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PRADO ■ ■ 
,ff AN IIEtJIJJlll,ltJltlNEN 

tJtll-'tlNl,IIJEN IIE l'llAlltl 
En San Francisco el Presidente Prado 

se ha atrevido a señalar la "miopía" de la 
política norteamericana. Esta afirmación 
puede llamar a engaño, pues cabría inter-

, pretarla como una_ variación en la actitud 
sumisa y obsecuente que el Presidente 
Prado ha tenido siempre frente a EE. UU. 
Parecería iniciarse una nueva política -in
ternacional, un tanto más . independiente, 
en busca de los cauces neutrales o por lo 
menos no tan íntimamente vinculados a 
los designios del Departamento ~e Estas 
do al que nuestra Cancillería o el Presi
dente mismo ha -servido con prisa atolon
drada y, casi siempre, desairada. 

Pero en realidad el contexto de las., de
claraciones hacer perder la esperanza e~ 
esa variaci'5n de la línea política peruana. 
La aparente acusación de "miopía" que el 
Presidente se ha atrevido a lanzar contra 
el Departamento de Estado no muestra más 
independencia de posicron que la que tienen 
los propios intereses de las empsesas nor
teamericanas. Es decir que es una crítica 
dentro dP. la misma posición colonial y 
entreguista de nuestra economía. Es una 
critica a la ineficacia colonial, que la 
plantea qnien anhela que el colonialismo 
que padece nuestro país sea eficaz y no· 
sufr~ quebranto alguno, no corra el ries
go de quebrarse y entorpecerse. Es la mis
ma crítica que le pueden hacer al señor 
Kennedy los representantes de la Utah 

EDICION AGOTADA 
Nuevamente queremos expresar 

nuestro agradecimiento al público 
por la extraordinaria acogida con 
que recibió el número anterior de 
"LIBERTAD". 12,500 números aro-_ 
tados en seis horas nos determina
ron a lanzar una segunda edición de 
5,000 ejemplares más que, en el mo
mento de escribir estas líneas han 
sido iguabnente agotados por nues
tros .. lectores. 

Lamentablemente, como ocurrió 
con el número anterior, tampoco es
ta vez nos ha sido posible suminis
trar ejemplares de "LIBERTAD" a 
los balnearios y distritos de la Gran 
Lima puesto que la casi totalidad del 
tiraje se vendió en el centro de la 
ciudad, impidiéndonos al mismo 
tiempo regularizar la distribución en 
el interior de la República. 

•· Lanzamos hoy 20,000 ejemplares 
a la venta con el deseo de subsanar 
en parte esas involuntarias fallas, 
derivadas precisamente del éxito 
que ha tenido nuestro semanario. 
Nos sería surrullnente útil entrar en 
c1mtacto con d~stribuídores del in
~rior y rorar a quienes están inte
,f~os en suscribirse anual o se
•estralmente a "LIBERTAD'' que 
lp soliciten a través de nuf'stro local 
político en el Jirón Chincha 243, Li
ma. 

Hemos superado alrunos defectos 
en la medJ,da de Jo posible y estamos 
dedicando nuestro esfuerzo a supe
"'r cada vez más tanto la presenta
ción como el contenido de este sema -
8'r10, que secuirá invariable en su 
linea de decir la verdad y señalar un 
rumbo honesto y limpio en la lucha 
por un f'erú mejor. 

Corporation o la· Marcona, de qt'.llenes el 
Presidente Prado recibió el homenaje de 
una invitación a comer en un restaurante 
polinesio. . 

El Presidente Prado afirmó, según los 
cables, que "en el pasado- los EE. UU. han 
ignorado a sus vecinos. Estos necesitan 
ayuda como otros países del mundo, pero 
vieron que una generosa asistencia norte
americana se volcaba a otros en propor
ciones crecientes". La posición colonialis
ta del Presidente Prado le impide descu
brir cuáles son las causas profundas del 
subdesarrollo latinoamericano; cuál es la 
causa por ejemplo, de la falta de capita~ 
les a 'ia que tantas veces la oligarquía ca
pitalista de nuestro país atribuye la _razón 
de nuestro atraso. No es1 necesario ser 
"comunista" o antiimperialista para des
cubrir como lo han afirmado sociológos 
y ecotiomistas norteamericanos, que el 
problem~ fundamental de América Lati
na es el grado de dependencia colonial en 
el oue se mantiene estos países. Basta que 
se rompan esas ataduras coloniales par:::. 
que el esfuerzo colectivo de un país re
dunde directamente en su desarrollo. 

El Presidente Prado se queja de la ayu
da a otros países 1.,. .le no son vecinos. Esa 
ayuda econ'5mica de los EE. UU. se ha di
rigido precisamente a los países que no 
son sus colonias económicas como ~oso
tros, y ha estado determinada por la nece
-sidad de impedir que se desenvuelvan 
fuera de la órbita internacional norte
americana o que se inclinen a la órbita 
internacional soviética. Buena ·ayuda han. 
recibido, por ejemplo, los países "neutra
les"·. En cambio nosotros representamos 
para los EE. UU. parte de su sistef!la de 
dominio del mundo, proveedores soJuzga
dos de su economía industrial, países es; 
clavos o semiesclavos. Si la ayuda que 
nos puedan ofrecer o dar está destinada 
a cambiar esta situación de dependencia, 
a lograr un pleno aprovechamiento ~acio
nal del trabajo peruano en beneficio del 
desarrollo peruano, los intereses norte
americanos sufrirán en sus posiciones y 
utilidades. Mal pueden, pues, ayudarnos 
a liberarnos de ellos. 

Firme en su posición colonial, el Presi
dente Prado solicita "ayuda" pero no pa
ra emanciparnos, sino ayuda que sirva 
como paliativo a las consecuencias desas
trosas del colonialismo y que reajuste esa 
situaci'5n de dependencia. Este criterio es
tá claramente marcado en la declaración 
del Presidente de que "queremos inver
siones tanto oficiales o particulares". Las 
inversiones particulares norteamericanas 
siempre buscan, como es lógico, su bene
ficio y no el desarrollo del país donde in
vierten. Eso es parte del sistema capita
lista mismo. El Presidente Prado no so
licita préstamo para fomentar actividades 
que sirvan al plan de desarrollo econ•5- · 
mico. Pide inversiones. No solicita, por 
ejemplo, préstamos en tractores o en fá
bricas, para que sean utilizados por los 
peruanos y que favorezcan un plan de in
dustrialización o Reforma Agraria. Pide 
inversiones, o sea, importación de capita
les, que produzcan las consecuentes utili
dades a los inversionistas americanos. Co
mo la !.P.C., la Marcona o· la Southern 
Perú. 

Pero donde se descubre el espíritu co
lonizado del Presidente es en su afirma
CÍ'.Jn de que esta miopía ha producido el 
avance del comunismo. No le preocupa 
que haya producido la pobreza, la mise
ria o el atraso. No: es miope porque favo
rece al comunismo. De donde resulta qu~ 
ese atraso y miseria serían aceptables si 
no fuesen c·apitalizados por el comunismo. 
Y en consecuencia todos aquellos que lu
chamos contra la injusticia y el subdesa
rrollo peruano, contra la pobreza y el atra
so somos calfiicados de comunistas por
que encauzamos y orientamos el descon
tento h_acia la eliminación de sus causas. 

POLITICA SIN 
. . 

PIES NI CABEZA 

StlBRE el ATAfll!IJ 
a la EjffllAJAIIA 

PERl'A,~A 
El p~blo ecuatoriano ha sido 

nuevamente azuzado contra el Pe
rú por sµ oligarquía gobemanté. El 
reciente · e injustificado ataque in
digna, puesto que el Perú no alien
ta ningún propósito bélico contra la 
nación del Norte, y parece denunciar 
que existen fuerzas ocultas intere
sadas en crear problemas fronter.i-, 

zos y bélicos entre países vecinos de 
Latinoamérica. 

La International Petroleum Co., 
que abasteciera con petróleo perua
no a las fuerzas armadas de Arroyo 
del Río y que posee intereses en el 
Ecuador, podría no ser ajena, dada 
su historia, a esta maniobra que se 
expresa con el ataque a la sede de 
la representación diplomática y la 
bandera nacionales. 

Pacifistas por principio, _IQs social
progresista protestamos por. esta al
garada que es el río revuelto donde 
pescan los pescadores. O los tiburo
nes. 

• EL ARROZ SUBIRA DE PRECIO 

• EL GOBIERNO ANTINACIONAL 

• LA COMPARIA DEL GUANO 

• EL FUTBOL NECESITA SU REVOLUCION 

• LA REBELION DE LOS JOVENES 

• DE VIAJE CON "EL" POR EL J APON 
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DUIYUII 
1 lll(ftJH 

por PEPE CHACARILLA 

Los editoriales de "La .Prensa" cada 
día se parecen más a los libelos que, 
con el veneno de mil y un fracasos, 
segrega en "Vanguardia" su director, 
redactor y lector Rabínez. Sobre todo 
si se trata de Cuba. Hace poco, y bajo 
un título melodramático, uno de los 
discípulos de aquel homúnculo que se 
pasea entre la delación y el rearme 1!1º: 
ral acumuló, dedicado a Castro y a los 

, castristas, el siguiente repertorio de 
"razones": irnon,inia, tirano, Eichmann, 
desprecio, bárbaNJS, v.esanía, irnominia 
'(segunda vez), crueles, ignomini.Olia 
(tercera vez), esbirros, sirvientes, ase
sinat05, repudio, iniquidad, inhumano, 
i,:nominia (cuarta vez, ¡qué falta de 
léxico!), se ensaña y cruel tirano. To
do eso en un artículo QUe no tiene más 
de carilla y media. Nada, pues, ha al
terado más los nervios de los críos de 
Beltrán que la socialización de la isla. 
Es evidente que el autor de dicho edi
torial v sus colegas de redacción miran 
e} exp~rimento político-social de la pa
tria de ;.iartí con la prevención de 
quien tiene en su conciencia que aque
Íl.o que posee pcrtt•ncic<• al orden de co
sas que una revolución restituye a sus 
legítimos dueños. 

Pero los improperios no son lo mejor 
de Ja nota aludida. Ahí se dice nada 
menos que lo siguiente: "Algún gran 
escritor definió la libertad con una fra
se desconcertante: libertad -dijo- es 
sentir que llaman a la puerta a las seis 
de la mañana y poder decir tranqui- · 
lamente: es el lechero". La cita es de 
oro. Tiene un pequeño defecto: que en 
los países subdesarrollados y semico
loniales como el Perú muchísimas veces 
no hay lechero y en bastantes casos ni 
siquiera tienen puertas las casas. La li
bertad. en consecuencia, si adaptamos 
a nuestro país la cita de "algún gran 
escritor'', es no sentir que llaman a nin
guna puerta a las seis de la mañana 
pórque nadie ofrece leche a 3.80 el li
tro-ex la casa donde nadie puede com
prar leche. 

Eso de la libertad con lechero es una 
versión beltranesca del famoso "pan 
con libertad" de la Alianza Popular 
Hevolucionaria Americana ( ¡te llama
r,,;is! ), hoy conocida con el más corree-

' to nombre de "convivencia". ¿Cuando 
no hay trabajo ni salario, de qué liber
tad me estás hablando? ¿Cuando, en 
fin, lo único abundante que hay es..el 
hambre, a qué lechero te refieres?' Las 
buenas digestiones deil terrateniente, 
del banquero, del financista, del políti
co venal, del especulador, del period~s
ta que vendió su alma a la plutocracia, 
se efectúan en plena libertad. Pero, 
¿quién llama a las seis de la mañana 
a la puerta de la choza de paja, estera 
o adobes del indio de Puno agobiado 
por la sequía, del habitante de la Pam
pa de Comas, del peón de la hacienda 
azucarera? 

El editorialista de "La Prensa" toma 
temprano en la mañana, café con leche, 
huevo frito, tostada con mermelada y 
mantequilla, y se sienta, · luego de fu
marse su rico cigarrillo tipo virginia, a 
la máquina de escribir, a eructar inter
jecciones contra Cuba. Cuando el ali
mento comienza a pasar por el duode
no. saca de su reservorio de mamarra
chos literarios la cita de "algún gran 
escritor'• y se siente satisfecho. Su li
bertad con desayuno, almuerzo y co
mida, se la ha ganado con poco esfuer
zo, porque es amigo del gobierno, ador
na con sus frases la cola de la oligar
quía y se ha emponchado a fin de mes 
su sobre con buenos y variados billetes 
de a quinientos. El hamlfre ajenó no 
lo despierta ni a las diez, ni a las tres, 
ni II las seis. Suena el timbre de su ca
sa y dice: ¡Oh, es el lechero! ¡Oh, es la 
libertad! · 

La experiencia de la humanidad de
muestra, felizmente, que el progreso 
de los pueblos no se detiene con la acu
mulación de insultos, con el elogio de 
la libertad de engullir aquello de que 
los demás carecen, con la libertad ho
mogeneizada que se expende en el mer
cado libre. Cuando llegue la hora de la 
reivindicación, el plumario de Beltrán 
tendrá que compartir sus excesivos bie
nes con los millones de famélicos pe
ruanos a los Que cree, porque es un re
verendo bellaco, desayunados y libres. 

LIBERTA.» 

VILLANUEVA PI
NILLOS, viejo .pra
dista, ha vuelto ,al 
~sp.u:ho de Educa
cl.Ón. :Ahi fue, en la 
dictadura d~l doctor 
Prado, poco menos 
que un pequeño sá
trapa. El panorama, 
.pues, ~m{>eora. Spbre 
todo porque ' sustitu
ye al diputado Pa
rra, quien, harto ya 
de· las imposiciones del dueño de "La 
Prensa", se negó a subrogar a algunos 
maestros que, en un memorial, protesta
ron del engatuzamiento de que son . vícti
mas con respecto a sus demandas de au
mento de sueldos. Se sabe que Villanue
va no se anda con remilgos, él subroga IJ 
quien le ordenan subrogar. El Ministe~io 
de Educación es un calato, ya lo sabemos, 
y le han quitado la parra. Ahora si que 
est{Í en.cueros. 

-oOo-

BOUMERANG. 
Pirulo quiere hacer 

ua Relorma A1n
ria sin tocar a sus pa
trones de Casarran
de y otras chacritas 
parecidas. • "Hay que. 
buscar nuevas tie
rras", dice, pero los 
latifundios seg-oirán 
en las manos de sus 

actuales explotadores. Las nuevas tierr~ 
están en los desiertos y en la selva. Seran 
"para quien quiera trabajarlas~• o· sea, 
quien esté dispuesto a cultivar papas en 
la punta del Everest. Es~ Reforma A&Ta
ria no es sino la estafa mas grande que se 
le ha hecho a u.n pueblo que, según el ln
f orme Little, está al borde mismo 'de una 
explosión social. Y ahora, Pirulo se arran
ca los pelos pensando que dicho Informe. 
es un boumerang que se le viene encima. 
De todas m.aneras, él sabe cómo salvar la 
situación: 

-¿Oómo responderán los 1-:stados Uni-
dos al "Little Plan"? .. · · 

-Ip~l que siempre, con el "Big Stick". 

-oOo-

LA PRENSA lime
ña -o las agencias 
que la sirven- pcul
taron muchas adhe
siones a Cuba y Fi~ 
9el C~tro en el mo
mento de la invasión 
armada por .el De"' 
partamento de Esta
dó. Por ejemplo, la 
<teI · gobierno y ~l 
éóngreso bolivianos, 
la ae1 Mi'nistro de 
RR. ' EE. de Venezuela y el parlamento 
unfmime de ése mismo país, la de los es-

• critores ingleses -entre los cuales figu
ra el gran John Osborne-, la de Tito y 
Nasser en ese momento reunidos en Ale
jandría, la de los intelectuales de casi to
da América Latina, la de Nehru en am
plia y enérgica intervención en el congre
so hindú etc. Y, por cierto, la de Jean
Paul Sartre que, en un extraordinario ar
tículo denunció la participación yanqui 
en la' operación contra la isla. Viva la li
bertad de prensa! 

---oOo-

"CHOCHO" V I -
LLARAN Freyre, 
que ha fundado en 
11u vida política va
rios partiditos, el úl
timo de los cuales se 
llamó "Frente de la 
Libertad" ( ¡Qué tal 
cuajo!), ya está en 
las filas del od'riís
mo. Se acabó, pues, 
esa agrupación bel
tranista en la que 

Jorge Luis Recavarren oficiaba de enla
ce con Baquíjano. Este ha regresado a la 
redacción del diario del Premier. "Todos 
vuelven ... " podría llamarse esta desban
dada, pues "Chocho" ya está con el get1t;
ral del ochenio y Recavarren con el lati
fundista de Montalv~n. 

-oOo-

EN SU VIAJE a: 
Oriente el Presidente 
Prado tocará, por su
puesto, la isla de For
mosa, ese Puerto Ri
co de ojos rasgados. 
Se entrevistará ahi, 
por supuesto, con el 
GeJ1,eralisimo Chiang 
Kay-Shek, ese Muñoz , ,:::..,-.,.'~-~.:-~~ 
Marín con galones. -~ -= , 
Los dos ancianos ha-
blarán del .pasado, ya 
que_ del futuro poco saben y mucho meno."• 

verán. El tema principal. J>Ot\ supuesto, 
será cómo acabar con l,rfao Tse-Tung, 
Krusche-v, Gomulka, Kadar, Nasser, Se
kou Toure, Nehru, Sukarno. Castro, Paz 
Estenssoro y otros "comunistas", median
te la ayuda de Mister Kennedy y la CIA. 
que son expertos e~ . invasion,es. y otros 
actos de tipo democratico. Por ultimo, am
bos jefes de gobierno se · darán.. por su
puesto, recíprocas condec:o~acio!3es. Y, _por 
supuesto, la hi<;toria segu1ra su mdetentbte 
C1,1rso hacia el socialismó. 

-o()o-.. 

UNA REUNION en 
París. Estarán ahí 
Juan --Manuel Peña 
Prado ("contact man" 
de Odría ante la 
"convivencia"), Bel
b'án, Cisneros Sán
chez, Haya de la To
rre y Prialé. Tema del 
simposium: un can
didato para la oligar
quía, el cual debe 
contar con el "V9B9'' 
del general de los ocho nefastos años, con 
la bendición del gran oligarca Baquíjano, 
con las simpatías del pradismo y con el 
padrinazgo del apra palacieoga y figueri
zada. Tomarán un whisky con soda como 
quien se bebe la voluntad popular, que en 
esta tertulia nada cuenta, y discutirán, 
cada cual tratando de meter a su hombre, 
qué conviene hacer para detener el alud 
de descontento que en 1962 votará contra 
@1 gobierno y gus aliados. Haya propon
drá a Lavalle ( ¡Seoane, ni en broma, es 
su idea), Peña Prado a Odría (al que las 
masas del Club Nacional ya aclaman en
tre cachito. y cachito), Cisneros Sánchez 
a sí mismo y Beltrán, coincidiendo con és
te, a su propia y desagradable persona. 
Ahora no hay reunión en Santo Domingo, 
pero· -sí en un hotel suntuoso de la Place 
de Vandome. Las cosas no han cambia
do ... 

-oOo-

EL "$LTRANO
CRISTIANO" Enri
que Chirinos Soto 
abunda ahora en ar
tículos literarios. Es
cribe mediocridades 
acerca de Vallejo 
(que fue comunista 
militante según tes
timonio de Luis Al
berto Sánchez) y so
bre Azorin simplezas 
de texto escolar. 

¿Qué pretende el coqueto loador de Haya, 
Belaúnde· y Odria? ¡Agárrate, Catalina! 
Un sillón en la Academia de la Lengua. 
¿Para qué? Será simplemente por el al
to honor y en vista de que lá silla en las 
cámaras se le escapa de entre las manos, 
pues nadie quiere en sus listas electora
les a semejante camaleón, salvo tal vez 
Odría con quien, en el ochenio, almorza- 
ra en la Casa de Pizarro. Los escritores 
peruanos; si semejante aberración ocurre, 
le preparan un mitin de órdago, pues en 
la ilustre corporación no están muchos de 
los que merecen estar, entre ello~ el doc
tor Sánchez, rector de San Marcos. 

ZURDERA. 
Dicen las malas 

lenguas que la pa
sión senil de Pirulo 
por la Presidencia es 
tan violenta y deses
perada que cierta no
che, discutiendo con 
otros "demócratas" 
del gobierno sobre 
las elecciones del 62, 
uno de ellos manifestó su idea de buscar 
un candidato aleatorio que no pertenecie
ra a los círculos conservadores. 

