
IV Epoca NY 21 , _ Lima., 13 de Setiembre de 1961_ Chincha 243.-Telf. 45846-Precio: S/. 2.00 
Redacción: A. Oquendo, S. Salazar Bondy Responsables:·, Adolfo-. Cór-dova,_. I,,,eopoldo VidaJ • ORGANO DEL MOVIMIENTO SOCIAL-PROGltESISTA • 

Al Desnudo el Engaño de las "MUT ALES" 

Después de corto tiempo de vigencia de la ley que creó las llamadas. "Asocia
ciones Mutuales de Crédito para Vivienda", el pretendido reim,ate de un mmueble 
-que una de estas instituciones "hipoteoó" no obstante pertenecer a otra persona,... · 
ha puesto bruscamente al descubierto todo lo que es posible hacer al amparo de tan 
amañado dispositivo legal y en perjuicio de los, _ingenuos ahorristas que siguen so
ñando con la "casa propia•'. 

Un diario local en días pasados, puso· de relieve un insignificante aviso de r~
mate judicial apa~ido ~n la gaceta oficial "EL PE_RUANO", se;&"ún el cual, debia 
subastarse un inmueble ubicado en el distrito del Runac calle Ricardo Ben~m 567, 
que parecía pertenl:cer a aquella Mutual. Pero el verdadero propietari~ del mmue
ble, señor Eduardo Maldona1lo Figueroa., advertido de esta osc11.ra maniobra! !ª ba
bia interpuesto acción judicial tanto contra la Mutual como contra el ingenuo 
Pcreedor, pues el inmueble .embargado no sólo no pertenecía a la mutual sino que 
ésta viene percibiendo mensualmente las cuotas correspondientes que le abona el 
propietario. Por otro lado, se hizo público, de esta manera, que el citado inmueble, 
objeto del embargo y del retm.ate, se ~neuentra inscrito en los Registros Públicos 
a nombre del propietario y no de la sus,odicha mutual. 

VIL COMERCIO CON UN "SUERO" 

Este hecho viene a constituir la culminación de una serie de irregularidades 
que se vienen cometiendo al amparo del "sueño de la casa propia". En varias otras 
oportunidades algunos periódicos de esta ciudad habían denunciado defraudaciones 
semejantes, frente a las cuales la Superintendencia de Bancos tenía forzosamente 
que "correr traslado", pues aunque engañosamente se pretende hacer creer que esas 
curiosas instituciones están supervigiladas por la Superintendencia ello no es cier
to. De esta forma, los ahorristas no tienen -ya no en teoría sino comprobado en la 
práctica- la más mínima garantía, consistente en la seguridad de sus propios re
uursos ya que no es posible referirse al verdadero "sueño" que es obtener un cré
dito de sus mismos ahorros y de· los demás asociados. 

Ninguna disposición en el Perú ha sido tan ardient•ente defendida por Pedro 
Beltrán, sus periódicos, sus familiares y allegados, y sus escribientes a sueldo, 
que esta relativa a las Mutuales. Por mucho que el Social Progresismo ha batallado 
contra élla mediante intervenciones parlamentarias, comunicados oficiales, campa
ñas de difusión, denuncias, etc., nada ~ ha consquido. Ni siquiera se ha logrado. 
como elemental requisito, que la malhadada ley sea re¡lamentada por el Poder 
Ejecutivo, para precisar sus alcances y la Intervención de la Superintendencia de 
Baneos, S.uperintendencia de Contribuciones y Municipios,; · todos los, cuales tienen 
jurisdicción en la aplicación de la ley, sea por via de fiscalización, s4'a por respon• 
sabilidad en la liberaci,ón de impuestos fiscales y municipales. 

Hemos demostrado hasta la saciedad ---obteniendo como respu~ ·adjetivos y 
denuestos- que toda clase de combinaciones y defraudaciones es posible al am,
paro de la falsa etiqueta de este original ''mutualismo". Y d. Gobierno, p¡resiónado 
primero y dirigido después por Pedro Beltrán, nada ha hecho siquiera por garanti-
zar los intereses de los pequeños ahorristas. · 

. Hechos como los descritos -y como otros que continuaremos denuneiando
ponen en evidencia que se ha dado forma legal a las operaciones dolosas de los 
lUantilla Ventura y los Céspedes, tal como lo denunciara oportunamente el Diputa-, 
do del M.S.P ., Efrain Ruiz Caro. 

LA LEY BELTRAN, LEY PLUTOCRATICA 

Para proteger a los pequeños inversionistas, para garantizar la · finalidad SA>Cia~· 
que se dice perseguir, para promover·· 1a 'formación de capitales que se interesen 
por el crédito hipotec3;rlo, no basta con afirmar que una mutual determinada esta 
integrada por 'hombr.es ·honestos y correctos. Es Indispensable cerrar en 1~ ley
todas las rendijas por los cuales es posible que se filtren --como ha ocurrido- tra
ficantes de terrenos, casas y ensueños familiares. Lo que está mat' no es que una 
u otra institución hagan negociados "legales"; lo que está ·mal es el sistema mismo 
que lo permite. Y como reza: el refrán, "tan ladrón es el que roba como· el que carg~ 
el saco". Mantener el sistema vigente, apoyarlo, defenderlo, estimularlo es hacel'S(C) 
cómplice de las defraudaciones, estafas y engaños que la ley permite, icogiéndose, 
por añadidura a liberaciones de impuestos sin limites. / ' 

Para colmo de todo lo que viene ocurriendo, las dudosas mutu~es cuentan 
ahora con un respaldo espectacular en sus operaciones, - consistente en el otorga
miento de créditos -por lo menos a alguna de ellas, aunque la gente< crea que a 
todas sin distinción- de fuentes internacionales. La "Alianza para el Progreso" se 
va a convertir así, aunque declarativa)m.ente los altos personajes del gobierno yan
qui traten de impedirlo, en "progreso" de los grupos inescrupulosos. 

Las mutuales, conver~ así en ag,encias de cré4itos ,-perq no de- recursos 
propios sino de préstamos para el "progreso"'- atraerán a más ingenuos. ¡Quién 
no se inscribirá para rec~blr un préstamo, en esta dan.za de dólares! Y tras de los 
ingenuos, tras los "tontos útiles" de los oligarcas, las decenas de operaciones que )7 la ~ permite a las mutuales se seguirán realizando. Dora es de detener estos 

, ab, ·. J: :' 1 .. c,ontra los modestos ahorris,tas, contr~ el Estado, contra. la fe t'bllca. 
ASooiaclones de ahorros y prestamos, si; debidamente regliµnen das y orien

tadas. Agencias financieras . para especular, defraudar, burlar 1mpu ~. nó. Por 
eso, seguiremos ocupándonos de estos asuntos y sacando a luz públi~a, pese a quien · 
pesare, documentos reveladores. ' 

El miedo del Gobierno a las ideas 
El domingo pasado durante el desarrollo del pro¡rama de televisión "Las car

tas· sobre la · mesa" del Canal 4, al cual había sido invitado el Diputado Getmán 
Tito Gutiérrez Secretario Gener.a:l del Movimiento Social Progresista, un oficial 
de policía aco~pañado de investigadores y "soplones" intentó interr1:1ffipir la .e~i
si•5n porque, según slls propias palabras, "s.e estaba!l propu~ndo ide:1s soci.a!i~
tas". Si no fuera porque tal medida gobiermsta confirma: la actitud antidemocrati
ca y abusiva de la convivencia. el hecho llama:ría más bien a risa. El verbo pro
pugnar -oue aparece en el desdichado texto de la Ley de Represión apro-p~o
beltranista::_ va a ser usado con un contenido delictuoso de que carece .en esencia. 
El intento policial del domingo contra la libre expresión, que fuera rechazado 
valientemente por un directivo del Can.al 4, el señor Ricardo Palma, es una escara
muza de lo que en e! futuro, durant~ el próximo_ proceso 1:~ct?ral, pare<;e _que será 
una ofensiva del mas puro macartismo de parte del oficialismo conviviente. El 
M.S.P.; en un comunica<;l.o del mismo domingo, denunció es!a. forma de la violen
cia contra la izquierda, auspiciada por los grupos plutocrat1cos que detentan el 

podNinguna disposición constitucional prohibe !a ~fusi'5n de ~li:5 . teorías · socJ~lis
tas. y menos, por supuesto, las declaracior .. es publicas _ de sus dingentes politl~os 
acerca de los problemas nacionales y muncnal_es, cualquiera que fuex;e ~a d<;>ctnna 
en que se inspiren. Mas aún, cuando ellas son respuesta a cartas ~E:l publico, mterl;-

. sado en vitales asuntos políticos. Sólo-l¡i. torpeza, la desesperacion ante el creci
miento de los partidos de .a:vá.nzada y el ~oncepto absolutista que pre':'alece entre 
las viejas y gastadas agrupaciones derechista~-que comparten el maneJo . del Esta-

.. do al servicio de intereses partícula-res, detennma estos actos de fuerza, q~e no ~me
drentarán, por supuesto, la decisión del_ ~p y el pu_eblo peruano de 1mpe_cii1; el 
fraude y la dictadura consecuente. El Miru~ro de Gobierno, responsable en últim? 
término de la fallida maniobra del domingt, debe responder por esta nueva arbi-
trariedad policiaca. , . 

Pese a la rectificación posterioi:1 los hech<;>s fueron tal c'!mo qu~dan anota~os 
.. quí. La presencia de la po~icía e.n l<?~ Estud10s de la Televtsora¡ so~ se e~lica 
con fines represivos, no de mvestigac1on o consulta absolutamente futiles e mne-
cesarios. · 

Por DOLARES, ANTIPLANIFICADO~l~['PLANIFl~~q~" 
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CARTA 
· al MINISTRO< . 

REGAtOH 
Por PEDRO COCHARCAS 

Señor Ministro de Gobierno: 
Ante todo debo decirle que he se

guido, con atención especialísima, los 
incidentes de su repentina y ascendente 
carrera de político conviviente. Me he 
informado sobre sus brillantes actua
ciones en el Parlamento nacional a don
de ha concurrido Ud. en compañía de 
una "claque" de empleados de su pro
pio Ministerio, a fin de demostrar que 
los muertitos que, de vez, en cuando, 
ocasiona la política laboral del régimen, 
son inventos de los agitadores interna
cionales; he contado la cantidad de vo
tos de confianú aue U d. ha recibido, 
que suman un núinero más que sufi
ciente para declararlo como · uno de los 
mayores confianzudos del Gabinete, con 
la natural excepción de Beltrán, que es
tá sobrado de lote; deinocráticamente, 
me he regocijado cada vez que su ca
ballerla con fusiles, palos y gases la
crimógenos ha salido a las calles en 
defensa de la sagrada Constitución, a 
librar desigual batalla con esa jauría 
de desalmados, incendiarios y terroris
tas que finje estudiar en San Marcos 
mientras socava las bases jurídicas del 
país; lo he visto también dándose abra
zos con Prado y prominentes emepedis· 
tas (allá Ud.), demostrando su sincero 
afecto por ·1as clases populares. 

Es por esto· último, 'sobre todo, que 
recurro a su despacho con entera con
fianza de ser ·escuchado y atendido por 
un hombre de sensibilidad social como 
la suya. Es el caso, señor Ministro, de 
que me he enterado por el diario "El 
Comercio" (que también parece cono
cerlo a fondo) de su plan de ayuda a 
las florerías y joyerías de esta capital. 
En efecto, en dicho cliario he leído, con 
verdadero júbilo por su hermoso gesto, 
de cómo ha favorecido trd. con más de 
26,000 soles a diferentes establecimien
tos de esos ramos, mediante compras 
periódicas e insistentes, con evidentes 
fines. de regalo y bbsequio a sus amis
tades, a quienes no tengo el gusto de 
conocer, pero a los que supongo no me
nos generosas en retribuir sus •Cálidas 
at~nciones. Bien se ve q~e Ud. sigue el 
consejo tan famoso: "Dígalo con flo
res", con un agregado original, de su 
propio cuño: "Páguelo el presupuesto 
nacional". Me he enterado, igualmente, 
que fo:r:mando el mismo trencito del re
lajo ministerial, los titulares de otras 
carteras tienen sus cuentecitas con las 
florerías que, según el último estado, 
son ias- siguientes: 

Ministro de Fomento S j. 4,960.00. 1 
Ministro de Salud Pública s¡. 6,900.00. 
Ministro de Educación. S j. 650.00 

·· Ministrd de Agricultura (una sola 
canastita) Sj. 600.00. 

Deduciendo, pues, que, los casi 40,000 
soles que gastaron en flores estos cin
co Ministerios se duplicará en 1962 (es
tamos en époc.a electoral), vengo a ha- · 
cerle un ruego en favor d_e mi amigo 
José Takayama. 

El menéionado Takayama, viejo co
nocido mío, regenta una pequeña flo
rería en Lince, y está dispuesto a lle
gar a un acuerdo con Ud. que traerá 
beneficios para ambas partes. ·Takaya
ma se convertiría en el proveedor ex
clusivo de flores para las atenciones y 
galanterías de todo· el Gabinete: hal;,ria 
que hacer .una especie de licitación, pa
ra lo cual .es necesario la concurrencia 
del señor Ministro especialista en esos 
enjuages. Por ese contrato, Takayama 

. se comprome~ a elaborar ramos de 
flores de primera calidad (en forma 
de cabeza de búfalo, para diputados 
apx:istas; en forma de m~dalla, para el 
presidente; en forma de paredón, para 
la gente de "La Prensa;'), a muy .bajo_ 
precio y con máxima prontitud. Hago 
este r uego en su nombre. porque Taka~ 
yama es un modesto comerciante que 
necesita el ampai:o suyo par.a subsistir. 

Ojalá que mi solicitud no caiga en 
el vacío. Se trata de ayudar a un hon
rado ciudadano, que es además un ar· · 
tista en su oficio. Compórtese como un 
verdadero ~inistro del Ramo: c:léle la 
exclusiva de las· flores. 

Pedro Cocharcas. 

OTROS! DIGO: Acompaño a la pre
sente, como prueba, una linda canasta 
en forma · de bomba lacrimógena. 

r 
UN TURISTA nor

teamericano le confe
só a otra persona, 
ésta de un país lati· 
noamericano, que erá 
evidente que la mi
seria y el subdesarro
llo peruanos, debidos 
principalmente al go-

~ bierno de carácter 
oligárquico que mal 

. ¡rige nuestra patria, 
desencadenarían pronto una explosión re
volucionaria. El yanqui, que todos· los años 
visita el Cuzco, confesó que en el pr6xi
mo no vendría. Su frase textual fue: "EN 
THE YEAR SIXTlY-TWO, ¡OUT OF PE· 
RU!" Todo un lema .. como se ve. 

-oOo--
"LA PREN'SA'' ya 

no sabe cómo atacar 
a los social-progresis
tas. Hace poco acu
só a Sebastián Sala
zar Bondy, aprove
chando de la infortu
nada carta de un 
grupo de actores de 
la Compañía Nacio
nal e Comedias -a 
los cuales maneja el 
aprista Carlos Tosi, Director "con tercer 
año de primaria", según propia confe
sión-, de reirse en el teatro en forma 
"grosera". Salazar Bondy aclaro que se 
trataba de una vil calumnia. En realidad 
la rectüicación a la información de Ba
quíjano estaba demás. Los escribientes de 
Beltrán lanzan sobre los social-progresis
tas las IIJJ.ás absurdas acusaciones: que asis
ten a restaurantes caros, que se visten con 
ropa de calidad, que les gusta ir. a cines 
de estreno, y que se ríen en el teatro ... ¡El 
colmo! ¿Cuándo les reproobaráq que se 
bañen, se lustren los zapatos, usen den
trífico y no les huelan mal 'los pies, como 
a ciertos editorialistas? 

- oOo-
EL GENERAL 

Odría busca sin éxi
t o un contacto con 
las izquierdas. No se 
va a poder . .. Lo úni
co que queda por ha
cer, si el ex-dictador , 
quiere realizar un 
acto positivo con res
pecto a las cle-:-::io
nes de . 1962, es de 0 

sengañar a los inge-
nuos ciudadanos que lo siguen y hacerles 
una invitación para que luchen en lag, fi -

. las del antimperialismo y la revoluci'6n 
social. Y, luego, retirarse a sus cuarteles 
de invierno. El peligro está en Baquíjano, 
el PaseQ_ Colón y el ej.e de la Amargura· 

Alfonso U garte, y hay que hacérselo ve; 
a esa pequeña' parte del pueblo que está 
desorientada. 

-oOo-

"LOS HOMBRES que ignoran la histo· 
ria --escribió Santayana- están condena
dos a repetir el pasado". Es ésta una ver
dad rotunda. Los derechistas, reacciona
rios- proimpeitialistas y otra laya de cie
gos, dan lo$ mismos erróneos pasos que 
antes dieron los "civilistas". Cavan, pues, 
su tumba política. 

-oOo-
¿SABE UD., lector, 

qué es la "J ohn Birch 
Society"?. El funda· 
dor de esa sociedad 
norteamericana, .mís
ter Robert Welch, di
jo: "El Presidente.Ei
senhower es miem
bro del Partido Co
munista, y su herma
no Milton es su supe· 
rior jerárquico ... " Se 

trata de una agrupación fascista, de ma
cartismo de alta tensi•6n, que, no obstante 
haber merecido el repudio de todas las. 
entidades y persona¡¡ democráticas de los 
Estados Unidos, se halla en pleno ascen
so, gracias ar apoyo que le brindan millo
narios, clérigos presbiteríanos y jefes del 
Pentágono. Una amplia información so
bre esta secta -aue en el Perú encontra
ría· entusiastas adeptos entre los chiri
núsculos y zegarrantes de Baquíjano
aparecerá pr6ximamente en nuestro se
manario. 

....:..o00-

EL DIARIO "Ex-
preso" -de propie
dad de Manuel Mu
jica Gallo, Benjamín 
Roca Muelle,. Pedro 
Bentín y otros dere· 
chistas moderados
está a punto de salir. 
Lo dirige José Enci
nas, hijo del gran 
Encinas, pro1m,otor de 
maestro José Antonio 
la Reforma Universi· 
taria, y aunque el vástago no parece se
guir todas las ideas de su progenitor, se 

· espera que el cotidiano adopte una posi
ción aunque sea levemente - progresista, 
ajena al canibalJsttno. olig-árqui.co dje la 
prensa de la plutocracia beltranista. Ésta, 
en tanto, prepara ún vespertino, "El Dia
rio", que dirijírá Alfonso Tealdo, pero en 
el cual prevalecerán las ideas rabináceas 
de todas las publicaciones que. salen de 
Baquíjano. 

Dioen que. en Baqu!jano 1a Amargllra y otros looales oonv1v1en
tes esté gustando la 1!ea parlam.enta51sta.Congreso apro~pro
dista para el 62,que el1g1rla,iuego e haoer un enjuague con 
le. OonstituotcSn sem.ej.ante al de Denys Espantoso a don Odll1.o 
Beltr~n.Pres1demia decorativa de Haza,que oontlnuar!a en la 
"dol•e vita" pero con banda,condeeora•1ones,4lsouraoa eon e1-
taa ~Uoa6tico-val8tud1nariaa,ete. Pero,no se va a poder ••• m. 
pueblo ést, en guardia. 
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~PIENSO 
en CUBA 

por PEPE,CBACA.BlüA 
Los lectores de "LIBERTAD" ya co

nocen el texto completo ciiel discursQ 
de Ernesto "Che" Guevara en la r.eu
nión de Punta de1. Este, en la que se 
vio de todo, desde la genuflexa ~ntre
ga de Beltrán hasta el asalto a mano 
¡umada de los diazsilveira de. colecta 
sin rendición de cue:,;i.tas. Ese· texto no 
engaña: es la palabra clara y limpia 
de quien sabe lo que dice porque sabe 
por qué causa justa lucha. Nada hay 
en ella que confirme -las deformadas 
versiones del ministro cubano que dan 
las agencias noticiosas yanquis y reco
ge cierta prensa criolla. Guevara es to· 
do lo contrario de un loco, de un faná
tico, de un exaltado. Sensatamente, con 
orden y altura, con fuentes fidedignas, 
con precisa expresi•5n el "Che" dice ahí 
muchas verdades. En vano el corres
ponsal de Baquíjano desesperó la má
quina tratando de presentar los hechos 
al revés. Pero la verdad se abre paso 
y, a la postre, se impone. El progreso 
de la humanidad. desde el esclavismo 
hasta la democracia, lo prueba. Y lo es
tá probando el paso que el hombre da 
ahora desde la democracia burguesa 
hacia el socialismo. Los que, por con
veniencia personal, por egoísmo ó por 
ininteligencia, niegan las realidades 
concretas, semejan a esos cavernícolas 
que sostuvieron que la tierra era pla
na, que la circulación cie la sang,re era 
imposible, que la aviación era un sue· 
ño a@!lfal5ellaao, qüe ei viaje humano 
a los espacios interestelares era sólo te
ma para novelas. Él discurso del "Che" 
no insulta, no melodramatiza, no mien
te. Es toda una "Profecía de América", 
según lo ha calificado un notable es
critor uruguayo, Angel Rama. 

