
podrá aer reemplaudo. Sin esas premisas dicha 
ayuda "sólo puede, en el mejor de los casos.. ser
vir de anestésleo" al proeam ma:, limltadM me-.. 
joras sociales, cuando no se emplean en el enri~ 
queclmiento de quienes boJ deudtaa el pocler y 
de sus amlsos. 

LA BALA NO FUE LA PERDIDA 
' 

LA PERDIDA ES LA CONVIVENCIA 
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Por los Caminos de la· 
Revolución~,. Peruaáa ~ 

- _,,,,,,,..-~ :e - ..,, ..... ,.. ª..,,, ... -"" ... +--• - -,--k:g¡dv ... ~- -··--.. _-;~. _.t\-$&~ ..... 
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. Transformación 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 lo 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 hombres sin 
excepción. 

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

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

Asimismo hab\amos 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 Educación, que _imprimía a 

todas ellas su carácter y su impulso por 
constituir el espíritu institucional. · 

Habíamos definido el Estado Socialis
ta como: un régimen social que reconoce 
el trabajo como fuente únic9 de derechos, 
la solidaridad como motoc. del desarrollo 
social y el perfeccionamiento del hombre 
como finalidad ética, y organiza la eco
nomía no en función del lucro sino de una 
satisfacción armoniosa de las necesidades 
sociales e individuales, materiales y es
pirituales del hombre, ajustando a estos 
principios el derecho de administración• 
de los bienes de producción y el control 
de la distribuéión de los productos de con
sumo. Y habíamos afirmado que tal Es
tado postulaba una democracia integral, 
basada en el espíritu comunitario y en 
la conjugación de la democracia política, 
la democracia social y la democracia in
dustrial, mediante la concepción de una 
democracia económica, entendida no sólo 
como la exigencia de que los resultados 
econ,:ílmjcos · beneficien a todos sino como 
la necesidad de que el poder económico 
esté en manos del pueblo. 

Habíamos dicho, también, que al pos
tular una noción renovada de Estado, la 
educación, integrada con la política, de
sembocaba a una estrategia que era el 
"plan", plan que debía ser democrático en 
sus finalidades, en sus métodos, en sus 
controles, porque de él se esperaba 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 dignidad personal. del 
hombre. 

UNA PLANIFICACION INTEGRAL 
La concepción de un Estado que reali

ce la democracia integral y que se rea
lice, a su vez, mediante un plan, exige 
que tal plan sea también integral. 

Debemos entender por plan integral, 
por tanto, uno que se extienda a los cam
pos: económico e industrial, social y po
líco; que se realice sobre el territorio to
tal del país en función de todas las comu
nidades que lo pueblan; que tenga, por 
último, como finalidad todo el hombre y 

todos los hombres. Dicho en otra forma, 
el plan debe tener primordialmente uma 
finalidad ética y ser un. método- educati
vo y debe consistir no sólo en la previsión 
y el cálculo económicos de las obras y ser
vicios necesarios para arrancar al país de
la pobreza sino, sobre todo, en la asocia
ción de todos los hombres en una tarea 
de conjunto: la de elevar eI tipo y el ni
vel de vida de cada uno de ellos. 

TODOS LOS 

LA p L A N I F I e A e I o .N 
, 

UNA PLANIFICACION DEMOCRATICA 
Pero no debe confundirse la planifica

ción integral comprendida de este modo 
con una regimentación estricta, dictada 
desde arriba e impuesta rígidamente. El 
ideal de una planificación no es el de una 
máquina perfecta en que cada hombre re
sulta un engranaje desprovisto de liber
tad. Al contrario, debe entenderse como 
una libre asociación de seres libres que 
contribuyen libreqiente a una tarea racio
nalment: prevista, cuyo pr~graTa han 
contribuido a crear, cuya reahzac1on ellos 
efectúan, cuyos resultados y cuyas auto
ridades ellos co{ltrolan. 

Tal es la concepción de una planifica
ción democrática. Para que ella se reali
ce no debe ser el fruto de una imposición 
exterior que emane del poder ni expre
sarse en un cuadro obligatorio y forzoso 
de tareas predeterminadas desde arriba 

sino al contrario debe surgir del juego de 
un conjunto de instituciones y de instan
cias nacionales, regionales y locales, co
ordinadas mediante el estudio de los in
tereses comunes, de los fines comunes y 
de la necesaria armonía del conjunto. Pa
ra que ella no se desvirtúe, no debe di
vorciarse de los aspectos políticos del go
bierno y convertirse en poder técnico, au
tónomo y esotérico, sino contar con la 
comprensión y la aceptación de las ma
yorías, y expresarse en forma tal que sus 
resultados sean comprendidos y puedan 
ser valorados por el pueblo que, en con
secuencia puedan ser valorados por el 
pueblo que, en consecuencia, puede, en
tonces, manifestar su conformidad o su 
rechazo mediante los resortes políticos 
que le concede la Constitución del Esta
do. 

UNA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Tal planificación es y debe ser una pla
nificación para el desarrollo comunitario, 
basada en las técnicas del desarrollo co
munal._ Es decir que debe fundarse en el 
desarrollo de las comunidades de base 
(familias y puelbos) que se coordinen en 
comunidades de orden superior que ejer
cen -a través de sus auforidades demo
cráticamente elegidas- las funciones y los 
servicios comunes al grupo de comunida
des de base correspondientes y adminis
tran, en consecuencia, "el patrimonio co
mún de ese grupo de comunidades. Es de
cir también, que debe reposar sobre una 
educación en el trabajo y para el trabajo 
dirigida a la comunidad y no detenida en 
el local de la escuela, o dirigida al indi
viduo o restringida a grupos priyilegia
dos. 

Mediante tal sistema de educación se 
moviliza el trabajo comunitario en la es
fera de la empresa socializada, de la co
munidad campesina, del barrio urbano; se 
logra -por un procedimiento democráti-

co- suplir la deficiencia de financiación 
y lograr la inversión del trabajo loca1, de 
los recursos locales, del espíritu de empre
sa, local, sin recurrir al capital financiero 
o, por lo menos, disminuyendo grande
mente las exigencias de financiación mo
netaria y presupuestaria. 

Se vuelve así a las raíces mismas del 
esfuerzo económico histórico del hombre 
que ha construido todos los capitales con 
su trabajo, concretado y acumulado por el 
enriquecimiento de la tierra agrícola, por 
los sistemas artificiales de regadío, por el 
ahorro y conservación de recursos para 
los tiempos difíciles, por la construcción 
de máquinas y herramientas para facili
tar el trabajo y multiplicar su fruto. Así 
procedieron los Incas, así procedieron los 
griegos y los demás pueblos europeos. 
Así se destierran el capitalismo y sus exi
gencias artificiales. Así se educan y se 
constituyen comunidades robustas- y se 
posibilita la edificación de un m~do sa-. 
cialista justo y libre, 



Cumpliendo con el deber que nos hern-0s 
impuesto de orientar a la opinión p\'.lbli
ca, en el último número de "LIBERTAD" 
hemos iniciado una campañ,,a de divulga
ción de la realidad petrolera latinoame
ricana. Hemos iniciado esta campaña di
vulgando los éxitos de "Petrobras" y en 
esta oportunidad hablaremos de Petróleos 
Mejicanos, "Pemex", la empresa naciona
lizada que ejerce el monopolio del pe
tróleo en Méjico. 

Para apreciar en su justo valor la his
toria de "Pemex", es· necesario conocer 
previamente cómo las empresas petrole
ras privadas explotaron el petróleo me
jicano en los ' años anteriores a la nacio
nalización. 

LA GUERRA DE LAS 
E"MPRESAS 

La historia del petróleo mejicano co
mienza con el siglo. Durante la tiranía de 
Porfirio Díaz. que gobernó Méjico d~sde 
1884 hasta 1911 , las empresas petroleras 
privadas, inglesas y norteamericanas, in
gresaron a Méjico amparadas en una le
gislación liberal y protegidas por una po
lítica gubernamental increíblemente com-.. 
placiente con los capitalistas extranjeros. 
Es curioso c,omprobar que la captura de 
los sectores vitales de la economía latino
americana por las empresas privadas yan
quis ha coincidido siempre con el ejerci
da de tiranía§ polfücas en Jos p.a1$e.s p~x
judicados. 

Con este apoyo, las ern!)resas inglesas 
y norteamericanas se lanzaron vorazm_en
te a la adquisicxón de terrenos petrohfe
ros sobre todo en la región de Tampico. 
c~:no es usual en estas circunstancias en 
que el egoísmo individual se lanza . a la 
búsqueda del máximo provecho privado 
sin aceptar limitaciones de ninguna espe
cie se desencadenó una verdadera guerra 
entre las empresas en la que los ejércitos 
eran bandas de asesinos, espías e incen
diarios a sueldo. 

La guerra de las empresas tuvo aspec 
tos cómicos. A medida que los campos pe
trolíferos se fueron dilatando hacia el sur, 
cobró importancia el puerto de Tuxpan, 
en Veracruz, a unos doscientos kilómetros 
de Tampico. Se abrió entonces, a través de 
la espesa vegetación tropical, una trocha 
cuya propiedad estaba distribuída entre 
las distintas cQmpañías y en la cual era 
preciso pagar derecho's de peaje en nue
ve lugares distintos. El• recorrido comple
to costaba 200 dólares, suma astronómica 
si se considera que el valor adquisitivo 
de la moneda era entonces mucho mayor. 

A pesar de qué esa situación perjudi
caba por igual a todas las empresas que 
tenían que servirse de la trocha, nunca 
se pusieron de acuerdo, y mucho menos 
permitieron la intervención del Gobierno 
para resolver el problema. ¡Tan grande 
es la estupidez de los egoísmos desatados! 

EL CAPITALISMO 
CORRUPTOR -

Pero esta lucha tuvo también aspectos 
trágicos y en ellos el actor principal fué 

el obrero petrolero mejicano. .l!;ste fué 
lanzado a vivir a zonás tropicales insalu
bres, sin protección sanitaria, sin adecua
do alojamiento y sin siquiera agua puri
ficada. Mientras que lo,s técnicos extran
jeros y los asalaria-dos nativos encargados 
de "mantener el orden" gozaban de todas 
las facilidades que pudieran desear. 

Los obreros mejicai:ios enfermaban y 
morían como moscas, y los que salvaban 
de la enfermedad podían todavía ser ase 
sinados por los rufianes al servicio de las 

compañías decididas siempre a aplastar 
cualquier sombra de oposición al régimen 
impuesto por ellas, para le, cll:al contaban, 
P,_or supuesto, con la complicidad de las 
autoridades locales. En relación con ésto 
último, es bien conocido el poder corrup
tor del capitalismo cuando insiden sobre 
grupQs sociales poco desarrollados como 
han sido y son todas las naciones latino
americanas, porque nadie que sea media
namente sensato podrá aceptar las expli
caciones que se dieron entonces atribu-
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yendo esta corrupción a las debilidades 
morales innatas en los hombres de color 
del sur del co,ntinente americano. 

Pero, con el triunfo de la revolución me 
jicana, disminuyó la complacencia guber
namental para con las compañías y em
pezó una larga lucha por la independen
cia económica de Méjico con un objetivo 
concreto: derrotar a las compañías petro
leras. A principios de 1912, éstas preten
dieron firmar un contrato leonino para 
tender oleoductos desde Veracruz hasta la 
frontera~ con los Estados Unidos. Pedían 
faj as de protección de 29 kilómetros a ca
da lado del eje del oleoducto y faculta
des para expropiar terrenos a petición de 
las compañías. Pero ni la Cámara de Di
putados ni las legislaturas locales de los 
Estados de Veracruz y Tamaulipas, a las 
que habían acudido directamente las com
pañías y el embajador norteamericano en 
Méjico, ·Henry Lane Wilson, aprobaron los 
contratos. 

LA NACIONALIZACION 

El gobierno de Washington trasladó en
tonces grandes efectivos del ejército re
gular de los Estados Unidos a la frontera 
con Méjico y provocó una revuelta que 
derrocó al Presidente Madero y lo asesi
nó. Pero la Revolución Mejicana seguía 
su curso y al aprobarse la Constitución de 
HH'i Sl' in Juyó en eHa un dísposítívo que 
dt lnrnba de dominio directo de la Na
ción los ombustibles minerales, el petró
leo y lodos los hidrocarburos sólidos, 
liguidoii y gaseosos. 