-Debe ser un político de izquierda 
-manüestó. 

Y Pirulo, luego de toser discretamente, 
repuso mientras se ponía un dedo sQbre 
el pecho. 

-Bueno. . . Podría ser yo. . . Dei;ipués 
de todo, soy bastante zurdo. Y como ~e ne
cesita al_guíen de izquierd~ ... 

-ovo-

Hacemos muy sin
ceros votos porque la 
dura pnaeba a que 
está siendo sometida 
el Japón con la pre
sencia de "El" en su 
territorio no se tra
duzca en un cataclis
mo, una epidemia 
nacional o cualquie-

~ ia"'de=las manifestaciones sobrenaturales 
que sHlen acompañar al ilustre viajero, 
conocido _--, mérito a sus anteriorés per
formances- conio "epicentro ambulante". 
Vaya en descargo nuestro que los propios 
nipones lo invitaron, lo que hace pensar 
en un orlginalísimo modo de hacerse el 
hara kiri con sal en vez de espada, 

-000-
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rnnDlllDln, n, 
Por PEPE COCHARCAS 

Por boca de uno de sus altos funcio
narios, el gobierno de los Estados Uni
dos ha hablado claramente: la propues
ta de conciliación de la "sardina" cuba
na no es negociable, sobre todo des
pués de la intervención organizada por 
el Pentágono y los matones de Miami. 
La razón es grotesca: con el comunis
mo no se negocia. ¡Valiente doctrina! 
Afirmarla supone varias cosas; supone 
desconocer los años de fa Segunda Gue
rra, en · que los norteamericanos no tu
vieron la menor repugnancia en sumar 
a los "grandes" de entonces al ahora l 
aseisino y demoníaco Stalin; supone 
tildar de calumniosas todas las f.oto
grafías en que Roosevelt, Truman o 
Eisenhower aparecen sentados en la 
misma mesa lado a lado con grandes 
jefes y jerarcas comunistas. . . para ne
gociar los feos asuntitos de Alemania, 
de Polonia, etc.; supone (lo que es más 
difícil todavía) hacernos ·tragar la in-

. tragable píldora de que la . Revolución 
de Castro es comunista, de que la paz 
del hemisferio está seriamente amena
zada y que, teniendo en cuenta los al
tos intereses de América, ' los simpáti
cos "marines" van a restaurar la de
mocracia a tiros. Si esto no fuese en 
el fondo trágico, sería gracioso. 

Ahora bien, es fácil advertir ciertos 
hechos de importancia: a Estados Uni- l 
dos no le ha preocupado mayormente ¡ 
los avancés del comunismo en Europa . 
y tampoco del todo en Asia: cada vez ' 
que ha podido, ha negociado. Una ta
jadita para mí, una tajadita para tí; 
no hubo problemas ideológicos, ni de 
moral política. Si era necesario se re
formaban mapas enteros. Pero en Amé
rica la cosa ha Sido siempre distinta; 
que lo _digan Sandino, Arb~, · el 
M.N.R.. Fidel ahora. ¿Por qué? ·PQrque 
América ha sido· sie¡npre. ~u continente, 
un estado federal más, _p.e,ro que . habla . 
español. Al Sur. deJ _Riq Grande es\á- · 
bamos los hermanos men.or~ del -gran __ 
Tío Sam, los subdesarrollados y oscu
ros productos de una vasta tierra ·sis
temáticamente violada bajo los disfra
ces de la caridad sonriente, de la higié
nica explotación de. riquezas. 

Y ocurre que hoy esa idea de Amé
rica es un cachivache de la HistQ-ria. 
Y Cuba -la maltratada, vilipendiada 

• y prostituída Cuba de ayer, gran capi
tal del relajo yanqui- ha dejado de 
ser lo que fue. Y las demás naciones 
de América empiezan a levantar orgu- ¡ 
llosamente sus cabezas. ¡Qué va a ser 
esto negociabie! Esto es comunismo, y < 
del peor: comunismo latinoamericano. 
No hay otra salvación de esta barba
rie que la intervención con "marines" 
y todo. ¡Yanquis sí, como no! Y encima 
toneladas de papel sobre democracia, 
sobre libertad, sobre Occidente. En fin, 
la misma cháchara de la vergüenza. 

Toneladas de papel que irµestan los 
correos y llegan a todas las oficinas y 
a muchos domicilios particulares del 
Continente; toneladas de papel de dia
rios y revistas irresponsables y cobar
des, o simplemente venales que no tie
nen ningún empacho en difundir opi
niones o noticias de cuya razón o ve
racidad ni siquiera permiten que sus 
redactores atesti¡ilen por sí mismos. La 
democracia que aviesas agencias noti
ciosas fementidamente defienden, es 
diariamente ultrajada y corrompida, 
·puesta al servicio de intereses que pros
peran en Ull,l "libertad" para su exclu
sivo beneficio. La "democracia" que 
con celo tan extremado y sospechoso 
quieren para nosotros, los pueblos la
tinoamericanos nada tiene que ver, en 
verdad, con lo que realmente debe ser 
una Democracia. 

Pero en cháchara se quedará. No es 
un pronóstico; es una realidad. La Re
volución Cubana es una indestructible 
realidad; América es una indestructible 
realidad; la liberación del gomoso lazo 
imperialista es una indestructible rea
lidad. Y esto -para nosotros, los lati
noamericanos- tampoco es negociable. 
¿Acaso no lo sabe ya el maltrecho ti
burón yanqui que da vueltas, avergon
zado, en el dramático mar d~l Caribe? 
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t1,~1,tl11ú,1 'l'urism,~ ,,resl1le1,ci,1I -
a 

¿QUE TIENE HAYA ENTRE MANOS? 

·Estt· lotano c.cbattem, que ·"vende salud'' -como dirían Q.U~tras· a:ftuelas, debe pesar 
unos •ciento veinte· kilos· de- excelente . y descansada carne. Es un •rmoso ejemplar, 
producto de la buena mesa, la. tibia siesta y · esa felicidad , biológica,_ que parecen te
ner todos los gordos: · vientre capitalista el suyo, es hoy af~t6 viajero de los 
Kstados Unidos contra Cuba y aspir~ a ser alguien en el,Perú.-&te-~ su único lado 
flaco. Y su complejo. Se llama Víetor ·Raúl Haya ·de la Torre y en febrero de 1924, 

. dlrfpéndose á José ,.Carlos Mariátepi, esGribí~ estas l~eas que bien pudieran ser 
· ~r texto de su epitafio político: 

"tJrre que nuestra generación se resuelva ante ~ .encrucija,da: O la vida eroista o 
·la vida generosai O LA GORDURA DE LA INDl,EREN(llA, QUE-DA CARNE o el 
dinamlsnro'de la lucha. que trae auroras". · 

~ttax llerná111lez 
IJ. A. lá11cher 

Hace pocos días, en carta abierta diri
gida al nuevo Rector de San Marcos, el 
Presidente de la Federación de Estudian
tes del Perú, señor Max Hernández se 
pronunció claramente respecto al v'iejo 
problema existente entre los catedráticos 
y alumnos de la Facultad de Medicina, 
sobre el régimen de co-gobierno y otros 
aspectos funcionales que afectan a los es
tudiantes de San Fernando. 

Conocemos la ponderación y excelente 
tino de Max Hernández, cualidades am
bas que lo han llevado al más alto cargo 
universitario del país. Sabemos de él que 
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es un vigoroso luchador y un defensor 
claro· de los fueros estudiantiles y pensa
mos _que no debe faltarle razón para asu
mir una tan firme actitud polémica fren
te a quienes dirigen los destinos de la..,Fa
cultad de Medicina. 
- (,a implantación del co-gobierno en las 
uni_vsersidades y centros superiores del 
Perú no es solamente un producto de los 
nuevos sistemas pedagógicos, que deman
dan la participación activa de los estu
diantes en su proceso educacional forma- · 

. tivo sino que, además, ha sido precipitada 
en numerosos casos por la actitud de 

· abandono e indiferencia con que muchos 
cátedráticos contribuyeron a producir un 
cao~ en la Universidad. Es muy tarde pa
ra pontificar donde no hubo ejemplo. Es 
inadmisible sentar cátedra donde no hubo 
maestros. Las valiosas excepciones de es
ta· regla, cuyos nombres merecieron siem
pre el respeto del alumnado, no pueden 
justific;u- la aplicación de sistemas regre
sivos. Los alumnos de Medicina quieren 
clarificar el panorama de San Fernando y 
flotan en el ambiente universitario y de 
la opinión pública, ciertas versiones que 
re·sulta indispensable poner en sus exactos 
niveles. Se habla de "círculos cerrados" 
y de "argollas" así como de privilegios 
económicos usufructuados por algunos ca· 
tedráticos, cuya posición frente al proble
ma universitario estaría determinada, pre
cisamente, por la situación ventajosa que 
detentan. De ser esto cierto, habría - en
tonces otras razones, además de las ex
puestas; para trabar la participación del 
alumnado en la administración y marcha 
de Medicina. Esto vendría a reafirmar la 
posición de Max Hernández, el brillante 
dirigente universitario, y nosotros, por tá- . 
les consideraciones y en defensa también 
del prestigio justamente logrado por los 
catedráticos de San Fernando, haremos lo 
posible para ofrecer a los lectores de "LI
BERTAD', en nuestro próximo número. 
una relación de los sueldos y otras asig
naciones recibidas por el personal docen
te de la Facultad de Medicina. De todas 
maneras, nos adelantamos a suponer que 
las cuestiones económicas nada tienen que 
ver con la actitud principista y recta de 
los catedráticos fernandinos. 

en busca de CONDECORACIONES .. ..... ... 

Al PRESf DENTE PRADO lo 
invitan como a "CLIENTE'' 

El Presidente Prado está nu 
df viaje. El país ya se ha acost 
que, de cuando en cuando e 
líe maletas y salga por el 
e incrementar condeco;-aci 
el Presidente viaja, los p 
miseria peruanas continúa 
en el país. Al retorno, el P 
rá nuevamente las maletas, 
gullo unas cuantas nuevas 
nes, similares probablement 
le otorgaban a Batista, y an 

·trae resueltos todos los pro ~ 
ha conversado con algunos ind 
grupos financieros y que pron 
pronto, sobre el Perú caerá un 
de millones salvadores. Las conde 
nes encontrarán su ubicación en 
rroco pecho presidencial y los pi 
el sjlencio de alguna gaveta de u 
torio palaciego o ministerial. 

Pero el Presidente continuará g 
nando discretamente la próxima inv 
ción. Es indudable que considera de sum 
importancia -cumplir la misión de recolec
tar condecoraciones y sonrisas. Allá él. 

.felizmente le quedan pocos meses de go
bierno y, la verdad, no creemos que los 
problemas estallen o se arreglen duran
te su gestión. 

A su paso extraoficial por los EE. UU. 
sidente Prado ha desarrollado las 

s actividades en los dos prime
tentó -una conferencia en la 

suita de San Francisco, dió 
de prensa, se alojó don
teamericana del Embaja
, visitó a su consuegra, 
americana, rechaz,;, una 
blar ante el Consejo de 
s, pero asistió a una re
ajador peruano y cenó 
de negocios en un res-

lizado en pla,to~ de la 
s 'hombres de negocios 

rivilegio de invitar a ce
te de la República en un 

esio son nada menos que 
truction y de la Marcona 

decir de dos grandes em
reses típicamente imperia

rú. Resulta harto impúdico 
esidente del Perú se usen las 
cas y procedimientos que los 

tos de Relaciones Públicas de 
es empresas acostumbran para 

nder a sus "clientes". Pero el Presiden
te estará muy orgulloso de haber sido 
"atendido" por gente ·tan importante. 

HA Y A DE. LA TORRE ÓPINA 
SOBRE EL CASO DE· CUBA 

blta 7 slfte años, cuando . el ahora deo 
~•da al tmperlallsnu,. a la ollgarqala 

oblKlo fuellaba por el indio y alllUl 
d~ di, América, hizo estas ~eclaraetoaes
esc;d!c,r eentro americano ue lo eptre 

"-Panamá fue mi · primer hogar, en 
este viaje de proscrito. 

. " ... Panamá, por el espíritu de su bri 
nante juventud, por la pr!;!sión gigantes
ca que soporta, por el alma de su pueblo, 
es heroica. Ese es el adjetivo: heroica. 

Los labios tienen un gesto amargo y 
añade con rapidez: 

-No saben en América que Panamá 
significa una tragedia, y es la más alta es
peranza a la vez de toda la raza. Bolívar 
vió en ella lo que · luego olvidamos los del 
sur, pero vieron bien claro los del Norte ... 
y Jo aprovecharon sobre todo. · 

-Ye h~ vivido el dolor de dos pueblos 
pequeños y grandes, Panamá y Cuba. El 
continente los desconoce y no sabe admi
rarlos. Soy internacionalista y soy pací· 
fista, pero, se lo digo sin jactancia, yo da
ría mi sancre sin dudarlo un instante, por 
ver tejos de Panamá y Cuba toda sombra 
de peligro! 

-América Latina es proletaria, su ca
pitalismo propio es tributario. El capita
lismo auténtico, dominador, está allá, en 
el Norte. Defendernos de él es defender 
la justicia soeial. 

-Cémo defendernos?, interrumpo. 
-Con el espíritu, con la· justicia mis-

ma. Resolviendo nuestros propios proble
mas. No tolerando la mendicidad inter
nacional. Quitando de nuestros ojos des
lumbrables· lá visión del capitalismo como 
salvador. Vea en México el ejemplo! 

-México. es nuestra vanguardia; nues
tro eiemplo; nuestra defensa. Qué lema 
más hermoso que el de su escudo univer
sitario: "Por mi raza hablará el espíritu". 
Amigo mío, que reine el espíritu por la 
justicia y habremos hecho la soldaridad 
la unión -de nuestr:os pueblos im'poniend~ 
respeto a la amenaza del Norte que es lo 
menos espiritual lo más desmoronable 
que ha existido en el mundo. 

Yo insinúo. 
-La revolución social salvará a· nues

tra América? 
Y rápido, casi agresivo, responde con 

enérgica convicción.- Si. La revolución 
social, integral, nuestra. Revolución que 
tenga todo el aspecto de esta magnífica 
obra mexicana que establece la igualdad 
social dando a los hombres tierra y edu
cación. La puerta de entrada del norte
americanismo capitalista en nuestro-. paí
ses es la ambición de los explotadores. El 
furor de latrocinio, Esa es la funesta com
plicidad con la nu~va Conquista que no 
hace hoy el hierro de las armas, sino el 
'lro de los mercaderes! 

Haya de la Torre, _sonríe y fuma. Una 

espiral de su humo le distrae. Vagan sus 
ojos por la habitació'n y se detienen ante 
el retrato de Vasconcelos que muestra }a 

frente luminosa del gran revolucio.nario. 
-Mire usted. Ese es el hombre que más 

noblemente ha sentido nuestros proble
mas. El puede tlecir como Marti: "Be Yi
vido en el seno del monstruo y le conu
co las entra.ñas; m,i honda es ·ta de Davhr. 
La Piedra de Vasconcelos, si sigue su de
rrotero vigoroso hacia lo alto, caerá mOl'

tal en la frente insolente del .nuevo Ge-
liat. · 

Hay un intervalo. Va cayendo la tar~ 
y la .sombra perfila más el rostro de este 
muchacho que sugestiona (?) Intento juz
garlo o analizarle por lo menos. Como si 
ne adivinara, fija en mí su mirada fuerte 
Y me penetra con una .interrogación muda 
que .YQ intuyo ... · 

Tuerzo la charla y pregunto: · 
-Y el Perú ... 
No he de olvidar el gesto de honda tris

teza que produjo en su rostro mi int'~rro
gación. Quiso ocultarlo, pero muy vivo 
y duro fue el inst-ante. De pronto, la re
beldía del luchador mató la melancólica 
actitud. Tuvo un momento viril, neta~ 
mente de hombre, todo su cuerpo vigoro
so; y se puso de pie: 

-El Perú se salvará. El Perú tiene que 
salvarse ... 

Luego, Haya de la Torre, dijo estas pa
labras cortantes frías y casi terribles. (?). 

-Habrá sangre, habrá la sangre nece
saria para que lave sus propias culpas. 
Pero el Perú pr~letario, e! Perú autóctono, 
el Perú oprimido, resurgirá para ejemplo 
de América y aliento de los pueblos escla
vos.-

Hubo un momento en que mi interlocu
tor parece que se olvidó de mí. Avanzó 
hasta la ventana y sus ojos fueron a cla
varse- en las nieves lejanas del Ixtaxihualt. 
La cabeza erguida, cruzado los brazos so_: 
bre el pecho recibió el busto toda la luz 
agónica del atardecer. Luego dijo sin va
riar de actitud. 

-El pueblo del Perú es grande, noble, 
pero es víctima. 

Al firmarme el retrato dijo sin mirar
me . 

-Quiero ir a su Centro América. Sé 
que hay gente nueva y valiente. Eso ne
cesitamos, amigo mio, quien sepa morir 
por un ideal fresco y reneroso. 

Ya en la verja, vi todavía su silueta 
inmóvil en lo alto de la gradería de entra~ 
da. Un último gesto de su diestra me des
pidió. ¿Por qué sentí al salir un calofrío 
raro (? ). 
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ACTIVIDADES 

SOCIAL- P,R-O6 RESISTAS 
Hé;\ _quedad<? in.tegrado en Iq,_;Úos -un ·co
mite. O~gamzad~~ de la Base Regional del 
Movumento Social P.rogresista con la si-

. g.uiente directiva: Secretaria General Ber~ 
nard? Videira; ~ecretarió de Organiz~ción, 
Delfm L. Da Silva; Secretario de Prensa 
Bonifacio Torres. ' 

CHARLA EN EL LOCAL DEL PARTIDO 

El miércoles · pasado, el -c. Francisco 
Moncloa Fry, miembro del Comité Eje·cu
tivo Nacional, ofreció una charla ante un 
grupo de afiliados y simpatizantes pan
carios. Moncloa trató sobre la Posición 
Revolucionaria del ,Movimiento Social 
Progresista. 

PROXIMO CICLO DE ·coNFERENCIAS 
EN EL M.$.P. 

A partir del pr;:¡xi'mo lunes se. iniciará 
el ciclo de conferencias de Extensión Doc
trinaria eri el Local Central del Movi
miento, jirón Chincha 243, cuadra 17 de la 
Avenida Wilson. La entrada es libre. · 

El programa de conferencias para la 
pr5xima semana es el siguiente: · 

Lunes 15.- Francisco Moncloa: "¿Qué 
es la Revolución; por qué es inevitable la 
Revolución Peruana? Ee:valuci'5n y _Elec-
ciones". . ., · · · 

Miércoles 17.-Alberto Ruiz Eldredge: 
''Definición Revolucionaria- del Movimien
t.o Social Progresista:. Elijamos un . Revo
lucionario". 

Viernes. - Sebastián Salazar. Bondy: 
"RPvol11riñn , tarea de nuéstra .Generac.ión" .. 

CONFERENCIA DE DIRIGENTE. 
En el Ciclo de Conferencias que sob1·e 

el tema "El Banco Central de Reserva Ré
gimen actual y proyecciones futuras1• ha 
organizado el Centro Federado de Estu
diantes de Ciencias Económicas de la Uni
versidad Mayor de San Marcos, con la par
ticipación de representantes de seis par
tidos políticos, aparte del Colegio de Eco
nomistas del Perú y la Facultad de Dere
cho, hará uso de la palabra el lunes 15 
de los corrientes, a las 7 p.m., el doctor 
Guillermo Figallo Adrianzén, a nombre 
del Movimiento Social Progresista. 

Figallo Adrianzén, experto en asuntos 
econ5micos, es actualmente miembro del 
Comité Consultivo del MSP 

. 1. 