Nos dice, en primer término, que la 
"Alianza para el Progreso" es un anal: 
gésico pasajero, pues, aparte de que 
será insuficiente para promover un de· 
sarrollo económico proporcional al cre
cimiento demográfico, sus dólares irán 
a dar a los bolsillos de los -poderosos. 
Si con la leche en polvo suéedió el bo
chornoso caso de su mercantilización 
clandestina y dolosa, ¿qué no acaecerá 
con ese oro en polvo que es .la ayuda 
yanqui? Nos dice, asimismo, que las 
cartas se juegan ante la historia como 
juez imparcial e incorruptible: Cuba 
progresará sin "alianza" y, al fin, m'ien
tras ella prospera, los que constituye
ron el coro de mendicantes de Punta 
del Este continuarán de mendigos. Nos 
dice, también, que la cita postula un 
pacto contra la Revolución Cubana, 
que, ~ cambio de dinero, asegure. la 
complicidad de la mayor parte de ¡os 
países latinoamericanos en una cuaren
tena, boycot, ca,;gamóntón o agresión 
a la patria hermana que conduce Fidel. 
Más nos dice: los yanquis nos menos
precian ( documento secreto de los a·se
sores al Embajador M-oscoso), los yan
quis quieren una oligarquía de recam· 
bio (instrucciones secretas . del Depar
tamento de Estado a los embajadores 
de .Estados Unidos) , los yanquis pre
fieren tenernos de a~astecedores de 
materias primas baratas a vernos desa
Frollados industrialmente, a u toa baste- · 
cidos y autónomos social, económica y 
pol'íticamente, etc. Por último, nos di
ce que Cuba no exporta la revolución, 
las armas_ las tácticas -y promete que 
no lo hará nunca-, pero que no J?Uede 
dejar de exportar el ejemplo, 

Hay que releer el discurso del "Che", 
que es un discurso histórico, aunque la 
chirinada no lo quiera. Su contenido 
afirma la conciencia de quienes fuimos 
partidarios de la Revolución Cubana 
desde el primer momento. ¡Qué lúcida· 
mente sabemos ahora aue estamos en la 
vía de la historia, que· no traicionamos 
a nuestro tiempo, a nuestra sociedad, 
a nuestros hijos, arrostrando, por la 
fuerza de la convicción, ill$ultos, ca
lumnias, discrüninaciones, rechazos, 
cercos ... ! Porque este palo dulce re: 
sulta al rememorar todas las htYJ illa; 
ciones que nos han impuesto lo!' .,./en
tes oligárquicos e imperialistas, una 
confesión: no cedimos ni cederemos an
te los dos enemigos, la tentación co
rruptora y el temor al hambre, simple
mente porque nuestro espíritu. está ali
mentado con la fe de que la emergen· 
cía del ~pueblo cubano es un · suceso 
trascendental, es el t riunfo de la justi
cia' y la · libertad verdaderas. Ahora, ca
da vez que la política criolla muestra 
la sucia hilacha de la componenda, ca
da vez que la realidad nos presenta ·la 
miseria que reina en la ciudad y el cam• 
po, cada vez que se descubre la mano 
extranjera en la servidumbre nacional, 
cada vez que un niño pide pan, un hom
bre muere tuberculoso, una mujer da 
a luz en el abandono, un familia es 
desalojada ge su choza, un ser huma
no es expoliado por otro ser humano, 
este cronista -Y todos los hombres li
bres- piensa en Cuba. 



LIBERTAD 

En el campo de la industria editonal, 
tan vinculado con la vida cultural y edu
cativa del país, el Perú es también un 
país subdesarrollado. :Mas no por falta de 
intelectuales, investigadores, maestros y 
escritores, sino porque, corno otros aspee-

. tos de la economía peruana, uno de los 
materiales indispensables para la impre
sión del libro barato está en manos del 
monopolio. Y ese m~mopolio -no p~a 
ser de otro modo-- lo ejerce el lmpeno 
Prado. La düusión del conocimiento y las 
ideas, fundamentales para el desarrollo -es· 
piritual de las masas, elementos esencia
les para complementar la alfabetización 
(no valdrá nada el esfuerzo de la .escuela 
si el alfabetizado, una vez egresado de 
ella, no tiene qué leer), están controJ.ad?s 
desd,'e el despacho de Mariano Ignacio 

· Prado, el mismo que controla el monopo
lio del cemento, buena parte de la banca, 
un gran sector de l.a industria, la clave de 
las finanzas, y, a través de su tío Presi
dente y sus amigos los apristas (Haya y 
Seoane son íntimos de él), el gobierno pe
ruano. 

ENCARECEN EL PAPEL . 
tCómo ocurre esto? En ei Perú funcio

na, una sola fábrica de papel pára libro, 
la Papelera Peruana S. A., del Imperio 

• Prado, el cual también produce papel hi
giénico. Se trata de una industria ~cio
~l ficticia, a la que protegen leyes espe-

ciales que, so capa del apoyo a la produc
ción peruana, amparan un monopolio. Di
chas disposiciones proteccioni$tas son muy 
simples. La materia prima básica para ha
cer papel es la celulosa, que la Papelera 
Peruana S. A , de Chosica, importa libre 
de impuestos, Con esa celulosa, se fabrica 
el papel "nacional". Como maniobra pa
ralela, los Prado han conseguido que el 
papel importado sufra una serie de altos 
gravámenes (que van desde el 35% al 
JOO% sobre el valor en el mercado extran
jero, según la clase de papel que se tra
te), es de tal modo que se obligue a 1os 
impresores a adquirir el que sale de los 
talleres de Chosica. La Papelera Peruana 
S. A. no sufre, pues, la competencia del 
papel extranjero -muy superior, por cier
to, que el supuestamente nacional- , ni de 
otro nacional, ya que Paramonga, de la 
Grace, fábrica del mismo ·producto, se dé· 
dica solamente a cartones, cartulinas y 
otras especies similares. -

Sin embargo, pese a este proteccionismo 
que estimul.a un. monopolio, prohibido, co
mo se sabe, por la .ley, el papel que sale 
de la fábrica de Chosica, inscrita en el Im
peri-0 Prado, es apenas 10 soles más bara-' 
to que el extranjero. Es papel malo, que 
tiene poca duración, escasísima calidad y 
pésima consistencia. De ahí que nuestros 
libros populares sean caros y no puedan 
competir, ni remotamente, cori sus simi
lares mexicanos, argentinos · y chilenos. 
Cuando un editor, un impresor o una ins-

OONTRA LA3 LIMITAOIONE3 A LA 
PROFESION DE ABOGADO 

, .. Hemos recibido para su publicación lo 
s1guiente: 

Lima, 8 de setiembre de 1961. 

Señores 
Adolfo 05rdova y Leopoldo Vidal, 
Directores del Semanario "LIBERTAD". 
Chincha N9 243. 
Lima. 

Estimados camaradas: 

Me es grato adjuntar a la presente, . la 
copia de la Moción de orden del día que 
la Segunda comisión, presentó al Tercer 
Congreso de Abogados en su tercer pl~
nario, la misma que :rrtereció su aproba
ci.'>n por unanimidad. Esta Comisión co
mo es de verse, fue presidida por el doc
tor Juan Miller, y actuó de secretario, el 
que suscribe. 

Cabe destacar la alturada l¡lbor de los c. 
social progresistas en pro de l.a moción, la 
que se redactó y suscribió por unanimi
dad, teniéndose en mente el caso concre
to del doctor Manuel Labarthe, no obs
tante que este _asunto había suscitado una 
fuerte polémic,a, debido a la reacción del 
sector derechista y reaccionario que con
currió en mayoría al citado Congreso. 

Sin otro particular, me es grato reno
varles m_i adhesión a la línea_ del partido. 

expresada fielmente, y con notable acier~ 
to por el semanario "Libertad". 

Por una Libertad, Social, Política y 
Económica. 

Luis At\Qvitarte Condemaríñ. 

Señor Presidente del Congreso: 

La Segunda Comisión ha acordado en 
forma unánime proponer a la considera
_ción del Congreso, la siguiente moción de · 
orden del día: 

Declaración · de Arequipa 
El Tercer Congreso Nacional de Abo

gados, teniendo .en consideración que el 
ejercicio de· la profesión de abogado, no 
puede sufrir limitaciones anticonstitucio
nales que hagan inefi,caz su intervención, 
en la órbita profesión, solicita: La inme
diata elimin.ación de .tod.as las disposicio
nes, que, de cualquier manera, restrinjan 
su ejercicio; y, consecuentemente, que la 
Federación Nacional de Colegios de Abo
gados del Perú, presente - proyectos ·que 
deroguen todas las disposiciones que se 
opongan a dicho principio. 

Juan Miller, Presidente. 
Luis Anavitarte, Secretario. 

fl ~r. Raúl IorrnI fernán~ez ret~ia vil rnlnmnia ~e 'la ~rema" 
Hemos recibido, recientemente, copia de 

la- carta que el Dr. Torres Fernández, ex
Decano del Colegio de Abogados y Presi
dente de la Asociación de .Juristas Demó
cratas de Arequipa, dirigió a "La Pren
sa" y en la que rechaza y condena las ca
lumniosas informaciones de ese diario . 
demás filiales de Baquíjano con relaci·.ín 
al Tercer Congreso Nacional de Aboga- · 
dos, efectuado en agosto pasado. Expresa 
en su carta el distinguido dirigente are
quipeño que no se opuso a la Moción de 
rechazo a las absurdas tesis revisionistas 
del gobierno del Ecuador, si no al punto 
tercero mediante el cual se incluía una 
condena al gobierno cubano que no esta-

parada en prueba cierta. Dice al res-
J. - : i 

"Al oponerme a ese sorpresivo y desleal 
tercer punto -como otros ilust res colegas 

• -manüesté que en el Primer Plenario un(rni
memente se habia coneagrado la intangibili
dad del Protocolo de R!o de Janeiro y que 
110 era necesario extremar la nota, con ma
yor razón si en medio estaba el juego de in
tereses petrolíferos. Que, no obstante, acep
taba repetir la declaración de intangibilidad 
y reiterar la tesis antirevisionista ¡ pero que 
negaba· la última parte de la moción, porque 
envolvía un ataque injusto y eubrepticio a la 
Revolución Cubana, y que, en todo caso, de
bía concretarse la condena contra el perso
naje cubano a quien se atribuía una adhesión 
de compromiso a la tesis de revisión unila
t eral". 

"Bajo un disfraz patr.iótico, quienes ja
más han empuñado lae armas en defensa de 
la patria se atreven a. lanzar u.n aleve ata
que cont;a el pueblo cubano 1 su revolución. 
Las declara'ciones de compromisc- de un em
bajador, no llegan a responsabilizar a su g-0-

bie· no. 'l'enemos muchos antecedentes, no só
lo dé palabrae sino de document'ls. Sin ir 
muy lejos, los instrumentos de arbitraje que 
suscribió no ya un embajador, sino el propio 
canciller Salomón para el llamado Lal!do de 
Ja Brea·y Pariñas, no comprometieron ni c◊m- •· 
prometen al gobierno peruano, según dicta
men de la · Comisión Consultiva de R.elaeio 
nes Exteriores. Entonces, no podemoo conde-· 
na.r a Cuba por el dieho inauficientemen'e 
probado de un embajador que después resul
ta destituído. Para proceder cqn lógica ca.be 
la cen~r ~~ directa del embajador Corona, pe- · 
ro no del actual ¡ obierno de Cu.ba que Jo ha 
a esa utunzado". 

"Políticamente, soy socialista, como el Sr. 
Decano del Colegio de Puno que votó por 
nuestra teeis limpia y patriótica¡ e institu
cionalmente, soy ex-Decano de Arequipa (pre
senté los proyectos de Temarro y Reglamen
to pl!,ra el I~I Congreso), Primer Vice-Pre
sidente del I y II Congresos Nacionales de 
Abogados - y Presidente de la Asociación de 
.Tu•istae Demóc;a.tas -cuya, Primera Con
vención Nacional se realizó del 11 al 14 del 
actual- que "Feune a letrados de distintas 
ideologías bajo el denominador común de de- . 
mocracia y socialismo". 

"Por últiJi;IJ, haciéndose gala de recursos 
difamatorios, se inventa la bu.ria a los eímbo· 
los patrios, en que luce maestría "La Pren
sa." Es cierto que sonre[ durante el debate, 
ai- ver 1011 desesper&dos esfuerzoe de los abo
gados Dres. -Alvaro Belaúnde, Manuel Aglii• 
rre Roca, etc., para ampararse en los edito
riales de "El Comercio", cuya lectura recla
maban una y otra vez". 

Ria.úl T,o,rres Fernindez, 
San Francisco 211 - Arequipa 

t itución quiere lanzar un libr<;>, cuya pre
sentaéión y · :materiales sean dignos, tiene 
que- acudir al papel importado, cuyos im
puestos encarecedores recargan el costo y 
eL precio de expendio al público. 

.EL PAPEL DEL PAPEL 
Hay que liberar al papel extranjero de 

los impuestos para anular esta falsa in
dustria nacional, que enriquece más y más 

/a los insaciables oligárcas del Banco Po
pular y limita la bibliografía. Y hay que 
estimular, en cambio, para crear una ver
d.i.dera industria papelera, la importación 
de máquinas que permitan la fabricación 
de celulosa nacional extraída de la inmen
sa riqueza forestal de nuestra selva. Hay 
que contr ibuir a que el libro y toda clase 
de impreso se produzcan en condiciones 
tales que lleguen al lector más modesto 
económicamente. La plutocracia le tiene 

· terror a la cultura de las masas ; t iembJ 
ante la idea de que el pueblo, los estudian
;t_es ,la clase media, se enteren de que son 
muchos los que en ef mundo denuncian 
como injusta la sociedad 'capitalista y mo
nopolista. El papel de! papel en la cultu
ra es -.trascendental. Los Prado no lo mo
nopolizan solamente porqué .ello consti
tuya un pingüe negocio, sino . porque así 
pueden tener las riendas de la t.ultura y 
frenarla cuando creari que aba¡:-ca a · la 
multitud descontenta y de latencia revo
lucionaria. 
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Off HJIYI . PIJKOltAL [Off JftA · n JRIBIJIII 
• . pot. GUILLERMO SHEEN LAZO :· . 

El derecho a un trabajó estable y a una remuneración. adecuada es el 
mínimo que todo hombre tiene derecho a esperar y reclamar de la sociedad. 
La negación de este derecho equivale a someter a la persona a la angustia . 
y la miseria, imposibilitando su normal desarrollo y el de su familia. El de
recho dé trap ajo ha superado ya, al menos en teoría, la etapa en que caro_. 
peaba la llamada "libre contratación", es decir, el derecho de los patronos 
a aprovecharse de los mejores años de la vida de un hombre, para luego 
arrojarlo a la .calle cuando llegase a una edad más o menos avanzada. Hoy, 
la seguridad, la estabilidad en el empleo,. para todo trabajador·, sea emplea.
do, obrero o campesino, es un derecho que los sindica.tos e~tán -en la obli-
gación de hacer. respetar. · -. . ' 

Pero, en el Perú, actualmente, la p·atronal ha lanzado una verdadera 
·ofensiva contra 1a está_bilidad en el trabajo .. Abundan los casos y, por ra
zones de espacio, no podemos citarlos todos_.. Entre los más ·escandalosos y 
recientes están los del ·trabajador de la firmá:Roselló; · a quien se despidió 
después de más de 20 añps de servicio,. como r'epresalia pprque su hijo ejer
cía las funciones de Secretario de Defensa del respectiv.o sindicato. O, tam-

. bién, el del centenar de campesinos de las haciendas-Umaya y Caleta, lan
zados a la desocupación y el hambre en (Una típica maniobra destinada a 
destruir la organización sindical. Y, en estos días mismos, el problema que 
concita la preocupación de toda la empleocracia, que se siente amenazada: 
el de la despedida de un trabajador antiguo, so pretexto de "exceso de pet"-
sonal'', en la compañía Milne. · ; 

El planteamiento qué las organizacienes sindicales con una línea clasis
ta han mantenido siempre, r espei;:to a la amenaza de las despedidas, -es sim
ple y _claro: no aceptar ninguna despedida, excepto· por. falta grave, 4ebida
mente comprobada. 

Nuestras razones .son concluyentes : se supone que ~a empresa con
trata su personal con todo el cuidado con que debe hácerse una inversión; 
y solamente después de convencerse que los nuevos trabajadores son nece
sarios. Se supone, igualmente, que si un trabajador pasa el período de p_rue
ba, es porque ha rendido lo ·suficiente y porque su actividad ha demostrado 
ser necesaria para la empresa. Finalrnente, ·se supone que las ganancias acu
muladas por los patronos en las "buenas épqéas", y que han .sido producidas 
precisamente por el esfuerzo de lo~ trabajadores, deben ser utilizadas pa
ra hacer frente a las "malas épocas" ( qt1e siempre son transitorias y bre-
ves) sin tener que despedir al personal para "hacer economías". . 

Por estas razones es que los sindicatos asumen la defensa de todo tra
bajador que es despedido, luchando por imponer el respeto a la estabilidad 
en el empleo. . · 

. Esta actitud no es de ahora. Ya en 1957 los sindicatos de obreros y de 
empleados de "Faucett", libraron_ una dura batalla, tina huélga de 14 días, 

. para hacer ;respetar el derecho de los trabajadores a un empleo estable. Des
g:raciadamente, en aquella ocasió:Q .fueron traicionados i>or los líderes--'con
vivientes de la F.E.B. ( que aún no. se había depurado de sus -elementos opor- · 
tunistas) y de la C.T.P. Si ahora pasamos por los conflictos y ·problemas que 
hemos reseñado más arriba, se debe en parte a que eri aquella ocasión no: s~ 
hizo respetar la estabilidad en el empleo. · · . · . · · , · 

. En caso de_q_ue una empresa no pueda asegurar .realmente JÍí perm~en
c1a en el trabaJo de todo o parte de su personal, ello se ·d~bera wiicaniente 
a que ha sido administrada sin previsión y c.on él único · cuidado de ~xtraer 
s~perbeneficios, aun a riesgo de desfinancíación. En tales circ~tancias, 
no son los t rabajadores los que deben pagar las culpas. Lo que corr~pon
ded a es la nacionalización de la compañía ·en cuestión, para que s1guiese 
funcfbnando como centro de trabajo, sin' arrojar a la calle_:a quienes laboran 
en ella. · · 

Todo sindicato debe sentir como su problema cualquier despido. Nunca 
como en estos casos se aplica el proverbio que dice: ."hoy por ti, mañana 
por mí". En el pr oblema de Milne, debe manifestarse la solidaridad activa · 
y material· d_e todas las organizaciones, tanto de empleados como de obre
ros. Debe hacerse saber a la patronal, que el moviJAj.ento sindical peruano 
no está dispuesto a tolerar que se agrave la desocupación con más despe
didas. 

Por otro lado, los trabajadores deben tomar conciencia de que todos lo$, . 
problem~s por los que hoy atraviesa la clase y el país todo, sólo serán solu-· ' 
ciónados mediante el camb1o .radical de las actuales estructuras y no con 

. simples modificaciones engañosas . como los que se vienen dando para.man
tener la e~plotación y el abuso. 
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Convocan· a Convencion Pr~ 
Defensa del Petróleo 

El 30 de este mes se inauITTITará la · Co11.
vención Departamental de Lima Pro-De
fensa del Petróleo, convocada por acuerdo 
del Frente Nacional de Defensa del Pe
tr.5leo. La reunión será clausurada públi
camente el 2 de octubre. Será uno· de los 
más importantes acontecimientos cívicos 
de este año.1 

La siguiente es la convocatoria emitida 
para esta Convención: 

EL COMI'l'E DEPARTAMENTAL DE LI
MA DE DEFENSA DEL PETROLEO; 

Considerando: . 
Que el Frente Nacional de Defensa. del Pe

tróleo, ha acordado que previamente a la rea
. lización del Gran Congreso Nae,ional Pro-De

fensa del Petróleo, se realicen en el pais Con-· 
gresos Departamentales; 

Que es necesa,rio convocar a la Convensión 
Departamental de Lima, eon participación de 
las Instituciones, Sindicatos, Asociaciones y 
personalidades del Departamento, que afilia
dos o no al Comit~, han prestado y prestan 
su invalorable colabora•ión y apoyo, en la 
lucha qu.e el pueblo peruano libra denodada
mente por la nacionalización del petróleo, y 
en particular, por la recuperación inmediata 
de la Brea y Pariña11, la expropiación de las 
instaladones y del 50% de las acciones que 
la !.P.C. tiene .. adquiridas en la Compañia Lo
bitos. 

Que el pueblo del Perú, de uno a otro con
fin de la República ha expresado inequívoca
mente su respaldo a la tesie nacionalista y 
patriótica enarbolada por el_ Fre nte Nacional 
de Defensa del Petróleo, habiendo demanda
do del Gobierno llena acción inmediata para 
rescatay el rico- patrimonio nacional. 

Que no obstante, el Poder Ejecutivo, envió 
al Parlamento su. Proyecto de Ley, calificado 
por la eiudadania como eJ1treguista, colocán
dose, indudablemente, al servicio de los in
tereses de la Internationa.1 Petroleum Co. 

Que el Parlamento, 'ha eludido hasta el pre
eente en forma indebida., pronunciarse sobre 
el particular, ne¡:ándose a. sancionar la ley 
que salvaguarde los irrenunciables derechos 
del pais; y, a pesar de estar próximo el fin 
de su periodo legislativo, está demostrando 
su total indiferencia. frente al problema de 
enorme trascendencia; 

Qu.e el Parlamento lejos .de dat solución al 
problema vital para _la Nación, ha elegido el 
fúcil camino dilatorio que le permita. poster
gar indefinidamente, mientras. termina su pe• 
riodo legislativo, burlando de esta manera las 
expeetativas nacionales; 

Que la situación económica trágica del pais, 
derivada de la. indiferencia y la complicidad 
del Gobierno con ·1os círculos· oligárquicoe y 
financieros nacionales y extranjeros, impo
nen la perentoria toma de posesión de la. Brea 
y Pariñas, como un paso positivo, dinámico y 
patriótico, para. iniciar la. nueva etapa de am
plia. industrialización y Reforma Agraria, co
mo lo han demandado el Frente Nacional de 
Defensa del Petróleo y demás Comité Depar
tamentales, cuya urgencia la eeñala bien la. 
Misión Little al aconsejar al Gobierno que 
proceda con premura, tal como si hiciéramos 
frente a un conflicto bélico. 

Que la misma Misi{in Little contratada por 
el mismo Gobi~rno, ha expuesto el estado de 
miseria, deenutrici6n y aba.ndono en que se 
encuentra nu~stra población, demandando de
cidida acción del Ejecutivo para evitar acon
tecimientos imprevisibles; 

Que es necesario el impulso nacional para 
la realización de las grandes obras que imp9-
rativamente deben inicia.~se, las cuales re
quieren preeión y participación de los sec
tores popu.lares perjudicados !)Or la. miop[a del 
Gobierno y su sórdida actitud y empecina
miento en 11eguir defendiendo h1tereses crea
dos nefastos para. los peruanos 

Que corresponde a la ciudadanía de la Re
pública, y en eete caso, a. la del Departame11-
to de Lima, decir en forma. inequfvoca su de
terminación na.eionalista y patriótica. en tor
no al grave problema petrolffero que agita ni 
pais. 

ACUERDA: 

CONVOCAR- A LA CONVENCION DE
PARTAMENTAL DE tIMA PRO-DEF ENSA 
DEL PETROLEO,_QUE SE REALIZARA EN 
LA CAPITAL DURANTE LOS DIAS 30 DE 
SETIEMBRE, 19 Y 2 DE OCTUBRE PRO
XIMO, EL,MISMO QUE SERA CLAUSURA
DO PU13LICAMENTE. 

EL 'I'EMARIO Y EL REGLAMENTO SE 
HARA ·CONOCER OEORTUNAMENTE. 

Lima, 5 de setiembre de 1961. 

G~ 06sa.r A. Pa.ndo Egúsq'llliz&, Presi
den te del Frente Naeional de Defensa del Pe
tróleo. 

Dr. Ezequiel B.amire& Novo~ Presidente del 
Comité Departamental de Lima de Defensa 
del Petróleo. 
, Sir. B.a.fael Lira. Visca.rra, Coordinador Ge
neral del Comité Departamental de Lima. 

