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MENSAJE PRESIDENCIAL:. 
o 

Autoalabanzas y Proyectos 
El Presidente de la República cumplió una ve7l más 

el ritual de leer ante el Congreso una minuciosa lista 
de autoalabanzas y proyectos. 

A un año escaso de cumplir su período, Manuel 
Prado no tiene nada que exhibir y pide al pueblo sa
crificios para iniciar, con el auxilio de los Estados 
Unidos, un esfuerzo de desarrollo. Otra vez viene con 
el cuento de la estabilidad presupuestaria y cambia
ria y quiere hacer creer al pueblo que el incremen
to punzante de su hambre no existe, porque el Mi
nistro de Hacienda publica cüras que lo desmienten, 
a medias. 

Las partes más saltantes de su Mensaje son tres: 
aplaude su gestión administrativa, exhibe una lista 
gigantesca de proyectos que anuncia están financia
dos, --como lo estaban ya a su juicio cuando regresó 
de su viaje turístico a Europa sin que hasta ahora se 
hayan concretado en obras de ningún tipo- y ofre
ce elecciones garantizadas para quienes no pidan la 
transformación del Perú, es decir para los privile
giados que él representa y los sectores políticos que 
se pongan a su servicio. 

Una vez más Prado ha cansado a la obligada au
dien.cjla de los diputados y senadores gobiemistas con 
una vacua perorata de dos horas. Durante este lapso 
ha hablado sin decir nada y se ha ido luego. 

Es inconcebible que a un año escaso de terminar 
su mandato ofrezca levantar los niveles de vida de la 
población. Cinco largos años no han sido suficientes 
para siquiera intentarlo y ahora, a la hora undécima, 
piensa innundamos con colonizaciones y con centraJes 
de energía que, de iniciarse, demorarían veinte años pa-
ra ponerse en marcha y cuyo único resultado, si logra
ra iniciarlas, seria. hipotecar las fuentes de financia
ción que podrían utilizarse, cuando él se haya ido, pa
ra sufragar los gastos de un autónomo plan de desa
rrollo. 

El Perú está cansado de este tipo de promesas y 
de este tipo de mensajes. Quiere valoraciones objeti
vas, de las obras .realizadas para la promoción de sus 
niveles de vida, para la satisfacción de sus necesidades, 
de ocupación, de alimentación, de educación. Tal valo
ración se evita y se rehuye porque ella mediría el fra
caso de quienes se han arrogado la dirección del Perú 
solamente porque poseen sus riquezas y controlan el 

__ poder. En cambio se le quiere vender, como éxitos, los 
actos desorganizados de quienes sólo defienden privi
legios, y, como esperanzas, los proyectos que han pla
nead,o para su negocio o los que siempre están formu
lándose y nunca se ponen en acto t,ara satisfacer las 

1 reivindicaciones del pueblo. 
El Perú necesita· y quiere esta transformación que 

Prado denomina subversión o comunismo importado 
de Rusia o Cuba. Quiere reforma agraria que ponga 
las tierras al alcance de los campesinos, los frutos & 
la tierra a disposición de los que necesitan alimentos y 
vestidos. Quiere un desarrollo agrario que multipli
que los frutos de 1-a tierra y la ocupación que ella debe 
dar a un pueblo que se incrementa a una de las más 
elevadas tasas del mundo. Quiere un desarrollo indus
trial que no enriquezca al extranjero o a sus agentes 
locales, sino que proporcione trabajo, rentas y produc
tos al servicio del trabajador, elementos de capit-alba
ción al servicio de la agricultura y de la propia indus
tria. Quiere elevar sus niveles de vid-a por el trabajo 
y gobernar el país para asegurado. Esta es la "subver-
sión" y este es el "comunismo" que rechaza Prado. ' 

En cambio de esta transformación Prado ofrece. pa. 
labras, demagogia . y ,negociad-os. 

Ln HahanA.-Como en otra.., OC'asiones . pero ante una multitud QU€' 
!'!Uperó ht.., anteriorl's <·onr<·ntraciones (al parecer más de 2 millones). 
Fide,l ("asl ru hahló a lo~ cubanos el 26 de julio, día en que se ce
l€'hra el asalt:, al ·cuartd :\1.oncada, en Santiago del Oriente, por un cen
t€'nar de jóvenes encabezados por el hoy jefe d<> la Revolución. En ese 
db<'ur ... o Fidel Castro se refirió a los éxitos de la transformación socio-
1·1·11nómíca dd J)aís ~- a la permanente amenaza que -el imperialismo yan
qui 1·,Ínl't> por todos los m"edios para frustrar la liberación de Cuba)' su 
d<>finiti\·,o ¡laso hacia el régimen socialista. En verdad, concentractonr, 
dl' tropa .rnnqui l'll Miami, Guantánamo y otros puntos cercanos ~ 1~ is
la. y de ejércitos mercenarios en Guatemala y Panamá, .parecen mdt<':-ir 
que S<' prepara una maniobra. S<>gún las informaciones, cubanos invadi
rían Haití. Haití. avisado para el efecto; declararía la guerra a Cuba. 
:ihri€'ndo una hrecha para la nrrladera in\'asión yanqui. 

Vuelve el Negociado de los Teletipos 
En el mensaje presidencial, en los diarios loca

les, en la televisión, en la radio, el Gobierno ha anun 
ciado que está por realizarse una licitación para 
dotar al país de un sistema de telecomunicaciones, 
al costo de quinientos millones de soles. 

Después de un largo descanso, vuelven otra vez 
los teletipos de triste recordación a ser anunciados 
con bombos y platillos. 

Es indiscutible que el sistema de telecomunica
ciones debe ser modernizado. Pero hay muchas pre
guntas que al respecto nos formulamos: 

¿Por qué no se ha esperado para hacer esta lici
tación a que el Censo nos indique cuáles son las ne
cesidades de -los pueblos y la capacidad económica 
de los peruanos para soportar este servicio? 

¿Cómo se ha fijado el costo de 500 millones y 
qué cubre? 

¿Qué bases económicas han servido para esta· 
bleéer los costos? 

¿Sabe el Gobierno cuánto costará la instalación 
de las diversas centrales? 

¿Sabe el Gobierno cuánto le va a costar la pala• 
bra trasmitida? 

¿Porqué no se utiliza en alguna forma la red si
milar que tiene comprada la compañia peruana de 
teléfonos? 

¿Por qué se viene negando a lo~ diputados so
cial-progresistas desde hace meses el informe en que 

\ se basa esta licitación? 
Invitamos al Ministro de Gobierno a que nos 

de una respuesta razonable a estas preguntas. 
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p~r PEPE( ~BACARILLA 

Llevados como rebaños los aparen
ciales pradistas -en verdad, em~lea
dos públicos, gentes inavisadas y gri· 
tones a contrata- se reunieron, como 
dice el tango, "en un viejo almacén del 
Paseo Colón donde van los que tienen 
perdida la fe" . Ahí estuvieron los tirios 
y troyanos de ayer: Flores y Prialé, 
Beltrán y Cisneros, Chupito y Ravínez, 
etc. Fueron a oír al Cabezón. Sabían de 
antemano que no iba a haber lanza
miento de candidato del MDP, porque 
los términos del acuerdo convivencial 
no se han finiquitadq. Asistían, pues, 
para oír la pieza oratoria del ex-Minis
tro, del ex-Embajador, del ex-odriísta, 
del ex-dire'ctor de "La Crónica" y, so
bre todo, del _ex-futuro Presidente de 
la República. Se trataba de saborear 
un placer de oyente, sin interés en el 
final de la película que ya conocían 
por los enjuagues previos. El loC1.1.tor, 
pese. a lo realeado de las filas, en que 
lí!l! chompitas azules se alternaban con 
los cuellos d~ros, cumplía su cometido 
con el entusiasmo propio de su oficio. 
Anunciaba a cada invitado haciendo, al 
final de las menciones, una pausa dis· 
ponibl.e para el aplauso. Todos recibie
ron su dosis, hasta Camiseta Flores que, 
hace tiempo, es decir, desde la época 
en que imitaba a MussÓlini, había de
jado de percibir palmas a su persona. 
De todo hay en las viñas del Sefíor y, 
por qué no, hay quien celebra al Emba
jador ante Stroessner, el brutal dicta
dor paraguayo. Llegó el momento en 
que le tocaba su .turno a Pedro Beltrán 
Espantoso. caudillo de la ·página edito· 

, rial de "La Prensa" ,por la gracia de 
su dinero, y vino lo terrible. Una silba

' tina de órdago siguió a la emisión del 
nombre del fracasado Primer Ministro. 

Algunos de sus socios se frotaron las 
manos de alegría, pues se trata de una 
alianza suscrita bajo la amenaza del 
terror editorial que suele sembrar el 
melonero cañetano merced a so equipo 
de terroristas de papel. Y hubo, asi
mismo, ojos de asombro, sudores frias, 
depresiones a fondo. La silbatina fue 
sólida, compacta, maciza y contUÍlden
te. Fue la única expres1ón sincera de 
los ahí reunidos y, por ende, se advir
tió nítidamente, corno el sol a mediodía 
fiurante el verano, esa repulsa surgida 
de las entretelas. La cosa era previsi
ble, pues Beltrán, petróleo y cizaña. es 
más conocido que la ruda como harn
breador y oligarca del cogollo. No hay 
quien le crea una palabra. Y si alguna 
vez algún bien intencionado cayó en el 
juego de su seudo-dernocratismo, fue 
porque disfrazó con habilidad de actor 
digno de la• Comedia Francesa, sus in
tenciones de llegar al poder para afir
mar el 

1
dominio plutocrático del que 

fue siempre esencia y agencia. Aquel 
diario que combatía la dictadura, cuyo 
director daba luz verde a todos los ar· 
tículos por más avanzados que fueran, 
que sirvieran a sus ocultos fines, que 
admitía entre sus redactores a socialis.
tas, que permitía la discrepancia de los 
articulistas con la tesis expuesta edito-

. rialmente, .etc., fue una creación táctica 
del petrolero para ganar una escara
muza y, al fin, desenmascararse como 
el verdadero enemigo. Hoy no hay nin
gún crédulo de esa clase. Ni entre sus 
adláteres ni entre los apristas o pradis
tas, que se han unido para evitar una 
jugada semejante a la que Beltrán le 
Júzo a Odría. 

La silbatina fue el gol de honor (fra
se al modo de "La Prensa") del Perú en 
ese match en el cual Cabezota Cisneros 
IP metió tantos auto-goles al país. Sil
ha l111n lunpia, silbatina histórica, silba
t 11111 ll·s t unonial, silbatina "de lujo", co-
11111 d11111 t>I propio silbado. Loor a esa 

1111111111 11111 lapidó ul pretendiente d 
l 1 11 t 1n•i1111l 

1 

COMO• BIEN st 
sabe, fue el Banco 
Popular del Perú á 
través de su sucur
sal en La Paz el que 
financió, con emprés
titos leoninos, la re
volución boliviana. 
Ahora se dice que la 
Banca de los Prado 
a través de su filial 
en Venezuela, que 

representa Manuel Prado Garland, ha he
cho otro· negocio lucrativo ,¡;on otra re
volución. Es éste: Los cubanos han obte
nido un empréstito en Holanda. El agen
te de los holandeses sería el aprista Cé· 
sar Atala, quien va y viene a la isla sin 
que los desaforados antüidelistas digan 
ni chus ni mus. El habría sido el testafe-¡ 
rro de esa ayuda a Fidel y su revolucióh. 
Detrás, o dentro, de los' bancos de Amster
dam estaría Mariano Ignacio Prado. De 
este modo, con las oligarquías o con las 
¡:-evoluciones, la familia del President~ 
haría buenos negocios, puesto que tales 
préstamos son, como es lógico, a altos in
tereses. 

-oOo-
EL FILOAPRISTA 

Alberto Zum a e t a 
Ruiz ha sido expec
torado sin más trá
mites de la gerencia 
del llamado lnsfttu- , 
to de ·Reforma Agra
ria Y. reemplazado 
por Pablo Salmón de 
la Jara, basta ese mo
mento sub.¡gerente de 
la Sociedad Nacional 
Agraria. ¿ 'nu 11 d . te- violento cambio? 
El aprlstón Zums,eta no habría organiza
do a gusto de Beltrán la recepción de éste 
en Piura con ocasión de la reciente• farsa 
reformista en San Lorenzo. Al puesto ha 
ido un hombre de confianza del Primer 
Ministro, que lo sirve, no sólo como ge
rente, sino como capitulero. 

-oOo-
"LA TRIBUNA" en la columna de Ni

cuseto Mujica Alvarez Calderón ponde· 
ró la posición democrática que en vida 
exhibiera siempre el gran pintor Sérvulo 
Gutiérrez. Se olvidó de decir que Sérvu
lo firmó, con muchos otros intelectuales 
y artistas, su apoyo a la Revolución Cu
bana, y además que la muerte frustró un 
proyecto. de retrato a Fidel Castro que 
preparaba el artista. O la información del 
columnista es pésima o su memoria es tan 
aprista como él. 

M E ·M O 

1 
UN cbirinúsculo es

cribió, la semana pa
sada, un artículo de 
desarticulada ponde
ración al dueño del 
diario pro-imperia
lista con motivo 4e la 
"reformita" del Qui
roz. Incienso y mirra 
a Beltrán, palos de 
ciego a la oposición 
y, por supuesto, en

revesada redacción. Todo esto es normal. 
Lo que no es normal es el título del ar· 
tículo: "El Real de Madrid Peruano" se 
llaim.aba dicha loa. ¿Por qué? Vaya usted 
a saberlo. Tal vez --0omo apunb:> un lec
tor- se trata de otorgar el cargo de Vi
rrey al Primer Ministro. O, si no --como 
añadió otro--, se alude a los puntapiés 
futbo!ísticos, tipo DPistéfano, que en la 
política da el jefe del Gabinete del Fra
caso. 

-oOo-

CUANDO era Ministro de Gobierno Fer
nández Stoll, de triste recordación, pidió 
el enjuiciamiento por desacato de un pe
riodista, director de una conocida revista 
odriísta. El asunto pasó al Tribunal Correc
cional. Y el Juez declaró que no había lu
gar a juicio. Nombre del Juez: Merino 
Reyna, el famoso "Ambros10 Malvas" del 
Gabinete Beltrán. El mismísimo que, ha
ce poco tiempo, intentó amordazar nuestró 
semanario por el mismo procedimiento. 

-000-

EL AUTOR de los 
"Enfoques" del • :Sll

pl~.ento dominical 
de "La Prensa" no 
pierde oportunidad 
de pasarle la escobi
lla a candidatos y 
p_re-candidatos. _Lt; to
có el turno la ultima 
vez a Manuel Bom
bolo Cisneros. Desde 
su prosapia basta su 
talento fueron recorridos por la pluma 
dieciochesca del redactor beltranista. Y, 
para colmo, palló por "baño ~e. m;u-ía'' _ los 
golpes que él mismo, en anonunos edito
riales le propinó basta hacerlo caer del 
premierato. Esta especie de "Beatita de 
Humay", que dirige los. '"f Días", se aco
moda a su gusto, pero la gente se pre
g11nta a qué viene tanto salto cuando el 
suelo está parejo. 

Gi:s.ne;rQs no se 1anz6.Haya no ' se lsn;ari.Tampoco lo harf Beltda. 

¿Q~f ~se? ws tres oonv1v1en~es han decidido tbstaners•if lt es

pera de~ acuerdo final.Cade oual tiene ;u ar!ll8:Cisneroa ~-

9uip.f del fl'aude,Haya sus •¡as1Us~ y,. B&ltr4n los lllillones oU,gl¡. 

quioos e ir(¡perialistas.Po~ ah~ra se tra~a d~ •Un• •llnoMda para 

tres"••• 
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PA&O AMARGO 

Lostñoa 
. ® 

~ idos 
por P.EDRO COCHARCAS 

Después de haber sido convertido en 
testigo ocular de una piedra huancaí
na, el General Odría comprendió que 
la ausencia de Esparza era angustiosa, 
dejó a su candidatura bailando en la 
cuerda floja y pareció retirarse un po
co del primer plano de la atención pú· 
blica. Llegó a anunciar, cómico igno
rado, que, pensándolo · 1:;>ien, podía ser 
candidato (y quizás Presidente) sin 
moverse de Vargas Machuca, porque 
para el afecto popular no hay distan
cias ni barreras. 

Tan peregrina tesis -la del candida
to sedentario- era poco convincente 
hasta para él y entonces el General de
liberó con su comando ideológico sobre 
la posibilidad de reiniciar la campaña 
presidencial de la manera común y co· 
rriente, es decir con viajecitos, comiti
vas y manoplas. Los brillantes cerebros 
odriístas pesaron fOS pro _Y los contra, 
hicieron consultas y al final, muy en 
alto las cachiporras, pronunciaron su 
voto: el General prudentemente debía 
visitar Tarma, la heroica, pujante y vi
ril ciudad donde naciera. Se organiza
ría allí una recepción y entonces se ve
ría cuál es el límite de aguante del pue· 
hlo, para hacer cálculos previmtivos 
antes de proseguir la jira . . Asi, pues, 
sacando fuerzas de flaquezas, el Ge
neral -con el rostro congestionado por 
el difícil compromiso- empezó a ha
cer maletas. 

No hubo, Dios mediante, pedrada al-
. guna. Hubo, sí, una sonora orquesta de 

viento pese a las presiones morales 
que d~spertaba la presencia de ~i~ci
plinarios y caracortadas, . estrategica· 
mente distribuídos y maquillados como 
Juan Pueblo. Pero, en general, la co
sa marchó como aceitada: discursos, 
banderas declaración de "Huésped Ilus· 
tre" etc. ' Claro que los numerosos per
seg~idos políticos del régimen odriís
ta los hambrientos, postergados Y en· 
g~ñados de ese gobierno y de éste -tan 
perfectos para lo pésimo-, miraban to
do el carnaval convocado por S'l,l pre
sencia con una cara un poco lúgubre: 
el dictador de 1948, siempre renuente 
a abandonar palacio y a todo contacto 
popular era ahora un apedreado y la
mentabÍe demagogo que agitaba farei
saicamente una banderita. 

Como buen demagogo y pésimo ora· 
dor el General de la piedra, usó el 
"vo~otros" y la declaración pueril. Así, 
recordó sus años de infancia y juven
tud manifestando su "inmensa alegría" 
al ~erse rodeado de muchos "camara
das de la infancia, que en días feli
ces; estuvieron conmigo en el Colegio 
San Ramón". Es muy probable que al
gunos de sus condiscípulos estuviesen 
allí · en cambio. es dudoso que, a pe
sar ' de haber ido juntos al colegio, ~1 
y sus camaradas aprendiesen lo mismo. 
Por lo menos, la historia peruana no 
r egistra el paso por la polític~ nacio
nal de otro dictador sanramonmo que 
no sea el General en cuestión. 

Tras ese tembloroso recuerdo de 
años fdos, el dictadorcete se puso vi
b:ran le y proclamó ante .el asombrado 
concurso de curiosos : "Ajeno por com
pleto a todo sensualismo, que da el Po
der y la autopropaganda, mi Gobier~? 
se desarrolló .dentro de una labor si· 
lenciosa, pero de provechosa acción pa
ra todos". Realmente, hay que reco
nocer el coraje que significa deci! es_to 
en ·una plaza pública, a cara llmpia, 
aunque apedreada. ¡Corno s~ no nos 
acordáramos nosotros de las inmensas 
jaranas ----<:orno de dolce vita, pero más 
toscas- que armaba él y sus cortesa
nos en la modesta casa habitación que 
le regalaron en Monterrico (Premio a 
las licitaciones Veloces), a veces por 
días · enteros, y que terminaban con los 
platos de cau-cau en la piscina, los in
vitados dormidos bajo las mesas y una 
altísima saturación alcohólica! ¡Como 
si hubiésemos olvidado su genuflexa 
actitud de dispensador de favores a la 
oligarquía de siempre! ¡Como si la il~
gible autopropaganda de "La Nación" 
fuese historia antigua! 