Ataque a la 
Libertad de Prensa 
Los "convivientes" se llenan la 

boca con la vigencia de la libertad 
política en el país. Un hecho ener
vante los desmiente: fos vendedores 
4e los diarios y revistas de Lima, 
en especial los d~ puestos fijos, es
tán siendo visitados por una activa 
cuanto misteriosa camioneta cuyos 
ocupantes les advierten que nuestro 
semanario va a ser decomisado y 
qqe su venta está prohibida. Con 
justificada alanna, dichos vendedo
res esconden "LIBERTAD" y no la 
expenden a quien la solicita. No hay 
pues libertad de expresión. Los ame
nazantes agentes de la represión, que 
tratan de impedir la venta de nues
tro semanario, son agentes del Go
bierno y la oligarquía, a los que no 
les convienen las verdades que pro
clamamos. A pesar de eso, la edi
ción de nuestro segundo número do
bló el tiraje, conforme lo verificará 
en adelante u'na institución especl¡1-
lizada. 

la 'ley ~e Ju~ila[ión ~~rera" 
otro engaño de la [ODYiYID[il 
, Para muchas personas que con tpda evi

dencia no han leído el texto de la llama
da "Ley de Jubilación Obrera", ha pasa
do desapercibido el monstruoso engaíjo . 
que ella encierra. La Ley en referencia, 
promulgada hace pocos días a golpe de 
bombo y. platillos en el Palacio de Gc.
bierno, donde fueron con:vocados para 
aplaudir los Sabroso Montoya ·y otros es
quiroles que ofician de agentes de la In
ternational Petroleum y de la oligarquía, 
no pasa de ser sino una farsa más de la 
convivencia. Basta leer su texto para dar· 
se cuenta de la burla ' que ella significa 
para los obreros. En efecto, el artículo 11 
de _la misma establece que "el beneficio 
de la jubilación comenzará a regir al ven
cimiento de un año contado a partir de 
la fecha de su Reglamentación"; y el 
artículo 12 señala a-1 Poder Ejecutivo 
un plazo de dos meses pata proceder a, es-

INVITADOS A CUBA. 
Se encúentrai:i en La Habana, invitados 

por el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos, tres miembros del Mo
vimiento Social Progresista: el Diputado 
por el Cuzco, Efraín Ruiz Caro; el diri
gente sindical 'Guillermo Sheen Lazo y el . 
redactor de "Libertad" Antonio - Fernán
dez Arce, quienes presenciaron junto con 
un m~llar de invitados extranjeros de todos 
los _países del mu_nd·o, la magna concentra
ciónr del pueblo éubano con ocasi·5n del 19 
de Mayo. 

COLUMNA SINDICAL 
Al inau~rar esta columna, que estará 

al servicio de los intereses de la clase 
trabajadora del país, hacemos una cor
dial invitación a las organizaciones sine 
dicales, para que nos· remitan toda clase 
de informaciones relacionadas con los pro
blemas, acuerdos y actividades que desa
rrollen. Nuestro Semanario rinde así ho
menaje, en la medida de sus posibilida· 
des a los obreros, empleados y campesinos, 
que con amor y patriotismo luchan por un 
porvenir mejor. 

UNION SINDICAL DE TRABAJADORES 
DEJUNIN 

. Con motivo d_el Día del Trabajo, se 
efectuó en Huancayo una romería orga
nizada por -la Unión Sindical Departa
mental de Trabajadores de Junín. Habla
ron once dirigentes-; uno de ell-Os, el Se
cretario General del Sindicato de Vende
dores y Comerciantes Minoristas de Huan
cayo, José A. Suárez, calificó de "farsa" 
la Ley de Jubilación Obrera y no como 
un triunfo para el proletariado peruano 
y dijo que "el señor Beltrán debe retirar
se a sus latifundios y con él todos los con
yivientes que están -en las representacio
nes del Estado". 

Toribio Zapata, representando a la 
Unión Departamental de Junín de los Em
pleados Particulares, atacó duramente a 
l_os dirigentes actuales de la CTP., que 
conviven con el régimen actual y se 
hacen partícipes de sus manejos. Pi
dió y obtuvo luego la aprobación de-. .lás 
siguientes medidas: 19-Que la Unión Sin
dical de Trabajadores convoque . a una 
Convención Departamental en la que se 
elabore una lista de candidatos Qbrerc. 
empleados y campesinos para la Repre
sentación Parlamentaria en las eleccione~ 
de 1962. 29-Que la Unión Sindical dé un 
voto de aplauso a los trabajadores de Cu
ba por la heroiC3' defensa que están ha
ciendo de su liberación d~l ÍII_lp~ri!3lismo 
yanqui; 

llallíne: 
s11ra tle 

11lde cla11-
«i111er,a,1» 

En el último número de "Vanguardia" 
-la revista que no se vende Yí sin em
bargo, prospera- se pide abiertamente 
que "las autoridades, el Gobierno, los ma
gistrados, los jµeces", intervengan para 
impedir la circulación de ''LIBERTAD". 
El "dem5crata" Eudocio Rabinez, conse
jero del Presidente Prado y de Pedro Bel
trán, clama contra la libre expresión ... 
Sabíamos que el cien veces renegado es
condía su personalidad de fanático e in
tolerante, pero dudábamos que, ~ desespe
rado por el éxito de nuestra publicación, 
por la acogida que le ha dispensado el 
público, por la ei;itereza y fuerza racional 
de las ideas social-progresistas en ella ex
puesta·s, llegaran al extremo de que el de
lator· profesional se arrancara la máscara 
y mostrara su verdadero rostro de enemi
go acérrimo de las garantías constitucio
nales. El país anda mal, pero no está tan 
corrompido como para_ prestar oí~os a e~ 
vagido de tan serpentmo personaJe. Esta 
bien que gentes ingenuas le hayan dado 
cabida en el Movimiento de Rearme Mo
ral, más no todos los peruanos son tan 
cándidos. En fin, que quede como mues
tra de la índole de Eudocio Rabínez esa 
nota del boletín oficioso del United Sta
te Information Service que simula dirigir, 

tructurar dicha Reglamentación. Conro . s._e 
ve, se trata de una ley a largo phtto ql,\e 
no ha -· tenido este Gobierno la intención 
de ponerla en vigencia, sino de explotari'a 
como instrumento demagógico y de burli> 
a la clase trabajadora. Porque es preciso 
darse cuenta que si 'la Reglamentación de· 
la Ley es aprobada de aquí a dos meses, 
o sea en julio, los efectos de la Ley no 
podrán regir sino dentro de un año a 
partir de esa fecha, es decir, en el pró
ximo período presidencial, vale decir 
cuando la convivencia haya sido declara
da difunta por la ciudadanía. 

Es cierto que el país está acostumbrado 
.a todo. .género de burlas hechas por este 
Régimen de ·1a inacción -y la incapacidad; 
pero lo que se ha hecho con la llamada 
"Ley de Jubilación Obrera" y se viene 
haciendo con la exposición de planes pa
ra 1964, es algo que colma la medida del 
cinismo y el engaño de los hombres del 
Gobierno. Sólo en el Perú, un parlam..en
to dócil y un gobierno irresponsable, pqe
den ser autores de semejante aberracioo 
que,. además de hacer víctima de una bunlA 
sangñenta al sufrido pueblo, pone una no
ta de atropello al nombre del país. 

El ·cAMINO .a la VERDAD 
Por FRANCISCO MONCLOA 

Los periodista.s a soldada se han sentido 
durante mucho tiempo dueños de la ventaja 
de esl·ribir sin escuchar réplica, porque quie
nes debíamos o querlamos replicar sufrfa.mos 
!{I •'libertad'' de no tener dónde- ni cómo ha 
,,erlo. De lo que resultaba un monólogo rea~
cionario, d.iaplieente en su atalaya millonariu 
ilel di:.trio ¡rande, soberbio al confundir la re
petición de la mentira con la ;e'l'dad, petula:n· 
te en el eonvendmiento de que tras el repique
teo constante se conformaba una meatalid~Jd 
eol~tiva que mucho tenía que hacer con et• 
1uiedo infundido y con el trajú1 de la espe
ranza azuzada todos los días. Y ese monóle
go les hizo cr~r que era». todopoderosoi, y 
que les bastaba 8110ribir, metttir e insistir, ¡,a
ra eambia la realidad dramátio11. del país que 
~tt lt1s viene encima con la fuerza de una ava-
1:rncha. 

Pero los pueblos se mueven con otros resor
tes. Uno de ellos, muy importante, es el de 1ri 
neeesidad. Necesidad eoonómfoa cuy~ eompro
ba~i6n diaria desmiente 111. mentira leida en 
el diario matutino; qut> no se .aat.isface con 
la sucesión publicitaria de auun.cioa de pro
gramas oficiales cuya inminente iniciación ja
mús se <·omprueba en los heobos; con la alga
rada de '' techo y tierro '', por l',jemplo, que 
sólo se traduco en alguna quu otra cola de 
esperanzados sumiso~ frentes a una ,·entafi
lla de mutuo!es o Juntas, ventanilla que tiehe 

Ta única virtud de restitu'!'r al iluso a una rea
lidnd sin más encanto que el de la espera, 
~ero que,_ en contraria compensaeión, favore
ce y permite los mil negociados o ventajas 
ele quienes estiín detrás de esas ventanillas. 
Xeeesi<lad económica que no se <·ubre con el 
alhoroza<lo anuncio de que ''una'' familia re
eihirii uu crédito para la construcción de su 
ltumildl' casita, porque a nadie se Je ocurre 
considerar esos préstamos co,110 una solución 
al problem.t de la _vivienda. 

Otro de los resortes que fatilitan el descu
brimiento de la verdad por los pueblos es, 
sin duda, la objetividad de los hechos. Si es 
eierto que una mentira repetida mil veces 
puede convertirse en vel'dad momentánea, a la · 
l:1 rga los hechos mismos se encargan de des
truir t•sa mentil'a y revertirla . ei.>ntu. sus 
creadores. Buen ejemplo de ello ha sido, sin 
iluda alguna, el tra.spi.és que con _la invaaióu 
eoutrarrevolucionaria han sufrido el Departa
mento rle Estado y sus laeay(ls periodistas de 
la~ agenci11s informativas y de los periódicos 
mjllouarios. Desde mesea antes se anuiiel.aba 
que el ''tenebroso'' .Y ''sanguinario'' gobier
no revolucionario perdía día a día la popula-
1·idad y que todo el pueblo de la Isla sólo es
per:1 ba la t'larinada de la invasión salvadora 
para lanzarse contra el tirano en busca de li
heraeión. Y anuncia.han qtte el alborozo mu.1 -
titudiario tte convertiría en coro universal 
dt• agradeei.mit>nto al gobierno norteamerica-

uo, auténtico cobi;jador y alentador de luit 
huestes eontrarrevolueionarias escondido tras 
de la. fanfarria de lit , 'democracia'', la '' ci
vilizatión occidental'' y el '' 'peligro comu

nista". l!ubo titular, no recordamos si de 
"Ultima Hora,,. o de "La Crónica" -qoll 
en el eseiindalo mentil'oso son hermanos ri
vales- qut> anunció: " 'Fidel tiene los días con
tados''. Y l'uando vino la invasión mercena, 
ria no tuvieron más remedio que publicar qua 
el fracaso se debía a la popularidad i:ncon
tl'astab:o del Gobierno revolucionario y a, la 
orf:rntla!l absoluta del apoyo oiudadano quct 
ll!_ció 111 in vasióu de los niños bien y de los 
latifundistas. Los titulares y las inform.acitt
nese se destruyeron ante la objetividad que 
el bienestar do totlu ol pueblo cul>ano puso 
en evidencia_ 

Pero la. mentira orga~izada e iustituciona
lizllda crea escuela y difunde entre los ·tími
dos y lott n1aniobreros la espaéie, eo11.vurtida 
en axioma, de qut1 para alcanzar el triunfo po
lítico es uec6llario ocultar ht verdad, tergi · 
versarla o por lo menos no afirmarla, por
que se aetúa en un. mundo construído sobre 
l:1 fulseilad on el que la verdad asust:1 y en
torpece. Y aceptan el silencio y el esguince 
político estoii pudorosos cówp"fices de los mis
mos HiHtCIJIU8 y los hombres que pretenden 
critiear y superar. 

Aceptando la meutira o la tergiversació;n 

de los problemas, silenciantlo o escurriéndose 
ele la obligacióu de prommeiarse sobre el fon
do ele los prohlemas, huyendo con artimañas 
do los compromisos que el p~eblo reclama, los 
nuevos reformadores están cargándose de los 
defectf?S . de los reformables. Pero olvidau que 
el puebJo responde a ot.-os resortes y que los 
prohlemns estallan, a pesar- de la mentira, 
dc,iando al descubierto la timidez y la manio
bra de quienes se Üegaron a deeir la verdad. 

En nuestro panorama preeleetoral -que por 
tal no es distinto al panorama poütico perma-
11e1,tc-- hay quienes se niegan a enfrontarse 
a la verd11d nacion:il y a definir su ¡>osición 
1·eapecto a los prol.>lewas básicos del país . 
Marginan. ·así las posicio~es populares y revo 
lucionarias con el ingenuo propósito de con
tentar también a los que sufrirán la trans
formaeión. 

Y en esa rara amalgama de mentira y ade
ma1;es renovadores siguen haciendo el juego 
a los que usufructúan el poder y la e.xplo
t:i<"ión. Y son sus oómpliees. 

Pero la ,·erd:;d y la objetividad de los he
chos son implacables. Quienes no la enfrenten 
serán destru'íelos. Y quienes, como nosotros, 
los social-progresistas, decimos la verdad aún 
a riesgo de recorrer el camino más duro, es
tamos cumpliend~ con las exigencia_s de 1111a 
época y de 1111 pueblo. Porque la verdad triun
far(¡ siempre. 

Nadie puede impedirlo. 

~ir Esso en ·et País de los Cerezos. 



EDITORIAL -

El c·obierno Antinacional 
Por AUGUSTO SALAZAR BONDY 

La República nació como un gran pro
yecto hist•5rico de dar autonomía a la na
ción y de realizar por ella la libertad y 
el bienestar de los peruanos. Ese fue el 
propósito rector de quienes, interpretan
do las aspiraciones del país con las ideas 
y los valores de ~a época; encabezaron el 
movimiento social que · arrancó al Perú 
de la dominación español~ y lo hizo . 
culminar en la fundación de· la República, 
En la aurora de la · vida independiente, 
la disyuntiva república o monarquía . se 
resolvié> a favor de la primera porque te
nía un sentido muy preciso en ~l contex
to histórico del momento. La intención 
consciente de quienes representaban en~ 
tonces a las fuerzas progresistas del país 
era est:¡rblecer un· gobierno nacional, ca
paz de ·,organizar y dirigir el Estado por 
voluntad y con designios peruanos y para 
el bien de la nación. El ideal republica· 
no, que ponía el origen de• la autoridad 
en la voluntad popular, es decir, nacional, 
se ajustaba claramente a estos propósitos; 
la monarquía, en cambio, significaba di
recta o indirectamente un gobierno ex
tranjero, sancionaba un divorcio de prin
cipio entre gobernantes y gobernados y 
dejaba así una posibilidad abierta a la 
implantación de una política antinacio· 

m1L 
En su evolución hasta nuestros días, la 

República no ha podido sin embargo cum
plir estas expectativas. A . lo largo de ella, 
al tiempo que se ampliaban y diversifica
ban por su interna dinámica los sectores 
activos de la población y tomaban . así 
conciencia de sus necesidádes y su con
tribución al proceso del país, paralela
mente se estrechaban y hacían menos per
me:-ables los círculos que tenían ' acceso 
real al poder y que daban carácter y di· 
rección al Estado. Engalanada co~· todas 
las conquistas · formales dei derecho -polí
tico, la masa popular quedó detenida en 
las ouertas del Gobierno, extrañada de la 
vid~ del Estado. Todos sabemos. bien cuán
tas veces los movimientos populares fue
ron derrotados, cuántos gobiernos de ,ins· _ 
pir~ción democrática y con voluntad de 
cambiar el sentido de la política fueron · 
liquidados en sus comienzos Y. .cómo una_ 
y otra ve-,., hasta nuestros días, los partí-' 
dos democráticos han tenido que abdicar 
de su función nacional para ser admitidos 
al poder. Se ha abierto ·así una fosa pro
funda mtre la política del Estado y la 
vida nacional que despoja irremediable
mente a aquella de un sentido nacional. 

Pero esto no es un fenómeno puramente 
político. No lo hay, menos tratándose del 
Estado. El divorcio entre las minorías á 
que han obedecido los gobiernos y las ne
cesidades y aspiraciones de la población 
peruana en conjunto ha hecho inoperan
te al Est.aqo como impulsor del desarrollo 
social y económico del país. En verdad, 
esto es lo menos que puede decirse al juz· 
gar su obra. De hecho, ha operado en un 

. sentido todavía más negativo y antinacio
nal, pues ha servido sistemáticamente los . 
intereses de los grupos plutocr~ticos en 
perjuicio de la gran mayoría de la pobla
ción. Pasada más de una centuria de vida 
republicana que programá~icamente era 
la vía abierta para construir una vida 
mejor para los peruaoos-- nos damos 
de bruces con el fantasma de la miseria 
y el atraso. Todos aquellos que han queri
do . ver )a verdad dél país, todos los inves
tigadores nacionales y extranjeros que se 
han acercado con actitud objetiva a la 
realidad peruana están de acuerdo en si
tuar al Perú entre los países subdesarro
llados del mundo. Hasta los hombres del 

Gobierno, con gran desenfado, admiten , 
esto hoy día. 

Pero hay algo más grave aún en el diag
nóstico del atraso del Perú: la miseria, 
la enfeTmedad, la ignorancia, la desocu
pación van en a.umento. No sólo no se ha 
logrado combatir estos males que afectan 
en el presente la vida de la nación, sino 
que estamos inermes ante su crecimiento 
en el futuro. Buena prueba es ésta del fra
caso de los gobiernos en el orden social y 
económico, de su incapacidad para cum
plir su misión nacional. Para esto no se 
fundó la República . . 

Los gobiernos no sólo han sido instru
mentos de los círc,ulos oligárquicos anti
nacionales y han dejado así al país en ma
nos de los grupos explotadores. Han trai
cionapo también su misióQ de defender la 
autonomía nacional. Los hombres de 1821 . 
concibieron el proyecto de un país libre 
y próspero. Los hombres de 1961 encon· 
tramos un país atrasado y entreeado otra 
vez al extranjero. Una tras otra las prin
cipales fuentes peruanas de riqueza han 
salido del control nacional La minería; 
el" petróleo, la electricidad, la agricultura 
y el comercio de exportación, la banca, la 
publicidad, en suma, el movimiento eco
nómico nacional, en sus resortes princi
pales, eshi en manos de las empresas ex
tranjeras, especialmente norteamericanas. 
La economía peruana es así hoy día una 
economía enajenada, puesta al servicio de 
intereses no nacionales y por lo tanto mon
tada para el beneficio de quienes la ma· 
nejan y · no para el de la población del 
país. Esta enajenacióñ de la economía tie
ne efectos sociales y políticos de enorme 
trascendencia pues hace posible el control 
de la política peruana en su base. El apa
rato del Gobierno se ha convertido en 
gran medida. en un órgano de la volun
tad del capital extranjero. A través d'e 
Este canal político las principales institu· 
ciones nacionales han sido puestas al ser
vicio de . intereses divorciados del bien del 
país. Hemos visto en el debate del . .petJ:ó,. 
leo cómo el aparato ente:ro del Estado se 
puso del lado de los intereses antinaciona
les y no sólo consintió sino que fomentó 

, los más duros ataques a los sectores de la 
opinión que luchaban por rescatar una 
.fuente vital de riquezá para el Perú. Este 
no es sino un caso de la influencia po
lítica del capital extranjero. Hay muchos 
otros. A través de la propaganda guber
namental, se está llegando inclusive a mis
tificar la conciencia nacional a tal pun· 
to de hacer aceptables como benefacto
res a quienes se benefician con la explo
tación de nuestras riquezas. El Estado no 
sólo no defiende al país contra la mi
nación extranjera sino · que la fomen
ta y la aplaude. · No podemos tener una 
prueba más clara de su sentido antinacio
nal. 

Gobiernos de minoría contra la gran ma
yoría nacional; gobiernos qu11 han sido in
capaces de superar el atraso del país y 
que _por él contrario lo hunden más en la 
miseria; gobiernos que trabajan en bene
fiCÍo del poder extranjero y en perjuicio 
de la independencia nacional como los que · 
hasta hoy hemos tenido no son aptos pa
ra. sonstitujr el verdadero Estado que el 
país necesita para su prosperidad. Son 
gobiernos aptínaciÓna;les. Pronto la ciuda
danía tendrá ocasión de optar nuevamen
te por este tipo de gobernantes que han 
causado su ruina y que conducen a la na
ción al desastre o de repudiarlos definiti
vamente y abrir el camino a un Gobierno 
verdaderamente nacional. 