Lu vi,-:t•ncia de este artículo significaba 
qui· 111 t•x plotación del petróleo por em
p1·e11n privadas quedaría sometida a la 
autoddncl d I poder público y subordina
ia I lntc rés nacional. Las grandes em
,resas encontraron que la Constitución 
afe.ctaba lo que consideraban como sus 
derechos adquiridos y que, por lo tanto, 
su aplicación era retroactiva. 

Durante 11 años discutieron con el Go
bierno hasta que entre 1925 y 1928 el Go
bierno cedió a la enorme presión y pro
mulgó una ,legislación que de hecho deja
ba fuera del régimen constitucional el 
subsuelo petrolífero ya explotado o que 
h

0

abía el propósito de explotar antes de 
1917. De esta manera, siete millones de 
hectáreas de terrenos petrolíferos queda
ron fuera dél régimen constitucional y só
lo un millón y medio sujetas a él.- Esta si
tuación duró hasta 1938 en que como r.e
sultado de un conflicto con el Sindicato 
Unico de Trabajadores Petroleros, el Pre
sidente Lázaro Cárdenas decretó la na
cionalización. 
' El 15 de agosto de 1935, se fusionaron 
los veinte sindicatos de obreros petrole
ros de Méjico formando el Sindicato Uni
co de Trabajadores Petroleros de la Re
pública Mejicana. Al operarse la fusión 
cobró fuerza la lucha de los trabajadores 
por mayore¡; remuneraciones y mejores , 
condiciones de trabajo y de vivienda. 

Como era de esperarse, las empresas 
adoptaron una actitud prepotente y se ne
garon a aceptar las reclamaciones obre
ras. El Sindicato acudió entonces al ar
bitraje de la Junta Federal de Concilia
ción cuyo fallo no fué acatado por las 
empresas. El asunto pasó a la jurisdicción 
de la Suprema 'Corte · de Justicia, el más 
alto tribunal de la Nación, que confirmó 
el fallo de los tribunales de trabajo y pro
vocó una nueva negati_va de las empresas 
a someterse a esta decisión. 

Rebeldía tan descarada no admitía otra 
solución que la expropiación, la que fue 
decretada el 18 de marzo de· 1938. Este de
creto fué confirmado más tarde con una 
reforma constitucional que prohibía el 
otorgamiento de concesiones de petróleo 
y ordenaba su explotación por el Estado. 
Al reglamentarse este dispositivo consti
tucional, se creó "Petróleos Mejicanos" 
como organismo autónomo del Estado en
cargado de la explotación, refinación, 
transporte y distribución del petróleo Y 
de sus der~vados en todo el territorio de 
Méjico. 

Bello ejemplo el que nos ofrece el pue
blo mejicano, que debe hacernos meditar. 
Frente a una situación similar a la que 
ahora padecemos los peruanos, el pueblo 
mejicano, encabezado por su _gobierno, 
reaccionó con decisión enfrentandose al 
poder de los más grandes consorcios in
ternacionales que trataron de aplastarlo 
pero no pudieron. 
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¿Y la Constitución? 

Un Seudónimo 
con Prontuario. 

Los chirinos, arturitos, aguirrerocas 
y demás plumarios de "La Prensa", 
han recibido un par de papirotazos de 
este semanario, que los ha interrumpi
do en el vacío monólogo a que estaban 
acostumbrad.os, mostrándolos en su fla
~ª ge~nudez de ideas1 han huído de es
cribir sobre temas de política peruana 
-petróleo, reforma agraria o cemen
to por ejempl~ e, intempestivamente, 
les ha nacido un amor a la crítica li
teraria, vgr. La Vida es Sueño, con os
tentación de erudición hallada en la so
lapa de cualquier textecillo, pedantes
ca demostración de ignorancia a que 
nos tiene acqstumbrado arturito; o, en
riquito, se mete ha dogmatizar que las 
coplas, de Manrique, es la mejor ele
gía castellana, -lo cual es falso porque 
ni las coplas es tan elegía y hasta los 
escolares primarios saben que . tal cate
goría debe atribuírse al Canto de Es
pronceda, por no citar otras; :además, 
aquello de comparar el mentado poe
ma del siglo XV con el de García Lor- . 
ca significa instituir la academia del 
disparate. Es la misma comparación que 
puede hacerse entre Man_olete y el ca
malero: ambos son iguales porque ma
tan reses. Esto ya no es pecar por ig
norante sino por mal gusto. Y qué de
cir de aguirreroca: se pone a pontifi
car sobre la dogmática de la pena de 
muerte, con algodones y anestesia, co
mo si estuviera ocupando una cátedra, 
a la que, por lo demás, ninguno de ta
les plumari9s ha llegado. Porque, pa
ra ser catedrático, hay' que estudiar. Y, 
ese verbo, ellos no lo saben conjugar. 

Pero, nada de esto tendría importan
cia si, a-1 mismo tiempo, en la columna 
editorial de al lado, en la columna anó
nima, no destilaran toda la rabia que 
los corroe, por su impotencia de escri
bir con su nombre, de exponerse con 
su nombre, a que se les siga calatean
do de la hojarasca de sapiencia que 
intentan aparentar. Por eso, desde la 
anónima columna editori_al mienten, 
insultan, calumnian. Y, todo esto, con 
plena conciencia, con absoluto dolo. Es
ta es la evidencia de su mentira. La de
nunciamos públicamente. Son incapaces 
de refrendar con su nombre todas las 
abyecciones que arrojan desde la co
lumna editorial, anónima, de "La Pren
sa". ¿O es que los editoriales no los es
criben ellos? 

En este pánico cerval por no compro
meterse, con su firma, por las vilezas 
que su desesperación y ·Beltrán les dic
tan, han llegado -¡gran invento!- a 
buscar seudónimos para los artículos 
que no se atreven a firmar. Pero, has
ta en esto, son incapaces. Se habían 
buscado un seudónimo: ¡Gregorio Ba
rrios! Y, para mala suerte, resulta que 
Gregorio Barrios existe, es una perso
na real, de carne y hueso. Es un noví
simo profesor, egresado de La Gantu
ta en este año y que dicta algunas ba
ritas en un Colegio Nacional de Lima. 
Mas, ¡Oh fatalidad de fatalidades! Re
sulta que el Gergorio Barrios real, el 
egresado de La Cantuta, tiene un pron
tuario muy edificante: a) Pende sobre 
él una denuncia por trasiego de pese
tillas en su escuela; b) no , es católico; 
e) La Federación de su Escuela pidió 
su expulsión por delito de rabinesrrea; 
vale decir, por traidor a sus compañe
ros. Qué mala suerte para los aguirre
rocas y Cía. Resulta que ahora no po
drán seguir usando el seudónimo de 
Gregario . Barrios porque, el Barrios 
real, pese a su pasado tan honorable, 
no está libre de que se le suba la mos
taza al cogote y, un día de éstos, la em
prenda a puntapiés contra los que, sin 
ningún derecho y abusivamente, están 
usando su nombre como carro de la Ba
ja Policía. 

EN EL MUNDO 

Empresa Privada y Función Pública 
por GERMAN TITO GUTIERREZ 

Los recientes acontecimientos relacio
nados con la actividad de ciertos monopo
lios y carteles que controlan y dominan 
algunos sectores primordiales de la eco
nomía nacional, y la participación en ellos 
de determinados Ministros de este Gabi
nete, pone sobre el tapete de la discusión 
un problema de fundamental importan
cia. Es el relativo a la interferencia de la 
actividad privada con la gestión de los in
tereses colectivos. 

Ese tema, que de por sí debería ser ma
teria de exhaustivo estudio tanto en el te
rreno teórico · cuanto en sus aplicaciones 
prácticas, se presta a mayor análisis cuan, 
do ocurre, como viene sucediendo desde 
hace varios años, que los grupos oligár
quicos --o sea, precisamente los propie
tarios, agentes, gestores o defensores de 
esos monopolios-- vienen predicando e 
imponiendo el más ' absoluto y trasnochado 
liberalismo, consistente en un "dejar ha
cer, dejar pasar" incompatible con el de
san-eHo armónico y el bienestar colecti
vo. Y con mayor razón se impone tal aná
lisis cuando se aprecia que, para justifi
car el predominio de la llamada "empre
sa privada", tales grupos se empeñan in
sistentemente en denigrar toda actividad 
estatal, sosteniendo 'en campañas públi
cas -inmorales por desmoralizadoras-
que "el Estado es muy mal administra
dor", que la intervención del Estado en 
las actividades económicas es algo así co
mo el robo y la coima organizados, y que 
prácticamente todas las empresas, estan
cos y monopolios estatales -por el hecho 
de ser póbiicas- son l.ncompeteñtes -. ·,1, 
ficaces. Ejemplo de esto último, y 11111y 
cercano, por cierto, lo hemos tenidu 1'11 
el caso del petróleo; la empresa morwpo 
lista de los hidrocarburos exhibió a vista 
y paciencia de las autoridades y de la pro
pia empresa estatal, durante varias sema
nas y a través de diversos programas de 
televisi6n, una campaña de desprestigio, 
absolutamente injustificada y falaz, de 
la Empresa Petrolera Fiscal. Y cabe ad
vertir en este caso que citamos como ejem
plo, que quienes dirigen esa Empresa son, 
en general, hombres de los llamados "li
bre-empresarios" y, para colmo, vincula
dos con actividades petroleras, como es el 
caso del ingeniero Moreyra y Paz Soldán, 
29 Vicepresidente de la República. 

Aceptamos, sin embargo, con el exclusi
sivo objeto de encontrar una norma lógi
ca en la acción, que sea válido el princi
pio de abstención del Estado (o sea de la 
colectividad jurídicamente organizada) en 
la vida económica nacional y de que co
rresponde a la' "empresa privada" el de
sarrollo económico. Esto nos llevaría a la 
conclusión de la independencia de activi
dades; esto es, por un lado, la "empresa 
privada" dedicada a las actividades in
dustriales y comerciales, y, de otra parte, 
el Estado "administrador" ocupado sim
plemente en la promoción, las obras pú
blicas, etc. hasta el punto en que se im
pidiera la "interferencia" con la actividad 
privada. ¿Ocurre esto en la actualidad? 
¿Más aún, se persigue en realidad ese ob
jetivo? Evidentemente no. 

Con el pretexto antes señalado lo que 
hacen en realidad las fuerzas oligárqui
cas y los grupos monopolistas es mante
ner la interferencia -que dicen combatir
pero cambiando el orden de los factores. 
En lugar de someter la empresa privada 
al Estado, lo que se hace es subordinar 
éste a aquélla. Y para lograrlo, intervie
nen en la acción politica y en la funciún 
pública, ocupando los puestos claves, pre
cisamente aquellos hombres que represen
tan a los monopolios y grupos privilegia
dos. No quieren que el Estado intervenga 
en los negocios, sino que los negocios in
tervengan en el ~tado. De esta manera 
su liberalismo no pasa de ser acomodo y 
aprovechamiento ventajista del poder que 
ejercen sin designación popular. 

Y la Constitución Política, carta funda
mental de la República, siempre violada 
y burlada, se viola y se burla con fórmu
las hipócritas con las que se trata, segu
ramente, de guardar apariencias y de 
tranquilizar concienci.as, para mantener 
la "honorabilidad" y la "honestidad". En 
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efecto, si la Constitución del Estado señala 
imperativamente que los Ministros "no 
intervendrán, directa ni indirectamente, 
en la dirección o gestión de ninguna em
presa ni asociación privada", no puede es
te principio interpretarse, tal como viene 
haciéndose, en el sentido de que los Minis
tros, para aceptar su cargo, renunciarán 
transitoriamente a los Directorios que in
tegran, o que obtendrán licencias indefi
nidas mientras ejerzan su función. Por 
el contrario, de lo que se trata, induda
blemente, es de que los intereses privados 
se desliguen totalmente de la función pú
blica, de que los negocios no se metan en 
la política. 

Esto es fo que debe lograrse: que los 
hombres que ejercen función pública sean 
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verdaderamente independientes de mo
nopolios, trusts, consorcios y carteles y de
más modalidades de intereses particula
res; y que no se emplee el concepto de 
independencia para separar a los hombres 
de la función política que es precisamente 
la encaminada al servicio de la comuni
dad. 