Recordamos todo esto, General Odrfa; 
lo tenemos presente para que no vuel
va a ocurrir. Por eso su promesa de 
convertir a Tarma, si sube al poder, en 
una "hermosa capital", nos parece una 
crueldad con su propia tierra, una con
dena a la fealdad perpetua. Pues esta· 
mos seguros de que los· iarmeños pre
fieren seguir siendo humilde provincia, 
pero decente. 
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La PERUVIAN CORPORATION ha ESTAFADO al PERU 
Hemos hecho público en el número an

terior de este• semanario que la empre~a 
"propietaria" de los ferrocarriles del Pe
rú -sarcásticamente llamada Peruvian, 
esto es Peruana- ha de beneficiarse en 
breve con una ley que, bajo el disimula
do epígrafe de "Comisión de Regulación 
Económica del Transporte", ha · de conce
derle los aumentos de tarifas que conven
gan a sus intereses, sin que ni siquiera 
se le exija la exhibición contable a que 
está obligada y que nunca ha efectuado. 

Este es un asunto de trascendental im
portancia, no sólo porque el aumento de 
tarifas significa un mayor despla,.amien
to de la renta nacional a esa empresa ex· 
tranjera que envía sus utilidades a Ingla
terra, Canadá o los Estados Unidos ; no só
lo, tampoco, porque se afianza la depen
dencia de nuestro comercio del interior 
a una comp1añía que monopoliza el trans
porte en una región importante, el Sur, o 
que ejerce influencia predominante en 
otra zona básica como es el Centro; sino 
principalmente porque tal aumento de ta
rifas se reclama para pagar un crédito des
tinado, según dicen, a salvar a los ferro
carriles del estado en que ahora se encuen
tran. 

Toda empresa comercial obtiene en el 
ejercicio de su actividad económica los 
fondos necesarios para reponer los ele· 
mentos que se desgasten y para ganar una 
utilidad por su i'nversión. Más aún, si pri
ma el interés nacional sobre el comercial 
--y esta es norma "fundamental, especial
mente en materia de transportes- tal ac
tividad económica debe permitir además 
el crecimiento, la expansión, de la empre-

EL "CASO., DEL 
PADRE PROTAIN 

La inesperada partida a Europa del 
sacerdote Gerardo Protain, conductor 
en Lima de "Los Traperos de Emaus" 
-la entidad fundada en Francia por el 
famoso Abate Pierre- estuvo acom.
pañada del rumor de que dicho desin
teresado agente de la campañi,. a fa
vor de los "sin techo" había sido, hábil
mente, retirado del país por presión de 
ciertos poderosos, molestos con sµ cru
zada. En verdad, el Padre Protain se 
distinguió no sólo por sus trabajos en 
la inmonda e inhumana barrima de "El 
Montón" sino por sus insistentes llama
dos a la clase pudiente y a las autorida
des para conjurar el drama de los cien
tos de miles de familias que habitan en 
las horribles urbanizaciones clandesti
nas que rodean Lima. En esas apelacio
nes, el sacerdote francés nunca empleó 
un lenguaje indirecto •ni eufemístico, si· 
no que, por el contrario, acusó a la indi
ferencia de los ricos de ser la causante 
de esta crisis, planteando asimismo la 
alternativa de una -más justa reparti
ción de la riqueza o una inevitable ex
plosión de rebeldía social. 

Lo que se sabe al respecto es que el 
Padre Pr~ain fue llamado por sus su
periores de Rom.a. De ahí ha sido tras
ladado a Francia. De tal manera se 
ha dejado a "Los Traperos de Emaus" 

sa; pero, repetimos, . al menos debe repo
nerse lo gastado por el uso normal. Si es
to no ocurre, la empresa consume -en 
forma de dividendos o de gastos indebi
dos- sus reservas, es decir que se come 
su capital. Tal cosa parecería que habría 
ocurrido con los ferrocarriles de la Peru
vian. 

DOLO CONTRA 
EL ESTADO 

Esta circunstancia, que ya sería sufi
ciente para descalificar a una empresa 
cualquiera, tiene en el caso de la Peruvian 
Corporation un agravante extraordinario: 
de haber ocurrido un "descuido" de esa 
naturaleza. líabría incurrido, indudable
mente, en dolo contra el Estado peruano. 
En efecto, en virtud de la llamada per
muta, ¡ aprobada explícitamente por Ley 
6281, el Estado otorgó a la Peruvian los 
ferrocarriles valorizados en el precio de 
16'800,000 libras esterlinas, y se estable
ció en la cláusula décima que "si en cual
"quier época el Gobierno decidiera ex
"propiar las lineas férreas que posea la 
"Peruvian, tendrá que abonar por ellas 
"el mismo precio de dieciséis millones ' 
"ochocientas mil libras esterlinas que se 
"ha fijado en el documento anexo y que 

' "ha servido de base pata el presente con
"trato de permuta, aumentado en las su
mas q1,1e hubieran sido invertidas en la 
"construcción de nuevas lineas o en el me· 
"joramiento de las existentes; pero sólo 
"en la parte de dichas sumas que proven-

ABA TE PIERRE: su disc ipulo 
llamado a Roma 

sin su director y a los misérrimos habi
tantes de las barriadas sin uno de aque- , 
llos que con más fervor y valent~a a~
mió su defensa. Haya o no habido m
triga para que el Padre Protain salga 
del Perú -los datos objetivos parecen 
indicar que sí la hubo-, su presencia 
debe ser reclamada, pues se trata de 
un elemento positivo y necesario. 

"gan de erogaciones efectivas de los accio
"nistas de la Peruvian''. 

De esta simple cláusula se sacan conclu
siones muy importantes: 

1.-Que en ningún momento se pensó 
ni se podía pensar en destrucción total o 
parcial de los ferrocarriles, sino por el 
contrarfo en nuevas lineas y en mejora
miento de las existentes. 

2.-Que al fijarse el mismo precio de 
16'800,000 libras esterlinas como precio 
de expropiación en cualquier época de
bía quedar claramente entendido que los 
ferrocarriles conservarían efectivamente 
ese valor, mediante un adecuado mante
nimiento. Esta sería, dijéramos, la condi
ción mínima. a falta de nuevas lineas o 
de mejoramfonto de las existentes. 

3.-Que no podía reconocerse otra capi· 
talización que la que correspondiera a 
efectiva erogación de los accionistas. Esta 
misma condición aparece en la cláusula 
octava del mismo contrato, en relación con 
el capital de la Peruvian, agregándose, 
además, que ·no se considerarán "para el 
efecto de está cláusula como erogaciones 
efectivas, las amortizaciones que . con las 
entradas de los ferrocarriles y vapores del 
Lago se hagan de las deudas que sobre 
ellos pesan hoy, o puedan pesar en el fu
turo". 

¿BORRON Y 
CUENT-A N1UE·VA? . 

El Estado peruano no puede, pues, acep
tar una violación tan flagrante del "con-

trato de permuta" -que parece que sólo 
se recuerda o aplica tratándose de libera
ción de impuestos- ni menos comprome
ter su aval para una operación de crédi
to qüe significa cubrir ~on rrayore:s ta'ri· 
fas una capitalización de la empresa, en 
plazo mucho m4s breve que el de la vida 
de los equipos que se piensa adquirir. Por 
el contrario,4,,el Estado está llamado a ana
lizar exhaustivament~ la situación real 
de la Peruvian Corporation, pues bastaría 
el hecho de oue los ferrocarriles no valgan 
ahora los 16;800,000 libras esterlinas que 
deben valer "en cualquier época" para re
visar el contrato en su totalidad. Y a con
fesión 'de parte, relevo de prueba. La Pe
ruvian Corporation viene repitiendo insis
tentemente que la situación actual de los 
ferrocarriles es clamorosa y viene recla
mando un crédito, que ya le fue acordado 
aunque no pudo ser ejecutado, para reno
var sus líneas y equipos. 

Este es sólo uno de los muchOI> aspectos 
que deben ser esclarecidos. · Parece. sin 
embargo, que la "política" del Gobierno, 
al igual que en el caso del petróleo, es 
la de "borrón y cuenta nueva" y continua
ción de los sistemas entreguistas, perfec
cionados si éllo es posible, del oncenio. 

Esperamos que la "Comisión de Regu
lación Económica del Transporte" estudie 
el problema ferroviario peruano desde sus 
orígenes. Y que recuerde que la "autono
mía administrativa y personería jurídica" 
que se le otorga no puede significar en 
ningún caso impunidad, especialmente pa
ra cohonestar la estafa de la / Peruvian 
Corporation al Perú. 

A los Parlamentarios y Cámaras 
Legislativas de· América Latina 
Haee ,n¡ños _que Am érica per·cibe y compar. 

t e · la neeesidad que siente España de poner 
fin a las consecu.encias, que aúp perduran, 
de la guerra civil que la desgarró hace un 
cuarto de siglo . . 

Decenas de miloo de españoles sufren des
de entonces prisión o destierro. Son el ex
ponente angustioso del drama, provocado por 
aquella contienda. Sin -embargo, al cabo de 
tanto tiempo, nada justifica que siga sub
sistiendo el odio, la discriminación y la per
sec ución motivados por hechos que ya no 
pueden tener vigenda. 

Ese deseo n.a¡cional. de reencu.entro que bo. 
rre los .rencores de ayer y permita µna fe 
cunda convivencia Jo expresa la ciudadanía 
española, y en primer lugar los presos j poli 
ticos y sus f amiliareti, al demandar UJD.a ge
nerosa· y amplia amnistí.it. 

Las más altas figuras de la cultura espa
ñola, presididas por eJ insigne don Ramón 
Menénd ez Pid,ad, exterl.orizaron el anhelo de 
eu pueblo, en l_a petición que elev.a ron al Go
bierno, a l decir: "Los obstáculos qu.e impiden 
la r econciliación de los españoles deben ser 
eliminados. Nosotros pensamos que un paeo 
muy necesario y eficaz en este camino, seria 
la amnistía gen eral para todos los presoo po. 
líticos y exilli•a1dos". 

Situación similar y demandas análogas exis
ten en P ortu,gal. Como en el caso de Espa
ña, desde hace decenas, de años, están extra
ñados de la vida nacional miles de presos y 
exiliados políticos. · 

E s n3tural que nuestra América, unida por 
tantc>s y tan profundos vínculos a los pueblos 
de la P enínsuJa IbéTica, se muestre sensible 
a sus padeceres y a sus aspiraciones de paci
fi cación civil. Altas manifestaciones de esta 
sensibi I idad fraternal y solid,a,ria han sido 
J.as Conferenciae La~n¡oamericanas die Sao 
P a ulo ( enero de 1960) y de Montevideo (ene. 
r o de 1961 ), en las cuales representantes ca
lificados de la vida cultural, política y so
cial del co ntin ente, unieron su voz a la de
manda hispano-portuguesa de amnistía. 

En estas Confer-encias y en el amplio mo. 
vim.iento de. opinión que han promovido, se 
desta ca Ja pa.rticipación de numerosos par
lamentarios latinoamericanos que, ce>mo legí 
tjmos representantes de la ciu.dadanía, se unen 
al cl:¡.mor solidario para. con aquelloe dos 
pueblos hermanos. En varios Cuerpos Legis
lativos del Continente han t.enido lugar, ade· 
más, expresiones e iniciativa.a en favor de tan 
humana aspiración. 

En el deseo de qu.e los legisladores ameri. 
canos, sin exclusión de ningún partido, y los 
Cuerpos que integran, puedan dar su v.aJiosa 
contribución a esta alta finalidad, los parla
mentarios que suscriben in vitan a eu.s cole
gas de toda Am6rica Latina a un.a, reunión 
interparlamentaria · en favor de la amnistía 
para los presos y exiliados politicos de Es
paña y Portugal, por efectua¡ree en Santiago 
de Chile loe dias 18, 19 y 20 de agosto próxi
mo. 

Inspira esta iniciativa la hohda preoeu,pa.. ' 
ción que aquel de>loro_so y prolongado drama. 
nos produce y el propósito de contribuir, con 
espíritu fraternal y sin el menor ánimo de in 
terferir en los asuntos internos de ambos pa¡i
ecs, y qu.e ese drama so supere para bien de 
los pueblos d,e la península y en aras de las 
r1,1ticiones de hermandad iberoamericanas. 

l!Jstn.mos persuadidos de que nuestros cole-

gas de Amériea sabrán comprender el espíri. 
tu que anima esta. invitación y la. acogerán 
favorablemente, concurriendo .a la. reunión de 
Santiago de Chile, para encontrarnos alli, 
unidos por el sentimiento fraterno de eoli. 
daridad h.a1Cia los pueblos de España y Por- · 
tugal y por en.cima de nuestras diferencias 
y contiendas cívicas, parlamentarios de to
dos loe matices, sin distinción. 

~íaposito de un lijtcuJo 
¡;; '""'""·... ' .•. ·-=~~~~-·~-·-·= 

"LIBERTAD" en. ningún momento ha 
criticado a Edgardo Seoane, compañero 
de fórmula de Belaunde, por haber for
mado parte de la Comisión de la Reforma 
Agraria, sino por haber firmado-- con re· 
paros es verdad, aunque no sustanciales-, 
el dictamen de dicha Comisión que cons
tituye una cortina de humo para evitar 
una auténtca reforma en el agr.o--peruano. 
Rectificamos pues a "Caretas". 

~~ 

Edgardo Seoane 
Otro sí decimos: los miembros "ad-ho

norem" de la Comisión no fueron delega
dos de partidos como se afirma en Tabla
dillo político. Fueron llamados a colabo
rar a título personal, y para convencerse 
basta leer las primeras páginas del Infor
me de la Reforma Agraria. . . Así, no está 
bien comparar la situación de quien, ·des
pués de avalar una política agraria de de-

. recha resulta candidato a Vicepresiden
te coii la de un simple profesional a quien 
cc{m.o técnico. se Je solicitó una investiga
ción sobre el estado de la vivienda. Dicha 

.. investigación que duró ocho meses con 
censos y viajes pot el país terminó en un 
informe que la Comisión no sólo estimó 
que "responde a los objetivos propuestos" 
sino que usó en su propio dictamen. Aun
que la Comisión, refiriéndose al informe 
de la vivienda, quiso "hacer constar ex
presamente que no todos los juicios valo
rativos que contiene son compartidos por 
ella".- Y el señor Seoane integrante de 
la Comisión tenia derecho a dejar esa 
constancia,- Como "LIBERTAD" tiene 
derecho a disentir de su "reforma agra
ria" y por tanto de su candidatura vice
presidencial. . . Rectificamos pues, a "Ca
retas". Las cosas claras y el chocolate es
peso.- Y a propósito, agradecemos ~l_ges· 
to de solidaridad al censurar al Mm1stro 
·•agua de malvas" por haber intentado en 
cabeza nuestra una acción contra la liber
tad de expresión ... 
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La opm1on pública escucha casi todos 
los días las más "graves denuncias" con
tra "la infiltraci : n comunista" en el mo
vimiento sindical. Claro está que, provi
niendo éstas del gobierno Prado-Beltrán, 
de la prensa oficialista y del AJ)ra-convi
viente, nadie' les hace caso. Todos sabe
mes <:_ue para la convivencia son "comu
nistas '' aquellos que reclaman y defien
den sus derechos -especialmente los tra
bajadores- y que luchan por un Perú 
verdaderamente ,independiente y socialis
ta. 

Pero hay. una infiltración que, no obs
tante tener una realidad cada vez más evi
dente, es prácticamente desconocida por 
las grandes mayorías nacionales: la de los 
agentes imperialistas dentro de los sindi
catos. 

Se conoce, más bien. la actividad de ,es
pionaJe, provocación y delación que reali
zan impunemente, los anti-cubanos y re· 
negados como €ruz Cabos y Díaz Silveira. 
quienes intervienen en nuestra política 
mterna con la complacencia del gobierno. 
Igualmente, la ingerencia de· la Embajada 
de Estados Unidos en nuestros problemas 
nacionales y política internacional a tra
vés del "United States Information Ser
vice" (USIS), así como la presencia de 
agentes del F.B.I., en nuestro territorio, 
,violando nuestra soberanía. 

Tanto o más peligrosa es sin embargo, 
la intromisión yanqui en el movimiento 
sindical. Por ejemplo, el soborno por la 
International Petroleum de los dirigentes 
apristas de algunos sindicatos minorita
rios de Talara, para usarlos . como alto
parlantes en lq campaña contra la NA
CI.ONALIZACION INMEDIATA DEL PE
TRÓLEO; ias becas dei Punto Cuarto, pa
ra "estudios sindicales" en Puerto Rico y 

· Estados Unidos, que por denuncias de im
portantes organizaciones sindicales, se sa· 
be que son otorgadas pasando por encima 
de las asambleas y directivas de los sin
dic'atos; la llamada "Escuela Sindical", 
que dirige el ex-diputado aprista Ricardo 
Temoche (que nunca ha sido trabajador) 
cuyos fondos son proporcionados por 
A.F.L. (Federación Americana del Tra
bajo) - C.1.O. (Congreso de Organiza
ciones Industriales) a través de la O.R.I.T. 
y está dedicada a la corrupción de los ele
mentos jóvenes e inexpertos, para conver
tirlos én - "bonzos" aptos para el mango
neo y la entrega. 

Esta infiltraci¿n imperialista en los sin
dicatos no es nueva. Ya en 1948, Haya de 

Jefe 
Por informaciones de nuestro servicio 

de Prensa Agraria estamos en condiciones 
de informar que, ante la exigencia avasa
lladora de las masas campesinas de Amé
rica reclamando la Reforma, cuando no 
la Revolución Agraria, las oligarquías de 
los países americanos, encabezados por la 
Sociedad Nacional Agraria del Perú, el 
"partido 'Político más importante del Pe
rú", según frase del Embajador_ norteame
ricano Loeb han acordado reunirse en esta 
capital en ~l curso de los próximos me
ses para establecer los planes de lucha 
contra la Reforma que tanto temen los 
voraces latifundistas y geófagos. 

Ante la opinión expresada por la So
ciedad Nacional Agraria, uno de cuyos 
Directores natos es el Primer Ministro 
Pedro Beltrán Espantoso, han acudido re
presentantes de diversas entidades que 
agrupan a la plutocracia american~, entre 
ellos de la Sociedad Rural argentina, de 
las asociaciones de "fanners" de Nebras
ka e lllinois, dos de los Estados republi
canos más reaccionarios de la nación nor
teamericana. 

Los deseos de los grandes latifundistas 

l 
S~BROSO:entreguismo obrero 
la Torre y Sabroso organizaron en Lima, 
por cuenta de la burocracia sindical nor
te-americana, un pretendido "Congreso 
Obrero" contfoental, que reunió a todo el 
deshecho y la escoria del movimiento sin
dical Latino-americano (baste decir que 
estuvo presente el cubano Eusebio Mujal) 
y del cual salió la C.I.A.T. o "Confedera
ción Inter-americana de Trabajadores", 
tan poco T'epresentativa que no dud 2 
años pues los propios yanquis la liquida
ron por inservible en 1950. 

La sucésora de la C.I.A.T. es ese en
gendro que se llama O.R.I.T. (Organiza
ción Regional fnter·-americana_ de Traba
JO )_ Forma parte oc lll 11Conf t\fli'l\!'1 'n Tn 
ternacional de Sindicato~ Libn•." ((.'.l 

S.L.) que no es otra cosa que los sindica 
tos norteamericanos y sus satélites del 
resto del mundo que aún les queda. 

En la O.R.I.T. no está ningana. entién
dase bien, de las grandes centrales sindi
cal(s nacionales latinoamericanas, con la 
triste excepción de la C.T.P. En efecto, se 
han negado siempre a integrarla: la C.G.T. 
de Argentina, la C.O.B. de Bolivia, la 
C.U:T. de Chile. la C.T_E_ de Ecuador, la 
C.T.V. de Vene"zuela y la C.T.C. revolu
cionaria de Cuba. 