, 

Comentarios de ALBERTO RUIZ ELOREOGE 

BEL TRAN Y SUS CDMPLICES 
En pocos instantes de la vida política de 

un pueblo en proceso electoral, ocurre que 
todos los candidatos a la presidencia de la 
República imputen al gobernante de menti
roso, calumniador y entreguista, Este es el 
resultado de las giras de 10s partidos polí
ticos como el MSP y de candidatos . existen
tes ~sta ahora; y además del comunicado 
d~ la fórmula de Acción Popular solidarizán
dose con el digno Senador Montesinos, '.'agra
;viado" por "La Prensa". Este diario, sus pas
quines y directores son pues calumniadores 
según la opinión nacional. ¿ Qué fe pueden 

ofrecer ya las informaciones y com~ntarios de Baquíjano? · 
Pero no es esto todo. La prensa independiente y ·1os hombres del ré

gimen han censurado acremente a Beltrán. En el mitin aristocrático del 
Paseo Colón, los pradistas ~ilbaron a Beltrán; y los campesinos de Ca
yaltí y de las grandes haciendas del norte han repudiado mi~ veces las 
infamias de "La Prensa" y su directores destinadas a aplastar al campe
sinado. 

Y ¡algo más: un prominente hombre del pradismo y embajqdor del 
régimen, en carta que tenemos a la vista, denuncia a Beltrán 1de hechos 
gravísimos, inclusive deslealtad con el Presidente a .quien ahora sir
ve. Y de "La Prensa" dice: "difamadores .<le la honra ajena porque care
cen de la propia; "patrioteros" sin patriotismo que sólo invocan a la Pa
tria para medrar y enriquecers~ a expensas de ella; moralistas sin mo
ral que tienen la osadía de pretender erigirse conductores de la opinión 
pública a la que tantas veces estafaron con sus engaños; encubridores de 
crímenes, auspiciadores de asesinos, canallas de camisa limpia y con
ciencia sucia, argolla que sigüe enriqueciéndose con la pobreza y ruina 
del país". Si tras la acusación de calumniadore_s -q\le hace a "La Pren
sa" toda la opinión pública y 'los candidatos presidenciales- se agrega 
el repudio del Paseo Colón y las graves acusaciones de un alto dirigente 
pradista y Embajador del régimen, parece asombroso que pueda sosteª 
nerse como primer ministro a un hombre que ha querido entregar el pe
tróleo, que ha entregado las divisas, que ha acrec'entado el hambre del 
pueblo, destrozado la economía y desprestigiado al país. 

Pero el sostén de Beltrán no es "La Prensa" y sus pasquines. Hay 
poderosos, aunque diminutos grupos privilegiados -banqueros, expor
tadores, consorcios monopolistas- que lo amparan; a lo que se agregan 
los resortes que mueven los líderes apristas de la convivencia. Deben 
saber los campesinos y los ·afiliados qu~ aun .quedan en el -movimiento 
aprista lo que ayer.: ·no más afirmaba el jefe del apra: "Nuestra expe
riencia histórica en América Latina Y9 especialmente la rríuy importante 
y contemporánea de Méjico (hoy podríamos decir Cuba), nos demuestra 
que el inmenso poder del imperialismo yanqui no puede ser afrontado 
sin la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pero contra esta unidad . 
conspiran, ayudándose mutuamente, nuestras clases gobernantes y el 
imperialismo; y como éste ayuda_a 1:1quéllas y les garantiza el ma_nteni
miento del poder político, el Estado, instrumento de opresión de una 
clase sobre otra, d~viene arma_ de nuestras clases gobernantes naciona
les y · arma del imperialismo, para explotar a nuestras clases producto
ras y mantener divididos a nuestros pueblos (recuérdese, actualizándose ' 
esta apreciación ahora, el rompimi~nto de relaciones con Cuba)". Esto 
dijo el jefe aprista en "Qué es el apra"; y la cita se reitera en "El Pro
ceso Haya de la Torre" editado en Guayaquil, en 1933. ¿ Qué ha ocurri
do e.ntonces para que el aprismo hpoye a las clases gobernantes y al peor 
representante de la plutocracia? ¿ Qué ha. pasado para que coadyuven 
con . los pasquines de Baquíjano ~n las campañas de infamia? El docu
mento secreto que el doctor Guevara, dirigente cubano, mostró en Pun
ta del Este - y que "Libertad" ha publicado- es la explicación del ca
so. Y de la etapa aquella del Antiimperialismo y . el apra, se ha llegado 
fatalmente a la hora del -apra con el imperialismo. Los jóvenes que aun 
quedan en el apra debieran leer, para ilustrar al campesinado, toda 
-aquella bibliografía ·de 1930-1936, pues tienen la obligación de juzgar me
diante un racional examen de los hechos; y. me.ditar que no existen mo
tivos honestos para tan profundo cambio de posición ideológica y de 
_línea política del apra frustrada por sus líderes, nó por el pueblo. 

, 
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Los apristas en 1931 clamaban, con 
Gonzáles Prada, "los viejos a la tum
ba, los jóvenes a la obra". Hoy en día 
el Secretario Nacional de ".Juventudes" 
del apra es un ex-atleta que en 1931, 
según "La Tribuna", tenía triunfos for
midables; lo que nos liace pensar -co
mo es en realidad- oue el Secretario 
juvenil aprista es, por• lo menos, cin
cuentón, muy mayor que los más viejos 
progresistas de la Directiva MSP. Y 
pensando en aquello de que el pez por 
¡a boca muere, dlgámosle a los viejísi
mos aprlstas: a su casa, compañeros; 
dejen la obra a los nuevos tiemPoS, · 
la izquierda auténtica que no es aco
modaticia ni conviviente. · 

-::: 

Agua die Mal
vas, ministro de la 
justicia convivien-, 
te (ley del embu
do), no fue aí 
Congreso de Abo
gados de Arequi
pa. Corrió Merino 
de sus colegas. v 
él y Beltrán reci
bieron palos y pa-

. los: los juristas di· 
jeron que la ley de reoreslón es· anti
constitucional, antijurídica, antlhuma
na; defendieron el · derecho de reunión 
~raviado por la convivencia; y liqui
daron a Beltrán, dootrinariamente. en 
toda su _política social y económica.· Ca
beza de borrego. pescuezo de vena.de, 
que mal has quedado! ___ ( 

"La Prensa" y demás pasquines de 
Baquijano defienden las elecciones pro
vinciales (es decir el fraude, el "golpe 
de Estado", en grado mixlmo). El pn
dismo tam,bién quiere esa forma de 
ubicación de diputados. El apra, como 
partido, ha saltado violentamente. Hay 
crisis en la convivencia por los apetitos , 
parlamentarios. 

Luis Alberto Sánchez, asustado por 
el 'problema de Medicina, ha estado 
ofreciendo transacciones. Propuso a · 1os 
"cayetanos" (médicos renunciantes) un 
cogobierno del 20%, Los "cayetanos" 
aceptaron pero los estudiantes no. Di· 
cen que Beltrán -al .compás de sus "in-
treses"- propuso el 12%. • 

NacionalmaciÓID 
de tierras e indus
'trias demandó el 
apra en 1931; en 
1956, Haya de la 
Torre dijo en Ta
lara, que la In
ternational había 
cambiado y que 
era una empresa 
muy conveniente. 
En febrero de 1961 

repitió cosas similares en su discurso 
de Alfonso Ug.-,rte. ¿Cómo explica el 
aora estas claudicaciones? · 

¿Cuáles son los tres peores r~io
narios de la América Latina? Caminan 
por binOID.los: Denys-Lacerda, en Bra
sil; Alsogaray-Rojas, en Argentina, Ra
vlnes·Beltrán, en el Perú. 

Lz. columna política de "La Prensa", 
•Y sus pasquines, ''injuriaron" al Sena
dor Montesinos, queriendo clavar una 
cuña separatista entre el Ilustre parla
mentario y su Partido. Este lo respal
dó con la firma de sus tres líderes prin
cipales y con el apoyo de todos los po
líticos dignos que hay en el Perú. Bel
trán y sus ''periodistas" millonarios han 
recibido así una bofetada como la que 
cayó en el cachete de Ravlnes. 

Un obispo fue 
apresado por La
cerda el amigo de 
Beltrán. Nada me
nos que el Obispo 
Tavora, de gran 
prestigio por su 
m,ensaje de socia
lismo cristiano. Es-

. to no ha ocurrido 
nunca en Cuba y 
es, sin duda, un 
hecho grave porque el único pecado de 
Tavora foe defender constitucional
mente a Goulart, el Presidente. Sin em
bargo, los pasquines de Baquijano no 
han defendido al obispo ni difundido 
la noticia ni hecho comentario alguno. 
¡Al buen callar le llaman Sa.u.clio, opor-

• tunistas de "La Prensa" - · 

· "La Prensa" se asombra que Germán 
Tito Gutiérrez y otros progresistas ha 
yamos firmado la solicitud para que el 
padre PI"otain retome al Perú; y dicen 
los ex-periodistas de "Pan" y "Ya'' que 
somos pecadores por defender la revo
lución cubana. Vamos a recomendar
les a todos los chirlnúsculos y zecarran
tes que lean "Esprit", para. que vean 
excelentes defensas die la revolucilin 
cubana, desde un punto de v~ta pura
mente católico. Cuando Baquijano se da 
golpes de pecho, suena a monedas no a 
arrepentimiento. 



EDITORIAL 

LIBERTAD 

RUIZ. ELDREDCE Y M.ONT~SI_NOS 

ENALTE'CIDO& POR .LAS 

. Aplastados · por su propia infamia los escri
bientes de "La Prensa" no pueden evitar sumer
~se aun más en el inmundo ciénago de las inju-:-. 
nas Y_ las. falsedades en la que des.de hace tiempo 
ae agitan. En su desesperación han hecho hábi
to de la mentira y e-1 cinísmo tratando de vejar 
a todos .aquellos que en· limpia trayectoria . ciuda
dana y personal se han _;enfrentado . a las oscuras 
intencione~ entreguistas de su Director Pedro 
Beltrán. La .rabia les obliga a utilizar t~dos los 
procedimientos vedados a la más elemental de
cen~i~. Pero esas m1Smas . infamia, · rabia, injudas 
y c1msmo les muestran ante los ojos de todos los 
~-ruanos en.Ja_ desnudez de su propia putrefac
c10n. Y ya nadie en el P~rú cree las mentiras de 
"La Prensa". · 

Incapaces de impedir que el país repudie a· 
Beltr~ y a su grupo; intentan llen¡1r de oprobio 
Y de msultos a sus enemigos, sin :considerar que 
hay ho~bres, como Ruiz Eldredge y el senador 
Montesinos, batalladores sin mácula · a los que esa 
in~undicia no 1~ ~oca, _hombres ;_ los que, aún 
mas, enaltec~ 

0
recibir el ataque vil d_e los rep

tantes. 
J::'ero no es menester que lag personas a las 

que intentan· desprestigiar los alquilones de Bel
trán, son .los mismos . que han dado las grandes 
batallas contra la entrega del petróleo, y los mis
mos que se han enfrentado una y mil veces a las 
maniobras <;le la oligarquía, _que han denunciado 
diariamente la -explotación, la inmoralidad y el 
atropello. Ruiz Eldredge:· y -Montesinos, cada uno 
desde sus _posicion~, ·-representan lo más puro 
del pueblo peruano. Sus·· ~idas públicas y priva
das, pueden ~xhibirse al trasluz .sin encontrar en 
ellas la más mínima turbulencia. Cada uno de 
s~s ac~~s conlleva la vocación de luchar por ta 
hberacion de nuestro pu~blo y la · prístina acti
tud de quienes naturalmente rechazan el torvo 
camino del odio y · el acomodo. La pureza de sus 
vidas, dedicadas al estudio de los problemas na
cionales y a la. transformación radical del actual 
estado de ~osas, no podrá ser comparada jamás 
con las de aquellos. que no ti~nen reparo en in
juriar y mentir al compás de las monedas que pa
ra ello les pagan, con las de aquellos que son 
capaces de alquilarse y traicionar hasta ·sus mi_s
mos ideales con tal de alcanzar la mediocre si
tuación de los mercenarios. Porque estos son peo
res que sus propios amos. Que injurie Beltrán 
es comprensible en cuanto sólo así cree poder 
resguadar s_us propios intereses, pero que lo ha
gan quienes sólo tienen el orgullo d~ ser sirvien-

. tes resulta repugnante. . . 
El país sabe ya d,onae e$~á la verdad y quie

nes son ·los hombres honestos; como sabe también 
qui~nes son los cobardes que se ~sconden en el 
anonimato de un artículo no firmado para des
bordar en él toda su rabia impotente. El país sa
be ya a quien creerle y a quien repudiar. -Prue
ba de ello son las mil firmas que, desde distintas 
posicion~s ideolqgicas y al m·argen · de cualquier 
~onsideración política, han invitado a una actua
ción en homenaje de Ruiz Eldredge. Profesiona
les, catedráticos, dirigentes sindicales y estudian
tiles, escritores, periodistas, artistas, · trabajado
r~s, ·de las _más diversas tendencias han recono
cido públicamente· la alta calidad moral y perso
nal de Ruiz Eldredge. Y lo han hecho porque no 
pueden admitir que un ho:rnbre puro y limpio 
quiera ser mancillado por la escoria del país. Que 
est~ gesto sirva de enseñanza a los que creen que 
pueden actuar con Hr impudicia de los delin-
cuentes. · 

. -
EL ACERO ·ENTREGADO 

AL EXTRANJERO 

A fines del año pasado. en solemfie ceremo
nia pública televisada, el Presidente de la Repú-

. blica Dr. · Manuel Prado, firmó los "Contratos del 
Acero", concediendo así su autorización al plan 
p.e ampliación de la industria siderúrgica_ prepa
rado por 1a Corporación del Santa y a la reorga
nización de SOGESA' (empresa encargada de la 
operación cie la Planta de Chimbote). Con tales 
contratos se ha modificado profundamente la es
tructura institucional de la Empresa Siderúrgica 
del Estado y para ello se ha soslayado el debate 

LA, 

' 

COMO ·-UN DEBER 
por SEBASTIAN SALAZAR BONDY . 

· .: Con iriotivQ. de un reciente premio literario un re
dactor de ."La Prensa" se acercó al. autor de estas líneas. 
Con· lo que resultó I11ego úna fingida gÍµ].tileza, y apa
rentemente, por encima de la diferenda ideologica, exs 
présó su felicitación, pero añadió wia frase de inten
ción censoria: "Estás en tu lugar. : . En la literatura". 
Borró, pues, con el-codo lo que hizo con la mano. La po
si~ión de esta persona es digna de comentario. Plantea 
nuevamente el viejo tema de literatura y Jieber social, 
de literatura y vida, de literatura y conducta. Si el que 
esto escribe está en la IM;)lítica no es, por cierto, por vo
cación. Es por airo más obliratorio e ineludible: por 
deber. Si fuera francés, o inglés, o norteamericano, no 
dejaría, como es lógico, de tener una filiación, pero se · 
~edicaría plenamente a la creación, que es el llalm,ado 
profundo y entrañable de su espíritu. En. los países de
sarrol~ados, . el escritor (novelista, poeta, dramaturgo) 
tiene w,. terreno propio: dice en sus obras lo que piensa 
del mundo. En los países subdesarrollados, en donde 
reina la total miseria como hiia de la explotación y en 
los cuales, además, el poder extranjero penetra como 
una fuerza q_ue niega la independencia y niega, en con
secuencia, la nacionalidad, ese terreno es mu.cho más 
amplio pues todos los valores Individuales y colectivos 
se hallan directamente amenazados y en peligro. Debe ·. 
denuncia?", por eso, la injusticia, ·aun a costa. de su éxito · 
intelectual, de su economía y su libe~, de su dicha . • 
personal. Más. que la razón, es la sensibilidad la que 
clama en su sangre por la patria y el pueblo es su subs
tancia. 

Estoy en mi lugar, señor, no lo dude. Lo he queri· 
do estar siempre, desde niño, cuando me di cuenta que 
algo lm.archaba mal y busqué ansiosamente la causa de 
ese gran defecto que _,en mí y en la mayoría de los pe
ruanos, #ustraba tanta verdad limpia, tanta esperanza 
p,u.ra. M~'equivoqué al principio, lo reconozco. Reconoz
co mis en:ores porque esa es una manera de salvarse. 
Pe_ro siempre estuve con las causas que creí nobles: con
tra la dictadura, contra el sistema capitalista, contra 
lo que funda el miedo y la disoluci.ñn <la miseria la 
guerra, la indiferencia egoísta, etc.) Luché por Bu;' 
mante y Rivero, pedí la amnistía contra los persegui
dos y desterrados (guardo una carta de Manuel Seoane 
ep que me agradece un artículo publicado al respecto 
durante el régimen de Odria), reclamé reiterada.merite. 
donde pude, una mejor y más justa organización social 
y econ-rtm.ica. Cuando la dictadura asaltó "La Prensa", 
.en do~e. yo trabajaba sin haber abandonado en nJngúti 
~omento el social-progresismo, al cual pertenecí ~
de- su lundación (1955), fuí a la cárcel enfrentándome · 
con los so-piones cara a cara (lo consignó "Careta.~') · y 
escribí pidiendo la libertad de Beltrán. En ese artículo, 
desafiante para el gobierno d~ la época, expresé meri
dianamente que era, como sigo siendo, izquierdista. Me 
equivoqué con ~ltrán, quien, caído Odría. su enemigo 
personal. mostro e'l verdadero fin de su campaña: con
trolar el gobierno para ponerlo al servicio de su clase . 
Pude quedarme en el diario de Baauíjano. ser uno de 
los privilegiados de la "convivencia". truarme el ho
rror como una píldora. y vivir bien.· La literatu:ra ,.._. 
ha dado muchas satisfacciones y me las sigue dando. 
El Perú, América Latina. el lm.undo hambriento. son 
para mí. sin embargo, motivos que justifican aue· con
tinúe ert la creación y esté. a la vez, en la trin~Iiera nn
Iítlca. !Wi · conciencia está tranquila. Miro con la frente 
alta_ Y diviso. en el horizonte, el advenimiénto del mun
do socialista h11}1lanista de paz, bienestar y progreso. 

El que ·dijo la frase que aquí se comenta y el que 
firma este breve artículo están en su Iusar, no quepa 
de ello la menor duda. Fue aquél dirirente universita
rio. huelguista de hambre e inconforme en su edad es
tudiantil. Estuvo en )a política siempre. El es derechis
ta; el cronista, hombre de ·Izquierda. No existen los i~ 
diferentes (abogados, escritores o lo que fuere) porque, 
como dice un flamante aserto, "si uno no se ocuoa d p 

la política, la política se ocupa de uno". En el Perú. no 
obstante. la posici-ón que se adopte derecha o izouierda 
determina. al lm.ismo tiempo, comodidad o sacrificio res
pectivamente. Vendrá la hora de la verdad y cada cual 
responderá ante la1 historia. Esta nunca absolvió a los 
que intentaron detenerla. · 

.• .t"á. s. 

_publico y se ha considerado suffoieñte fa autor:iza
cióri del señor Prado. Esta circunstancia hace que -~ 
sea µ1uy _gravé la responsabilidad que han toma
·do el Presidente ·y los dirigent~s de la Corpora-· 
-ción del Santa al poner, a precio mezquino, el 
corltrol de la Empresa Siderúrgica del Estado en · 
manos de 1.!na empresa privada extranjera. ·' -·· 

· En este semanario hemos esclarecido algunos 
aspectos no muy conocidos de los "Contratos del 
Acero", demostrando que los planes técnico, eco

'nómico y financiero, que han servido de funda=
mento .justificatorio a dichos· contratos, están 
equiv-o~ados. En nuestra opinión, si dichos pla- · 
nes llegaran a _ejecutarse, se presentarán situa- . 
ciones conflictivas entre los intereses de la Em
presa Si~erúrgica· -diyorciada del . Estad<>- y 
los int~reses de 1a·Nación; y la empre~ se trans
formará en arma de explotación d~ l~• n~_éesida
g_es de la colectividad en vez de ser instrumen-
to de progreso puesta· a su servicio. -, 

·Desde. que se conocieroh los términos de ta:. 
_ les coqtratos, los st!(:tores políticos no comprQ:- . 
Jll.etidos con el. Gobierno . han , venido exigiéndo
le una rectificación, la que ha ,sido tercamente ·. 
negada sin· aportar . razones. Acudiendo ál simple 
1\)rocedimiento de eludir la polémica, la Corpo
Paéiói:i qel Santa ha ~ontinuado inpertérrita el ,. 
desarrollo de sus planes de transformar la Em-. , 
presa Siderúrgica · Estatal en tina empresa · pri
vada controlada desde el extranjero. Nps pre
guhtamos: ¿Son tan ciegos los funcionarios -de la 
Corporación del Santa que no ven,,..que la Histo
ria camina apresuradamente y que en un futu
ro cercano va a ser -.düícil coilseguir la impuni-. \ 
dad de los que han defraudado a la Nación? · 

Existen pocas esperanzas de que pueda con
seguirse una rectificación de este Gobierno, pe
ro felizmente para el 'país sus días están conta
dos y confiamos en que no habrá de tener tiem
po para: consumar su defraudación. 

LA SOLUCION 

BRASILEIAA. 