Pero al menos, y por mínimo decoro, la 
n'orma constitucional interpretada en su 
más profunda esencia, debe conducir a 
que los hombres públicos vinculados a 

• empresas privadas se abstengan de inter
venir en asuntos que conciernen a los in
tereses de tales empresas. Si no se logra, 
porque la oligarquía no lo permite, que 
los negocios no se metan en la política, lo 
menos aue se puede exigir, en aras del 
deco.ro, es que los empresarios-ministros 
o los empresarios-funcionarios, en general, 
se abstengan de actuar como ministros y 
funcionarios cuando sus particulares in
tereses de empresarios ( ¡y de "libre-em
presarios" para ser más exactos!) se en
cuentren en juego. Por eso el progresismo 
reclama: por lo menos, conducta limpia! 

INTELECTUALES se 
Separan de la ANEA 

En el Sal'5n de Grados de la Univer
siaad de ;:;an Marcos se realizó el mar
tes ultimo un acto de homenaJe al poe
ta Alberto Ureta, organizado por la Aso
c1acmn Nacionai de .li:scritores y Artistas. 

.l!;n el acto intervinieron los poetas Ar
turo Corcuera, César Calvo y Mario Ra
zzeto, quienes antes de iniciar la lectura 
ae sus poemas dejaron advertido que ha
oían renunciado a la ANEA, porque esta 
institución no representa en estos momen
tos .la voz de los escritores y artistas del 
Perú y se ha convertido en un instrumen
to mas del actual régimen antidemocrá-
tico. ' 

Adhiriéndose al homenaje al ilustre 
poeta, dejaron sentado que se presenta
ban como miembros de la V.1ti•;m· de Es
critores Democráticos. 

Expresaron que la ANEA se ha coludi
do con los sectores más retrógrados y, con 
la imposición personalista de su Presiden
te David T. Izaguirre, está atacando a la 
gloriosa Revolución Cubana y silencia los 
atrqpellos que comete la Convivencia con-

lltra los intelectuales progresistas perua
nos. 

Un Falsificador NAZI ,, DenúAcia 
a · CoMunistas , de Falsificadores' 

? _,; '- ¿ t: · -. · . - l ·" ¡- .• ; - _ j 

Un prominente nazi acogido en tierra 
peruana, delincuente internacional según . 
se desprende de su propia y descarada 
confesión, autor . de la sensacional falsi
ficación de billetes del famoso "Plan Ger
mano" que tuvo por finalidad introducir 
billetes falsos a la circulación en Gran 
Bretaña, con todo cinismo se ha presenta
do por tercera vez a la publicidad qenun
ciando sospechosamente que, según él 
piensa, son comunistas los que están ha
ciendo circular d•5lares falsos. 

El diario "El Comercio" del sábado úl
timo acoge la denuncia de este alemán que 
es Gerente de una importante firma en el 
Perú. Es la tercera vez que aparece en 
público este nazi prominente de nombre 
Fritz Wendig, junto a otro nazi, al pare
cer con estrechas vinculaciones con el FBI 
norteamericano, que se llama Herbert 
J ohn y oficia como periodista. 

Wendig está jugando, así, el papel liel 
ladrpn que para confundir a la ,Policía 
mientras es perseguido, grita también 
"ladrón, atrapen al ladrón" mientras se-, 
ñala a otra persona pqr delante. Y con el 
mayor descaro del mupdo se proclama 
-orgullosamente, según ' se puede ver en 
la entrevista- hombre fuerte del pasado 
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régimen nazi alemán que ensombrech:1 al 
mundo con los más horrorosos crímenes 
que recuerda la historia de la Humanidad. 

Fritz Wendig, ex-comandante hitleria
no, sobre el cual, por su alta posición de
ben pesar muchos cargos (y no solo de 
conciencia), radica ahora en Chosica muy 
confortablemente, y deja entrever sus ra
ras conexiones con el FBI cuando relata 
minuciosamente el caso policial de una 
artista cubana a la que se le había encon
trado gran cantidad de dólares, caso que 
fue remitido a la Embajada norteamerica
na, según él dice, y que sólo conocen los 
policías y ese mismo alemán fascista. 

Resulta sintomático que cuando en el 
país, arrecia una campaña contra las fuer
zas progresistas salgan a luz elementos 
nazis para contribuir con sus "denuncias" 
a esa campaña. Si están viviendo en esta 
\ierra ·hospitalaria, si nadie les niega el 

. derecho a .ganarse la vida (y tan bien 
'• pomo lo h~en), no se les puede ni debe 

perrpitir el pronunciarse sobre casos po
líticós, sobre todo si en su propia concien
cia reconocen culpabilidad internacional, 
sin garantía moral para pronunciarse· en 
casos como el que ha tocado, muy sospe
chosamente, este prominente nazi. 

JANVSA 



A las inexplicables medidas sobre al
macen_amiento y transporte, medidas que 
conduJeron a la descomposición y pérdi
da d!'! grandes cantidades de la ayuda do
nada para las víctimas de la sequía del 
s~r, se agregan. otras más. Las que se re
fieren a la mohenda del grano obsequia
do por los Estados Unidos y a los crédi
tos otorgados a ciertos comerciantes. 

UNA CONTRADICCION 
Cuando al amparo de una ley pública de 

los Estados Unidos el Gobierno peruano 
solicitó ayuda para las regiones hambrea
das de nuestro sur, se firmó el respectivo 
convenio de acuerdo a las determinacio
nes propuestas por el' Perú. El Gobierno 
norteamericano concede sus exced,entes 
alimenticios en grano o molidos. Esta úl
tima forma despierta el interés de los do
nantes, pues moviliza ·su industria moli
nera. Si a nuestro sur llegaron productos 
en grano, y no molidos, fue, pues, porque 
así fueron solicitados. ¿Por qué? Ello tie
ne una explicación: los indígenas no acos
tumbran adquirir harinas. Dentro de su 
sistema de auto-abastecimiento conservan 
sus cosechas en grano para ir consumién
dolas paulatinamente. La molienda se ha
ce al día, en forma doméstica, utilizando 
instrumentos caseros. Con esto obtienen 
dos resultados: no pagan los gastos de mo
lienda y conservan mejor sus productos, 
que molidos en gran cantidad están más 
expuestos a la descomposición. 

La solicitud de productos en grano no 
era, de acuerdo· a lo anterior, desacerta
da. Pero una vez el grano en · nuestro te
rritorio se dispuso que fuera molido; y 
molido en volumen, además. Si no fue la 
consideración de las costumbres indíge
nas, ¿qué motivo hubo para no evitarse el 
gasto de la molienda local, ya qt~e el gra
no. pudo solicitarse molido? 

NECOCi'lOOS 
En el Cuzco hay algo así como 400 mo

linos repartidos entre sus provincias. Ac
cionados por sistemas antiguos, de bajo 
costo, podían moler el grano a razón de 
6 u 8 soles por fanega. La molienda, sin 
embargo, no fue encomendada a ellos. Sin 
licitaci-ón pública la ayuda fue entregada 
para qué se moliera a razón de 45 soles 
por fanega; es decir, a un precio descon
certantemente mayor que el que, sin nin
gún esfuerzo, hubiera podido conseguir
se. Si a esto se agrega que el análisis de 
las harinas demuestran la sustitución del 
trigo original por productos de más baja 
calidad nutritiva y menor valor, el hecho 
no admite explicación, no tiene ninguna 
disculpa. Hay análisis que demuestran que 
para hacer suyo el 30% del producto, el 

molinero incorporó marlo a la harina de 
maíz (:porque se hizo harina de ll)aíz a pe
sar de que el indígena lo consume prefe
rentemente en grano). 

El descaro llegó a tal extremo que cuan
do el Alcalde Paredes, de Urcos, compren
dió que resultaba más barato para su po
blación comprar el trigo y molerlo allí 
mi1nno, a 4 soles el Quin.tal, no se le vo.lvió 
a proporcionar trigo, pese a sus reitera
dás gestiones. Y decimos comprar porque 
la ayuda obsequiada por los EE. UU. se 
vendía a la población -como es sabido-
Y ·se vendía tanto más caro cuanto que ha
bía que cargarle los desorbitados gastos 
de la molienda. 

PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA 

Y tras los abominables manejos ya ex
puestos está todavía el asunto de los cré
ditos. ¡,e acordó -nadie sabe "por qué-
conceder crédito a algunos comerciantes 
con el pretexto de la sequía. Desde luego, 
todos en el sur se hicieron preguntas co
mo éstas: ¿Acaso los comerciantes han 
perdido sus capitales con la sequía? ¿Cuál 
sería el beneficio que la concesión de cré
ditos a los comerciantes reportaría a la 
masa hambrienta? ¿Tal vez sería. para 
que los comerciantes vendieran al crédito 
a quienes no tenían con qué dinero com
prar? ¿Por qué se daba dinero a quienes 
no sufrían verdaderamente el mal de la 
sequía y, en cambio, se les vendía el ali-

mento indispensable y obsequiado a quie
MS no tenían para pagarlo? 

Preguntas sin respuesta. Lo cierto es 
que el privilegio del crédito ni siquiera 
fue concedido a verdaderos comerciantes. · 
Los créditos se concedieron sin exigir pa
tentes, sin constatar la verdadera ocupa
ción del solicitante y, en algún caso, a pe-
ar de haberse comprobado que quien 

nfirmaba ser comerciante o industrial no 
lo era. Y se concedían sin garantías, ade
más, o con garantías simplemente nomi
nales que consistieroh en la entrega de le
tras de cambio sin fecha, sin captidad. Na
turalmente, se avenían a suscribirlas quie
n<'!! de antemano sabían la completa in
v lidez de esos documentos por su fal
to de garantía. Cuando sobrevinieron los 
incumplimientos de esas letras ni siquiera 
Sl' protestaron. Sin embargo, uno que otro 
deudor fue encarcelado. ¿Por qué, si las 
letras de cambio no dan lµgar a acciones 
penales sino civiles? 

Preguntas sin respuesta porque corres
ponde a acciones que quieren dejarse sin 
castigo. Millares de millares de indígenas 
peruanos han pagado con su. vida los ne
gociados que se han hecho con la sequía. 
No se trata de robo solamente, s~ trata del 
más abominable de los crímenes. Desde 
"LIBERTAD" preguntamos: ¿por qué se 
calla todo esto? ¿qué intereses se ocultan 
detrás de ese silencio?; recordamos que 
el encubrimiento es también un delito, 
y exigimos el esclarecimiento total del cri
men perpetrado, y su castigo. 

l:;.INCOLN, ~HOMBflE DE IZQUIERDA 
UN PENSAMIEN:rO OEM.OCRATICO UN Sf. ,LO QESPUES 

---- ,.;u¿, ,'!$ ____ ... ❖;---------
Veo tu luz .que deslumbra. y tu somb1.1i que 

cae como llll &la obscura 90,br,e el mundo en
tero. 

-WaO.t Whitma.n. 

Cuando John F. Kennedy ingresó a la 
Casa Blanca, se cumplían exactamente cien 
años de la Presidencia de Abraham Lincoln, 
el hombre que entre "todas las person¡¡.
lidades conocidas de la , historia de los Es
tados Unidos, ha dejado quizás en el pue
blo las impresiones más profundas, tejien· 
do su vida con el mito". Nadie, que sepa
mos, ha recordado el trascendental suceso 
de ayer, ni ha reparado en la coincidencia 
de hoy. Bueno es hacerlo, sin embargo; y 
la ocasión es propicia para dictarse unas 
preguntas al respecto: ¿qué ha ocurrido 
en ese lapso, en la gran nación del Nor
te'! ¿cabe algo de común, paralelo posible, 
o comparación siquiera elemental entre 
uno y otro situados en los extremo~ de un 
s~gl~ ?e vida de los Estados Unidos?, ¿qué 
sigmf1can, uno y otro, para América Lati
na? 