¿A quien representa entonces la 
O.R.I.T.? Su trayectoria verdaderamente 
infame lo dice claramente; al Departa

. mento de Estado de los Estados Unidos. 
Lo demuestra: su intervención en Gua-

y agricultores de América son los de en
cauzar algunas medidas de "engañar mu
chachos" a las que llamarán Reforma rea 
lista y aún cristiana. Enfocarán la reali
zación de parcelaciones, por iniciativa de 
la empresa privada, en la cual serán ven
didas a los campesinos las tierras de peor 
calidad del fundo, a precios sumamente 
elevados y en plazos tales que los campe
sinos no podrán cumplir con los pagos, 
que afectos a la reglamentación de ventas 
a plazos, obligarán al remate de los pe
queños lotes adquiridos, tal como está 
siendo efectuado en el latifundio de Lau
ramarca, que comprende 7 provincias del 
Cuzco, desde Ayacucho hasta Quispican
chis. 

El Ministro de Agricultura del Perú, 
.Alex Zarak, acudir¡í a la reunión como 
Director de la Sociedad Nacionil Agraria 
y recomendará la formulación de medi
das de promoción agraria, en favor de los 
grandes fundos, como los azucaferos, dan
do soluciones tales como las que preparó 
hace algunos meses un grupo 4e técnicos 
del Ministerio, por disposición del Minis
tro. 

..Latifund;smo 

temala, después del "triunfo" de Castillo 
Armas para "reorganizar" los sindicatos 
allanados por la policía, (en cuya opera
ción participaron los burócratas apristas 
Temoche y Arturo Jáuregui); su campaña 
contra la C.G.T. argentina en la época en 
que el gobierno de Perén se oponía a la 
{:Clítica norteamericana, y a la "visita" 
que hizo Serafina Romualdi (uno de los 
jefes de la ORIT) a Buenos Aires después 
de la captura de la C.G.T. por el gobierno 
del dictador Aramburu; su respaldo al 
corrompido batistiano Muja!, que duró 
hasta que el Ejército Rebelde ingres:'.> a 
La Habana el lQ de enero de 1959_. y su 
ataque frontal desde el principio, contra 
la Revolución Cubana. 

No es por tanto una casualidad que la , 
ORIT haya coincidido y coincida con la 
línea del Departamento de Estado Norte
americano. 

El instrumento más reciente de la pe
netración yanqui en los sindicatos es la 
camarilla aprista de Félix Loli, que con 
el apoyo del gobierno usunpa el nombre 
de la Central Sindical de Empleados Par· 
ticulares. El lujoso' local del que disponen. 
los viajes, las convenciones y congresos, 
así como los avisos pagados en los diarios. 
no pueden sufragarlos las modestas eco
nomías de las organizaciones bases de la 
empleocracia, que además repudian casi 
unánimemente, a los elementos convivien
tes y gobiernistas. El vínculo con la polí
tica y los "fondos" del imperialismo, es la 
FIET, o la Federac~ón Internacional de 
Empleados y Técnicos, que está controla
da totalmente por la burocracia sindical 
yanqui. 

Análisis y denuncia especial, merece la 
Última intromision del imperialismo den
tro del sindicalismo: la I.T.F. o "Federa
ción Internacional del Transporte", repre
sentada en el Perú, por un aventurero es
pafiol, y que últimamente realizó un con
greso en Lima. 

Frente a esta intromisión de los agen· 
tes sindicales del imperialismo, lo único 
que cabe hacer es denunciarlos implaca
blemente ante las bases, de un lado, Y, de 
otro. fortalecer las relaciones con el mo
vimiento síndica} ind®endiente y revo
lucionario de América Latina y del Mun
do. En ese · sentido es indispensable que 
los sindicatos peruanos estén democráti
camente representados en la fundaci.:-n de 
la nueva central latinoamericana de tra
bajadores en la gue se viene trab~jando 
arduamente. 

(Solucié-n al anterior: "LA TIERRA 
NO PERTENECE A LOS RICOS, ES 
PATRIMONIO DE TODOS". Lo dijo: 
Marx, no; Justiniano, no; Fidel Castro, 
no; San Juan Crisóstomo, sí. Ganó el 
concurso un reaccionario chiquito, de 
r.nirada incierta y bigotito ralo, llama
do Ambrosio Malvas. · Premio: un C •j
digo Penal, otro de Procedimientos y 24 
Constituciones). 

CONCURSO DE HOY: 

"¿Qué opina,¡; del gobierno? El go
bierno funciona en interés de escasos 
privilegiados. ¿Quiénes son hoy los 
aristócratas? Los banqueros, íinancis 
tas, especuladores, grandes propietarios 
y, en resumen, los explotadores. ¿Sobre 
la base de qué derecho existe el gobier
no? Del de la violencia. ¿Cuál es el vi
cio dominante en la soc.iedad? El egoís
mo, la caza del dinero en lugar de to
das las virtudes, el respeto a la rique
za y el desprecio de los pobres. ¿Qué• . 
es el pueblo? Es el conjunto de tr11,baja
dores y su situación equi_val~ a la de 
los siervos. ¿Cuál debe ser la base de la 
!:O~iedad? La· ·igualdad social. Los de
relJhos de los ciudadanos son: Una exis
tencia asegurada, enseñanza gratuita, 
participación en el gobierno. Sus debe
res son: abne¡-ación por la sociedad .Y 
fraternidad con respecto a los ciudada
nos. ¿Debe ser la próxima una revolu
ción política o social? Una revoluciqn 
social. ¿Podrá el pueblo gobernarse por 
sí mismo después de la victoria de la 
rP-voluclón? Puesto que la sociedad es
tá moralmente enferma, son necesarios 
remedios heroicos para poder im1>lan
tar las condiciones sanas; durante al
gún tiempo deberá el pueblo tenes; un 
gobierno revolucionario". . 

¿De quién es este catecismo políti
co: De Cayo Graco, ide Bianqui. de Le
nin, de Mar,iátegui, de Núñez Jiménez? 
De oué época es: -rotm.ana; revolución 
francesa, socialista marxista, revolu
cHn cubana? 

Ya saben, teacclonarlos: a mandar 
sus soluciones. 

Cómo es 
"Castro ,no miente: es v ·, 

te ht~~bre cou,.plejo; compl 
teresado cuando s& t'1lta 4/ 
,interesado basta la ind 
•.P. ttita de s( mismo, vi 
reoptecimiento~ bajo t 
a la vez/'d~nb,re alegri 
un itl~tante de' felicidad 

. mii¡¡, austeras y., col\ 
dad. ellcu a u 
ttn place:r o 

"Tal es \1ac 
ter: lo ea a''v 
bres, el gana~Q, b.$. ' 
ltn ~1 fas situaetónc 
pre serán vlvüfas ap 
tabla o con placer; pe 
w;enderlo 110 es que él 
como los grandes hace 
Batista. no~ sino que él 
rµ porque no se digna 
serv!lrse · · .• . cela". 

CUBA AGRADECE AOHESION DE 
INTELECTUALES PERUANOS 

CASA DE LAS AMERICAS 
La Habana, 26 de junio de 1961. 

"AAO DE LA EDUCACION" 

Sr. Geaaro Carnero (?leca 
A venida Perú 1345 
Lima, Pel'ú. 

Estimado amigo; 

Queremos agradecerle muy especial
mente su declaración en favor de la Re
volución Cubana, cuyos fundamentos so
ciales-históricos son comunes para todos 
los pueblos avasallados por· el fascismo 
capitalista. En los mome~tos en que ejér
cito~ mercenarios costeados y dirigidos 
por el _imperialismo norteamericano pre
tendían ahogar nuestra Revolución, reci
bimos el cable que usted nos enviara de 
respaldo y de condena al invasor. 

Seguiremos luchando confiados que en 
nuestra batalla no estaremos sólos pues 
sabemos que todo un Continente pone hoy 
su mirada en Cuba. 

Le rogamos hacer llegar también nues
tro agradecimiento a los señores Ernesto 
More, Manuel Beltroy, Sebastián Salazar 
Bondy, Juan Ríos, Luis Felipe Angell, 
Gustavo Valcárcel, Alfredo Ruiz Rosas, 
Juan Gonzalo Rose, Magd¡=l Portal, Dal
macia Samohod, Fernando Manrique, Cé
sar Lévano, Sérvulo Gutiérrez, Angela 
Ramos, Julio Gastiaburú, Alejandro Ro
mualdo, Arturo Corcuera, César Calvó, 
Mario Razeto, Francisco Bendezú, Javier 
Haraud, Manuel Suárez Miraval. 

¡PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS! 

Baydee Santamaria, 
DIRECTORA DE LA CASA DE 

~S AMERICAS 

EH Ac~uni (Ayacucbo);·· 
,acclon -:eo11tra 

,1fil.i ,arfa 
""""---'""'""=--...,J 

En la población de Acocro pertenecien
te al distrito de Tambillo, 'provincia de 
Huamanga (Ayacucho), la ciudadanía se 
reu!lió los primeros días de julio para es
tudiar la conducta que se seguirá frente 
a los . numerosos políticos que con fines 
electorales los vienen ya visitando. Los 
p_obladores tienen amarguísima experien
cia de lo que han significado para ellos 
las promesas electorales. Todo;; los can
didatos ofrecieron siempre el oro y el mo-
ro en f8:vor del distrito, y una vez elegi
dos olvidaron las promesas e'lectoreras. 
El Perú en pequeño sufre la gran estafa 
que hoy palpamos durante el -régimen de 
la c<:>nvivencia. Pues bien, la población 
reunida en cabildo ·abierto acordó lo si
guiente: 

1) Escuchar atentamente a cada uno 
de los candidatos. 

2) Ver cuál de ellos estaba decidido a 
luchar por el progreso del distrito. 

3) Hacer que el candidato selecciona· 
do se comprometa, bajo contrato notarial 
a cumplir sus promesas. 

4) En caso de incumplimiento, según se 
estipularía en el contrato, el mandatario 
(diputado o senador), pagaría una multa 
equivalente a sus emolumentos corres
pondientes a un año de labor, la que pa
saría a manos del municipio para obras 
del distrito. 

El contrato que se pretende revela la 
hermosa inGcencia de nuestro pueblo y, 
al' mismo tiempo, su terrible desengaño 
por las· promesas incumplidas de los po
liticastros. 

.. 



EDITORIAL 

LIBE.RTA:D 
TiURISMO PRE·SIDENCIAL 

A vido de medallas y recepciones, nuestro 
inefable Presidente emprende un nuevo viaje. 
Esta vez a un país regido por un hombre notable
mente distinto a él, a un país con una política no
tablemente distinta de la nuestra. Mientras de 
un lado -el de quienes hoy nos gobiernan- hay 
colonialismo espiritual y económico, del otro -en 
el Brasil- hay dignidad e independencia. Quizá, 
entre los banquetes y las galanterías protocolares 
nuestro inefable Presidente alcance a ver cómo 
una actitud independiente puede ser más fructí
fera que una actitud obsecuente, cómo la dignidad 
crea el respeto. Aunque quizá, también, observe 
que esas virtudes revierten en beneficios para el 
pueblo más que en condecoraciones para un jaquet 
fastuoso. · 

En fin, pese a todos los reparos que se podría 
hacer el vfaje de nuestro Presidente, queremos 
pensar en que, más allá de su viajera persona, exis
te la posibilidad de que el Gobierno peruano ad
quiera conciencia del sentido que tiene la política 
internacional que está siguiendo el Brasil. Este 
país inmenso y pródigo de riquezas posee una si
tuación estratégica para servir de puente entre dos 
Continentes hoy día en emergencia: Africa y Amé
rica Latina. Ambos, en la definición histórica del 
mundo que hoy vivimos, pueden marchar unidos 
en la lucha por la paz y la superación de las for
mas de vida cfu.e los intereses capitalistas -con 
monopolios, inadmisibles apropiaciones del sub
suelo, técnicas coloniales cada vez más sutiles, ter
giversaciones del planteamiento humanista, etc., 
etc.- tratan de impedir que se implanten, Es de
cir, Brasil parece haber empezado a vislumbrar un 
futuro. A la zaga por obra de los hombres que ma
nejan sus riendas, el Perú tendría mucho que 
aprender de este viaje, si algo en ese viaje -apar
te, naturalmente, de los gastos- tuviese que ver 
con el Perú, es decir, con su pueblo y su esperanza . 

INMORALíDAD E INEPTITUD 
Hace unas semanas, en esta misma columna 

editorial, concluíamos una serie de informaciones 
de nuestro semanario sobre los criminales mane
jos que fue objeto la ayuda norteamericana para 
las víctimas de la sequía del sur. Para entonces. 
un Comunicado Oficial en el que se afirmaba que 
todo lo dicho sobre el terna eran "versiones in
fundadas y antojadizas que se · vienen publicando 
en diarios y revistas locales y del exterior", y una 
Declaración del Departamento de Estado norte
americano destinada también a desmentir esas 
versiones, parecían haber amortiguado el escán
dalo. Los ·"genocidas de mano blanca" sonreían 
en la impunidad: después de ambos pronuncia
mientos, nada había que temer de la acción judi
cial iniciada a disgusto por el Gobierno, y me
nos de la Comisión Parlamentaria nombrada pa
ra hacer una investigación. Pero el escándalo re
comienza. Un cable que, naturalmente "La Pren
sa" no publicó, ha hecho, saber en estos días que 
solamente el 6% de los alimentos enviados por 
Norteamérica al Perú 1legó gratuitamente a las 
víctimas a las que esos alimentos estaban des
tinadas. La denuncia, otra vez, viene de fuera, 
del Comité de Actividades del Gobierno de la 
Cámara de Representantes de los Estados Uni
dos. Cuando el "prestigio del Perú'' parecía sal
vado, de nuevo cae sobre él una sucia mancha. 
La absolución que en pago de servicios hizo el De
partamento de Estado queda, pues, sin efecto. Y 
para colmo de males, una información de "The 
New York Times", en la que se hace saber que el 
gobierno peruano "no ha puesto en vigor un pro
grama para dar almuerzo a 30,000 niños en, el al
tiplano d~ Puno, como tampoco ha aplicado un 
crédito de 53 millones de dólares para proyectos 
de habitación y colonización", hace crecer la man
cha. Sin duda, los hombres del Gobierno deben 
estar ya tratando de hacer valer su obsecuencia 
para componer las cosas. Por lo pronto, Dean 
Rusk ha debido hacer esfuerzos en una reciente 
reunión con periodistas -de la que tampoco in
forma "La Prensa"- para dar alguna explica
ción sobre este asunto. 

Es, sin duda, lamentable que el "prestigio del 
Perú" se vea dañado. Pero es un hecho que en 
el Perú se construyen carreteras que no van a 
ninguna parte, se hacen irrigaciones y planes de 
vivienda y "reformas agrarias", que no resuelven 
nada; como es un hecho que se deja morir de 
hambre a mucho de sus habitantes y que, de vez 
en vez, cuando protestan, se les ayuda desde el 
Gobierno con unas cuantas balas. Si esto tras
ciende se habla del "prestigio del Perú" y se adop
tan rostros graves. En realidad, el prestigio del 
Perú no interviene aquí para nada. El Perú no 
es los hombres que hoy lo gobiernan y su inepti
tud y su inmoralidad no tiene por que ser asu
midos por la Patria, precisamente porque esos 
hombres y los sectores que esos hombres re
presentan son, en muchos casos, adversos a 
los intereses profundos de la patria. Si hay 
algo importante que extraer de las dos noti
cias internacionales que motivan esta nota, ello 
reside en la confirmación de la ineptitud y lá in-

IZQUIERDISMO V 

RESE·NTI MIENTO 
por SEBASTIAN SALAZAR BONDY 

Una de las prácticas morales más eficaces de la iz
quierda es realizar, más allá de la vanidad personal y 
del prurito individualista. una frecuente y desapasio
nada autocrítica. Es un ejercicio de honestldad consl«o 
mismo y con los demás, inconcebible para quienes no 
han franqueado los obstáculos que dificultan el acceso 
de la inmanencia individual a la trascendencia social, 
del yo al nosotros. El poder decirnos a cara limpia siD 
rodeos, lo que consideramos nuestros defectos, nue~ras 
debilidades, nuestras fallas nos obliga ahora a exami
nar un hecho real que, por 9el' tal, el enemigo emplea 
astutamente para atacarnos. Muchos socialistas creen 
que la ideología que han adoptado por convicción o 
sea, la postulación de una doctrina y una praxis que 
cond~z~an a la reor~iz~ión profunda de la sociedad., 
suprumei:ido los privdegios de casta, riqueza o poder, 
y devolviendo, en un acto histórico de justicia, el bie
nestar al pueblo mediante un cambio de las estructuras 
políticas, sociales y económicas, en vista sólo del pro
v~ho de las. masas ahora desheredadas y misenbln. 
e_:uge necesanamente adoptar los ip.odos, asumir las ac
titudes Y hasta vestir las ropas que corresponden al 
asocial, al nihilista. al rebelde sin causa.. 

Se trata de un error flagrante. Las izquierdas son 
_ h~Y,. en el mundo entero, las fuerzas que encabezan los 

técmcos. , Las ~ultitudes que siguen a esos líderes no 
van detras de palabras vanas, sino de certezas raciona 
les ,: científicas. Dichos técnicos han surgido de las uni
ver~1dades, de los centros de docencia superior, del es
tudio serio y penetrante de los problemas y en algunos 
casos, del autodidactismo practicado a bas; de un es
fuei:zo equivalente al du.ro trabajo del investigador. Se 
equivocan los que creen que ser revolucionario signifi

.ca despreciar las formas legitim,as de la vida moderna, 
!lue son obra, no de una clase, sino de la humanidad 
~tegra Y, sobre todo, de esa inmensa mayoría que es
tá, _debido a la injusticia reinante en el capitalismo, ex -
clu1da de las ventajas de la industria contemporánea, 
de la ciencia aplicada, del conocimiento sabio de la 
cultura entendida como instrumental para campear li
bremente 1>0r sobre la naturaleza. 

Si un socialista de una tendencia le dice a otro de 
otra tendencia que es un "pariente rico" (o cualquier 
otra expresión por el estilo) porque el segundo tiene una 
profesión, ejerce una cátedra o goza de · prestigio, 
manifiesta un resentimiento. La psicología ha explicado 
ya el mecanismo psicológico del resentimiento. Es un 
impulso irracional y negativo que se dirige a la destruc
ción. Un diálogo teatral de Sartre, cuando en la escena 
se hallan enfrentados el verdadero dirigente socialista 
y el que ha asulmjdo la misma posición bajo el efecto 
del resentimiento ,testimonia con clarid~ la diferencia 
entre uno y otro: éste quiere volar la sociedad en peda
zos, en tanto aquél aspira a transformarla. Son dos fi 
nes diferentes, que la historia presente del mundo ilus
tra a la perfección. Fidel Castro no quería -y no lo ha 
hecho- poner un petardo gigantesco a Cuba, por más 
que ahí, durante la dictadura oligárquica'. pareciera to
do o buena parte de todo corrompido por la concupis
cencia, la frivolidad, la ambición, el oro. Abogado no
.table, se rodeó de especialistas para dar un vuelco a 
las estructuras. No llamó con epítetos amargos a quie
nes, vinieran de donde vinieren, se adhirieron a su cau
sa Y le brindaron su capacidad. El ex-emperador chino 
Pu Yi -que fuera títere de los japoneses cuando ape
nas sobrepasaba la adolescencia- es hoy un útil pro
fesor de la Academia de Ciencias de Pekin. El anti-im
pe_rialista marroquí Mahommed V aceptó la coopera
cion de su pariente el Piu,há Glaou.l, que colaboró con 
los colonialistas franceses, cuando éste hubo reconocido 
su error Y puso su influencia y su poder al servicio de 
la independencia ~conómica de su patria. Estos -Y otros 
muchos casos m.as- muestran que con la revolución 
no se intenta destrozar el universo sino reorganizarlo 
e~ b~neficio de 1_3; mayoría, sin derrochar ningún medio 
01 ninguna ocas1on. No opera ea ella como móvil el 
odio, sino la razón más lúcida. ' ' 

Esa izquierda _al parecer resentida debe reflexionar. 
Estas J!ª.Iabras estan escritas en la confianza de que son 
u~a. cr1t1ca sana y sin prejuicios. No olvidemos, los so
~talistas peruanos, que el enemigo es rico, poderoso e 
meS:Crupu.loso, y que por miedo al impostergable por
vemr revolucionario de nuestra patria aprovecha cual
quier fisura para introducir entre nosC:tros la cizaña se
cular. Se h_abla justamente de un "cauce de izquierda" 
para 1962. Que el torrente del pueblo lo halle en la unión 
de todos los que aspiramos a fundar un socialismo en 
nuestra patria y marchar así al compás de la historia en 
la gran causa del pueblo, al que servimos sin interés. 
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moralidad de este reg1men, -que no es sólo este 
régimen sino el sector que representa- y en otra 
confirmación subordinada: que la voceada "Alian
za para el Progreso", además de ser exigua, será 
ávidamente recortada por los intachables caba
lleros de costumbre. Por lo pronto, los "Alimen
tos Pl!l'ª la Paz" no han traído ninguna a los 30,000 
niños de Puno, y los 53 millones de dólares que 
hoy forman parte de la "Alianza para el Progre
so", no han tenido más aplicación que servir de 
propaganda al sistema de "mutuales" del Pre
mier y a una "reforma agraria" que se inicia_ so
bre un "monumento al error y a la improvisa
ción", según memorables palabras del diario del 
propio Ministro de Haci~nda. 