Al Pél;recer la crisis política del Brasil ya fue 
solucionada. Goulart asumió la Presidencia y ' el 
Congreso la reconoció. La vaga enmienda cons
titucional, que limita los poderes 1presidenciales 
y transfiere el poder al Primer Ministro será so
~etida .ª una consulta popular. Los militares gol
P!st~s, . mstru.n:ientos de la oligarquía y el impe- -
riahsmo, perdieron la ba\alla, cumplida por los 
vencedor~s demócratas mediante una táctica inte
ligente. Se evitó la guerra civil y no se permitió, 
al mismo tiempo, la frustración del ' mandato le
gal. Gonlart, heredero d~ Getulio Vargas,· _9:./ ' 
Ministro de Trabajo, ~x-candidato a· la vice-pre
sidencia en.las elecciones del r~gim.en 'Kubitschek, 
vice-presidente por triunfó parcial de la tórmu
¡a Texeira Lott, jefe nato del popular Partido 
Laborista, ciñe ahora la , band~ a la que renunció 
Quadros en acto in:esperado y todavía inexplica
ble. ¿Será, cabe preguntarse, un hombre de la 
personalidad y el · pensamiento de este líder de 
masas que ahora dirige los destinos del Brasil, 
títere de un parlamento heterogéneo cuyos prin
cipales hilos · pueden estar en las manos de la . plu
tocracia proimperialista? La historia personal y 
política de "Jango" no autorizan hacer un pro-
nóstico afirmativo. · 

De todos modos, la dictadura ha sido conjurada. 
Eso es un triunfo latinoamericano, ya que el éxito 
del golpe de Denys hubiera traído, como suele su .. 
ceder en nuestro continente, una reacción en ~e-

# na de cuartelazos antidemocráticos. El Brasff' no 
renunciará fácilmente a su papel de vanguardia de 
la autodeterminación de los pueblos, de ,la no 
intervención, del · comercio con todo el mundo, 
de la autonomía en todos los órdenes con respecto 
a las potencias caprichosas que pretenden con
vertirnos en peones de ·un tablero en que se jue
.gan los intereses exclusivos de los· poderosos. Hay 
que celebrar. la ,,elección de_ q_oulart y ha:r ~ue 

. confiar que el pueblo brasileno, en el · proxrmo 
referendum- acerca dei sistema parlamentario, 
'rechazará todo aquello que vaya en desmedro de 
su progreso I cívico, · político y socio-económico. · 

ELIAS APARICIO 
ES MINISTRO DEL 
RAMO ... DE FLORES 



, 

Pág. 6 
LOS · CAMINOS. DE LA LIBERTAD 

. El Perú es u.n país StLbdesarro-Hado. 
Esto se debe a qu.e en nuestra econo

mía predominan las actividades y la pro
ducción primarias (extractivas) sobre las 
secundarias (de transformación). La pre
dominancia de las actividades primarias 
se expresa en el hecho de que la m'ayor 
población activa se dedica a la agricultu
ra, la ganadería y la minería. 

El predominio de las actividades prima
rias (agropecuaria y minera) sobre las se- . 
cundarias (industrias) es causa y .efecto 
de que cada peruano produzca mucho me
nos que lo que producen los trabajadores 
de los países industrializados, incluso en 
las mismas actividades primarias. Pero 
como nuestro país se halla por debajo del 
nivel medio de América Latina en _pro
ducción por habitante, esto significa que 
estamos, en materia de desarrollo econó
mico entre los países más atrasados del 
Continente Americano y del Mundo. 

A las características anotadas hay que 
agregar que el Perú muestra una distribu
ción enormemente desigual de los bienes 
obtenidos en la producción: unas cuantas 
familias de banqueros, grandes comercian
tes y terratenientes tienen fabulosos in
gresos, · en tanto que el resto de los pe
ruanos disfrutan de una parte insuficiente 
para satisfacer sus necesidades múltiples. 
La riqueza enorme de los menos provoca 
que haya un consumo desproporcionado 
de artículos de lujo, muchos de los cuales 
vienen del extranjero. 

Por otra parte, todo este • conjunto de 
características saltantes explican también 
la existencia de una extensa masa campe
sina y urbana que vive en la miseria. Es
ta inmensa masa no tiene acceso a una 
vivienda aceptable, a un vestido adecuado. 
ni a una alimentación mínima para su de- • 
sarrollo humano normal. 

Dentro de este cuadro, el sector dedi
cado a . la producción para el extranjero 
ha adquirido una importancia relativa 
enormemente elevada. Sin embargo de lo 
cual, las importaciones sobrepasan co
rrientemente a las exportaciones, provo
céÍnd'ose contínuos d'esntveies en nuestra 
balanza comercial. La alta incidencia del 
sector configura a nuestro país como de
pendiente del extranjero, más precisa
mente, de los países altamente desarrolla
dos; esta dependencia se acentúa con las . 
inversiones directas provenientes de di
chos países. Las dichas inversiones direc
tas provocan exigencias para que nuestra 
política económica les garantice ·su esta
bilidad y StL rentabilidad alta; así surge 
la teorí(l. y la práctica del libre comercio 
exterior. 

Por lo demás, las inversiones directas 
de los países altamente desarrollados se 
dirigen hacia las actividades extractivas 
(mineras o agropecuarias) en busca de las 
materias primas para sus industrias ma
trices. Esta pre-jerencia es· de carácter tí
picamente colonialista, y se presentá en 
nuestro país con nitidez singular. Sin em
bargo, como tenemos órganos estatales 
m,ás o menos propios .. es m,ás correcto pun
tualizar aue nosotras también ( además de 
nuestro sÜ.bdesarrollo) mostramos la con
dición- de país semicolonial. 

Pero las cosas están cambiando y ya e' 
Perú pugna por superarse, por salir de 
su condición de subdesarrollado, de atra
sado, de semicolonial. Esta pugna se mues
tra en todos los aspectos de nuestra econo
mía y está alentada por la voluntad firme 
de quienes más afectados se hallan por 
todo esto. · 

¿Cómo se lograra este propósito? 
Se logrará este propósito elevando nues

tra productividad por persona, haciendo 
que nuestras actividades de transforma
ción sean preponderantes sobre las extrac
tivas, sustituyendo las importaciones con 
nuestros propios productos, elaborando 
nuestras materias primas para exportar 
objetos cada vez más perfectos, m,ás aca
bados. Simultáneamente, la desigual dis
tribución del producto del trabajo social 
debe desaparecer lo antes posible: los pro- . 
ductores deben tener· acceso aL producto 
de su trabajo. 

En consecuencia, tendremos que actuar 
sobre todos los sectores de nuestra econo
mía, pero al mismo tiempo, durante un 
largo trecho tendremos que aplicarnos con 
acento mayor en el sector más atrasado : 
el agropecu,ario. Actuando sobre el sector 
agropecuario elevaremos la capacidad eco
nómica de la extensa capa campesina 11, 
casi naturalmente, florecerá frondosa la 
industria alimenticia, en gran parte fi
nanciada por el campo. 

Paralelamen~e al fomento económico 
del sector extractivo más atrasado y al 
florecimiento de la industria alimenticia, 
el impulso de la minería la hará desembo-

' car en la industria metalúrgica; está in
d'ustria metalúrgica es el meollo de la in.:. 
dustria media, la que constituye la base de 
la industria productora de los bienes de 
¡:apital ( que es la forma más alta de la 
producción fabril) . Este desarrollo diná
mico, profundamente interrelacionado, nos 
permitirá estructurar un país desarrolla.! 
do, que sea la residencia de una sociedad , 
mejor. · 

Pues bien, promover el fomento armó
nico de cualquier actividad presupone el 
conocimiento de la misma, no siempre un 
conocimiento muy pormenorizado y total, 
pero sí un conocimiento básico y suficien
temente amplio. De lo contrario_. los fra
casos y reveses cobrarán un alto precfo 
en esfuerzos perdidos y en sacrificios in~ 
sulsos; peor aún, los objetivos no se a.l
canzarán ni -en la forma ni en el tiempo 
deseados. 

PAPEL ·DE LA 
ACRICUL TURA Y 
LA CANADERIA 

Para establecer la función que cumple 
el sector agropecuario en nuestra econo-
mía, vamos a observarla como: · 

a) Abastecedor alimenticio de nuestra 
población. 

b) Fuente de divisas en el mercado 
exterior. 

e) Proveedor de materias primas pa
ra la industria. 

d) Sector que ocupa y ofrece medios 
de subsistencia para el mayor margen de 
población. 

Vamos a ver cómo se cumplen en nues· 
tro país esta.s funciones del sector agrope
cuario. 

, ABASTECEDOR ALIMENTICIO 
DE NUESTRA POBLACION 

En el Perú se han efectuado diversos es
tudios sobre el consumo de alimentos, des
de distintos ángulos: pero todos ellos nos 

· demuestran que el nuestro es un país sub
alimentado. Mas, como las cifras varían 
ligeramente entre unos y otros estudios, 
los revisaremos de manera somera. 

En general, los métodos seguidos para 
establecer el volumen de los alimentos 
consumidos están informados por dos cri· 
terios: el uno, que ha partido del estudio 
de los artículos con los que se alimentan 
ciertos grupos huma~os (muestreo), para 
de allí llegar a establecer el probable ni
vel nutricio en el país; y el otro, que con
siste en sumar todos los alimentos pro
ducidos, agregarles los importados :y de
ducirle las exportaciones y los insumos 
de la propia agricultura para la siembra. 

El primer ,sistema es utilizado por la 
FAO, el segundo sistema es empleado por 
el SCIP A. Estudios de éste y aquélla fue· 
ron realizados para el año de 1955. 

El SCIP A, en su estudio, calculó un 
consumo diario por persona de 2.190 ca

.. foría.s y efe 4 7 gramos de proteínas (1). 
La F AO calcul{> un consumo diario por 

persona de 2_ 080 calorías y de 12 gramos 
de proteínas de origen animal (2). 

Estimande un requerimiento diario por 
persona de 3.200 calorías y de 85 gramos 
de proteínas, habría, conforme a las ci
fras del SCIPA, una deficiencia de 1,010 
calorías promedio por per sona (lo que sig
nifica ·el 46% de lo consumido) y de 38 
gramos de proteínas (lo que representa el 
80% de lo consumido). Conforme a las ci
fras de la FAO, las deficiencias promedio 
serían de 1,120 calorías por persona (lo 
que significa el 54% de lo consumido) y 
de 73 gramós de proteínas (lo que signi· 
fié:a el 68% de lo consumido). 

Ambos cálculos revelan una elevadísima 
deficiencia alimenticia, pero le.s cifras de 
la FAO expresan una situación mucho 
más aguda y, desgraciadamente, son más 
dignas_ de crédito. Esto, debido a que el 
SCIP A no tiene en cuenta las mermas por 
deterioro, por mal empleo y por la decli
naci15n en sus virtudes alimenticias que 
estos productos sufren. La FAO, en cam
bio, toma para sus estuciios algunas fami
lias consideradas como representativas, 
cuyas dietas sQn someticlas a estudio; de 
aquí se desprende el probable consumo 
nacional ( este método es conocido como 
de "muestreo" ); queda por discutir, sin 
embargo, !;i las familias tomadas son real
mente las más representativas, pero aún 
con esta observación es el. método más 
adecuado. 

DECLINACION DE NUESTRO 
ESTADO ALIMENTICIO 

Actualizando los cálculos anteriores, el 
Instituto de Nutrición de Salud Pública y 
.otros organismos, publicaron en los Ana· 
les de la Facultad de Medicina (3) los si
guientes resultados de sus investigacio-
nes: ' 

CONSUMO DIARIO POR PERSONA 

Años Calorías Proteínas (grs.) 

1947 2,062 52.8 
1952 2,123 52.1 
1955 2,190 47.0 (cifra intercalada 

SCIPA) 
1956 1,983 44.1 

Como los cálculos de este cuadro -se han 
efectuado con el método del SCIP A, . es 
importante, puntualizar que la situación 
había empeorado en forma neta, tanto en 
el consumo de calorías como en el de pro
teínas. En -1956 las deficiencias alimenti
cias promedio en el país llegaban en ca· 
lorías al 61 % y en proteínas al 92,8%. o · 
sea que se consumía sólo un poco más de . 
la mitad de ro que requiere el organismo: 
¿se precisa mayor argumentación para 
probar nuestra agu9a sup-alimentaci-5n? 

La declinación en nuestro nivel alimen
ticio es un fenómeno que llama la aten
ción. En diez años, de 1947 a 1956, el con
sumo de calorías bajó de 2,062 a 1983 y el 
de proteínas disminuyó · de 52.8 gramos a 
44.1. Y una década de tiempo es suficien
te para poder distinguir _ una ·tendencia, 
que en este caso es hacia la depresi·5n de 

. nuestro estado alimenticio. 
Pero como se han tomado promedios 

nacionales, hemos dejado de fijarnos en 
un asunto importante: que la situaci-Jn es 
enormemente peor en la sierra y · en el 
campo que en la costa y la ciudad. En el 
mismo estudio anterior se analiza la ali
mentación de 1,190 familias-tipo, encon-

trándose que ( 4): 
"Respecto a las calor ías y proteínas, la 

mejor situaci'5n correspondió a la zona 
costeña urbana, y la peor a la serrana ru
ral. En las áreas rurales de la Sierra las 
dietas, que han sido ya presentadas y dis
cutidas, indicaron que la cantidad exis
tente de alimentos aprovechables no era 
adecuada para cubrir las necesidades de 
la gente. La evidente solución para este 
problema es un aumento en la producción. 
No debe creerse que con los métodos pri· 
mitivos de cultivo de la tierra que se em
plean se obtiene ya el máximo de- produc
ción. La intrdducción .de técnicas más mo
dernas y la fertilización . de los campos 
probablemente la incrementarían. Tales 
cambios tienen que afrontar, sin embargo, 
dificultades de orden social y económico. 
Por otra parte, la multiplicación y coor
dinación de los útiles Centros Agropecua
rios Experimentales serviría para la se· 
lección, difusión y conservación de las es
pecies y variedades convenientes. 

"El conswno de proteínas en la Sierra 
fue no solamente bajo, sino casi todo de 
origen vegetal. Por fortuna, algunos ali
mentos propios de esta regi15n, como la 
quinua y la cañihua, contiene proteínas 
de alta calidad. Además, como ya se ha 
indicado, la dieta típica de algunas pobla
ciones indígenas lleva un excelente com· 
puesto de proteínas vegetales. La prepara
ción de suplementos alimenticios que en
cierren este compuesto y sean fácilmente 
transportados y distribuidos, así como el 
inéremento de la producción de quinua, 
cañihua, y otros pequefios granos (eL lla
mado "achis" en el Callej15n de Huaylas) 
de evidente valor proteico, son medidas 
cuyo beneficio aparece cierto. Tesonera 
consagración debe emplearse en la explo
tación e industrializaci-5n de éstos y otros 
alimentos peruanos. La instalación y ade
lanto de laboratorios experimentales de 
tecnología de alimentos, apoyaría con efi· 
cacia esa industrializaci'5n". 

La carencia de alimentos calóricos (gra· 
sas, aceites, harinas, menestras, leche, etc.) 
y de los proteínicos (carne, huevos, me
nestras, fecn.e, etc.j y de ios proteínicos 
(carne, huevos, menestras, leche, etc.) es 
mayor en la sierra que en la costa y má~ 
aún en el campo; y en la selva se presen
ta una acentuada carencia de hierro (los 
casos de anemia son muy corrientes) y 
calcio de modo predominante, además de 
otros minerales. Más aún, existe otro gru
po de alimentos denominados funcionales 
como las vitaminas, que son impresd.ndi
bles en éualquier dieta humana y que 
también tienen un consumo deficiente, pár
ticularmente la riboflavina. la vitamina 
A y la tiamina. Esa deficiencia es tan gran
de. aue el estudio del Instituto de Nutri
ción · de Salud Pública considera que es 
un problema de "índole nacional". 

i..a -carencia de vitaminas' tiene el mismo 
cuadro que el de las calorías y las proteí· 
nas: más acentuado en la sierra y en el 
campo. Esta carencia provoca muchas en
fermedades y la falta de entusiasmo y vi
talidad • para el trabajo. 

No todos 1is alimentos consumidos en 
el país son provistos por el sector agro
pecuario nacio.nal; poco más de un 15% 
son de origen extei;jor. Si convenimos · con
servadoramente, que nuestras deficiencias 
son del orden del 60% (en 1956: def. ca
lorías, 61% y def. proteínas, 92.8%), en
tonces tendremos que arribar a la conclu· 
sión de crue para cubrir nuestras necesida
des y para sustituir las importaciones ne
cesitamos que nuestra agricultura y' ga
padería alimenticias produzcan un volu
men adicional equivalente a los 213 de sus 
actuales cantidades (debe casi duplicarse 
nuestra actual pro'd~cción). 

FUF.l\'TE DE DIVISAS EN 
EL MERCADO EXTERIOR 

En 1957, el sector agropecuario procu
ró al.país el 45.5% de la moneda extran
jera proveniente de las exportaciones. Del 
valor total de nuestras importaciones co
rrespondían a 'este sector el 18.5%. 

Mas, si comparamos las exportaéiones 
con las importaciones de los productos de 
este sector. nos encontraremos con las si
guientes cÍfras para el período 1956-1958: 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Años 

1956 
1957 
1958 

(en millones de dólares) 

lmport. Export. Balance 

61.6 
74.4 
78.0 

144.2 
149.9 
140.7 

+ 82.6 + 75.5 + 62.7 

O sea que, frente a las fluctuaciones en 
las exportaciones, hay una tendencia ne
ta al aumento de las importaciones de mo
do constante. 

Esto significa que de las ventas y com 
pras de artículos agropecuarios resulta de 
año e11 año una cantidad neta disponible 
menor, debido a que nuestras importacio
nes tienen un incremento mucho más ele
vado. 

Pero si en el saldo del comercio exterior 
de productos agropecuarios hay una dis
minuci-5n constante, ocurre lo mismo al 
comparar el valor de todas nuestras ex
portaciones con el de la agricultura y la 
ganadería. Así ( 5): 

En el quiquenio de 1946-50 se export5 
por un valor promedio de 163.3 millones 
de dólares, de los cuales correspondieron 
94.4 millones al sector agropecuario, o sea 
el 57.9%. 

En el quinquenio de 1951·55 se export 
por un valor promedio anual de ?46.4 mi 
nones de dólares. de los cuales correspon 
dieron 129.8 millones al sector agropecua 
rio, o sea el 52.7%. 

En el año de 1956 se exportó por u 
valor de 311.4 millones de dólares, de lo 

' cuales correspondieron 144.2 millones a 
sector agropecuario, o sea el 46.3% . 

En el ar¡o de 1957 se exportó por un va 
lor de 330.0 millones de dólares, de lo 
cuales correspondieron 149.9 millones a 
sector agropecuario, o sea el 48.1 %. 

En el año de 1958 se exportó por un va 
lor de 292.4 millones de dólares, de lo 
cuales correspondieron 140.7 millones a 
sector agropecuario, o -sea el 48.1 %. 

Esto significa que mientras en el qui 
quenio 1946·50 el valor de nuestras expor 
taciones agropecu;uias llegaba a cerc 
del 60% del total vendido en el exterior 
en lo.s últimos años esta proporción te.ndi 
a deprimirse hasta el 45%. Como este des 
censo se muestra constante año tras año 
significa que tendremos cada vez meno 
moneda extranjera proveniente de nues 
tras ventas agrícolas y ganaderas. 

DECLINACION DE LA 
IMPORTANCIA RELATIVA DE 
LAS EXPORTACIONES 1 

AGROPECUARIAS 

La evolud5n de nuestro comercio ext 
rior de productos agropecuarios muestr 
pues, dos características saltantes: 

a ) Su importancia relativa en nues 
tro comercio total está disminuyendo cons 
tantemente. 

b) Como las importaciones de alime 
tos son cada vez mayores, el saldo .del v 
lor de nuestro comercio exterior de pro 
duetos agro'pecuarios es decreciente. 

A estas dos características habría qu 
agregar que mucho más de los 4/5 de nue 
tras compras extranjeras (el 81.2%) s 
destinan a los ceret!les, a los producto 
animales y a los aceites y grasas. En 
quinquenio de 19-46-50, estos últimos pr 
cfucfos cubrferon soiamente el 37•.4%, d 
donde se desprende que las mayores im 
portaciones de artículos agropecuarios s 
originan por las crecientes compras en e 
extranjero de cereales, productos anima 
les, aceites y grasas. ·-

De lo anterior se desprende que nue 
tra capacidad de compra extranjera est 
dada por las existencias de moneda ex 
t~anjera, proven!~nte de artículos camp 
smo y esta sera menor con el tiempo 
no ser que: o elevemos nuestras ventas d 
produ~tos agropec1,1arios en el extranjer 
o sustituyamos las importaciones po'r 1 
producción nacional. 

Una expansión de las exportaciones d 
productos agrícolas supondría previamen 
te un ~umento sustantivo de la propi 
producc1·5n, lo cual se hace dificultoso e 
lo relativo al algodón y al azúcar (qu 
c~bren el 80% del valor de las export 
c1ones agropecuarias) , debido a la falt 
de áreas apropiadas para su cultivo in 
mediato. Las plantaciones de Jaéen Ba 
gua y algunas otras zonas de la selv~ alt 
demuestran que allí es posible una ex 
pansión de tal naturaleza, pero esto re 
quiere un plazo largo además de una firm 
política colonizadora que no existe en 1 
actualidad. En el mejor de los casos n 
se vislumbra una expansión inmediai:. d 
la producción de algodón y azúcar qu 
permite· l?ensar seriamente en un incre 
mento :¡ustantivo de las exportaciones d 
dichos artículos. A más de estas consid 
rac~ones, debe tenerse en cuenta que otra 
regiones productoras del mundo están -u~ 
vando a cabo planes para acre1.:r-:ntar s 
propia capacidad de venta i:?xterior, lo qu 
oscurece las perspectivas de} comercio ex 
terior del algod•5n y el azúcar (en el cas 
de azúcar, las perspectivas son tambié 
inciertas debido a Que si bien Cuba est' 
siendo restringida en sus envíos a los E 
UU. estos excedentes serán sie n~n co 
cados en el mercado mundial, · ... s n s 
mos efectos de una mayor o:f: • _.í) . 

La otra alternativa para superar la con 
tracción en nuestra balanza comercial d 
productos agropecuarios, es la de susti 
tuir las importaciones, o sea la de propen 
der a nuestro autoabastecimiento alimen 
ticio. Este camino se muestra como el má 
viable, dado que las posibilidades reale 
en este sentido son muy grandes. Por su 
puesto que es requisito previo para est 
cambiar todo nuestro panorama económi 
co y social campesino, ya que de lo con
trario- no habrá ni promoción agropecua
ria, ni tampoco autoabastecimiento y nJ 
pensar cabe siquiera en que pueda me• 
jorarse la nutrición en el país. Pero tale 
cambios y tal promoción son vitales par 
nuestra supervivencia normal. 

PROVEEDOR DE Mi\TERL\ S 
PRIMAS PARA LA INDUSTIUA 

La Renta Nacional del Perú (6) señal 



que en ·19:>7, de 1¡1n total de 12.404 millo
nes de soles de productos de demanda in· 
termedia (artículos destinados a mante
ner el proceso productivo de los distintos 
sectores econ5micos, principalmente como 
materia prima) 4.131 millones correspon· 
dieron a los provénientes del sector agro, 
pecuario, o sea más de un tercio. 

CRECIENTES COMPRAS DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y 
GANADEROS POR EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

Pero es importante estudiar qué secto
res y en qué medida han absorbido los 
productos del agropecuario, y cuál es la 
tendencia que se muestra en este asunto. 
El cuadro siguiente nos permitirá estudiar 
estas cuestiones ( 7) : · 

ISSUMO DE LOS PRODUCTOS HE 
OEiVJANDi\ JNTERl\lEDIA PIWVE -
1\'.IENTES DE LA AGRIC.:ULTlJltA 
Y L,\ ( ~ANJ\DEIUA, POR LOS 

DISTINTOS SECTORES 

(en millones de soles de 1950) 
Incremento 

Sectores 

Agropecuario . 
Industrial . 
Servicios . 
Comercial . 
Diversos .. 
Totales .. 

