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El gran sociólogo r11orteameripa~ 
no, profesor de la \J. de Colum~ 
bia, acaba de fallecer repentina
mente. La noticia fue ocultada por 
los cables y la prensa elefantiási
ca. Autor de "La Elite del Poder", 
uno de los libros de sociología más 
admirables de nuestro tiempo, el 
profesor Mills fue autor también 
de "Ecucha, Yanqui", el má~ va
liente y objetivo análisis de la 
Revolución Cubana. Este libro es,-

- tá en circulación en Lima. 
Amigo de América Latina y su 

inminente revolución, al desapare
cer este maestro, desaparece uno 
d~ los defensores de las causas po
pulares de nuestro continente. Su 
muerte enluta a los pueblos de 
nuestra comunidad en trance de 
Revolución y enluta, por ende, 
nuestro semanario, en cuyas pá
ginas publicamos varios d~ sus 
trabajos de inspiración socialista. 
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El doctorcito Alva Orlandin¡ -cuyo 
segundo apellido está en diminutivo-
es medio tímido de inteligencia, eso 
lo saben todos los que han tenido el 
disgusto de conocerlo, inclusive los qU/8 
se bel.a;hunden con él. Y en el rosario 
de torpezas que engalana su currícu
lum, el frustrado intento de tacha al 
socialprogresismo es una perla !.egíti
ma. Claro que no es culpa suya si e.l 
cacumen. no le da sino para desbarrar. 
La culpa, en todo caso, es de su jefe, el 
arquitecto de la IPC, que lo vieine usan-

-.~. e do como instrumento de sus ambicio-
1 · ·~ he, políticas desde 1955. En esas fe-

~••-~a,,.g-~uando aú-":1.0 se le había ocu
rrido el ir por una carretera marginal 
hacia la banda, el actual dueño de AP 
lo llamó y Le dijo : 

-Ove, Orlandini, fúndame un fren
te.cito de juventudes y lánzame, que 
estot, con un cominiHo presidencial que 
no me deja tranquilo . . . 

Y tl Orlandini de marras se arregló 
como pudo y le formó un frentezuelo 
( en realidad, se trataoo de menos de 
dos dedos de frente) que s,e constituyó 
en retaco pero resistente corcel · de la 
campañita que tras el sillón palaciego 
emprendió ,e,l arquitecto de su ruina. 

Como la cosa iba peor que estufa en 
el trópico, et ·aspirante a presidente lla
mó ~ nuevo a su favorito v le dijo .-

-011e, Orlandini, esta combinación 
va muy mal. Eres una birria como or
ganizador. Tenemos que disfrazarnos 
de izquierdistas, aunque a mi lo que 
me gusta es la Emba:jada de los Esta
dos Unidos, el Club Nacional, la amí.$
tad de Beltrán 11 Roselló y la vida de 
pachti que me corresponde como miem
bro nato de la oligarquía. Ponte la 
chompa roja y vamos a gritar consig
nas revolucionarias. 

Y tl Orlandini de la historia se vis
tió de granate, tal como su jefe lo ha
cía y lo recomendaba. Y así consiguió 
que mucha gente le creyera y l,e< pro
piciara una candidatura que no fuera 
una pa.yasada, pese a la presencia de 
individuos como el susodicho tinterillo 
que, en cuanto abría la boca, belahun
día todo lo qu,e los partidarios sinceros 
sacaban a flote . 

Am, luego del gran fraude c-onvi
vencial y sus seis catastróficos años, 
durante los cuales el arquitecto del aco
modo y su Orlandini más fueron de la 
Ceca a la Meca y la Tortoleca buscan
d_o 14 nueva postulación, ambos poli
tique,-c¡, sie quitaron la camisetá grana 
Y ,e pusieron una ,a,mariUosa con la 
q~ .llid4!ron buena amistad c~n taga
rote, y yanquis. Su AP le servía como 
etiqtUta para acercarse a los que tie
nen mosca y pueden pagar un local cu 
20 mi_l tacos, una propaganda que por 
lo b11,o cuesta su milloncejo, unas gi
ra, --con alojamiento en. los mejores 
ho,t~iei-:,- que vale harto chibilín, ·etc. 
~~ 1ZQU-iffda, como es lógico, no admi
tió 'ltU el arquitecto andara con seme- , 
jantu amistades miUon.arias y le puso 
la. pna, a cuatro. "Nada de falsas re:. 
fóf'lfftíu 11,grarias con visto bueno de 
Gil~e~ y compañía, nada de "de
mocratización" (sic) del crédito con 
bendici6n de la. gran banca nada de 
guiña.ditas de o;o con la International 
Petroleum Company, nada de manejos 
ocultos c¡;,n los oligarcas y los agentes 
~ Wall Street", le dijo el socialprogre
sismo. L 

Entonces al arquitecto de su deTTota 
le entró una rabia incont,enible. Desde 
su gran de$p(l)Cho de La Colmena te 
pegó un grito a su antiguo servidor: 

-;Orlandiniiji! ;Ven para acá! 
-Si, señor. Aquí est011 . . . 
-¿Para qué te he puesto en mi lista 

de candidatos al Parlamento y para qué 
te he nombrado uersonero en el Jura
do Nacional? ;Añda. y tacha al MSP 
que e,tá diciendo unas verdades que 
tiembla el misterio! 

Y Orlandini se fue al Jurado y dijo 
cada tontería que mejor es olvidarlo: 
9ue me robaron planillo~, que así no 
Juego, que ha firmado un tío mío que 
si la izquierda ataca a la IPC y nos'otros 
nos callamos hay que sacarla del ca
mino, ~c. 

rz Jurado, que vio que el doctorci
to Alva Orlandini no había leído la Ley 
Electoral y, en consecuencia, ignoraba 
qt.110 sus re.mluciones son ina,pelables e 
irrevisables, le mandó un paralé que 
fue como un portazo en sus prolonga
das narices. El personero,. candidato, 
corcel, secretario, bufón, chupamedias, 
pmfoneador, custodio, soplostapo, es
cot,*lador, abogado y todo lo demás 
del araui~to del belahundimiento de
~- la timidez de su inteliaencia , 
e_. 41'4! 1\0 había 1'ecesidad de demos-

-

. t111'N es . su ~ama de poco 
n& -.t4!t'14 gns. - ......... , ____________ __: 

¡ME ROBARON 
MIS PLANILLONES, 

J/4 
MAMA! En el desas
troso recurso de ta-

. cha presentado por 
9 E' · Acción Popular con-
~ tra el Movimiento 
~ _ --------- Social Progresista el 
~ - argumento de f~ndo, 

que al final se des
fondó, era que ha
hiamos presentado 

firmas sustraídas al partido del acomodo. 
¿Por qué -se préguntó la gente- no de
nunciaron ese robo en el momento que se 
produjo y resuellan ahora con tan burda 
historia? La pregunta lleva a una conclu
sión lógica: se trata de una maniobra ur
dida I por los belahundidos con el fin de 
quitar del camino a la izquierda revolu
cionaria,· que la· tienen como pulga en la 
oreja diciéndoles noche y día que la pos
tura opositora es inútil si está vacía de 
contenido ve~ramente doctrinario. 
"Oposición contra Convivencia" es una 
fórmula superficial y vaga. Hay que con
vertirla en "Revolución contra Reacción", 
y eso a los belahundidos les sabe a peri
cote quemado porque están precisamente 
en el bando de la IPC, los latifund~ los 
oliprcas, los banqueros y los imperialis
tas. ¡Me roltaron los planillones, mamá!, 
llora..-.>11 los orlandinis. Lo que que.rían de
cir otra cosa: ¡ Me robaron los electores, 
macita! 

-o()o--

SE VENDE CON 
PLUMIFEROSI Y 
TODO. Dicen que el 
diario de Baquíjano 
está en venta. Postor: 
Don Fernando Ber
ckemeyer W allstreet. 
Este lo quiere para 
ponerlo al servicio 
de Odría .. Cuando es
cribimos estas líneas 
la operación se en-

~ 1 
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cuentra en el tira y afloja de la transac
ción. El público se pregunta si el negocio 
incluye a los editorialistas, y muchos opi
nan que sí, porque si esos .plumíferos sa
len de ahí, ¿quién les va a pagar 15 y 20 
mil soles? Otros responden: la IPC tie
ne un puesto para cada uno. La verdad 
es que pronto "La Prensa" beltranista se
rá "La Prensa" odriísta, pero el cambio 
no .se notará. Los pocos lectores de ese 
rotativo están acostumbrados a las brus
cas variaciones de rumbo y ya no se ma
rean . .. 

~ 
¡QUE TAL CONCHAN! Don Mariano 

Prado y Heudebert, que se jacta de ser el 
Gran Elector, es el propietario de la Re
finería Conchán, cµya propaganda se ha
rá, en prensa, radio, televisión, etc., afir
mando que la psolina que venderá será 
peruana. ¡Mentira! La empresa que está 
detrás de todo· es la Califomian Oil, tam
bién imperialista, que importa el petró
leo que le roba a Venezuela. Lo único que 
es nacional es el conchán que se manejan 
Mariano y amigotes, entre los cuales se 
encuentran nada menos que Haya y Odria. 

-oOo-
LA PEQUE:RA DIFERENCIA. En el 

belahundismo hay oligarcas (muestra: 
Benja111ín Roca Muelle y Pastor de la To
rre). También los hay, y muy calificados, 
en el odriísmo: Julio de la Piedra, accio
nista del Banco Popular. Cornejo no se 
queda corto: Ernesto Alayza Grundy, abo
gado de empresas imperialistas. Haya de 
la Torre vive rodeado de proimperialistas 
y banquerotes. ¿ Qué diferencia hay entre 
unos y otros? Ninguna. En todo caso la 
diferencia es muy pequeña. Tan pequeña 
que, francamente, ni siquiera se puede 
~orno en el cuento famos~ dar vivas 
por ella. 

-o()o-

CALUMNIADORES 
S. A. En AP hay aho
ra un equipito de ca
lumniadores que ha 
seguido cursos· espe
ciales con Ganoza 
Trevitazzo. Saea un 
periodicucho lleno de 
infamias. Ya hemos 
dieho que detrás del 
que aparece como di-
rector hay uno, can-
didato y todo, Q»e lu.t no bac-e mucho rojo 
encendido y que, de pronto, llamado por 
sus juros pstricos, se pasó con armas y 
bacajes a la derecha del belahundimien
to. La calumnia de esta empresa llega al 
extremo de llamar ateo al Muy Reverendo 
Cornejo Chávez. ¿Por qué? Porque su par
tido admite gente de cualquier religión. 
Quiere decir que los qne serreran insul
toa con la etiqueta aeclopopulista quieren 
una Noche de San Bartolomé. una guerra 
de relirión, el descoronte entre protes
tantes, budistas, católicos y mahometanos. 

-oOo-
SE BUSCA MONAGUILLO PERDIDO. 

Buena gratificación se dará a quien dé in
dicios del paradero del Candidato Demó
crata cristiano a la Presidencia de la Re
püblica. La última vez que se Je vio fue 
llorando en la te!evis~ón. 

El olrt:r1neftlérblJ 1 .JC'O!:IG!, bel.tranista de la U.-
ta aprista, •ta .~e ·una t!]ful.0,a de W!J,g 1ncr.,_ 
fblea.Ul.timBmente,.i una cl!nica' local en la cual: 81. 
taba internado por .u.a padree un joven de alta soci.! 
dad,•e preeentd al editorialista de Baqu!jano como 1 · 
bogado para sacar al enfenno.Sus palabras1sue -ma~ 
ras,sus ~estos 1fueNn de pure. ¡,repotencia1al punto que 
el Directoi' d~ n~ocomío ae ne~ a atenderlo.,Un a-

' ' 

prista aut&rtico que preaenci~ la escena bufaleaca 
se admir6 de la prtt.U@tura,bu:falizacidn del tipo ••• 
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La convivencia tiene su Javiercito, 
ese chupo que suele afectar la forma 
de un horno diputadus y que ya se ha 
colocado por la rendija en la lista del 
conchaprismo, junto con Caifás Chiri
nos y Teletipo Ledgard. Ahora resµlta 
que el conglomerado de criptofascistas 
de cuello duro qua forma .el cogollo de 
A.P. bajo la batuta del Duce Belaúnde 
(a) "E•l Margi,nal", acaba de encontrar 
el suyo: un Javiercito con bigotes y 
anteojos oscuros que se ha dedicado a 
cuidarle minuciosamenbel la papa pre
sidencial al candidato per.ma,nente de 
la semiderecha situado en el centro de 
la mitad de la oligarquía o la oligo
frenia. 

Pero ocurre qu,a el tal Javiercito, Al
va de apellido, es un tremendo beli
nón que quiere hacer su mismo show 
a cadw rato, haciéndose el vivo para 
ver si consigue fotos en los periódicos, 
porque le gusta la peLiculina más que 
la miel. Así, ganó la popu,laridad que 
no había conse9uido como abo!Jadillo 
y se convirtió en . una especie de tro
melele del Estatuto, cosa fácil porque 
nadie lo ha leído completo. Metiéndole 
letra a todo el mundo, hizo creer que 
él dominaiba el estofa electoral con su 
estraviada mirada. 

Pero el citado criptojurista acaba de 
caerse de la maroma, dándose un po
rra,zo de áquellos. Resulta que los can
didatos h.an entrado ya .a, la recta fi
nal y las pasionciUas c110Cen y los ren
corcitos aumentan. El architecto Be
laúnde está haciendo su campaña por 
los barrios repitiendo exactamente lo 
que no decía hace seis ,años sobre la 
reforma agraria y el capitalismo; de 
tal modo que sus "simpatizantes", que 
han evolucionado más rápido que éL, le 
exigen qu.e se pronuncie sobre Cuba y 
el petróleo y otras cositas de urgente 
interés nacional, sin recibir otra res
puesta que el "hu.aqueo ideológico" 11 
"La carretera marginal". Cada veiz hay 
más cosas aue eL líder AP no se atreve 
a decir porque el hombre está loco por 
sentarse en el sillón presid.encia.l y en
tonces teme molestar a la oligarquía, 
a los Estados Unidos y a sus amigos 
poderosos. Como al mismo tiempo se 
enteraba de los éxitos de la campaña 
revoluciona.Tia del MSP, conversó con 
Javiercito (no el vivo, sino el idiota) 
quien tramó un siniestro plan para 
traerse par abajo la aandii.datura de 
Ruiz-RevoLución. 

Javiercito agarró y dijo: "Señores 
del Jurado: Los odiosos deL MSP se ro
baron unos planillones qu,e son del Ar
quitecto, porque están firmados como 
autógr.ajos para nosotros. Estos plani
llones fueron sustraídos de alguna parte 
y en algún momento que no recuerdo, 
pero que ya veré cómo me acomodo". 
En pocas horas, el Jurado denegó el 
pedido y Javiercito quedó muy sentido 
con el macucón. 

Hay varias cosas interesantes en es
ta grotesca maniobr.(l) para detener el 
MSP. Primero, que t0l tal Javiercito 
no sabe leer el Estatuto, porque de otro 
modo sabría aue las decisiones del Ju
rado tienen, válor de ejecutorias y que, 
por lo tanto, d,e!spués de dictadas, chi
tón la boca y a llorar a l.ai playa. Por 
otro lado, el confundido personero afir
ma que él ha revisado los planillones 
del MSP pacientemente, con Lupa, pa
ra hallar "deficiencias". Muy bien ¿y 
se puede saber dónd,e y cuándo los re
visó? ¿Estaba sólo J:a;viercito cuando 
metía entre planillón y planiUón, otros 
de su propia cosecha, ya fraguados y 
listos para enredar la candidatura de 
Ruiz Revolución? ¿Y quién nos dice 
que no haya chorifateado algunos pla:
-nilloncitos metiéndoS'Eilos en el bolsiUo 
por siaca? ¿Quién sabe 1;i el único frau- · 
dulento es él? 

Son preguntas que todavía no han 
sido contestadas y cuyas respuestas 
pueden dar idea exacta de Lw burda 
chanfaina de AP. Lo ·cierto es que, por 
el momento, Javiercito y su gente ha 
hecho un terrible ridículo y que se hau 
ganado el repudio g.eneral. Si ahora 
quiere tener planillones propios tiene 
que ganárselos con el sudor de su fren
te, y no con turbios manejos y arreglos 
con la derecha. 