Adelantemos una respuesta general. 
James Truslow Adams, al cerrar las pá

ginas que dedica a la vida y muerte de 
Abraham Lincoln en su libro "La Epopeya 
de América", escribió que "La guerra ha
bía sido ganada, y preservada la Unión; 
pero la paz, el amor, la honestidad y la 
bondad fraternal desaparecían con el al
ma de Lincoln". ¡Fue así de enorme el va· 
cío dejado por el libertador de los escla
vos, y tan grande su ausencia! La trage
dia, empero, no fue transitoria. Ahora po
demos decir que esas virtudes excelsas que 
caracterizaron al hijo de campesinos de 
Kentucky, desaparecieron de los Estados 
Unidos durante cien años; salvo algunos 
paréntesis de luz. Y que, en nuestros días, 
existe el peligro de que se vayan para 
siempre, bajo el gobierno que preside 
Kennedy. En cuanto a la América Latina 
después de Lincoln, todo fue esa "sombra'; 
del "ala obscura" en las relaciones inter
americanas, desde el Río Bravo y el Mar 
Caribe hasta el Estrecho de Magallanes. 
Quedaba en pie, sin embargo, lo que ad
virtió el gran hombre, y lo que habrá de 
cumplirse: "el gobierno del pueblo, por 

el ,pueblo y para el pueblo, no desapare
cerá de la tierra". Con ese pueblo, con ese 
gobierno, más tarde o más temprano, qui
zás más pronto de lo que nos imaginamos, 
volverán la paz, el amor, la honestidad y 
la bondad fraternal que se fueron de los 
Estados Unidos, desde que el crimen aba
tió la vida de Abraham Lincoln. 

DEL, POR Y 
PAR·A E·L PUEBLO 

Dos rayos de la ''luz que deslumbra", 
se dan en la evolución política de los Es· 
tados Unidos de Norteamérica. El primero 
fue el de la Independencia y la Constitu
ción de Filadelfia, . en la última parte del 
siglo XVIII, con las figuras de Franklin, 
Washington y Jefferson. Después vinieron 
las sombras. El segundo brota casi un si
glo después, de 1861 a 1865, con el go
bierno de Abraham Llncoln. A este rayo 
lo segó la muerte trágica. No hubo más, 
sino chispazos. 

El 4 de marzo de 1861, q ue asume el 
gobierno Abraham Lincoln, ya se habían 
dado los factores que han empujado el de
sarrollo violento, monstruoso y contradic
torio de la sociedad norteamericana hasta 
nuestros días. Manuel Ugarte ha llamado 
a los Estados Unidos "el país de las fron
teras movibles", y éstas fronteras se han 
movido a golpes de audacia, de abuso y 
de sangre. El mismo Jefferson, no obstan -• 
te ser el padre de la Constitución de Fila
delfia, confesaba "que siempre he conside
rado a Cuba como la adición más intere
sante que pudiera hacerse a nuestro sis
tema de estados. El dominio que esta isla, 
junto con la punta de la Florida, nos da· 
ría sobre el golfo de México y lqs países 
e istmos que lo limitan, lo mismo que so
bre las aguas que en él desembocan, lle
naría la medida de nuestro bienestar". Y 
el senador Sthephen Douglas, candidato 
a la presidencia, que derrotó Lincoln, dijo 
en el Senado norteamericano en 1853: "El 
gran pueblo americano cuyo destino ma
nifiesto es la hegemonía sobre todos los 
países del Continente, no debe compro
meter su desarrollo económico y político 
porque un ideólogo ponga su firma al pie 
de un papel que nada significa ... No es 

· posible dejar que nos ganen con docu 
mentos diplomáticos, tras inútiles confe
rencias .de p1p:, lo que nosotros podemos 
tomar a nuestro arbitrio con acorazados 
y cañones". Fue así, con estas perspectivas 
y estos enunciados brutales, como en el 
medio siglo anterior a Lincoln, las 13 co· 
lonias que insurgieron contra el imperio 
inglés se convirtieron en un gigantesco 
país. En 1803, Jefferson "compró a Napo
león la Luisiana, enorme región entre el 
río Mississipi y las Montañas Rocosas. 
Andrew Jackson, en 1816, se apoderó de 
la Florida. Texas fue arrebatada a Méxi
co en 1836 e incorporada a la Unión en 
1845. El Territorio de Oreg6n fue conquis
tado a medias con Inglaterra. En guerra 
abierta contra México, le arrebataron dos 
millones de kilómetros cuadrados de Nue
vo México, California, Arizona y Texas, 
en 1848; y en 1853 una franja más de su 
territorio, en La Mesilla. ¡Las fronteras 
se movieron vorazmente hasta el Pacífico, 
el Río Bravo. el Golfo de México! Por otra 
parte, en 1823, el Presidente James Mon
roe había enunciado la tristemente famo
sa "Doctrina Monroe", que iría a cubrir 
como una bandera de pirata todas las de· 
predaciones de los Estados Unidos contra 
los pueblos de América Latina, hasta la 
fecha. Además, en los Estados del Sur, la 
esclavitud existía como una vergüenza y 
el signo más oprobioso de la opresíón. Y 
en el norte, comenzaba el desarrollo capi
talista, con su corte de explotación de los 
trabajadores y de todo el pueblo. 

Lincoln es elegido Presidente en estas 
cóndiciones. Inmediatamente los Estados 
del Sur se levantaron en armas, fundaron 
una . Confederación, y comenzó la guerra 
fratricida que había de anegar en sangre 
a los Estados Unidos durante cinco años. 
Lincoln mantuvo sus banderas anti-escla
vistas, decreM la libertad de los esclavos 
negros en enero de 1863, y más tarde ven
ció. "Creo, que este gobierno ---dijo- no 
puede durar para siempre medio esclavo, 
medio libre". Y conquistó el todo, en la 
hbertad. En el campo de Gettysburg, el 
de la victoria, pronunció su famosa ora
ción para que "el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, no desa
parezca de la tierra". ~imultáneamente 
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se desarrollaba en un país vecino, en Me· 
co, bajo la conducción del más grande de 
los mexicanos de todos los tiempos, Beni
to Juá.¡-ez, una heroica l::latalla por la in
dependencia nacional contra la agresi•6n 
extranjera. Lincoln no intervino. Fue, qui
zás, la única ocasión en la historia, en que 
los Estados Unidos no pusieron trabas al 
desarrollo independentista de América La
tina. Juárez triunfó y el Emperador Ma
ximiliano pagó con su vida, en el Cerro 
de las Campanas, la pretensión de poner 
cadenas a un pueblo tradicionalmente li
bre y orgulloso de su libertad. Lincaln 
también dijo, ante la creciente prepoten
cia del capitalismo yanqui: "El trabajo es 
anterior e independiente del capital. El 
capital es solo fruto del trabajo, y no ha
bría podido existir nunca sino hubiese 
existido antes el trabajo. El trabajo es su
perior al capital y merece más alta con
sideraci•6n ... ". Lincoln enseñó: "ningún 
hombre es lo bastante bueno para gober
nar a otro sin su consentimiento". Y, avi
zorando, el porvenir, proclamó: "en todas 
las edades del mundo, algunos han tra
bajado, y otros, sin trabajo, han disfru· 
tado en amplia prqporción de los frutos. 
Esto es injusto y no debe continuar. Esos 
frutos deben pertenecer a aquellos cu
ya labor los ha producido". Y, por último, 
una adyertencia: "Si hay algo que está 
en el deber del pueblo entero es no con
fiar nunca en otras manos que las pro
pias, la conservación y perpetuación de 
sus propias libertades e instituciones". Un 
fanático, un perturbado mental por todos 
los males .sociales que Lincoln quería su
primir, levanM su mano asesina y termi
nó con la fulgurante vida de este gran ciu
dadano, hombre entrañable de su pueblo 
y honra de todos los pueblos de la tierra. 
Y así se fueron la paz, el amor y la hones· 
tidad de los Estados Unidos ... ! 

EL ALA OSCURA 
Y vinieron las sombras del "ala obscu

ra". La historia es conocida, como para in
sistir demasiado sobre ella. Pero ahí están 
como hitos de la negra ruta del "destino 
manifiesto", la piratería sobre Cuba en 
18_98; sobre Puerto Rico y Filipinas, en la 
misma Fecha; sobre Panamá al alborear 
este siglo; sobre Nicaragua; sobre San
to Domingo, sobre México, otra vez; so
bre todos los países de América Latina, 
arrebatándoles territorios, autonomía, pro
ductos materiales, soberanía, independen
cia. La bandera de las barras y las estre· 
Jlas se levantó como signo de un nuevo 
imperio colonial en estas tierras nuestras 
y desde el mismo suelo que regó la san: 
gre de sus patricios y la de Lincoln. Em
pujando esta feroz maquinaria, el desarro
llo mons~ruoso del capitalis.mo, con sus 
corporaciones y trusts de nules de millo
::_es de dólares, aplastando la inteligen
cia y la cordura de Norteamérica. Dos gue
r~as mundiales, que terminan como nego
cio -y con grandes utilidades, para las gen
tes del Capitolio y sus socios financieros e 
industria.les. La agr~i•6n a 1Guatemala 
que se presenta ,como "gloriosa victoria"' 
p_or. el siniestro Foster Dulles, que man: 
cillo la memoria del primer Secretario de 
los Estados Unidos, Jefferson. La bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki lan
zada _por ese pequeño hombrecillo, que se 
llamo Harry Truman. ¡Millones de muer
tos, como pesadilla inconcebible! Odio a 
la libertad de lo~ pueblos. Histerismo de 
los McCarthy y compañía. Campaña anti
comunista como taparrabo de inmundi
cias. Afan de tapar~ con un dedo el sol del 
Nuevo Mundo que ·amanece sobre la tie· 
rra. Palabras sobre "nuevos tratos" "bue
nos vecinos", "buenos socios", "aÍianzas 
para el progreso", como trampas para alu
cinados, o ganzúas, o "big-stick" envuelto 
en trapos y papeles engañosos. Y el crimen 
contra C~ba Revolucionaria, la de hoy, 
la de manana, la de Fidel Castro, Martí y 
su pueblo, socialista, de todos los pueblos 
de América Latina. Entre tanto horror, 
entre tantas tinieblas, algunos chispazos 
excepcionales, honrosos, nobles, que seña
lan que no han dejado de echar raíces las 
semillas que sembr¡¡ron Washington y 
Lincoln, Jefferson y, quizás un poco 
Franklin, D. Roosevelt, pero q~e solamen: 
te confirman la regla de vida sin paz sin 
amor, sin honestidad y sin bondad, 'que 
llena el tremendo vacío yanqui desde que 
se fuera Lincoln. ' 

POR LA RUTA 
DE; LINCftLN . 

Lmcolii acostuiñ6raba decir que todo 
su pensamiento político giraba alrededor 
de la "Declaración de la Independencia", 
que sen116 las bases de la Constitución de 
los Estados Unidos. "No he tenido nunca 
un sentimiento que no surgiera de los en
carnados en la beclaración de Indepen· 
dencia". De ahí que terminemos estas bre
ves cuartillas sobre el genio que alum
bró el medio . siglo norteamericano del 
XIX, con las siguientes palabras de la mis
ma Declaración: 

-"Todos los seres humanos han sido 
creados iguales, con ciertos derechos ina
. lienables, entre los cuales están la vida, 
· la libertad y la búsqueda de la felicidad.. 
Cuando una forma de gobierno se vuelve 
destructiva de esos fines, está en el dere
cho del pueblo el cambiarla o abolirla, e 
instituir un nuevo gobierno sobre .la base 
de tales pnncipios. Cuando una larga se
rie de abusos y usurpaciones, que · persi
guen invariablemente el mismo objetivo, 
evidencia el propósito del despotismo ab
soluto, es su derecho y es su deber derri
bar tal gobierno y establecer nuevas ga
rantías para su futura seguridad". 
. . En la ruta de Lincoln se mueve Amé
rica Latina. Y, por ella también, espera
mos, transitará muy pronto los Estados 
Unidos. 
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LIBERTAD EN EL PERU 

COLUMNA SINDICAL 

FEDERACION 

DE 

MECANICOS 

DEL 

PERU 

Los Sindicatos de Automotores S. A., Peruvian Au
tos y Motor Import S. A. han expedido un comunicado 
conjunto Uamand.o a todos los sindicatos bases para que 
elijan 3 delegados permanentes y 2 delegados candida
tos para las pmximas elecciones de junta directiva de 

. la Federación de Mecánicos del Perú. 
· Testimonian su plena confianza al Regl~nto Elec

toral .elaborado por una Comisión especial, pues garan
tiza elecciones limpias y democráticas; invocan a sus 
simila,es para que cumplan a la mayor brevedad con 
acreditar sus respectivos delegados y uuerdan decla
rar traidores a la causa de los trabajadores a aquellos 
dirigentes que incumplan con los deberes que han con
traído con las masas. 