Porcentual 
1950 1953 1957 de 1950 

a 1957 
733 897 1,013 138.2% 
633 1,101 1,874 282. 7 ,, 
43 , 59 72 167.4,, 

697 930 1,148 164.7 ,;· 
2 4 24 1,200.0 ,, 

2,108 2,991 4,131 193.2% 

Del cuadro . anterior ·se desprende que 
los distintos sectores insumieron en 1957 
productos del sector agropecua:i;io por ca
si el doble del correspondiente a 1950. Es· 
te mayor inst:mo se debió fundamental
mente· a Que las compras de la industria 
casi se triplicarqn im ~l miªmº lª-Fªº (lQª 
servicios y el comercio incrementaron sus 
compras también en forma considerable). 
De este modo, la industria que en 1950 
ocupaba el tercer lugar entre los compra· 
dores de la agricultura y la ganadería, 
pasó a ocupar el primer lugar en 1957 (en 

pleados). 
Como los cálculos que se hacen en el 

Banco Central de Reserva sobre la dis
tribución de la población económicamente 
activa se basan en proyecciones automáti
cas de año en afio, no es posible hacer 
ningún estudio sobre la evolución que se 
ha producido en este terreno. Los porcen
tajes resultan los mismos en uno y en otro 
año, lo cual es realmente absurdo. 

Un poco indirectamente, sin embargo, 
podemos vistumbrar esta evolución en la 
distribución ocupacional de los obreros 
y los empleados, en diferentes años y com
parándolos con los que trabajan en las 
otras actividades. Así, tenemos las cifras 
que van a continuaci15n (8): 

OCUPACION: EMPLEADOS 

Añoe Agri.. Otros Total Agri. Otroa Tot. 
% % % 

-
1946 962 9,023 9,985 9.6 90.4 100 
1951 2,004 27,980 29,984 6.6 93.4 100 
1956 2,017 30,464 32,481 6.2 93.8 100 

OCUPACION: OBREROS 

Años Agri. Otros 'l'otal Agri. Otros Tot, 
% % % 

1946 19,168 65,776 84,944 22.5 77.5 100 
1951 38,462 90,469 128,931 29.8 70.2 100 
1956 29,103 106,334 135,437 21.4 78.6 100 

Tanto los empleados como los obreros 
habían incrementado su número en la 
agricultura, y en las otras ocupaciones, pe
ro la intensidad de este incremento había 
sido menor en la agricultura. 

De 1946 a 1956, la proporción de los 
obreros ocupados en la agricultura respec- · 
to del total existente en el Perú pas5 del 
22.5% al 21.4%, mientras que el de los 
otros sectores aumentaba su participación 
~n. ~l c.enjunto d@ los obr@ros p@ruanos, d@l 
.77.5% al 78.6%. 

En el lapso ·estudiado, la población eco
nómicamente activa se incrementó en un 
25 % ; toda la clase obrera se increment.5 
en un 60% y los obreros del campo au
mentaron su núm~ro en un 59%, 

ingreso promedio mensual de más o 
menos 100 soles; y 

-3'750,000 personas dependientes de las 
actividades no agropecuarias tienen 
uri ingreso promedio mensual de más 
o menos 380 soles (9). 

Los anteriores cálculos son promediales 
y no tienen en cuenta las diferencias de 
ingresos por clases sociales, que son muy 
grandes y que agravan la situaci-5n de la 
inmensa mayoría del país. 

Los 380 soles que corresponden al po
blador de las ciudades, distribuídos con
forme a los porcentajes que la Dirección 
Nacional de Estadística atribuye a los dis· 
tintos gastos para el sostenimiento de la 
vida, se invertirían así: 

Alimentación 35.5% S/. 134.90 
Habitación . 14.5,, 55.10 
Indumentaria 27.7,, 

" 
105-26 

Diversos . 22.3 ·,, 84.74 

'Totales 100.0% 380.00 

Las asignaciones para los distintos gas-• 
tos son, como se ve, sumamente magras; 
pero la situación se torna enormemente 
aguda cuando nos referimos a las capas 
más pobres de las ciudades y aún a los ni
veles de vida distintos que se encuentran 
de una ciudad a otra. 

Pero si1 en promedio, la renta de los 
habitantes de las ciudades no es de nin
guna manera buena, ¿qué podríamos de· 
cir de los campesinos, cuya renta por ha
bitante es casi cuatro veces menor que el 
de la ciudad? Si en la ciudad no se cuen
ta con recursos suficientes ni para gastos 
diversos (educación, cultura, distraccio
nes, etc.) ni para habitación, estas asig
naciones en el campo llegan a cantidades 
casi nulas, la inismo que las inversiones 
en indumentaria o vestido. Como el gasto 
más esencial es el de la alimentación, el 
porcentaje que éste tiene en el presupues
tQ ~limp~siM U~ga por lo g@n@rnl iil 60~ 
(frente al 35.5% de la ciudad), le siguen 
las correspondientes a la indumentaria y 
los de la habitación. Aun con este 80% 
dedicado a la alimentación, el campesino 
cuenta con una cantidad extraordinaria
mente pequeña para este efecto; ya que 
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si en la ciudad se gasta en alimentos 135 
soles, en el campo se gastan 80 soles, o sea 
los 4/5 del presupuesto personal, en tanto 
que en la ciudad se llega solamente a 1/3. 
De ahí que la economía del habitante del 
campo peruano sea considerada como una 
economía de mera subsistencia, en la que 
no queda margen para la adquisición de 
productos industriales. 

Si seguimos analizando lo .. ingresos del 
campo, nos encontraremos con que, como 
lo veremos después, el 92.5% de las fami
lias campesinas son de comuneros o pe
queños propietarios, el 3.4% de familias 
son de medianos pl'opietarios y únicamen· 
te el 1.4% de familias son de grandes 
propietarios o terratenientes. Aún apli
cando índices conservadores en la oistri
buci-5n de los 100 soles que como ingreso 
promedio mensual y por per.~ na tl.pen 
diente del sector agropecuario muestra 
nuestra economía, tendremos que: 

-5'950,000 personas dependientes de los • 
comuneros y pequeños campesinos, tie
nen, calculatoriamente, un ingreso 
promedio de 75 soles mensuales; 

-212,500 personas dependientes de los 
campesinos medios tienen calculato· 

• riamente, un ingreso promedio de 90 
soles mensuales. 

-87,500 personas dependientes de los 
grandes terratenientes tienen, calcu
latoriamente, un ingreso promedio de 
1,900 soles mensuales. · 

Cabe recordar que los anteriores cálcu
los son hechos sobre el total de personas 
dependientes de la economía agraria y no 
sobre las personas ocupadas. Más o menos 
con los ingresos de cada persona ocupada 
se sostienen tres personas.. de ahí que, 
conforme a los di!erentes niveles de in
gresos anterior~s por persona ocupada, 
tendríamos que: 2'114,285 ·comuneros y 
pequeños propietarios tienen un ingreso 
promedio mensual de 220 soles; 31,000 
grandes terratenientes tienen un ingreso 
promedio de 5,700 soles mensuales; y 
1'!},MO e~m~~%if1os meaios tienen ün ingre
so promedio mensual de 260 soles. Ade
más, un an~lisis de los ingresos de los ma
yores accionistas -ele las grandes negocia
ciones agropecuarias que hacen declara- . 
ciones ante el Banco Central de Reserva 
(Pasa a la pág. 8) 
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1950 el mayor comprador de~ sus produc
tos fue la misma agriculturaJ. 

Los insumos del sector agropecuario de 
sus propios productos, principalmente fue
ron de semillas; los insumos del sector 
industrial, en cambio, fueron de materias 
primas para la industria alimenticia (la 
de mayor desarrollo), textil, curtiembre 
y otras. 

Por otra parte, los anteriores insumos 
demuestran la profunda interrelación que 
existe entre los distintos sectores de nues
tra economía, de suerte que ningún sector 
se · puede desarrollar sin contar con el de
sarrollo de los restantes. Este desarrollo 
de conjunto, por lo demás, debe ser pla
nificado, para que no se produzcan desa
justes que puedan trastornar la necesar · 
armonía, como frecuentemente ocurre 
ahora. 

Es de suma importancia subrayar esta 
interrelación debido a que cualquier pro
moción ·de la agricultura y la ganadería 
tendrá que contar con un correlativo for
talecimiento industrial; a su vez, cual
quier plan de desarrollo industrial tendrá 
que prever el fomento agropecuario. Esta 
aseveración se torna más clara cuando se 
puntualiza que el 62.3 % del valor bruto 
total de la producción agropecuaria se des
tinó al insumo como productos de deman
da intermedia; la ·industria insumió- el 
28.3% de dicho valor bruto total. Vale de
cir que únicamente el 37.7% de lo que 
se produjo en el campo se destinó al con
sumo alimenticio directo. 

Es incuestionable que el fomento eco· 
nómico del campo dará como resultado 

argen mayor de artículos para el-
1. o, los cuales tendrán que ser so
rne ..,, s a procesos industriales para su 
conservación y distribución (sin los cua
les se corre el riesgo de perderlos). En la 
perspectiva nacional esto significa que de 
los productos agropecuarios una propor
ción cada vez mayor serán insumidos por 
la industria, lo cual obliga a plantear el 
destino de la agricultura al lado del de la 
industria. 

S ECTOR QUE OCUPA Y OFRECE 
MEDIOS DE SUBSISTENCIA PARA 
EL Ml\\'OR MARGEN DE 
POBLACION 

De 3'5.56,017 personas ocupadas en 1957, 
2'2-20,888 lo estaban en la agricultura y 
la ganadería, o s~a el 62.5% . El grueso de 
esta población está formada o de comu
neros o de colonos en los grandes latifun
:tios (sólo poco más de 29.000 sort obreros 
asalariados o jornaleros y 2,000 · son em-

De los indices anteriores se pueden des
prender conclusiones. significativas, como: 
1) que hay un aumento neto de la clase 
obrera frente al del conjunto del sector 
ocupado, como si dijéramos, hay una in-, 
tensa proletarización; 2) que dentro del 
sector obrero, el índice de desarrollo nu
mérico de . los que van a la industria ur
bana es más intenso del que muestran los 

. ·que se incorporan como jornaleros del 
campo, lo que mostraría un índice de ur
banización mayor que el índice de creci
miento de la población nacional; 3) que 
es presumible que todo el sector ocupado 
en la agricultlll'a y la ganadería de nues-
tra población activa se desarrolle a una 
ir_itensipad menor que el del conjunto na· 
c1onal. 

Los cambios en la composición sectorial 
de nuestra población activa revelan una 
modificación a favor de la industria urba
na, en plena concordancia con el paulati
no desarrollo ecoil'5mico. Cualquier inten
sificación del dicho desarrollo ( que ahora 
es a todas luces insuficiente) provocará 
que las actividades agropecuarias absor
ban una proporción menor de población· 
por eso mismo es preciso propiciar qu~ 
la mano de obra se derive hacia la indus
tria. P~ro, como ya lo vimos, . cualquier 
desarrollo económico tendrá que compren
der a todos los sectores, incidiendo en los 
más atrasados y haciendo que la capacidad 
de compra de toda la población sea ma
yor; Y ya en este plano, una preferente 
~tención tendrá que dirigirse a elevar los 
ingresos personales de la población ocu
pada e!1 el sector más numeroso: el agro· 
pecuario. 

c;1u '\'PI ·: --; 111H-: 1rn'.'iC1 1\S EN LOS 
l:\CI0-:-..11s l'OI-. CLASES 
SO('l .\1.1-:S : FC0'.'-01\lfl\ DE 
SlJB~ISTE:\Tl 1\ Y ECONOMIA 
DE 1.llJO 

La renta por persona en el sector agro 
pecuario en 1957, fue de 249 soles men
suales, en tanto que la renta promedio 
por persona activa en el país ascendía a 
547 soles mensuales. ·si se distribuye la 
Renta Nacional no ya por persona ocupa
da en cada sector sino por habitante 
(puesto que todos subsisten de los ingre· 
sos de las personas ocupadas) nos encon
traremos con que: 

-10 millones de habitantes del país tie
nen un ingreso promedio mensual de 
cerca de 200 soles, de los cuales;· 

-6'250,000 personas dependientes de la 
agricultura y la ganadería tienen un Pred-omina la producción primaria 
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(10) nos persuade de que ·unas 500 perso
nas encumbradas tienen un ingreso men-
sual de más de 200,Q00 soles. · · · 

Los dependientes y familiares de estos 
500 grandes accionistas tendrían una asig
nación mensual de aproximadamente 
60,000 soles mensuales, que frente a los 
75 soles de los que dependen de ros co
muneros y pequeños propietarios y a los 
90 soles de los que dependen de los cam: 
pesinos medios manifiestan una diferen
cia verdaderamente pavorosa: cada grall 
accionista de las mayores negociaciones' 
perciben un ingreso promedio equivalente 
al que perciben más de 2,666 pequeños 
campesinos y comuneros. 

CONCENTRACION DE LA 
PROPIEDAD AGRARIA 

Las. profundas diferencias que se mues
tran en los ingresos por clases sociales, son 
la directa consecuencia de la diferente dis
tribución de las tierras que existe ~n 
nuestros campos: Esta diferencia, como lo 
veremos un poco más adelante, es 1a ma
yor traba en el desarrollo de la agricul
tura, de suerte que es dañina por partida 
doble: causa profundas diferencias en los 
ingresos por clases sociales en el campo 
y es el principal freno en el progreso agro
pecuario_ 

El sci'PA estima (11) que los grandes 
terratenientes con propiedades de más de 
100 Has. acaparan 1'522,750 hectáreas de 
las tierras útiles ( en proporción, estos 
grandes terratenientes representaban ~l 
1-4% de los ocupados en el campo). 

Los medianos propietarios --de 11 a 100 
Has.- cubren 285,700 hectáreas de las tie
rras útiles (proporcionalmente estos pro
pietarios medianos representaban el 3.4% 
de la población ocupada por el sector agro
pecuario). 

Los peqllleños propietarios y comuneros 
abarcan, según el mismo SCIPA, 614,753 
hectáreas de las tierras útiles (proporcio
nalmente éstos representaban el 95_2% de 
la población ocupada por el sector agro
pecuario, o sea más o menos 2'114,285 per
sonas). Así, a cada pequeño agricultor . y 
comunero le correspondía en promedio 
0.29 hectáreas. · 

Las anteriores cifras pueden ser obje
tadas, claro está, pero para subrayar el 
monopolismo y no para lo contrario. Vale 
decir, que es probable que las profundas· 
diferencias en la propiedad de las tierras 
útiles sean aún ma~ores que las que re
velan las cifras. 

¿Y qué decir de las tierras potencial
mente trabajables? Estas tierras poten
cialmente -trabajables llegan a las 3'700,-000 
Has. en la costa, a 40 millones de hectá
reas en la sierra y a 60 millones de hec-· 
táreas en la selva (12) y son la reserva 
territorial que puede conjurar nuestra de
ficiencia de tierras laborables. ¿6bmo en
tender que los pequeños campesinos y los 

. comuneros, que numéricamente sobrepa-
san los dos millones cien mil y que dispo
nen de sólo 0.29 Has. promedio por per
sona, no hayan incorporado estas inmen
sas áreas al cultivo?, ¿n9 es razonable 
pensar que. bien podrían los desampara
dos de tierras volcarse sobré estas l'!xten
siones? 

Pu.es bien, si pese a su miseria y su ca
rencia de tierras para trabajarlas los cam
pesinos pobres no se han volcado sobre 
las áreas- potencialmente trabajables es 
porque también éstas están ya acaparadas 

· por los mismos grandes terratenientes. En 
parte de estas extensiones se encuentran
los inmensos latifundios ganaderos y las 
restantes permanecen inactivas y abando
nadas. De esta suerte, estamos no sólo an
te una injusticia increíble sino también 
frente a un escanio. . 

La desaparidón del latifundismo y el"' 
establecimiento del derecho de los traba
jadores al usufructo de la tierra, abrirá 
las compuertas de un inmenso desarrollo, 
condición y prerrequisito fundamental pa
ra el auge de nuestra economía. 

CONCENTRACION Y MONOPOLIO 
DEL CAPITAL AGROPECUARIO 

Correlativo a lás profundas desigualda
des en la propiedad de la tierra, las inver
siones de capital se han concentrado en 
los cultivos principalmente dirigidos a la 
exportación. El movimiento econ6mico de 
las empresas correspondientes a estos cul
tivos son registrados por el Banco Central 
de Reserva, puesto que su volumen lós · 
obliga; en cambio los otros (particular
mente los de subsistencia y los de ganade
ría de carne) no se registran en las esta
dísticas de este Banco; una comparación 
entre los unos y los otros, pues, nos será 
de gran utilidad (13): 

Entidad ee 
Agropecua.-

Ca.pita! y 
Reservas 8/. 

Personas Inver
ocupadaa sión por 

pe1"6ona 
ocupada 

/E~LEADO. 

r1aa Regis-
tradas . . . 5,111'217,000 · 177,339 28,822 

' Entidad e 11 

Agropecu.a .· 
rías no Re• 
gistradas 14,311'783,000 2'0431549 7,003 

Totales . . 19,jl,23'000.oo~ 2'2-20,888 8,746 

O sea que las empresas registradas, co
rrespondientes a principalmente las em-. 
presas que cultivan 'productos ·de expot• 
tación (capitalizadas), tienen wia inver
si'Ón por persona sl.!,perior a cuatro vec.es 
que las no registradas. La pyóductividad 
será también diferente, a favor de los pri· 
meros. 

Pero aparte de esta distinta orientación 
de las inversiones agropecuarias, _es im
portante subráyar que los capitales de ·las 
entidades registradas ·en el Banco Central 
de Reserva pertenecen en propiedad a 
3,339 personas. Distribuídas por persona, 
en consecuencia, hallamos una inversión 
por cada capitalista de más de 1'500,000 
soles. Frente a estas inversiones, por más 
que estire-lnos no hallaremos sino un pro
medio de capitales. que no llega a 10,000 
soles por persona¡ en el polo del resto de 
los campesinos. 

Pero en ambos campos se llegan a ex
tremos aún mayores. Es sabido, por ejem
plo, que entre los campesinos, una exten
sísima masa prácticamente no posee na
da_ En cambio, las más grandes empresas 
agropecuarias registradas en el Banco 
Central de Reserva, tienen un volumen de 
capital y reservas ascendente a más de 
5,541 millones de soles, lo que representa 
mucho más que la cuarta parte de todas 
las inversiones de capital habidas en el 
sector agropecuario; y bien, este eriorme 
capital pertenece a menos de 620 indivi
duos, con un promedio por persona del or
den de los 7'350.0000 soles. 

Este verdader·o monopolio del ·capital 
es uno de los causantes ( el otro es el de 
la concentraci6n de la propiedad de la tie
rra) de la desigualdad en los ingresos por 
clases sociales. Mas, no solamente provoca 
este mal. La falta de capitales en el polo 
de la extensa m_asa de campesinos pobres, 
impide el fomento agropecuario en los 
puntos más débiles y q:ue son los más ne
cesitados de capital; por eso mismo, es 
también uno de los mayores obstáculos 
en el camino de la ejecución de cualquier 
plan de desarrollo ecom:imico a escala na
cional. Por último, los grandes terrate
nientes solamente reinvierten aquel exce
dente que les resta después de cubiertos 
todos sus gastos suntuarios y superfluos, 

· de donde resulta un enorme derroche de 
capitales (que son tan necesarios para el 
país). 

En resumen, el monopolio del .capital 
en la agricultura origina: 1) una desigual 
distribuci'ón del producto agro.pecuario; 
2) el atraso de las extensiones· cubiertas 
por los campesinos pobres y aún los me· 
dios (esto es una deformación, puesto qt 
el desarrollo debía ser uniforme); y, 3) 
causa un enorme despilfarro de los capi· 
tales que se dirigen a satisfacer afanes 
suntuarios y superfluos de la capa de l 
grandes terratenientes y · capitalistas agra
rios. No todo capital campesino es mo
nopolista (hay aún algunos grandes que 
no lo son )de modo que es pre-.:iso mucho 
cuidado en Id tocante a las clasif¡caciones 
(los fundamentales monopolios se dan en 
las plantas de refinación azucareras y en 
las de desmotado y venta de algodón, co
mo lo veremos más adelante). El capita1 . 
agrario no monopolista debe estar regido 
por disposiciones que aseguren una alta 
reinversión; en cuanto al capital mono
polista, cabe preguntarse: ¿los monopolios 
no deben ser patrimonio estatal? La res
puesta es obvia:· el único monopolista de
be ser el Estado. 

Las medidas <1ue tiendan a concretar 
estos objetivos de desaparici1ón del mono
polio del capital ·en el campo y que ase
guren la elevada reinversión. en todos los 
niveles agropecuarios, deben ser tomadas 
con la misma prioridad fundamental que 
el de la desaparición del latifundio y la 
reivindicación del derecho del campesino 
al usufructo de }a tierra que trabaja. 

CARACTERISTICAS 
DEL SECTOR 
ACRO~ECUARIO . 

. ta principal característica del . sector 
agropecuario ,es la de que sufre el mal del 
monopolio de la tierra, por · el cuál üna. 
ínfima minoría de. latifundistas acapara 
la mayor parte de las tierras útiles, y aun 
las potencialmente trabajables. Esta si
·tuación gravita negativamente en toda la 
situación campesina y es la responsable 
principal de los rasgos negativos que mues• 
tra. 

La advertencia anterior es válida para 
comprender la situación singular de la 
propiedad de la tierra, que no debe ser . 
f>Uesta en el mismo plano que el ·resto <. 
-rasgos de nuestra agricultura y ganader · 
Hay, f.n embargo, otra cuestión q~ tiene· 
práctjcamente 1a misma importancia que 

Sin tierra, con hambre · 

la propiedad de la tierra, y es la concen
tración de las principales inversiones de 
capital en manos de unos pocos (que ge
neralmente son los propios grandes -terra
tenientes); la inaccesibilidad de la mayo; 
ría campesina a los más importan-tes- bie
nes de capital atenaza su productividad y 
causa un daño muy grande a todo el con- ' 
junto de nuestra economía; es, pues, el 
segundo gran factor limitante del progre
so agropecuario. 

Sin perder de vista la situación princi
palisima q~e ocupan la propiedad de la 
tierra y la propiedad del capital, vamos 
a enumerar los rasgos característicos más 
important~ de m~e~trc;> ~egt9r ªgr9pegyª
rio. Todas estas características muestran 
el atraso del sector, pero también nos 
muestran los puntos por los que se· debe 
atacar en cuanto se ponga en práctica un 
vasto plan de, promoción y fo.mento. 