La ineptitud y la inmoralidad rebasan, pues, 
de nuevo, nuestras fronteras y son denunciadas 
desde la sede misma de sus beneficiarios. La ban
dera del anticomunismo y las actitudes serviles 
parecen no ser siempre una infalible cobertura, 

TUNEZ AGREDIDO 

Los sangrientos sucesos ocurridos en Túnez 
constituyen otra reacción más de las potencias co
lonialistas. Francia no ha vacilado para agredir 
a sangre y fuego, a los africanos de Bizerta, para 
mantener su dominio sobre esta ciudad, "que es· 
también base militar de la OTAN". ¿Qué poderes 
se ocultan detrás de esta acción imperialista, ade
más de los intereses de Francia? ¿Es que los EE. 
UU. han movido la mano de Bourguiba, dirigente 
tunecino, para crear un probl~ma a De Gaulle? 
¿ Quiere W all Street presionar así al Presidente 
francés, a fin de reducirlo a la política de admi
tir bases militares en Francia? Aun cuando fuere 
ésta la causa del conflicto, la agresión francesa 
ha merecido y merece el repudio mundial, y en 
especial, de todos los países sometidos al colonia
lismo, como los de Africa y Latino-América. La 
reacción de la esfera árab~ no se ha hecho espe
rar. Y Jordanía, Egipto, Argelía Líbfe y ~fi gt!
neral el pueblo afro-asiático, directamente ofendi
do por los cañones y los paracaidistas del belicis
mo galo, han mostrado su solidaridad inmediata 
con el pueblo tunecino. Bourguiba ha recibido no 
sólo apoyo moral sino el ofrecimiento ayuda mi
litar y de voluntarios. 

No queda al gobierno francés sin rectüicar 
de una vez su política colonialista, anacrónica y 
absurda. Mientras Inglaterra, hábilmente, realiza 
una táctica de retroceso en su imperio y se adap
ta -aunque sin perder posiciones de dominio ~o
nómico- a las exigencias emancipadoras de los 
pueblos sometidos, los franceses todavía creen en 
el poder de las armas. No les ha bastado el ejem
plo de Indochina. No les ha sido suficiente la lec
ción histórica que en el Asia, en el Africa y en 
América Latina, viene probando que todos los po
deres imperialistas del mundo, el dinero, los ca
ñones y la intriga, no pueden derrotar jamás a 
los pueblos. Que la última batalla es ganada siem
pre por las ansias legítimas de emancipación, de 
justicia y . de libertad que demandan todos los 
pueblos del mundo. Túnez ti~ne, pues, en la lu
cha de Bizerta el apoyo y solidaridad de los hom
bres libres y progr~sistas del orbe. 

KUKULI 
La exhibición en Lima de "Kukuli", cinta na

cional de largo metraje y en colores, que han rea
lizado los cineastas cuzqueños Í'.,igueroa, Villanue
va y Nishiyama, en producción de Vallvé, Meier 
y Arnillas, puede considerarse como ~l acta de 
fundación del cine peruano, lamentablemente re
zagado. con respecto al de otros países de Améri
ca Latina. La calidad cinematográfica del film, la 
sinc~ridad de su contenido y su expresión, la sen
cillez de su guián -debido a Hernán Velarde so
bre la base de una leyenda popular quechua-, la 
interpretación sobria de los paisajes, las danzas 
folklóricas, las costumbres indias y el marco ge
ner.al de la historia captada por la cámara, son va
lores que consagran esta producción como un ad
mirable esfuerzo que resulta doblemente excep
cional si se piensa en los 2recarios medios téc
nicos con qu~ sus autores hán contado. El públi
co, que desde; el día del estreno ha colmado la sa
la central en la que se _proyecta la película, le ha 
otorgado su favor, lo que quiere decir que ~l éxi
to es tanto artístico cuanto comercial. A "Kero 
Films" vaya nuestra congratulación y nuestro 
aliento, no sólo por el logro que han obtenido en 
ésta su primera obra, sino por la exaltación qu e 
en ella se hace del . campesino indio, reserva hll
mana de la patria, en la que se cüra el impulso qut' 
conducirá al Per4 a su renovación integral ya im 
postergable. 

FELIZMENTE las CONSTRUCCIONES 
DE BRASILIA SON ASISMICAS 
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LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD 

La crJSlS universitaria~ -0sa situación de 
inestabilidad de los organismos y las for-

, mas de acción Que deriva, de la vacilación 
de los tundamentos en lÓS que se asientan 
las instituciones universitarias; y el pro
ceso de la Reforma, como d<:senvolvimien
to en el tiempo de los esfuerzos encamina• 

. d0$ a renovar la vida académica, han vis~ 
to surgir y actuar tres formas principales 
de conciencia numana, la dogmática, la 
mítica y la racic>nal. Ellas han dado su fi
sonom..ia peculiar a los conflictos y lás lu-

chas de los últimos decenios y es por eso 
que importa determinarlas bien y tener· 
las pres(!'.ntes al enjuiciar los·acontecifi:lien
tos universitarios. ;Aunque <Ían origen a 
tipos de actitud y modos de acción que 
emergen y prevalecen en momentos su
cesivos, . dentro del ambiente acadé,rnico-, 
su influenda se extiende más allá i;le Jos 
períodos de hegemonía de una u otrá, y 
nace de e)las factores activos hasta nues
tros días. 

LA CONCIENCIA DOGMATICA 
La conciencia dogmática es siempre un 

producto terminal, una manera de ver y 
di' actuar que resulta de la decantación 
de actitudes que tuvieron en un momen
to su fuerza, su lozanía y su poder crea
dor. Por ella, algo que decae, algo que 
('stá en trance de morir se aferra a la 
existencia, y sin energía ya para dar res
puestas nuevas a situaciones nuevas, 'sin 
capacidad de adaptación transformadora, 
se crispa en ademán defensivo, se acora
za. cerrándose al mundo. En las religio
nes, en las doctrinas de todo tipo, como en 
las ciencia y las instituciones, la apari 
ción de los dogmas señala el fin del im 
¡miso creador y el comienzo de la deca
ck•ncia. La conciencia <logmátid1 es Ja 
conciencia de la decadencia. Los dogmas 
se imponen cuando los individuos, los gru 
pos o las entidades no son animadas ya 
por el impulso original que los llevó algu
na vez a abrir el camino del progreso y a 
labrarse así una personalidad neta y rica 
en sustancia; cuando no reciben positiva
mente las incitaciones del medio, ni se 
aplican a transformarlo y a transformar 
se a si mismos de manera adecuada y con
tínua. Entonces viven sólo gg fqrmulas 
gastadas. de ideas recibidas, de verdades 
que la autoridad impone, sin explicación 
ni prueba. y se mueven según la rutina de 
los moldes tradicionales. Impera así la 
tradición convertida en tierra yerma. Con 
ella, pasan al primer plano de la concien
cia los prejuicios y la miopía intelectua 1 
que los nutre. el afán de conservar lo ad· 
quirido, el temeroso cuidado de los pri-

vilegios, la defensa de esos intereses que 
no son ya creadores, sino simplemente 
creados, es decir, todas las formas de la 
mezquindad y de la usura que definen la 
vida cerrada e improductiva. 

La mentalidad dogmática, con su acti
tud de conservación y ,rechazo, ha impe
rado por largo tiempo en la Universidad 
peruana y 'no ha dejado aún enteramen 
te de tener vigencia en ella. Esa mentali
dad encarna la decadencia en la Univer
sidad, y es testimonio de que algo muer<' 
irremisiblemente {tn la vida académica. 
La impermeabilidad a las fuerzas activas 
de la sociedad moderna. la indiferencia 
frente a los problemas que afectan a la 
realidad del país, el ciego mantenimiento 
de formas de organización envejecidas y 
estériles. que todavía podemos observar 
a nuestro a-lrededor, denuncian la persis· 
tencia de los modos de una conciencia 
que aún está presa en las redes dogmáti 
cas y cuya única forma de acción es la 
negativa. Niega tratando de convencer. 
es decir, fabricando justificaciones para 
convertir a su causa perdida a quienes 
confían en la renovación, para reducirlos 
a los viejos moldes y neutralizarlas final
mente. cuando 1as justificaciones mtmti 0 

das muestran su vaciedad, cuando la efi
cacia de los argumentos s hace ilusoria. 
recurre a otras formas de la negación : al 
compromiso que corrompe, a la intimida
ción o a la violencia. Los dogmas son las 
justificaciones pretendidas; son también 
la palabra santa destinada a ocultar y co
honestar el torpe recurso a la fuerza. 

Mito de calor juvenil y resonancias ideales 

MITOS, DOGMAS Y POSTULADOS 
POR ~UGUSTO SALAZAR BONDY 

LOS DOGMAS UNIVERSITARIOS 
¿Qué dicen los dogmas que la vieja con· 

ciencia uni versitaria trataba de imponer? 
Que en la Universidad, como en todos los 
órdenes de la vida colectiva, la autoridad 
debe ser acatada y respetada, sean cuales 
fueren sus actos, sus fines reales y su pro
cedencia. Toda oposición a ella y a su ley 
es rebeldía que atenta contra el principio 
wrúrquico, garantía de la estabilidad y 
,.¡ desarrollo normal de las instituciones 
académicas. Por ello. la partJcipac1on con
Junta de los sectores aue forman la comu
nidad universitaria en· la conducción de la 
marcha institucional, el derecho de fisca 
l1zac1én. la libertad de crítica v la aso
ciarwn libre deben ser rechazadas. pues 

u11 s,110 manifestaciones de una mcntali
dncl dtsoc iadora que, como en la sociedad, 
1•11 In Un1vi>rsidad no puede producir sino 
1 1 d1•sq111rw1111ento de las 111stitudones. Al 
1gu,tl qui las autondades, y en sus plano!, 
L'OJrf•sponcl1t•nlC's, rígidamente Jerarquiza 
cios, los rnlt'drúticos d ben ser acatados y 
olJl'd(•1·1dos, :wan cualPs ful'ren sus proc1• 
cl1111ll ntos sus mi•ntos y su conducta pú
hlH·a y ·p11v11cla, Así r(•za I'! dogma d1• la 
autoridad v lu J1·1arquíu. 

Hay también un do~rna dt• la trad1c1011 
8<'gún él. la U111v<'r~idnd t•s una mstitu 
ciún tradicional en su r-s1•ncia, sostt•nida 
y animada por un c>spíritu ns<'ntado c•n PI 
pasado y por doctrinas !lt'('t1lanncntc pro 
badas. La más firme e 1mp1•raliva misión 
universitaria no put'de Sl'l L·ntonccs sino 
la defensa de ese espíritu, suma de los 
beneficios de la civilización l'n que todos 
nos hemos criado, contra la acción de las 
fuerzas oscuras de la anarquía y el desor 
den que amenazan destruir el legado tra
dicional y con él la sociedad humana. Hay 
por eso opiniones e ideas que deben ser 
proscritas de la Universidad. En su re.:1n · · 
to como fuera de él, la libertad intelec
tu~l no puede aceptarse sino con condi
ciones justamente con aquellas favora
bles a la conservación de la herencia es
piritual que se pretende defender. 

La autonomía ha dado nacimiento tam
bién & un dogma. El más sutil y especio
so de todos, porque utiliza un principio 
que corresponde a la verdadera esencia 
de la Universidad. Ese dogma se filtra 
inclusive en nuestro lenguaje cotidiano, 
como secuela de las ideas recibidas en que 
sin pensarlo, nos apoyamos, Está en fun 
cienes. por ejemplo, cuando Jlnmnmos a 
San Marcos, indiferentemenll·, In UntVl'I • 
sidad o El Claustro. Como ht•l'l 11t'I 1 di' l 1 

conciencia dogmática, damos curso así a 
la idea de la Universidad enclaustrada, de 
la Universidad isla o reducto extraño al 
país. Psicoanalizando nuestra conciencia 
universitaria, encontramos, pues, tras 
nuestro lenguaje cotidiano, gravitando con 
todo el peso de los dogmas, el concepto de 
una autonomia falsamente interpretada 
como divorcio del país, como indiferencia 
de la Universidad frente a los problemas 
vitales de la nai,ión_. como refugio. como 
Olimpo del saber puro uue repugna de to
da contaminación práctica y de todo con
tacto con las impurezas de la acción so
cial. Para este dogma, en suma. la casa 
de los doctores del saber sin tiempo y sin 
lugar. rodeada por el cordón de s guridad 
éle su ley, tiene así, desde siempr . su es
tructura adecuada a las tareas propias del 
espíritu y no necesita sujetar sus órganos 
a las transformaciones que la historia con· 
e-reta produce en la sociedad que la en
vuelve, 

El dogma de la elite. que entrega la Uni· 
vers1dad al uso de una minoría selecta, co
rona el cuadro de las principales actitu
dPg negativa, de la mentalidad dogmática. 
Imponiendo artificialmente un criterio de 
sl'lecrión que no había sido drterminado 
dP aC'uerdo con las necesidades v el ritmo 
de la evolución del país, este dogma no 
significa de hecho sino el vano intento de 
c!'rrar la Universidad a las fuerzas socia
ks emergentes en la nación. para hacer 
de ella un reducto de los priv1lt~giados de 
la fortuna con el monopolio de los benefi
cios de la cultura superior. 

Por la afirmación exclusiva y extrema 
del pnncipio de autoridad, del st•ntide, 
tradicional de la cultura universitaria del 
aislamiento institucional y del criterio de 
elite, la mentalidad dogmática se opuso te
nazmente, y se opone todavía en sus re
manentes, a toda reforma de la Univer
sidad. Para ella, que representa un mun
do en derrota, la alternativa en la Uni
versidad es también resistir o perecer. Por 
eso conjuga o alterna, dogmas y violen· 
cias, declaraciones mentidas e imposicio
nes. A la verdad deformada y a la fuer
za apela porque no es capaz ya de adecuar 
sus refleJos arcaicos a los nuevos estímu
los; PC!rque ha quedado reducida a puros 
meca~1smos de defensa; porque en su cie
go afan de conservación, ha perdido con
tacto con las fuentes de su propia vida : 
las energías, las inquietudes, los ideales 
ck los hombres del país en que, sin reco 
1w<·1 rlo, sr npoya. 

LA CONCIENCIA MITICA 
Frente a esta conciencia decadente, la 

reforma universitaria emerge por el im
pulso de una conciencia de signo contra
rio: la conciencia mítica, el espíritu del 
orto y de los alumbramientos. Al dogma 
frío y calculador se enfrenta el mito ple
no de calor juvenil y de resonancias idea
les, La actitud mítica es la de la rebel
día, la que• rompe las barreras y abre los 
caminos del futuro. Por amor al futuro, 
niega en bloque las realidades presentes 
y aspira a construir todo desde sus ci
mientos, sin detenerse a pensar en posi
bilidades y medios, sin pasar por la cri · 
ba del juicio los elementos con los que 
trabaja, para separar los valores auténti
cos de los ideales hechizos. Como no dis
crimina críticamente, como no matiza ni 
gradúa, opera con verdades sumarias y 
rechazos tajantes, reflejos de las simpa
tías espontáneas, las pasiones y los pre
sentimientos de realidades mejores que la 
nutren. Su sustancia es pof eso el senti
miento, ese ímpetu vital que lanza al jo
ven ,sin armas, al combate, electrizado por 
la contemplación de los ideales que piden 
ser realizados. 

En las luchas sociales, políticas o reli
giosas, esta proyección idealizadora de la 
conciencia mítica es la que ha abierto las 
brechas de la histor~a y ha hecho posible 
construir, en la tierra conquistada, con el 
aporte de energías frescas, mejores for
mas de vida colectiva. Así también, en la 
Universidad, los mitos de la reforma uni
versitaria son los que han hecho batirse 

en retirada a la vieja mentalidad. Porque 
se alimentan del fondo ético que guardan 
las verdaderas rebeldías, estos mitos con 
tienen todo lo bueno que hay en el ideal 
de la Reforma, sus más puras aspiracio
nes y valores de perfección. Porque son 
productos de una conciencia joven, han 
puesto en juego energías lozanas capaces 
de soportar por largo tiempo un movi
miento de transformación. La conciencia 
mítica, que es predominantemente afecti • 
va e impulsiva, y no racional y crítica, sa
be de fines generales pero no de medios 
y metas inmediatas, no tiene disposición 
selectiva, y por eso se pierde muchas ve
ces en acciones sin efecto práctico. For
jada como ha sido en la lucha. en la reac
ción contra las limitaciones y los abusos 
del dogmatismo, es proclive también a 
las negaciones extremas. La actitud mítica 
sirve así más para destruir, que es que
hacer de impulso y entrega. que para pla
near y construir, que es tarea de reflexión 
y paciencia. 

Cuando las actitudes dogmáticas ya no 
valen siquiera como medios defensivos, 
porque la batalla está ganada por el es 
píritu de reforma, y la conciencia mítica 
ha cumplido su misión de limpieza y re
mozamiento, se acerca la hora de edificar. 
Hay que volver entonces sobre los mitos, 
considerarlos sin apasionamiento, liberar
los de los elementos que los lastran y de
jar que, por encima de los rechazos y las 
simplificaciones circrunstanciales, operen 
con su ~avía wieva los auténticos valores 
que encierran. 

LOS, MITOS lJNIVERSIT ARIOS . \ 

Para ello es preciso darse cuenta cabal 
de su carácter reactivo. de los motivos que. 
a su hora y en su ambiente, justificaron 
las negociaciones extremas de la concien
cia mítica. Así, sin la presencia y la ac
ción del dogma de la autoridad y la je
rarquía, no es posible comprender el mi
to de la autoridad sospechosa por esencia, 
el llamado a la rebeldía permanente con
tra la ley, sin la base real, económica y 
social del- dogmatismo, se escapa el senti
do de la transposición emocional de la lu 
cha de clases al ambiente universitario 
que sanciona un divorcio definitivo entré 
los intereses de los profesores y los estu
diantes: sin la violencia de la autoridad 
y del régimen que ella representaba no 
es comprensible la intención libertaria es-

condida tras la violencia de la tacha o l 
huelga, y sólo en contraste éon las arma 
vedadas que empleaba la disciplina auto 
ritaria se nos hace clara y aceptable 1 
idea del sindicato de estudiantes como or 
ganismo de lucha y el co-gobierno inter
pretado como conquista política. 

De igual manera ocurre con los de,má. 
mitos. La idea de la Universidad susten
tada en el espíritu tradicional, afirmada 
impuesta como dogma, encontró su res
puesta en el mito de la Universidad re 
creada desde sus cimientos. El impuls 
reno vador pedía la liquidación total y si 
multánea de la Universidad antigua y d 
la tradición espiritual como únic:o medi 
efectivo de reformar la vida académica 
Con las estructuras institucional~$ y lo. 



contenidos de la culturá hi stórica debian 
cambiar también radicalmente los hom 
bres. No cabía concebir la Reforma como 
un proceso en que podían coexistir los sal
tos y las evolucion e<; grad_uales. la crea 
ción al .lado de la adaptac,on y e l rea3us 
te. La Reforma era c-rea1.:1ón desde la na 
da o no era. Tampoco en los hombres ca 
bían mediaciones. Ser reformistas era 
asunto de destino o de conversión salva
dora . La mitología de la Reforma creó así 
su mesianismo, con sus profetas y sus ele
gidos, los únicos poseedores de la clave 
de la renovación. frente a quienes estaban 
todos los demás, los réprobos. 