Firman el comunicado los Secretarios Generales y 
de Defensa de los tres Sindicatos mencionados. 

-::-::-

El Comité Organizador de la Federación de -coope
rativas de Vivienda de Lima y Callao, en asamblea ge
neral del 25 de junio acordó elevar su más enérgica pro
testa por el alza indebida de los precios del cemento 
(posterionm,ente suspendida), por considerar que esta 
medida atenta contra la economia de las Cooperativas 
de Vivienda. También acordó adherirse a todas las pro
testas hechas por instituciones y periódicos, ante esta 
"arbitraria actitud aiumida por las empresas producto
ras de cemento". 

FEDERACION 

DE 

COOPERATIVAS 

DE 

VIVIENDA 
El comunicado al respecto va firmado por Pedro 

C. Bernaola, Presidente y ' Leoncio TamiJriz, Secretario. 

- :: - ::-

TRAISAJADORE& 

DE 

- Los trabajadores de la Fábrica de Chocolates, Ca
ramelos y Galletas Taormina S. A. denunciaron la ma
niobra de la empresa de cerrar la fábrica para eludir 
los compromisos contraídos con su personal, a pesar de 
los 23 días que permanecieron en huelga. Dos resolucio
nes ·divisionales fueron expedidas en favor de la fábri
ca y ·su propietario extranjero -Nuncio Zuccarell~ 
con lo cual se condenó al hambre y la miseria a más de 
cien familias obreras. 

TAORMINA S. A. 

Los miembros del Sindicato alirman 11ue Ja bur~ 
cracia sindical aprista enclavada en la CTP no hizo ab
solutamente nada para respaldar la huelga y más bien 
su labor fue orientada a lograr el aplastamiento del sin
dicato -como que lo han conseguido-- y a preparar las 
nuevas condiciones de explotación al nuevo personal 
que acaba de contratar Taormina S. A., a menos de un 
mes del fraudulento cierre conseguido. 

Con fecha 2 de mayo de 1961 ha sido reorganizado 
el Frente Nacional de Campesinos y Obreros del Perú 
fundado en 1955, en atención a la proximidad de.l pro- F R E N t 
ceso electoral, habiendo ampliado su anterior Ideario, E 
adecuándolo a las necesidades presentes. 

_EI. Frente ha propuesto como puntos fundamenta- NA e I o NA L 
les de su Programa: la Reforma Agraria, la nacionaliza-
ción de las riquezas petrolera y minera; la derogatoria 
de la · Ley de Represión; la efectividad de la Represen- D E 
taci,ón Funcional, el cooperaüvismo agrícola, Ja descen-
tralización económica nacional, libertad sindical e inmu-
nidad de los dirigentes, ampliación de las leyes socia- C A M p E S I N O S 
les, etc. 

La nueva Junta Dirediva del Frente Nacional de 
Campesinos y Obreros, la integran: Dr. Jorge Aceve- y O B lt EROS 
do Palacios, Presidente; César Mateu Moya, Vice-Presi-
dente; y Secretarios: Dr. José Herrera Ruiz, Félix Al-
fllro Palomino, Osear Vargas, Bartolomé Núñez, Manuel DEL p E R U 
Herrera, Herminio Siguas, Darío Espinoza, Alberto Vé-
lez, Vicente Odiaga, Alfredo Sánchez, José Carrascal, 
Fabián Argote, Santiago Castilla y Antonio Gómez. 

- ::- : :-

ASOCJACION 

DE 

CONSIGNATARIOS 

DE BATA 

La Asociuión Mutualista de Consignatarios de la 
Fábrica de Calzado Peruano S. A. y Cía. Bata d~l Perú, 
comúnica que ha quedado completamente dilucidada la 
situación de los· consignatarios de esas fábricas de cal
zado, como eirq)leados dependientes de ellas, por dispo
sición del Ministerio del Ramo de fecha 18 (le mayo, 
motivo por el cual se han dirigido al Director-Gerente 
General Tomás Bata, a fin de que ordene a sus repre
sentantes en el Perú, que reconozcan los derechos so
ciales de sus servidores, hasta ahora desconocidos, y que 
se avengan a las leyes vigentes en el país. 

. 
. ,. , .: 

· /Oj,,/rCJi 
- --- - ¡~, Uno de los periodistas norteamerica-

nos que acompañó a Stevenson, nos de
cía: "En el Perú, ciertos partidos ha
cen honor al denominativo partido" ... 
Y nos explicaba: "el de Belaúnde es 
m,edio Apra"; "el de Prado es también 
medio Apra"; y "el Apra es medio Btl
laúnde, y medio Prado" . . _ ¿Es cierto 
que Armando de la Flor pidió al Pre
sidente Prado la derogatoria de la ley 
de represión? ... ¿O se trata solamen
te de un truco publicitario en busca 
de los 2j3 de votos Para su reelecoión 
en la Presidencia de la Cálm,ara Jo
ven? . .. Manuel Seoane ha dicho a sus 
íntimos: "entraré en cualquier f.órmula 
de las candidaturas - presidenciales. A 
costa, incluso, de mi afiliación al 
Apra" . . . . Sería la cuarta vez que el 
ex-"Cachorro" renunciaría al aprls
mo ... 

Enrique Dammert Elguera, aprisbón, 
y los parlamentarios apristas se opusie
ron tenazmente a la cédula única en 
el proceso ele"ctoral. . . Pero todos r e
cuerdan que, cuan.do Seoane contestó a 
Julio de la Piedra, se comprometió, en 
nombre del Apra, a aceptar este proce
dimiento . .. ¿En qué quedamos, enton
ces?. . . Alberto Ferreyros, de la Di
rección General de Informacienes, y 
"técnico" del MDP en publicidad poli
tiquera, tiene un fantástico proyecto ... · 
Sacar un peri•ódico que se titularía "Pa
redón" . . . Huelgan mayores comenta
rios ... 

El General Lázaro Cárdenas visitará 
el Brasil en septiembre próximo .. . Y 
es posible que extienda su jira a otros 
países de América del Sur. . . "Oreja 
en tierra, como buen Indio, puedo escu
char el tropel de los búfalos", dijo en 
el Cuzco el Secretario General de la 
Federación de Trabajadores ... Se refe
ría a la visita de Alberto Valencia y 
Carlos Melgar a la Ciudad Imperial . .. 

1-'IIJEll'l'AII 
SEMANARIO POLITICO 

Organo del Movimiento Social 
Progresista 

Jirón Chincha 243 - Lima -
Teléfono: 45846 

Aparece los miércoles 

Colaboradores: Santiago Agurto 
Calvo, Jorge Bravo Bresani, Adol
fo Córdova, Antonio Fernández Ar
ce, Guillermo Figallo, Guillermo 
García Montúfar, Germán Tito Gu
tiérrez, Angela Lupe, José Matos 
Mar, Francisco Moncloa Fry, Abe
lardo Oquendo, José Miguel Oviedo, 
Efraín Ruiz Caro, Alberto · Ruiz El
dredge, Augusto Salazar Bondy, Se
bastián Salazar Bondy, Leopoldo Vi
da! Martínez:. 

LE FUE NEGADA LA VISA NORTE
AMERICANA AL Dr. JOSE MATOS 

José Matos Mar, Catedrático de la 
Facultad de Letras de la Universidad 
Naciónal Mayor de San Marcos y uno 
de los etnólogos más distinguidos con 
que el Perú y América cuentan (sus 
servicios han sido requeridos en Vene
zuela, Colombia, Argentina y otros paí
ses del continente, y por entidades y 
centros de investigación internaciona
les) ha sido objeto de una humillante 
discriminación por parte del Consula

· -ao de los Estados Unidos en el Perú. 
Debiendo viajar a Atenas en la sema
na pasada, Matos solicitó una visa de 
tránsito por Nueva York, en donde de
bía tomar el avión hacia Grecia. La vi
sa le fue negada. Las razones aducidas 
son estúpidas, por decir lo menos: mi-

litar en el Social Progresismo y ser co
laborador de "LIBERTAD". De esta 
manera, el tener un pensamiento inde
pendiente y exponer· sus ideas en un 
érgano de izquierda sigue constituyen
do para el gobierno del señor Kennedy, 
como para el de Eisenhower y antes el 

Curi Mendoza Emilio, Huancayo.-Ten
ga Ud. la seguridad de que seremos pun
tuales en el envío de "LIBERTAD" a esa 
ciudad. En cuanto a la correspondencia 
directa que nos solicita nos es material
mente imposible por el momento en vis
ta de las recargadas labores en este se
manario. Nos felicitam9s de que coincida 
con nuestros planteamientos para la 
transformación social, política y económi
ca del país. 

Juan Meza, Rimac. - Oportunamente 
contestaremos sus dos interesantes pre
guntas. Por ahora le decimos que no nos 
al'{linalaremos ante la "ley del garrote" 
para hacer conocer los auténticos valores 
del socialismo nacional de que nos habla. 

Sergio Espinoza, Lima. - Apreciamos 
con emoción su extensa y elogiosa carta 
y estamos con Ud. en que nuestra misión 
no es electorera, sino revolucionaria, ca
si apostólica diríamos, en que lo más im
portante es sembrar una mística y una 
doctrina que arraiguen en la conciencia 
del pueblo, a fin de labrar más adelante 

· la transformación de la patria. 
José Luis Diez Condemarín, Pacasma

yo.~Está Ud. en lo cierto cuando dice 
que el "Perú es una colonia yanqui", que 
"nuestros gobernantes han entregado nues
tro país sin pensar que ellos también son 
peruanos", y que "Cuba era una mina de 
oro para los yanquis antes de surgir el 
héroe Fidel Castro". La lucha de nuestras 
riquezas en poder de extranjeros, caso del 
petróleo, es precisamente uno de_ los pos
tulados de nuestro partido. . 

María Y. del Carpio, Lima.-Le expre
,amos nuestro agradecimiento a esta "vie
jita pr ovinciana que contempla con amar
gura este sufrido y explotado Perú", la 
cual nos infúnde ánimo para seguir en la 
lucha en que estamos empeñados 

de Trumann, una e5pecie de Jepra; Aun= -------::===========~ 
que se trate de alguien que por su con
dición de catedrático e intelectual está 
en una posici~n (!ue necesariamente 
exige la honradez ideológica. Este veja 
men macartista, obra y gracia de la 
tristero,ente célebre FBI, inicia, pues, 
µna serie más de agravios a ciudada
nos honorables a los que se trata poco 
menos que como delincuentes. 

Al señor Loeb --según se dice, tam
bién catedrático universitari~ corres
ponde la responsabilidad de este acto 
humillante. Como Embajador, si fuera 
una persona "liberal", le tocaría expli -

DESAGRAVIO 
en 

1 
SAN 

' El miércoles 28 del pasado mes se rea. 
lizó en. el Salón de Grados de la Facultad 
de Letras de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos un recital poético en 
homenaje a la poetisa venezolana Matilde 
Mármol, que, como se sabe, ha sido ob• 
jeto de un abusivo atropello por parte de 
las autoridades peruanas al ser expulsa
da del pafs sin que medien pruebas que 
justifiquen semejante medida. Matilde 
Mármol vive hace 12 años en el Perú, ha 
formado parte del personal diplomático 
de su patria en .la nuestra y ha escrito ca
si toda su obra en suelo nacional. Los es
critores y poetas peruanos la consideran 
como peruana. 