E.I Desarrollo 
Comun-al 

Por .JOSE MATOS MAR' 

El desarroilo de la comunüfad en ·la 
terminología de las Naciones Unidas tie
ne un significado e, 1mportanda que ·me
rece ser precisado para ru5ºir'!Cl.in'ir ·en gra
ves riesgos y sobre to~o, cu:~ndQ es erró
neamente utilizadó pór los ,góbi~:rno_s, en 
la demagogia. Este Prijanjsmp;,Io define .co
mo los procesos en los cuales. se unen los 
esfuerzos de la poblaciq;i. misma a los de 
las autoridades del gobierno pata mejo
rar las condiciones econ15micas, sociales y 
culturales de las comunidades, incorpo
rándolas a la vida de · la .ilación y permi
tiendo que contribuyan al programa-, ael 
país. 

El desarrollo comunal es para }losotros 
eso y algo más profundo, . es un p,roceso 
educativo tendiente a promover en esfera 
individual y colectiva las calidades y ca
pacidades de un grupo, comuni4ad o· pue
blo con m'iras a su desár,rollo comunitario 
y a la transformación económica y social 
del país . . Es, también, . una·~parte· .i una' 
forma del desarrollo integral; -éónc11p.to 
nuevo sobre el cual se hace girar. la cons
trucción de la nueva teoría ecocoiníca en 
estos momentos. · · 

El desarrollo integral {físico, económi
co y social) es la coordinación de esfue.r
zos interdisciplinarios con .er fin .d~ .en"
frentar la gran variedad d~ .problemas que 
origina en las sociedades actuales el 'tá-· 
pido proceso de cambio social ·y. :eeortórrii
co a que están sometidas: Para .encauzar
lo, aprovecharlo últimamente y adaptar
lo a las condiciones de cada. país, es ne
(;esario desarrollar una nueva concepción 
integral de los. problemas, nuev·as técnicas 
de análisis de los problemas dE:l .desarrollo 
económico y del cambio social- y ·nuevos 
instrumentos de polítiéa social. El desa, 
rrollo integral es así, la puesta en marcha 
de una concepcr5n diferente en la vida de 
un país, sobre todo cuando éste es .subde
sarrollado. Y para que esto sea posible es 
necesario conocer a fondo la soC'i~dad que 
se quiere transform.ar a fin de planificar 
su desarrollo. 

En consecuencia, el desarrollo comunal 
es parte y forma del desarrollo integral, 
debe ser planificado y debe responder a 
una actitud individual y colectiva de cajn~ 
bios profundos. . · 

El desarrc:>llo debe ser promovido por .. eI 
Estado de acuerdo a las necesidad.es y vo• 
caciones de la colectividad. De la índole y· 
calidad del Estado dependerá, pues, el . ti
po de desarrollo que se instaure en: un· país 
ieter:minado. . · 

·La idea. d,~l · cl~rrollo integral como 
concepto· teórico es·· un postulado capítal 
del Movimiento Social Progresista: Invo
lucra para:. nuestro país una transforma
ción fundamental · -de las actuales estruc
t~as ·econ>5micas y sociales. Es decir, sig
nific,a . una revolución que no puede ser 
para n_osotros s-iho socialista. 

Entendemos por revolución socialista la 
construcci'5n de una sociedad libre de tra
bas imperialistas, feudales y coloniales; · .la 
administr.ación social de los medios v sis
t~mas de producción y la liquidaci-&n de 
viejas estructuras soeiales y económicas a 

· firi de log.rar el desarrollo de una moder
na naci-5n progresista. Y todo ello dentro 
~e una planüicación aue se sustente en un 
conocimiento profundó de nuestra realidad 
~ocial y cultural y se proyecte a meta-s cla
ras y sanas de bienestar general. 

Mi-entras estas ideas fundamentales no 
sean puestas en práctica no será posible 
cambiar el estado dé atraso y de crisis que 
es muy ag:udo en. nuestro país. Cualquier 

-in.tente parcial de .desarrollo, como en el 
·ca¡;o del . llainado desarrollo comunal, irá 
jrremediablemente al fracaso. 

.·. Dentro· de la concepción revolucionaria 
, º · sqcialista cQ.Ue ·pré_c.onizamos como el mejor 
.;·:·-~.amino 0paia resofvei _.1os: -graves proble-
·. ma·s -que 'nos aquejan, e1- ·aesarrollo comu

na).. en· el" Perú tieii~ insospechadas y fa
vorables ;posibilidades de éxito. Por ejem
plo; más ·ae cinco mil grupos campesinos, 
andinos · preferentemente, · con cerca de 
tres milloñes de habitantes, están esperan
•do esta reali,zad5n. La transformación de 
l~~ valles _costeños será también posible 
.mediante este sistema, ' ásí como el inten
_Sivo aptovechamiento de la selva. La ini
ciación de tal programa de desa·rrollo co
munal en escala nacional es un -objetivo 
c:¡ipital de_ la transformación socialista que 
reclamamos. ' · 

Esa JIRA al JAPON 
es un VIAJE a la CHINA 
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1.--En su acción política el Social 
Progresista reconoce como valores 
fundamentales: la dignidad perso
nal y la libertad del hombre; la jus
ticia y solidaridad en la existencia 
com,unitaria; e:I trabajo como prin
cipio de perfección y progreso de 
los individuos y la sociedad; y la 
autonomía y la personalidad histó
rica de los pueblos y las · naciones. 

2.-Por su inspiración socialista y 
su vocación humanista y democrá
tica, la acción social-progresista está 
encaminada a conseguir la irrestric
ta vigencia de dichos valores en el 
·individuo y en la vida de la comu
nidad nacional e internacional. Con
secuentemente, el social-progresismo 
persigue realizar el máximo bienes
tar de los hombres por la más plena 
satisfacción de sus necesidades y as
piraciones; el enriquecimiento cons
tante de la vida social como ambien
te indispensable para · el- desenvol
vimiento de las capacidades de las 
personas; el progreso cabal y la ple
na independencia de la nación; y la 
convivencia armónica de todos los 
pueblos del n,.undo. 

3.-De acuerdo con dichos post,, 
lados, el Social Progresismo rechaza 
·toda forma de explotación y de ser
vidumbre del hombre; todo obstácu
lo puesto por · Jos intereses particu
lares a la expansión de la vida per
sonal .y comunal; toda dominación 
de grupo, casta, secta o clase en la 
sociedad; , todo · tipo de discrimina
ción y segreg¡wión por razón de ra
za, nacimiento, creencias, ideas, si- • 
tuación económica o cualesquiera 
otras; toda forma de opresión o dic
tadura en el gobierno, y todo géne.
ro de penetración extranjera que im
l}Orte dominio económico o político, 
como actitudes de fuerza contrarias 
a la libertad y dignidad personales, 
a la soberanía de los pueblos y a la 
libre elección de sus destinos histó
ricos. 

4.-Los Principios Social-Progre
sista se resumen a la exigencia de 
la realización, en el plano nacional 
e internacional, de la democracia in
tegral que es política, social y eco-
nrm,ica. ' 

El Catolicismo y . la 
Revolución Cubana 

Un cable procedente de Miami, Florida, 
transmitido por la UPI, anuncia la inicia- · 
ción de una "expurgación" dentro del ele- 1 
ro cubano. Así publican los diarios del / 
viernes, en Lima. ( 

No puede ser más sospechosa la proce
dencia de tal noticia. Viene del nidero de 
los cubanos anticastristas. Del mismo lu
gar de donde partió el documento fragua
do para atribuir cohecho a ilustres patrio
tas que, en el Perú, han enarbolado las 
banderas de la recuperación de nuestro 
petróleo, detentado por una usurpadora 
empresa yanqui. · 

Pero, hay que reflexionar con la mayor 
serenidad. Si alguien debe protestar de 
un atropello es quien lo sufre. Y, hasta 
hoy que sepamos, la jerarquía de la Igle
sia Cubana no ha dicho nada sobre el par
ticular. Se dirá que sí. Que ya anterior
mente se pronunció sobre el peligro de la 
infiltración comunista en la Isla del Cari
be. Esto es absolutamente cierto. 

La Iglesia, que no sólo en Cuba sino en 
todo el ámbito universal, católico, ecumé
nico; se ha pronunciado y se pronuncia 
contra el comunismo, y lo coml;>ate, por 
su concepción materialista de la vida, 
contraria a la concepción espiritualista 
que de la vida tiene el catolicismo. Com
bate el marxismo materialista y ateo. Por 
tal razón se le opone y apercibe cont¡:a su 
infiltración en países católicos. 

La Iglesia de Cuba ha actuado entonces 
de la misma manera que lo ha hecho, ante 
lo que considera el peligro comunista, la 
Jerarquía del Perú o de Colombia o de 
cualquier otro país, como nos consta. Pe
ro, de esta advertencia a los fieles sobre 
bfe los peligros de la penefración comu
nista, reali2ada por las Jerarquías del Pe
rú o de Colombia, no puede inferirse ja
más que nuestro país o el hermano limí
trofe del-norte son comunistas. Pero este 
argumento no se emplea para Cuba. Se le 
retuerce como al}.tecedente de las sospe
chosas, mentirosas info·rmaciones que re
cientemente se han cocinado en Miami, la 

, gran marmita de calumnias 9-onde se cue
cen todos los guisados de engaño con que 
se pretende hacer engullir a la opinión 
de los católicos de Latinoamérica. 
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EN EL ASUNTO DEL GUANO 
HAY ALGO QUE HUELE MAL 

Con la v1eJa historia de que "el Estado es mal administrador" y ·con 
el peligroso cuento de la "eficacia de la empresa privada", es decir, con el 
consabido propósito de burlar los intereses de la colectividad· en benefi
cio de una minoría, se quiere ahora realizar una nueva entrega de bienes 
nacionales al aprovechamiento particular. Precisamente cuando el Es
tado deb~ría asumir la Compañía· Administradora del Guano -confor-

ma.da con el dinero público, con empleados, construcciones, depósitos, 
muelles, maquinarias, embarcaciones, enseres y todo lo necesario para 
su ful!f.ionamiento pagado por el própici Estado- cuando todo está expedito 
para ,q\ie la explotación y la admini~ración de una importante riqueza 
nacional pase a la Nación, se inventa un curioso expediente para mante
nerla bajo el control _privado. 

UNA HISTORIA DE POSTERGACIONES 

La Compañía Administradora del Gua
no debió tener una duración de 5 años. 
Cuando el 27 de enero de 1922 la ley 3069 
dispuso que el Poder Ejecutivo organiza-. 
ra entre los agricultores nacionales una 
"compañía anónima encargada de la ad
ministración del guano", f.ijó en ese tér
mino su vida. Cumplidos los 5 años, el 
Estado se haría cargo de la administración 
directa. 

Según la ley, la compañía debía forma
lizarse por contrato, con un capital de 
200,000 libras peruanas de oro repartido 
en ac;:c;:iones de una libra, y debía produ
cir una utilidad de 10% anual sobre el ca
pital efectivamente pagado. La ley esta
blecía, además, que nadie Podría poseer 
más de 4,000 acciones, fuese persona natu
ral o entidad; que el Estado no podría 
poseer ni suscribir acciones pero que es
taría representado por un personero en el 
Directorio de la Compañía, y que los Es
tatutos de ,la Compañía -a · formar~eº debe
rían s~r aprobados por el Gobierno. La 
propia. ley fijaba el preciQ al que el Esta
do vendería el guano por conducto de la 
Compañía. ' · · 

Meses despu~s, una nueva ley (N9 4545) 
autorizó la contratación de un empréstito 
de un millón 250,000 libras esterlinas, 
afec.tando en garantía la renta del guano. 
En virtud de esta ·1ey se permitió que el 
Estado adquiriera acciones en la Compa
ñía Administradora y se estableció que el 
Gobierno no podría asumir la administra
ción y recaudación directas de las rentas 
del guano en tanto no se hubiera cance
lado el préstamo. Como el plazo máximo 
de amortización de la deuda se fijó en 25 
años la Compañía debería subsistir du
rant~ ese tiempo. Los cinco· años, pues, pa
saron a ser veinticinco. Y pocos días des
pués, una nueva ley (N9 4574) prorrogó 
en forma específica la duración de la 
Compañía por un plazo indefinido mien
tras se cancelara el empréstito. 

Varias leyes posteriores fueron modifi
cando los plazos de amortización del em
préstito, de modo que la Compañía no ha 
durado los 5 años previstos, ni siquiera los 
25 señalados posteriormente, sino ql.Íf vie
ne durando ya cuarenta años. 

Y cuando .-: al fin estaba por vencer · el 
compromh¡o financiero que le había ser
vido para tan larga vida, porque a fines 
de 1960 debía terminar el contrato, el Go
bierno, mediante Ún sorpresivo proyecto 
de ley pretendió prorrogar, por un plazo 
de 50 años más la duración de la Compa
ñía. Injustificablemente, presentó una fór
mula por la cual, en vez de entrar plena
mente en posesión del guano, lo entregaba 
a manos particulares en condiciones mu'
cho más ventajosas -para esos particula
res por supuesto- que las que han regido 
hasta la fecha. 

Cuando -el Gobierno envió a l,as· Cá
maras su proyecto de ley, a pesar de 
los subterfugios que ese proyecto em
pleaba, la opinión pública percibió sus 

• verdaderas intenciones y empezaron a 
surgir los comentarios desfavorables. 
Los diputados Social Progresistas pre
sentaron al Ministro de Agricultura un 
extenso y severo cuestionario que im
pidió que la entrega proyectada se 
consumase. Sin embargo, hasta la fe
cha no se ha movido más el asunto. Ni 
el Estado asume la administracióp 
-que es lo que correspondería- ni se 

Los entretelones de la Compañía 

11 piensa siquiera en una nueva ley. És 
1 decir, de facto y sin amparo legal al-
i guno se sigue prorrogand·o la existencia 

de la Compañía. 
¿Qué intereses hay en juego que ex

pliquen esta actitud? El debate origi
nado en torno del problema sacó a luz 

Aunque los Estatutos de la Compañía 
se dictaron y aprobaron sobre la base 
de las leyes 3069 y 4545, se introduje-

' ron en ellos algunas modificaciones que 
1 

le otorgaban mayores beneficios. Por 
ejemplo: se estableció que las acciones 
serían al portador, lo Que dificultaba el 
control de las 4.000 acciones para cada 
accionista que fijaba como máximo la 
ley. Para guardar las apariencias se dis
puso un curioso sistema de certifica
dos que, en última instancia, hacía que 
las acciones fueran al portador y fun
cionaran ' como nominativas a capricho 
de la Compañía y según mejor convi
niera. 

Por otro lado -y esto es lo más im
portante- el capital de la Compañía 
(capital que nunca fue suscrito total
mente por los accionistas particulares) 
resultaba algo así como un capital ini
cial, pues los Estatutos establecieron 
qu_e "la Compañía construirá y adqui-

rirá por cuenta del Gobierno, los depó
sitos, casas, muelles, maquinarias, em
barcaciones, enseres, oficinas y demás 
elementos que considere necesarios pa
ra el servicio del ramo". De lo que re
sult~ que un grupo de personas que en 
tóta) no suscribió más que un millón 
de soles en acciones, sigue manejando 
una empresa en la cual los empleados 
se pagan por el Estado y en la que to
do se adquiere y construye por cuenta 
del Estado. Es evidente, pues, que sin 
riesgo de ninguna clase ese grupo de 
personas maneja una importante rique
za nacional, y que con sólo un millón 
de soles controla un activo total d~ más 
de 170 millones. Como quiera que per
ciben el 10% del capital efectivamen
te erogado, es evidente también que 

nó es el interés financiero el que esti
mula a esas personas, sino el dominio 
de un recurso natural de primera im
portancia. y que resulta escaso para las 
necesidades nacionales. 

Pero hay algo más. Con posteri_oridad 
'a las disposiciones propiamente rela
cionadas con el guano, el Gobierno ha 
concedido a la Compañía Administra
dora el derecho de importar abonos pa
ra suplir el déficit nacional. Como la 
Compañía está liberada de impuestos, 
tales abonos se introducen a precios 
más ventajosos y se destinan al benefi
cio de · los · grandes agricultores de la 
Costa. Ya no se trata de explotar el · 
guano únicamente, sino los fertilizan
tes en general. Los intereses en juego, 
como se ve, no son para menospreciar. 1 

'I 
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Estas no son av,es guaneras, 
para cualquiera que sepa mi
rar. Para cualquiera que sepa 
mirar, tainbien, el nuevo ré
gimen que se pretende para 
el guano no es el régimen que 
conviene al país. 

UNA MANIOBRA ENTREGUISTA. 

Los entretelones de la Compañía, el 
juego de intereses que se ha creado en 
torno a ella, explican el proyecto de ley 
que remitió al Congreso el Ministro de 
Agricultura. Explican por qué ese proyec
to pretendía "modüicar" el nombre de la 
Compañía Administradora del Guano por 
otro nombre: "Compañía Peruana de Gua
no y Fertilizantes". Bajo la apariencia de 
un simple cambio de nombres, se quería 
deslizar un nuevo régimen en beneficio 

. de quienes ahora tienen el control de la 
Compañía y en perjuicio del Estado, al 
que se le escamoteaba la administración 
directa que le corresponde por expiración 
del plazo le~al de la Compañía. Explican 
por qué, detenida la maniobra en la Cá
mara Baja por los Social Progresistas, el 
asunto ha sido silenciado y la Compañía 
continúa existiendo -de facto. 

La pre.tensión oficial es la siguiente. 
Crear una nueva Compañía con un capi
tal autorizado de 200 millones ' de soles, 
suprimir la limitación de la utilidad y la 
posesión máxima de 4,000 acc~one~ esta
blecidas por la ley 3069, y deJar librada 
a los nuevos Estatutos la fijación de "los 
porcentajes de los aportes" del Estado y 
de los particulares, a sabiendas de que 
prácticamente todo el capital de la (?om
pañía es del Estado. Y, con toda suavidad, 
se intenta, además, prorrogar por 50 años 
la duración de la Compañía. Porque el 
proyecto habla de "prórroga", a pesar de 
que crea una entidad con otro nombre, 
otro régimen y otro capital, a pesar ~e 
que, en realidad, pretende crear una enti
dad diferente. 

En el momento en que -después de de
cenas de años- se puede establecer . una 
entidad netamente fiscal por cuanto sus 
recursos y su personal y todo lo que po
see son realmente fiscales, el propio Go
bierno sale con el cuento de la "empresa 
privada", con que "el Estado es mal ad-
ministrador". Y pretende entregar una 
riqueza de mercado ilimitadl a un grupo 
de personas que lo sustituya en el control 
de los fertilizantes en general; a un gru
po de personas a las que se les ofrece los 
beneficios sin riesgo alguno. Y todo por 
la "eficiencia" de las empresas privadas! 
La misma eficiencia de la Caja de Depósi
tos y Consignaciones! Es decir, el seci:eto 
de las modernas "empresas mixtas" en las 
que el riesgo es para el Estado y los be
neficios para los particulares. 

·Ha llegado el momeqto de dar cumpli
miento a la ley, el momento de que el Es
tado asuma sin interferencias la adminis
tración de los fertilizantes para beneficio 
de todos los agricultores nacionales, sin 
distinciones ni privilegios. Encontrar pre
textos para que esto no ocurra, precisa
mente cuando no hay nada que expropiar 
ni inversión alguna que hacer, es atentar 
contra los legítimos intereses nacionales y 
poner otra nota de entreguismo que, en 
este caso, carece de la más elemental jus-
tificación. . 

EL ARROZ SUBIRA DE PREC-10 
El .reciente reclamo foi-mulado por la Asociación Nacional de Productores de Arroz para que el 

Estado le pague un precio mayor que el que paga actualmente obliga a establecer comparaciones 
entre los productos alimenticios sujetos a control estatal y aquellos que gozan de esa libertad de es
peculación• también llamada ''libertad de comer<'io". Contra lo que afirman .los políticos y · los econo
mistas de la derecha_ y -contra lo que pregonan los propagandistas de Beltrán, el breve análisis que 
sigue demuestra lo ~avorable que resulta para la economía pópular . el mantenimiento bajo control 
de los precios de los produéíos alimenticios. 

LAS DOS CARAS DEL PROBLEMA. 