Porque l.ai próxima vez que venga 
Javiercito a gritarnos: "¡Mis planillo
nes! ;Mis planillones!" vamos a man
darlo a huaqu.ear firmitas por otra 
parte. 
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LIBERTAD 

1 1 : 
Manifestación en El Porvenir e Inauguración de Casa .en Lince 

,Ante cuatro millares de ciudadanos el y a los extraordinarios resultados qUe ha 
Movimiento Social Progresista se hizo '. ' comenzado a dar. Concluyó instando a 
presente el miércoles pasado en el b~rrio 1.os presentes a asumir la acción revolu-
"El Porvenir". Una mu'.titud enfervori- cionaria que dará techo pan, tierra sa-
z.ida escuchó la palabra de los dirigentes lud y saber a las grandes' mayorías ~rua-
del MSP y aplaudió la candidatura de nas 
Ruiz y las Cinco Reformas qUe postu 1.a · 
para la transformación revolucionaria del 
país. CONDICIONES INFRAHUMANAS. 

EDUCACION Y EXPLOTACION. Enseguida usá de la palabra el c. Luis 
Anavitarte, quien aludió a la misión del 
abogado y el jurista en una sociedad so
cialista como la Que quiere el MSP. Lo 
siguió e!. gran poeta popular Nicomedes 
Santa Cruz, quien habló de las condicio
nes infrahumanas a que ha sido conde· 
nado "E!, Porvenir'', después de lo cual 
recitó las décimas dedicadas a ese sector 
de Ll,na que publicamos en la sección co
rrespondiente de este número. 

Inició el acto el Himno Nacional, que 
fue entonado por manifestantes y orado
res. Enseguida ocupó la tribuna e!. c. Se-
bastián Salazar Bondy, quien se refirió 
al problema de la educación en el Perú, 
que deja en la ignorancia, conforme a un 
plan- trazado por !,a oligarquía explota
!lora, a millones de peruanos. Se refirió 
a la campaña de alfabetización en Cuba 

RAUL BROZOVICH (Cuzco) figura comp 
candidato a diputado en la lista de unificación 
que encabeza, en la Antigua Capital de los Incas, 
la eminente figura del doctor Uriel García. Se tra
ta de un poeta joven, miembro de las nuevas ge
neraciones literarias cuzqueñas, cuya palabra re
cia no está divorciada de la acción militante con
tra la reacción y el imperialismo que aspiran a 
mantener a nuestro país en la miseria. Brozovich 
es autor de numerosos libros, en los cuales de
nuncian las causas de esa situación, y su palabra 
valiente y clara sabrá defender en el recinto ca-

mera.l los derechos del puoel1!0 •rabajador, en especial QIS <t-.::• n .. -•Pffl.UI'> explotado 
por el gamonalismo secular. .. 

ADOLFO CORDOVA (Lima) es miembro de 
ia co-dirección de "LIBERTAD" y en esta tarea 
ha puesto sus amplios conocimientos sobre el pro
blema de la vivienda, al que se ha dedicado como 
arquitecto y urbanista. Profesor universitario, su 
trabajo de perfeccionamiento técnico en el vasto 
campo que barca la planificación lo llevó a Pa
ri<I. en donde -en las cátedras especializadas de 
la Soborna- asimiló los principios más actuales 
'I eficaces para ta aplicacJóón de un plan de socia
lización de la vivienda. Córcwva es uno de los 
fundadores de-1, Movimiento Social Progresista, · ,. . .,,__-"-
de CU'Ja actual directiva. es Secretario Nacional de Prensa. 

CARLOS ESCUDERO (Loreto) ~ empleado . 
y como tal dirigente ~ la Unión Sindical Provin
cial de Lima. Desde muy joven se entregó a la lu
cha por la reivindicación de los derechos de la 
empleocracla, campo en el cual alcanzó puestos de 
responsabllldad qne supo cumplir con seriedad. y 
siempre en resguardo de los intereses de su cla
se. Incorporado al Movimiento Social Progresista, 
Escudero afirmó sus convicciones socialistas y re
volucionarias, qUe hará prevalecer en el parla
mento si el pueblo de su departamento natal lo 
lleva a la curul que postula en la lista de la-Ya-· 

tria IJbre de la rica región amazónica. 

UBIEL GARCIA (Cuzco) es el nombre de uno 
de· los más notables sociólogos peruanos. Su obra 
"El Nuevo Indio" es ya clásica entre las que mejor 
ban esclarecido la personalidad del pueblo perua
no, de raíz india · y de promesas qne sólo una 
transformación a fondo del sistema socio-econó
mico posibilitará como realidades. En su cátedra 
universitaria, en el libro de pensamiento, en el 
articulo que penetra los proble~ el doctor Uriel 
García deja ver su intenso amor por el Perú y su 
honda preocupación por los destinos patrios. Su 
nombre, a la eabea de la Usta de la izquiérda 
revolucloDuta del Casco, es una prantia -de que con él llegará al recinto . parla➔ 
~ UllA de las voces lndependlen'jes y revolucionarios de la inteligencia ~-

SAUL llfURQZ (.lmabl) es dirigente bancario y 
ba sido Secretarlo General del Comité de Ruan
cayo del Movtim.lento Soctal Progresista. Tanto en 
la lucha por su clase, cuamo en la misión política 
que en n11estraa filo b& eamplldo, Muñen ha da
do pruebas de Al' un bombre de acción, que no 
se arndra ate lu ,'llllt!IIUU de la prepotencia 
ni ceja en sus empefi• por cemep.ir el ideal de 
la Patria Libre. En la lista soclalprogresista que 
eneabeza LeopaMo V.ida! Martines, · la presencia 
de eiite 4llltccmte es la pra,eb& 4e qae en las poa-
tulaciOINl'& 4e nueatao puCll1e Gfflffl lu~ loe 

hombres que dan prueba de su decisión ele cotDballr el pacto oQa:árQulco-lmperta¡. 
115'-, y a ella se entreg-an, sin trecua. 

ABELARDO OQUENDO (Lima) es abogado 
,y periodista. Desde el bufete y desde la mesa de 
.redacción -forma parte de la codirección de "LI
BERTA"-, Oquendo ha luchado contra todas las 
formas de la imposición plutocrática. Ha formado 
parte en varias oportunidades de directivas del 
MSP y en la actual tiene un cargo de responsa
bilidad. Por darse a la lucha política, Oqpendo 
abandonó el abierto campo lle la enseñanza uni
ven&taria y la investigación literaria que a él se 
ofrecía promisorio. Pero ese sacrificio no ha sido 
vano: al fennar parte de la lista soclalprogresls&a • : 
,Qlle aspira a la ~sentación por Lima aftnp SQ. vobulta4 4e seguir en la.-bl'ép 
por la (l'aD causa popular peruana. 

SOLO EL PUEBLO. 
El c. Carlos Stagnaro Román se refirió, 

luego, a la Reforma de la Empresa, cuya 
finalidad es hacer a!, trabajador partíci
pe de los beneficios de la . producción. La 
palabra del c. Francisco Moncloa, quien 
durante una hora expuso la estructura 
capitalista y explotadora que mantiene 1.a 
oligarquía banquera, latifundista e impe
rialista, merec15 continuas interrupciones, 
ya que puso al desnudo la índole inhuma
na y cruel de). sistema en que vivimos. 
"Sólo el pueblo puede hacer la Revolución 
y al pueblo acudimos los socia \progresis
tas para darle conciencia de la misión his
tórica que le toca", concluyó. A los gritos 
de "Ruiz~volución", !,a multitud levan
tó la mano izquierda. 

Nicomedes Santa Cruz fue paseado en 
hombres durante un buen trecho, Y' quie
nes lo alzaron entonaron las consignas 

Entre estos dos r ,ndidatos de la reac
ción - uno descaradc y otro jugando a la 
tapada, pero al que ya se le ve el otro 
ojo- se han empeñado en una batalla 

. de adulación a los consorcios yanquis que 
explotan al Perú. 

Haya de la Torre dijo en Talara qne la 
International Petroleum Co. era una em
presa que había evolucionado y que aho
ra era progresista, que ayudaba al Perú . 
y a los peruanos. ¡Qué tal ayuda! 

Pues bien, Fernando Belaúnde no se 
quedó atrás. Declaró en Talara: "Sl esto 
·es imperialL"iD.O, necesjiaffl(l6 más Imperia
lismo". 

Ahora. último, Haya de la Torre se ba 
puesto a repetir, en calles y plazas, que 
la Cerro de Paseo Co., la Northern. Perú · 
Mininr, la Southern Perú Mlnlnc, que es-

del MSP: "Tierra'. o Muerte", "Oligarcas, 
de rodillas", "Petró!.eo para el Perú" y 
"Perú sí, yanquis no". 

INAUGURACION EN LINCE. 

El viernes fUe inaugurad~Jil.i~ poli~ 
tica del Movimiento Social ~ista de 
Lince (Avenida Militar, cuadrá ·20) con 
la presencia en el, local de cerca de 300 
personas. Hablaron en esa ocasión los ce. 
Julio Andrade, Secretario de ese sector; 
Ricardo Llague y Germán Tito Gutiérre, .. _, 
quienes expusieron la doctrina _ _<!el ~ .,.. ~ 
do y sus tareas llevru;,ñR).a ~ ~ 
Ruiz hasta el triunf'o. Ni.comedes Santa 
Cruz leyó un poema a los comuneros de 
Paseo recientemente asesinados por la1 
"convivencia" . El himno del MSP cerró 
esta actuación interna que el púb1.ico des
bordó hasta la calle. 

plota Toquepala, y otras "linduras" por 
el estilo, son algo así como una Beneficen
cia, que pagan muy buefios salarios, que 
"perlm.iten,. sindicatos, qae hacen escuelas, 
etc., etc . 

En este segundo caso, Femando BelaÚD
de -el Hayia NV I romo él se siente, por
que admira a su ell-jéfe- hasta ahOl'a 
tampoco da ua paso atlá&. Al contrario, 
¡adelante! dice, y declara que Toqaepa)a 
es el nuevo Machu Plcch• (!!?). P•r esta 
declaración de evtdeat.e sabor adulón pa
ra el imperialismo yanqui, la Empftsa T«.
quepala le dJó, en el mismo lugar, un ap
saJ«' especial. 

Este es, pues, hasta hoJ' el desarrollo 
del nuevo duelo del emz,egutsmo de los 
dos caudillos verticales y ~= 
Haya y Belaúnde, es decir anos COG púo 
y pato can arros. 

MARIO PERALTA (luntn) es el aetua1 ·8el!M
tar:lo General del Comité de Baancayo del MSP. 
Es un joven trabajador que se inicia en la vida 
política con un entusiasmo y una ·fe qne demues
tran las inmensas reservas espirituales del pueblo 
peruano, pues tanto en el pues&o dlredUvo f1119 
justamente ostenta cuanto en la campaña czae 
con~ra la !>ligarquía y el impedaUsmo esU em
peñado nuestro partido, la serleda4 en el trabaJo 
de Mario Peralta es un modelo de lo que debe ser 
todo buen dirigente de un movimiento que en
carna las esperanzas revolucionarias del Perú. 

VIRGILIO ROEL PINEDA (Lima) es autor 
de dos libros de necesaria consulta para el cono
cimiento de la realidad económica peruana: "La 
Economía Peruana" y "La Economía Agraria Pe
ruana" (dos volúlm.enes). Ambos han merecido 
elogiosos comentarios en la prensa especializada 
del Perú· y el exterior. Roel ha sufrido varias per~ 
secusiones y prisiones por su posición revolucio
naria Y, aunque hoy Se halla en Francia .perfec
cionando y ampliando sus conocimientos, continúa 
en la misma trinchera mediante los artículos que 
regularmente publica en las páginas de nuestro se- . 
manario. Profesor universitario también, Roel llevará a la Cámara la nsteOad 4D 
sus conocimientos y su honda convicción socialista y revolucionaria. , . - , 

CARLOS STAGNARO ROMAN {Uma)' es a 
ejecutivo de empresa, antl,ao ~ 
que por razones de su actaaJ acttvtdad C!ll81lt.o DOP 
haber sido antes perfod1sta y ptonae m ·ta ._ 
y por haber también desempeñado el magisterio, 
conoce de cerea muchos prob~ naclonales y 
sabe que MI solución depende dé una total varta
clón- de la estructura setnli-'COloatal 1 capitalista 
que ahoga a la nación. En lo que ataAe a la Re
forma de la Empresa, que es uno cte los pam-,s 

• principales de los objetivos básJcos del MSP la 
contribución en Ideas e iniciativas de Stapal'O 

son, y serán, muy útiles al país, si las urnas lo consagraQ representante. 

SARAH SANCHEZ DE VEZA POZO (Lima) 
figura en la lista soclalprogresista como indepen
diente. Su vida, consagrada a la abogacía y al ma
gisterio, en el primer rubro dedicándose al estudio 
de los derechos de la mujer, y en el segundo re~ 
presentando a bases de maestros ante sus federa
ciones, la señora Vega Pozo ha cumplido una mi
sión de amplios alcances. Su preocupación por las 
comunidades campesinas la condujo a la elabora
ción de un proyecto para dar amplio crédito a 
bajo interés y largo plazo a esos importantes nú
cleos de trabajadores del campo andino. Con ella 

I 

se hace presente en las listas de la Patria IJbre la maestra peruana., de quien tanta 
depende el porvenir de las nuevas generaciones para las cuales el país reclam.a dna 
N!volur.lón º""' de9Uelva "" ,.nd#• 111 ...,..,.,,. 
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Patria Libr.e 
Por NICOMEDES SANTA CRUZ 

"EL PORVENIR" 

' ~ ~Ípc.,El delito y la vergüenz~,. 
•itecto-i. honradez y el mal vivir 

lm.'rtm~• con sori!::-st.iol encia 
en esta barriada inmensa 
que se llama "EL PORVENIR". 

-1-

En este gran vecindario 
comparten iguales grutas 
¡ vírgenes y prostitutas, 
probos y ex-penitenciarios! ... 
Son todos arrendatarios 
de un monstruo, que sólo piensa 
avituallar su despensa 
enfrentando el Hombre al Hombre 
sin que en tal lucha le asombren 
el delito y la vergüenza . . . 

-2-

Manchadas contribuciones 
cobra un Fisco proxeneta 
que da a las "lobas" libreta 
y brevete a sus ... "varones". 
¡México y los "Corralones" 
no dan nada a "El Porvenir"!. 
A otras manos suele ir 
aquel dinero nefando; 
pero aquí ¡siguen luchando 
la honradez y el mal vivir ... ! 

-l-

Noche a noche, dia a dia, 
sin darse tregua un m,inuto 
bueno y malo, sabio y bruto 
se matan a sangre fria. 
Van ladrón y policía 
en turbia coexistencia; 
y en su apacible apariencia 
de "selva de cuatro pisos" 
prepotentes y sumisos 
luchan con sorda violencia. 

-4-

El "Mercado Mayorista" 
con sus "pájaros fruteros", 
o la "Escuela de Rateros" 
que en Tacora "pasa lista"; 
el serrano carterista 
que en San Cosme halla defensa; 
y la niña que comienza 
en el hotel de un "nisei", 
¡son artículos de ley 
en esta barriada inmensa!. 

-5-
Un diabólico arquítecto 

proyectó tal podredumbre 
y, siguiendo su costumbre, 
cometió "el crimen perfecto" ... 
¡ Por vindicar al abyecto 
aquí nos hemos de unir! 
·¡ Contra el eterno sufrir 
será la mejor muralla 
este campo de batalla 
que se llama "EL PORVENIR"!!!! 

\ 

¿Quién lo aplaude 
y quién lo .. silba? 

Cuando el Presidente Prado entró al 
palco presidencial el martes de la sema• 
na pasada, en el debut del "Old Vic", en 
el Teatro Municipal, de palcos y plateas 
se levantaron enguantadas palmas que el 
homenajeado agradeció con una sonrisi
ta. Cuando se iba a sentar una sonora pi
fiadera salió de galería y cazuela. Con
cluída esta expresión de repudio, los guan
tes volvieron a sonar en tono de desagra
vio. El Presidente se puso en pie para 
agradecer la nueva prueba de efecto de 
la platea, En ese instante se repitió la pi
fiadera, esta vez tan fuerte y decidida que 
el Primer Mandatario se sentó abrumado. 
La cosa siguió aun segundos después que 
el telón se había descorrido para dar pa
so a Vivían Leigh en "La Dama de las 
Camelias''. Buen dato es éste para quien 
quiera evidencias acerca de lo qne pien
sa el país. Los ricachones están contentos 
con el serenio, pues han sido más ricos 
que nunca. Los pobres, en cambio se han 
empobrecido con la gestión convivencial 
que preside el doctor Prado. Dime quién 
te aplaude y quién te silba y te diré quién 
eres ... 