Al dogma de la Universidad enclaustra-
da y aislada del país, respondió el mito 
de la Universidad copia fiel del país. SP 
gún él, la Universidad no posee una per
sonalidad original, ni implica formas de 
acción, tareas, propósitos y fines peculia
res y diferenciales. De allí que los pro
blemas de la Universidad , remedo de lo,; 
de la nación, no pueden solucionarse sino 
por el empleo de los mismos medios y por 
acción de las mismas fuerzas que operan 
en las luchas social es, económicas y po
líticas. Reducidos a su esencijl , el comba
t e reformista . sus ideales y sus armas no 
son sino políticos. No hay problemas y 
criterios universitarios .Y extraunive rsita 
nos, hay sólo política fuera y de ntro de 
la Universidad 

Frente a l 1mpeno , .. ! orden dl'I pnv 1-

leg10 que embozadaim.:nt c defendía el dog
ma de la elite. los mitos reform istas exal 
ta ron la democrat1zac1ón de la enseñanza 
y la franquía 1rrestricta de l acceso a la 
Universidad. Enseñoreandose de la act1 
tud mítica, la desconfianza, que impreg
na también la mentalidad dogmática, h1 -, 
zo preferible al reformista peca r de li 
ueralidad antes que dar pábulo a las ma 
niobras discriminatorias de los r epresen 
tantes de la Universidad antigua . Era una 
desconfianza de signo contrario, es ci e rto, 
porque se alimentaba de idealidad y no de 
egoísmo; pero Justamente porque apunta 
ba a las me tas más altas, descuidaba la 
vigilancia de lo inmediato. no acertaba a 

' encontra r los medios seguros , para cons
truir o proponía pa liativos en vez de re
medios 1.:ficaces. Por recelo y por vehe
mencia multiplicaba las fórmulas de so 
lución. confiándose a rere tas que. aunque 
orladas de l prestigio afe:c t ivo del mito, no 
resolvían los problemas sino que los su 
ponían resueltos por una previa transfor
mación de la Universidad. Hoy. por ejem
plo, después de varios años de aplicac10n 
de la asistencia libre, sabemos bien que 
e l la no resuel ve nada o es, en todo caso, 
un paliativo que supone otros d efectos vi
gentes. Pero la asistencia li bre tuvo s u 
m ito, como la cá tedra parale la y otras 
fórmu las rdormis tas, por las cuales bus
, a ba hact' r sc• obje t1vo e l ideal de la demo
cratízac1ón de la Unive rs idad. 

LA CONCIENCIA RACIONAL 
Superando a la conciencia mítica, can

celando definith;3mente a la conciencia 
dogmática, la Reforma universitaria exige 
la actuación de otra mentalidad, la que 
informa una conciencia racional aplicada 
a la realidad. Una conciencia que no im
ponga dogmas, ni exalte mitos, sino que 
proponga postulados. En el dominio de la 
ciencia y en el de la moralidad . el postu
lado representa un principio quf' norma 
el desenvolvimiento del pensamiento y 
la acción, una pauta intelectual que, ade
cuándose a la naturaleza de las cosas y 
de las situaciones, encamina y respalda 
el conocimiento y la conducta. Opermido 
como puentes entre la razón y la realidad , 
los postulados ganan su validez de la co-

rrespondenc1a con la esencia de los obje
tos y de la fecundidad que revele su apli - · 
cación. 

S1 el saber cientüico es la fuente ma
triz de la verdadera vida universitaria 
¿no es tiempo ya de que la transforma
ción de la Universidad encuentre sus pro
pios moldes cientüicos y sea presidida por 
la vigencia de una conciencia científica y 
realista? Con su actuación no pueden sino 
ganar los mitos que han servido de leva
dura al proceso reformista , porque su vo
cación genuina es la de la realidad, y rea 
!izarlos puede sólo una conciencia que los 
asuma y los integre en el juego de las 
fuerzas reales. 

Ilusiones de independencia. La autonomía 
110 puede ser pues pretexto para el divor 
cio de la Universidad y el pais. Más aun , 
de la acción espontánea y creadora que 
corresponde por derecho a la Universidad 
y que es el fundamento de la verdadera 
autonomía, se deriva de la responsabili 
dad que la institución tiene frente al país, 
de cuyo desarrollo y ascenso gradual de 
nivel puede ser ella órgano rector. Este 
postulado de la autonomía responsable 
ante la nación descalifica así igualmente 
la actitud de indiferencia que juzga los 
problemas peruanos, y en general los so
ciales y políticos que comprometen la vi 
da nacional, como ajenos a la institución ; 
la conformista y resignada que espera las 
soluciones venidas de fuera, y la mera
mente política que confía en resolver los 
problemas universitarios con procedimien 
tos que no alcanzan a tocar su esencia . 

El postulado que define la esencia de 
la tarea universitaria viene a complemen 
tar a los anteriores. Según él. la Univer
sidad es una institución de ensefianza, de 
investigación y de educ,ación humana. Su 
misión propia y fundamental es en conse
cuencia la de conservar la cultura huma
na. con sus elementos tradicionales y re
voluc1onarios , transmitirla con la mayor 
eficacia posible y darle la máxima difu
sión ; acrecentarla, es decir, hacer de ella, 
por e l trabajo de la investigación original, 
no un producto de museo, cuyo lugar pro
pio es e l pasado, sino una fuente constan
te de progreso y de bienestar; y forjar 
hombres por el trabajo de la ciencia, en 
la disciplina de la refexión racional pro
yectada a todos los horizontes del mundo, 
por la meditación social y el trato con la 
historia, que enseñan la tolerancia con 
todas las opiniones y todas las doctrinas 
y el culto de la libertad; y por el cultivo 
de la sens ibilidad artística que abre la 
conciencia a las idealidades creadoras. 
Forjar hombres responsables, majiuros. 
clarividentes, imbuidos de una misión de 
progreso nacional sin provincianismos ni 
veleidades cosmopolitas, bien enraizados 
en su historia pero también saturados del 
sentido ético de la dignidad de todos los 
hombres. 

Pero esta Universidad debe ser para to
dos, es decir, debe estar al alcance de cual
quiePa que tenga la capacidad y la dis
posición para asumir la árdua tarea de 
construir La cultura superior del país. 

Pá. '1 

Porque el destino de la nación está .en 
juego con e l progr eso de la Uni ver sidad . 
no caben en e lla d1scnmm aciones :,rtifi 
ciosas o interesadas. El cr iterio de la se- 1 
lección universitaria debe ser, sin excep
ciones, el de la aptitud; un crit río, ade
más, objetivo y abierto, que no se someta 
a una norma ciega no probada en la rea
lidad, sino que tome en cuen ta las varie
dades, los ti pos, los grados y las escalas 
de formación exigidos por las necesidades 
del país y que a ellos adecúe los servicios 
en lo que se canaliza la actividad académi 
ca . La conciencia racional postula así una 
~e lección un iversi taria, democrát ica en su 
inspiración y ajustada paso a paso a las 
ex1genc1as de l país; opuesta a la vigencia 
de l concepto de e lite de clase y apta, al 
mismo tiempo, para superar y corregir 
los excesos del mito del libre acceso, que 
no sólo desmedran a la Universidad sino 
q ue restan al país esfuerzos ütiles en otros 
cam pos igualmente productivos y nece
sarios a I bienesta r nacional. 

El autor l 

EN LA REFORMA UNIVERSITARIA 
LOS POSTULADOS UNIVERSITARIOS 

La nueva mentalidad no se siente presa 
en el dilema : autoridad o rebeldía, por
que en la Universidad, como en la socie
dad, no reconoce jerarquias inmutables 
ni poderes que no emanen del libre con
sentimiento de las personas, y porque con
sidera engañosa y artificial, cuando ha 
cambiado la composición social de la Uni-

, versidad, la interpretación de los conflic
tos universitarios en términos de lucha 
de clases. Frente a estas posiciones anta
gónicas, ,el postulado que debe guiarnos es 
la idea de la Universidad como corpora
ción democrática, fundada en la comuni
dad de los fines, la solidaridad de los :,en 
timientos, la identidad de las respcnsabi
lidades ante la nación y la confianza y el 
respeto mutuos de todos sus miembros. 
catedráticos, alumnos y graduado,;. Pa ra 
esta noción rectora de la Universidad, la 
autoridad no implica violenc1a , porque la 
soberanía institucional reside en el cuer
po colectivo; el gobierno de . la institución 
no es exclusiva de nadie, sino que compe
te por derecho a todos los miembros de 
la comunidad; la jerarquía no puede ser 
aceptada como un orden .rígido y defini
tivo, sino como un mecanismo flexible 
fundado en la necesidad de distribuir ta
reas y compartir responsabilidades; la 
disciplina debe ser sólo la manifestación 
exterior de la espontánea convergencia 
de los esfuerzos hacia metas comunes; y 
la libertad de opinión y crítica no contra
dice sino que coadyuva a la vigorización 
del espíritu comunitario. 

El concepto de la Universidad como ins
titución nacional constituye el núcleo del 
postulado que norma las relaciones de la 
comunidad universitaria con el Estado y 
la Nación. La Universidad no es una isla 
en el país, ni un claustro divorciado del 
mundo. No por eso deja de tener una per
sonalidad propia, una manera peculiar de 
ser •naciona1'. Este postu :ado no cierra 
pues los ojos a la evidencia de que la rea
lidad universitar i:\ esta <'o,1dicionada por 
las estructuras sociales y económicas del 
país, sino que trabaja a rartir de ella ; 
asume que muchos de sus problemas no 
hacen sino t eflejar tos \Problemas más ge 
nerales que afectan ai {)6ÍS, y que el 
atraso d e la Universidad y las posibihda 
des de supeJ·arlo están ligados al atraso 
.Y a las posibilidades de desarrollo de la 
nación . Pero no olvida tampoco que no 
hay aoui un dete rminismo férreo que com
prenda a todos los e lem entos de la rea 
lidad un1ver51taria por igua l, sino grado~ 
ch- determinación o un condicionami ent o 

g: c,i..al , estadístico diríamos, que aquí y 
allá permite excepciones y d iferenciacio
nes y que deja en libertad fuerzas capa 
ces de iniciar. desde el ambiente univer 
sitario, proces·os que repercutan en el país 
o promuevan cambios nacionales. La Uni
versidad y el país no son independientes: 
sus destinos son solidarios. Pero los lazos 
que los unen no forman un círculo cerra
do, sm salida para la espontaneidad; for 
man más bien un espiral que permite mu 
tuas acciones y reacciones constantes y en 
niveles cada vez diferentes. Esta origma 
hdad relativa de la existencia universi
taria da derec.tio a hablar de cuestiones. 
soluciones, normas y tareas especüicamen
te universitarias. Mas por ser relativa y 
no absoluta . cancela definitivamente las 

LA TAREA DE LA REFORMA 
Los postulados, hemos dicho, muestran 

su validez por su adecuación a la natura 
leza de las cosas y por la fecundidad de 
su aplicación. Frente a ellos no cabe otra 
actitud que la de buscar en los hechos su 
eficacia y comprobar en la práctica si se 
adecúan a la esencia de las cosas. Apli
cándolos, debemos averiguar a través del 
quehacer que se orienta por ellos si po
tencian dinámicamente la esencia de la 
Universidad y recogen los mejores idea
les de progreso que el movimiento de la 
Reforma Universitaria proclamó al surgir. 
Pero !;U aplicación supone el trabajo cien 
tífico, la experimentación paciente, la se
lección y la prueba de los procedimientos, 
y la información objetiva sin la cual no 
hay o,rientación adecuada posible. Los 

postulados son ideas rectoras. Aquello que 
van a regir son los esfuerzos universita
rios que deben cumplir todas las exigen
cias de la conciencia científica y técnica 
para ser esfuerzos verdaderamente racio
nales. Tenemos por delante la tarea de 
hacer vida universitaria. Guiados por los 
postulados de una razón realista, vigilantes, 
para que e l trabajo no se detenga, y em
peñosos, para que siga adelante, todos de
bemos contribuir a la transformación de 
la Universidad. Esta tarea será de conti
nuación indefinida de la Reforma Univer
sitaria . 

( Este artículo -Discurso de · Orden en 
la Facultad de Letras de la U .N .M.S.M.
fue escrito en 1957). 
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EL PRADISMO Y LAS ELECCIONES 
En 1936 el pradismo reinició su actividad. 

no directa en la política nacional. Anterior
me:nte, Jorge Prado, como Presidente del 
Gabinete, había aflojado en 1933 la repre
sión al pueblo. Amnistía general y un oasis 
de libertades, le sirvieron para encabezar un 
movimiento que. lo llevó a la candidatura en 
1936. Pero el pueblo no se engañó. Y Jorge 
Prado perdió la elección, se anuló ilícita
mente la candidatura triunfante de Eguigu
ren y se impuso la prórroga por tres años 
del general Benavides. En 1939, sin que el 
pueblo tuvie:ra libertad para elegir, fue im
puesto al mando Manuel Prado. Todos sa

ben cómo fue el período 1939-1945, con leyes de excepción. Y con un ace
leramiento de la entrega de la economía a los grupos plutocráticos. Ni 
siquiera se encauzó un proceso de industrialización, como en Brasil, 
Chile, Méjico o Argentina. Y 1945 dejó al país exhausto, sin dinero en 
las arcas, conforme lo dijeron los ministros de Hacienda de Bustamante 
Rivero en sus informes al Parlamento efímero de 1945-1948. 

Sin embargo, en 1956 los apristas comulgaron interesadamente con 
la rueda de molino-del "tú lo conoces, ~ta por él" y pactaron con Pra
do en t.in proceso con leyes represivas. Apareció la "convivencia" y, den
tro de ella, el intento de crear un partido pradista: el MDP, cuyo de
rrumbe político se ha operado en sucesivos e ineficaces gabinetes mi
nisteriales y con orfandad popular demostrada en el reciente mitin del 
Paseo Colón. 

La fuerza del pradismo queda así reducida a su poder financiero y 
a los resortes oficialistas. Y sus dirigentes, conscientes de su fracaso po
pular sin ideología, proponen ahora una alianza conviviente de fuerzas 
del dinero cqn los escombros de la organización aprista. Aporta el pra
dismo autoridades políticas, municipios, dinero y jurados electorales y 
con este único capít§.1 p51ítieo, conffa @n a~gurarne el mayor porcenta
je de predominio para 1962-1968. 

No cabe la menor duda que el apra ha de seguir en el carro convi
viente, por los compromisos y por los favores recibidos y por la alianza 
pro-imperialista que es la convivencia. En la explotación al pueblo pe
ruano y en el servilismo a Wall Street están de acuerdo, como apoyan 
también visiblemente la entrega del petróleo. Es también evidente la 
suma al grupo de las escasas cohortes beltranistas. 
· Pero el pradismo yerra, lamentablemente, si juzga que el poder ofi

cial, su dinero y sus aliados, han de lograr, esta vez, otra solución con
viviente. No se trata sólo del desprestigio . del pradismo y de sus luchas 
internas, s;;i.crificando en ellas a su propia gente. No se trata del gene
ral r~pudio que hombres e instituciones, sin excepción, demuestran al 
gobierno conviviente. ~ trata, también y de manera positiva y funda
mental, de que la Nación ha entendido que 1962 es su año crucial. Que 
tiene que arrojar definitivamente todo un pasado y que debe co.nstruir 
el gran cambio del país. Y esta transformación no compete al pradismo 
ni a sus aliados ni a ninguna convivencia. La revolución peruana es 
obra incontenible de la nueva izquierda; de la unión de peruanos de to
dos los ,sectores democ;ráticos que aseguren, sin vacilación ni temor la 
auténtica reforma agraria, la reforma del estado, del e.rédito, de la em-

. presa, de la educación; que garanticen la nacionalización del petróleo y 
el apoyo a la revolución cubana. Todo esto demanda el pueblo peruano. 
Todo esto no podrá ser burlado esta vez por el . pradismo, su dinero, su 
poder y sus aliados. 

Cables de Upi y Ap publicados en los diarios informan que Nasser 
ha nacionalizado los bancos y -las compañías de seguros como "otro paso 
adelante en el programa socialista del país". Nadie ha dicho por este pa
so del Egipto -ni siquiera los editorialistas de "La Prensa"- que Nasser 
esté entregado a Rusia. Sin embargo, cuando Cuba da pasos de este es
tilo se desbordan todos los reaccionarios, protesta Wall Street y tiembla 
Beltrán. 

"La Prensa" en su suplemento del 23 da la definición jurídica de ase
sinato, para censurar el uso de ese término a Ayllón Chumbe y decir 
que injurió a la policía. Pero el mismo diario, el día s;ábado 22, alude al 
asesinato de un dirigente sindical en la época de Odría. ¿En qué queda
mos por fin? Y, por otro lado, hay que anotar que nadie ha protestado 
contra "La Prensa" cuando acusa un evidente asesinato. 

·El ,gobierno mexicano, que ha nacionalizado las minas hace un par 
ide meses, ha pasado ahora al proceso de nacionalización de la industria 
:;g_zuri~r~ra. "La Prensa" no ha editorializado. Ni siquiera ha publicado las 

; -~}l,b~s. ¿Quién saló a los grandes mineros y azucareros mexicanos? 
/ 1:q;~~e~la del prado que afuera saliste y a tantos "partiste" . .. 

' ) 1,)r d 

Desmiente Pacto Político entre el 
Partido Socialista y la UNO 

El dirigente del Partido Socialista,. ~i
cardo Cáceres Cherres, nos ha rem.i.tido 
una carta en la que desmiente categóri
camente que su partido 11.i celebrad? un 
pacto político con la "Unió~ Naciona} 
Odriísta", el partido del ex-dictador de. 
ochenio. 

Expresa en su misiva que su conc~ucta 
política al servicio de· la c_lase_ trabaJado
ra y del Perú S de muy hm_Pia t~are~to
ria y que nuncn ha pretendido dividu a 
su 1u1rt1clo. Estu nclaración la hace l?ºr 
res111 to II la opinión públicu, ante u1!, m
sid10· 11 1·011 11 11l 11·10 rl • unu rt•v1sta que 
can, . ., d, •11 c· ,11111 1c'm y c-uyo T)ir _ctor es 
p<·r ,11111 d, 111 11l v 111111 morul'1, die<' , n· 
fin 11111 , , 11 11 rcl111" 1 PI ·11r1•ro dt• 
la nt 111 111 1 11 1 11,111 nr,1 y 1 11llg111 

(111 

Parlamentarios Americanos piden _liber -
tad para los Presos Políticos de España 

La inhumana condición en que se en
cuentran miles de presos políticos en las 
cárceles falangistas de España, fueron ex· 
puestos en Lima por el Senador chileno 
Hermes Ahumada y el diputado argenti
no Eduard9 Rosenkranz, que están hacien
do una jira por los países latinoamerica
nos para formar un movimiento interpar
lamentario en pro de los presos políticos 
y desterrados. 

"Miles de presos políticos sufren el tra
to más vejaminoso desde hace veinte o 
veinticinco años en las mazmorras que sir
ven de cárceles políticas al régimen fas
cista de España. Es un deber de humani
dad y de dignidad humana, luchar por su 
liberación", declararon los dos parlamen· 
tarios que han encontrado en el Perú la 
solidaridad de los más disímiles partidos 
políticos a través de sus representantes 
parlamentarios. 

Rosenkranz anunció que en el Perú se 
constituirá el , Comité Peruano Pro-Am
nistía para los presos y exilados políticos 
p.e España y Portugal, a base de represen
tantes parlamentarios. Este comité, dijo, 
se hará presente en la conferencia inter
parlamentaria que para abogar por las 
libertades públicas en España y Portugal, 
ha de reunirse en agosto próximo en San
tiago de Chile. 