El arroz es un producto cuyo precio está bajo el control 
del Estado. El Estado compra su producción a los arroceros 
y la pone luego en el mercado. Esto ha permitido que, en pre
cios reales ( es decir, considerando no · la cantidad de soles 
sino el valor adquisitivo de esos soles) el arroz no haya su
bido entre 1940 ·y _la fecha sino un 74%, en tanto que pro
ductos de comercio "libre" han sufrido alteraciones tan im
portant~s como: 252% la papa; 296% la cebolla; 339% la car
ne; 413% lps pallares; 550% los frijoles y 680%_ ·1os tomates. 

Como los ' product.ores de arroz no pueden elevar a su 
arbftiio el p.recio dé 'sú producto, cuando lo juzgan necesario 
reclaman que el Estadq les reconozca un aumento. Para jus
tificarlo deben presentar cifras que acrediten que las <:!mdi
ciones, costos, etc., han variado. En los pasados días hemos 
asistido a una nueva campaña de los arroceros para alcanzar 
que el Estado les pague un precio mayor-; .Pa:ra el público 
consumidor esto significa que también tendrá que pagar un 
precio más alto por el arroz que coma. Se plantea así un do
ble problema en· torno de este asunto: de un lado la economía 
del 35 al 40% de la población peruana en cuya dieta el arroz 
ocupa un lugar importante; de otro lado la economía de 
5,524 productores de la costa que emplean a no menos de 
80,000 operarios en la producción del arroz. Si el reclamo de 
los arroceros es justificado y no se atiende, no solamente 
ellos resultarán perjudicados sino también el consumidor, por 
cuanto la producción tenderá a disminuir. Cumple, pues, al 
Estado resolver adecuadamente el problema de forma · que 
equilibre lo más favorablemente posible la situación. 

BELTRAN Y LOS PRECIOS. 

Desde 1948 a la fecha, el precio de la fanega de 300 libras · 
de arroz ha subido de 75 soles a 250, precio fijado en 1958. 
Los arroceros, en cada aumento, han incrementado el área 
sembx:ada, incorporando al cultivo áreas marginales. Cuando 
los bajos rendimientos de tales áreas no eran compensados 
por el precio, su cultivo era abandonado. Así ocurrió, por ejem
plo, en 1957, en que el área sembrada disminuyó en 17,000 
hectáreas, lo que obligó al Estado a - elevar los precios. Las 
áreas cultivadas aumentaron nuevamente y no hubo necesi
dad de recurrir a la importación en la medida de los años an
teriores. 

Pero, cuando en 1959, al asumir el- señor Beltrán la Pre
sidencia del Gabinete dispuso el aumento del precio de los 
coll'_lbustibles, y con él del costo de vida en general, los au
mentos logrados fueron, en parte, desvirtuados. La desvalo
rización de la moneda, experimentada desde esa fecha hasta 
hoy, ha incidido, además, en los costos de producción. 
· Esos y otros motivos, estudiados por la Comisión técnica 
encargada de. determinar los costos de producción arrocera, 
llevan a dar por ciertos los que ella ha señalad'?,. El precio del 
arroz, pues, de acuerdo a lo anterior, debe ser elevado. 

SI TIENEN TIEMPO, ENTRE DOS VIAJES. 

Sin embargo, en la necesidad de buscar alguna solución 
que no vaya en detrimento · de la economía popular, es ne
cesario estudiar nuevas •medidas que podrían ser adoptadas 
para promover el cultivo del arroz y disminuir los costos de 
los productores. 

Si se abandona la rígida postura fiscalista que el Gobier
no ha adoptado, pueden tomarse medidas de promoción y fo
mento a la industria arrocera que no deriven en un aumento 
de precios, como parece que va a ocurrir. Para ello sería con-

. veniente: · 
1) Intensificar el cultivo en la Montaña para evitar la 

importación; 
2) Favorecer a los productores mediante el reintegro de · 

un porcentaje del guano y los combustibles usados por ell&. 
en las labores agrícolas; 

3) Exonerarlos del pago de los cánones de agua de re
gadío y de intereses eri- los créditos del Banco Agropecuario; 

4) Importar, por medio del Banco de Fomento Agrope: 
cuario y con créditos baratos, maquinaria pes~ para nive
lación de los campos, para permitir el sembrío en líneas, a 
máquina o al voleo, por avión, para eliminar gastos de tras
plante y para cosechar por combinadas (cosechadoras-trilla
doras); 

Con medidas convenientemente estudiadas los costos de 
producción disminuirían notablemente y el agricultor podría 
elevar su productividad hasta alcanzar rendimientos unita
rios tan elevados como los de California en los EE. UU. ·o de 
Bakú y el Cáucaso en Rusia, tal como se está hacie11do actual
mente en las Ciénagas de Zapata, en Cuba. 

La simple elevación de los precios- a nada conduce, sin 
una política metódica y orientada honesta y técnicamente. 
Nuestras sugerencias intentan colaborar -aún dentro de las 
actuales estructuras agrarias que juzgamos necesario trans
formar- para que el productor --especialmente el pequeño . 
que siempre resulta afectado- y el consumido'r sean bene
ficiados. Si los hQffibres de Gobierno, en medio de-algunos de 
sus viajes, consideran debidamente el problema, el periódico 
aumento del precio del arroz podría ser conjurado. 

P/20DUCTOS 
Al/ME/./T/CIOS 

CONT,l!OJ.ADO.S . 

SA/.. K,/o 

ACEITE 

1/l!EOZ 

AZl/CAJZ 

LE:CJIE 

MNFJ!ANCES 

$'N CGWT.eo¿, 

PAPA /JiANCA 

C!E80LLA 

FR.EJO.LE$ 
(G4NAe/OS) 

TOMATES 

INJ)/CE 
OE 

. AUMENTO 

400 '¾ 

G~4-~ 

117 % 

78Sr. 

825% 

t/72 % 

L62S% 

L805% 

2.10S! 

2.666 % 

3.200 % 

Del análisis de las cifras estadística,; es posible apreciar 
lo favorable que re .. ulta para la economía popular el 
control de los precios de los productos alimenticios. 
Mientras que los productos controlados aumentaron de 
3 a 9 veces su precio, los no sometidos a control lo au
mentaron rle 11 a 31 veces. Las variaciones, tan nota
bles, en lo<. preci°" de los productos alimenticios -va
riaciones que se producen muchas veces dentro de Ún 
mismo año- indican la falta de planificación, zonifica
ción, almacenaje y conservación de productos, pues de 
acuerdo al calendario de cosechas, los productos alimen
ticios sufren variaciones tales que, o perjudican al pro
ductor o eliminan el producto de las mesa., populares. 
Esto no sucedería si el Estado planificara adecuada
mente la producción, el almacenaje y la <·onsen·adón de 
los productos alimenticios. 
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Cuba está formada por seis provincias 
(Pinar del Río, ·Habana,_ Matanzas, Las Vi
llas, Camagüey y Oriente) rodeadas por 
el oceano Atlántico, el mar Caribe y · el 
golfo de México. -Frente a la primera d~ 
esas provincias -Pinar del Río- qúe se ' 
encuentra en la parte más occident~l del · 
país, está la famosa Isla de Pinos,· consi- . 
derada como uno de los más• bellos· luga- , 
res turísticos del Caribe y destinada hoy, 
en parte, a diversos experimentos agrí
colas. También se encuentra en ella. una 
prisió.n militar donde se hayan .concentra
dos los traidores a la revolución, los mer- -
cenarios y ahora, probablemente, los aven
tureros que invadieron Cuba bajo la direc
ción de Estados Unidos. 

LA FARSA INFORMATIVA. 

Es bueno consignar q~e en. la Cuba Re
volucionaria los presos políticos están a 
cargo directo de sace~ y _monjas, cu
yo testimonio -publicado. en ·Montevideo 
por un carmelita español residente en La 
Habana hace -trein& áñbs-é- establece .que 
"jamás, en la hlsto'na de' Cuba, recibieron 
los presos un tratamiento más humi\no y 
considerado, más digiw y justo que nho 
ra" . . Y es bueno mencionarlo porque la 
agresión p~blicitaria norteamericana con
tra este país latino y hermano nuestro ha 
buscado por todos los medios darle un ma
tiz sangriento o cruel a la Revolución: La 
Reforma Agraria, la erradicación de los 
analfabetos, el aumento de la producción 
agrícola, el desarrQllo industrial y la ex
traordinaria elevación del nivel de ·vida 
han sido totalmente silenciados c:k!ntro de 
la obra revol~cionaria. Sólo se. hápló de 
los fllsilamient<{s Y, naturalmente, sin ex- · 
plicar las razones éspecíficas de cada..l.l.W><. 
Fidel Castro aparece, así, an,te los !)j~ de 
los intonsos. y sugestionábles, como una 
especie de mox:istruo ávidÓ de sangre y 
venganza. Pero la verdad es co¡nplefamen~ 
te distinta. Ocurre que nuestras gentes se 
nutren exclusivamente de las grotescas 

· informaciones cablegráficas norteameri
canas, solas en el campo lue¡:o de haber 
silenciado· el Gobierno a Prensa Latina si
guiendo las pautas marcadas por el De
partamento de Estado. Diarios revistas 
radios y televisoras están som;tidas a 1~ 
presión y al chantage deséarado ·de las 
agencias publicitarias norteamericanas. -./ 
esto, unido a la campaña de llamar "co
munismo" a lo que no es sino justa reac
ción CQntra el, imperiali-smo · norteamerica
no que aho¡¡¡a y aplasta a nuestros pueblos, 
ha determinado una posición falsa y cóm
plice de quienes piensan en una forma y 
se ven compulsados a expresarse en otra. 
Pero de todo ello responderán ante la 
Historia, porque las cosas quedan escritas. 
No se las lleva el viento. 

UNA EPOPEYA DE AMOR 
AL PUEBLO. 

Waldo Frank --€scritor noteamerica
no- ha dicho, en un artículo que trans
cribiéramos hace dos semana·s, que la re
volución cubana es la Revolución del 
Amor. Y cualquiera que entre ·en contac
to directo con lo que está; ocurriendo aho
ra en Cuba verá como esto es radicalmen
te cierto. Sólo un gran ;¡mor por el pue
blo aplastado y hambriento, sólo un gran 
amor por la justicia y la libertad, sólo 
un gran amor por quienes vivían pisotea
dos en su dignidad _huma,l'la, pudo movi
lizar el fabuloso esfuerzo que_ se inició en 
Sierra Maestra cbn doce hombres y · se 
se ha consolidado ahora en la más hermo

· sa realidad y siemp:te -:'Porque la :Revo
lución no se detiene-- en la más grande 
esperanza de América Latina.- · · 

Los líderes de la Revolución · cubana 
aman profundamente '·a su pueblo y están 
haciendo su felicidad como objetivo fun
damental. Recíprocamente, el pU:eblo ama 
a sus líderes porque ha visto en ellos jus
ticia, bondad, honradez, capacidad y ener
gía. Hay al mismo tiempo un sentimiento 
colectivo de hermandad, de mútuo apoyo, 
en que todos trabajan para todos, en que 
todos se ' ayudan y ha desaparecido el 
egoísmo como han desaparecido la envidia 
y los resentimientos .. Es más, yo diría q1,1e 
en Cuba no hay crueldad; ni siquiera co
mo concepto, entre las gentes' limpiainen-

Este es el Año de la Educación en Cuba. En Diciembre, pese a los bombardeos 
y la invasión, no 'quedará un solo anaHabeto en todo el país. Hombres, muje
res, niños, ancianos, soldados, todos contribuyen a sacar al pueblo de su pos
tración cultural. E~ _la foto, un soldado enseña a dos campesinos y dos niñu 
a las que el répmen anterior había dejado sin escuelas. Y esto es lo que lu 
conciencias equivocadas de la América Latina están combatiendo a ciegas, de-

50ric-ntada.1 por !ª pr9m~a norteamericana . ... 

lt• dl•d1cadas a reconstruir su país. í;á,. hay 
y cru , Jdad refinada, miserable, •enfér

miza- entre quienes se han -·ven'cÚdo·· ai 
imperialismo norteamericano o q.µieren 
recuperar sus pasados privilegios. La. hay 
entre quienes ponen bomt?as en ·un· club 
de niños, matan campesinos por la espal~ 
da o -¡tristes héroes de cartóh!~ sabo
tean la industria que el país necesitÍi ui-
gentemente. De estos miserables nada di-· 
ce el periodismo norteamericano··y nada di:. 
ce el Gobierno yanqui, pero ·cu:and~ se 
les castiga con las penas qqe· Íá ley;·cuoa-

-na señala para esos crímenes, 'el_ltonces,
"Castro ·está bañando en sangrt a Cuba"-. 
y hay que detener la "ola de terror" para 

· que "el comunismo cubano no extermirte 
al pueblo". Y quien visita la isla sabe que 
nunca sintió tanto amor colectivo, tanto 
afecto humano, tanta solidaridad a · su· al
rededor. 

EL PUEBLO ARMADO Y SU LIDER: 

Vamos hacia Pinar del Río en una lar
ga caravana. Fidel va el primero en su 
automóvil negro y pasa la J erde campiña
ª nuestro lado en una sucesión de sembríos 
diversos que antes no se daban en· la is
la. Las amplias carreteras nos llevan rá
pida y seguramente. El pueblo reconoce 
el paso de su líder y, bordeando el ca
mino, centenares de hombres, rr.ujeres y 
niños corean vivamente su nombre. Y no 
son gritos de admiración. Ni siquiera po
drJamos llamarlos de simple adhesiÓ¡n. 
Es una manifestación "distinta que rézuma 
felicidad, plenitud y esperanza en vías de 
realizarse. FideJ C~stro que ha r~hazado 
siempre el culto a la personalidad porque 
el líder revolucionario es un hombre 
modesto; se ha convertido en un sím
bolo vivo de la revolución cubana. No 
es simplemente el conductor o el héroe si
no la suma de todos los cubanos en sus 
afanes de lucha, de libertad, de progreso. 
¿ Cómo pueden explicar los . imperialistas 
norteamericanos que Fidel Castro alterne 
con un pueblo armado hasta los dientes, 
si ese pueblo -según las versiones de Mia
mi, Washington y Nueva York- "odia al 
tirano y h.ay que liberarlo por cualquier 
medio"?. ¿El señor Kennedy podría al
ternar _ sin. su habitual escolt¡¡ de G-men y 
cow-boys en motocicleta con el pueblo 
de Puerto Rico, si ese pueblo tuviera unas 
cuantas ametralladoras? ¿Podría alternar 
con los pueblos de Guatemala, Nicaragua. 
o _Panamá, por ejemplo?. ¿Por qué no lo 
hace, para demostrarnos las bondades de 
su política en Latinoamérica y poner a 
prueba el "hondo afecto" que -según los 
Gobiernos títeres de su ti,ngladc- sien
ten nuestros pueblos por los imperfalistas 
norteamericanos?. 

Tratemos de condensar en pocas pala 
bras el problema social y económico de 
Cuba para comprender mejor las línas ge
nerales de la acción revolucionaria: 

1.-ECONOMICAMENTE. 

Cuba sólo podía vender a los Estados 

Unidos y sólo a los E$tados Un¡dos podía 
comprar sus industrias man1,1factu.radas. 
Esto le significó un desnivel de veintisie
te mJI mJUcmes de soles en diez años. Es 
decir, tres veces el Presupuesto d.el Perú. 
Todas las industrias y lit energía eran· 
norteamericanas. &!'to significaba alt011 
costos de cQnsumo ,<teléfono, luz, etc.) y 
b~jo .poder <J_~quisitiyo derivado __ de los po-· 
bres salarios .y su correspon~iiente incr~
mento de la oferta _de _trabajo. C~ando el 
pode.r adquisitivo .. es bajQ, el obrero traba-

•_ja por lo que le paguen y se esq¡ble<;e ·umt 
competencia lab@r:a;l en la- que_el úniCQ be~' 

, netici11:do ,es el ca¡>italista, porque ll.e~a 
a tener mano de obra muy barata. Com~ 
ocurre entre nosotros, por ejemplo, cua~
da el empleador dice _ al obrero: ''Te pa
go, tanto por hacer e~to: Y sf n~ quieres 
hay . cien_ personas q~e lo harí;µi por me~ 
nos" . . Esta política acentúa el hambre d1tl 
pueblo, .y en el,' caso de Cuba, los _ norte
americanos necesitaban contar con un 
pueblo hambreado cuyo trabajo costiu,-~ 
poco Y un .meroado seguro para vender a· 
alto¡; preciQS sus industrias manufactura~ 
das. Es dedr; qµe el obrero· cubano ase
guraba los ingresos del capitalista ya-11-
qui mientras • que el obrero norteamerica
no mejoraba su salario a expensas del" con
sumidor- cubano. El 62% de la tierra cuÍ
tivable de Cuba ·estaba, en manos de 19 
ingenios azucareros norteame"ricanos, que 
eran también duéños de otras áreas las 
mismas qtie no cultivaban . para no' au
men~r la pr.oducción y no crear demanda 
de mano de obra esto es, mejores sala-➔ 
rios). Así, el campesino cubano sólo tra
bajaqa cuatro meses al año. Y los , ocho . 
meses, restantes no tenía posibilic;lades de 
trabajar absolut~énte en nada. Se ali~ 
mentaban, él y su familia, de g'Uarapo 
{jugo de bagazo) y de malanga, una es
pecie de · camote, blanco. Ganaba treinta 
Y cuarenta centavos diarios. Era analfa
beto, lo mismo que sus hijos; car~ía de 
asistencia médica y · vivía en los bohíos 
cuyas ·condiciones salúbricas es imposibl~ 
describir. · 

2.-SOCIA.LMENTE. 

El cubano promedio estaba ai:Üastado 
tanto por el c~pitalismo norteam~rican¿: 
como por la oligarquía de su país. Al ob~~
ro no se le reconocía ningún dere~ho: se' 
le podía despedir en cuaiquier momento 
y corría el peligro de sufrir los más gran~ 
des abusos por parte del Gobirno, ·puesto 
a la tarea de beneficiar servilmente a los 
inversionistas yanquis y · a enriquecerse 

· junto con un circ,ulo de privilegiados. És 
decir, . exactamente lo que ocurre en ei 
Perú con nuestro pueblo. Las Cortes de 
Justicia funcionaban cQn .ó.rdenes del Eje
cutivo y jamás se dio el caso de que un 
obrero o un campesino ganara un juici·o 
contra su patrón o contra una persona in
fluyente, hecho que tiene un curioso pa
recido con las declaraciones que hiciera el 
Presidente de la Corte Suprema del Pe·
rú, . cuando dijo que "en veinte años jamás 

nhÍgúD indio ha KanadO un solo juicio". 
El campesino era. un verda~ero· paria y 
e1 obrero una víctima sin esperanza. Las 
playas se habían convertido en propiedad 
particular -co_.no ocurre en el Perú- y 
salvo .uno que otro pequeño ;x-educ~o. el 
cubano estaba ·imposibilitado de acercar~ 
se al mar. -Su condición era de la máscom· 
pleta servidumbre. El índice de morta.li► 
dad . infantil -era pavoroso y . la p1'9stitu
ción- estimulada por los promotores n.or
-teamerieanos del juego y el turismo- era 
una de las más lucrativas industrl~ cu
banas. La mendicidad constituía el único 
ingreso de muchísimas familias y la co
rrupción administrativa era tan grand.e 
que lo robado por Batista se calcula. en 
400 millones de dólares, por Grau San 
Martín 1 50 millones y por Pío Socarntz. 
200 millones. Es decir, tres protegidos del 
Departamento de Estado. El panorama era 
muy claro: .El Gobierno norteamericano 
{ que representa- los- intereses financieros 
de Wall Street) sostenía en Cuba un Go
bierno tjtere e inmoral: La oligarquía cu
bana apoyaba a ese Gobierno ·porque ser
vía a sus intereses y con la ayud·a del ejér
cito corrompido y asesino --especialmen
te el de Batista- se ponía freno a cual
quier protesta popular: Esto costó 20,000 
muertos a Cuba revolucionaria. 

3.-ACCION REVOLUCIONARIA: 

Diversificación de la agricultura y l;l 
industria. Reformas ·radicales agrícolas, 
educacionales, del crédito, etc. Cambio to
tal de estructuras en beneficio de las ma
yorías cubanas. Trabajo permanente, bien 
., -- · • ... ~ _! _ - 1.&-\... ..... -1-; .. ~ -

remunerado. Vivienda propi~ alfabetiza-
ción, .salubridad, asistencia médica y hos
pitalaria gratuitas. El país es de todos los 
cubanos, inclusive las playas. Moralidad 
adn:mtisti-ativa, recuperación de bienes es
tatales malversados, etc. 