Las características . más saltantes que 
muestra el sector agropecuario son: 

a) Alta concentración en la propie
dad de la tierra por un lado, y extenso 
minifundismo por otro lado. 

b) Baja densidad de capitales en el 
coqjunto del sector agropecuario y gran 
concentración en la agricultura para la 
exportación. 

c) Escasa extensión de tierras culti
vadas. 

d) Rudimentario Equipo Agrícola. 
e) Falta de conservación y- abona

miento de las tierras. 
f) Mala calidad generalizada, de se

millas. 
g) Restringido Fomento Agrícola y 

Educación Fundamental. 
h) Deficiencia de Cercos, Instalacio

nes, Construcciones y Cultivos permanen-
. tes. · 

i) Deficiente agricultura alimenticia. 
j) Deficiente ganadería. · 
k) Alto desarrollo de los cultivos prin~ 

· cipalmente industriales. 
1) Creciente desarrollo de la pesca. 
11) · Selvicultura rudimentarja. 
m) Extenso artesanado rural. 
n) Escaso crédito. 
ñ) Deficiente comercialización. 

. (PRIMER CAPITULO DEL LIBRO "LA 
ECóNOMIA AGRARIA PERUANA", ac
tualmente en circulación). 

(1) "Abastecimiento d·e Alimentos en el Pe
rú · 1955 SCIP A. 

(2) "Informaciones c ·omerciales", N9 90, 
pág. 20. 

(3) "La Alime.ntadón y el Estado de Nu
trición en el Perú", Ministerio de Salud Pú
blica, SCISP, Instituto de Nutrición, sobretiro 
de loe ",¡\.nales_ de la F14cultad de Medicina", 
1960, pág. 11. 

(4) .Id., pág. 284, siguientes. 
(5) Fuente: ''Comercio Exterior de Produc• 

tos Agropecuarios 1956-1958", Div~eión de Es· 
~dioe Económicos del SCIP A, _pág. l. 

(6) Fuente: "Renta Nacional del Perú 
1942-57". 

'l'ablas Matrices de Insumo ·Producto · (a 
precioe de 1950) Banco Central de Res~rva 
del Perú: 

(7) Id. 
{8) ''La Situación A¡ropecuaria en el Peril 

1946 a 1956" Div. de Estudios Económicos del 
SCIPA, pág. 30. 

(9) Fuente: "Renta- Nacional del Perú". · 
B'anco Central de Reserva. 

("10) Íd. ' 
(11) "La Situación Agropecuaria en el Pe

rú 1946 a 1956", División de Estudios Econó
micos del SCIP A, páJ. 59. 

(12) Id. pág. 23. 
(13) Fuentes: "Renta NacTonal del Perú · 

1942-57"--Banco Central de Reserva, pág. 66. 
- y "El Desarrollo IndUBtria.l del Perú" CE-
p AL, _pág . .J ll. ' 

CAMPESINO Y OBRERO: 

EL PREJUICIO RACIAL 
Y LA DISCRIMINACION 
DEL NECRO 

.i...os falsos demócratas que. atacan al Go
bierno Revolucionario, invariablemente 
olvidan un fenómeno antidemocrático he

. redado del pasado · colonial que subsiste 
hasta nuestros días en la sociedad cuba

. na: la discriminación racial de · 1os ciuda-. 
danos negros. 

· · Si los falsos demócratas, los "demócra
. ·tas" teóricos, no señalan este extremo, no 

es porque comprenden que el Gobierno 
Revolucionario carece de responsabilidad 
en· su existencia, sino porque están de 
acuerdo con que se excluya· a unos p.om-
bres por el e-olor de su piel. . 

Y en verdad ·es monstruoso- que el 27 
por ciento de la población del país vea dis
minuidos sus derechos por ser negros. Pe
ro se trata de un hecho de fácil compro
bación. La discriminación racial o sus con
secuencias se observán prácticamente en 
todos los órdenes de la vida ·cubana: en 
el trabaj6, en la propie9ad, en la ense
ñanza privada, en la vivienda, en el de
porte, en los · lugares de diversión, etc. 

La experiencia revela que la proporción 
de desocupados entre los trabajadores ne
gros es mayor que entre sus hermanos 
blancos y que, cuando encuentran traba-

. jo, aquellos se ven obligados por lo ge
·neral a hacer las labores más extenuantes 
y peor pagadas, como las de peón, corta
dor de caña, etc., mientras que en centros 
de trabajo donde existen condiciones más 
humanas (oficinas, compañías de . electri
cidad y teléfonos, bancos, ciertas indus
trias, clínicas, tiendas de ropa, etc.) _gene
ralmente se les niega toda posibilidad de 
empleos adecuadai:nente retribuídos. ' 

Hasta en labores tap poco envidiables 
como la del servicio doméstico hay per
sonas que actúan discriminatoriamente, lo 
que es fácil comprobar aunque s6lo sea 
leyendo páginas de anuncios clasificados 
del "Diario de la Marina" y 01,1:0.s grandes 
rotativos, y observando las solicitudes de 
"criadas blancas" y "blancas o paras" que 
allí apa.ree@H diariam.@nt@. · 

Sobre esto ha dicho Fidel Castro: 
"De todas las formas de discriminación 

racial la peor es aquella que limita el ac
Cl¡SO del cubano negro a las fuentes de 
~bajo; Porque es cierto que ha existido 
en nuestra patria en algunos sectores el 
bochornoso procedimiento de excluir al 
negro del trabajo .. _ 

"Hay dos tipos de discriminaci6n racial; 
una es la discriminación en centros de re
creo, en centros culturales, y otra la .dis
criminaci6n en los centros de trabajo, que 
es peor. La primera que tenemos que com
batir: la discriminación racial en los cen
tros de trabajo. Porque si uno le limita las 
posibilidades de acceso a determinados 
círculos, el otro es mil veces más cruel, 
pues limita el acceso a los centros donde 
puede ganarse la vida, limita las posibili
dades de satisfacer sus necesidades y así 
cometemos el crimen de que al sector más 
pobre le neguemos precisamente, más que " 
a nadie, la posibilidad de trabajar; come
temos el crimen de que, mientras la so
ciedad colonial hacia trabajar al negro· 
como esclavo.y lo hacía trabajar más qn<> 
a nadie, y sin retribución alguna, en esta 
sociedad actual, a la que algunos han que
rido · llamar sociedad democrática, • se le 
quiere impedir que trabaje para ganarse 
la vida. 

"Así, mientras la colonia los mataba 
de trabajo y los mataba a palos, nosotros 
queremos matar de hambre a nuestros 
hermanos negros". · 
. Del "Manual de Capacitación Cívica", 
La Habana, 1960. 

El régimen de la convivencia gobierna 
con la dura ley represiva como en el an
terior gobierno de Prado que persiguió, ca-

. lumnió, encarceló, deport(> 1' lllasacró a 
apristas y gentes de izquierda. Está co
metiendo ahora un atropello incalificable 
contra un alt~ dirigente pQlítico: Raúl 
Acosta, Secretario General del Partido 
Comunista Peruano quien está preso ·des-
de principios de afio. . 

Resulta, poc eso, ironico que el partido 
pradista -con· el apoyo de sus sirvientes 
apristas-, ahora proclame luego de su 
risible convención habida en Lima, que 
procura "un Perú para todos los perua-
nos" y que ofrezca, sólo por ambiciones·d" --·· 
poder, "una ,política sin discriminacioS! ¡ ~ 
sin odios y sin rencores". Y son ironía, u" 
magogia y farsa ,.contra el pueblo esos 
postulados, cuando el régimen apro-pra-
dista ha ordenado el encarcelamiento de 
Raúl Acosta Salas basándose en un docu
mento falso que se dice fue extraído de 
la Embajada Cubana por unos conocidos · 
aliados de Rabínez y de Haya, hoy unidos 
por el eord5n umbilical pradista. 

La relegación de Raúl Ac1>sta es injus
tificable. Sólo para eso puede servir la 
Ley Represiva que un Ministro desa.cer
tado de este régimen llama "agua de mal
vas". Las fuerzas democráticas de todo el 
país, al margen de discrepancias que man
tienen con la linea política del Partido 
Comunista, exigen su inmediata libertad. 

SINDICALIZATEI 



Hace unps días han publicado los dia· 
ríos un decreto por el cual se crea un or
ganismo de planificación. 

El gobierno actual se ha caracterizado 
por su enemistad a toda investigación se
ria y a todo intento auténtico de planifi
cación. 

DEBE RECORDARSE 

• Debe recordarse que las ·recomenda
ciones del Forum sobre Desarrollo Eco
n,ómico, pese a que fueron aplaudidas por 
algunos ministros --concretamente por los 
Ministros Labarthe, Finilla, Porras, Rizo 
Patrén, Montoya y Grieve- y por todo 
el Congreso, siempre fueron tenidas ofi
cialmente por el Gobierno como sospecho
sas. 

• Debe recordarse que la Misión Le
bret fue detenida porque entrañaba una 
seria investigación del Perú. 

• Debe recordarse que el informe de la 
CEP AL fue encarpetado -<!orno también 
lo han sido el de la F AO y del '.Banco 
Mundial- y que igual suerte han corrido 
intent9s tales como el de realizar en Li
ma un Seminario de la CEPAL sobre pro· 
blemas de planificacin. 

• Debe recordarse, también, le acaecí-, 
do con el Inforn,e Little y con los inten
tos del IngQ Rizo Patrón que -a estar 
a rumores- habría renunciado a su car
go de Superministro -sin cattera ni ofi
dna-, cansado de ver ,,esterilizados sus 

esfuerzos, sus intenciones / su plan Peru
vía que, pese a sus lagunas, entrañaba 
un inicio de planificación física. 

• Debe recordarse, por último, la aco
gida oficial que se prestó al Comité de Lu
cha contra ~a Miseria que, bajo la presi
dencia del doctor José Luis Bustamante 
y Rivera, intentó introducir en el Perú 
las t~cnicas de la planificación del desa
rrollo comunal. 

SE' TRATA 
DE UNA ORDEN 

Si el Gobierno no aceptó ni la planifi
cación econ5mica de la CEP AL, ni la pla
nificacién física de Rizo Patr5n, ni la pla
nificación comunal de Bustamante y Rive
ro, ni la planificaci'5n financiera del Ban
co Mundial, ni la planificación técnica de 
Arthur Little, ni la planificación social .del 
Padre Lebret. ¿porqué acepta ahora la 
planificaci'5n para el progreso del Presi
dente Kennedy?. 

Es que ahora se trata de una orden y 
no de un llamado a la razén. Además se 
trata de una condición sin la cual no ·ha
brá "alianza". Y quienes gobiernan quie- . 
ren tal álianza "para su progreso": su pro
greso político asegurando las elecciones 
del 62, su progreso ecol1'5mico también, 
o por lo menos el de )as empresas a las 
que están vinculados. 

Sin embargo, cualesquiera que sean las 
razones por las que se acepta crear una 
oficina de planificación, parecería que al 
fin el Gobierno ha cedido a una . presión 
popular, a un reclamo hist6rico. Pero, en 
realidad, hay algo de fraudulento en esta 

. . . ., . ' ; .-· •-'~ ,_ ' ' _•" • .. / :, .. < . ~ -~ '.~~ /_ ~~·- ~~.:._-:,-n .. 

Catecist11o· co ntra --1 a · C·alu:m:n i a 
•·,: ; . ' . . . . 

Beltrán, "La Prensa'' y sus pasquines 
han inventado la calumnia Toquepala con
tra Ruiz Eldredge, como' vengam.a contra 
la línea nacionalista y pura del Movimien
to Social Progresista. En el Suplemento 
del domíngo 3, "La Prensa" quiere insis
tir en su vil invento aunque modificando 
sus- groseros infundios de la primera ho
ra. Ahora ya no · '}cusa" a Ruíz Eldredge 
de la firma del contrato de To9.uepala; di· 
ce simplemente que "opinó" en sentido fa
vorable. Bueno es por tanto aplicarle el 
siguiente catecismo: 

1) ¿Quiénes debaten este asunto contra 
Ruiz Eldredge? Beltrán, Premier del en
treguismo, de la plutocracia y de la servil 
actitud a Wall Street. Como anónimos es
cribientes segundones Juan Zegarra. Ru
sso y Enrique Chirinos Soto. 

2) ¿Cuál es la breve historia de los se
gundones? Escribieron en "Pan" y l'Ya" 
insultan.do -ellos sí voclferanttim,ente-. 
a Pedro Beltrán y cobrando entonces una 
cantidad por lo menos cuatro veces menor 
a la que hoy perciben elogiando a su amo 
(Este informe es de la mayor objetividad). 

3) ¿Porqué Beltrán no publica los infor
mes de Ruiz Eldred.ge y el contrato? Pcr
que entre informe y contrato no hay con
formidad. Calumnia así cobardemente. 

4) ¿Es Toquepala equipara)>le a la Brea 
y Pariñas? Falso. Toquepala es't.á consti
tuída desde 1935 por concesiones míneras 
otorgadas sin intervención de Ruiz E. Brea 
y Pariñas es una usurpación amparada por 
Beltrán. 

5) ¿Ruiz Eldredge combatió a Odría? Sí. 
Cuando Beltrán y sus lacayos elogiaban 
a Odría y ayudaron a hacer la elección 
de 1950, Ruiz Eldredge combatió en la 
candidatura de oposición del General Er- . 
nesto Montagne, editó . "Jornada" clandes
tiAa para combatir a "La Prensa" y a \a 
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dictadura, y salió a ·1a.s calles a pelear· co
mo en 1931, 1936, 1939, 1945, 1950 y 195&. 
Un empleado público no es sirviente del 
gobierno, sino trabajador; coim,o un em
pleado bancario no es esclavo de la Ban
ca sino un hombre libré que combate sin 
robar y con dignidad. 

6) ¿Quiénes han defendido, elogiado y 
aplaudido Toquepala? Los directores de 
"La Prensa." en ediciones casi enteras. 

' 7) ¿Cuál es la solución de Toquepala? 
Como son concesiones vigentes -Y no la 
qsurpaoión de la Brea y Pariñas- están 
en la condición de toda la estructura de 
la propiedad minera del Perú, que debe 
modificarse nacionalistamente; y de la es· 
tructura económica capitalista y exporta
dora que, igualm.ente, debe .modificarse 
desde sus raíces. 

8) ¿Quiénes anhelan en el Perú el cam
bio de esas estructuras? Todo el pueblo 
peruano, cuyos justos deseos :revoluciona
rios encarna el MOVIMIENTO SOCIAL 
PROGRESISTA. Se oponen al cambio no 
con ideas sino con calumnias, demagogia, 
ley de represión, paredón económico, . 
muerte,, de campesinos y, en resu1m.en, el 
poder del diner~ los beltranes' y sub
beltranes de Baquíjano y la pus de sus 
''periódicos". 

9) ¿Y sobre el asunto relativo al Trata
do de Río de Janeiro? Miente tantbién 
''La Prensa" con el mayor descaro; y, por 
eso, ha sido refuta4a por el Foro Nacional 
y por los hombres dignos que han respal
dado a Ruiz Eldredge. 

10) ¿Dónde
1
estaban los beltranes y sub

beltranes en los momentos críticos de 
1941. en el · cuartel y con las armas? Nó, 
nunca han combatido, ni en esa ocasión 
en que el gobierno ecuatoriano agredió a 
nuestra Patria. Aauella gente. en los mo
mentos difíciles, siempre se ha refugi.a,tn 
en el extranjero, el lu.io o la intriira. Esa 
es la traición y cobardía de los plutócratas 
y sus sirvientes, como lo han denunciado 
Cáreres, Piérola, Gonzáles Pra(la, Gálvez 
el Viejo, Basad.re. Hidalg-o y otros ilustres 
peruanos cuyos relatos iremos recordando 
a los podridos diriirentés de la oligarquía. 

Este caterismo (eon ms ampliaciones) 
vamos a publicarlo 10.000 veces y a SM• 
tenet'lo en la plaza 1>úbllca. gran saJl;n del 
pueblo en donde sólo pueden presentarse 
los holm.bres dignos. 

l'ESIS 

concesi6n. No se detiene el defecto de esta 
oficina, recientemente creada, en su ori- · 
gen determinado por una presión extran · 
jera. -Además, trasluce la voluntad de es
camotear, bajo una etiqueta más o me
nos equívQca, todo intento serio de plani
ficaci'5i;t. Se trata de hacer, como si se pla
nificase, poniendo al frente de la planifi
caci6n a quienes · ni saben ni quieren pla
nificar, pero pueden en cambio ser efi
cientes nuncios de la oligarquía y detener 
en esta calidad las reformas que el pueblo 
reclama. · · 

El organismo planificadÓr es una ·nueva 
burla. Burla de la voluntad de progreso 
del_pJús. Burla, inclusive, para con los so
cios norteamericanos de la oligarquía que 
hoy desde Washington exigen planifica

:ción. Pero burla. sobre todo. de la necesi· 
dad imprescindible de remediar, de una 

. vez por todas, la progresiva miseria en 
'· que se debate la poblaci!6n peruana: 

Pá. 9 

MOREIRA: ni lC)_s niijos d-e ·pecho_. 

¿Moreyra Planificador? ¡vamos,homb·rel 
El Gobierno se ha manifestado siste

m,áticamente enemigo de todo lo que se 
relaciona con la planüicación. 

El Premier, por su lado, ha mantenido 
largas y tensas campañas en el diario de 
su propiedad contra es!)S inventos socio· 
económicqs de las estructuras y la plani
ficación que, según sus corifeos, o eran va
guedades o significaban marxismo y tota
litarismo. 

Hoy llama, pues, la atención que ese 
mismo gobierno y . ese mismo Premier 
cre¡m un organismo especial dedicado a Ía 
"confección de planes''. . 

Obsérvese que no se habla de planifica
ción, ni siquiera de programación, sino que 
se busca el eufemismo de hablar de "con
fección" como si se tratara de encargos 
a medida, Si lo que se pretende es hacer 
planes a la moda del Premier, parece que 
para ello se bastaran los periodistas de 
"La Prensa" o, cuando m.ás, las actuales 
oficinas de los Ministerios. Planes sin 
plan no son difíciles de hacer, como bien 
lo sabe el señor Pedro Beltrán. 

Si se crea un organismo central para 
"confeccionar" y "evaluar" planes, se tra
ta sin duda de planificación. Y así debe 
ser, además, porque esa es la exigencia 
del amo yanqui. Pero don Pedro . y don 
Manuel quieren guardar la cara y por eso 
rehuyen el término. 

UN OLIGARCA SIN PLANES 

Pero, com.o todas las cosas que hace es
te gobierno, resulta que el órgano de pla, 
nificacwn no está sujeto a ninguna con
cepción de plan. No se sabe cuáles son 
las atribuciones concretas que va a tener 
este organismo, ni cuál es su función pre
cisa dentro del aparato administrativo, 
ni quienes han de ser los técnicos que se 
ocupen de las delicadas labores de la con
feccirán y evaluación de los planes. 

Y es que el gobierno del Perú, nuestro 
inefable y reaccionario gobierno, hace las 
cosas a su propio modo. 
· El encargado de esta importante oficina 
· es un señor- de la más rancia oligilrquía 
que ignora por completo los más elemen
tales principios de la planificae,ión y •que 

hasta ayer estaba entre los que afinn.an 
que ella o es demagogia o es dictadura. 

Extraña, pues, ~ peregrina elección, 

Y UN ANPLANIFICADOR 

l'ero-=alií no~ detreñela pintoresca Ima
ginación de nuestros exóticos gobernantes.· 
Quien prestará su auxilio técnico al red.en~ 
te investido planificador Moreyra, es ila·· 
da menos que el antiplanificador Ramón 
Pon~e ~~ ~~!!("! ªº llamam~ ! f!?!!~~ ti!. 
León antiplanificador, así a la ligera, si
lio, al contrario, porque lo conocemos bien. 
Y no lo llamamos así, porque él haya al
guna vez manifestado su opinión · contra• 
ria a las modernas técnicas del desarro
llo planificado, sino porque en el organis
mo que dirige se realizan obras en con
tra de toda técnica planificadora, distri
buyendo los fondos en una dispersa danza, 
cuya música tocan los diputados convi
vientes al son de sus menudos Intereses 
,:eeleccionistas. . . 

Para los que no están enterados, preelsa 
re'cordar que el señor Ponce de León di
rige, desde el comienzo del régimen, ese 
organismo que, bajo el pomposo noim.bre 
de Fondo de Desarr•llo Económico, cons· . 
truye campanarios, coloca relojes en las 
aldeas, compone veredas, etc., etc. Qui- . 
zás por eso ha sido nombrado -ya que 
va más lejos que el Premier, que se con
'tenta con hablar de viviendas y de sui-, 
generis reformas agrarias por la 'T.V. 

NI LOS DE PECHO 

Los lectores disculparán el alegre tono 
de esta nota, pero en realidad ¿quién pue
de tomar en serio una oficina de plani 
cación dirigida por Moreyra? ¿Qu,lén pne-

. de tomar en serlo un intento de planifi
cación encabezado por B,eltrán? ¿Quién 
puede tomar en serlo una voluntad de pla
nificacián expresada por Prado? ¿Quién 
puede tomar en serio un programa --o 
cualquier otra co~ecclón- ejecutada por 
Ramón? Ni los niños de pecho. _ 

Frente a esta cr;iolla versión de la pro
gramación central. toma carácter inusi
tado de seriedad hasta la "Al.lanza para 
el Progre~"· · 

EN HUARI PIDEN REORGANIZACION DEL COLEGIO . NACIONAL 
En memorial dirigido al Ministro de

Educad5n, decenas de ciudadanos de la 
provincia de Huari (Departamento de 
Ancash) exigen la reorganizacién del Co· 
legio Nacional "González Prada". Denun
cian los padres de familia de los alumnos 
de dicho Colegio, y otros vecinos del lu
gar, serias irregularidades: el Colegio es
tá, gobernado por una familia en que sue
gro, yerno, cuñados, sobrinos y primos se 
han adueñado de los cargos; la enseñanza 
es anticuada e inconveniente, por la in
capacidad de los profesores y hay "au-

' sencia absoluta de ética profesional" pues 
se explota a los alumnos con el "pretexto 
de prepararlos para el curso que ellos mis· 
mos (los profesores) aplazan" y señalan 
que esto ha sido "comprobado por el Su-

·pervisor ae Educación Secundaria lo mis
mo Que la venta de libros, copias,' etc." 