Como se sabe, el "Generalísimo" Fran
cisco Franco Bahamonde, ha celebrado es
te año (el 18 de julio pasado), el 25 ani
versario de la insurrección armada que 
encabezó contra la democrática República 
Española. Las Bodas de Plata de la artera 
puñalada que clavó 'al corazón del pueblo 
español este soldadote mercenario apoyado 
por la aviación y artillería de Hitler y de 
Mussolini, encuentran a España aun su
mida en la más horrorosa tragedia: dece
nas de miles de ciudadanos sufriendo en 
las cárceles el trato más inhumano, o 
deambuland0 pór los caminos del exilio 
en diversas ·partes del mundo. la prensa 
y la intelectualidad amordazadas, el pue
blo oprimido y en la miseria más espan
tosa que jamás ha conocido el país, la 
restitución de los rancios privilegios de la 
antigua nobleza opresora y del feudalis
mo. 

La voz de estos dos prestigiosos parla
mentarios extranjeros en Lima ha servido 
para actualizar el problema de humani
dad que significa la tragedia ,española. 
Rosekranz y Ahumada ' han dado a cono
cer un hecho singular que pinta la actitud 
infame del franquismo: la intelectualidad 
chilena comisionó hace dos años al cono
cido crítico literario "Aume"' (Joaquín 
Arrieta) con un pliego de peticiones a 
Francisco Franco, demandándole la li
bertad de los presos y que se dicte la am
nistía general. En el Aeropuerto de Ma
drid no se le dejó bajar y, luego de 36 
horas en las que no se le ofreció ni siquie
ra una cama, fue embarcado por la poli
cía española con rumbo al extranjero, sin 
siquiera dejar que se remita el pliego a 
Franco. 

"Hay que remarcar que para su viaje, 
Alone recibió garantías del Embajador 
español en Santiago de Chile. Lo que sig- · 
nifica que el régimen tiránico, de Franco 
ni siquiera respeta las garantias que sus 
subordinados o representantes otorgan a 
los ciudadanos de otros países", explica 
ron los parlamentarios visitantes. 

Expusieron que el movimiento mundial 
de solidaridad con los desterrados, per
seguidos y presos políticos de Espa~a Y 
Portugal, nació al surgir un Ha:111amiento 
suscrito por eminentes personalldade~ es
pañolas inoluso connotados franquistas, 
en pro 

1

de la clemencia humana. 
"Todos los partidos políticos ~e la ma

yoría de los países latinoamericanos es
tán integrando, a través de sus __ repre~en
tantes parlamentarios, esta acc1on solida
ria en pro de la amnistía y de un trato 
humano para los políticos de oposición en 
Portugal y España", a~virtieron, a~egan
do que en Europa Vmcent_ Aunol, ex· 
Presidente de Francia, preside el movi
miento europeo que ha tomado grandes 
relieves. 

"La causa por la que bregamos es justa 
y esperamos que con la liber~~d de los 
presos políticos y con la solucion de ese 
problema que significa un drama perma
nente para nuestros propios pueblos, ha
yamos echado las bases a u~a. justa com
prensión del fenómeno polltico Y a la 
erradicación definitiva de esos métodos 
brutales de represión y persecusión po
líticas", terminaron expresando los dis
tinguidos visitantes. 

-

OCASO 

Los parlamentarios que viajaban al 
extranjero recibían visa diplomática 
de las respectivas ~bajadas debido a 
una gestión oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. . . Ahora, el ti
tular de Torre Tag"le, "El gato" Luis 
Alvarado, les niega esta gestión. . . Pe
ro no a todos, como se comprende, si
no a los diputados y senadores demo
cráticos . . . Ha logrado éxito de venta 
el libro de Nieto Vélez: "Contribución 
a la historia del fidelismo en el Perú'' .•. 
Es decir, a la historia de los -fieles a 
Femando VD, Rey de España, obliga
do a abdicar por Napoleón, en el siglo 
pasado . . . Muchos creyeron que se tra
taba de Fidel Castro, o del fidelismo 
revolucionario en nuestra patria . .. 

"' . "' 
Cuentan que una vez, en pleno régi· 

men de Leg11Ía, don Gerardo Balbue
na, entonces Presidente de la Cámara 
de Diputados, cortó bruscamente una 
brava interpelación a cierto Ministro, 
diciendo: "Señores, el debate es inútil. 
El MJnistro acaba de renunciaJt.'!. . . Pe
ro, lo cierto era que el citado Ministro 
no pensaba siquiera en tal cosa. . . Bal
buena hizo el anuncio pera evitarse ma
yores lios . . . Y obligó al interpelado a 
presentar más tarde la renuncia efec
tiva . . . Alguien contó esta anécdota al 
actual Presidente de la Cámara Joven, 
Armando de la Flor. . . Y le sugirió 
proceder en la misma forma que Bal
buena frente a la interpelación de 
Elías Aparicio. . . La respuesta habría 
sido la sigui@nte, "No, pero si s~ tr;1.
tase del Ministro de Hacienda si lo ba
ria,, . .. . "' . 

En la manifestación del M.D.P., un 
tal Mariátegui, que fue Director de la 
Penitenciaría, andaba de un lado a otro 
con un tremendo palo y diez bl.atones, 
buscando camorra ... Era un espectácu
lo denigrante . . . Pero, en fin, los po
bres tenían que ganarse el sustento! ... 
Y hablando de esta clase de ex-funcio
narios, aquí va otro dato : . . . Miguel Ti
moteo Carrión, ex-Supre de Ayabaca, 
responsable de las muertes de campe
sinos en Tacalpo, y que fuera más tar
de preso acusado de la violación de una 
menor, ya se encuentra en Lima ... Vi
no como delegado a la Convención del 
M.D.P. ... Y sus protectores piensan 
nombrarlo Inspector de Asuntos Indí
genas . .. ¿Será posible? ... 

* * * 
Cornejo Chávez, el jefe y candidato 

presidencial democristiano, ha viajado 
a Chile . . . Participará en un congreso 
internacional de su partido . .. Más aún: 
dirá el discurso de orden, en nombre 
de todos los partidos presentes. . . ¿ Se 
le aplicará, entonces, el famoso Art. 53 
de la Constitución, contra los partidos 
de organización internacional?.. . Los 
apristas rebeldes aprovecharán los días 
de Fiestas Patrias realizando un con~ 
greso nacional interno .. . Ahí cambia 
rían el nom·bre de su organización . , . 
Y también el de su vocero .. . 

* * * 
"El Ministro de Haciendá, es una es

pecie de superministro que tiene el 
control de sus colegas porque tiene el 
control de los gastos del Estado" . . . 
Esto ha escrito en "7 Días" (23/7/61), 
Enrique Chirinos Soto . . . Cotm.o se 
comprende, es una cínica confesión de 
parte, que ofende a todos los minis
tros ... Decimos "de parte", porque E. 
Ch. S. es algo así como un ahijado o 
porta-pliegos del titular de Hacienda, 
Pedro Beltrán Espantoso. . . Y hemos 
dicho "ofende", porque suponemos que 
los ministros tienen honor, y van. a 
protestar . . . Se nos ocurre que Merino 
Reyna, debería acusar -de desacato a 
Chirinos Soto .. . 

En el seno del Apra se recrudece la 
pugna para designar candidato a la 
Presidencia de la República. . . Como 
se creen los elegidos del imperialismo 
y la oligarquía, es decir una ''fija", la 
pelea adquiere contornos verdadera
mente salvajes . 
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ARGENTINA: Petróleo NACIONALIZADO 
La verdad contra las mentiras de la IPC 

Como es de eOD.oebniento i,úbllco, 11~ Internation.al .Petroleum Oo., realiza una vooffe~ epipafia publleitaria 
oontra las nadonalblad.ones en Latlnoamhriea. En: vuo intento por eonfultdl.r ál pueblo peru.a:no, irua hasta el eansu
ele que las ttad~ son v.n fracaso., pretendiendo de esta manera presentar a.r,umentGS l)l'áctioos eontra la .,......,bae(óa 4el petróleo peruano ya q'Q.e le faltan Jos arl'QDlentóS leples. Frente a esta eampaiia de. ~tira.t, el 
MSP. POI' intennectit, de Sil órgano ''LIBER'l'AD", se ha J,m.puesto la qbtipe~n de pretientar obJ.etlvamente i. v•Jdad. 

Ea ~ ~ hemos .m-OStrado los 8SP8(:ios más salta:Q&es de !.a Ju~hás de dGS paiseis bennaaóS, lff,JI-
. ee t Brasil, ea defensa de sa petróleo y de su tndependéMia ec~ En la presente ~letón mostrarem86 10$ es

fuel'SOS fRetlto$os · del pueblo ar,entmo por evitar que su pett,óleo pasaa. a blanos de lóS monopol,ite ftlte.....,1ona1et. 
Dleho ei,, VQlo& a ..-.,1atar la hl$tQria: de :Y~cimjentos Pet11olífetos Fiscales (YPF} l~ ' em,p,esa petrolera 
d~l Estado ar ,, ,: 

La historia del petróleo argentino co
mienza con el descubrimiento del yaci
miento de Comodoro Rivadavia el 13 de 
diciembre de 1907. La población de Como
doro Rivadavia había sido fundada en la 
costa del golfo de San Jorge, a principios 
del presente siglo, con el objeto de dar sa
lida al mar a los productos de la zona re
cién colonizada de Chubut (Patagonia) . 
Debido a la aridez de la región y con el 
objeto de suministrar agua potable a la po
blación, se emprendió la perforación de dos 
pozos en las cercanías. Ninguno de los 
dos pozos encontró el agua buscada, pero 
uno de ellos descubrió petróleo de ma
nera casual a 540 metros de profundidad. 

Al día siguiente de producido el descu-
. brimiento, el Poder Ejecutivo dictó un 
decreto reservando para el Estado los te
rrenos petrolüeros de Comodoro Rivada
via y prohibiendo los denuncios mineros 
en un radio de 5 kilómetros contados des
de el centro de la población. ~ste decreto 
fue confirmado por la ley 7059 de diciem
bre de 1910 que, además, creó la "Direc
ción de Explotación del Petróleo" como 
dependencia administratjva del Estado. 

Previsoras fueron estas disposiciones 
de los gobernantes argentinos, pues con 
ellas evitaron que esta riqueza vital ca
yera en manos de un sindicato extranje
ro que la pretendía. No obstante, para 
emprender la explotación estatal fue ne
cesario vencer la oposición de los agentes 
argentinos de este sindicato que pusieron 
múltiples obstáculos aduciendo que . el 
Estado fracasaría en tan árdua empresa y, 
aparentando ser celosos defensores de la 
ley, lanzaron ataques de prensa despia
dados contra los funcionarios responsables 
de la explotación fiscal. La presión de los 
intereses privados fue tan grande que los 
gobernantes argentinos no pudieron im
pedir el otorgamiento de algunas conce
siones. Para tener idea de los extremos•a 
que llegó la prensa mercenaria, véase los 
siguientes párrafos aparecidos en la re
vista especializada "Geología y Minas". 

•~El Poder Ejecutivo al trabar cons
ciente o inconscientemente, por desidia 
o por ignorancia, las fuentes de pro
ducción del país (léase: al explotar el 
petróleo de Comodoro Rivadavia) ; co
mete un crimen de lesa patria y, a este 
respecto, tenemos vergüenza confesar 
que el actual gobierno es un gobierno 
criminal". 

Otro ejemplo: 

"Si el gobierno. encontrllra esa ri
queza (se refiere al petróleo), no sa
bría aprovecharla, y lo que correspon
de hacer, lo más juicioso, más legal y 
más beneficioso para el país, será en
tregar esa zona a la explotación priva
da que con justicia la reclama". 

Como podrá observar el lector, el len
guaje y la intención de este furioso libe
ral de principios del siglo es idéntico al 
que emplean actualmente los editorialis
tas de "La Prensa" de Lima. 

Como era de esperarse de tan encona
das resistencias, de la falta de experien
cia de los técnicos argentinos y de la fal
ta de una institución adecuada, la explo
tación del petróleo por el Estado progre
só muy lentamente desde su iniciación en 
el año 1908, pero igual cosa sucedió con 
la de los concesionarios privado¡; que se 
inició en el año 1916. 

NACE Y. P. F. 
_En el año 1922, ¡:obernando Hipólito 

Ingoyen, se creó Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) como organismo aut.ónomo 
del Estado dedicado a la explotación re
finación, transporte y distribución de' pe
tróleo. A su frente se puso al entonces 
Coz:oneJ _In~eniero Enrique Mosconi, que 
le 1mp1nm10 a la empresa un impulso y 
un vigor que hasta entonces no había te
nido. 

Mosconi luchg con denuedo por demos
trar al pueblo argentino que el petróleo 
constituye hoy día uno de los pilares de 
toda estructura económica independiente 
y1, consecuente~ente, bregó por la san
C!on de una ley que declarara el monopo
lio por el Estado y que convalidara defi
nitivamente el dominio de la nación so
bre su riqueza petrolera. 

Los gobiernos radicales que se sucedie
ron desde el año 1916, lucharon tenaz
mente por una ley de nacionalización de 
petróleo. Un primer intento había sido 
hecho por Hipólito Irigoyen, en el año 
1919, que envió al Congre~o un proyecto 

En la Argentina el petr6leo es un bien de1 Estado 
de ley de nacionalización que no fue apro
bado. Posteriormente ,en el año 1923, go
bernando Maecelo Alvear (también radi
cal) , el Poder Ejecutivo insistió con un 
nuevo proyecto que se discutió en las me
morables jornadas parlamentarias del año 
1927. Este proyecto fue aprobado en la 
Cámara de Diputados en la que los radi
cales tenían mayoría, pero fue rechazado 

· por el Senado cuya mayoría estaba en po-
der de los agentes de los intereses priva
dos extranjeros. El episodio terminó con 
el cuuteJazo de 6 de setiembre de 1930 
que derrocó al gobierno constitucional y 
del que se ha dicho que tuvo más olor a 
petr.óleo que a pólvora. En América La
tina, el liberalismo económico ha camina
do siempre del brazo con las dictaduras y 
Argentina no ha sido una excepción. 

En el año 1935, estando el país sometido 
a una dictadura oligárquica, un Congreso 
que no era la fiel expresión de la volun
tad popular sancionó una ley de petróleo 
(NQ 12161) en la Que no se concretaba ni 
la nacionalización ni el monopolio estatal 
y, en cambio, se facultó a las autoridades 
provinciales a otorgar a las empresas pri
vadas concesiones de exploración y explo
tación. El significado de esta ley es el de 
una transacción entre los principios en 
pugna que era lo máximo que podían es
perar las empresas privadas porque la 
presión popular en pro de la nacionaliza
ción era tan fuerte que no se atrevieron 
a desafiarla. 

Pero no era la intención de las empresas 
privadas la explotación del petróleo sino 
el control de los terrenos petrolüeros ar
gentinos con la mira de subordinar su ex
plotación a la política de producción de 
los consorcios internacionales. Tal fue la 
razón por la que, a pesar \iel apoyo legal, 
la producción de las empresas privadas no 
varió fundamentalmente y siguió siendo 
inferior a la de la empresa esfata_l. 

Desde que se inició en el año 1908, la 
producción de petróleo en Argentina, és
te había aumentado sin interrupción has
ta el año 1943 en que se produjo un estan
camiento que duró 8 años. En el año 1952 
se reinició un crecimiento moderado hasta 
el año 1958 en que se puso en marcha el 
Plan de Reactivación de YPF y se pro
dujo, como consecuencia, un brusco salto 
en la producción de la empresa cstatul. 

PE'RON CONTRA v·. P. F. 

Desde el año 1943, en que la cuota de 
participación directa de las empresas pri
vadas en la producción total de Argenti
na era de 33%, ésta ha bajado rápida
mente hasta llegar a ser de sólo 5% en 
el año 1960. 

A raíz de la segunda guerra mundial 
YPF tuvo muchas dificultades para ob
tener en los mercados internacionales los 
materiales, repuestos, equipos y maqui
narias que necesitaba para r eponer los que 
se gastan en el proceso de producción. A 
esto se débe el estancamiento de la pro
ducción que iniciado en el año 1943 se 
extendió hasta el año 1951. 

En los años posteriores .a la guerra, se 
sumaron nuevas dificultad.es cuando el 
dictador Perón, que controlaba rígidamen
te el movimiento de divisas extranjeras, 
se negó a otorgarle las que necesitaba la 
empresa para el desarrollo normal de su 
producción. Como al mismo tiempo Perón 
había propiciaqo un intenso desarrollo de 
las industrias ligera y de consumo, se pro
dujo un acelerado crecimiento de las im
portaciones argentinas de petróleo. 

IMPORTACIONES DE PETROLEO 
EN ARGENTINA 

Año Millones Año Millones 
de Barriles de Barriles 

1946 6.7 1953 24.5 
1947 8.6 1954 27-4 
1948 12.9 1955 29.1 
1949 11.8 1956 29.9 
1950 22.4 1957 42.1 
1951 21.6 1958 47.5 
1952 24.3 1959 37.4 

LA NACIO,t'ALIZACION 
El 1 Q de Mayo de 1958 llegó a la Presi

dencia de la República Argentina el Dr. 
Arturo Frondizi quien, durante el régi
men de Perón y siendo diputado nacional, 
había mostrado una intensa preocupación 
por los problemas energéticos de su país. 

Al llegar al poder, decidido a que su 
país alcanzara el autoabastecimiento y 
eliminara las importaciones de petróleo, 
asumió personalmente la responsabilidad 

de la conducción de YPF, envio al Con
greso un proyecto de ley de nacionaliza
ción del petróleo y puso en marcha, aun
que modificándolo, el Plan de Reactiva
ción de YPF preparado por el Gobierno 
anterior. El proyecto de nacionalización' 
fue aprobado el 10 de noviembre de 1958 
por ley N-:i 14773 y dispone que: 

a) Los yacimientos de petróleo son 
bienes, exclusivos, imprescriptibles e ina
lienables del Estado Nacional. 

b) Las actividades petroleras del Es
tado estarán a cargo de Yacimientós Pe
trolíferos Fiscales. 

e) Queda prohibidÓ el otorgamiento 
de concesiones en todo el territorio nacio-. 
nal, así como t¡i.mbién la celebración de 
cualquier otro contrato, sea cual fuere su 
denominación, que contenga cláusulas le
sivas a la independencia económica o que 
de cualquier otro modo pudiere gravitar 
en la autodeterminación de la nación ar
gentina. 

d) Se declaró necesidad nacional el au
mento de la producción de petróleo y, 
consecuentemente, que las inversiones des
tinadas a este objeto tendrían prioridad 
en la aplicación de los recursos del Esta
do. 

El Plan de Reactivación de YPF prepa· 
rado por el Gobierno anterior proyectaba 
aumentar la producción de petróleo por 
administración directa de YPF. La modi
ficación introducida por Frondizi consis
tió en solicitar la colaboración-de empre
sas privadas para apresurar la ejecución 
del plan. Con tal objeto se autorizó a YPF 
a celebrar tres tipos de contratos: de per
foración, de explotación y de explora
ción. Pero para armonizarlos con el pro
yecto de nacionalización se dispuso que 
en todos ellos se cuidara el dominio del 
Estado sobre el subsuelo y sobre los pro
ductos de la explotación. 

LOS CONTRATOS 
DE Y. P. F. 

• En los contratos de períoraci6n se dis
pone la ejecución de sondeos por cuenta 
de YPF, asumiendo la empresa estatal el 
riesgo minero. La retribución a las em
presas se estipula por metro perforado y, 
cuando se trata de tareas especiales, por 
hora de labor. Hay tres contratos de este 
tí.'Po, el de la Southeastern Drilling Co., 
el de la Kerr Me Gee Oíl Industries y de 
la SAIPEN empres.a subsidiaria de la 
empresa petrolera estatal del Gobierno 
italiano. Ente Nazionale Idrocarbum. 

• En los contratos de explotación, se 
asigna a las empresas interesadas zonas 
exploradas previamente por YPF a fin de 
que procedan a su explotación, debiendo 
entregar toda la producción a YPF contra 
una retribución fijada en cada convenio. Se 
han realizado contratos de explotación con 
el Banco Loeb, Rhoades y Cía. con la Pan 
American Oíl Argentina y con la Tenessee 
Argentina. 