La revolución cubana es una revo
lución sin odio. EL propio diario "La 
Prensa" cuyo Odio a Cuba es notorio, 
admite en primera página (814162) -Y 
lo admitelll las agencias de noticias yan
quis-- que siete norteamericanos que 
llegaron por error a las costas de la Is
la de Martí, recibieron trato excelente, 
tanto de la población como de las au
toridades cubanas que "se esforzaron 
en todo por ayudarlos". No hay pues 
odio al yanqui en Cuba, no es una re
volución con fermento de resentidos; 
hay sí una decisión férrea de defender 
la soberania integral, esto es liberarse 
social y económicamente y regir sus 
destinos como pueblo libre. 

. --000--

"La Prensa" y "Expreso" coinciden 
en crear una calumnia: que el social 
progresismo "aplaude los fusilamienr
tos". Esto es una mentira tan grande 
como los intereses banqueros de esos 
dos diarios. Ninguno de los dos se atre
ve a debatir, ideológicamente, el pro
grama social progresista. Ninguno de 
los dos habla siquiera en contra, de la 
nacionalización de la Banca y la so
cia.l\zació.n del c,édito. En cambio,, 
mienten deJWeradalm,ente cuando im~ 
putan al MSP "defender fusilamientos". 
Falso, rotundamente falso. Podemos pro
bar que en varios Congresos han sido 
ellos -abogados, hombres de negocios, 
latifundistas y políticos de derecha
los que han abogado por los fusilamien
tos, los que defendieron la pena. de 
muerte. El gamonal Trenes, por ejem
plo pidió en un Congreso de Ganade
ros nada menos que matar, fusilar de 
inmediato a los abigeos. ¡ Esos son los 
que falsamente se llaman cristianos! 
¡Esos son los que calumnian al social 
progresismo! 

--000--
El Suplemento de "La Prensa", lo 

escribe ahora Mario Castro Aren:as, 
desde la salida de Enrique Chirinos 
Manchego Muñoz. Castro le ha aprendi
do el estilo, la escobilla y las mañas al 
chirinchego. 

Al "personero»\~Y.iundista Javierci
to Alva Orlandini le llam,an "el jeta"". 
Cada vez que ha intervenido en una 
elección del Colegio de Abogados en 
favor de determinado Candidato a De
cano, pues: seco el Candidato! ¡Pierde 
fijo! Cuando defendió a Belaúnde en el 
juicio que le abrió el pradismo, su "de
fensa"' fue tan "eficaz" que ya el cau
dillo urbano estaba a punto de quedar 
inhabilitado para posJular a la Presi
dencia y quedar como un reo común. 
Fernando Belaúnde tuvo entonces que 
negociar con Prado y el oficialismo ir 
a Palacio, o cosa por el estilo, y obte
ner una ley especial aprobada por la 
mayoría de Chupito y Ledgard, y de 
Manchego y Arévalo, y con esa ley, 
tramitada por la convivencia y prt
mulgada por Manuel Prado, Belaúnde 
quedó libre y apto para candidatear. 
¡Muy mal Fernando! ¡Muy mal, Ja
vier! 

--000--

Definición de Convivencia: el pacto, 
alianza, amañamiento, conturbenio de 
un sector o partido popular o más o 
menos popular con UJ1 grupo privile
giado de la oligarquía particularmen
te Bancos o petroleros, con el fin de 
evitar la revolución peruana y traicio
nar al pueblo. Según esta definición hay 
cuatro candidatos de la Convivencia. 
Los cuatro jinetes de la oligarquía. 

Si Belaunde quiert, probar que no es 
un Candidato más de la oligarquía y 
del imperialismo, que se pronuncie so
bre la nacionalización de la Banca; que 
no falsifique la refonm.a agraria; que 
opine sobre la lnternational Petroleum; 
que diga su palabra sobre el Jlm,perio 
Prado del Cemento y de Conchán; que 
explique por qué acusa a Cuba de ser 
colonia rusa; y que informe sobre sus 
visitas a la Embajada Americana y a 
Pedro Beltrán. 

--000--
El periódico pasquinoso y belaunde

ro, que dirige a escondidas un joven 
catedrático, "acusa" a los progresistas 
de tener 17 socios en el Club Nacional. 
Falso. Al progresismo, que no tiene esa 
"delegación" en el Club Nacional, no 
le interesa la vida particular de los 
políticos -en lo que nos parece que no 
es convenierite entoometen(~; ·;rero, 
por si no lo sabe el director del..perió
dico belaundero le avisamos que son 
socios del Club Nacional sus siguien
tes jefes máximos y submáximos: Fer
nando Belaunde Terry, ex..,vicepresi
dente del citado Club; Celso Pastor de 
la Torre, Miguel Dammert Muelle, Ed
gardo Seoane. Fernando Schwalb Ló
pez Aldana, Osear Trelles, Benjamín 
Roca Muelle y 10 populistas más del 
plenario. Sandro Mariátegui y Mario 
Villarán han presentado su solicitud, 
según dicen. Y a Javiercito Alva Or
landini se le rechazaron por tekn,or a 
que salara a todo el Club. Javier, que 
es terco, ha presentado recurso de re
consideración diciendo que las balotas 
ne~ras efe rechazo son falsificadas y 
robadas. 

REFLEXIONES PARA UNA PATRIA LIBRE 

La Ineficacia de Nuestros 
Sistemas PRODUCTIVOS. 

por GERMAN TITO GUTIERREZ 

Todo grupo humano debe producir pa
ra que la comunidad subsista y se perfec
cione. Esta afirmación puede parecer una 
perogrullada si no se la medita atentamen
te y, sobre todo, si no se 1~ c~1;1para ~on la 
realidad de nuestra orgamzac10n social. Y 
es especialmente importante porque su ~~-

. plia comprensión, y consecuente aceptac10n, 
determina como hemos de verlo, todo un 
sistema e~onómico, jurídico, gubernativo y 
moral. 

En efecto, comencemos por analizar si 
en nuestra organización actual todos los 
grupos humanos producen. Es evidente que 

no y ésto puede aceptarlo cualquiera que conozca ligeramente nues
tr~ realidad. Por un lado, hay una enorme proporción de desocupados 
que no tiene campo en la agricultura, en la industria, en la mi~ena, e? 
la pesquería, en los servicios públicos y, en ge~eral, en cualqmer a~t~
vidad económica. De otra parte, esta desocupac10n, esta falta de pos1b1-
lidades de producir, para obtener de esa .Pr~ducción ~U• propio susten~ 
to, determina que muchísimos hombres ~ muJeres alqmlen Sll; f1;1erza de· 
trabajo en simples servicios improductivos, como el domestico, por 
ejemplo, o la empleen en escalas ínfimas . e innecesar_ias de come~ci~liza
ción que no sólo son innecesarias sino que det~r_mman E:ncarecu~1e~to 
de productos y el mantenimiento de clases parasitas de: mtermedianos 
y especuladores ( que tampoco pr-oducen y que en último . término viven 
del consumidor y de esos innecesarios Véfidedóres). A estos debe agre
garse, naturalmente, los grandes parásitos, es decir, lo que viven a cos
tillas de los trabajadores; y, por degeneración del propio sistema, toda 
la suerte de vagos, delincuentes, agentes de · vicios y demás modalida
des del hampa. Es, pues, evidente que no todos los grupos humanos 
producen. 

Pero si no todos los grupos humanos producen, los que lo hacen no 
contribuyen necesariamente a que la comunidad subsista. (Al hablar 
de comunidad nos referimos no sólo a la población económicamente ac
tiva sino a la que no puede: trabajar, como los niños, los ancianos, los 
inválidos, los enfermos; así como también envolvemos en el concepto 
de CQmunidad tanto a la presente como a la futura que, normalmente, es 
creciente, y comprendemos, asimismo, a la gran comunidad nacional y, 
en ciertos casos, a sectores más amplios que pueden abarcar varios 
paísés o regiones). Decimos esto porque, en primer lugar, hay un vasto 
sector en los países subdesarrollados como el nuestro que apenas pro
duce, dentro de una economía cerrada, para su simple mantenimiento, 
sin lograr los excedentes necesarios para otros sectores que, a su vez, 
proporcionarían en ~ intercambio bienes adicionales a aquéllos. En se
gundo lugar, porque hay todavía en los países pobres como el nuestro 
una importante proporción de pequeños productores, artesanos, indus
triales, agricultores, que están casi en la condición de los anteriores 
-ya no por un sistema económico cerrado sino por sus escasos rendi
mientos- y que producen un poco al azar, sin conocimiento de merca
dos y sin poder contribuir a sectores más amplios (lo que, al mismo 
tiempo, aumentaría su beneficio). Es este el sector dijéramos, anárqui
co. Fuera de estos dos sector€s productivos, existen unidades mayores, 
tanto en el agro como en la industria. Como sabemos, en el agro encon
tramos por un lado los enormes latifundios de bajísimo y mal orientado 
rendimiento, del cual viven unos cuantos rentistas parásitos a - base de 
las formas de explotación más anticuadas, inhumanas y antieconómicas. 
No c-ontribuyen estos latüundios ni a la producción ni a la capitaliza
ción ni al desarrollo de la región en qu~ se hallan. De otro lado, tene
mos los latüundios industriales, costeños por lo general, con producción 
orientada a a exportación, muchos de ellos en manos de extranjeros, di
recta o indirectamente. En éstos el único interés es el mercado exterior; 
y el €quivalente del producto obtenido -los dólares o divisas de que 
tanto se habla- se dedica a importaciones indiscriminadas o simplemen
te se queda en el extranjer-o, dejando en el país exclusivamente salarios 
de miseria. En el sector industrial (minero, pesquero, manufacturero, 
etc.) ocurre fenómeno similar al de la agricultura de exportación, en 
gran parte; y en importantes actividades se desarrolla bajo formas mo
monopolistas que conducen a precios elevados y producción :i;estringida. 
En estas condiciones la simple subsistencia de la comunidad no está ase
gurada, no obstante que las formas de producción masiva y organizada 
constituyen -o deben constituir- un avance en los sistemas productivos. 

' Pero si la simple subsistencia de la comunidad nacional no est~ 
asegurada, como lo apreciamos objetivamente en j=!l hambre, la ignoran
cia, la morbilidad, la miseria y el desamparo de _las mayorías, mucho 
menos hab_lar del perfeccionamiento de aquélla. Los salarios están gra
duados en forma de permitir apenas una . subsistencia que, al paso de los 
años y de las generaciones, no mejora, y en ciertos casos empeora; y los 
ingresos de aquellos trabajadores independientes, que se sienten orgullo
sos de una "propiedad" particular, son también rigurosamente regula
dos a través de los sistemas crediticios y comerciales o de la el€vación 
de la renta de la tierra o de las maniobras especulativas, depreciadoras 
de nuestra moneda, que empobrecen y descapitalizan a todos aquellos 
que no m·anejan dólares o que no pueden · aumentar fácilmente sus pre
cios de venta. 

Estas constataciones y reflexiones nos deben conducir, entonces, a 
plantear las medidas necesarias para que todos produzcan, para que 
todos subsistan, para que todos se perfeccionen. Sobre esta materia he
mos de continuar en nuestras próximas reflexiones. 

RENUNCIA- AL M, D. P. 
Lima, 27 de marzo de 1962. 

Señor Presidente del Movimiento 
Democrático Peruano. 
Ciudad. 

Muy señor mío: 

Por la presente cump1o con comunicar
le ' que, no estando de acuerdo con la línea 
pólítica del partido he decidido renunciar 
a 

1
él en forma irrevocable. 
Atentamente. 

Juan Alfaro Lévano. 
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UN A~O DE LUCHA: "LIBERTAD" 
Hace un año justamente, el 18 de abril de 

1961,' mientras los mercenarios de la contrarre
volución intentaban invadir Cuba y eran destro
zados por el pueblo en armas en la gloriosa Pla
ya Girón, salía nuestro semanario para exponer 
la doctrina del Movimiento Social Progresista y 
defender la inevitable re:Volución latinoamerica
na. Iniciaba así su IV época este vocero del so
cialismo, de la nueva izquierda, de la transforma
ción socio-económica que el Perú reclama dramá
ticamente para salir de su postración y conjurar 
la hambruna y la quiebra que se avecina. Un, 
extraordin~rio esfuerzo material, pues su finan
ciación se hace con la contribución de militan
tes y simpatizantes del MSP -a la cual comple
menta el multitudinario favor de los lectores
ha importado llevar adelante esta empresa pe~ 
riociística y política, en la cual la mayoría de los 
colaboradores brindan sus artículos en forma 
desinteresada, como parte - de su cooperación a 
la tarea partidaria. 

La posición intransig~nte con la mentira y 
el pacto vergonzante, la exposición desnuda de 
las causas profundas de la miseria peruana, la 
defensa de los principios doctrinarios revolucio
narios, del socialprogresismo, la crítica abierta 
a las fuerzas negativas del capitalismo, el lati
fundismo, la politiquería y e:1 imperialismo; la 
denuncia constante de los errores del nefando 
gobierno convivencia! y de sus manejos en bene~ 
ficio de turbios intereses particulares en desme
dro de los nacionales, la difusión de los logros 
de la Revolución Cubana calumniada por todos 
los canales de expresión en manos de la oligar
quía nacional e internacional, y la adhesión a la 
causa de liberación que encarnan los movimien
tos populares de los países del llamado Tercer 
Mundo -en especial de la causa de la indepen~ 
"ciencia de Argelia de manos del imperialismo fran
cés-, nos han costado más de una represalia -no 
se olvide el frustrado intento de enjuiciamiento 
iniciado por el Ministro Merino Reyna- y, por 
supuesto, el ataque muy pocas veces ideológico 
y casi siempre vil y calumnioso de la reacción 
y sus agentes. Inclusive, el grupo beltranista pu
so ~n circulación un pasquín dirigido exclusiva
mente contra "Libertad", el cual murió huérfano 
de apoyo público, tal cual hoy el grupo belaun
dista, paralelamente a la maniobra fracasada de 
la tacha a la inscripción del MSP en el Jurado 
Nacional de Elecciones, edita un libelo que apun
ta con mentiras a nuestro partido, nuestros diri
gentes y nuestro periódico. 

Tod·os los obstáculos han sido hasta hoy ven
cidos: el cerco económico, la difamación impre
sa y rumoreada, el boycot en las calles, etc. Y se
guiremos venciéndolos porque la verdad ~ im
batible. Tenemos que agradecer al público lector 
del Ferú entero el sustento que con su semanal 
demanda d~ "Libertad" nos permite seguir en la 
brega, y agradecer asimismo los cientos de cartas 
con felicita~iones, datos, noticias, etc., que reci
bimos diariamente, lo cual cónstituye una prue
ba viva de nuestro arraigo en el país profundo. 

. Y tene:mos que agradecer; igualmente, la colabo
ración de amigos que muchas veces han traído 
hasta nuestra redacción artículos sobre diversos 
aspectos de la realidad nacional enfocados desde 
un punto de vista socialista y revolucionario 
coincidente co,i la docµ:ina social progresista. 
Nu~stro agradecilpiento. a estos redactores es
pontáneos se extiende a 'los trabajadores de la -
empresa gráfica que edita este semanario, de cu
·ya pericia y seriedad depend~n sus méritos de 
impresión. 

Comenzamos el segundo año de la IV Epoca 
de "Libertad" cuando la lucha se hace más du
ra Y.. decisiva, cuando el pueblo ingresa entusias
tament~ al cauce izquierdista abierto por el Mo
vimiento Social Progresista y la Candidatura de 
Alberto Ruiz, a quien acompañan Germán Tito 
Gutiérrez y Luis Nieto; cuando, en fin, el Perú 
despierta de su sueño y abre los ojos a la luz de 
su total liberación del yugo oligárquico e impe
rialista. Continuaremos trabajando por esta cau
sa, la Ú!)ica por· la cual, hoy día, vale la pena 
morir. 