La Revolución cubana es una · integra
ción de soluciones que llevan al país en un 
ritmo de progreso indu·strial superior al de 
China. Cuba comienza a abastecerse de 
muchísimos produttos y manufacturas que 
antes se importaban. Se ha equilibrado la 
balanza de pagos, tiene una moneda fuer· 
te y el poder adquisitivo del cubano es 
tan alto que hoy tiene al alcance de sus 
ingresos todo aquello que antes le era ma
terialmente imposible utilizar o comprar. 
Reducidas las tarifas de energía, luz, te
léfono, etc., solucionado el problema • de 
la vivienda, hecha gratuita la enseñanza, 
consolidado el costo de vida con un más 
alto poder adquisitivo y con trabajo per
manente y bien remunerado, el cubano sa
be que su revolución es justa y qu~ su 
país ha salido para siempre de la escla
vitud y el atraso. 

Sin embargo --como lo dijéramos an
tes- la revolución no se detiene porque 
es precisamente· ·eso, una revolución que · 
maFt:h~ al ritmo del tiempo. Y sus líde
res, ·caqa día con ms experiencia y mayor 
seguridad, vigilan porque el proceso de 
trarn¡formacióµ signifique siempre el bie
nestar de todos. Y estil ' es, pienso yo, lá 
tarea que Fidel Castro ha asumido como 
su papel históriico dentro· de la revolu
ción. Al lado de él, durante el viaje qué 
hiciéramos por Í:Óda la isla, l\emos vist~ 
con asombro cómo -grªcias a una me
moria extraordinaria, a un r:núltiple co
nocimiento de los problemas y a una · or~ 
denac.ión mental que alguíen calificó de 
"electrónica"- Fid.el Castro vigila y ac- . 
tiva cada uno de los ·mil · aspectos en que 
se desarrolla la revolución. Desde el nu
mero de huevos i::ecolectados en una gran
ja ·-ese día eran m~s de_12,0Q0 y llegarían 
a reco¡:erse 40,000 diarios en un solo cria
dero, hasta el proceso de ordeií,ador pa
sando por los sistemas de · riego, la ·orga· 
nización de una escuela ü1fantil, la como.: 
dida de los _ obreros, · la" experimentación 
de pastos, las nuevás técnicas ganaderas 
y un abn,mador húmero de renglones (so
bre los cuales discutía con una perfecta 
documentación), Fidel Castro "está en to:' 
-d~s partes y· en cualquier momento", in
dicando, ordenando, señalando y dando so.: 
luciones. Es el alma de la revolución 
pero esto no significa -Y é~ inismo lo ha 
confirmado varias veces- que la revolu
ción cubana no pueda seguir adelante por 
su propia cuenta. ~l país se ha puesto en 
marcha gracias a la d!:!cisión y _. el senfido 
de solidaridad humana de unos cuantos 
hombres que lo han ariesgado todo y han 
c¿~batido contra todo para liberar a su 
patria. Ahora, la revolución . es un hecho 
indestructible. Así lo comprende Fidel, lo 
comprende el pueblo cubano y lo com
prenden tados los pueblos del mundo. 

Sólo falta que . lo comprepdan los nqr
teamericanos. 
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El FUTBOL PERUANO también necesita su REVOLUCtON 

FRACASO tras fracas.o, desilusión y 
amargura del aficionado, desconfianza en 
los equipos nacionales que se enfrentan 
':l los extranjeros, ,son ya las habituales 

- :ondicior,ies en las que se· desarrolla nues
:ro fútbol. Nl;lda queda de nuestra vieja 
pujanza ~n la que participaron los juga
dores alentados por 1a ie de un público 
que sabía que los mucl).achos se entrega
ban a la lucha con la pasión nece_saria pa
ra conquistar la máxima posición que sus 
calidades ·le permitían. Había entonces, 
en la época gloriq_sa de Manguera y LolQ, 
una identidad -e:ritre el esfuerzo del ju
gador y el calor popular del aficionado. 
Porque entonces · el fútbol era del . pueblo 
y era el pueblo mismo. Nadie era propie
tario de los jugadores y si ellos se sentíari 
comprometidos con alguien, era con el 
público aficionado · que _los alentaba no 
sólo en las tribunas sino que se identifi
caba con ellos en el hogar, en la calle, en 
€1 café y en la fábrica. 

Pero el fútool peruano sufre . una crisis 
que lleva años. En cada oportunidad en · 
que nuestros · equipos se ponen a prueba, 
un aliento de esperanza los rodea. Y los. 
resu¡tados catastróficos son siempre los 
mismos. ¿Cuál . es la ·ehfermedad del ~t 
bol peruano? Hay. algo que está destru
yendo las raíces mismas de la afición y 
de los equipos? Es, . simplemente, que ya 
no· hay buenos ju¡adores o que los entre

;nadores los hacen fracasa.i;-? La repetición 
de los ensayos, el descubrimiento de mu
chachos de calidad que inmediatamente se 
apagan, la cada vez más grave desmora
lización de los cuadros, tienen que • tener 
una razón más· profunda. A pesar de la 
baja alimentación de nuestro pueblo, de 
donde surgen nuestros jugadores, de- su 
mala habitación, de sus pobres vestidos, 
de la ma)a salud colectiva, a pesar de to
do ello, podemos tener mejores resulta
dos. 

Los hemos tenido antes, en épocas en 
que también había mala alimentación y 
bajos niveles de vida de nµei,tros · jugado
res. Recordemos no más a Villanueva 
a Montellanos o a José María Lavalle'. 
Ellos y sus familiares también eran po
bres, mal alimentados ( ¡cómo murió don 
Alejandro!) pero eran magníficos juga
dores. Podrían haber sido mejores juga
dores sLhubieran comido mejor y hubie
r;m tenido más altos niveles de · vida, p~-

A dÍferencia de casi todos los pueblos 
cultos del mundo, que han liberado de im
puestos a la importación de papel, esti
mul~ndo al mismo t iempo la pr oducción 
local de manera que contr ibuya - me
diante libros, diarios y otras publicacio
nes- a la elevación de sus niveles cul
turales, el Gobierno per uano aplicará a 
partir del 11> de julio próximo un nuevo 
impuesto al papel importado, medida cu
yas consecuencias mediatas e inmediatas 

· resulta fácil predecir, por cuanto: 
!.-Determinará un inmediato aumen

to de precio en los diarios locales. 
2.-Elevará los costos de impresión pa

ra libros y revistas. 
3.-Limitará el número de publicacio· 

nes periódicas; y, 
4.-Beneficiará directamente a la Pape

lera Per-q.ana - propiedad de la familia 
Prado- que podrá así aumentar libre
mente y al margen de cualquiei· compe
tencia comercial el precio del papel na
cional en vista de la enorme diferencia de 

• precios existente desde el último impues
to aplicado, entre el papel producido en 
el Perú y el que se importa del extran
jero. 

Resulta grotesco afirmar que imponien
do nuevos impuestos al papel importado 

I 

· · . argolla ce aegocio propio, pero mu
uicio, el fútbol no podrá 

é los clubs y de ~ Fede• 
~- v cubrir las ,m · tación de . un 
ración que · ne,o • · , y con los j 

ro, a pesar de· ello eran grandes figuras 
internacionales. En- qué consiste, ·pues, la 
actual . crisis. y decadencia? 

Mucho se ha · hablado de una argolla 
cerrada que gobierna al fútbol como un 
negocio propio, pero muchas veces el si
lencio ha vuelto a enc1.tbrir las campañas 
moralizadoras. A nuestro juicio, el fútbo l 
no podra resurgir si no se rompe esa ex
plotación de unos cuantos, de aquellos 
·dirigentes de los clubes y de la Federación 
que negocian con la afición y con los ju
gadores. Las clubs no son de los socios ni 
df los jugadores: son de los dirigentes 
entronizados desde hace muchos años en 
los puestos directivos y mangoneando .el 
esfuerzo y la pasión pop_ular en un senti
do comercia} que sólo a ellos beneficia . 
Millones de soles se mueven en el fútbol 
todos los meses. Millones de soles de los 

· aficionados, de los socios de los clubs, mi· 
Bones de sc;>les atraídos por los jugadores. 
¿Qué pasa con esos millones? ¿Dónde se 
van? ¡;A qué destinan? ¿ Cómo benefician . 
a los~socios de los clubs, a los aficionados 
de los barrios, de provincias y a los pro
pios juganores_? 

-:-:-
El problema radica pues en lo que, poli

t icamente, se podría llamar en la oligar· 
quía dirigen.te. Oligarquía es el gobierno 
de unos pocos y unos pocos son los due'
ños de nuestro fútbol. Es necesario pues 
una revolución en nuestro fútbol. Es in
dispensable que el deporte retorne a sus 
fuentes que es el pueblo mismo, que es e l 
aficionado, el socio del club, el hincha que 
sigue a su club, que paga a su club, que 
sueña y ·vive para su club, pero que no re · 
cibe nada de su club. Ni locales, ni ven
tajas, ni deportes para los asociados, ni 
v ida social que aliente al jugador, ni par
ticipación ·en la dirección del club, nj me-. 
nos control sobre sqs l;\Ctos. Hay que de- . 
mocratizar el fútbol y er fútbol peruano 
volverá a vivir épocas de glol"ia deporti-
v.a. 

-:-:-

La solución está en manos de los pro· 
pios socios de los clubs. Debe iniciarse una 
vasta campaña para que ellos participen 
realmente en la vida institucional, para 
obligar que los millones de soles que da 
el espectáculo regresen a los que realmen
t~: hacen y coµstruyen e~ deporte, al de
portista y al aficionado. Si cada club, con 
los millones que sé mueven, tuviese su 
propio local social en el que los socios 
puedan hacer el deporte que quieran, pue
dan hacer vida de relación, que tengan to
dos lo¡¡ ser~icios, si funcionasen los socios 
en Asambleas, si se conociesen, los ºjuga
dores - ,-cí_dolos y representantes de esos 
aficionados- recibirían mejor trato, es
tarían m~or pagados y se deberían, ya no 
al dirigente que como empresario los ex
plota, sino a su s•ocio que fraternalmente 
los alíen.ta. Así funcionan en el mundo los 
clubs deporti-v.os y fracasan cuando las oli· 
garq~ías del depo~e los atenazan en· sus 
mamobr_as · comerciales; 

-:-:-
Demo~~aticemos el _deporte; h ·agamos la, 

Revoluc1on que el fútbol necesita. Que 
cada socio de cada club tome conciencia 
de ésto y que se inicie la gran cruzada de 
la recuperación del fútbol nacional. 

se protege a la industria papelera perua
na cuando al amparo de los precios astro
nómicos que alcanza el papel extranjero 
gracias a los impuestos, la Papelera Pe
r uana aumente de inmediato los suyos por 
un producto mediocre cuya calidad no in
teresa ni preocupa mejorar, ya que no 
tiene competencia en el mercado. Al mis
mo tiempo nadie puede explicarse cómo 
papel venido de Suecia, por ejemplo, pue
da llegar al Perú con un precio neto in
ferior al del papel producido en nuestro 
país, sin pagar transporte ni seguros. Des
de el punto de vista económico se trata, 
pues, claramente, de una maniobra desti
nada a elevar los precios del papel nacio
nal en beneficio de una Firma vinculada 
estrechamente a l Régimen. 

Pero, aparte de ello, políticamente sig
nifica también esta m edida una maliciosa 
treta orientada a dificultar la aparición 
de publicaciones contrarias al Gobierno, 
especialmente ahora, casi en vísperas de 
elecciones, cuando todos los grupos polí-

. t icos necesitan expresarse mediante sus 
órganos de prensa. Atentado contra la eco· 
nomía nacional, contra la libertad de ex
presión, contra la cultura y -en cuanto 
al enjuague de la Papelera Peruana
atentado contra el decoro, esta arbitraria 
medida del Gobierno vendrá a sumarse, 
junto con otros decretos que ya revisará 
la Historia, al largo prontuario que el Ré
gimen actual ha ido acumulando en cinco 
años. 

Los niños juegan eñ las calles y entre ellos_ surgirán las estrellas diel futuro. Pero 
la argolla de dirigentes negocia c~n los millones de soles que se mueven en el 
espectáculo y nada queda para eso!i niños y jóvenes de los barrios. Y cada uno de 
ellos es ·bincha de un Club. El deporte-no es un negocio, es un servicio. ¡Rompamos 

la explotación de 1a· olicarquía .del fútbol! 

ll verdadero mal olor 
de la anchoveta 

Cuando las autoridades locales dieron 
un plazo perentorio a las fábricas de ha
rina de pescado para erradicar de Lima 
el insoportable olor con que la ciudad vie
ne saturándose hace muchos meses, nadie 
tom.5 ·en serio esa disposición. El público, 
porque sabe que la ley sólo se aplica a 
los débiles, y los productores de harina 
de pescado porque saben que este Gobier
no es incapaz de tomar una medida drás
tica, a no ser que esté dirigida contra las 
clases humildes, los campesinos o los es-
tudiantes universitarios. ' . 

En er ecto, vencido el plazo con exceso 
y en vista de las incontables protestas le
vantadas en la población, las autorida
des señalaron un nuevo plazo. Y luego 
otro y otro más. Ahora el problema sigue 
en su punto muerto y -mientras la ciu
dad huele como nunca antes- los pro
ductores de harina de pescado siguen vi
viendo fuera de _Lima, donde no les llega 
ni les molesta el olor'. · 

Pero esto, aunque parezca mentira, no 
es lo más importante sino un punto sobre 
el cual convendría pedir una aclaraciop 
oficial. En efecto, sabemos que la harina 
de pescado es el mejor alimento para ·e1 
ganado. Sabemos también que el ganado 
peruano necesita forraje adecuado para 
desarrollarse bien. Igualmente, sabem9s 
que dicho ganado no se alimenta con la 
famosa harina porque nuestros ganader9s 
no pueden pagar las altas cotizaciones ae 
este producto en el mercado internacio
nal, ya que -entre otras consideracio
nes- tendrían que abonar su importe en 

• dólares. Pero el ganado peruano necesita 
estar bien alimentado, no sólo porque nos 
es indispensable contar con una ganarle· 
ría eficiente sino porque necesitamos co
mer carne de la mejor calidad posible. Y 
nos preguntamos: 

¿Existe alguna disposición gubernativa 
• que establezca una cuota de la producción 

de harina de pescado, destinada al consu
mo de la ganadería peruana? ¿O los pro
ductores están autorizados a exportar el 
íntegro de su producción, determinando 
así el encarecimiento "de la carne nacio
nal? ¿Y en caso de existir, hay alguna es
cala de precios . para el mercado interno 
que signifique alivio para los costos bru- . 
tos de la industria ganadera? 

Sería interesante averiguarlo .. 

f R~nmu 1enonaie ~e la 
lnternationW1 ,etroleum 

En el programa de te levisión titu lado 
"Dimensi-6n Imaginaria", que auspicia la 
!.P.C., se hace aparecer en el tiempo de
dicado a los "comerciales" nada menos 
que al Presidente Arturo F rond izi, cuya 
voz, burdamente imitada por un locutor , 
pronuncia una verdadera palinodia sobre 
su libro "Política y Petróleo". En suma, 
el Mandatariq a rgen tino reniega de sí 
mismo y hace el elogio de la explotación 
eje los hidrocar buros ar gentinos por las 
empresas privadas (léase norteamerica
nas) . 

ELhecho constituye una suerte de tri
ple abuso: A) Convierte a Frondizi en 

-n.ada menos que en un converso mondo y 
lirondo, sin pizca de matiz en sus varia
ciones ideológicas con respecto a la ple
na nacionalización que propició antes de 
asumir e l mando de su Patria ; B) Adu lte
ra la verdad acerca de la situación pe
trolífera argentina, p ues vincula la mayor 
producción a un supuesto monopolio de la 
Standard Oil de New Jersey, que n o ex is 
te, y"a que varias compañías .extranjeras 
operan en la República del P lata como 
simples entidades técn icas, con tratadas 
por el Estado para la extracción de los 
carburantes y C) Se burla con prop ósitos 
inconfesables de la persona del J efe de 
Estado argentino, colocándolo como un 
monigote más de sus desenfrenadas cam
pañas contra los defensores de l petróleo 
peruano y haciéndolo así cómplice de la 
ilegal posesbn de La Brea y Pariñas por 
la !.P.C. • 

El progr ama, repetimos, se llama " Di
mensión Imaginaria", per o n i siqu iera es
te título admite que se con vierta en fan
tasma a un representante de una Nación 
latinoamericana para fines que son tajan
temente mercantiles y antiperuanos. Cabe 
esperar una reacci'6n de la represen tación 
diplomática de la República Argen tina en 
Lima, encomendada a un hombre ponde
rado como es el Embajador Echecopar . 
¡Que cese la utilización de la cizaña im
perialista par a dividir a n uestr os pue blos, 
viejo método de r einar entre nosotros em
pleado por los trusts norteamericanos que 
despojan a nuestras patrias y siem bran 
la hosti-lidad entre los hermanos! 

,, 



-Pág. 10 LIBERTAD 
DOCUMENTOS 

l...... 

UN PRESIDENTE Y SU PAIS 

Miembro de una familia de negocian
tes y rico banquero, el presidente . perua
no Manuel Prado Ugarteche, es sin duda 
uno de los gobernantes más conservado
res de la América del Sur. 

Prado cumple ahora str segundo , perío
do presidencial. Nacido en 1889, ocupó por 
primera vez la Presidencia del. Perú eh ~l 
período 1939-45, durante el cual dictó una 
ley represiva de emergencia que sirvió 
para perseguir al .entonces partido ~e iz
quierda APRA,.• dirigidc;, por Víctor Raúl 
Haya de la Torre y que ahora apoya al mis· 
mo Prado. La ley fue más tarde resucita
da por el dictador Manuel Odría con el 
nombre de Ley de Séguridad Interior y se 
usó como eficaz instrumento de la dicta
dura para aplastar la oposición, y el des
contento campesino, que es muy fuerte en. 
este país de latifundistas. 
· Es el ilustre visitante un buen amigo 
de los EE. UU. El mismo se adjudica el 
título de "el mejor amigo de los EE. UU." 
·y se ha encargado de probarlo; por ejem
plo, proponiendo --con un ·absoluto des
conocimiento de lo que es la Organización 
de los Estados Americanos- la fusión de' 
la OEA con el bloque .militar de la Orga
nización · del Tratado del Atlántico del 
Norte. "Doctrina Prado" llamó el presi
dente a esta proposición, que fue desecha
da por ridícula e incompatible con los prin~ 
cipios de la OEA. Este es sólo un botón. 
· Tan grande es Ta riqueza je la familia 
Prado que en el Perú al hablar de ella se 
le llama "el imperio Prado". 

Consecuente con su calíd,ad de bánque• 
ro, Prado dirige la política económica de 
su país en concordancia con los intereses 
que representa. Las disposiciones légales 
encarecen o abaratan el crádito según 
conviene a sus intereses. 

Así se ha llegado a que el crédito ban
cario en el Perú sea uno de los más ··caros 
del mundo. A más de los intereses normales 
sobre los préstamos, :los industriale~ · o co
merciantes solicitantes deben pagar una 
cantidad adicional: los llamados gastos de 
finañcíamiento, interés extra que se co
bra por las utilidades que el industrial 
pueda obtener manejando el dinero del 
préstamo. De esta · manera los intereses 
reales se elevan fácilmente hasta en un 
18%. 

Miembro de una familia ligada a los la-. 
tifundistas, Prado mantiene celosamente 
el status quo semifeudal del Perú, país 
eminentemente agrícola donde el 66.44% 
de la tierra cultivable está integráda en 
918 latifundios, de los cuales el 70% per
tenece a una treintena de familias y a 
algunos consorcios extranjeros. La peque
ña prop_iedad menor de 20 Ha., que alber
ga al 90% de la población rural activa, 
ocupa solamente el 20.43% del área cul
tivable. Las cifras globales de todas ma
neras son engañosas, pues en el Perú exis
te, al lado de la pequeña propiedad de 
varias hectáreas suficiente para la sub
sistencia de una familia; un acentuado 
minifundismo. Las propiedades de mu
chos "micropropietarios" se miden por 
surco. 