• Finalmente, en los contratos de ex
plpración · se asigna a las empresas zonas 
poco o nada estudiadas para que efectúen 
exploraciones con el objeto de localizar 
acumulaciones de petróleo. El r iesgo mi
nero lo corren las empresas privadas y 
en caso de tener éxito efectúan la explota
ción para YPF mediante retribución fija
da en los respectivos convenios. Tres em
presas se han interesado en este tipo de 
contrato, la Esso Argentina, la Shell Ar
gentina y la Unión Oil Co. 

El Plan de Reactivación conforme se 
puso en marcha persigue las siguientes 
metas de producción: 

METAS DEL PLAN DE ' 
REACTIV ACION DE YPF 

(Millones de barriles) 

1959 1960_ 1961 1962 

Por Administración 
Dírecta de YPF . 35.8 49.1 73.0 83.0 
Por contratos de 

Perforación . 0.6 11.3 35.2 56.0 
Por contratos de 

Explotación 3.8 10.7 11.9 13.2, 

Total 40.2 71.1 120.1 152.2 

Este apretado relato pone al desnudo la 
falaz y mal intencionada campaña de 
aquella prensa mercenaria del Perú al 
servicio de la IPC, que ha falseado el ver
dadero significado de la intervención de 
las empresas privadas en el desarrollo de 
la producción de petróleo de la Argentina 
en los últimos años. La verdad es que es
te desarrollo se ha ~asado, fundamental
mente, en la empresa estatal. Y si las em
presas privadas han podido desempeñar 
un secundario y limitado papel ha sido 
porque se puso trabas a su prepotencia y 
egoísmo con la ley de nacionalización y 
se dirigió su acción hacia objetivos de 
bienestar para la nación argentina por 
medio del plan preparado previamente 
por YPF Argentina, pues, mantiene na
cionalizada la industria del petróleo, y la 
ha fortalecido permanentemente. 

PRODUCCION DE PETROLEO 
EN ARGENTINA 

Año Millones Año ,Millones 
de Barriles de Barriles 

- --- - -
'1939 ·18.6 1950 23.5 
1940 20.6 1951 24.5 
1941 22.0 1952 24.8 
1942 23.7 1953 28.5 
1943 24.8 1954 29.6 
1944 24.2 1955 30.5 
1945 22.9 1956 31.0 
1946 20.8 1957 34.0 
1947 21.8 1958 35.6 
1948 23.2 1959 44.6 
1949 22.6 1960 64.0 
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Huelga en ''Bata"· 
Hace más de treinta días que los l,300 

obreros de la Fábrica de Calzado Perua· 
no Bata Rímac se encuentran en huelga 
.. in que hasta la fecha las autoridades de 
Trabajo hallan solucionado el conflicto 
planteado; es más, h~n agravado la situa
ción al declarar -irresponsablemente
que el derecho ·corresponde a la Empresa 
y no a los trabajadores. 

A mediados de junio la empresa a,cor
dó realizar una reorganización en la fá
brica trasladando las máquinas de un ta
ller ~ otro· este simple traslado en reali
dad éstaba' encaminado a burlar un acuer
do anterior tomado entre la Empresa y el 
Sindicato de Calzado peruano Bata Rímac, 
acuerdo por el cual el salario mínimo de 
los operarios -tod_os . ellos a destajo-:- se 
fijaba en 25 soles diarios. En efecto el ino
cente traslado de máquinas implicaba un 
cambio del sistema de trabajo en virtud 
del cual el salario es de 18 a 20 so
les diarios según la cantidad de trabajo 
realizado por el operario. . . 

En vista de la prepotente y arbitraria 
decisión de la Empresa de modificar el 
sistema de trabajo, -sin estar autorizada 
por el Ministerio de Trabajo y sin consul
tar. por supuesto con el Sindi~ato-- _l_os 
obreros elevaron el caso a la mspeccion 
Regional de Trabajo del Ca~lao, quien con· 
sideró improcedente la actitud ~e la Em
presa. Posteriormente el Sub-Director de 
Trabajo, Dr. Galiani, desautorizó el acuer
do de la Inspección Regional del ~~11~<? 
y el 20 de Julio el Dire,ctor de Tra~aJ<_> dio 
por terminado el conflicto. El Smdicato 
apeló de este autoministerial al Mini-stro 
Gonzales Suárez, quien les manifestó que 
no podía hacer nada y que regresaran al 
trabajo. , 

El jueves 27 los obreros de Bata Rimac, 
en Asamblea General, acordaron ir a huel
ga de hambre a partir del_ 31 . de jul~o, y 
solicitar de todas las organizaciones sindi
cales apoyo para el Sindicato de Calz¡ado 
Peruano Bata Rírnac. 

LIBERTAD DE 
OPINION 

Juan Palomino, Su.rquillo.-Este lector 
nos informa de dos programas, de Radio 
Habana, Cuba, que merecen escucharse 
en onda corta: El del Movimiento Domi
nicano de Liberación y el del Comité 
Guatemalteco de Liberación, que luchan 
por restablecer la democracia en esos 
países. Sobre su interesante pregunta, le 
sugerimos leer la serie ''Por los caminos 
de la Revolución". 

Roberto Montes Allaga y Jorge Rome· 
ro Aguirre, La Oroya.-A estos ex-alum
nos de la Unidad Escolar "Santa IsabE>l" 
de Huancayo, que la imposibilidad de in
gresar a centros superiores de estudio pa
ra hacerse de una profesión. los ha lle
vado a emplearse como obreros de minas 
en La Oroya, les sugerirnos ponerse en 
contacto con el Instituto Cultural Perua
no-Soviético, para que reciban informa
ción sobre la "Universidad de Amistad 
con los Pueblos" de Rusia, a la que de· 
sean. ingresar, pues nuestro Partido no 
tiene ninguna relación con ese centro de 
estudios soviético. 

Celso Saavedra, Lima.-Merece nuestra 
más cálida felicitación la carta pública que 
envió Ud. a los diarios -no fue publica
da por ninguno-- y en la que en forma 
realista y desgarradora pinta las miserias 
y el hambre del pueblo, a manos del ca
pitalismo occidental-norteamericano, que 
impera en nuestra patria a través de los 
políticos derechistas. Por su enorme ex
tensión Ud.· nos disculpará que no lo in
sertemos en esta oportunidad, pero nos 
identificamos plenamente con su conteni
do. 

Ermenegildo Casablanca, San Francis
co, California.-Este peruano residente en 
los Estados Unidos nos expresa a nombre 
de un núcleo de compatriotas: "Nos han 
llegado los 6 primeros números de "LI
BERTAD" y la emoción que nos han da· 
do esas líneas nos hace pensar que pron
to podremos volver a la Patria para lu
char al lado de los despertadores de con
ciencia revolucionaria, que es en lo que 
ustedes se han convertido". Gracias por 
estos conceptos y por el aliento que nos 
ofrece en el resto de su misiva. 

Eduardo Mendoza, Lima.-Lo que Ud. 
dice sobre la misión de la prensa oligár
quica peruana es la gran verdad : No _ha
ce sino engañar al pueblo sobre la triste 
realidad del país; perseguir fines mer
cantilistas y de círculo, silenciar las vo
ces de protesta ciudadana por los atrope
llos y abusos de las autoridades del Go 
bierno; y dedicar sus páginas a temas de 
perversión social y moral, escamoteando 
la verdad de los hechos políticos y socia
les para defender los intereses de sus _pro
pietarios y sus allegados. En realidad, 
amigo lector, la libertad de prensa es u~ 
mito en el Perú, y lo será mientras no ·es
t(,. al servicio legítimo del pueblo y no 
dt• los pequeños grupos oligárquicos Y 
1·11pit11 listas que hoy lo detentan. 

I' clro l.'. P. Taboada, Trujlllo.-Es una 
1 1 111 1 lJII • 1(0 t .. ngnmos espacio s4ficien-
t1 1 , 1 111 ,t, , 11 1 udnble colaboración 

1 ,, pi• l 011111 11 tt•d 1•xpr(•sa, "no es 
1 1 1 flc 1 11 rh Jo 1l11 1111 ¡H'ruono que 

1 1111 , 111 1 1 l 11111•11t ult• pro 
1 11111 l1 p11t1 i " 
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EN EL PERU 

COLUMNA SINDICAL 
SINDICATO DE CHOFE'RE'S DEL CUZCO 

El lm,portante Sindicato de Choferes del Cuzco nos envía una 
comunicación en la cual desmiente que un delegado de ese gremio 
haya visitado al Presidente de la República en unión de un grupo de 
cuzqueños del MDP. Esta información equivocada apareció en el dia
rio "El Comercio" del Cuzco, lo que motivó la prot~ta del Sindicato 
aludido, que hace hincapié en que el señor Vital Cárdenas Pacheco, . 
no ha sido autorizado para representarlo com_o Delegado a la Con
vención pradista ni menos hacer aeclaraciones a nombre del Sindicato. 

Suscriben el comunicado: José R. Anaya, Secretario General In
terino; y José Escobedo Cornejo, Secretario de Defensa. 

CONFEDERACION CAMPE·S1N1A DEL PERU 

Esta Central de los campesinos peruanos denuncia en un extenso 
comunicado de prensa que nos remite, la serie de abusos y represalias 
que cometen los propietarios de haciendas y fundos, en complicidad 
con las autoridades del Gobierno. En primer término destaca su soli
daridad con la Federación de Braceros de Chancay, que viene solici
tando la reposición de los 7 5 trabajadores 4e las haciendas Torre 
Blanca, Palpa, Cuyo, Laure, Calera Norte, Bozal y PaSQ!Ulyo, que 
después de sufrir largos meses de prisión junto con ~ Asesor Legal 
Saturnino Paredes, acaban de ser liberados del Cuartel Alipio Ponce 
del Callao. 

Denuncia en este caso la falta de sensibilidad de la Dirección 
General del Trabajo, que no acata el acuerdo de Cámara de Diputa· 
dos para que se reponga los braceros injustamente despedidos. Tam.
bién señala la Confederación las detenciones perpetradas contra 
humildes campesinos de las siguientes comunidades: Pacarecctambo, 
Chaupimayo, Huamaelly, Canas, Cangallo y Ayabaca, los que suman 
cerca de una veintena. 

Ante estos abusos de los gamonales amparados en las autorida
des políticas, la Confederación Campesina hace un llamado a la uni
dad de todas las organizaciones hermanas del país y el reforzamien
to del "Com,ité Pro-Liberación de Campesinos Detenidos''. 

SINDICATO DE TEJIDOS LA UNION 

El gremio del rubro realizó la semana pasada una huelga de pro
testa de 24 horas y ha amenazado con decretar una paralización in
definida, en caso de que el Administrador de la fábrica, de nacio
nalidad inglesa, persista en su actitud de vejar y atropellar a los di➔ 
rigentes del Sindicato, recibiendo .órdenes del Gerente de la CompañÍa 
Duncan Fox. 

El Sindicato de Trabajadores de "La Unión" expresa que el 21 
de julio di.cho Administrador ordenó la suspensión arbitraria del Se· 
cretario General, Francisco Ortega, por el hecho de no haber acepta
do éste la imposición de la fábrica de desconocer el derecho de an
tigüedad y capacidad paralela, establecida desde muchos años en la 
fábrica, vulnerando así conquistas y normas que rigen el trabajo de 
los obreros. Hace un llamado también a las autoridades de Trabajo 
para que tomen no.ta de los actos de provocacilón de la fábrica y re
suelvan definitivamente el pliego de reclamos que elevaron en 1955 y 
que la empresa persiste en boicotear. 

disponer de espacio suficiente para dar 
cabida a su interesante colaboración, don
de palpa nuestra realidad social y con
dena la miseria y la procacidad. Gracias 
por sus elogios a nuestro Semanario. 

Esteban Corbera Vilcarromero, Truji
llo.-Una típica maniobra de la "convi 
vencía" se ha perpetrado contra este 
maestro trujillano, con más de 25 años de 
antiguedad, quien nos denuncia el abuso 
cometido por el Ministro de Educación, 
Villanueva Pinillos, el cual después de 
trasladarlo a la Inspección de Educación 
de la Provincia de Morropón, le acuerda 
otra colocación en Piura, antes de que asu
miera su cargo en Morropón, y finalmen
te tiene Que viajar a Lima para inquirir 

ESO 
• • 

por su verdadera situación, pues en Piu
ra desconocen su traslado. La vía crucis 
de este digno maestro termina cuando re
cibe una Resolución Ministerial que lo 
reemplaza por un recomendado de dipu
tados pradistas y dispone que a él "se le 
acordará otra colocación". Ha_n pasado{ dos 
:neses y al señor Corbera hasta el momen
to no se le ha "acordado la otra coloca
ción", pese a las demandas y memoran
dums que ha dirigido al Ministro de Edu· 
cación. En relación con su tragedia, ha en
viado una carta al Ministro de Gobierno, 
denunciando este atropello cometido en 
nombre del llamado "Estado de Dere
cho". 

\ / 
MD'P 
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VIDA UNJYERSJTARIA 

Noticias y Gom'tntarios:. 
¿QUE HAY TRAS LA 
RENUNCIA DE LOS 
DOCENTES DE 
SAN FE'RNANDO? 

La Cámara de Senadores ha acordado 
que sea el Consejo-Interuniversitario de 
Rectores, con carácter inapelable, el que 
resuelva si en la Facultad de Medicina de 
San Fernando debe haber o no el "co
gobierno del tercio estudiantil", confor
me existe en todas las Facultades de las 
diversas Universidades del país. Aproba
do el proyecto los docentes de la F. de Me
dicina han renunciado masivamente, en
tendiendo, según ellos, que aquella era 
la más digna actitud. 

La opinión pública debe saber qué es lo 
que realmente se oculta tras la "digna" 
actitud de los docentes de Medicina. 

La verdad es que los profesores de San 
Fernando no se oponen al cogobierno p{>r· 
que quieran defender la salud del pueblo, 
o porque se destruiría la Facultad, ni tam
poco porque el estudiante deba solamen
te estudiar o porque se politizaría la Uni
versidad; se oponen simple y llanamente 
por un prejuicio político; dicen que con 
con el "cogobierno del tercio estudiantil" 
se pone a la Facultad de Medicina en ma
nos de un partido político, el aprismo. A 
ese respecto es muy ilustrativo el artículo 
publicado por el Dr1., Uriel García Cáce- . 
res en el diario "El Comercio", quren no 
puede menos que sorprendei:se al com
probar cómo tanto los estudiantes apris
tas y no apristas se han unido para pedir 
la derogatoria del art. 349 de la Ley 13417, 
olvidando como lo expresaba el Presiedn
te de la F'usM y de la FEP, Max Hernán· 
dez que la unidad de los estudiantes no se 
bas~ en consideraciones políticas, sino en 
el caro anhelo de tr:msformar la Univer
sidad y ponerla al servicio del país y de 
la sociedad. 

El aniquilamiento de la educación mé
dica en el Perú puede producirse existien
do o no el "cogobierno del tercio estudian
til", y esa destrucción de la educación mé
dica no está en manos de los estu
diantes ni siquiera en las del Parlamen
to. Está en las manos de los docentes de 
Medicina, porque no se puede creer que 
sean maestros o sólo tengan deseos de en
señar cuando no hay cogobierno, pero de
jan de ser maestros y desdeñan la ense
ñanza en cuanto se implante el cogobier
no. 

U. COMUNAL: COMISION 
QUE DESORGANIZA 

Los estudiantes de la U. Comunal del 
Centro hace más de dos semanas que se 
encuentran en huelga indefinida exigien
do la nacionalización de esa Universidad, 
o cuando menos su reorganización. 

El Gobierno ha venido haciendo oídos 
sordos a tales demandas y aún a los gra
ves irregularidades que se han cometido, 
pero ante la presión ya no sólo de la ju· 
ve~ud estudiosa de Huancayo, sino de 
todo el pueblo y de todos los pueblos del 
Centro del país, ha nombrado una comi
sión reorganizadora, pero lamentab~
mente compuesta en su totalidad por con
vivientes, 3 apristas y un pradista, por lo 
que ha merecido el repudio unánime de 
todos los estudiantes de la Universidad 
Comunal. 
• El gobierno debe comprender que la 
educación no puede ser materia de com
ponendas políticas, ni forma de pago de 
compromisos polfticos, debe su,stentarse 
en una esencia ética y un profundo con
tenido nacional y social, y tales fines no 
pueden ser alcanzados por quienes antes 
que educar prefieren hacer proselitism<? 
político ni por pseudos educadores. De ah1 
el imperativo de que se nombre una co
misión reorganizadora de la U. Comunal, 
imparcial, idónea y con participación de 
los estudiantes. 

O.M.L. 
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LIBERTAD 

El ·llamado "Estado Libre Asociado" de 
Puerto Rico, al cual los y.anqu.is llaman en 
inglés "Comunidad de Puerto Rico" ("The 
Commonwealth of Puerto Rico") ee simple
mente un,a, eolonia disfra.zada con un nombre 
que ni siquiera es original; es como bien se 
ha dicho, un "eunuco coloni.aJ•/_ 

, -Juan Juarbe y Ju.arbe, en "El derecho de 
Puerto Rico a su. independencia". 

Bolívar nos advirtic~: "Los Esta.dos Uni
dos parecen destinados por la P¡O:vl~a 

¡para plagar la América de miserias en 
nombre de la libertad". Esto lo saben muy 
bien los puertorriqueños, desde ese mes 

. de junio de 1898, en que eJnñayor generar' 
Nelson Miles, de la marinería de guerra 
yanqui, plantó sus acorazados frente a 
las costas de Puerto Rico, bombardeó la 
capital, San Juan, desembarcó sus tropas 
Y lanzó esta proclama: "Los Estados Uni
dos, por la causa de la Libertad, de la 
Justicia y de la Humanidad, ha venido a 
ocupar la Isla de Puerto Rico. Viene os
tentando el estandarte de la Libertad de 
la Justicia .Y Humanidad, para todos aque
llos que viven bajo su protección y am
paro". Desde ese infausto día, desapareció 
por completo la !ibertad en Puerto Jti:co; 
y la antigua Bormquen, la isla "más- ~
lla, entre el Atlántico y el C ribe''¡ donde 
"la naturaleza ha plantado Jn jardín" y 
"el hombre sólo tiene que cultivarlo' y 
conservarlo para que florezca como otro 
Paraíso", se convirtió en un infierno de 
esclavitud y miseria. Esta situación no ha 
cambiado bajo el régim~n del "Estado 
lti!}rn A.rociado", qu~ narma fa§ actuales 
relaciones entre la Isla y la metrópoli 
yanqui. Ninguna propaganda de merca
deres o turistas, sobre los pretendidos be
neficios del "american way of life", pue
de disimular las cadenas, el hierro del 
esclavo y las libreas. En esta parte del 
mundo, mal llamado "Continente de la 
Libertad", Puerto Rico es una hermana 
triste y prisionera, bajo la "protección y 
amparo" de los Estados Unidos. 

ESTAN,DAR'TES 
IMPERIALES 

¿Cuál es la historia de las relaciones 
entre los Estados Unidos y Puerto Rico? 
¿Qué es el "Estado Libre Asociado"? 
¿ Cuál es, en realidad, la situación de la 
Isla, bajo el dominio yanqui? 