INFELIZ INTERVENCION DE AP 
No puede haber sido más i~eliz, desde el 

punto de vista legal, la intervención del perso
nero acciooooulista ante el Jurado Nacional de 

Nuestra ACTITUD 

AYER y HOY 
~ace un año, el 18 de abril, reapareció "LIBER

TAD". Fue aquel día el siguiente del cual diarios y 
radioemisores anunciaron que un ejército de enemigos 
de la Revolución Cubana se había lanzado contra la 
isla, para devolver el poder a los amos ún,perialistas 
y a sus servidores criollos. La sola v<n¡ que se oyó con
tra esta intervención norteamericana, reconocida cíni
camente luego por el propio Presidente Kennedy, fue 
la nuestra. En la fíebre de las noticias contradictorias 
(las agencias yanquis cantaban victoria para los mer
cenarios y sus voceros locales, en especial "La Prensa", 
les hacían el coro) escribimos un editorial que se titu
laba "Nuestra Actitud". Lo reproducimos enseguida 
porque en nada ha variado nuestra posición. Rechaza
mos, hoy como ayer, el abuso que significa que la sucia 
mano del imperialismo toque las golpeadas tierras de 

, América Latína, tanto con una soldadesca rentada cuan
to merced a la leguleyada de la Conferencia de Canci
lleres y su proxeneta la OEA. Proclamamos el derecho 
a la autodetermínaci-ón de Cuba, la cual ha emprendi
do una revolución transformadora por voluntad lm.asi

. va de los campesinos, les trabajadores y los íntelectua
les: unidos. La línea del Movimiento Social Progresis
ta es doctrinaria. Por ende, no la conforman• intereses 
pasajeros, alianzas de conveniencias, acuerdos por de
bajo lle la mesa. A cara limpia repetimos el editorial 
del 18 de abril de 1961. Estamos seguros de que dentro 
de diez, veínte, cíncuenta años, lo podremos suscribir, 
porque no ponemos en el papel como periodistas s íno 
aquello en lo que creemos como hombres libres, cons
cientes y revolucionarios. 

He aquí el editorial de un año atrás: 
"LIBERTAD estaba siendo planeada para aparecer 

''semanalmente a partir del lunes 24 próximo. La Íloti
"cia de la invasión de Cuba por elementos contra-revo
"lucionarios arlm.ados y financiados por los Estados Uni
"dos ha precipitado nuestra fecha de salida al público. 
"El crime~ que se quiere consumar con buques de gue
"rra, bombarderos y mercenarios desde una base mon
"tada en Guatemala por el enemigo yanqui ha movi
"do nuestra justa indignaci-ón de latinoamericanos, de 
"hermanos del pueblo liberado de la isla del Caribe. 
"Sólo tenemos para acudir en defensa de la patria de 
"Marti nuestra conciencia revolucionaria y nuestra pa
"labra. En un país cruno el nuestro en que el imperia
"Hsmo maneja todos los órganos de publicidad, todos 
"los medios de información, todas las instituciones del 
"Estado, y que cuenta además, con la obsecuencia de 
"sus socios de la oligarquía local que le •per,m.iten usar 
"a su gusto la casi totalidad de los instrumentos de 
"compulsi~n pública, este modesto periódico es fruto 
"de un ~uerzo que sólo cuenta con la libertad y la 
"honestidad de los hombres que lo hacen. Queremos, 
"c~~-º peruanos y social-progresistas, registrar ante el 
•l'j»ueblo y la historia del Perú, la patria de Túpac Ama
"ru, el primer revolucionario de América, que hubo 
"una voz independiente que protestó por el ataque a 
"Cuba y a su régimen ~ transformación social y eco
"nómica, y que se adhirlé, con sus ideas y su fe demo
"crática, al heroísmo de Fldel Castro y su nación. Esta 
"vm representa la -involuntaria.mente silenciosa del pue
"blo trabajador del Perú, a quien se ha negado J'unto 
" ' con el pan, la salud, la cultura y la libertad, la posi-
'.'bill-dad de manifestar la, espontánea simpatía que sien
"te por Cuba Revolucionaria. 

"UBERTAD quiere en estos días aciagos para Amé
"rica Latina expresar la confianza del Movf,m.iento So
"cial-Progresista en el triunfo de la liberación conti
"nental, cualesquiera que sean las fuerzas, los intereses 
"Id ' os íneros, las conspiraciones y los crímenes que el 
"imperialismo oponga al anhleo de bienestar y progre
"so sin cadenas de las masas trabajadoras de todo el 
"mundo, a cuya cabeza está Cuba". 

Elecciones, con su infantil pedido de nulidad de 
la inscripción del Movimiento Social Progresis
ta. No se necesita ser · letrado par-a saber que las 
resoluciones del Jurado Nacional causan ejecuto
ria y, por ende, son irr~visables. , Habiendo, ese 
supremo organismo Electoral, declarado inst-rito 
a nuestro partido, tal inscripción es irr~visable, 
como la de cualquier otro partido. Pedir reconsi
deración de tan inscripción es, pues, un soberano 
absurdo. _ 

Si esto no fue previsto por el personero y 
sus consejeros, les aconsejamos qu't.consulten con 
un abogado o que cambien de persÓnero. P~ro no 
sólo nuestro consejo no se detiene en la improce
dencia de la solicitud, que hasta un lego en dere
cho habría previsto, sino qu~ nuestro consejo se 
extiende y · amplía a los fundamentos tontos de 
tal solicitud. Se dice que el personero ha compro
bado la sustracción de planillones de Acción Po-

. pular, los que han sido altérados por social pro
gresistas y a favor de éstos. Aquí, en este aser-
to, hay barbaridades dignas sólo de una pobre 
mentalidad. En efecto, si ha habido sustrac
ción, alguien o algunos han debido reali~s-gP
la .. ?Podría decir ~l personero a_cusador, quj,-ñao dP' . 
qmenes? ¿Ha sentado la den~nc1a eorresnn,..;~Ji
te? ¿Quiénes son los culpablttsy'·Es lo pfífüero que 
ha debido hacer el personero, cosa que debe sa
ber él si es, como lo suponemos, letrado. 

Además, dice que tales planillones han sido 
fraguados, recortando lo impreso o escrito a favor 
de su partido, y sustituyendo lo demás a favor del 
MSP. Le podemos asegurar que si existen plani
llones con ese-defecto -hipótesis no admitida y sí 
rechazada- el autor o los autores no son social
progresistas sino belaundistas que han intentado 
un torpedo. Le aseguramos que no nos hemos to
mado la molestia de averiguarlo. Pero si lo han 
hecho, le rogamos -como lo promete- qu~ lo de
nuncie judicialmente. Que denuncie cuántas son 
l~s firmas que el personero dice que nos ha me
tid~ como torpedo sus "inteligentes" correligio
narios. 

Mientras tanto, señor personero serénese y 
11 . lE ' . - ea meJor e statuto y los procedimientos. Y, so-
bre todo, no revele miedo ese miedo cerval del 
ac~iopopulismo que _s~ desgrana como choclo po
drido ante la sacudida revolucionaria del social
progresismo, que ha ubicado a la izquierda real 
y a las candidaturas oligárquicas, como la que Ud. 
representa. 

La Senia1ia. y la Cultitra 
OLD VIC. Es- de Shakespeare 

tuvo en Lima, e=:;::::::=~ y "Noche de Re-
encabe.c:adn tio, yes" de este clá-
su gran prime'ra ~~E~~ sico- compusie-
figura, I.a famosa -~~ ron la breve tem-
Vivien Leigh, Za por<UUJ, que. a 
famofo compañía precios su m a-
b'!'ítánica que lle- '-"".,_.... mente altos, pe-
va ese nombre. se a tratarse de 
Tres espectác--«- ....._....,J'o,,l!:'" una "embajada 
los -"La Dama cultural'', colmó 
de las Camelias" las 1.ocalida.des 
de Dumas, "Es- d,el Teatro Muni-
ccnas Escogidas" cipal. La crítica, 
en general, brindó elogios a Za gran actriz y su con
junto, aunque hubo quien: señaló defeetcs que atañen 
a •Za. mediocridad de muchos comediantes del reparto. 
Sin embargo, cabe s-ubrayar que es la primera vez que 
una compaiñía inglesa visita nuestTa ciudad y que, por 
lo tanto, es también la primera vez que buena parte 
del público aficionado, qwe no puede viajar, ha podido , 
asomarse a la caUdad escé.nica que prevalece en la es
cena, del viejo continente, hecho con disciplina y buen 
gusto, aun cuando, como en el caso deil 01d Vic, inclu
ye en su repertorio un melodrama romántico como el 
de los amores de Margarita Gautier y Armando Duval. 
Sería de desear que las autoridades de. la educación pe
ruana y e_l Consejo Británico logrMan que, en otra opor
tunidad, el elenco que nos visite dé una fU,11:Ción a pre
cios populares. Y ello con fines didácticos y de _exten
sión cultural. 

TEATRO PERUANO A PARIS. Por encargo del Ins
tituto Inteniacional de Teatro con sede en París, el Cen
tro Peruano correspondiente organizó un concurso pa
ra seleccionar 'la pieza nacional que representará a nues
tro país en el Concurso Latinoamericano que se llevará · 
a cabo en la capital francesa. El jurado, compuesto por 
Mario Rivera, José Velásquez y Alonso Aliegría, premió 
la sátir-0. "Et Fabricante de Deudas", de la cual, abier
to el sobre respectivo, resultó ser autor Sebastián Sala
zar Bondy, La obra está siendo traducida al inglés y 
al francés para s-u juzgamiento por el jurado interna
cional que premiará una piezOi· de nuestro continente, la. 
cual se estrenará en todas las capitales y ciudades im-

. portantes del mundo. 

EN EL CASO DEL PERSONERO 
DEBIERAN PROPICIAR LA 
"DEMOCRATIZACION del CRETINO'' 

/ 

' 
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lPOR ·. UE . EL P'ER 
SOLO LA REVOLUCION 

EL PERU ES UN PAIS ESTANCADO 
Parecería inútil repetir una y otra vez 

que el -Perú es un país estancado como 
conjunto, que 1.a miseria es creciente en
tre las mayorías y que en cambio los ricos 
se hacen cada vez más ricos. Sin embar
go se, hacen necesario repetirlo una y otra 
vez porque una y otra vez la demagogia 
de la derec.ha nos quiere hacer aparecer 

, . ,r=o un país en progreso, en crecimien
la.y con cifras tramposas que presentan 
en '-•mos parciales y que, en todo caso, 

déUiu,_§.~ ,,..,..,...uestrc ruidesarrollo, se pre
tende propagar una idea de progreso que 
es lo más a 1.ejado de la verdad. 

Basta sin embargo dar una mirada -a 
través d~ cifras de insospechable fuénte-
a la situación del Perú en relación a los 
otros países de Latinoamérica. Nuestra 
desventurada patria por obra de la oli
garquía, a pesar de ser uno de los países 
con má~ diveri¡idad de recursos, ha veni
do desmejorando notab).emente en las úl
timas décadas. Situado antes entre los 
países de mayor poder económico, ocupa 
hoy la cola de América Latina junto con 
Paraguay, Bolivia y Haití. (ver gráfico 
NQ U . 

HACE DIEZ AÑOS QUE EL PERUANO 
PROMEDIO GANA DIEZ SOLES DIARIO 

Desde hace diez años, la "renta per cá
pita" peruana, medida en so1,es constantes, 
se mantiene prácticamente estancada. En 
ese período de diez años la renta percibi
da por el promedio de los· peruanos ha si
do tan só 1.o de diez soles diarios. Como 
puede verse en el gráfico adjunto, de S I. 
9.50 diariog ha pasado en estos años a s¡. 
10.50, pequeño progreso que ni siquiera' 
se puede considerar como tal pues no es 
un crecimiento constante sino un punto 
alto de una serie de oscilaciones irregula
res. 

Tal miserable renta promedio, no alcan
za ni para asegurar una dieta de alimen
tación adecuada. Efectivamente, 1.a F.A.O. 
(organismo de las Naciones Unidas para 
la agricultura y la alimentación) señala
ba para el año 1950, que el costo de la 
dieta mínima osci1.aba en el Perú entre 12 
y 18 soles (ver "Fundamentos de la Pros
peridad Nacional" por O. Gonzalez Tafur). 
Hoy este costo es evidentemente mayor. 
Ahora bien, si la renta per cápita de los 
peruanos no alcanza ni siquiera para ali
mentarlos, ma1, puede alcanzar para ves
tirlos, educarlos y alojarlos dignamente. 

PERO LA MAYO RIA DE LOS PERUANOS 
GANA MENOS DE TRES SOLES 

Las cifras de la "renta per capita" que 
son cifras promedio ocultan sin embargo, 
el problema de )a distribución que hace 
aún más grave la situación. En realidad 
las cifras anteriores suponen que toda la 
Renta Nacional (es decir la suma de to
dos los sue1,dos, salarios, intereses, utili
dades, etc.) se distribuye igualmente en

Su ingreso diario promedio es de s¡. 2.40 
per cápita. 

-El sector medio, formado por los obre
ros y empleados comprende el l '7 % de la 
población y recibe el 31 % de la renta na
cional. El ingreso diario promedio es de 
s¡. 13 por persona. · 

tre todos los peruanos. Y distribuyéndose -Y el sector mejor pagado, que forma 
supuestamente por igual hemos visto que el 13% de la pobladón comprende jun
es muy escasa. Hemos visto que a través tamente eón los capitalistas a los funciona.~ 
de varios años esa suma escasa no ha au- rios de diversas categorías y a los emplea
mentado, ha permamicido prácticamente dos y obreros calificados. Este sector per
estancada. Pero resulta que esa escasa cibe el 50% de la renta nacional y el in
cantidad ni siquiera es igual para todos. greso promedio diario es de s¡; 35 per cá
Es bien sabido que existen campesinos pita. 
que no ganan ni siquiera un sol diario, Este cuadro -que ilustramos también 
como remuneración por su trabajo, míen- con un gráfico--, está más cerca de la ver
tras hay capitalistas que tienen ingresos dad que el engañoso promedio general, 0 
equivalentes a 1.os 20 mil soles diarios Y "renta per capita promedio". Se puede en 
hay también un importante aunque no él apreciar las d~repan,cias entre los 
muy numeroso sector de la población ur- sectores más importantes pero aún no se 
bana que alcanza remuneraciones que va- pueden apreciar las mayores diferencias 
rían entre 100 y 300 soles diarios. que todos sabemos que existen y que en 

-El '70% de la población, constituída- el Perú son más notables que 'l'!n la ¡Jene
fundamentalmente por cain,pesin-OS y ar- ralidad de l.os países subdesarrollados de 
tesanos, obtiene el 19% de la renta total. América. 

EL PASTEL ES, PUES, PEQUEÑO 
Y ESTA MAL DISTRIBUIDO 

Estos son los dos síntomas más impor
tantes del estado de subdesarrollo econó
mico: la renta nacional es una de las más 
bajas del continente si tomamos en cuen
ta !a población; pero además esa renta 
está injustamente distribuída y favorece 
en verdad a minorías privilegiadas que 
ejercen el control del país y que por lo-. 
grar su propio e inmediato beneficio ha 
impedido el verdadero progreso nacional. 
Debido a esta pobreza de la gen.er.alidad, 
ni )¡a alimentación, ni el vestido, ni la sa
lud, ni la educación, ni el alojamiento pue
den ser atendidos como corresponde a un 
país civilizado. 

El social progresismo desde los primeros 
momentos de su vida como partido polí
tico p1.anteó estos problemas y reclamó la 
urgencia de su solución en innumerables 
oportunidades. Ahí están los primeros nú
meros de "LIBERTAD" para atestiguarlo. 
Y desde esos primeros mom.entos habla
mos de las injustas estructuras socioeco
nómicas que aprisionan al país, de la ne
cesidad de superarlas y sustituír-1.as revo-

lucionariamente para encaminar los es
fuerzos nacionales en provecho de todos 
los peruanos mediante la planificación de
mocrática de la economía. En ese enton
ces la derecha y sus diversas sucursal.es 
hizo escarnio de nuestras afirmaciones, se ' 
burlaba de los "socioeconómicos" y ridi
culizaba la "planificació'n". Hoy sin em
bargo, no sólo ha!). copiado expresiones y 
reformas exigidas por el socialprogresis
mo (.copiado &51.o en el nombre natural
mente puesto que en el fondo deforman la 
idea en sti. propio beneficio), sino que, por 
presión extranjera, han llegado a admi
tir, formalmente siempre, la necesidad de 
previsiones económicas y de determina
das reformas como la agraria. Esas presio
nes se ejeréieron nominalmente bajo la 
lJamada Alianza para el Progreso. Así 
pues, ante la evidencia de los males na
cionales -Y sólo por la presión norteame
ricana y por el miedo a perder sus privi
legios-- los sectores de ),a; derecha perua
na y las fuerzas del imperialismo nos ofre
cen hoy día, como mágica solución, la 
Alianza para el Progreso. 