Así lo dijeron los veinte poetas que le
yeron, como desa¡ravio a la colega ve- . 
nezolana, un poema cada uno. Desde 
Juan Ríos hasta las más recientes gene
raciones literarias desfilaron por la tri
buna de la sala capitular exponiendo su 
simpatia y afecto a Matilde Mármol asf 

enr el atropt'llo y prometer a los pe
ruanos no discriminarlos por ningún 
motivo irracional. Cuando los políticos 
norteamericanos se preguntan por qué 
América Latina los repudia, una de las 
múltiples respuesta podría ser ésta: 
porque, como ha sucedido con el doc
tor José Matos, el gobierno yanqui tra
ta bien a los hombres de -esta parte del 
continente de acuerdo a su obsecuen
cia hacia el imperialismo. el silencio 
ante la imposición intervencioni:i;ta y el 
se1 vilismo que muestren con respecto 
a los Estados Unidos. 

MATILDE 
MARCOS 

como su franco repudio a la arbitraria 
medida del gobierno. Cerca de quinientas 
personas, en su mayoría estudiantes, 
aplaudieron a los poetas y la homenajea
da, la cual, al finalizar el acto, leyó su 
mensaje a los poetas, "sus hermanos", co• 
mo los calificó, en el que no hubo nin
gún asomo de rencor o de. odio al gobier
no que tan violentamente se comporta con 
quienes han elegido voluntariamente el 
Perú como su patria de residencia. Una 
ovación cordial selló esta breve y emo
cionada elocución, expresando la ciuda
danía así que la torpe medida policial no 
responde al sentir de las mayorías. 

Mediante sendos comunicados, la Fede
ración de Estudiantes del Perú, el Fren• 
te Estudiantil Revolucionario, la Asocia
ción de Empleados Ba{lcarios y otras ins• 
tituciones gremiales, universitarias y cul
turales se solidarizaron con el acto y ma
nifestaron su rechazo al atropello del ¡o
biemo apro-pradista . 

OSAM PEDRO 
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La lectura de la prensa comercial qui
zás le induzca a usted pensar que el ac
tual estado de la economía norteamerica
na no ofrece motivos de preocupación. Se 
nos dice aue se trata de una pequeña re
tracción como la que sufriéramos tres ve
ces dur~nte la II Guerra Mundial. Salvo 
que suceda algo inesperado, todo habrá 
pasado el año próximo y volveremos a 
marchar hacia adelante y hacia arriba. 

Este enfoque de la cuesti:éa no es ne
cesariamente erróneo; simplemente no tie
ne en cuenta lo que más importa en la si
tuación actual. 

Geoffrey Moore, de la Oficina Nacional 
de Investigaciones Económicas, que es el 
principal experto del país en cronología 
de los ciclos eomerciales, declaró ante la 
Comisión Económica Conjunta el 7 de di
ciembre que la última onda ascendente 
llegó a su máximo en mayo de 1960. Ha
bía comenzado en abril de 1958; por lo 
tanto, su duración fue de 25 meses. Los as
censos previos de postguerra han durado 
37 42 y 39 meses, respectivamente, con un 
pr~medio de 39 meses y un tercio. En otras 
palabras, el ascenso más reciente duró 
menos de dos tercios que el promedio de 
postguerra. 

Esta gran merma en la duración de la 
fase de prosperidad del ciclo comercial 
sugiere sin lugar a dudas que las fuerzas 
expansivas a largo plazo, que venían ope
rando desde la guerra, se están debilitan
do. Lo corrobora el aumento de la desocu
pación y el exceso de la capacidad pro
ductiva. Los años en que s.e produjeron los 
picos de los tres últimos ascensos fueron 
1953, 1957 y 1960. El porcentaje de deso
cupación de la fuerza trabajadora civil de 
un 2,.9% en 1953; de un 4.3% en 1957; y de 
un 5,5% en los diez primeros meses de 
1960. 

Con referencia al exceso de producción, 
el último estudio de McGraw-Hill sobre 
los planes de inversión indica que todas 
las compañías manufactureras en conjun
to funcionaban al 79% de su capacidad 
(Business Week, 19-11-1960). Dado que 
la producción industrial sólo ha descendi
do de 110 a 107, desde el máximo de ma
yo hasta el período de setiembre-octubre 
-cuando se hizo el estudio- esto signi
fica que en el punto inferior alrededor 
de la quinta parte de la capacidad produc
tiva del país estaba en receso. ¡Esto qui
zás sea más que la capacidad productiva 
total de Alemania occidental, que ahora 
es el segundo país capita\ista del mun
do! 

CONT·IN,UAN 
LAS INVERSION,ES 

Ascensos dramáticamente m'ás cortos, 
una desocupación en rápido aumento, in 
clusive en los puntos más altos, una abru 
madora carga de capacidad productiva, 
¿qué significan sino un profundo estado 
de estancamiento económico? 

Esta situación plantea una desconcer
tante pregunta. Si es verdad --como to
dos los signos parecen indicarlo- que ha 
habido un decisivo debilitameinto de las 
fuerzas expansivas que levaron la econo
mía en la década y media posterior a la 
guerra, ¿por qué no se refleja en depre
siones más profundas y prolongadas Por 
supuesto, admitimos q1,1e el actual descen
so podría ser más marcado y durar más 
que los que le precedieron: en este caso 
la pregunta hallaría respuesta. Pero las 
orientaciones actuales no parecen apuntar 
en esa dirección. Hasta ahora el descenso 
ha sido leve y, como los que le precedie
ron después de la guerra,. ha sido goberna
do en gran medida por un retardo en el 
índice de acumuración de existencias y, 
en el último par ,de meses, por una reduc
ción real de las existencias'. Dado aue la 
relación entre existencias y ventas - toda
vía es considerablemente mayor que hace 
un año, es muy probable que haya una 
liquidación adicional. Pero hasta ahora no 
se aprecian, de todos modos, signos de ~o
lapso en la inversión comercial en fábri 
cas y equipos. El estudio de McGraw-Hill 
mencionado precedentemente indica que 
los planes para gastos de capital en 1961 
sólo fueron un 3% inferiores a 1960 (35.070 
millones de dólares, comparados con 36.000 
millones). Una reducción de esta magni
tud sólo ejercerá un ligero efectivo depre
sivo sobre la economía en conjunto y po
dría ser fácilmente contrarrestado por un 
aumento de los gastos fiscales, que ya es
tá en plena marcha y que es probable que 
se apresure con el reemplazo del Gobier
no republicano por el demócrata. Salvo, por 
lo tanto, que los consumidores decidan en 
un futuro cercano gastar mucho menos (y 
proporcionalmente ahorrar más) lo cu, 
es posible pero no cierto, el factor existen
cias seguirá fiscalizando con toda proba
bilidad 'la dirección del movimiento de to
da la economía. Pero las fluctuaciones de 
las existencias -dada la naturaleza del 
caso- tienen un carácter autolimitativo 
y son ciertamente casi incapaces de pro
ducir una depresión profunda o prolon
gada. Ergo: debemos concluir en que, des
cartando acontecimientos imprevistos, 
existe la perspectiva de un descenso rela
tivamente superficial que se convertirá en 
otro débil ascenso, dominado por las exis
tencias, en el curso del año próximo, qui
zás en el segundo semestre. 
El factor clave de todo esto, i,or sup~es-

EN EL MUNDO 

/h 
Ef presén.:te :a.rt:foulot firmado por dos economistas y sociólogos n.or-
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to, es la inversión comercial. Pero el rom
pecabezas es porqué no entra en pronun
ciada declinación. Un aviso de McGraw
Hill a toda página, aparecido en el New 
York Times el 22 de noviembre, señala el 
problema en los siguientes términos: 

"Algo nuevo y muy constructivo está 
ocurriendo en la industria noteamericana, 
que promete agregar un importante ele
mento de vigor al comercio, no sólo en 
1961 sino también en los años por venir. 

Lo que está sucediendo es esencialmen
te esto: la industria se propone seguir in
virtiendo intensivamente en nuevas y me
jores instalacion~ p.roductoras, !Pese a 
que tiene excesiva capacidad para pro
ducir su actúal gama de productos .... 

Si se siguieran las pautas históricas de 
inversión, nuestras compañíás manufac
tureras, con sólo aproximadamente el 80% 
de su capacidad actual, reducirían los nue
vos programas de inversiones radicalmen
te, reduciendo al mismo tiempo la pros
peridad. Pero -y he aquí la dramática no
vedad- prácticamente no se proponen re
ducir sus programas de inversiones. Se 
proponen invertir casi lo mismo ( dentro 
de un 3 % ) en 1961 que lo invertido este 
año. Y este año invertieron el 19% más 
que en 1959". 

A continuació,n el aviso explica esta "dra
mática novedad" como debida a las si
guientes razones: 1) "Mucha de esta ca
pacidad (existente) es anticuada y de cos
tosa operación. La Competencia cada vez 
más reñida está creando un fuerte incen
tivo para reemplazar esta obsolescencia 
con equipos modernos y más eficaces"; 2) 
"Se requieren nuevas inversiones para 
preparar las herramientas. para la fabri 
cación de los nuevos productos surgidos 
de las exitosas investigaciones y del de
sarrollo industrial"; 3) "Un motivo impor
tante por el cual la industtia puede com
binar su deseo de grandes programas in
versionistas con la capacidad financierá 
necesaria para ello, está en el aumento 
de s1¡1s reservas por desvalorización". (A 
esta fuente de dinero invertible debi0 
agre_garse la de las grandes ganan~iias 
persistentes , combinadas con índices de 
pago de dividendos relativamente bajos: 
es difícil imaginar nada más ridículo que 
mencionar, como ese aviso, una "pronun
ciada" reducción de las ganancias, para 
agregar a continuación que "el total de 
ganancias para el año bajará en alrededor 
de.l 5%"). 

Desde el punto de vista de la teoría 
económica tradicional, esto suena como un 
absurdo de lo más perverso, porque esa 
teoría enseñaba que la capacidad excesi
va,. combinada con una "competencia re
ñida" tiene que conducir a menores pre
cios y menores ganancias. Los producto
res a alto costo no tardarían en hallar tan 
reducidos sus márgenes de ganancia bru
ta, que ya no cubrirían la desvalorización. 
Se verían obligados a restringir sus ope
raciones y algunos quedarían eliminados 
por completo. Mientras tanto, hasta los 
productores a bajo costo sufrirían la mer
ma de la afluencia de dinero invertible 
y en la mayoría de los casos tendría que 
reducir su actividad irwersora, esperan
do un equilibrio más lucrativo entre la 
oferta y la demanda. Otras industrias (es
pecialmente las que elaboran nuevos pro
ductos) se hallarían con capacidad insu
ficiente para hacer frente a la creciente 
demanda. En estos casos los wecios y los 
márgenes de utilidad aumen\arían, pro
porcionando el incentivo y los medios ne
cesarios para invertir en plantas y equi
pos adicionales. De esta manera la socie
dad cuenta, bajo el sistema competitivo, 
con un delicado mecanismo que regula la 
oferta y la demanda y elimina los exce
sos y escaceses de la capacidad prodú~ti
va. 

, 
AUCES Y DEPRESIONES 

No cabe duda de que los auges fueron 
períodos de escaceses generales aparen
tes de la capacidad productiva, que nor
malmente las antiguas teorías ex\()lican 
como surgidas de las vaguedades del sis
tema crediticio. En tales ocasiones todos 
o la mayoría de los productores tratarían 
de expandirse más allá de las necesidades 
eventuales de sus mercados, y cuando ter-
minase el auge, quizás debido a una r_í
gida restricción crediticia, el desequilibrio 
resultante saldría a luz y se iniciaría un 
período de liquidación. Esto es lo que el 
aviso de McGraw-Hill menciona como 
"pautas históricas de inversión", según lo 
cual "las compañías manufactureras, con 
sélo aproximadamente el 80% de su capa
cidad en uso. reducirían los nuevos pro
gramas de inversiones radicalmente, r~-

duciendo al mismo tiempo la prosperi
dad". Lejos de carecer de significado y 
de ser puro desperdicio, estos períodos de 
depresión eran sin embargo correctivos 
esenciales de los inevitables errores de 
un sistema no planificado, qµe despejaban 
el terreno -innecesariamente- para un 
nuevo período de vigoroso adélanto. 