Puerto Rico, en la parte más oriental 
de las Antillas Mayores, siempre fue una 
presa apetecida por los Estados Unidos de 
Norteamérica. Desde el siglo pasado 
(l!l23), John Quincy Adams, entonces Se
cretario de Estado del Presidente Monroe, 
señaló la política a seguir frente a Cuba 
y Puerto Rico. "Estas islas --dijo- por 
su posición local son apéndices naturales 
del continente norteamericano. . . indis
pensables para la continuación de la Unión 
y el mantenimiento de su integridad". 
Cuando Bolívar incluyó en sus planes 
conquistar la independencia de Puerto Ri
co, mediante la acción combinada de los 
ejércitos libertadores de Colombia y Mé
xico, los Estados Unidos expresaron su 
desacuerdo y presionaron a Colombia para 
dar marcha atrás. Denunciaron incluso la 
expedición que preparó con ese fin el al
saciano Ducoudray Holstein; lo hicieron 
apresar, y deportar a Francia donde mu
rió en la cárcel. En 1898, los puertorrique
ños, al igual que los cubanos, habían da
do pasd's decisivos en su lucha por la in
dependencia de España. Puerto Rico había 
realizado un intento de constituírse en 
república el 23 de septiembre de 1868, en 
la ciudad de Lares ("Grito de Lares"), ba
jo la inspiración patriota de Ramón Eme
terio Betances; y poco después, en 1897, 
había co)lquistado la "Carta Autonómica", 
que le otorgaba un gobierno local y pro
pio dentro del imperio español.t Pero los 
yanquis consideraron que era el momen
to de aplicar la política de Quincy Adams 
y declararon la guerra a España. Los fru
tos fueron ,Cuba y Puerto Rico. El mayor 
general Nelson Miles disparó entonces sus 
cañones y lanzó su irónica proclama. Al 
irse los estandartes españoles, no fue la 
bandera borinqueña la que se elevó en la 
Isla, sino la insignia del imJ>erialismo 
yanqui, con su cortejo de miseria "en nom
bre de la libertad". 

• 
ESTATUT,O COLONIAL 

Un largo y comp\icado proceso· se desa
rrolla desde entonces hasta la fecha. Des
pués de los años de ocupación militar, el h 

Congreso de los Estados Unidos, en 1902, 
aprueba la llamada "Ley Foraker", que es 
el primer intento de organizar el régimen 
colonial. Medianté esta ley, los puertorri~ 
queños pueden elegir su propia Cámara 
de Representantes y participar en el go
bierno de la Isla, pero sujetos a la l gis
lación del Congreso Norteamericano y 111 
Ejecutivo de los Estados Unidos, que nom 
bra los principales funcionarios y cliril{1· 
todas sus actividades económicas y ¡mlltl 
cas. En 1917 se producen algunos c11rnb111 . . 
Se aprueba en Washington una nUl'Vll l1•y, 
conocida como el "Acta Janes", t>or 111 
cual se concede a los puertorriqul'n0M In 

EN EL MUNDO 

ciudadanía norteamericana y la· facultad 
de enviar un representante -Comisiona
do Residente-- al Congreso Norteameri
cano, con derecho a voz pero no a voto. 
El Gobernador sigue siendo designado por 
la Casa Blanca, y los acuerdos de la Cá
mara de Representantes de Puerto Rico 
quedan ~ujetos al triple veto del Congre
so, del !'residente y del Tribunal Supre
mo de los Estados Unidos. Treinta años 
más tarde, en 1947 .. Harry Truman acce
de a que el Gobernador de la isla sea ele
gido por los. puertorriqueños y no desig
nado por Washington (Ley 362), y en 

1950 (Ley 600) les permite que realicen 
una Convención Constituyente para dic
tarse una nueva fórmula de régimen de 
gobierno local. La Constituyente. redactó 
entonces la Constitucién del "Estado Li 
bre Asociado", que fue ratificada por e l 
Congreso de los Estados Unidos el 3 qe 
julio de 1952, y que es la que rige en la 
actualidad las relaciones entre Puerto Ri
co y los Estados Upidos de Norteamérica. 

Con el Estado Libre Asociado, Puerto 
Rico tendría una Constitución propia, ele
giría Gobernador y Cámara de Represen
tantes, y dictaría sus propias leyes; estan · 
do limitada únicamente su soberanía. en 
la reprepentación.. dq¡lomática y en la po
lítica exterior. así como en la defensa na
cional, que las ejercen los Estados Unidos, 
mediante acuerdo "mutuo y voluntario". 
De ahí que los Estados Unidos propusie
ran a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas en 1953, que se les relevase 
de la obligación de rendir informes sobre 
Puerto Rico, como territorio dependíente 
o colonial, porque, dijeron sus delegados, 
la Isla había alcanzado plena soberanía 
bajo la Ley 600 y la Constitución ratifi
cada en 1952 por el Congreso Norteame
ricano. De ahi también que en 1960, los 
Estados Unidos se opusieran en la misma 
Asamblea de la ONU. a toda mención so
bre Puerto Rico, cuando se aprobó la "De
claración de Independencia" sobre el pro
blema colonial, y cuando Cuba y la Unión 
Soviética lo acusaron de "estar destruyen
do la nacionalidad puertorriqueña". 

¡VIVAN LAS CADEN'AS! 

Por su parte, el Gobernador de Puerto 
Rico, Muñoz Marín, electo desde 1948, en 
virtud de la Ley 362, y reelegido hasta la 
fecha, ha sido el principal propugnador de 

· la fórmula del Estado Libre Asociado y 
se opone a todo cambio, llegando a decir 
(1953) que la Isla, bajo el régimen del 
Commowealth, tiene "una libertad inte
gral que está compuesta por todas las li
bertades del hombre y no una sóla", y 
que es "un ejemplo para el mejor enten
dimiento en el Hemisferio Americano con 
respecto a los millones de norteamerica
nos y latinoamericanos que deben marchar 
hermanados para bien del mundo". En 
cuanto a la intervención de Cuba y la 
URSS, en la ONU, en 1960 Muñoz Marín 
dirigió una carta al Pre~idente de la 
Asamblea, rechazando la denuncia y di
ciendo qu~ · "Puerto Rico había escogido 
con toda libertad su actual relación con 
los Estados Unidos, sobre la base del con
sentimiento mutuo y del mutuo respeto". 
Muñoz Marín y sus allegados quisieran 
más bien, que la integración de Puert¿ 
Rico a los Estados Unidos fuera más com
pleta todavía, y que se convierta, rápida
mente, en un Estado más de Norteaméri
ca, igual que Hawai o Alaska. Dos argu
mentos exhibe Muñoz Marín, para ·soste
ner el estado actual de las relaciones con 
los Est¡¡dos Unidos y la fórmula del Es
tado Libre Asociado: el hecho de que to
dos los cambios, así corrio sus sucesivas 
elecciones, se han producido mediante re
ferendums o plebiscitos, es decir, median! 
te el voto de la mayoría de puertorrique
ños, y el gran desarrollo material de la 
Isla, bajo la "protección y amparo" yan
qui. 

Siguiendo este planteamiento de los Es
tados Unidos y de Muñoz Marín, muchos 
gobiernos y políticos en América Latina, 
especialmente gentes como los líderes 
apristas, o los figueres, o los betancourts, 
aplauden. e'l Estado Libre · Asociado como 
un descubrimiento geni:al, baten palmas y 
abren la boca, ' deslumbrados, ante esa 
muestra esplendorosa del "interamerica
nismo sin imperio" y del "american way 
of lile", deseando para sus propios pue
blos la misma suerte. 

UNA REPUCNAN,TE 
FA~SA 

Todo esto, sin embargo, es una farsa; 
una repugnante farsa. El Estado Libre 
Asociado es, en los hechos, una colonia 
yanqui; y ahí no existe libertad, democra
cia, ni soberanía. El progreso material, es 
t•l progreso de las factorías coloniales; y, 
1•n última instancia, ningún prisionero 
ll('l ' l)ln lus caden¡ls por muy cebado que 
·,· 1•nruc•1\lrc. Los puertorriqueños quie
n n . u propin bandera, y por ella sufren 
1· 111'<' 1 ct•11 t<•narcs de patriotas y han en
ln •¡•11do HU vidn muchos héroes. Quienes 
1plu11cl!'n u Muñoz Mnrín en América so 

lamente revelan su alma de esclavos o de 
mercenarios coloniales. Puerto Rico es una 
base económica, política y militar de los 
Estados Unidos, apuntada contra el cora
zón de todos los pueblos de América La
tina y del mundo. 

Bastaría un corto recuento de hechos 
para comprobarlo. 

No solamente la política exterior o la 
defensa nacional están en manos de los 
Estados Unidos, que han convertido a la 
Isla en una cantera de enganchadores 
"expertos en problemas de América La
tina~•, en un foco de corrupción y coima 
contra los movimientos populares del Con
tinente, en nido de crey ntcs n el "in
teramericanismo sin imp ·rio", en r arva 
de carn de cañón para las aventuras im.pe
riahstas (en la primera guerra mundial 
participaron 200 mil puertorriqueños; 400 
mil en la segunda y 40 mil en la de CQ
rea), y en una gigantesca base militar con 
estaciones de submarinos atómicos o de 
lanzamiento de cohetes, sino que toda la 
vida de Puerto Rico está en manos yan-
quis y a su arbitrio. . _ 

Las aduanas, los correos, las comunica
ciones marítimas, aéreas y radiales; la 
inmigración o emigración, están bajo el 
control estricto de los Estados Unidos. El 
dólar es la moneda oficial. Las decisiones 
del Tribunal Supremo de la Isla pueden 
ser revisadas por los tribunales federales 
norteamericanos, cuando las consideran 
"localmente inaplicables", y todas las le
yes generales de los Estados Unidos, tales 
como la Taft-Hartley, la de Cabotaje, la 
McCarran, o -las de inmigración, rigen for
zosamente en Puerto Rico. La industria 
del azúcar está controlada por los Estados 
Unidos, y Puerto ij.ico no puede aplicarle 
aranceles propios. El Congreso de los Es
tados Unidos tiene poder ilimitado de ex 
propiación sobre la tierra y propiedades 
puertorriqueñas. Los tratados internacio
nales de c:mnercio suscritos por los Esta
dos Unidos no rigen en Puerto Rico. Es
tados Unidos controla casi el 100% de las 
exportaciones e im¡portaciones. En total, 
dice el ''Movimiento Pro-'Jndeipendencia 
de Puerto Rico" (Gabriel Vicente Maura), 
hay 38 materias en que se "tiene a Puerto 
Rico sujeto de pies y manos al control del 
Congreso Norteamericano: su mercado, su 
com~rcio, sus relaciones, su vida consti
tucional, sus medios de transporte, sus co
municaciones, su producción, su banca, 
sus empresas, su tierra, su sangre, etc. Es
to, en pocas palabras, es lo que llaman 
Estado Libre Asociado". 

Encima de esto, el desprecio. Los yan
quis llaman a los puertorriqueños "grea
sers" (grasosos). Leemos en el periódico 
"Puerto Rico Libre" (31 de diciembre de 
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, 1960): "A nosotros, los oprimidos por la 
desgracia colonia[, se nos persigue en 
nuestro trabajo, se nos acosa con míras a 
hacernos perder la cabeza, se nos. tiene 
como apestados; somos ilotas". Puerto Ri
co tiene la más alta densidad del conti
nente americano, cada año se incorporan 
16 mil personas a las fuerzas del trabajo, 
y es necesario reducir la natalidad "para 
evit~r la supervivencia de gente predesti
nada a vivir en malas condiciones". (Fa
milia y fecundidad en Puerto Rico. J. Ma
yone Stycos). Los puertorriqueños que 
emigran a los Estados Unidos, "habitan, 
calle< de por medio, con los negros de Har
lem, en edificios de inquilinato sucios, po
bres;- con ratas y basura. Busca en lo irra
cional la defensa que le niegan sus pro
pias fuerzas". (Germán Arciniegas). 

Después, la represión brutal y el crimen 
contra los patriotas que desean ardiente
mente una Borinquen libre y soberana, sin 
ataduras yanquis. Albizu Campos, apren
dió sus primeras letras luchando contra el 
inva~9.r y está condenado a prisión por vi
da. torturado, casi ciego y medio enloque
cido_- Unos diputados ecuatorianos lo fue
ron a visitar, después de mucho esfuerzo, 
y, al verlo, en tan terribles condiciones, 
"los tres diputados y el propio Albizu es
tallaron en llanto. (Diario "El Imparcial", 
San Juan de Puerto Rico, 25 de diciembre 
de 1957). Ricardo Díaz, del Partido Na
cionalista, ha sido sentenciado a 485 años 
de prisión. A sus padres, con igual con
dena, los pusieron en libertad, cuando les 
restaban solamente.. lUl!lli. mimti.Q,'L tif-~ v.i.rta.. 
Otros héroes están en las cárceles de los 
Estados Unidós. Muchos más bajo tierra. 
¡Y todavía Muñoz Marín dice que Puerto 
Riéo es la "suma de todas las libertades 
del hombre"! 

En estas condiciones ¿quién y cómo va 
a votar? ¿Pueden hacerlo libremente los 
"apestados", los "ilotas", los "greasers", 
los encarcelados, los perseguidos, los muer
tos en vida? Si todo es una farsa, farsa es 
también el voto. Y, en última instancia, 
sería "una monstruosidad, por cualquier 
razón, aceptar legalmente un plebiscito en 
el cual un pueblo aceptase vivir en colo
niaje, al igual que es nula la voluntad d<> 
un hombre de continuar como esclavo" 
(José Portuondo Castro). Ni Estado Libre 
Asociado, ni nuevo Estado de la Unión. 
José María Hostos, Betances, Albizu, co
mo Martí, Bolívar, Mariátegui, Fidel Cas
tro, $andino, Mella, son · profunda y en
trañablemente latinoamericanos y no quie
ren que su patria sea una nueva estrella 
prisionera en la bandera de las barras y 
las estrellas. Ni colonia. Sólo quieren su 
bandera borinqueña. 

BRASIL &E MANT·IENE FIRMÉ SOBRE LA 
AUTODETERMINACION 
El Presidente Janio Quadros pronunció 

un discurso durante la ceremonia inau
gural de una Exposición de Arte Argenti
no Contemporáneo en el Museo de Arte 
Moderno de Río de J aneiro y declaró que 
la política de Brasil servirá "para forta
lecer el principio de autodeterminación de 
los pueblos e introducir un nuevo ~lemen
to de equilibrio en un continente que na
ció unido y debe permanecer unido". 

Después destacó que "con una posición 
altiva e independiente que no tolera inge
rencias, condicionada únicamente por sus 
legítimos intereses, Brasil no se desvía de 
sus compromisos". · 

Refiriéndose posteriormente a las rela
ciones entre Argentina y Brasil, el Pre
sidente Quadros dijo: "Con el President~ 
Frondizi acordamos iniciar una política 
tendiente a estrechar relaciones bilatera
les, una política que elevará nuestro in
tercambio cultural y comercial a niveles 
jamás antes alcanzados. Acordamos asi
mismo que esta política, para fortalecer 
y reforzar recíprocamente la posición in
ternacional de las dos naciones, deberá 

servi~ t_aJ'!lbién para imponer el respeto 
al prmc1p10 de la autodeterminación de los 
pueblos". 

Quadros señaló que estaba persuadido 
de que "nuestra tolerancia podrá contri
buir a la causa de la armonía entre los 
pueblos. La marcha del tiempo y la evo
lución de la historia están a nuestro favor. 
Por ello brasileños y argentinos, unidos 
aquí, podemos enviar un mensaje de ideal 
y trabajo fecundo". 

Respecto a la política exterior de Bra
sil, Quadros dijo: "Reclam~mos y deman
damos el derecho y la libertad de dirigir 
nuestros propios intereses por nosotros 
mismos. Creemos por otra parte que nues
tra vocación de toleranci~, nuestra situa
ción de carecer de preco¡::icepciones radi
cales y nuestras ideas democráticas, cons
tituyen factores de comprensión, constitu
yen un elemento que podrá contribuir po
derosa~nte a la causa de la armonía en
tre todas las naciones y por ello a todas 
las naciones extendemos generosamente 
nue¡tra mano". 

L_A CtQBT .8~ bi; ,tf UM0-1.l·=_ .. -EJ-~--A QEF 
Buenos Aires.- El 

escritor fiorteameri
cano Carleton Beals, 
quien en su última 
gira continental exa
minó ., los problemas 
,de las estructuras 
agrarias latinoameri
canas, señala como 
una gran hipocresía 
la recomendación he
cha por el ¡obierno 

de1·EE. · UU. a los países subdesarrollados 
del hemisferio para que re.alicen reformas 
agrarias. . 

Beals escribe que . éon la demagógica 
demanda del équrpo de Kennedy, en fa
vor de una reforma agraria--dirigida a en
gañar a los campesinos que reclaman un 
cambio ·en cuanto a la explotación de la 
tierra se refiere- lo único que se busca 
es impedir que sea seguido el ejemplo de 
Cuba. Sin embargo, en realidad, la re
forma agraria que recomienda el gobier
no yanqui para América Latina sólo cons
tituye una nueva cortina de humo detrás 
de la cual los latifundistas y los monopo
lios extranjeros continuarán enriquecién
dose a costa de los campesinos pobres y 
de los obreros del campo. 

El escritor norteamericano indica que 
por ejemplo en Chile la "reforma agra
ria" dél gobierno ha dado como resulta
do el que · unos 200,000 campesinos fue
ran echados a la calle, y que los latifun
distas hayan podido apropiarse de gran
des territorios. Beals expresa que también 
en Ecuador. Colombia, Honduras y PERU, 
las "reformas agrarias" están únicamen
te al ~ervicio de los ricos. 

10 e aneiro.-Con un informe espe
cial., publicado ayer, más de cincuenta 
personalidades políticas y culturales bra
sileras, saludaron la decisión de varias or
ganizaciones juveniles de Brasil, de asis
tir al Foro Mundial de la Juventud que se 
inaugurará en Moscú · el 25 de e¡te mes. 

"Los gloriosos portadores de las tra
diciones de lucha de la juventud brasile
ra --dice el informe- tendrán la opor
tunidad de conocer, en el foro, a sus co~ 
legas de otros países e intercambiar va
liosas experiencias de lucha por sus de
rechos". Firman el mensaje, entre otros, 
Sergio Magalhaes, Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados; Bento Gonzalves, 
Presidente del Frente Parlamentario Na· 
cionalista y diputados de distintos partí◄ 
dos oliticos 
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DON MANUEL APOLINARIO 
En el PATRIO ANIVERSARIO 

Al parecer escrito todo a mano, 
emitió el General de Monterrico 
un papel de den páginas y pico 
dirigido al sufrido ciudadano 

Afirmó que si el pueblo soberano 
se lo pide, dirá: "¡Me sacrifico!", 
haciendo de la Ley chichirimico 
según lo establecido de antemano. 

Menos mal que si en Tarma- y me lo explico
no se produj-0 boche y contusión, 
el resto del país posee un rico 

arsenal de pedrones de ocasión, . 
con el cual tanto el grande como · el chico 
salvarán de otro "ochenio" a la Nación. 

PITO LIRA: 

tw4~Mt•l~l4:l•l:f•Jllltl•l 
IDOLO 

(Vals conviviente entonado por Papaya y dedicado a su socio, e.l Jefe Nato del 
M.D.P.) 

Un día en perfecta paz, 
llenos de armonía dos . . . 
¿Díganme si existe amor, 
donde hay tanta vanidad? 
¿Por qué robarme quieres las masas 
y no matarme? 
¿Por qué Manuel) oh ídolo, 
quieres martirizarme? 
Deja que yo engorde 
y que en paz digiera, 
anota que a mi partido 
con este amor mataste. 
(dolo, tú eres mi amor, 
préstame unos cuantos dólares, 
que aunque vengan de Beltrán 
así cobro el deshonor . 

DERECHO VIEJO 
(Tango dedicado a Ambrosio Malvas (a) Merino Reyna) 

En un viejo almacén 
del Paseo Colón 
donde van los que quieren 
empleo oficial, 
todo triste y golpeado 
una tarde encontré 
a un Ministro sentado 
en oscuro rinoón. 
Al mirarlo sentí 
ua profunda emoción 
y en su pecho un ridículo 
muy hondo adiviné, 
y sentándome junto, a su lado, 
le hablé, 
y él entonces me hizo 

esta fiel confesión, 
ponga, amigo, atención ... 
"Sabe Ud. que es condición 
del pradista el sufrir . .. 
Un recurso de desacato 
contra el M.S.P., 
lo he perdido por un jues 
que no sucumbió al poder, 
y aunque en eso mi "agua de malvas" 
sin piedad la derramó 
ya no quiero verlo nunca, 
que en la vida sea feliz, 
con la libertad de prensa 
de la inmensa oposición". 
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