LA ALIANZA PARA · EL PROGRESO 
NO TIENE PROPOSITOS SINCEROS 

En .su oportunidad ''.LIBERTAD" y l,os 
social progresistas hemos enjuiciado la 
Alianza para el Progreso", con toda obje• · 
tividad, sin ningún prejuicio frente a los 
propugnad.ores de tal id,ea, sin ningún 
prejuicio tampoco respecto a la ayuda 
norteamericana que creemos que el Pe
rú debe recibir, en la misma forma que 

debería recibir )a de cualquier país de
san-ollado llámese él Francia Alemania 
Checoeslovaquia o Rusia. ' ' 

Dijimos entonces que era un .paso ade
lante --aunqUe forzado por la presión de 
!a revolución cubana- el haber acepta
do la necesidad de la planificación y tam
bién el haber reconocido la necesidad de 

NO ES CIERTO QUE EL PERU CRECE 
El PE R U en el• rank1Il8• 

1939 1954 
1 

1960 
1 

Argentina Venezuela Venezuela 

Chile Argentina Chil.e 

Cuba Panaú Costa Ri.oa 

Venenela Cuba Argentina 

Colombia Urucuq Cuba 

Costa Rioa Colomb:1.a Panaú 

7º PERU Chile K6jico 

Panaaá K6j:(ioo Colombia 

Májico Braail R.Dominioana 

Urucuq R.Dominioana _Braail .. 

R.Dominicana Guatemala Ecuador 

Nicaragua El Salvador lD. Salvaclor 

BaiU Honduraa Honduras 

Guatemala liicaragua liicaragua 

Bolivia Costa Ri.oa Urucuq 

Honduru l.6v PDU Guateaal.a 

El Salvaclor Bolivia 17V PBRU 

- Bra■il Eouador ParagwQ" 
. 

Eouador Paraguq Haití 

Paraguq Hai·U Bolivia . 
En 1939 el Perú ocupaba el 79 lugar en el "ranking" latinoamericano 

de la "renta per capita". Sólo Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Costa 
Rica y Colombia estaban en mejores condiciones. En 1954 el Perú pasó 
al puesto 159 y en los años siguientes prosiguió este "crecimiento" has
ta ubicarse en 1960 en el puesto 189. Es decir que p,or debajo de él sólo 
están Paraguay, Haití y Bolivia. ¡Y nos dicen que el Perú progresa! Y 
nos repiten por radios, periódicos y televisión que la economía peruana 
está en condiciones cada vez mejores, y que "el Perú crece"! La verdad 
es pues muy diferente como lo muestra este cuadro elaborado con da
tos oficiales: El Perú en 21 años se ha colocado a la cola de los países 
latinoamericanos. Es el regalo que nos ha hecho la -oligarquía que jus
taJ111ente en estos años ha gobernado con Pr-ado, Odria y Prado nueva
mente; y que hoy pretende proseguir turnando a sus representantes o 
disfrazándose con partidos populares. 

Nota. Los economistas llaman "renta nacional" a la suma total de los 
sueldos, salarios, utilidades e intereses percibidos durante un año. La 
"renta per capita". ~s la que tocaría a cada persona suponiendo que se 
divida este total de manera que le toque lo mismo a cada uno. Esta 
"renta per capita" es sólo un promedio indicativo, pues en la realidad, 
como ya lo hemos dicho, el ingreso por persona es muy desigual: son po
cos, muy pocos 1,o que reciben mucho y muchos son los que reciben poc<;>. 

Para hacer estos cuadros se han tomado los datos de la renta como 
sigue: para 1939 de "Departamento de Estado de EE. UU. Punto 49" publi
cación 3079 de enero d~ 1950; para 1953 de "Statistical Yearbook" de 1956 
de las Naciones Unidas; para 1960 de la revista "Américas" de la O.E.A.; 
y para las demás, de la publicación del Banco Central de Reserva del 
Perú sobre '1Renta Nacional del Perú", editado en 1961. 

//¡!JUSTA 0/STl!BUCION lJE LA RJ;"NTA 
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NO ES CIERTO QU'E EL PERU CRECE 
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En los últimos días se ha desencadenado una campaña publicitaria 
-que no sabemos quien paga a..unque lo sospechamos-, destinada a ha
cer creer que la situación del Perú es inmejorable, que yrogresa a un 
ritmo acelerad,o. Sin embargo, las cüras proporcionadas por el Banco 
de Reserva demuestran en forma palmaria, para quien sabe interpretar
las, que desde hace diez años la renta promedio por persopa no ha va
riado. Para medir este fenómeno hay que recurrir a lo que se llama el 
sol constante. Es evidente que lo que se podía adquirir con un sol de 1939 
no se puede adquirir hoy ni con diez soles. Es lo que corrientemente se 
llama la desvalorización del sol. Por ejemplo un sol de 1950 equivale a S/. 
2.50 de 1961. Así pues, aunque eada uno de nosotros cobra hoy más soles por 
su trabajo, en la realidad no quiere decir que efectivamente gane más. · 
El gráfico que acompañamos demuestra que desde 195-0 hasta la fecha 
el ingreso diario para el promedio de los peruanos ha variado de un equi
vaiente en soles actuales de S/. 9:5-0 a S/ . 10.50. Este irrisorio crecimien
to ni siquiera es constante sino que en realidad corresponde a oscilacio
nes alrededor de fos S/. 10.00 diarios. Es muy importante recordar una 
vez más que estas cifras de ingreso promedio por persona ocultan un 
problema mucho más grave: el de la distribución. Así mientras exis
ten pequeñísimos grupos que perciben rentas que equivalen a más de 
200,000 soles diarios, y otros sectores cuyo ingreso diario es mayor de 5-00 
y mil soles, rmuchos campesinos de nuestra puna no reciben ni un sol 
diario. El promedio de ingreso real está pues estancado pero las dife
rencias se hacen cada vez más grandes. Y es lo único que crece en el Perú. 

cos como privados. 
La contribución del capital privndo del exterior, aun

que sustancial, no ha sido suficiente para llenar los nive
les de invt!rsiones necesarios para crear oportunida e 
trabajo a poblaciones que se n • amente. 
Además, esos capitales han do p · 1palmente dos 
áreas de acción : la exp ación . · ra, en especial pe
tróleo, y las man/1 as. Quedan otros campos que no 

economistas, que en general no- son atractiva~ para el 
capital privado. • 

n la Reunión de Ministros de Hacienda o Economía, 
en la IV 10 rdinaria del CIES de la OEA, reali
zada en Quitandinha, el a 1954, se plantea con gran 
énfasis la escasa cuantía de las sione! y su inconve
niente composición, así como las neces · des de capital 
extranjero. También por primera vez, en eo rencias de 

'a'íi Equivale a clncuenl d61ares 

• Cifro• de 1959 pora Cu , Repúbilc:a Oomlni• 
cana y uguay 

fu•nt• : S.led.d Arln Stotidkt, U.S. lntemotlonol 
Cooperotion Adm tration, 1961 
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una reforma agraria que no escamoteara 
el problema de la radical redistribución 
de !.a tierra y la desaparición del latifun
dio. Pero al mismo tiempo manifestamos 
nuestros graves reparos. Del problema vi
tal del aprovechamiento de la renta por 
ejemplo, apenas se detenía la Alianza en 
!a reforma tributaria, pero no tocaba pa
ra nada la reforma del crédito. Y el cré
dito que precisamente está monopolizado 
en Latinoamérica, tiene que ser sociali
zado, democratizado y administrado pla
nificadamente para colaborar realmente 
al desarro1Jo armonioso de los países· lati
noamericanos y muy en ,especial para cum
plir una reforma agraria auténtica y efi
caz. 

Fue por esa razón y por el hecho de que 
Estados Unidos se reservara el control de 
la planificac;ión latinoamericana, que du
damos desde un comienzo de 1a sinceri
dad de la Alianza para el Progreso. 

Nuestras dudas se confirmaron luego 
por las sumas relativamente bajas que se 
señalaron en Punta del Este para la ayu
da tota), de Latinoamérica; nuestras dudas 
se confirmaron por los eufemismos que 

se usaren, evitando llamar a las cosas por 
su nombre, y por los temores que mam 
festaron en esa reunión los más califica
dos representantes de la oligarquía 1ati
noamericanas con respecto a la reforma 
agraria y a la transformación real de las 
estructuras; nuestras dudas se confirma
ron por la forma cómo fueron denegadas 
las intenciones de aproximación sincera 
formuladas por Cuba a través de su minis
tro Guevara, y por ),a forma cómo fue re
cibido su inteligente análisis de los pro
gramas norteamericanos, y que "LIBER
TAD" publicó en eS"ta J?á~ina centro•"~· . 

Tales dudas se convirtieron l~· , -ª
evidencias cuanQ.IUtn la 1:_;,'Qlitl1' ª ~ '~~a
te", el propio ~uo-Secre'i:auv d'e Estado, 
Chester Bow!.es, declaro que grupos mo
nopolistas importantes de los Estados Uni
dos 11amaría "comunista" a toda forma 
agraria que intentara expropiar bienes de 
propiedad de norteamericanos y que tarde 
o temprano las presiones que éstos ejercie
rían sobre el Senado y la Secretaría de 
Estado serían de tal naturaleza que e!. 
Gobierno se vería obli,gado a re-editar sus 
errores del pasado en agravio de los paí
ses ratinoamericanos. 

LAS METAS DE LA ALIANZA PARA EL 
PROGRESO SON RIDICULAS Y FALACES 

La crítica principal del Social Progre
sismo a ),a Alianza para el Progreso se ·ba
sa en los siguientes puntos: 

-No hay absolutamente garantías de 
que la suma ofrecida por los Estados Uni
dos para ayudar a Latinoamérica se ha
brá de cubrir. En primer lugar, Estados 
Unidos ha ofrecido prestar por sí y por 
otros países cuya autorización no tenia. 
Además los ofrecimientos por cuenta pro
pia tampoco están garantizados, puesto 
que ellos tienen q11e ser autorizados anual
mente por el Congreso de los Estados Uni
dos. 

-Pero el ofrecimiento de la Alianza no 
sola.mente considera el aporte de los go
biernos norteamericanos y europeos, sino 
además toma en cuenta los que supone 
habrán de hacer los bancos y eni,presas ca
pitalistas privadas de Europa y EE. UU
Sobre ellas no existe práctica.mente nin
guna garantía porque como es sabido, las 
inversiones y préstamos privados se ri
gen por el principio de lucro el cual siem
pre exige condiciones que los países con 
urgencia de desarrollo no pueden aceptar. 

-El ritmo de desarrollo que se propone 
es insuficiente para el caso peruano. La 
Alianza propone una tasa de crecimiento 
de la renta per capita de sólo, ·2,5% al año. 
Esto quiere decir que por cada 100- soles 
que ganamos hoy el próximo año gana
remos 102,5 y así sucesivamente. . . A esa 
velocidad de aumento, dentro de 20 años, 
esos s¡. 10.50 diarios que gana el peruano 
promedio se habrán elevado apenas a ·s¡. 
17 .20. Dicho de otro modo ese ritmo de pro
greso harán necesario 21 años para __ que 

logremos alca.mar la actual situación de 
Colombia y 85 afios para aicanzar ia ac
tual de Venezuela. Por supuesto que ni ha
blar de alcanzar el "standard" de los EE. 
uu. 

-Demagógicamente la Alianza para el 
Progreso pone dem.asiado énfasis en inver
siones no reproductivas aunque necesa
rias, como vivienda, saneamiento, etc. ol
vidando que este tipo de inversiones debe 
sustentarse en un aparato productivo efi
caz. Es necesario crear ante todo fuentes 
de trabajo seguras y que proporcionen 
renta para que así este tipo de servicios 
puedan ser mantenidos y perfeccionados. 
De lo contrario el problema reaparecerá 
nuevamente a corto plazo. 

~Hipócritamente en el documento de 
Punta del Este, EE. UU. ofreció ayuda pa
ra estabilizar los precios de las materias 
primas latinoamericanas de exportación. 
Este problema es fundamental para nues
tros países, pues de los precios de esas ma
terias depende una fuerte proporción de 
las economías respectivas. A través de los 
precios es que el imperialismo capitalista 
explota a los países sub-desarrollados obli
gándoles a vender barato sus productos 
de exportación y a pagar altos :precios por 
las manufacturas q11e deben importar. Co
"D.o prueba de la hipocresía norteameri
cana al hacer el ofrecimiento de Punta 
del Este, recordamos que a los pocos días 
de la conferencia, el gobierno de los EE. 
UU. adoptó medidas perjudiciales contra 
varios productos básicos de exportación 
peruanos, como el plomo, el zinc, el algo
dón, etc. 

EL PERU NECESITA 
CUADRUPLICAR SU· RENTA EN 20 AÑOS 

Y DISTRIBUIRLA CON JUSTICIA 
Durante los 10 últimos años el incre

mento anual de la renta per capita de los 
peruanos ha sido de 1 %. Si esta ridícula 
tasa de incremento continuara tendríamos 

· que esperar 70 años para dup1.i.car esta 
renta (es decir para que el peruano pro
medio gane s¡. 20 diarios), y si aceptára
mos· los términos de la Alianza para el 
Progreso tendríamos que esperar 28 años. 
Es evidente pues que debemos forzar nues
tro desarrollo a un ritmo muy superior 

· al que propone la A1.i.anza para el Progre
so, el cual pa:r;ece haber sido aceptado por 
todos los candidatos de la derecha perua
na incluyendo naturalmente a Belaunde 
y Cornejo. E1. Movimiento Social Progre
sista y su Candidato Alberto Ruiz, consi
dera en cambio que la renta promedio per 
capita de los peruanos debe por lo menos 
cuadruplicarse en 20 años, haciendo desa
parecer al mismo tiempo las graves dife
rencias de distribución aue hemos seña
lado. Estos objetivos exigén una tasa anual 

de crecimiento de la renta de por lo me
no¡¡ 11 % en lugar de 2 y medio% que se 
propone en la Alianza para el Progreso. 
Este 11 % no es una cifra inalcanzable. Se 
puede citar el ejemplo de varios países 
que la han superado, como Cuba Revo1.u
cionaria, Israel, Yugoeslavia, etc. Pero es 
imprescindible para lograrlo hacer refor
mas sustanciales solo posibles con un go
bierno que represente )os auténticos inte
reses del pueblo. Sólo tal gobierno podrá 
realizar las . cinco reformas revoluciona
rias que constituyen las banderas socia1, 

progresistas (Reforma Agraria, Reforma 
del Crédito, Reforma del Estado, Reforma 
de la Empresa, Reforma de la Educación), 
y podrá paralelamente ejecutar un pro
grama de gobierno que eleve e\ standard 
de vida de las mayorías nacionales a nive
les más humanos. En los próximos núme
ros de "LIBERTAD" en ~ta página cen
tral, ofreceremos las bases de ese progra
ma. 
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Pág. 8 LIBERTAD 

¿Por Qué el Perú padece ... 
. (Viene de la pág. 7) 

NO ES CIERTO QU1E EL PERU CRECE 
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El estancamiento durante los últimos años se puede medir también, 
como lo hace el Banco Central de Reserva, reduciendo los soles que co
rresponden a cada peruano en promedio, o sea la renta per capita, a dó
lares teniend,o en cuenta el cambio vigente en cada año correspondien
te. Según esto vemos que de 1939 a 1949 la renta per capita oscila alre
dedor de los 70 dólar,es. Que de 1949 a 1951 (guerra de Corea) sube has
ta 110 dólares manteniéndose desde esa fecha hasta ahora con algunas 
oseilD.eion~ a ese nivel. Es lo que se muestra en eÍ gráfico de arriba. 