Pero parece ser que este magnífico me
canismo equilibrador, que ha sido gloria 
'.Y prez de los economistas desde Adan 
Smith, sencillamente ya no funciona. En 
cambio tenemos una situación tal, que una 
masiva (y creciente) capacidad exceden
te puede coexistir con precios estables y 
altos márgenes de ganancia. Los monopo
lios, que todavía nadan en dinero pese a 
sus instalaciones productoras excedentes, 
pueden invertir todo lo que quieran en 
maquinarias y métodos que reduzcan los 
costos y aumenten las ganancias (y por lo 
general ahorran mano de obra). Además, 
también pueden destinar dinero a los de
partamentos de investigaciones y desarro
llo, que producen muchos dispositivos nue
vos y muchos productos genuinamente ori
ginal)es, req1uiriendo ambos inversiones 
adicionales en instalaciones y equipos. El . 
resultado es que más o menos estables en 
vez de derrumbarse bajo el peso de la 
capacidad de producción las inversiones, 
como los márgenes de ganancia y la 
afluencia de dinero, se mantiene excesi
va. Pero este nivel ·relativamente alto de 
inversiones simplemente aumenta la: capa
cidad excesiva por una parte Y, debido 
a que está fuertemente inclinado hacia la 
reducci,5n de costos y no a la expansión 
de la producción, aumenta la desocupa
ción por la otra. En lugar de atravesar 
una auténtica sucesión de auges y de
presiones, la economía se hunde cada vez 
más en el estancamiento, desplegando dé
biles altibajos a medida que las existen
cias se acumulan y disminuyen alterna
tivamente. 

Este parecería ser el estadio "normal" 
de este pais actualmente. El que no haya 
sido el real estado de cosas durante la 
postguerra inmediata el que la tendencia 
al estancamiento sólo se haya evidenciado 
con claridad en los últimos años se debe 
a ciertas fuerzas poderosas pero esencial
mente transitorias que operaron sobre la 
economía en el decenio que siguió inme
diatamente a la guerra. Durante los últi
mos años de la- década del 40 la fuerza 
predominante de este tipo fue la necesidad 
de satisfacer la demanda atrasada de ca
pital y bienes de consumo que se habían 
acumulado durante la crónica depresión 
de la década del 30 y la guerra misma. En 
1950 se puso en marcha el gran rearme 
desencadenado por la guerra de Corea y 
los gastos del gobierno tanto en lo abso
luto como en relación· con el producto na
cional bruto, llegaron a nuevos máximos 
para tiempos de paz. Además. durante es
te período ejercieron una fuerte presión 
expansionista dos factores más: 19) El 
acelerado aumento de la población que 
comenzó durante la guerra cuando los ín
dices de matrimonios y de natalidad au
mentaron al hallarse la población cun ma
yores ingresos y empleos más seguros; y 
29) Masivos movimientos de población de 
una región a otra y lo que es más impor
tante desde las ciudades hacia los subür
bios. 

ESTANCAMIENTO 
COMERCIAL 

Estas fuerzas fueron en gran parte ex
trañas al sistema .comercial pero todas in
fluyeron para aumentar la demanda sobre 
el sistema comercial permitiéndole así am
pliar sus instalaciones para la producción 
y al mismo tierno mantenerlas en funcio
namiento a niveles adecuados. Lo que ha 
cambiado en los últimos tres o cuatro años 
es que el empuje alcista de estas fuerzas 
extrañas se ha debilitado considerable
mente. La demanda insatisfecha que exis
tía en 1945 ha sido cubierta totalmente (y 
en el proceso la relación entre las deudas 
y los ingresos ha aumentado enormemen·
te); los gastos bélicos bajaron después de 
la terminación de la guerra de Corea y 
después se nivelaron en aproximadamen
te 40.000 millone sde dólares por año; la 
ooblación todavía aumenta pero no tan
fo· las grandes migraciones internas de la 
década del 40 v el 50 están decreciendo. El 
sistema comercial en suma está entrando 
cada vez más en "sus carriles". Pero a· 
raíz de esto es que empezamos a ver con 
claridad, por primera vez desde la década 
del 30 ·que su estado natural no es la 
prospe~idad sino el estancamiento. 

Podría preguntarse. ¿Por qúé el meca-
1ismo de precios no entra en acción para 
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remediar todos estos derroches e irracio
nalidades manifiestas, según generaciones 
de economistas consideron que debía ha
cerse? La respuesta, en una sola palabra, 
es: MONOPOLIO. En una economía 
dominada por gigantescas corporacio
nes monopolistas, el ' mecanismo de pre
cios ya no tiene una función equilibrado
ra; por el contrario, trabaja como dese
quilibrador. Y la prueba · es perceptible 1 
para todo aquel que sepa léer: en forma 
de duras estadísticas de desocupación y 
excesiva capacidad, no en el fondo de las 
det>resiones sino en la ¡cúspide de los "au
ges", que en realidad no son auges abso
lutos. 

Rogamos no confundirnos. El análisis 
que antecede no tiene la intención de ne
gar la posibilidad d'e- que una depresión 
anticuada se superponga al estancamien
to de nuevo cuño. Las grandes corpoFacio
nes mantienen sus gastos en inversiones 
de la manera revelada por el estudio de 
McGraw-Hill debido a que todavía con
fían en que conviene hacerlo. Pero, ¿quién 
puede decir hasta qué !punto esta con
fianza puede ser un simple resabio del 
gran florecimiento de posguerra, acciona
do por las fuerzas decrecientes que hemos 
señalado más arriba Si resultase que to
do esto es realmente un importante factor 
en la situación actual, el día de despertar 
quizás no tarde en llegar. Si la retracción 
actual fuese más dilatada de lo que los 
hombres de negocios esperan actualmente, 
o si el próximo "auge'' de existencias fue
se tan breve v desalentador como el últi
mo, todo el estado de ánimo del mundo 
de los negocios podría cambiar, como ha 
sucedido en numerosas· ocasiones en el pa
sado. La actual disposici.:-n a invertir po
dría ceder paso al tipo de prudencia pesi
mista que prevaleció durante la década 
del 30. El resultado fácilmente podría ser 
una caída mucho más pronunciada que to
do lo que hayamos visto desde 1937-1938. 

Un efecto similar podría ser producido 
por lo menos por ottas dos causas: un 
verdadero derrumbe en el mercado de va
lores, o una crisis monetaria internacio
nal desencadenada por el acelerado éxodo 
de las reservas de oro de los Estados Uni
dos. Hemos tratado estas posibilidades en 
editoriales recientes (el mercado de valo
res en abril, y el problema del oro en oc
tubre) y no hace falta volver a comentar
las aquí. Basta añadir que, la probabilidad 
de que ocurran, por lo menos parece tan 
grande ahora como hace algunos meses; 
y que cualquiera de ellas podría desenca
denar la otra. El impacto combinado de 
las dos en rápida sucesión, podría ser real
mente muy grande. 

FUTURO SOMBRIO 
¿Y qué de la política de~ ·Gobierno? 

Destacados miembros del gabinete de Ke
nnedy y principalmente el mismo presi
dente han criticado de viva voz por largo 
tiemp~ a los republicanos,, p~r sil polític_a 
pasiva en el campo econom1co. Es posi
ble que Keneddy y compañía piensen ha
cerlo mejor. ¿Qué alternativa tienen? 

Es menester iniciar el comentario de es
ta cuestión dejando de lado todas ,as qui
meras sobre un nuevo New Deal, destina
do a dar al país algunas de las cosas que 
necesita con . tanta urgencia, tales como 
mejor educación mejores servicios sani
tarios reforma y renovación urbanas, Y 
así si'.icesivamente: Ni siquiera tenemos 
asegurada una modesta mejoría respec
to de la sombría actuación del gobierno 
de Eisenhower. El motivo, por supuesto, 
es oue la coalrción republicana demócra
crata sureña tendrá un dominio más fir
me todavía en el próximo Congreso, que 
en el anterior. Entre un presidente que 
habla como liberal y un Congreso que ac
fúa como conservador, no puede ca~er du
das de quién tiene el poder. (En vista de 
los antecedentes de Kennedy -especial
mente el corupañero de fórmula que eli
gió para la vicepresidenci~- ca~ría: pre
guntarse si realmente quiere mas poder 
del que tendrá pero ésta es otra: cues
tión. 
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ARAN. EL FRAUDÉ .ELECTORAL 
El pradismo, hábil y experimentado en 

los trajines del fraude, tiene ya su instru
mento para el fraude de 1962. A cal'peta
zo limpio, sin escuchar ni responder ra
zones como las que esgrimieron los dipu
tados de la talla de Ruiz Caro y Balarezo, 
han aprobado un Estatuto Electoral he-. 
cho a medida de las necesidades de la 
imposición. 

El fraude ha comenzado a prepararse. 
Porque no se trata solament~, como quie
re sugerir cínicamente "La Prensa", de 
contar los votos. Las elecciones compren
den múltiples acciones previas y posterio
res, que significan, a su vez . múltiples 
posibilidades de engaño y deformación de 
la voluntad popular. Para ello el oficia-

Miles de Peruanos se que
darán sin P.epresentantes 

Una de las batallas de la minoría estaba 
encaminada a correrir los defectos bási
cos de la llamada "lista incompleta" y re
emplazarla con la llamada "cifra reparti
dora". En las elecciones _pasadas, en las 
que ririó el sistema de "lista incompleta" 
se dió el siguiente caso: de 600,000 electo
res; solamente 126,000 eligieron 15 dipu 
tados por Lima y los otros 480,000 sola
mente elil'l•ron 3 diputados. ~s decir que 
la gran mayoría de electores se queda sin 
representación en el Parlam,ento. 

El espíritu de la constitución cuando ha
bla de "tendencia a la proporcionalidad" 
no se refiere a una mayoría o minoría en 
el sentido político o doctrinario, sino a 
que en el Parlamento estén representados 
proporcional.mente, 1erún las cifras, los 
iliv~l'l8§ 1ttltor~ dt la. P.~~!«.malidad. Es 
decir que los ffl,NO votantes que se di
vidieron en, varias listas, tengan represen
tación. 

Este criterio e5 auténticamente demo
crático y, en cambio, el que resulta de las 
listas incompletas tiene resultados sarcás
ticos, como por ejemplo, el de la represen
tación por Puno, repón de campesinos, 
que tiene como representantes al lng. To
rres Belón y al señor Juan Manuel Peña 
Prado representantes de los poderosos la
tifundios. Y los campesinos no tienen ni 
un solo representante auténtico. 

La mayoría goblemista no admitió nln
l'Una de las razones expuestas, en cuanto 
Jo que le interesaba era imponer un sis
tema que garantizase que, en ningún ca
so lleguen al Parlamento otros sectores. 
Si se hubiese aprobado el temperamento 
de la minoría el fraude hubiese sido más 
difícil, en cuanto abriría irremediable
mente las puertas del Parlamento a los 
sectores contra los que se fragua la imPo
slción y la discriminación. 

€¿ PEZ POR I.A BOCA 

~l/€R~ 

-"Para los anttcomunlstas profe
slonale~, lm.ás papistas que el Papa, 
cualqwer enfoque objetivo, autónomo 
Y desapasionado del problema de las 
relaciones con el mundo comunista 
constituye de hecho crimen imperdona
ble de "desviación" y "procomunismo''. 
No ha:r tal. Y sobre todo para los indo
amertcan-, éste es un aspecto del pro
blema qae reviste singular importan
cia. Porqae herederos de una tradición 
oficial de servilismo ideolópco y polí
tico, ~n muchos en nuestros países quie 
nes Sienten ana agobiadora inclinación 
a continur siendo repetidores de con
sipas foráneas y defensores, abiertos 
o encubiertos, de posiciones e intereses 
que no son los nuestros .. . ¿Por qué 
cuando llll .. ís indoamericano comer-· 
cia con alpno del bloque soviético se 
plena en chavtaclonimJ.os pro~omu
nistu, y ao ae 'hace lo propio cuando se 
trata de Alelm.anla Occidental, Japón e 
Inglaterra! ¡Por qaé la misma cosa ha 
de ser aepcio lícito y razonable allá 
:r '-..Cacle PGlítico" aquí! ¡Por qué va
mos a c•tinaar siendo más papistas 
,ue el Pa .. !" ("LA TRIBUNA". La 
expaHMCl clel comen:lo con el mando 
com1Jaiaa", per Jaan Dl~o.-Lima, Zt 
de Jul• de 1Nl). 