Una forma característica de tenencia 
de la tierra son las comunidades indígenas, 
pervivencias de la época prehispánica. Las 
comunidades, de las que existen unas 1,500 
reconocidas oficialmente y 3,500 no _reco
nocidas, según cálculos del Instituto de 
Antropología de la Universidad ·de San 
Marcos, están nominalmente protegidas 
por leyes que las declaran intocables .. 

Sin embargo son frecuentes los casos de 
despojo de tierras comunales y los indí
genas, perdidas sus tierras, han sido em
pujados a las erosionadas e inhpspitas 
montañas. En ocasiones, pastores• indíge
nas llevan 4 ó 5 vacas y algún hato de 
ovejas a los pastizales de las grandes ha
ciendas; pero cuando se · 1es sorp'rende 
pastoreando a hurtadillas el latifundista 
resuelve el asunto por sí mismo, .sin ne
cesidad de avisar a las autoridades • co
rrespondientes: tortura a los indígenas, los 
encierra en su cárcel particular y confis
ca todos o algunos de los animales. 

'!Comunismo".-A veces el asuhto ad
quiere gran magnitud. La invasión es ma
siva y 300 o más familias, desesperadas 
por la sequía y la muerte de sus anima
les, invaden un pastizal y resisten los ata
ques del latüundista. La policía- intervie
ne, dispara dizque "al aire" y algunos 
campesinos mueren. 

Se trata de actos desesperados, sin nin
guna vinculación con partidos políticos; 
pero. la prensa en Lima se encarga siem
pre de inventar conjuras comunistas, pla• 
nes subversivos, fuerzas armadas indíge
nas y otras fantasías que justifiquen }a 
represión. 

Caso típico es el ocurrido el 2 de mayo 
de 1960 en la hacienda Paria, propiedad 
de la empresa minera Cerro de Paseo 
Cooper Corp. El asunto comenzó cuando 
la compañía, de capital norteamericano, 
compró a bajo precio muchas propieda
des campesinas. después de que los des-

echos contenidÓs en- el humo -de sus Ins
talaciones metalúrgicas arruinaron la ve
getación y las tierras de cultivo en dece
nas de kilómetros a la redonda. Ante las 
protestas de los campesinos, "les hizo el 
favor de comprarles sus tierras que ya no 
servían para nada", a modo de -~ndemni
zación. Una vez compradas las tierras, la 
compañía instaló instrumentos para fil
trar el humo, en sus chimeneas, ·aprove
chando de paso los subproductos que se 
escapaban, y creó una gigantesca empre
sa ganadera en las tierras de esta mane
ra obtenidas. 

El crecimiento de la empresa significó 
también el despojo de tierras comunales 
en los alrededores. Los indígenas protes
taron, intervino brutalmente la policía y 
mató a 3 personas. Un alcalde, de apelli
do -Ledesma que intervino en defensa de 
los comunefos, fue destituido, despedido 
de su empleo en el Colegio Nacional y acü
sado de comunista. 

La prensa peruana -incluido el diario 
"La Crónica"-, para justificar la repre
sión inventó una fabulosa historia sobre 
un "comité leninista" que, entre otras co
sas, había distribuído, por conducto de un 
"comando de acción". instrucci1mes a "los 
camaradas" 4-z y '1-r dándoles la tarea de 
envenenar a la población". Se inventaron 
también invasores armados y fuerzas ele 
caballería indígena, y el presidente Fta
do suspendió las garantías constituciona
les en. la zona para reprimir a los cpmu-
neros. ' · --· ·· · ' · · · 

El petróleo peruano está controlado en 
un 90% por la International Petroleum 
Co., filial de la Standard Oil. El otro 10% 
está en manos de la Empresa Petrolera 
Fiscal, que tiene explotaciones en la pro
vincia de Tumbes. Esta empresa estatal, 
3in embargo, se maneja de tal manera. 
que no cabe duda a los peruanos de que 
se trata de demostrar el supuesto "fraca
so" de una explotación petrolera •naciona
lizada. 

y agrícolas en el Perú y en fundiciones y 
fábricas en los EE. UU., amén de minas y 
otras propiedades en Chile. 

La Cerro de Paseo es también propie
taria del 16% de las acciones de la fabu
losa mina de cobre de Toquepala, en el 
sur del Perú, en la que también poseen ac
ciones la American Smelting & Refining 
Co., la Phelps Dodge Corp. y la Newment 
Mining Corp. El campamento minero de 
Toquepala está cercado para controlar 
mejor a los mineros, a los que se les ha 

, impedido sindicalizarse. 
La concesión sobre Toquepala fue otor

gada por el dictador Odría en 1954. ~ 
fue ratificada por el parlamento. Esto per
mitiría denunciarla en cualquier momen
to; pero Prado ha preferido no h~cerlo y 
cierra los ojos ante las violaciones a las 
leyes peruanas que comete la empresa. 

El consorcio, que funciona bajo el nom
bre de Southern Perú Cooper Corp. está 
violando, · según jlan denunciado varios 
abogados y dirigentes sindicales peruanos 
los derechos constitucionales de asociación 
y de reunión (por cuanto impide la for
mación de sindicatos y las re1miones de 
sus obreros): el de libte tránsito por el 
territorio nacional, ya que pooee <:aminos 
privados; y, por último, el artículo 219 
constitucional, que prohibe la form¡lcjón 
de fuerzas regimentadas sin la aprobación 
del ·congreso nacional; en efecto. la Sou
thern Perú tiene policía privad.a. 

En estas condiciones no -es de extrañar
se por qué la embajada norteamericana en 
Lima esté situada frente a un ci¡artel de 
policía, a un costado de la cárcel central 
de varones -donde hay destacamentos 
armados de ¡uardia-, -y detrás tenga otra 
comisaría de policía, la intendencia lime
ña y la sede del cuerpo de investigacio
nes, donde están también las oficinas deJ 
departamento de ."defensa de la democra
cia", nuevo nombre de la antigua policia 
política. Necesita protección. 

El Presidente Prado interrumpe su sacrificada labor palaciega y hace un _impor
:tante comentario sobre la traspiración social con el ex-izquierdista Jorge B~sadre, 
_ganado a las filas de la derecha por acción del tiempo. El señor Prado no siempre 
se sacude la casaca del frac cuando sube la temperatura. Por lo general acude a la 

refrescante acción de los gases lacrimógenos. 

La nacionalización petrolera es asunto 
¡que llega a lo más hondo de los sentimien
tos patrióticos de los peruanos. Se ha for
mado el Frente Nacionai de Defensa del 
Petróleo Peruano, que ªlf\UPª práctica
mente a todos los sectores populares y de 
]a .clase media. Hasta una parte de la oli-

. garquía, la representada por el diario "El 
Comercio", se ha inclinado por la nacio
nalización. La respuesta de Prado a la de
manda popular fue . una autorízació,n a la 
n::co. para elevar el precio de los com
bustibles. 

Minas.-Prácticamente toda la industria 
minera peruana está en ¡nanos de compa
ñías extranjeras, que gozan de muy buen 
trato por parte del gobierno de Prado . 
La más importante de esas compañías es 
la Cerro de Paseo Cooper Corp., fundada 
en 1901 con capital norteamericano de 
John Pierpont Morgan y otros capitales. 
Explota grandes .yacimientos de cobre, 
plata, oro, tungsteno, vanadio, plomo y 
zinc. A la fecha tiene más de Dls. 500 mi
llone,:: invertidos en prooiecades mineras 

Cambios.-Beltrán ocupó su enC{lrgo en 
agosto de 1959. A partir de entónc~ . se 
dedicó. febrilmente a poner en practica 
un plan que puede re!!umirse en pocas 
palabras: militarismo; demagogia y entre
ga de la economía peruana a los EE. UU. 

La Revolución Cubana causó una enur
me conmoción en el Perú. Las nacionali
zaciones, la reforma agraria, la reforma 
urbana y otras medidas del régimen cuba
no fueron consideradas ejemplares por los 
sectores populares peruano!!. Una muestra 
de esto es un letrero, en no muy adecua
do español, pero sincero, que a,pareció en 
los muros de una gran hacienda: "biba fi-
del castro". · 

Prado y Beltrán salieron al paso d~ es
to ~on su segunda arma: la demagogia. 
Se anunció un plan de reforma agrari~ 
y la solució.n al problema de la vivienda. 
La reforma agraria, concebida al estilo 
conservador de absoluto respeto a la pro
piedad privada, deja intactos los grandes 
latifundios y se limita a un futuro repar
to individual de . tierras en las zonas des-

pobladas del país. No se afectará un solo 
centímetro cuadrado de las grandes ha
ciendas. A los campesinos se les darán 
tierras incultas en las que, se dice, se ha
rán obras de riego y saneamiento. 

Por cuanto al problema de la vivienda, 
la demagogia es evidente: Beltrán declaró 
que en unos cuantos años cada peruano 
será propietario de una casa. Esto, agre
gó. se hará "no· sólo porque es justo ,l!ino 
porque cada, propietario será un comba.
tiente anticomunista'.'. En las condiciones 
del Perú, con un presupuesto inflaciona
rio --a ·pesar de la fama de Beltrán como 
buen administrador- y con u.na, en extre
mo. injusta distribución del ingreso nacio· 
nal. la posesión de casas por todos los pe
ruanos es una mera íliisión, aparte de re
sultar pretexto ·para úna desenfrenada. e~~ 
~ulación con oien.eá . ~ices. h .. . 

Toqo 19. que·si ha hecho es form~r un.a 
.especie dé- socie<ladf!'S, mutualista$ P!lra 
la constr.ucciÓf\ c;\e' vtvíen<f,as con fondos 
aport~dos por'i"os· propios i~teresados. Fá: 
cil es suponer ·las limitaciones del plan . 
cuando se piensa que el ingreso medio poi: 
persona en el Perú es de Dls. 150 al año. . 

Por último, para sabotear la nacionali
zacióñ petrolera, el Gobiemo el11bor6 un 
plan de . nacionalización progresiva; que 
culminará en el año 2000. De esta mane
ra se mantienen intocados los intereses de 
la St~ndard Oil y se le permite seguir ex
plotando exhaustivamente los yacimien
tos. Todo esto a pesar de que se ha deil\os-
trado que las concesiones de la eompañía, 
yangui carecen de validez legal. . • . · 
· · Si en. el aspecto represivo, -el · ejército Iés 
el pÜntal de ·Prado y 'én el terreno eco
.nómico se apoya en el; r'ea<:cionario Bel
trán,' ·sús necesidades políticas las cubre 
el APRA, ganado por elJGobierno, que se 
encarga de s~bote¡p- p.u'elgas y protestas 
populares. Tan evidente 'es-' la .. alianza en
tre Prado t. el líder" aprísta que un chis
te múy popul~r en el Peru ~s este: "Haya 
de l;t Totre esti! · e~m Prado". ' ' ' ·' 1 

. ·óio: aviz~~:-Peto si Prado ignora -o 
aparenta ignorar- los desmanes de lati-
fudístas y empresarios extranjeros, ti~ne 
en cambio ojo avizor para descubrir- ,rea
les ·o supuestas activid~des subversivas , y 
para · enfilar sus baterías coritra ·quienes 
no son del agrado de los EE. UU. -

· Fue Prado quien · 1anzó·'la iniciativa pa
ra la reunión dé San·· José, en la que se 
condenó a Cuba. Por aquel entonces su 
gobierno recibió un pi-éstamo de •0Dls. 75 
millones de los EE: UU. , · 

Luego, a fines dé 1960, poco· después de 
haber recibido otro empréstito de Dls. 96 
millon~s , ( de .' los Dls. 500.l millones. ofrech 

. 1los en· San José a lQs•amigos de lQs EE. 
'. ' UU. que condenarlll) a Cuba} el g'obiemti 
,peruano rompió l~' relaciones . con el ré-
gimen de Fidel Castro. Un mes antes ha- . 
,bía cláusurado 'ti sucursal de la agencia, · 
noticiera Prensa Latina en Lim~. 

· La iwitifjcaciórt· p~ra el rompimiento f~ 
una -ca~ .~p~rifa, falsificada por coótra,
rrevoluc1QJU11•10.s-: cutl¡nos, que se . supone 
f~rmada por &úl .A.costa, . dirigente del 
P¡rti~" Comunista Peruano, y una lista 
de · ~e~sopas que, . ~egún Prado, recibían 
dirwr~ de la embaJada cubana. La carta, 
i;~puestaménte eh_v~ada al embaj~dor de 
Cuba en Lima1 agrjt(Ít?ce. ~ do.nativo eco
nómico del . diplomati~o al . PCP. 

Lo notable del caso es que, al decir del 
. Presidente mismo, los sup4estos documen

tos fueron. sustraídos por contrarrevolu
cionarios cubanos durante un asalto a la 
sede de la embajada cubana. en Lima. 
Prado se convirtió así en el primer pre
sidente que eleva los asaltos de bandole
ros a la categoría de instrumento jurídi
co de dérecho internacional. Por otra par~ 
te, así sentó . un precedente e,n las relacio
nes internacion.ales: las misiones diplomá
ticas perdían, automáticamente, . sus fuer 
ros de extraterritorialidad, para quedai; a 
mereed de cualquier gavilla de delinc4en-
tes. . .. . 

Ahora como entonces, el Gobie:i;no em
plea ,documentos de dudosa autenticida,d 
para poner fuera de la ley al Partido Co
munista. Vna ley represiva1 aprobada -el 
1 O de enero en el Senado peruano por 3Q 
votos. contra 11, declaró fuera de _la .le)t· 
al PCP y. estableció severas penas contra, 
"los culpables de atent~r contra la org¡¡.,_ 
niza~ión democrática . de la Rjepúblic~•r. 
De· hecho esta etapa ha comenzado en for
ma de un -esb:icto control de quie~ vfa.-
jan ar extranjero. . · . 

Dos pájaros.--€1 anticubanismo de Pra
do, tan grato a los EE. UU ., tiene t¡nnbién 
el propósito de lograr el apoyo de este 
país en la disputa fronteriza ecuatoriano
peruana. Al mismo tiempo que acusaba 
a Cuba de intervenir en la vida politca 
del Perú, Prado afirmaba que el gobierno ., 
revolucionario cubano está alentando la!; 
reclamaciones territoriales de Velasco !ba
rra y suministrándole armamentos y mu
niciones para un eventual ataque al Perú. 



NOTICIAS 

DEL CABLE 

EL DESCANSO DE SU MAJESTAD. 
Aprovechando la visita oficial que es

tá realizando al Vaticano e Italia. Su Ma
jestad la Reina Isabel -quien viaja en 
compañía del Pdncipe Felipe-- ha_ deci
dido tomarse unas vacaciones a bordo del 
yate "Britannia". En consecuencia, la so
berana ha llegado .al puerto de Nápoles 
desde la isla de Cerdeña con la nave ofi
cial, mientras los cronistas trasmitían al 
mundo las características del crucero im
perial: el "Britannia" cuenta con una tri
pulación de 21 ofi_!,!iales y 230 hombres, 
escogidos entre los miembros más ilus
tres de la Armada. Todos ellos calzan za
patos con suela de goma. para no molestar 
el descanso real; las órdenes no pueden 
ser gritadas y la ' banda del yate está com
puesta por expertos músicos, quienes al
ternan las notas militares con las elegan
tes melodías ejecutadas durante las comi
das, de los ilustres pasajeros. El costo del 
viaje por mar es de apro;ii1:1adamente 
cien ml! soles al día. La nac1on absorbe 
gustosa el gasto. 

SIN ALCALDE LA CIUDAD ETERNA. 
El alcalde de Roma. Urbano Ciocetti, 

ha presentado su renuncia, seguido por to
do el Concejo Municipal. Cioccetti. un mi
litante del partido Demócrata Cristiano, 
es la última víctima de la "apertura ha
cia la izQuierda" del Premier Fanfani, que 
ha desatado la ira de las derechas. cuya 
venganza se está manifestando, justamen-

,. te, con el retiro del apoyo a los Concejos 
minoritarios como el de Roma. La situa
ción de la comuna capitalina italiana es 
bastante confusa; mientras el secretario 
del partido Demócrata Cristiano, Aldo 
Moro -<¡uien comparte con Fanfani 
y el Presidente de la República el conven
cimiento de la utilidád de una alianza con 
los socialistas -busca el apoyo de los mo
vimientos de izquierda, el jefe de los de
mócrata-cristianos romanc;>s, Julio Andreo
tti. se opone a todo. acuerdo con lós socia
listas y .deseariá un bloque derechista. La 
única solución inmediata pal'€ée ser la del 
nombramiento. de un Comisario Guber- _ 
namental ha_sta la realización de 1,1uevas 
elecciones. ya ·que en Italia los Concejos_ 
Municipales son elegidos por el pueblo. 

DE GAULLE BUSCA A UN SUCESOR. 

Fuentes fidedignas afirman con insis
tencia que el -general De Gaulle está deci
dido a nombrar un sucesor, que asumiría 
el cargo en caso de muerte violenta de) 
Jefe del Estado, preparando nuevas elec
ciones y evitando el caos que podría ser 
aprovechado por los extremistas de la de, 
recha francesa. Según las mismas fuentes, 
el ca,ndidato del general sería Leon Noel, 
actual Presidente de la Comisión Consti
tucional, ex-diplomático y amigo desde 
hace veinte años de De Gaulle. Por otro 
lado, el Primer Mandatario francés esta
ría también preparando la elección de un 
Vice-Presidente de la República, elección 
que se haría sobre la base popular. Los 
candidatos más probables hasta este mo
mento son el actual Presidente de la Asam
blea Nacional, Chaban Delmas, y el Mi
nistro de los Asuntos Argelinos, Louis 
Joxe. 

ABOGADOS DE LA DERECHA 
DEFIENDEN A LOS INSURGENTES 

Dos emip.entes figuras del foro parisi
no han aceptado oficialmente hacerse car
go de la defensa de los generales insur
gentes de Argel. Son ellos el diputado 
corso Paul Arrighi, quien tuvo parte acti
va en la recordada "Rebelión de las ba
rricadas" y que desapareció da París du
rante los dramáticos momentos del mes 
de abril_. quien defenderá al general Cha
ne, jefe del fracasado levantamiento y 
Jacques Isorni, quien ha decidido repre
sentar al general Bigot, lugarteniente de 
Challe. Isorni defendió a fines de la guerra 
al Mariscal Philippe Pétain. 

EL. ROMANCE ENTRE K.ENNEDY 
Y LOS INTELECTUALES. 
. Winiam V. Shannon, enviado especial 

en Washington del diario neoyorkino 
"New York Post", ha publicado un inter<!
sante artículo comentando el idilio exis
tente entre el nuevo Presidente de los Es
tados Unidos y los intelectuales norteame-

'- ricanos. "Este romance -escribe Sha-
\nnon-'- es ·•seguramente muy útil para Ke

nnedy, pero de nada sirve a los intelec
t.uales_. cuya posición crítica caracteriza
da por una indispensa-J:ve honestidad po
lítica, carecerá en el futuro de toda serie
dad al ser puesta al servicio de un hom
bre ciue rl¡!pr~enta a las clases económi
camepte ·diret:tivas del país. 

LIB. E R T.A D 

UN BESO AGRADECIDO. El doctor Víctor Andrés Belaunde, Presidente de la 
Ddegación Peruana ante las Naciones Unidas recibe un emocionado beso del Mi
nistro de Relaciones Extertores de Francia, señor Couvé de Murville, en señal de 
agradecimiento por la intervención de nuestro Representante en favor de Francia 
y en contra de la lucha que por su· independencia sostiene Argelia. Como todos 
sabemos el heroico pueblo argelino viene sosteniendo por su independencia la mis
ma lucha que sostuvieran hacen 150 años nuestros pueblos para emancipa~e de 
la Corona española. Es penoso que las obligaciones sentimentales del Presidente 
Prado con la Francia colonial deformen y sacrifiquen la linea jurídica que por tra

. dición y decoro debe sostener el Perú. 

La Rebel·ión de los Jóvenes 
Por PIERRE MENDES FRANCE 

Después de la revolución de Fidel Cas
tro y de la intentona de Venezuela (don
de los estudiantes y los trabajadores jó
venes unidos hicieron fracasar un alza
miento fascista), lo que ocurre en forea 
y Turquía llama la atención. No se debe 
simplificar demasiado asinúlando situa
ciones que se producen en países muy di
ferentes. Sin embargo, existen rasgos co
munes que también encontramos en Fran
cia. 