Pero si aplicamos a la medida en dólares la misma corrección que he
m,os aplicaoo a la renta en soles, veremos que esta figura se agrava más 

. aún. O sea si usamos un dólar constante que corrija la desvaloruación 
· del dólar, veremos que desde el 39 hasta el 50 . no ha habido alteración 
sustancial en la renta por capital. Se ha mantenido ésta alrededor de 
los 100 dólares mostrando su mayor valor durante la guerra de Corea 
a causa d.el aumento de la exportación por las necesidades bélicas de 
EE. UU. -.aumento del ingreso nadonal que se utilizó paria despilfa
rros en lugar de aprovecharse para una verdadera capitalizacio,n. En los 
últimos añ.os la tendencia a la baja es alarmante. Y nos dicen que "el 
Perú crece". Sí, cr~ce . . . hada abajo. 

/ 

/ 
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seis millones de coameroa -y pequenoe agricultores. 
tienen,cada .unq,un-ingreeo promedio de 75 soles me~ 
suales.500 accionistas de las grandes n~gociacionee 
agropecuarias reciben,cada uno,en promedio,200 mil 
solea mensuales (d~clarados).Es decir que uno sol.o 
de estos· grandes eeftoree gana lo mismo que 21§...66 de 
esos colll.Ul8ros .y pequeftoe agricultores;cyER Al'Cl'.lCUI.0 
DE LA P~INA CENTRAL) . 

:.~~EAl,t .lfNA 'LITERATUR.A.L TAREA DE LOS ESCRITO· 
i SOCIALISTA, ., ESA ES LA · · · - .RES :_ · · · 
, Halle.-El ministro de Cultura de la 
República Democrática Alemana, Hans 
Bentzien, planteó en una Conferencia 
de escri tores que se celebró en Halle, la 
tarea de crear, en un lapso de tiempo 
históricamente corto, la literatura so
cialista nacional, En dicha Conferencia 
participaron 180 jóvenes escritores, his
toriadores de la literatura y cuadros de 
la vida cultural, así como invitados de 
la Unión Soviética y Checoeslovaquia. 
En su discurso de clausura, el jefe de 
la Comisión Cultural cerca del Buró 
Político del Comité Central del Parti
do _Socialista Unificado de Alemania, 

· Prof. Alfred Kurella, constató que en 
estos últimos años en la R.D.A. nacjó 

_una " literatura viva " de la que pode-

mos enorgullecernos, aunque es preci-
so señalar las insuficiencias que toda
vía existen. Hay que tener asP,iraciones 
más elevadas. Kurella enunció como ta
rea principal la de aumentar la impor
tancia y eficacia nacionales de la lite- . 
ratura de la R.D.A. 

1 Tal como constata dicha Conferencia, 
en la R.D.A. han aparecido desde 1959, 
más de 100 libros de lectura amena, 53 
de los cuales han sido escritos por au
tcres de la joven generación que, en su 
mayoría, empezaron sus actividades li
terarias en los últimos 5 años. 70 nove
las, relatos y obras teatrales, que ·se pu
blicaron .en dicho lapso . de tiempo, re
flejan la vida en la República Demo
crática Alemana. 
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AP. acaba de rea1jzar un acto política
mente asqueroso, que abre una ventana 
a sus interiores, por la que asoman su ca
rácter negativo, su mezquindad, su jiba 
fascistoide. Al acusar al socialprogresis
mo de haberle robado planillones con .fir
mas -especie que el Jurado E1.ectoral de
sestimó al primer examen-, en un infor
tunado intento de anular la inscripcion de 
nuestro Partido, AP ha incurrido en un 
verdadero "acto fallido" de carácter po
lítico que delata un cavernarismo que no 

'sospechábamos. No exhibirlo como ta\ in 
puribus, ante sus engañados afiliados, se
ría un acto de irresponsabilidad que ja
más nos perdonaríamos. 

AP carece de una doctrina política se
ria y coherente. Lo que se pretende pre
sentar como tal no es más que la impro
visación de un técnico que, como Fernan
do Belaúnde, no tiene formación en el 
campo socio-económico y que infructuo
samente se ha tr,atado de remendar a pos
teriori, creando lo que aberradamente se 
denomina "el. Perú como doctrina". 

POSEIDOS DE UN SUE~O IMPERIAL 

El embeleco del Arquitecto por el In
cario es una de las notas más caracterís
ticas de la posición ideológica del funda
dor y jefe de AP. Demostraremos que, en 
este punto, Belaúnlie y Haya se parecen 
cómo dos . .. per1,as, ambas falsificadas. 

Es de todos conocido el lirismo pro-in
cásico en · que cae el Arquitecto cada vez 
que se detiene en algún punto de sus pin
torescos recorridos por las provincias. La 
menor ocasión le sirve de resbaladero pa
ra cantar loas al Tawantinsuyo, en cuyo 
testímonío arqueo1,ógico parece inspirarse 
la doctrina de la "acción popular". ¿En 
qué se diferencia en esto de Haya de la 
Torre? Recordem.os que el voluminoso 
Jefe Máximo también estuvo poseído por 

·el sueño imperial: se hacía P.amar Pacha
cútec y firmaba sus artículos de la clan
destinidad en "Incahuasi". Recientemente, 
du¡,ante su infortunada visita al Cuzco, 
Haya reiteró una vez más que el aprismo 
se inspiraba en el ejempl,o del Incanato, 
que, según él, fue "un Estado justo, que 
no tenía ricos ni pobres" ("La Tribuna", 
10JIVJ62, p. 2) . 

Pues bien: la visión que tienen tanto 
Belaúnde como Haya del Tawantinsuyo 
es puramente lírica, oscurantista y por 
completo reñida con la ciencia actual. Si· 
guen apoyándose en ),a torpe imagen de 
un Imperio sin imperialismo ni lucha de 
clases, paradigma de justicia social. Pa
reciera que después de leer el libro de 
moda, Louis Baudin, hubieran cerrado 
definitivamente su información sobre eÍ 
tema, quedando atrapados en la ambigüe
dad y 1.os crasos errores del reaccionario 
e.conomista francés. 

Puntualicemos brevemente que la vi
sión del Incario a partir de los treintas 
ha experimentado entre nosotros tres .fa
ses. Primeramente, Mariátegui y su gru
po difundieron, inspirados en un neo-in
digenismo, la tesis apologética de un Es
tado incaico socialista por supervivencias 
d~l comuni~mo primitivo; luego, 1,a polé
mica mundial en torno a la planificación 
~conómica dio asidero a los enemigos de 
esta para presentar al Incario precisa
mente como un ejemplo de los males que 
acarrea el socialismo (tesis de Baudin). 
Ambas posiciones son sencillamente ideo
lógicas, precjentíficas, y sólo empiezan a 
ser liqutaaaas cuando a partir qe Trim
born y otros investigadores; se ap1jcan al 
estudio del Incario los modernos métodos 
etnológicos, arqueol{¡gicos e históricos. 

QUE DICE LA CIENCIA 

La ciencia es la única fuente de infor
mación válida acerca de nuestro pasado, 
Y que lo que ella digia no puede dal." l.ugar 
a un abanderamiento ideológico. Es nece
sario examinar, pues, lo que nos dicen los 
resultados de la ciencia hasta el momen
to. 

Enseña, en primer ).ugar, que la primi
tiva sociedad peruana (preincaica e incai
ca) estuvo regida por las mismas leyes 
que presiden la evolución de todas las so: 

ciedades humanas. El clan, la tribu y la 
fratría; e1• totemismo y la magia, tuvie
ron aquí vigencia tan característica como 
en Asia, Africa o Europa. Es decir, las cul
turas costeñas y serranas fueron típicas 
culturas primitivas, que al momento de 
ser conquistadas atravesaban por un de
terminado estadq de desarrollo y que co
mo en todas partes evolucionaron desde 
una estructura rudimentaria a formas so
dales cada vez más perfeccionadas. 

La formación del Imperio incaico co
menzó cuando un poderoso e 1.an, de raza 
quechua, asentó su dominio en el Cuzco 
y luego lo extendio gradualmente, a san
gre y fuego las más de las veces, a los 
pueblos no quechuas. i,a conquista abar
có lo que hoy es e), Perú, y buena parte 
de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y 
Argentina. P.ero desde que qued·5 conso
lidada, la historia del Tawantinsuyo no es 
otra cosa que la historia de J¡a1; innumera
b1,es rebeliones y luchas de los- p1.,1eblos 
dominado~ por su libertad (mochiqas , 
chancas, collas, cañaris, etc.), -lüchas que 
fueron aplastadas con la crueldad carac- . 
terísticas de los primitivos. La extensión 
del Imperio crea posteriormente dos cas.
tas riva1.es con sus capitales en Cuzco 
y Quito, que a la llegada de los españoles 
se encontraban en franca tensión pre-bé
lica. Quiere decir, pues, que el Imperio 
incaico fue efectivamente un imperio, un 
Estado basado en el monopolio de 1,a ri .. 
queza, la fuerza y la cultura por una cas
ta, y por tanto comparable al egipcio o a 
cualquiera de los primitivos imperios his
tóricos. 

Esta estructura socia\ de castas, que 
permitió la explotación sistemática de los 
pueblos- del imperio, es lo que mejor ex· 
plica la pasividad de nuestros indígenas 
frente a 1.a conquista española, e incluso 
la colaboración que éstos recibieron en 
muchos lugares contra los incas. Existen 
múltiples testimonios de que a menudo 
las huestes de Pizarro fueron recibidas co
mo libertadoras. Se ha dicho aue esas 
pruebas carecen de va 1,or porqué fueron 
f~agu~da~, por Toledo y otros. para justi
ficar Jundicamente la conquista españo
la, pero entonces entramos al campo de 
la polémica entre hispanistas y "peruanis
tas", fuertemente matizada de motivos 
sentimentales y por tanto fuera de interés 
científico serio. 

Otra cosa que se olvida es que la cul
tura incaica. al igual que 1a romana. fue 
una cultura de síntesis donde el t'.mico 
aporte original de la casta beneficiaria 
fue su genio político-administrativo. En 
los demás campos, los incas fueron infe
riores a 1.os pueblos que heredaron· así 
nazcas, mochicas y chimúes los supera'. 
ban netamente en arte, religión y cultu
ra espiritual. 

SE OLVIDAN DEL "AYLLU". 

No se puede negar que la administra
ción incaica poseyó un elevado sentido de 
asistencia social a los súbditos, de ma
nera que cada quien tenía trabajo y sus
te1;to seguro; pero este aspecto, que no es 
mas que el trasunto de una exp1.otación 
racionalizada, gracias a la cual cada hom
bre del pueblo sólo recibía el mínimo in
dispensable para subsistir, ha sido defor
mado y ma1. interpretado bajo la influen
cia de la tesis del "socialismo incaico", 
que como vimos hoy es alentada precisa
mente por los enemigos del socialismo pa 
ra "demostrar'', como lo hace Baudin, su 
inherente rigidez y crueldad. Se ha pa
sado por a1,to lo principal: el carácter im
·P.~rialif/.ia, de sojuzga.miento y ex,pllota
c10n de las mayorías, del imperio incaico. 

Es sintomático, por otra parte, que Ha
ya y Belaúnde se detengan en los bordes 
de su tesis de justicia social incaica; y 
que al mismo tiempo, en nuevo acto faJTj
do, no digan una sola palabra sobre lo 
único positivo y aprovechable que super
vive del pasado: la comunidad indígena. 
Debe considerarse ésta, en efecto, como 
una forma pre-incaica que sobrevivi ·5 
el Imperio. Pero a 1.a vez debe tenerse 
presente que, bajo la dominad5n quechua, 
el ayllu sufrió una transformación nega
tiva: de grupo autJónomo y cooperativo 
que fue en' sus orígenes, quedó convertido 
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en un organismo tributario del Estado in
caico. Del mismo modo, no tenemos por 
·qué disimular que el ay)lu actual ha su
frido la presión deformadora . de nuestra 
estructura feudal y capitalista. 

Finalmente, cabe preguntarse por qué 
tanto Haya como Belaúnde buscan en er 
pasado la so1.uc15n de los problemas do· 
nuestro presente, cuando lo lógico es que 
ella debe producirse con nuestros actua- · 
les r ecursos. Si hubieran sabido algo de 
psicoanálisis social, se hubieran cuidado 
de esa posición. Porque, sin saberlo, . s1 
están poniendo en evidencia como con 

~~ervadores de } ª más r~ncia especie. 

·. PASATISMO CONSERVADOR. 

El análisis sociológico de las ideologías 
ha revelado que, mientras la actitud re
volucionaria espontánea se caracteriza 
por su mentalidad utópica, futurista, 
prospectiva, la actitud conservadora se 
singulariza por su mentalidad · edénica, 
tradicionista, retrospectiva. Para los re
volucionarios, el pasado es doloroso. la 
historia una 1.ucha por la libert~d, la jus
ticia algo que se conquistará en el futu
ro; para !,os conservadores, el presente es 
angustioso y el futuro apocalíptico, sólo 
en el pasado está la salvación . El, revolu
cionario espera en el futuro, porque no tie
ne nada que perder; el reaccionario sus
pira por el pasado, porque desearía recu· 
perarlo todo: he ahí el subconsciente po
lítico de1, lirismo tawantinsuyano de Haya 
y Belaúnde, el primero, proveniente de 
una familia latifundista venida a menos; 
el segundo, formado en una tradición fa
miliar fuertemente religiosa y conserva
dora. 

Los socialprogi:esistas estamos libres de 
esa J?Ola~idad ideolo5gica; consideramos que 
la historia es un contmuun que hilvana el 
·futuro con el pasado a través del presen-
te, donde éste consiste en un acto de li
bertad por e1, cual saltamos hacia el fu
turo, creándolo, por encima de cualquier 
determinismo .. 

Creemos que la act~al postración de la 
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raza indígeña es productcf, tanto del In
cario como del Virreynato, porque uno y 
otro la mantuvieron en feroz sojuzga

,miento; pero también sostenemos que el 
ay1Ju es el germen en que se e~ ;ierra la 
recuperación y liberad5n de ese pueblo 
A;!irmamos que la vía para esa regenera~ 
cion es la Reforma Agraria .asentada en 
el cooperativismo comunal, que devolverá 
a las comunidades no sólo sus tierras si
no también su autonomía 'Y ),a purez~ de 
sus fines. 

En resumen. Tanto Haya como Belaún
de se revelan conservadores, aunque in
genuamente pretendan estar revindican
do un tipo de "socialismo" vernáculo. Tan
to el uno como el otro, pretensos conduc~ 
tores de la sociedad, demuestran una cra
sa ignorancia de nuestro. pasado social. 
Ambos ~cuden a la verborrea incaísta p;:i1 
ra cubrir su orfandad doctrinaria. S~a
tamente. cada cua1, sueña con sep,ejo d_el 
chacútec" del nue-:6 'r-uperfo.--'i,...t'lfflno. 

EN SUMA, FASCISMO. 

Que sepamos, Haya y ·· Belaúnde sólo 
han te;11ido dos precursores en nuestra épo
ca: Hitler y Mussolini. El Duce soñaba 
con colocar a Europa bajo la sombra del 
águi1.a romana, a la vez que encontraba 
en el Imperio el modelo perfecto de un 
Estado sin ricos ni pobres. El Führer so
ñaba con la dorada edad en que las 1egio
nes arias, en íntimo contacto con la na
turaleza,. se conservaban en estado de pu
reza racia \ Los cuatro, vueltos hacia el 
pasado; los cuatro, ex-socialistas· los cua
tro, "nacionalistas"; los cuatro ' ganados 
por la vanidad personal y ei pathos de ta 
g1.oria; los cuatro, en completo olvido de 
que gobernar tiene que ver con las nece
sidades reales de los hombres. Cuando 
"La Tribuna" caricaturiza a Belaúnde co
~? u~ }fapoleón criollo, comete, pues, una 
mJusticia a la vez que evidencia la pre
tensión de 1.a exclusividad imperial para 
el Jefe Máximo; para ser más justa de
bería presentarlos juntos, a Haya c~o el 
verdadero y a Belaúnde como el falso Pa
chacútec. 

SOCIAL PROGRESISMO Triunfa en 
Requena,. Lagunas, Pucallpa y Nauta 

El Movimiento Social Progresista, en lo 
que puede denominarse "Marcha de Lo
reto por la Patria Libre", ha realizado 
triunfales manifestaciones en Requena, 
Lagunas, Pucall¡pa y Nauta. 