En la recepción a Gabriel Turbar,, al
guien recordó la famosa frase deÍ es
critor colombiano Genm.án Arcinie
gas . ... Dice así: "En América Latina, 
muchos Políticos son a los veinte años 
incendiarios, y a los cincuenta bombe
ros" .. 

lismo necesita tener en sus manos todo el 
aparato electoral. Y eso, precisamente, 
significa el nuevo Estatuto Electoral: la 
entrega de todos . los resortes del Poder 
Electoral en manos del pradismo y sus 
aliados. 

Será fácil para el pradismo llegar a 
cualquier tipo de fraude si controla total
mente el Jurado Nacional de Elecciones y 
los Jurados D~partamentales; si se legali
za, como se ha' hecho, la directa participa
ción de los prefectos, subprefectos, Alcal
des y funcionarios en el proceso político, 
si se cierra la posibilidad real y efectiva 
de la representación de todos los secto
res; y, por último si al final de .cuentas los 
Jurados pueden anular cualquier elección. 

¿De qué legalidad y pureza nos hablan 
los pradistas y "La Prensa"? 

Es evidente que el empecinamiento go
biernista les ha llevado a construir este 
monstruoso Estatuto sin tomar en cuenta. 
la importancia decisiva que para el Perú 

· -tiene el proceso de 1962. Para ellos, parG 
los viejos politiqueros, la historia no exis
te y, por tanto, no consideran que con 
una imposición electoral como la que fra
guan se está intentando ir contra el pro
ceso hist·Srico mismo, que desembocará 
irremediablemente en un proceso revolu
cionario. es decir. en una total. transfor
mación ·de las estructuras socio-económi
cas. Si pretenden burlar esta decisión po-

razones, el carpata10 

-LA IMPO&l~ION ,DESCARADA 

LOS PREFECTOS PODRAN SER' 
JEFES DE CASAS POLITICAS 

El país regresa a las épocas más retró
gradas de la •imposición y el fraude . Aho
ra los Prefectos, Alcaldes, Gobernadores, 
funcionarios, etc., podrán intervenir di 
rectamente en la campaña electoral y usar 
de todo su poder coercitivo sin reservas n1 
pudores. 

Según el Estatuto pradista los único!' 
que "no pueden formar parte de ningún 
comité u organismo político" son "los 
miembros de los Institutos Armados en 
servicio activo y los del Cle¡:-o regular". 
Es decir, que los Prefectos, por ejemplo. 
sí pueden ser Presidentes de los Comités 
políticos, o miembros de las brigadas de 
propaganda de una candidatura o simples 
capituleros. Nunca, en ninguna época de 
la historia del Perú se ha autorizado ta
maño descaro. 

En el proceso electoral que se inicia , el 
pradismo podrá contar legalmente con to
do el aparato burocrático --que pagamos 
todos los peruanos- para su campaña, to
do el poder policial que está en manos de 
los prefectos, subprefectos, gobernadores . 
etc., todo el poder municipal de los alcal · 
des, concejales. Bastará para ello que los 
Comités pradistas se integren con estos 
personajes para que, automáticamente, se 
justifiquen todos los atropellos contra las 
candidaturas opositoras. Desde apresar a 
los opositores, hasta hacerse los de "la 
vista gorda" contra cualquier violt!ncia 
que se ejerza contra ellos, serán los ins
trumentos de la campaña conviviente. La 

"toma de las mesas", como en épocas quL• 
el país creyó totalmente superadas, con-

. tarán con la complicidad de las autorida
des, sino son ellas mismas las que la 01·
ganicen. ¡Y a esto llama "La Prensa'' u .1 
Estatuto que garantizará el derecho de to
dos los sectores! ¡Es una vergüenza! 

Hay que agregar, para completar el 
cuadro de la imposición, que esos mismo~ 
prefectos -que pueden ser dirigentes dC' 
la campaña electoral- tienen en sus ma
nos como gran instrumento represivo a 
la repudiada Ley de Represión, según la 
cual podrá ser acusado de "comunista~ 
cualquier hijo de vecino que s oponga 
a las órdenes de las autoridades. Ley re
presiva y participación directa d~ los pre
fectos y funcionarios en la campaña elec 
toral son elementos de una misma manio
bra descarada y cínica. 

El primer ejemplo de esta arbitrariedad 
la ofrecen los propios lideres pradistas. El 
señor Ponce de León, Presidente del Fon
do de Desarrollo Económico, es nada me
nos que integrante del Buró Electoral del 
M.D.P. Es decir que quien tiene en sus 
manos el tremendo poder económico de 
distribuir y entregar el <;linero para las 
provincias peruanas es nada menos qui, 
uno de los aue dirige la campaña electoral 
del pradismo. Y si este hecho resulta bo
c.hornoso en la actualidad. con el nuevo 
Estatuto estará debidamente legalizado. 
¡Y de elecciones libres y garantizadas nos 
hablan los pradistas y "La Prensa"! 

Se podrá Anular la Elección 
de Cua·lquier Opo~itor 

A pesar de las protestas de "La 
Prensa" en el sentido de que el escru
tinio en mesa irrevisable es la mejor 
garantía de legalidad, el Estatuto con
viviente autoriza a los Jurados Nacio
nal y Departamentales a anular cual
quier elección sin necesidad de tacha 
previa. Es decir que en -el caso de que 
resultase elegido un opositor a la "con
vivencia" esa elección podrá ser fácil
mente anulada por los Jurados contro
lados por el pradismo. Según el Estatu
to podrá ser anulada la elección de 
quien no fuese elegible en _el momen
to de la,# elección. Pero dicha condición 
de "no elegJ.kle" no se determina antes 
de la elección¡ sino después de ser ele
gido. Sería comprensible que se impi
diese la inscripción como candidato de 
quien no puede ser elegido, pero ¿por
qué se deja para después la revisi:Sn 
correspondiente? La respuesta surge 
espontánea: para que los Jurados res
pectivos tengan las "manos libres" en 
ef momento que les convenga. 

Esta disposición se vincula con la ley 
de represión y con el art9 53 de la 
Constitución. Bastará al JurJldO califi-

car de comunista o "fidelista" a cual
quier opositor elegido para anular su 
elecci6n. Y lo harán al amparo de la 
Ley de Represión que indica que "el 
comunismo es partido de organizaci:Sn 
internacional" y del art9 53 que indica 
que los "que pertenecen a partidos po
líticos de organización internacional no 
pueden ejercer función política". 

Y como el macartismo está imperan
do en el Perú resultarán "comunistas" 
todos los que quieren una transforma
ción y por lo tanto sujetos a anulacio
nes electorales. "La Prensa", por ejem
plo. ya no tiene pudor alguno en la ma
niobra y señala como "comunistas" a 
todos sus adversarios, con lo que inten
tan preparar el camino justificatorio 
del fraude y la discriminaci-~n. El sis
tema no es nuevo. En anteriores elec
ciones se anularon varias credenciales 
porque los elegidos resultaron "apris
tas" o "comunistas". Ahora han cam
biado la acusación de "aprista" por la 
"fidelista". Pero hablan de "Estado 
de Derecho" y de ''Democracia"! ¡Así 
son las !!lecciones que les permite auto
titularse democráticos! 

pular, si tratan de impedir que sea el pro
ceso electoral la oportunidad legal para 
que el pueblo rescate el control del poder 
político de manos de los grupos oligárqui 
cos, si ciegamente se lanzan a los viejos 
sistemas de escamoteo, discriminación y 
violencia. el pueblo tendrá pleno derecho 
de conquistar el poder con otros métodos, 
para realizar su Revolución. A d_especho 
de la garantía de legalidad que. ~_egún 
"La Prensa", significa la no revis.i:Sn del 
escrutinio en mesa, este JUTado Nacional 
pradista podrá anular cualquier. elección 
Será el gran guardavalla del pradismo 
que no dejará pasar a ningún candidato 
que no sea de sus filas y de la de sus 
aliados. 

Dos PRADISTAS manejarán 
e I J U'R A O O N A C I O NA L 

Una de las artimañas más hábiles de 
la mayoría parlamentaria y sus "magos" 
electoreros, ha sido, sin duda, la manera 
como han amarrado el Jurado Nacional de 
Elecciones. Según el Estatuto aprobado 
•en Diputados, toda la etapa previa del 
montaje estará en manos de dos pradis~ 
tas. De ellos dependerá la depuración de 
las listas, los registradores, la confección 
de padrones y todo el teje y maneje sobre 
el que se construirá el posterior fraude. 
El procedimiento ha resultado simple. 

El Jurado Nacional debe tener 7 miem
bros. Pero se integrará en etapas progre
si vas. Inicialmente el Jurado J'Stará cons
tituido c;olam.ente por 3 miembros. ¿Y 
quienes son estos ciudadanos? Uno es el 
representante del Poder Ejecutivo, es de
cir del Presidente de la República y con
§ttQ~ntemente, del pradismo. El otro es 
un delegado del Poder Leglslativo, es íl~~ 
cir, un delegado de la mayoría parlamen
taria, o sea un pradísta. Estos dos dele
gados pradistas serán 105 mandones, en 
tanto el tercer miembro, el fiscal más 
antiguo, estará en franca mi1_1oria dentro 
del Jurado. Y ya están encaramados en el 
poder electorál quienes quieren reelegir 
se e impedir que otros sectores tomen el 
poder. La magia se ba iniciado. 

Con un largo proceso se completará el 
Jurado Nacional, pero en ·ese lapso todo 
el poder estará en ID.al\OS de los 2 suso
dichos pradistas. Mientras tanto se irán 
conformando los Jurados Departamenta
les. Las Cortes Superiores, en Sala Plena, 
escogerán entre los que se sortearán a 4 
para integrar, con un representante de la 
Corte Superior, el Jurado Departam,ental." 
La dependencia del Poder Judicial, y so
bre todo de las Cortes Superiores de don
de, como hemos comprobado en el caso 
del Ministro · Merino, los vocales salen con 
carnet del partido pradista, hará posible 
que los 20 escogidos para ser sorteados 
se designen previamente en las Prefectu
ras o en el Ministerio de Gobierno. Y en 
el caso de tachas a algunos de los ZO la 
misma Corte Superior.:..._ o sea quien los 
ha nombrado- será quien resuelve, es de
cir que serán Juez y parte. Formados los 
Jurados Departamentales éstos designan 
un delegado cada uno, entre los que se 
sortearán· los 4 que conq,letarán el Jurado 
Nacional. Este largo procedimiento cui
dadosamente armado garantiza al pradls
mo la constitución apropiada del Jurado 
Nacional quienes podrán mangonear todo 
el proceso. El pradismo tiene pues su Ju· 
rado Nacional, instrumento clave para la 
realización del fraude. 

Pero no se contentan cod asegurar de 
esa manera el control de los Jurados. Pa
ra el caso de que algunos de sus mlembl'OII 
no se acomode tan sumisamente a los dic
tados del pradismo, el Estatuto deja ma
nos libres para actuar sin su intervención. 
La falta de especificaciones expresas so
bre la forma de citar a los miembros del 
Jurado permitirá evitar la presencia de 
quien pueda ser obstáculo en al,una ma
niobra. Esta triquiñuela es corriente hu
ta en la tramitación de los Juicios y ha 'si
do usada en las anteriores elecciones. Hu
bo OPortunidad en que ante la oposición 
de algún miembro del Jurado el Presli1en
te levantó bruscamente la sesión y el 
asunto se trató en otra sesión en la que 
el opositor no fue oportunamente citado. 
El pradisano ha calculado todas las posi
bilidades. 

Temiendo, por otra parte, que ei Ejér
cito ejerza un control auténtico, la ma
yoría pradista se negó a ~corporar en el 
Estatuto aprobado, la ex_presada detennl
nación de que se enviase a las Faenas 
Armadas copias certificadas de los escru
tinios. Estos podrán ser fácllmente varia
dos si se cuenta con la complicidad abier
ta de las antoridades Políticas y toda la 
estructura de los Jurados y del aparato 
electoral. 

El clima del debate en Diputados está 
marcado por la afirmación que hiciera el 
Presidente de la Comisión, diputado Aré
valo, en el sentido de qae le daba ,asto 
a la mayoría y no a la minoría. I,aal tem
peramento primará en todo el proeeso. 
; Esa es la "garantía" que ofrecen IOl!I sec
tores olig-árqqicos que ~n en el poder! 