Es.tas graves inmoralidades deben ter
minar en el día, bajo responsabilidad del 
Ministro de EducaciQ.n y de los altos fun
cionarios del Ramo. ?-¡o es posible que ' en 
pleno 1961 subsistan estas viles formas de 
explotaci-6n del alumnado nacional y de. 
los padres de familia, en una provincia de 
la importancia de ~uari ni en ningún lu
gar del territorio nacional. ''LIBERTAD" 
demanda al Ministerio de Educacién la 
inmediata soluci'6n de este problema · edu· 
cacional y la sanci')n de los responsables, 
para lo cual es preciso acceder a la inme
diata "reorganizaei'5n del Colegio Nacio
nal "González Prada" como justamente de 0 • 

manda la ciudadanía huarina. 

• • • ·1111ns1r 
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Félix Anaya, Lima.-Este distinguido 
médico p~ruano nos dirige copia cte la 
Carta Abierta que dirigiera al señor Ed
ward Kennedy· -hermano del Mandata
rio yanqui- con ocasion de su paso por 
Lima. Lamentamos profundamente no pu
b11car in extenso esi;e documento, por tal
ta de espacio, en cuyo texto el doctor Ana
ya ananza las relaciones entre Estados 
Unidos y Latinoamérica, el trato discri
mmat1vo dado a nuestros países, la acci-Jn 
meramente especulativa de los grandes 
consorcios comerciales norteamericanos 
que operan en nuestros suelos y el deseo 
cte nuestros pueblos 'ae vivir mejor me
diante un trato justo, humano, cristiano 
·y generoso. Al final de su Carta el autor 
pide al señor Kennedy que luch~ -por los 
1deales latinoamericanos de justicia, igual-
dad y comprensión. · 

Asociaci.ón Peruana de Juristas Demó
cratas, Lima.-La entidad en mención que 
preside el Dr. Moisés Arroyo Posadas, se 
ha dirigido a los Colegios de Abogados 
de la República y a la Federación :Nacio
nal de Colegios de Abogados para expre~ 
sar su "más enérgico repudio al golpe de 
estado anticonstitucional y pro-imperialis
ta perpetrado por los enemigos del pue
blo hermano del Brasil, para poner a a4. 
país al servicio incondicional de lós mo
nopolios extranjeros ,atentando así contra 
su derecho a la autodeterminaci•.:m e inde
pendencia'. 

En el comunicado cu~•a copia nos remi
te, la Asociación de Juristas manifiesta 
que ante es_ta violación de los derechos 
funda¡:nentales del pueblo brasileño, es su 
deber expresar su más estre·cha y cordial 
solidaridad con el gobierno constitucional 
que presi<;le el señor Joao Goulart, que re
presenta iptereses de las mayorías de su 
país. 

Partido DeJDIÓcrata, Lima.-La directiva 
de este partido, que encabezan los seño
res Enrique García Rosell y Ramón Ba
rrenechea, ha emitido un comunicado re
chazando la supuesta constitución · de un 
~omi~é de Acciól! fq!fü1:11 gg} partido, in, 
tegrado por los generales Alejandro Vi
llalobos y José Vásquez Benavides a 
quienes acusa de no haber figurado n'un
ca en los ' cuadros de esa. agrupación. Los 
dirigentes García Rosell y Barre.nechea a la 
vez que rechazan una inforrnaci-ón de este 
grupo en "La Prensa", denuncian que· el 
grupo impostor funciona subr~pticiamen
te en la casa política de Pedro Beltrán Es
pantoso y Pedro Roselló ubicado en la 
finca del jirón Camaná 280 y busca la ma
niobra de frustrar la labor de defensa na
cionalista del Partido Dem'ócrata. 

Alberto Macedo Arguedas, Arequipa.
Reciba Ud. nuestro agradecimiento por el 
obsequio de su trabaj_o, que lo hemos in
corporado a nuestra biblioteca. Como Ud. 
expresa, hay puntos coincidentes entre 
"Libertad" y s_u novela; lo cual nos satis
face. 

N. P. s ·oJrón Urteaga, Baños del Inca, 
Cajamarca.-Gracias por su opini-ón de 
que nuestro vocero "es el único órgan~ 
periodístico peruano que al lado de Cuba 
cumple con el sagrado deber de luchar 
por la legítima independencia moral ma
terial y espiritual de todos los pu'eb 
oprimidos del mundo, que son la única 
fuetza regeneradora del mundo desha· 
ciendo por toda una eternidad a los gober
n~ntes tiranos, degenerados e incapaces 
y al destructor imperialismo norteameri
cano". 

Carlos Arturo Villón Fuentes, Chimbo
te.- La persona en mención nos aclara 
en una carta que nada tiene que ver con 
Carlos Villón Fuentes, cuya denuncia con
tra el Sindicato Provincial de Maestros 
Prima-rfos del Santa y las aut oridades es
colares apareciera en esta se~ción en nú
meros pasados. Creemos que puede tratar
se de un homónimo o en todo caso de un 
nombre supuesto ··para evitar perjuicios 
personales por la _índole de su denuncia. 
Pero cumplimos con hacer la aclaración 
que nos solicita el ciudadano Carlos Artu
ro Villón Fuentes. 

VIOLANDO UN CONVENIO CON LA 
-OIT EXPIDIO UN DECRETO 
ANTISINDICAL. 

El Ministerio de Trabajo ha recibido un 
· pedido de la Cámara ·de Diputados: que 
derogue inmedi~mente el Decreto Su
p~emo N 009 . de . ~ de mayo último que 
viola la Constitucion y el Convenio Inter
nacional de '.frabajo N9 87, adoptado por 
la Conferencia G~neral de la Organización 
Internacional del Trabajo · celebrada en 
San Francisco el 17 de junio de 1948. 

En su .política netamente anti-sindical 
el actual Ministro de Trabajo sigue la u'. 
nea de su antecesor Luis Alvarado Garri
do (e~ de la Leche Gloria), que hoy ocupa _ 
Relaciones Exteriores. Alvarado Garrido 
ha sido alto funcíonario de la OIT en Gi
nebra, conoce perfectamente el convenio 
ado~tado _ precisamente en su tiempo de 
funcionario, y en Consejo de Ministros ha 
aprobado el decreto que viola ese conve· 
nio internacional. . -

El Decreto Supremo que ha sido expE!'di
do en abierta oposición a este Convenio 
aprobadó literalmente, sin enmienda al
guna_. por el Congreso Nacional, mediante 
la Resolución Legislativa N9 13281 el 9 
de diciembre de 1959. El Decreto e:q,edi
do hace cuatro meses pone trabas a la li 
bre sin?-icalización 'de los trabajadores. 

El Diputado Alfonso Benavides Correa 
h'.1 denunc_ia:do esto_ e~ su _Cámara y ha pe
d~do se ofic!e al ~imsterio de Trabajo pi
diendo la inmediata derogatoria de ese 
anti-constitucion~l decreto. 

Benavides Correa expuso lo siguiente: 
El Congreso, cuando ejercita -la atribuéión 

que le confiere· el ineiso 21) del artículo 1239 
de fa · ºJ~stituei{m par:i , aprobar o de-ªªPJ'O· 
IJ/1.:1' 16s · '.ifatados, Concordatos y demás Con-

. venciones Internacionales, sólo puede · acep
tar éstos tal cual han 6ido present ados o re
chazarlos íntegramente. No los puede adició
nar, modificar o enmendar. Existe como nor
ma de Derecho Internacional, acreditada por 
la práetica invariable, que la aprobación por 
el Parlamento debe ser siempre pura y sim-
ple, plena y entera.. · · 

Así, completo, se aprobó el Convenio N9 
87 de la OIT. . · 

No obstan~e, el 3 de mayo· de 1961, con el 
voto _ Consultivo del Consejo d~ Ministroo y 
las f1~~as del P~esid~nt;e de la República y 
del Mm1etro de 'Irll.baJo y Asuntos Indígenas 
se ha expedido el Decreto Su.oremo N9 009 
que, con el pretexto de señalar normas rela
tivas a la Con6titución de lae ¿rganizaciones 

sindicales\ wfuera el citado Convenio Inter: 
nacional d~ Trabajo N9 87, trasgrede la Re
solución Legislativa N9 13281 del Congreso 
do! Pcrií ~- infringe el inciso 89) del artículo 
1549 de la C:onstitución del Estado. 

En efecto, yiolando la Constitución del Pe- _ 
rú y el inciso 29) del artículo 89 del Conve
nio N9 S:,- ("La Legislación Nacional no me
noscabará. ni ,6erá aplicada de suerte que me
noscabe, las garantías previstas por el pre· 
sente Convenio"), el mencionado Decreto Su
premo N9 009 de 3 de mayo de 1961.- ·Esta
blese en su _artículo 119 qu.e "es obligatorio 
el registro de los Binclica.tos" _al tiempo que 
el ~ilvenio No 87 dice en su a.rtíeulo 29 que: 
''los tr-a.ba.Jad.ore.s y }c.,s- em.pl~adores, BIK 
NINGUNA D::::BTINOION Y SIN AtJTOB.I
ZAOION PREVIA, tienen el derecho de COD&
titlll.ir J.aa orga.uizaei0111ea que estimen 00111ve
nientes ... " y •dispone en el inciso 29 de su 
artículo 39 que, "111:11 autoridades púb~as de
b31"án abtener.se de toda ilntervención que tien
da, a limita.r este derecllo o a. iein.torpec~ sa 
ejercicio Iega.l". 

El ejercicio del derecho de asocia.rae libre
mente en sindJcatos, sin ,autorización previa, 
se encuentra men.osca.bado en el Perú: a) 

· cuando el Ministerio de Trabajo indica en 1011 
artículos 79, 89, 99 y 10° del Decreto Supre
mo N9 009 cuáles son los requisitos que deben 
reunir los sindicatos de trabajadores para 
constituirse o sub6istir; b) euando en los ar
tícu.los 119, 129, 139 y 14° del mismo Decreto 
Supremo N9 009 señala las obligaciones que 
hay que cumplir para que el Ministerio do 
Trabajo procéda a registrar a los sindicatos, 
por intermedio de la Dirección General de 
Trabajo y de las reepeetivas Sub-Direcciones 
Regionales; y, c) euando el Ministerio de 
'frabajo se reserva la facultad en el artículo 
15 del Decreto Supremo No 009 de denegar 
el registr9 de u.n aindicato. 

Porque el artíc-:ilo 39 del Convenio Interna
cional de Trabajo :r:r9 87 establ~......-~ím es
tá ya dicho- qu.e las autoridades, ptiblicas 
deberá~ ab6tenerse de toda fotervenci6n que 
tienda a limitar el derecho de asociación li
bre · eil sindicatos o a entorpecer su ejercicio 

- legal que no requiere autorización previa; en 
defensa de este Convenio y de la Resolución 
Legislativa No 13281 del Congreso del Perú 
que lo aprob?, Benavides Correa pidió el 4 
de este mes que se reclame al Ministro do 
Trabajo y Asuntos Indígenas· la inmediata 
derogatoria del Decreto Sunremo· N9 009 de 
3 de mayo último que, además, viola el inci
so 89) del artículo 1549 de la Constitución del 
Estado: Es atribu,ción del Presid~nte de la 
República: ''Regla.mentar · 1~ leyes sin tra-s
gredir Oli desnaturaliza.risa y, coin esta. misma 
11estricci6n, dictar decretos y resoluciones". 

LAS- PRO.VINCIAS CL:AMAN 
9 PACASMAYO. Por espacio de varios ~ños los pobladores de Pacásmayo vie-. 

nen solicitando al Gobierno la creacién de un Colegio Nacional en esa ciudad, sin 
lograr hasta la fecha ser escuchados. Se dá el insólito· caso de que el Gobierno,. mos· 
trando una vez más su insensibilidad y su completa despreocupaci'ón por los pro
blemas de la Patria, ha olvidado que en el presente año esa histórica ciudad ha . 
cumplido 400 años de fundación. Los 4 mil niños en edad escolar_. el éxodo de pa
dres de familia a lugares apropiados para la insttucci•ón de sus hijos_. así como el 
clamor popular, no representa nada para la convi'Vencia apro-pradista. El único 
centro de estudios que funciona en esa localidad es el Colegio Municipal Mixto de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el mismo que aun logra subsistir, gracias a la labor 
desinteresada que prestan algunos maestros ·o a la aceptación, por parte de otros, 
de _un sueldo mínimo. De no ser posible, por el momento, construir un colegio Na
cional que los adelantos pedagógicos 'exige, los pobladores de Pa:c~$mayo, sugieren 
la nacionalizaci1ón del mencionado colegio mixto, dotándole para el caso, de rérítas 
especiales, acotdes con los gastos que su funcionamiento demande. 

• CWMBOTE. El poco control que ejercen las autori
dades edilicias en los mercados . y lugares donde se expen
den artículos de primera necesidad, permite la proliferación 
de los especuladores en la ciudad de Chimbote. Las amas de 
casa manüi~-tan -que para poder adquirir determinados ali
mentos, como yuca, se le exige la compra de otro, pues de no 
hacerlo, el deseado ·no puede ser adquirido. La carn-e de ave, 
carnero y res se venden al· pre~io g_ue arbitrariainente indica 
el propietario. Es de esperar que las autoridades encargadas 
de este control escuchen las quejas de las amas de ca-.a y 
ejerzan una vigilancia estricta, a fin de terminar con estos 

_ enemigos de la economía familiar. · 
• TRUJILLO. La leche en polvo que fuera enviada _por el Gobierno de -los 

Estados· Unidos , para ser repartida entre los niños más necesitados, viene siendo 
empleada por individuos inmorales como rnedio de consegui¡ firmas que respalden 
candidaturas parlamentarias de determinados politiqueros. Este hecho censurable, 
que fuera descubierto por un grupo de jóvenes y sacerdotes, deja al descubierto la 
maniobra vil y corrupta de aquellos viejos y · fracasados políticos de "cafetín". La 
barria"da donde han operado con mayor eficacia y donde el Goberndor Valencia y 
el chofer Alejandro Mendoza consiguieron mayor cantidad de firmas a cambio de 
un puñado de leche eri polvo, fue "El Porven~•- Asimismo, se tiene conocimierlto 
de que otras barriadas como "La_ Esperanza" y "Florencia .de Mora" han caído en el 
mismo engaño. 

1
Las autoridades debeh pon-er coto a . esta burla o tráfico político, 

pues su silencio. constituiría una complicidad innegable. · -
' • AREQUIP A. La realidad de Arequipa patentiza en 

forma dramática· la situaci-ón de abandono en oue tiene el 
gobierno: de la oligvquía a la población campesina del país. 
La migración que desde hace años viene produciéndose de 
los departamentos de Puno· y Cuzco, a la Ciudad Blancá., au
menta día a día en forina alarmante; las familias de indíge· 
nas desplazadas de sus tierras por la sequía y los gamonales, · 

· a cuden desesperadas en busca ·de pan, -techo o alguna otra 
clase de ayuda uará. mitigar ~ 1dolor y no ver morir de ham0 

bre, entre sus brazos, al hijo querido de sus entrañas. No 
pudiendo explicarse su situación no les queda otro camino 
que el de buscar en lugares para ellos desconocidos, la ruano 
salvadora. . . 

• !QUITO$. En un mitin realizado por el Partido Aprista en la·ciudad de. 
!quitos, en· días récientes, ciertos jóvenes se atribuyeron la representación de la 
juventud del Oriente Peruano. La verdad es que no sólo el mitin ha sido un fracaso," 
!.lilO que los Centros Univ~rsitarios de los departamentos orientales del Perú y la_ 
Federación que los agrupa e:o Lima, miraron con extrañeza este intento de sorpren
<ler a la . opinión pública de Lor_eto y la Amazonía por ·parte de aquellos. que no 
representan ni rilerecen representar a los hijos de la selva peruana. · 

VIDA UNIVERSITARlt 

NOTICIAS Y COMENTARIOS:. 

FUSM CONVOCA A. LOS 
JUEGOS . FLORALES 

La FUSM ha convocado a ·1os "Juegos 
Florales Universitarios 1961" sobre poe· 
sía, cuento y ensayo. De acuerdo a las ba
ses podrán concursar los estudiantes pe
ruanos de las Universidades tanto nacio
nales como extranjeras, siempre que pre
senten obras inéditas. Los premios serán: 
Un Primer Premio de Tres Mil Soles Oro 
y un Segundo Premio de Un Mil Quinien
tos Soles oro para cada uno de los géne
ros. Los Jurad~s se conformarán por las 
siguientes personas: · 

Poesía: Señores Javier Sologuren, Was
hington Delgado, Edgardo Pérez Luna, y 
Arturo Corcuera como delegado de la 
FUSM. Cuento: Dr. Augusto Tarilayo Var
gas, Dr. Carlos Zavaleta, Sr. Abelardo 
Oquendo. y el Sec. de Cultura de la FUSM · 
s:r. Walter Villa Zapata. Ensayo: ,Dres.; 
Augusto Salazar Bondy, Armando Zubi
zarreta, Jorge Puccinelli, y el Vice-Presi-
dente de la FUSM Osear Macedo L. ' 

CONGRESO DE ESTUDIANTES 
REVOLUCIONARIOS. 

Dentl'o de un ambiente de espectativa 
y ante numerosa concurrencia el 4 de se
tiembre . se inauguró el I Congreso de Es
tudiantes Revolucionarios en el Salón de 
Grados -de la Facultad de Derecho de la 
U. de San Marcos. Asistieron delegados de 
todas las Universidades del país, y, en ca- ·
lidad de invitados, dirigentes sindicales 
del Frente Nacional de Defensa del Pe'. 
tróleo, del Instituto José Carlos Mariáte
gui,__ de la Organización Internacional de 
Periodistas, el Presidente de la Federa
ción de Estudiantes del Perú, señor Max 
Hernánd_ez. También asistieron dirigentes 
de las Juventudes universitarias de los 
partidos Acción Popular, Aprista Rebelde . 
y Social Progresista. . 

El Sec. General ·del FER de San Mar
cos, Ulises Reátegui al enfocar los. obje· 
tivos del Congreso indicó que en el ámbi
tq universitario se estudiaría preferente
mente lo relativo a la democratización de 
la enseñanza y la nacionalización de las 
Universidades· privadas; hizo un llamado 
a la unidad de todos los estud1antes para 
el esfue-rzo común en -lograr la Reforma 
Universitaria. En el orden nacional inci
dió sobre la necesidad de luchar por la 
nacionaliza_ción del petróleo y la supe
ración de la situación colonial y feuda
lista del país; y; en el ámbito internacio
nal afirmó y reiteró la posición de los es
tudiantes revolucionarios sobre la deferu¡a 
de 1os principios de no interv~ncr6n y li
bre determinación de los pueblos, y de 
pleno apoyo a la Revolti.ción Cubana y el 
consiguiente rechazo de todo intento de 
agresión por el imperialisnio nórteameri· 
cano. 

_SE CREA JUNTA PARA LA 
ADMINISTRACION DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA. 

El Consejo .Universitario de San Marcos 
nombró una J'1llta Transitoria para la 
administración de la Facultad -de Medici
na la que se encargará de regularizar su 
funcionamiento. Como ·presidente de la 
Junta fue elegido un distinguido investi
gador y maestro sanfernandino, el Pr. 
Héctor Colichón, que antes de aceptar el 
cargo renunció a la denominada Unión 
Médica Cayetano Heredia. -

La actitud del Dr. Colichón demuestra 
que cuando los maestros desean · verdade
ramente enseñar y entienden fa docencia 
como un apostolado pueden hacerlo den
tro de cualquier sistema. Bueno es ade · 
más hacer notar que los estudiantes que 
defienden el sistema ·del "Cogobierno del 
Tercio Estudiantil" jamás · han puesto en 
tela de juicio la calidad de los maestros de 
San Fernando. 

OTRA ·coNJURA REACCIONARIA EN 
lA- UNIVERSIDAD DE -TRUJILLO 

La colocación en la Federación -Univer
sitaria de Trujillo de la bandera peruana 
junto al retrato de -Fidel Castro, que sim
boliza la revolución liberadoi:a latine·· 
ricana, ha servido a . "La Prensa" . _,; 
aliados apristas para tratar de engenarar 
una infamia más. Muchos veían ya una 
nueva "traición a la patria" de las que úl
timamente está fabricando en serie el dia-
rio de la oligarquía. 
· Los intereses -políticos movieron al Con
sejo Universitarjo de Trujillo en cuyo se
no algunos catedráticos se-han pronuncia
do· po"r ·retirar el retrato de Fidel •Y de 
otrqs 'lideres de la Revolución Cubana, 
haciéndole el juego a: la más sucia reac~ 
ción peruana. Pero otros dignos-catedrá
ticos y la inmensa mayoría de la FUT 
han ~antenido en alto sus pmncipios y 

. con su· ·actitud han impedido que la hoja 
de Baquíjano y el pasquín de los amari
llos (léase :-"La Tribuna") fabriquen otra 
"traición a la patria". - · · 

Conocidos elementos apristas asaltaron 
el local de la Federación Universitaria de 
Ti;ujillo (desde que se inicró el régimen 
de la Convivencia en Trujillo han sido 
barridos los dirigentes apristas) . 
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LIBERTAD 

El profesor argentino Sergio Bagú es el 
autor de "La Realidad Argentina del siglo 
XX", Tercer tomo. Este libro, estudia la 
vida internacional de lp, Argentina. A este 
volumen pertenece el texto que en seguida 
reproducimos: 

Frente a los dos tipos de prosperidad 
económica -la del mundo occidental y 
la del mundo oriental-, el tercer mundo · 
-la inmensa franja del infradesarrollo 
y del infraconsumo, a la cual pertenece 
la Argentina- se encuentra en un perío
do crítico, con sus índices de crecimiento 
económico apenas por arriba, o bien por 
debajo, de los índices de crecimiento de
mográfico. La proyecci'5n · sobre lo políti
co adquiere, así, una fuerza imprevisibl< 
porque, en un universo con estos tres 
sectores bien diferenciados, hay dos que se 
ofrec~n como ejemplo y un tercero que 
debe optar. 

Con todo, la ecuación histórica, supera
rá este simplificado esquema. En el seno 
del iriundo occidental y del mundo socia
lista surgirán nuevas condiciones y la na
turaleza misma del orden internacional irá 
mutando. El tercer mundo, ya extraordi· 

• nariamente heterogéneo, no crecerá sólo 
en función de modelos preexistentes, sino 
que gestará sus propias pautas de asimi
lación de la experiencia_ ajena y de desa
rrollo nacional. 

SATELIT·E-S OLVIDADOS 

Durante los primeros tres ltistros de la 
actual post-guerra, muchos países latino
americanos no han podido superar su de
primente calidad de satélites olvidados 

1 dentro de la constelación panamericana. 
La alucinante perspectiva de una prospe
ridad al amparo de un conflicto bélico en
tre gigantes, así como el tardío infa11t!U~
iño qiie cree encontrar una garantía con
tra el camb_io social en al amparo pe un 
tutor todopoderoso no les ha· permitido 
,enfrentar la realidad deprimente de la 

:r descapitalización nacional, a causa de la _ 
persistencia de estructuras nacionales ar
caicas y de la participación en los siste· 
mas económicos internacionales de comer
cio e inversiones. 