En Requena considerado baluarte Odri
ísta, los ce. Alberto Vásquez Ríos y José 
Santos Ríos lograron reunir una de las 
más grandes concentraciones populares, 
en la que el púbi.ico a pesar de la lluvia 
y por más de dos horas, escuchó emocio
nado el mensaje revolucionario del pro
gresismo. Al finalizar la manifestación la 
mu1.titud alzó .en hombros a ambos ora
dores, recorriendo así más de cinco cua
dras hasta la Plaza de Armas de la ciudad 
a los gritos de: ¡Ruiz revolución! ¡Reque
na socialista! ¡Patria Libre! ¡Venceremos! 
Aquella misma n~he fue instalado e!, Co
mité Social Progresista y se hicieron nu
merosas inscripciones, siendo el comenta
rio general que después de la gran mani
festación, Requena no era ni belaundista 
ni odriísta sino Social Progresista. 

BUSCAR MERCADOS. 
En Lagunas, e), c. Alberto Vásquez, na

tural de ese pueblo loretano en una ma
nifestación a la que concurrió casi toda 
la población, explio5, en el lenguaje c!.a
ro que es peculiar del Social Progresismo, 
las cinco Reformas que postu1.a el Partido 
para hacer la Revolución Peruana. Ha
blando de los problemas de la región se 
refirió a la conveniencia de buscar nuevos 
mercados además del norteamericano y 
sus a1.iados para el barbasco, el jebe, el 
yute y la leche caspi; señaló la necesidad 
de crear una Corporac15n Regional de De
sarrollo del Oriente organismo que debe
ría servir exclusivamente para irñpu1sar 
el desarrollo agrario, ganadero .e indus
trial de Loreto. Al finalizar su discurso de 
más de dos horas, pidió al pueblo apoyo 
para ).a candidatura revolucionaria de 
Ruiz Eldredge para hacer la Patria Libre. 
Al día siguiente se instaló el respectivo 
Comité; se rea1jzaron conversaciones en 
locales cerrados, donde el c. Vásquez a 

·requerimiento de numerosos ciudadanos 
vo1,vió a explicar las Cinco Reformas: 
Agraria, del Crédito, de la Empresa, del 
Estado y de la Educación. 

En Pucallpa, uno de los más importan
tes centros madereros del Oriente y de)1 
Perú, los ce. Mariano Padilla, Carlos Cór
dova y José Santos Ríos, ante más de 4 
mil personas, expusieron la doctrina y las 
bases progr8.!!}áticas del Socia1, Progresis
mo. Fue tanto el impacto que produjo el 
mensaje revolucionario, socialista, huma
nista y peruano del Movimiento Social 
Progresista en el pueblo, que a!, día si
guiente se disolvieron los Comités del 
Frente Unico de Loreto, y el de Acción 
Poptilar, pasándose el responsable del, 

PDC a las filas del Social Progresista. Esa 
misma noche se inscribieron más de 250 
nuevo camaradas, y en los cuatro días si
guientes se consiguieron más de 4,800 fir
mas para la c~ndidatura presidencial, pro
gresista y para las listas parlamentarias 
de Loreto. Los Pucallpinos concurrieron 
espontáneamente a dar su firma en el 
local de1, Partido. 

LA ESTRUCTURA Y EL ATRASO 
En el acto de instalación del Comité 

nuevamente usaron de la palabra los ce. 
Santos y Córdova, haciendo hincapié es
pecialmente en ),as Reformas de la Empre
sa y del Estado, por considerar que su 
deficiente estru.ctllf'a era qausa princi
pal del atraso de Pucallpa. 

En Nauta, los ce. Alberto Vásquez, Ma
riano Padma, Carlos Córdova y Osear Ma
cedo López, realizaron otra importante 
manifes~ción. Al finalizar la numerosa y 
entusiasta fiesta cívica, los oradores fUe
rori felicitados por la forma valiente co
mo habían denunciado ),a explotación oli
gárquica, de los banqueros, exportadores 
e imperialistas, y por el mensaje total
mente nuevo que habían llevado. Por 1,a 
noche fueron agasajados hasta en tres dis 
tintos lugares, siendo requeridos a am
pliar en 1.a conversación personal muchos 
de los postulados del Social Progresismo. 

COMITES SP EN LORETO. 

YURIMAGUAS: 
Secretario General: Walter Del Aguila 

Panduro. 
Secretario de Acción: Usmar Ruiz Ren

gifo. 
Secretario de Prensa: Car1,os Alvarado 

Rojas. 
Secretario de ,conomía: Widson Navarro 

Vela. 

REQUENA. 
Secretario General : Francisco Ramírez. 
Secretario de Acción: José Lozano. 
Secretario de Prensa : Carlos Vela. 

LAGUNAS: 
Secretario Geqeral : Augusto Inga. 
Secretario de Acción: Osear Panduro. 
Secretario de Prensa : Esteban Inga. 

PUCALLPA: 
Secretario General: Eduardo Padilla. 
Secretario de Acción: Adriano de Moura. 
Secretario de Organi.lia~ión: Armando 

Ruiz. 
. Secretario de Pren::;a: Severo Saavedra. 

Secretario de Economía: Pedro A. Pa
diJl.a. 

Secretario de Defensa: Nery Castro. 
Secretario de Actas: Luz Pasquel. 
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Abril 15 de 1938, en París; abril 16 de 
1930, en Lima. Mueren, respectiva17Jcente, 
César Vallejo y José Carlos Mariátegui. 
Dos talentos cimeros en la historia de la 
cultura_.J)eruana y para la caiusa de la 1'€!
volucióW peruana. Vallejo es el mi.is pu
ro acento Hrico, y el más humano, bro
tado de nuestra serranía norteña. José 
Carlos, el más profundo ensayista nacido 

· en Lima compenetrad.o entrañablsel, rai-
galmente, en el Perú profundo. 

Varón de cultura amplísima, confeso en 
determinada doctrina, la socialista marxis
ta, sin sectarismo, generosamentiei abierto 
al diálogo, vertió sus abrumadores cono
cimientos en estupendos en.sayos que hoy 
están contenidos en crecida, bibliografía, 
abarcando desde .el estudio sobre la rea
lidad social y politicG mundial hasta la in-

r ~ -mediata y nuestra, peruanísima. Valen lo 
'~ (il-éé.ii>~ismo, como tema de su meditación el ci-

La J ·r.r1.tógra,fo, un pintor, una novela, don
'"'° \f_Jr-~t. ori 't14,~mente sobre asuntos 
estéticos {¡ dk'Sde - 1:i'o-nde extrae sorpresi
vas conclusiones sociales politicas y eco
nómicas, siempre encuadradas en un mar
co de lógica rigurosa, sin el verbalismo 
tropical que caracteriza a muchos de sus 
coetáneos, a Haya de la Torre por ,ejem
plo. Apasionado de su verdad, cordial y 

· afirmativo, Mariátegui está emparentado 
con los grandes ensayistas hispanos del 
98, aunque sin las tremendas contradic
ciones de éstos, talsels como Unamuno o 
Noel u Ortega, a, quienes supera en fide
lidad doctrinaria. 

Entre la Escena Contemporánea y los 
7 Ensayos, su obra más trascendente, y 

LIBRE COMERCIO. 

por LEOPOLDO VIDAL 

sus otros libros póstumos, los editadosi por 
la piedad filial, tenemos algo así como una. 
enciclopedia sobre el saber de los años 20 
a.l 30, en rápida y madura reflexión, asom
brosa por su hondura lograda en tan bre
ve lapso y que permanece y continúa co
mo bocanadas de luz. Una actitud crítica, 
antiei la obra de Mariátegu.i, puede permi
tir corregirla en alguna.s de sus afirma
ciones pero nunca en sus negaciones, que 
por lo demás no son muchas, l~ negacio
nes, pues Mariátegui, al revés de Gonzá
lez Prada, es un petn:sador reiteradamente 
afirmativo. 

Los Heraldos Negros, poemario inicial 
de Vallejo, serra,no, tan cholo, tan perua
no ,;y tan universal, es un libro hermoso, 
henchido de lirismo amoroso ·y dolido. To- . 
davía el modernismo de Rubén Daría re
swerna en la estrofa y en el verso de Va
llejo, pero es ya ~n modernismo expiran
te y en todo caso tratado con mucha ori
ginalidad y con un acento mu.y personal, 
donde se repiten y reafirman la actitud 
fraterna hacia el hombre, la evocación al 
hogar distanoo, al padre, la madre y los 
hermanos de la infancia distante y no~
tálgica, las imágenes evangélicas aprendi
das· en la niñez pobre y desvalida. Y, so
bu todo, el paisaje, ese íntimo ambiente 
donde discurrieron los primeros años con 
la torre aldeana., los cerros altos del pue
blito serrano, su estupendo cielo azul, el 
verde fuerte de la, vegetación y el rojo 
vivo d,eJ los tejados y sus aires y sus llu
vias, aguaceros, y sus rayos y sus true-
nos. · 

AREQUIPA.-Lo que ocurre con el ce~ento ilustra bien_ los proceclim~entos 
seguidos por el ca pita 1.ísmo defensor de la libe':tad de co!?~rcio. _ En Areqwpa el 
precio del cemento es de 33 soles por ~_olsa, precio ~lle se f1Jo el ano p~o por_ un 
acuerdo entre la Junta de Reconstrucc10n· de Arequipa y los productores! pue.s bien, 

. hay comerciantes que copan las existencias J:OCales y luego van a ~as mismas obras 
en construcción a vender· el cemento acaparado por ellos al precio de 45 soles la 
bolsa. Es decir, que cobran 12 so1:es más por el ~impl~ hecho de tener ellos ~a ca
pacidad económica necesarias para agotar la existencia del producto. Lo peor del 
caso es que loo propietarios o contratistas de obras compran ese cemento a los 
especuladores porque obtienen de el1.os "facilidades de pago". Naturalmente, la_s, au
toridades no dicen ni mucho menos hacen nad_a, a pesar_ de que 18; ~specu!ac1:on Y 
el acaparamiento adquieren el agrayante de vivir Ar1;qwpa una crisis hab1tac1onal 
derivada de los ,sismos que ha sufndo. Esto, qu~ aqm ap,ar~e burdo com~ un de
!.íto que es, no se di!erencia, en el fondo, del s.istema de b1?re corn,petenc1a en el 
que la codicia dicta las normas de .conducta y el éxito deterrmna la bondad del P~ 
ced.imient9- Sólo que en ~l plano de !as altas finanzas todo aparecerá más sutil 
y complejo, ha,sta más limpio diríamos, como un robo a can.trol remoto. 

UNIVEBSlmU> Y <JONTOMETROS. 

ICA.-La funesta Caja de Depósitos y Consignaciones estlá. procediendo,, con.tr& 
todas las excepciones dilatorias propuestas por los afectados, a ln.stalar contómetros 
en las ofk:inas de los vitivinicultores iqueños. Ellos alegalll q~ se trata de ~ me
dida llegal y claman q11e el procedimiento, ensayado en epoca de Leguía, Uene 

· nsultados contraproducentes, Pero lo grave del. caso es que ~ contómetros 80ll 
, puestos solamente a los pequeños pr-Oduotores. Los grandes, como siempre, ~
\.necen intaetos. 

ICA.-Basta el razonamiento más simple para darse _cuen~ de que, e~ se 
crea una institución es porque se ha juzgado que su. eXJ.Stenc1a es neces~na ~ su 
mantenimiento posible. Resulta, pues, inconcebible que se. cree . una Umven~ 
y luego se impida toda medida conducente a su buen func1onam1ento y se qwera 
hundirla en la ruina económica~ Esto, más o menos, es lo que el Gobierno P~
de hacer con la Uníversida.dJ de lea, pues basta la. fecha, se hace el desentendido Y 
ni objeta ni prornul,ga la ley aprobada por ambas Cámaras en la que se, P!'tM!e ~ 
rentas a la mtnci.oqada Univ.e:rsidad. Mientras tanto, ese plantel está en falencaa. 
Los al~~ la rebdiclon de e~ exige que 1a ~n de cüedna • 
haga de acuer.do a ley que se taehe a qwenes DO han cump111.do como profesortS, 
que se elabore el Reglamento de la Universidad, qne la provisió.rC de materialea se 
haga poi' licitarlóa, etc., et.e. CJeman por ~o eso porque ~da ~ eso se hace en 
la flamante Universidad NacionaL Es decu-, la flaman~ U~vet'Sldad. Nacional ha 
nacido con todas las taras tradiciona~es qe- nuestra, ~m~l;lad ~SC10nat_ ~ 
que lo que se quisiera no es aliviar el prob~ma uruvel'Sltario, siPJO multiplicarlo 
por todo e ¡>ah. · . 

LAS VOCES PBISIONDAS. 

CHINCBA-Bace 16 meses Ramón Mario Ballón flle ~o. Huta bof' 
· su causa no ha sido vista. Ram~ Mario tiene 48 años y once hijos. Se ha dédaft.. 

do en huel&'& de hambre a ver si su causa se ve. Elite at un !Jotón die ~ ,,_ 
proportlolWnos a quien lo desee. gratts ~ botones como éste teuemas de IIObfa. 

CHIMBOT,E.-Mientras esta ciudad crece tan í~te~ble C?ffiº inc~enmte
mente, crecen también sus ~robJemas, entre eH~ _ la d~1mcuenc1a. La c8.!Cel, en 
carttbio, no; .sigue ~ pequena como antes. El hacmanuento de los deM:rudos aus 
inftahwnanas condiciones de vida, hacen de ella ¡µgo pavoroso. En Ch1mbo~ ~ 
gaa enormes sumas de dinero, ;pero es una ciu':1ad de aspecto lamentabl~. ~1 s1-
aul~ amplían la eárcel. Dónde se nevan el dinero que ganan los capttali8tas? 
Oíimbote es para ellos como el Perú para los yan;quis. 

HOY 
Y TODOS LO& 

MIERCOLES 

DE ·9 A 10 P. M. 

AUDICION SOCIAL 

PRDtiRESISTA 
---o--

RADIO NACIONAL 
DEL PERU 

Luego de una breve estancia en Truji
llo, mezcla de magisterio primario y de 
bohemia callada, vie.ne a Lima, oscuro e •-•-

, incomprendido, tal el caso die Palma Cle-
mento, no 1(1.SÍ Valdelomar --como lo ha · 
aclarado Luis Alberto Ratto o antes Orre
go y defi,nitivamente adivinado y exalta
do por Mariátegu.i. Inmediatamente apa
rece Triloei -más incomprendido aiún
que deja absorta, a la crítica por esas for
mas, tan de Vallejo, en que se angustia 
con temas semejantes a los del poemario 
anterior, pero con modos que podrían sig
nificar adhesión a los ismos de entonces y 
que en verdad, no son sino la búsqueda 
de ~na.. manera propia, en esa necesidad 
de expr,er.sarse que .es lo caraéterístico en 
el poeta. Después, varios años de estada 
paupérrima en Europa, viajero alacre en
tre Rusia, -Alema.nia, París --donde hace 
hogar ama a una mujer, Georgettle>- Es
paña 'y su guerra civil para morir un 
Viernes Santo, en París y con aguacero. 
De esta época son sus Poemas Humanos, 
España a.parta de .mí este Cáliz, alguna 
producción dramática, prosa periodística 
y novelesca. 

A más de su poesía transida, e1!- Vallejo 
hay que admirar también al pensador pro
fundamente preocupado por la realidad 
social de su tiempo. Militante del socialis-

. mo, admirador de la revolución rusa, no 
fµ.e. un escritor pu.ro sino que puso su ta
lento y su arte a.l servicio de las grandes 
·transfa.rmaciones que está exigiendo la 
humanidad, en el m11;ndo ootpitalista, v.. en 
especial, nuestro Perú, víctima expoliada 
por este sistema 11 el colonialismo yanqui. 

.Juan Salas Gareía.-Lima. - Estamos 
completamente de acuerdo con Ud. en que 
los colegios particulares, en su mayoría, 
no tienen como misión satisfacer "el an
sia de cultura de los niños que a eJ.los 
asiste, sino el desmesurado afán de enri
quecimiento de sus Directores", y que la 
Educación que imparten es bastante de
ficiente, cosa que queda demostrada en los 
exámenes de ingreso a las distintas Uni
versidades del país. Por eso es, camarada, 
que exigimos entre nuestras CINCO RE
FORMAS, como fundamental, LA RE-
FORMA DE LA EDUCACION. . 