En todas partes los jóvenes buscan im
pacientemente soluciones modernas para 
los problemas modernos y sufren por la 
impotencia de los dirigentes. Es el mismo 
estado de espíritu que ha revelado. el re
ciente congreso de la Unión Nacional de 
Estudiantes Franceses. 

Compruebo que todos esos movimien, 
tos están animadQS por un espíritu de pro
greso, de izquierda, de una volu!itad de 
renovación, y que no son comunistas en 
absoluto. 

Esa juventud inquieta ha reflexionado 
seriamente. Conceden menos interés a las 
reivindicaciones a corto plazo que a las 
proposiciones constructivas que preparan 
el futuro. 

Cansados de promesas y de fórmulas 
verbales, los jóvenes de todos los países 
reprochan a los dirigentes q~e aportan 
solución a los problemas pendientes, en
tre los cuales hay algunos angustiosos. 

En Corea como en Turquía, se rebelan 
a los gritos de "libertad." y "democracia". 
Esto es sorprendente. ¿Significa que quie
ren un régimen parlamentario del tipo 
del que hemos conocido en Francia du
rante quince años? No. Lo que quieren es 

Estimados lectores: 

A partir del próximo numero 
de LIBERTAD aparecerá una 
sección destinada a insertar las 
cartas qué ustedes nos envíen, 
con sus sugerencias o comenta
rios sobre el contenido de nues
tro Semanario. 

Los invitamos. pues. a remitír 
su correspondencia a la siguien
te dirección : Chincha N'' 243. 
Lima .. 

ún régimen que traduzca fielmente la vo
luntad popular de progreso y que afirme 
su supremacía sobre todas las resistencias 
interesadas. Por una parte, los dirigen
tes y su política deben emanar auténtica
mente del país; por otra, su acción debe 
ser vigorosa y eficaz. Sólo así el interés 
general, que es siempre el interés del, fu
turo, es decir, el de los jóvenes, podrá 
prevalecer sobre los intereses particula
res. 

Hoy, los jQ..yenes tiene11 la impresión, 
en casi todas partes, de que el motor no 
responde: el crecimiento económico es de
masiado leñto; la riqueza, la cultura, el 
poder, pertenecen a clases demasiados 
cerradas; los privilegios y las rutinas 
constituyen ley; el futuro está bloqueado. 

Ese sentimiento está difundido, por 
ejemplo, entre muchos jóvenes tunecinos 
(sindicalistas, estudiantes, militantes des
turianos), y son ellos los que han influí
do en Bourguiba y le han incitado a em
prender esa campaña por la renovación 
ecoómica y el desarrollo a que viene de
dicándose con pasión desde hace seis me
ses. , 

Desde luego, siempre ha habido jóve
nes, estudiantes, en las barricadas. Pero 
ni la de 1789, ni la de 1848, ni la Camu
na, fueron específicamente revoluciones 
de· jóvenes. El papel motor de 1~ joven 
generación en los movimientos actuales 
es un fenómeno nuevo. Rebelándose con
tra la anquilosis económica y social, los 
estudiantes defienden las reivindicaciones 
pro,fundas de todos los ·que aspiran al pro- · 
greso. 

En el Oeste se promete la libertad po
lítica; en el Este, un desarrollo económi
co rápido. 

Ahora bien: cada ser humano experi
menta naturalmente la necesidad de sen
tirse libre y respetado. Pero en los paí
ses en que la libertad política se proclama 
más oficialmente, la . mayoría no la dis
fruta realmente porque su nivel de vida 
es demasiado bajo, porque hay derech~ 
políticos que no se pueden ejercer _ si no 
se dispone de recursos finap.cieros, etc. 

¿Se puede remediar esas enajenaciones. 
sin atentar contra la libertad del hom
bre, su independencia, su dignidad? León 
Blum lo afirmó a menudo y creo que 
tenía razón. 

La libertad no es el desorden. la desi
gualdad, la impotencia. Los jóvenes quie
ren una organización económica que be
neficie a la poblaclón entera y que ésta 
no ~e sienta sometida, ahogada y domi-· 
nada. 

La planificación democrática puede 
asociar la libertad y la eficacia. 

P.á. H 

COLUMNA EN ARMAS 
Por GUERRILLERO 

"¡COMO MEXICO NO HAY DOS!" 

Con esta frase, como un balazo, 
estalla el acendrado espíritu nacio
nalista mexicano, en fiestas y can
ciones, luces y colores. Pero tam
bién en hechos que en verdad ha
cen historia. De ahí que estemos 
tentados de darle la razón. ¿No fu~, 
acaso el Benemérito de las Améri
cas, don Benito · Juárez, ~l pr~cur
sor de la justicía revolucionaria de 
Fidel Castro contra los invasores, 
al fusilar en el Cerro de las Campa
na al Emperador Maxinúliano? ¿ Y 
la Revolución popular de 1910, la 
primera de este siglo, en todo el 
mundo? ¿Y Emiliano Zapata, ca
balgando en artrllls pór la 'R;~?rma 
Agraria con su pendón de Tierra 
y Libertad"? Más cerca de nosotros 
está el General Lázaro Cárdenas, 
subrayando la orgullosa frase, con 
la expropiación de las compañías pe
troleras yanquis. Y ahora, hace u_n~s 
días. el actual _Presidente de Mex1-
co don Adolfo lJ5pez Mateos, ofre
ce' un noble argumento más. Aquí 
la historia: los dirigentes de todos 
los partidos políticos mexicanos lQ 
fueron a visitar, para expresarle su 
apoyo a Cuba y ~~dirle, su o_pi~i~n; 
y el Presidente d1Jo: "En m1 visita 
a los Estados Unidos, declaré el apo
yo de nú gobierno a la política de 
autodeterminación de los pueblos 
y al gobierno de _Cub_a. A mi r~~re
so a nuestra patria hice, nuevamen
te una declarad5n, reiterando el 
re~peto de mi gobierno a la sobera
nía nacional. En momentos de 
graves dificultades para Cuba, hici
mos una invitación oficial al señor 
Presidente Dorticos. para visitar 
nuestro país. Mi gobierno declaró, 
entonces. aue cada pueblo debía dar
se el gobiérno que le inspiraran sus 
ideales colectivos_. y, también, el res
peto a su autodeterminad5n. Y aho
ra quiero afirmarles que, durante 
mi gobierno, esta conducta no cam
biará". ¡Qué dignidad de pueblo y 
patria. encierran estos conceptos! ¡Y 
que ejemplo tan tremendo, para esos 
_gobernantes con librea de Washing
ton¡ que piden plaza en la legión de 
mlercenarios, que pretenden asesi
nar a Cuba! Huelgan mayores co
mentarios. 

EL PELIGRO ES PARA TODOS. 

Carleton Beals, ese. buen gringo 
que nos visitó hace una semana, ad
virtió a los estudiantes, intelectua
les y obreros, que escucharon sus 
conferencia: "Si prosperan las ma
niobras contra Cuba, si no detene
mos la agresión del Presidente Ke
nnedy, nadie se salvará. Las bom
bas que ahora caen sobre La Haba
na, caerán también en Lima, San
tiago o · Buenos Aires. Defendrr a 
Cuba, es defendernos nosotros mis
mos". Tiene razón Carleton ~eals. 
Su experiencia dicta ese consejo. 
Además, y empleando las frases de 
Marti, "ha vivido en el seno del 
monstruo y le conoce las entrañas". 
¡Atenci'5n pues, que es nuestra pro
pia vida, y la de nuestras familias, 
la que está en juego en Cuba! 

DATO DE BUENA FUENTE. 

Estaría en marcha la constitución 
del "Partido de la Revolución Pe
ruana". 

En su nombre encerraría 'el pro
p·5sito ... 
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Sofoclero 
....__.......,,,,,,,,. en dos columnas 

DE VIAJE CON "EL" POR EL JAPON 
Tokio, mayo 9, (por nuestro enviado es

peeial Sofocleto).- Mientras e'n los tem
plos de todo el país se elevan rogativas 
tanto a la diosa Amaterasu como a su can
ciller Buda para aminorar las habituales 
manifestaciones telúricas (maremotos; te
rremotos, bicimotos y otros cataclismos) 
que se producen al paso del popular "bo
te de Dior" peruano, arribamos al aero
puerto "Peruka Seka" de la capital nipo
na en el avi'.5n "Jett-a" especialmente fle
tado para uso de "El" y los sufridos miem
bros de su comitiva, todos los cuales hi
C:i~ron t@gtm@nto tm tima conliidt>nmdo 
las notables pcrformnncc11 nl!crológk1111 
consignadas én la foja de servicios de' tan 
eminente demógrafo. 

El avi•5n, pintado con agua bendita al 
duco y decorado con estampitas de los 
más prestigiosos santos protectores, es una 
antigua fortaleza volante a la que se le ha
bía doq¡do de doble coraza, motores ex
tras, sala de primeros auxilios, cámaras 
de oxígeno, un cura para los Santos Oleos 
y una morgue portátil, todo con el objeto 
de resistir en mejores condiciones la pre
sencia del tremendo viajero a bordo. Gra
cias a estas medidas, el viaje se desarro
lló · con toda infelicidad, salvo tres o cua
tro pequeños contratiempos, tales como 
1~ sensible desaparición de la hostess, se
ñorita Hamaka Karioka, que se equivocó 
de puerta y en .Jugar de pasar al baño pa-
5'5 a la estratósfe1·a, y el no menos lamen
table caso del radio-operadoc, que estre
chó la mano de "El" y se le paralizó to
do el brazo, hasta la rodilla. Otros h.echos 
curiosos, como el infarto del co-pi
loto, la ceguera del edecán Sakarka Ko
nawa que estuvo mirando largo rato al 
visitante y la tormenta producida medio 
minuto después que éste había manifes
tado su complacencia por el buen tiempo, 
son capítulos que no vale la pena persi~
nar. 

Al tocar tierra el avión y luego de ha
ber decapitado a dos funcionarios oficia
les con las hélices ( que se pusieron mis
teriosamente en movimiento con los moto
res ya apagados) nos sorprendr5 ver mi
llares de amuletos colgados en las · pare
des del aeropuerto. Patas de conejo, tré
boles de cuatro hojas y grillos de la bue
na suerte se veían por todos 'lados, lo cual 
mel hizo preguntar al señor Kakatúa Ka
lata, del protocolo japonés, por la razón 
de aquellos adornO§: 

-Oye ponja, ¿por qué han puesto esos 
adornos? · 

-Ese antídoto kontra salitre. Por si la 
moska. 

"El" bajó primero y comenzó a llover, 
por lo cual se zampó de nuevo al avrón, 
para no encogerse ni él ni su temo. En
tonces salimos nosotros y apareció · otra 
vez el sol. .La comitiva oficial, compuesta 
por los señores Kamita Rika, Kufato Ka
reloko Sheizo Lakakita, Karika Tura, Mo
kito Seko, Kaldito Konhueso y Karabina 
D'Ambrosio (hijo de madre francesa) se 
llegó hasta el pie de la escalera, trayen
do los saludos del Emperador Hirohito, 
que no se acercaba ni de raspas porque 
es muy supersticioso. Entonces "El" bajó 
de nuevo y otra vez comenzó a llover. Hi
cimos las presentaciones y un nisei me 
dio la mano: 

-Turnare Taloka .. 
-Maloka Latuya. 
De pronto se escuchó un murmullo que 

fue creciendo hasta convertirse en verda
dadera manifestación de entusiasmo. De 
primera intención pensamos que acababan 
de llegar los empleados públicos perua
nos que el Gabinete destaca al aeropuer
to en la temporada turística oficial, pero 
luego vimos con asombro que los apla4-
sos y gritos no estaban dirigidos a "~l" 

(que ra los estaba saboreando cual pipa 
de opio) sino ¡y nada menos! que al es
pigado Papaya, también conocido con la 
chapa de Víctor Baúl, quien venía carga
do en andas, adornado con flores y vesti
do con un kimono que la daba el aspecto 
de ser un huevo de avestruz envuelto en 
seda. A su p¡¡so se inclinaban reverente
mente los nipones y le arrojaban pétalos 
de rosa, io cual me pareció altamente ra~ 
ro porque desde que el chanchito consi~ 
guió puesto en el Departamento de Esta
do no se le inclina ni la sombra y los úni
C-Ofi pMaJo~ que pueden echárgele son los 
<lc•l znpnto. Con Turnare Taloka no quería 
e nnbi11r palabras por respeto a mi vieja, 
de• mnn<'ra que me dirigí al intérprete, se
ñor Kanguro karekabra: 

-Oiga, pero esto no es posible. A este 
gordo nadie le da pelota en el Perú . . . 

-Respeto, caballero, respeto. Nosotros 
ver gordo. tomando baño caliente. Barri
ga grande. Sacerdote decir gordo ser un 
hijo de Buda. 

Pensé que, en cierto modo, era verdad 
y preferí callarme. Mientras tanto "El" se 
había quedado solo, en el centro de un 
círculo que lo miraba con desconfianza y 
de reojo. Los japoneses siempre miran de 
reojo porque no les queda otro remedio, 
pero éste era reojo con retintín, porque 
llovía, temblaba la tierra, se había oscu
recido el cielo y los expertos calculaban 
que el visitante traía suficiente energía 
como para desencadenar un ciclón. "El" 
I\O se inmutó (como hace en el Perú cuan
do hay catástrofe&) y pronunció un dis
cursQ: 

ConsuidadanOs japoneses: Ustedes no 
me entienden porque hablan con dibuji
tos, pero sí me conocen porque la Cruz 
Roja nipona me ha mandado víveres y 
medicinas en más de veinte oportunida
des, cada vez que he recorrido mi Patria 
y han comenzado los huaycos .. 

Acto seguido, en declaraciones para la 
prensa amarilla (es decir, japonesa) "El" 
manifestó que los banqueros del Sol Na
ciente mostraban gran interés por inver
tir capitales en el Perú y que ya estaba 
prácticamente arreglado el establecimien
to de 500 peluquerías, 500 fruterías y 500 
cafetines como parte de su programa para 
el desarrollo económico. "Mi gran preocu
pación es el pueblo -afirmó-- me pre
ocupa tanto que he reforzado la policía pa
ra estar tranquilo". ~ mostró muy inte
resado por las "geishas", manifestando 
que también se podría invertir algunos-éa
pitales en este renglón. Señaló a una de 
ellas: ' 

-A esa, por ejemplo, se le ve muy de
licada, .. 

-Cuidado, señor. Está usted señalandc 
al Director de Protocolo. 

Como ya no le quedaba otro· remedio, 
el Emperador Hirohito le · dio el encuen
tro asistido por su méd$o personal, una 
enfermera y dos ambulancias-. Pero indu
dablemente, al viajero se 1, ;pabía descar
gado la batería y no sucedió nada normal. 
Papaya, mientras tanto, se había retirado 
al templo porque era la hQra de almuer
zo. La lluvia paró, se aclaró el cielo, dejó 
de temblar la tierra. A mi lado estaba el 
piloto del avión con lágrimas en los ojos, 
Sus lágrimas también eran oblícuas, lo 
cual no tiene nada de raro. Me confesó 
que no había esperado salir con vida de 
esa experiencia y que dejaría la aviación 
para ingresar a un monasterio. Tenía el 
pelo completamente blanco de canas/ Nos 
dieron la orden de marchar con el resto 
de la .delegación y me puse tan cerca de 
"El" que pude oir cuando le preguntaba 
a un miembro de su comitiva: 

-¿Y serán bonitas las condecoraciones 
que dan en este país? 

DE LA BIBLIA ODRUSTA. 
"A MAO los UNOs y los otros . 

-oOo

NUEVO PARTIDO. 

Se dice por ahí que 
entae Eudocio .Ra
bines y sus compar
sas .t\,rturo Salazar 
Larraín y Jorge Luis 
Recavarren estarí~ 
por constituir . una 
nueva agrupación po
lítica, de sólido pro
grama consistente en e 
ganar mejores sueldos y llegar a Minis
tros. -Rablnes se encuentra ahora en los 
Estados . Unidos como Delegado en .la 
Asamblea de Rearme Moral (dato que he
mos enviad1> a Ripie:,) y sometiéndose a 
un tratamiento para borrar el tatuaje de 

· · cinco dedos que tiene en el rostro. Artq
rito e., el PAN-egirista y el YA-na.eón 
mayor de su amo Beltrankestein, aunque 
hace diM años se ganaba ta •.rida escri
biendo contra él. En cuanto al inestable 
Jorge Luis, · ex.:discípulo de Ortega, ·ex
discíplllo de Eudocio y futuro prosélito 
del doctor Juan Francisco Valega, es au
tor de unos deliciosos artículos que' firma 
"Reca" y sirven de bibliografía en los cur
HS de neuro-psiqaiatría médica~ Sin em
krso, el nuevo Partido adolece. de algu
nas fallas orto~áficas y fonétic~: 

-¡Y cómo se va a llamar? ¿Civilista? 
-No. Partido Servilísta del Perú. 

-.-... -
ZOOLOGICAS. 

..J Un Gallo, . Presidente. Un Gato, Canci
ller. Una Loba, Primer Ministro. El Perú 
·es, evidentemente, la República ,de -Esopo. 

-:-:--

PAPAYA CONSIGUE PUESTO. 

· Aunque parezca ra
ro, Papaya ha deja
do al indio por la In
dia. Ahora se encuen
tra en Nueva Delhi 
diciendo c¡u.e Fidd 
Castro es un barbu
dote antidemocráüco 
porque no liace elec
ciones en Cuba. Para 

ocuaz manat1 ~ue hoy ~orre el man-
do por cuenta del Departamento'•cié Esta
do, como Pepito Fig'ueres que tainbién es 
agente nortearn.ericano- democracia es,_ 
por ejemplo, lo· que hicieron los mucha
chos de su secta con Franciseo Graña. De
mocracia son los búfalos, los dorados y 
los contubernios. Sin embargo, debemos 
a~itir que los Estados Unidos han hecho 
algo bueno con Haya de-la-Torr : · 

-¿Qué cosa? · 
-Lo están haciendo trabajar por pri-

mera· vez 'en su vida. · 

-.-.-
CASO EXTRA~O. 

El Ministro de Hacienda tiene a sus peo
nes trabajando en "I.,;a Prensa" . 

-oOo-

CONFUSION. 
Es increíble el gra-

do de mala informa- ~ 
ción que tienen cier- . 
tas personas. El otro r . · : · 
día, por ejemplo, ha- · . 
biaba con un señor 41>~ 
que '\'.ivía extrañado • ~ · , • --~. 
porque al pie de mu- - • 
chos artículos de "La 
Prensa" decía "éche-
se". Y este caballero se preguntaba si el 
artículo -a propio pedido de sus · edito
res- debía echarse al canasto, al olvido 
o a un costado. Tuve que explicarle: 

- No. No dice "échese" sino E.CH,S., 
iniciales de Enrique Chirinos Soto ... 

- ¡Ah . . . entonces, quien se "echa" no 
es el artículo sino el autor! 

- .-.-
INCOGNITA. 

-¿ Y qué sigliifica este viaje de "El" al 
país de los peluqueros? 

-Pues eso. Una tomadura de pe1o . . . 

-.-.-
RELIGION Y POLITICA. 

Un árabe amigo 
mío, consagrado al 
comercio de telas, 
afirmaba que entre 
sus paisanos se conta
ban numerosos parti
darios del General
Candidato porgue los 
había servido mucho 
durante el ochenio. 

Esto no dejó de sorprenderme: 
-¿De manera que ustedes son odriístas? 
-No. Nosotros somos MAO-metanos . 

¿QUE 

ES EL 

B.A.P .1.F.? 

Es IUUII organiza
ción dirigida por el 
Tío Sam con: los fi
nes específicos de 
proteger sus intereses 
econóniicos, sus colo
nias ~íücas y SWI 
lacras sociales en La
tinoamérica.- Nada de 
revoluciones, de no 

intervención, de libre determinación, de 
soberanía naciona¡l y otras zarandajas, des
quiciadoras de la 4-1\ocra.cia. Nosotl"OIS so
mos pueblos felices y al que lo niegue ha:, 
que zamparlo al bote. El BAPIF, por el 
momento, cuenta con cineo afiliados, a cu
yos nombns corresponden sus iniciales, 
que son los señores Betancourt, Alessandri, 
Prado, ldígoras :,. t'ronclld. Se esperan 
nuevas adhesiones. 

-.-.-

/ 
J 

IMP. TORRES ACUJRRE s. A. ' 

,(. 