Una tasa del crecimiento del producto 
por habitante baja o negativa -los casos 
de Chile, el Paraguay, el Uruguay, Cuba, 
la Argentina y Bolivia- traduce, ~in ~u
gar a dudas, estancamiento o retroceso. 
Pero una tasa más elevada no indica, de 

l por sí, progreso y, para co4ocer su signi
ficado, debe juzgársele en función de la 
estructura demográfica, económica. y so-

l cial del país respectivo. Así, Venezuela, 
con · una tasa media de crecimiento del 
producto por habitante de 6% hasta 1958, 
antes de entrar en el período crítico en 
que ahora se encuentra, tiene un ,coefi
ciente promedio de crecimiento vegetati
vo de 25 0/ 00 y un déficit de consumo 

UNA NUEVA NACIONt 
La GUAYANA. 

. . .560,.000 . habitantes. . -. 
. ·t,eorgeto~. la capital: 110,000 
h~tes., . ·:.. , 

:lxtensión: 215,000 km'. 
Sus ingresos y producción de-

penden de la caña: -de azúcar t la 
btu.ooia y el oro. 

. Tiene 80,0-00 has. cultivadas de 
las cuales 30,000 son sembradas de 
,eaña de az.úcar. Estas plantaciones 
pertenecen a dos sociedades britá
nicas: Booker Brothers :Me Con
nell y a la Dem~rara. Company. 

.:La ba'UX,ita (que ahora tr~ta ~ 
~omprar Venezuela- para stt fábrí• 
e~ de almninio en La· Guayana, 
r . o -Orinoco) y el oro ~stán en ma
n 'ts de la sociedad eanadien§e Al
lyffl4V W j,i~osa REYNOLDS ME-
•.r AL, "'ne ,cº?'-1ericana. · 

-La com~9sición de la. población 
· $ muy importante: 

22,000 indígenas americano$. 
265,000 de población hindú, -la 

más fuerte en Sudamérica. 
-189,000 de población negra y sus 

descendientes. 
67,000 mestizos. 
3,600 chinos. 

· · 8,000 portugueses. 
.6,000 otros eur(>peos y muy po

cos norteamericanos. 
Jagan es· de origen hindú. Su 

· , mujer .Tánet Jagan (norteamerica
na) es la famosa •·pasionaria del 
Caribe'1. Es una pareja revolucio
naria. La Guayana está vendiendo 
víveres (.arroz} a Cuba. 

calórico en años reciéntes de 6.6, todo lo 
c4al constituye el signo de una estructura 
económico-social ar<taica que neutraliza 
gran parte de la elevación del monto del 
producto nacional. El Brasil, a pesar del 
extraordinario impulso de su industria -
sólo había logrado hasta 1958 un coefi~ 
ciente promedio de crecimiento del pro
ducto por habitante de 3. 7, con una tasa 
media de crecimiento vegetativo de 25 
0/ 00 y un déficit calórico de 3.7. El caso 
de el Brasil parece repetirse en México, 
otro país con exuberante impulso indus· 

· trial, cuya tasa media de crecimiento del 
producto por habitante era, hasta 1958, 
de 3.1, con un coeficiente promedio de cre
cimiento vegetativo de 25 0/00 y un défi
cit calórico de 8.8. 

Más dramática es la situación de Co
lombia y el Perú, que presentan auge in
dustrial y abundante inversión de capital 
extranjero. Ambos países -tienen una tasa 

· de crecimiento vegetativo de 25 0/00, 
mientras los coeficientes de crecimiento 
del pr.oducto por habitante son, respecti
vamente, de 1.5 y 1.6. El déficit calórico 
traduce el -perfil social de los dos: 18.1 en 
el Perú durante los últimos años; 10.6 en 
Colombia durante el primer período de 
la post-guerra. 

No es, por · cierto, 1a vo"cación mendi
cante de algunas cancillerías de la Amé
rica Latina, pertinaz hasta: lo increíble 
desde 1945, la que ha protegido a los paí
ses respectivos del derrumbe. Tan acep· 
tado, explícita e implícitamente, es hoy 
este hecho que jamás se había dado como 
en nuestros días mayor coincidencia en el 
clima espiritual y en la prosa diplomática 
de esas cancillerías: clima de iguales in
certidumbres, prosa de iguales letanías. 

UN PLAN 
DESMESURADO 

El derrocamiento del régimen de Ful
gencio' Batista el 19 de Enero de 1959 y el 
prGceso revolucionario que se inicia en 
Cuba anuncian una nueva etapa para la 
América Latina. La crisis económica es
tructural que se extiende a todo el conti
nente latinoamericano adquiere en Cuba 
una definición política tan nítida durante 
1959 y 1960 que provoca diversos inten
tos de replanteamiento integral del pro
blema. Los Estados Unidos .pan interpre
tado el caso de Cuba como síntoma de una 
grave amenaza contra sus posiciones eco· 
nómicas, políticas y estratégicas en la 
América Latina. 

Aun cuando los Estados Unidos no ·ha
yan prestado a la parte Sur del continen
te atención considerable. sería inexacto 
afirmar que de ella ha hecho olvido casi 
total. Antes de 1961 se esbozan algunas 
soluciones que traducen ya ·1a necesidad 
de vastos planes orgánicos para enfrentar 
una situación explosiva. Léanse a:lgunos 

"LA TR'IBUNE. DES 
NATIONS": 

ParJS. - Respecto al problema aleman 
y · Berlín occidental, las potencias occiden
tales han destruído sus propias posiciones. 
Así lo destaca Beniard Lavergne en la úl
tima edición del semanario parisiense "La 
Tribune des Nations". 

Escribe en su artículo, que "la división 
de Alemania es solamente obra de los._ 
norteamericanos. En contra del Tratado 
de Potsdam .que e·stipula que "la moneda 
'y los aranceles" figurarán entre las cosas 
que deberán permanecer "unidas" y que 
sólo podrán ser alteradas con el consenti
miento de las cuatro potencias de ocupa
ci-5n, los EE. UU. decidieron a principios 
de 1948 desvalorizar la moneda e intro
ducir ( en Alemania occidental) el actual 
marco alemán". Subraya que "en ningún 
momento pidieron a Moscú su consenti
miento ,de manera que automáticamente 
Alemania quedó escindida en dos partes ... 
¡cuánta hipocresía ahora en las potencias 
occidentales que, olvidando a sabiendas el 
pasado, se lamentan amargamente de la 
división de Alemania, de la que son ple
namente responsables!". I>esean, dice -el 
mencionado periodista, que "la reunifica·
ción alemana se opere en beneficio de 
Alemania occidental". No obstante tales 
11.lanes están condenados a fracasar. "En 
pocas palabras~ la R.D.A: ·continuará sien
do un Estaqo socialista". 

TERMINO. E·L 1 
CONCRE:so DE 
ESCRITORES Y 
ARTISTAS CUBANOS 

La Habana:-Teimim5 el I Congreso de 
Escritores y Artistas cubanos. En la sesión 
de clausura, el Primer Ministro Fidel Cas· 
tro felicit5 a los reunidos con motivo -de 
la fundación de lá Federación de Escrito-. 
res y Artistas, y dijo: "Ahora podemos 
constatar que los artistas están organiza
dos, incluso que todo el pueblo ,cubano 
está organizado". 

Fidel Castro calificó a la organizaci,5n 
general del pueblo, de garantía de inven
cibilidad de la Revolución Socialista en 
Cuba. La revoluci'5n socialista es un he
cho con el que tienen que contar los EE. 
uu. 

análisis de especialistas, informes de em
presas y bancos estadounidenses sobre el 
mercado latinoamericano de los últimos 
siete u ocho años, otros de organismos del 
gobierno federal y no pocas declaraciones 
de influyentes hombres de empresa y di
rigentes políticos y se encontrarán gér
menes cuyo grado de audacia parece ha
ber ido en aumento. En lo económico, la 
industrialización, la creación de mercados 
regionales, la reforma agraria que haga 
desaparecer el latifun~lio y permita la 
mecanización de las faenas rurales; en lo 
político, la gran reducción de los presu
puestos militares y, finalmente, la crea
ción de nuevas coaliciones de estados con 
carácter permanente. De todas las pro
puestas; ninguna más audaz que la hecha · 
por Nelson A. Rockefeller, uno de lós más 
poderosos hombres de empresa de los -Es
tados Unidos, con grandes inversiones en 
la América latina, gobernador en este m-0- ' 
mento del estado de Nueva York, que 
aconsejó constituir una confederación de 
los Estados americanos, la cual "haría po
sible una especie de plan Marshall para la 
América latina". 

Lo que impresiona en esta audaz con
cepción sobre la cual se basa el plan 
Kennedy es no sólo la grandiosidad del 
ámbito geográfico sobre el cual operará 
y la complejidad del proceso económico, 
social y político que se propone reglar, si
no la hip~tesis subyacente que le inspira; 
la posibilidad de que la concepción fun· 
damental y el mecanismo decisivo de eje
cución puedan centralizarse en Washing
ton, aunque se admita cierto margen de 
coparticipación para los intereses locales. 
No sólo se desplazaría a la Comisión Eco
nómica para América latina de las Nacio
nes Unidas a la condición de ' elemento 
consultiyo de categoría inferior sino qv.e, 
inevitablemente, todas las instituciones de 
política económica que exjstan en los paí
ses latinoamericanos tendrían que quedar 
subordinadas al · cerebro planificador y 
ejecutor, radicado en Washington. 

Un plan de tan desmesurado alcance en 
lo económico requiere otro colateral en 
lo político. Por experiencia secular, nin
guna cancillería de una gran·_ potencia ig
nora que toda reforma económica requie
re un programa político. A algunos de los 
sectores nacionales cuyo concurso el De
partamento de Estado ha considerado in
dispensable desde principios de siglo -los 
viejos cuadros de las fuerzas armadas, los 
terratenientes -los partidos políticos con
servadores-- el plan Kennedy, en aparien
cia, no les asigna misión tan importante 
en el futuro inmediato. Posiblemente a 
causa de que la reforma agraria, la refor- · 
ma, impositiva y la limitación . de arma
mentos lesionarán intereses considerados 
hasta ahora intocables, el plan Kennedy 
parece buscar apoyo en otros grupos con
tra una posible rebeldía de sus aliados 
tradicionales. La: circunstancia de que in-

ESCASEZ DE VIVIE~DAS 
EN CHILE · 

Santiago de Chile. - El "IV Congreso 
Nacional de Colonos" que tuvo lugar en 
Santiago, ha pedido para decenas de mi
les de chilenos viviendas en condiciones 
habitables, informa el corresponsal de la 
A.D.N. en Santiago de Chile. Se agudiza 
cada vez más en este país la crisis , de la 
vivienda. En busca de algo para cobijarse, 
en el mes de.Julio más de 10,000 personas 
ocuparon un terreno municipal situado . en 
un barrio periférico de Santiago, a fin de 
construir abrigos provisionales. Desde ·en
. tonces viven miserablemen.te en chozas 
construídas con pedazos de iatas y hara
pos. A pesar de haber asegurado a las 
autoridades que ellos estaban dispuestos 
a construir 'en el terreno ocupado vivien
das estables con sus propias manos, se les 
han negado materiales de construcción. 
En todo el país se hallan zonas de mise
ria como las de Santiago de Chile. En las 
provincias meridionales afectadas en ma· 
yo de 1960 por un terrible terremoto, la 
situación es aún más desesperada. A con
secuencia del desinterés irresponsable por 
parte del gobierno, decenas de miles de 
ciudadanos viven en chozas, desconocien
do la más elemental higiene. -

LA ·tNDÜSTRIA 
HUNCARA HA 
AUME:NTADO SU 
PR10 ·DUCCION 
EN U!N' 13% 

Budapest, 17-VII -61, ADN.-Dura'nte el 
primer semestre de 1961, la industria hún
gara ha aumentado su producción en un 
13%, con respecto al mismo lapso del año 
anterior, sobrepasando así el 4% que es
tipulaba el plan, informa el corresponsal 
de la ADN en Budapest. Durante los pri
meros seis meses de este año, el número 
de trabajadores en la industria estatal de 
Hungría ha aumentado de unos 45,000, al
canzando actualmente la cifra de 1'131,000. 
La producción per cápita ha sido un 8% 
superior a la del primer semestre de 1960. 

voque a una "nueva generación de jefes 
militares" y la inmediata gestión a su fa
vor de un conjunto de partidos del centro 
en varios países latinoamericanos hacen 
pensar que su técnica política descansará 
sobre principios más astutos y menos ne-
gativos que el plan Truman. 

OSTE·NSIBLE 
DISCREPANCIA 

Nada dice el plah Kennedy, por cierto 
-con excepción de la referencia, ha;rto 
vaga, a los precios de los productos agro
pecuarios y de las materias primas-, so
bre los complejos internacionales de co
mercio e inversiones que constituyen 
fuentes permanentes de descapitalización 
para las economías latinoamericanas. Hay, 
además, otros factores dinámicos de la 
mayor importancia que atañen a la estra· 
tegia que deberá ejecutar el organismo 
planificador central: Así, la reforma im
positiva, la reforma agraria y la limita
ción de los armamentos, si llegaran a co
brar la hondura que parecería desear su 
autor, en esa sociedad de masas ubicadas 
eñ el mundo· tan cambiante de los próxi
mos dos lustros, irppulsarán fuerzas po
líticas que no podrán controlar los plani
ficadores de Washington, por aguda que 
sea su capacidad de previsión y por sen
sibles que resulten los sismógrafos socia
les que instalen en cada uno de los países 
del continente latinoamericano. 

No puede menos que advertirse, de pri
mer intento, en este plan del presidente 
Kennedy una ostensible discrepancia en
tre la opulencia de su concepción general 
y el paréntesis de silencio con· que encie· 
rra algunos de los más gravosos mecanis
mos internacionales de qescapitalización 
del continente . latinoameFicano, así como 
la colosal maE(nitud del esfuerzo centrali
zador y fiscalizador que los Estados Uni
dos echará sdbre sí para preservar a la 
América latina de la tentación de correE(ir 
sus vicios mediante inconsultas heterodo
xias. Pero, como quiera que el arrojo es 
una de las prendas más características de 
los gobiernos del país del norte. no debe 
cabernos duda alguna de que el plan Ke
nnedy llegará a los hechos, aunquf' las ex
cepciones que sufrirá para no lesionar la 
respetabilidad política de los potenciales 
damnificados por su r~forma a.graria, su 
rPforma impositiva y su reducció11 de los 
armamentos, así como aquella su amnesia 
congénita respecto a los mecanismos inter
nacionales de descapitalización_ irán tro
cando su naturaleza y limitando su· efi
c-~cia a ciertos campos en los cuales es más 
fácil hacer el bien inmediato sin impedir 
que otros sigan haciendo el mal inmediato 
y el mediato. 

- (De "La Gaceta" del Fondo de Cul· 
tura Económica, de México). 

LA CON,FEDERACION 
SINDICAL ITALIANA 
ABOGA POR UN 
TRATADO· DE PAZ 
CON ALEMANIA 

Berlín, ADN.-La Confederaciión Gene
ral Italiana del Trabajo apoya una solu
ción del problema alemán a base del re
conocimiento de la existencia de dos Es
tados alemanes. Esto es lo que ha mani
festado el Secretario General de la 
C.G.I.T. y Presidente de la Federación 
Sindical . Mundial, Agostino N ovella, en 
una declaración ante los micrófonos de la 
Ra!;iio de la R.D.A. Ha dicho: "El proble
ma de Alemania y de Berlín occidental 
han de ser solucionados en interés de la 
paz entre los pueblos, y esto teniendo en 
cuenta los compromisos internacionales 
que contrajeron las naciones durante la 
alianza antinazi, y las realidades". 



FtlE TECNICO L)E TRABAJO 
Y ///AJO ZJE ARRIBA A A84JO. 

Y CON G4TUNO INTERES 
TERMINO AGARRAN.DO TRES. 

EN.ti# ,8EL7R,4N/ST4 EXCEso ·' 

J/10 ROJOS EN EL COJV6RESO 

"La Tribuna", a-u!lorganillo de la convive.ti
cia, enloquecida por 81' falta de lectores, ha 
caído en e11to también- en el 111-i&mo juego a 
que acude,~ "J;a Pren&a" y suburbios: PMa 

· poder elevar 1m circ1d.ación se ha dado cuenta 
de que hay que Zu&trarse cbn el brillo . a;e1to; 
con el brillo, en este caso, de los socialprogre
riataa. Y, por ello, los nicuaetos, chirinos, ,·a- · 
bínez y d·emás gusanillo& se despachan a &U 

antojo atribuyéndo11os las virtudes q1te '11148 
practican: la de vendid0s. dicen que 'l11oti110, 
no a la oligarquía, por supuesto, ni al impe
rialismo yanqui, tan distantes y controlados, 

. silío al oro ru.,o o al de Fidel, tsn aquicito 1IO 

111-á., y totalmente incofl.trolados por 'I\Ueatra 
policía, que no puede con la habilidad y lo 
astucia de los agentes de Moscú y La Habana. 
Valiente favor el que hacen a nuestros poli
oúu eUos que tánto, tan entrañableme?1.te, tan 
hi&t6ricamente, han amalo e!Ja instituci<m. 

Talvez, po,: esto, por su ot:ónico a,uor al uni
f_orme, en -ttombre del ''revolucionario'' par
tido de Papaya, gMamos el otro dia, a través 

· de Badw Inca -a quien felicitamos de 11erdad 
po_r au gesto democrátic- co11 las carcajeaftr 
tes -imágenes náutiqas de Nicuseto Mujica y 
Alvarez Calderón, acerca de la estrategia y la 
táctica ~I glorioso partido de la lfaea recta, 
y del patriotismo a toda prueba, especialmen-. 
te cuaftdo Colombia y después .Ecuador . . 

S1iguramente por to.do esto dijo · que 8'U.' 'an. 
timperialista'' apra era como un navÍQ sin z,,. 
aes ,cuando el mar era tempestuoso, ptJ_ro ~ . 

· hoy, cuando la mar está en calma y el puer
to del 6E <JI frente, el buquecillo aprista ,i,ave
ga eon 81' misma carga, con todas las luoes 
al giomo y con el 11kis apacible viento. Qué 
cosas tiene Nioo. ,¡As{ que lo afinn.ado por 
Stevenson, el Informe Little, Punta del Este, 
Plan del Progreso son chirineces? ¿ Que el ham
bre, la ,niseria, la insalubridad, fa_lta de vi
vienda, etc., etc. que hay en el Perú son me,t· 
•iras? Para Ni•o todo esto es océano tranqui
lo, lo de Cuba, un asco, y lo de lnter11atio11al 
·Petroleu,m, la gloria. En fin, él sabrá por qutJ 
lo dice y no- se lo vamos a disputar. 

Pero hay algo q1,e nos ha dejado at6nitos. 
Nicuaeto, en 8'U colu'lnn-illa tribunesca, en esa 
<londe hace de sopl6n fino hJl revelado un he

' cho sensacional: Toquepala es entreg1ii-smo, es 

-.4 NSIA.84., Y NO ERA VN MIS TER/O, 
AGARRA!? t!N M/N/STERIO. 

@ -
EL- 08.TETO .!Ji.E L,4 II/STOR/4 

ERA 0RLJE!V4R"L.EC/-/E, 6LCJl?t/J'' 

MAS EL COA/GRES-O, EN Stl ÁLTtJRA, 
LE MAN.,lJO SC/ GRAN CElrlSI/RA. 

·11na· vergüenza, es un asco por culpa <le Buiz, 
director, ·ministro o presidente de Za República 
c11ando Odría. Todo esto lo_ ha averiguado, con 
esa su acuciocidad, co1i esa su penetración qve 
le dan no sólo sus sobresalientes condiciones 1 

personales sino sus altas vin;mlaciones politi· 
cas, S'lts fir'l11es relaciones sociales y, JiObre to
do, su.9 proletarias relaciones familiai·es. Pa
rece que, debido a estas fllti'lfws es que ha 
co-nseguido descubrir la m,ermelada de Toque 
pala, guardada tan en· secreto que constituía 
algo así como u'li secreto .familiar. 
· ~ no podía ser de otra manera puesto que 

Nicuseto Mujica , y .Alvarez. Calderón es nada 
1ilenos que pa.riente --pariente pobre, en ve,·-.. 
ilad- de sus parientes los abogados Al11are11 
Calderón qite autorizaró¡i el co-ntráto dé To
quepala, de la que si¡jue'li síirndo abogados, 
c_omo lo tffl el otro pariente rico, East Alva
rez. Calderón, con nombre gringo por añadi
dura. Claro que oon este sensacional destape 
dél oo-ntrato que patrocinaron los Alvarez Cal
derón -los ricos por aiaca- y que '!tº firm6 
Ruiz, Ni<>WJeto se ha creado un lío de órdago. 
El contrato, !]Ue no firm6 Buiz, es vergon,fan
,te, ruin, canalla, asqueroso cuando se ·. le pre
tende e71i!osar la responsabilid~ a Ruiz, pe· 
ro ese mismo contrato que sí firmaron los de 
la rama 11i.ater11a de Ni.cusetó, autorisanda el 
contrato como letr.adÓ"S, es patriótico, honora: 
ble, tée1/ico, para Nicuseto" y 'familia. . 

Ah, Nicuseto; en qué lab<1ri~o . te has meti
dó ! El contra~fto· . de :r.oquep.ala es basura 
c1wndo tú, y los q_1,e c01no tú, quiiren ·cal-um
nia1·; pero es bueno cuando los de tu Unea· y 
smigre lo autori.fan y cobran millo11es. · t O vas 
a decir · que ·los primitos Alvare:r Calderó,i no 
lo cobra1i a la compañía yanqui que explota 
!'oquepa~a? Por_· aj io lo sa"bes, cosa que - es 
tnconcebtble, millones de soles ya .. han ingre· 
sado en las arcas di los primos, gracias a 
Toq1tepala. · 

Por último, aM va otro aatQ: Dicen qw Zos 
Alvarez Calder6n están muy felices con la pu
blicidad que les ha dado el primo 11obre, por
que les ha hecho una jugada a ia que_ ni ra
bines se ha atrevido;. contra la familia! Aho- . 
ra a Nicuseto le hdn cambiado de nombre. 
Lo llaman NI-AOUSETO. 

De .c6mo San Pedr6leo Ee:pantESS0 
hace 1.000 agros 
o "El milagro :peruano". por Kis-Pe. 
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