Rosas Meneses de Dávila.-Arequipa.
Nos pregunta cuáles son los beneficios so
ciales a que tiene derecho un profesor par
ticular que ha sido despedido en enero. 
Le contestamos, s.on: Dos meses .de sueldo 

. por vacaciones, tres sueldos por despedida 
intempestiva, ya que }as cartas notariales 
deben cursarse en octubre, y una cons· 
tan.cía en la que se especüique el rendi
miento del despedido, y las causales que 
originaron la cesación en el cargo. 

Carlos Rodríguez Cuevas.-Que !a ma
yoría de los candidatos a representaci:'Jn 
parlamentaria por el Callao buscan exclu
sivamente P.egar al Parlamento para sa
tisfacer intereses personales es algo que 
los chalácos, creemos; ya se han dado 
cuenta. Además, todos conocen que algu
nos candidatos están usando como instru
mento de propaganda el hecho de haber 
estudiado en escuelitas fisca1.es. Estamos 

ACT'VIOADE·s d ' M s p de acuerdo con usted en que es una ma-. f 1 • 1 nera bastante pobre de lograr méritos an· 
_________________ , te los electores, !llas aún cuando se está 

.Afl.Milm.EA GEN'BB,.A,L 
El miércoles 18 a las 8 p.m. en el local een

tral del partido, Ohincha, 243, habrá r.eunión 
genera.! de los miembros de las distintas Cé· 
lulas del Comité. Provincial de Lima. 

BARRIOS .Aim<>S. 

Re:unión ds los militantes ,d&l Sector el dia 
·miércoles 18 a. 1a.s 7 p.m. én el local csntral. 

MAGDALENA Ht71'1VA. 

El lunea al a las 8 p..m., en el l=l e,entrnl 
se reu.airán los camaradas de Pueblo Libre, 
Ssl\ Miguel y Magdalena en el }ocal central, 
ChiMha 243. . 

JUVEN'l'UD tTNIVEUITABJA. 
Lo1! universitarioe de Lima. se re:uniián e.n 

el local centra.!, Chineha. 243, el ~ ~ a. 
tas ·s -p.ln.. · 

Sl:OTOB BBB,a-A. 

Afiliadoa y ai.mpatizante& -se zen.ntri\n _el 
ribado 21 a. ia. 8 p.m. en el local eedolál, 
Ca.quetA 1172. 

PBOPA.G.A.NJ>A. Y OBG.un:li.OIOS. 
A los. equíp!)l! de -propaganda y organiza· 

gozando de una espectable p~sición eco
nómica, caso de los candidatos que Ud. 
nos cuenta. 

Máximo Cáceres, Felicita Ya.cravilea, •· 
Rubén Calderón Rivera y otros.-Pampa 
de Cueva.-Si -bien reconocemos que Pam-
pa de Cueva tiene valor arqueológico, di
cho lugar, no se puede permitir, bajo nin
gún motivo, que a las familias que viven 
en dicho lugar, se les arroje a la calle. 
En caso de que el Estado tenga interés 
en realizar investigaciones, que las hiiga, 
pero sin atentar contra los legítimos inte
reses de J.os habitantes de ese lugar. Es
taJI).os con ustedes en la lucha que sostie
~en contra las arbiu,ariedades de este .go
lbiemo conviviente. 

ci6n se iee cita para 61 &Abado za, 4!111 el toeel 
centrul, ~hl~clsa ~ · 

OONl"Elr.Ellfa: 
Breii&! el c. Sa~r Boney dlctari un~ e&D

f.ereneia sobre Cuba el luee 2a en Oaquet, 
&72, a Ju &. p.m. . 

Linee: en el lOllal aectoral, ,Avda. Militar 
2155 (e11i11dra ll de Avda. Arequipa) el c. 
&laae.r Bondy díetarA., a lu 8 p.m., una eoo-
f erancia sobre Cuba el d1a &Abado 21. · 

COLUMNA SINDICAL 
1 l~?llr~AÍCO . . . · 

Padrea de famUia,autoridades,veci.Doe,etc.del 
pueblo de Huaclm.Jaico (ditrito de Cdrdova.eastrg, 
virreina,Huancavellca) han enviado una comieidn 
a Lima para acusar ante el 11:Lnistro de Educac16n 
a la D1rect~ de la Escuela Fiscal 5547¡Julla 
Yama· Paraja,-quien ba malv~do un suba dia de 
12,624 solee destinado a la construccidn de .pueE 
tas,pisos y ventanas de una eacue¡ita mixta para 
loe hijos de dicho pueblo.Loa pobladores de H~ 
,cmjaico piden castigo para dicha me.esta 7 la d~ 
valuc14n del dinero "que se a.,.propid. -os tWWZ♦N QON 

;,¡Unidn·Silldical Provincial. de TrabaJadorea 
del Callao ha .. advertido pdblicamente las conse
cuenciaa que pOdr!a acarrear la actitud del Ina
pectOJ' de Traba.1otdal Gerente de Loza Inca 7 .del 
jete de peraona1 a.e esá ~a1 insisten en no 
cumplir la Reaolucidn ltlniaterial 66 que diapODe 
la -reposici&i de Ricardo Ochoatdirigente de esa 
central ·cbalaca.I,a Loza Inca,aaemifa,se niega a PI. 
garla multa que le ha impuesto el ministerio re1, 
pectivo por no haber ·r.epuesto a Delgado Ochos. 
CHOFEHES SE QUEJAN POR 

¡~omitG NO 16 de Colectivos Lima-Callao (Av. 
Argentina) ha elevado-a las autoridades correspon 
dientes una queja por. los continuos aniegos que í,n 
vaden el·crucero.Av •. Argentina,Ovalo Centenario y 
Av 0 El Emisor.La municipalidad no ha adoptado hq 
ta ahora ninguna medida al respecto,peae a las ·de
nuncias continuas de ·vecinos 7 choferes. 
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El auwr de este artículo es uno de los más notables escritores y críticos uru
guayos. Su reciente viaje por la isla le permitió juzgar, en una serie titulada 
"Cultura y Revolución", el proceso de transformación que vive la lJt.eratura, al 
compás de la gran transformación económico--s.ocial, en la patria de Martí. Reco
gemos el cuarto artículo de dicha serie, aparecida en las páginas de "Marcha", de 
Montevideo, semanario del cual es redactor Ram.a. 

IVA 
LA 'REY·OL CI N 
*ís ~las~ 
v·va a Revolu iO 
Social ísta. 

••• dentro de la Revoluci6n ••• 

Cuando Fidel Castro hubo oído durante 
tres días los debates que llevaron a cabo 
los escritores cubanos en agosto pasado, 
por un momento creyó que no se encon
traba en su país ni dentro de un movi
miento revolucionario: "Al escucharlo 
teníamos a veces la impresión de que es
tábamos soñando un poco". En efecto, las 
pre:ocupaciones -temores, alarmas- que 
los escritores manifestaron acerca de las 
condiciones en que habrían de desarro
llar su tarea futura, debían resu1.tarle muy 
minúsculas y muy ilusorias a un hombre 
enfrentado a, los inmensos problemas que 
plantea la transformacién entera de ~a 
sociedad, con enemigo a la vi,sta, y para 
quién revo1,ución es sinónimo de auténti
ca libertad". ¿Cuál debe ser hoy la pre
ocupación de todo ciudadano? -pregunta
ba- ¿La preocupación de qUe la Revolu
d5n vaya a desbordar sus medidas, de que 
la Revolucién vaya a asfixiar el arte, de 
que la Revo1,ución vaya a asfixiar el ge
nio creador de nuestros ciudadanos, o la 
preocupación de todos no ha de ser la Re
voluci 5n misma?". 

Era obvio para la visión precisa, pano
rámica. de Fidel Castro, que del triunfo 
de la Revolución derivaban 1os demás 
triunfos, pero su asombro y la inquietud 
de los escritores evidenciaban otra ins
tancia de ese desencuentro entre el esta
dista y el escritor, que aquí pudo ser sal
vado. La inquietud de los escritores de
rivaba de una historia que el1.os conocen 
bién o sea 1a regimentación intelectual y 
artística de la época staliniana. El asom
bro de Fidel Castro derivaba de otra com
probación: una Revolución que había traí
do 'ibertad y esperanza a tantos hombres 
¿por qué habría de constreñir a sus crea
dores? ¿ Y por qué habrían de repetirse 
los errores ~e otros procesos hist·5ricos? 

La reuni•5n. citada con motivo de la 
prohibici5n del film P.M., muy pronto de
rivó al análisis de ese problema central 
"el de 1.a libertad para la creaci·5n artísti
ca" en sus dos vertientes; problemas for
males y problemas de contenido. La dis
cusión se hizo a fondo. con sinceridad, 
constituyéndose en la Conferencia de Ye
nán de la Revoluci~n cubana, y propor
cionando una soluci-5n enteramente nueva 
dentro de los países marxistas para 1os 
problemas de la creación. 

FORMA Y CONTENIDO. 

"Se habl0 aquí de la libertad formal. 
Todo el mundo estuvo de acuerdo en que 
se respete la 1.ibertad formal. Creo que 
no hay duda acerca de este problema". 
Estas sencillas palabras de Fidel Castro 
encubren un gran gesto original. Postulan 
que el estado no asume ningún credo es
tético y que por 1o tanto no impone a sus 
artistas una sola dirección creadora. Tan 
importante como su consagración por el 
jefe del estado es su afirmación genier.ai' 
por los propios esritores, incluyendo a 
aquellos de formaci:5n marxista. Todos 
pare:cen coincidir en la necesaria libertad 
formal. Lo que entra en auiebra así es la 
receta del realismo socialista. esa inven
ción aplicada rígidamente en ía época sta
liniana -no como método de trabajo-
que condenó a 1a parálisis al arte sovié
tico. El deshielo, lento, persistente, que 
se está produciendo en la Unión Soviéti
ca, y del que habla a las claras la obra 
de sus jóvenes poetas, de sus nuevos ci
neastas, de sus nuevos arquitectos, es su
perado ve1.ozmente por esta actitud cuba
na, qUe retoma así la tradición amplia y 
rica de la primera época de la revolución 
soviética. Sólo una mala información pue
de haber hecho olvidar la extraordinaria 
variedad e invención artística aue conoció 
Rusia de 1917 a 1930, hasta que el, caso 
Zamjatin, y luego el primer Congreso de 
Escritores (1934) instituyeron una de las 
escuelas estéticas más confusamente de
finidas, como lo reconocía su presunto pa
dre Máximo Gorki. Ella, a pesar de la 
obra de algunos creadores, en particu 1ar 
Sholojov (iniciada anteriormente y sólo 
a posteriori definida como realismo socia
lista) marcó un retroceso creador dentro 
de una de las grandes literaturas occiden
tales. 

"La cuestión se hace más sutil y se con
vierte verdaderamente en e1, punto esen
cial de la discusión cuando se trata de la 
libertad de contenido" dijo F. Castro al 
iniciar la consideración del segundo pun
to. Es más sutil, pero a el1.a aplicó el jefe 
de la Revolución el mismo criterio am
plio que a otras actividades técnicas, dan
do pruebas de esa actitud anti sectaria que 
lo caracteriza y que en estos últimos días 

ha sido tan mal interpretada, como de cos
tumbre, por 1.as agencias noticiosas nor
teamericanas. Fidel Castro distingue dos 
amplios sectores: los que están con la Re
voluci~n y los contrarrevolucionarios y 
afirma: ¿ Cuáles son los derechos de 1.os 
escritores y de los artistas, revoluciona
rios? Dentro de la Revo';ud5n. todo; con
tra la Revolución, nada". Esta clara dico
tomía postu 1a la lucha contra los que 
atentan tenazmente contra la Revoluci')n, 
pero ampara a todos aqutc>! ws c¡ue están 
con el espíritu y las obras de la Revolµ
ción, aun cuando no participan de su fi
losofía. Aspira a "comprender esa rea1i
dad y, por lo tanto, debe actuar de mane
ra que todo ese sector de artistas y de in
telectuales que no sean genuinamente re
volucionarios, encuentren dentro de la Re
volución un campo donde trabajar y crear 
y que su espíritu creador, aun cuando no 
sean escritores o artistas revolucionarios. 
tenga oportunidad y libertad para expre
sarse dentro de 1a Revolución". 

Esta amplitud para el tratamiento de 
los contenidos de la creación permitirá a 
ese sector -minoritario- cuya filosofía, 
cuya estética, difieren de la ideología re
volucionaria, continuar su aportación ar
tística. Pero claro está que en 1a medida 
en que no signifique fomentar una ac
titud contrarrevolucionaria. Por lo tanto. 
concluido el discurso de Fidel Castro, po~ 
día afirmarse que ni el estado constreñía 
a sus escritores a una determinada estéti
ca, que ni siquiera los obligaba a una ac
titud revo1.ucionaria que se trasuntara en 
sus escritos. Claro está que no deja de in
dtar a los escritores a que, en la_ medida 
de sus tuerzas, contribuyan a la obra re
volucionaria, como una obligación moral 
del momento crucial que se vive en e 1• 

país, recordando con una proyecció_~ h~s
t•5rica que las épocas futuras escudrmaran 
en las obras de este período su sentimien
to revolucionario. "¿Quiere decir que va
mos a decir a la gente lo que tiene que es
cribir? No. Que cada cual escriba lo que 
quiera y si 1,o que escribe no sirve, allá 
él. Si lo que pinta no sirve, allá él. Noso
tros no le prohibimos a :0 adie que escri
ba sobre el tema que prefiera. Al con
trario. Y que cada cua1• se exprese en la 
forma que estime pertinente y que expre
se libremente su creación a través de1• 

prisma del cristal revolucionario". 
He hab1.ado con escritores de los más 

distintos sectores y procedencias_ y si en 
ellos puede haber reparos por las moles
tias menores de que no está exenta nin
guna sociedad, no he encontrado temor 
acerca de su posibilidad de expresarse li
bremente. dentro de los lineamientos an
tes apuntados. Ya hemos apuntado en no
tas/ precedentes, cómo los artistas y escri
tores mayores continúan e1, desarrollo nor
mal de sus obras. sin variación apreciable 
-si acaso un mayor fervor- sobre su es
tética anterior. 'El único peli~ro que he 
enrontrado es el que deriva de la absor
cVin que sufren en las innúmeras tateas 
aue propone la Revo1,uci¡3n a estos hom
bres que antes vegetaban y qup ahora se 
vPn JJ11mados a deseml"Pñar dos o trPs 
r-~11na<'ionP.S. fundamentales. La tarea de 
difundir la cultura. · -dP. crear una nueva 
~OC'iedal los separa dPl tiemno que debe 
consagrarse a 1.a creaci6n propia. 

NO MAS ESTILO "GANGSTER". 

Desde luego que esta actitud general 
no soluciona los problemas de los más jó
venes, .porque es de ellos que se espera 
'.'i. nueva literatura de la Revolución, que 
más allá de los principios teóricos posi
tivos o negativos, traduzca este impulso 
renovador, esta 'épica que sostiene al nue
vo país. Un poco a imagen de nuestros au
tores teatrales de quienes se reclama pe
rentoriamente la gran obra que satisfaga 
a todos, 1.os poetas y novelistas cubanos 
j\)venes se ven asediados por ese reclamo 
que puede entomecer la espontaneidad 
de su tarea creadora. Al sentarse a la me
sa de trabajo pueden creer que por enci
ma/ del hombre la sociedad entera acecha 
1a obra ansiada, y nada'·puede imaginarse 
más entorpecedor. De nada vale que aduz
can que 1as revoluciones no producen de 
inmediato las obras significativas ---:recor
dando el ejemplo mexicano- y qü-e el 
oroceso revolucionario en Cuba es tan ve
loz y hábil que no hay manera de dete
nerlo, de poseer de é1. "imágenes fijadas" 
como decía Gramsci. El país espera de 
ellos. 

Pero además ocurre qUe por su forma
ción ciudadana, por su cultura, por sus 
indinaciones li't~~rias, siétuen anclados 
en e 1, espíritu rebelde que se forjó en la 
lucha contra' el batistato, y se ven repen
tinamente arrojados a una cultura de ma
sas. con inesperados y numerosísimos lec
tores populares que marcan una tónica. 
una moral, un nivel de cultura distinto. 
Un nove1ista como Soler Puig_ hombre 
maduro de extracción proletaria que ha
bía llamado la atención con una novela, 
Bertillon 62, en que cruda y dificultosa
rnente p'anteaba la represión bajo Batis
ta, encuentra que su nueva novela "El 
maestro", donde intenta la gesta de la al
fabetización, es censurada por los obreros 
que !.a leen por motivos de moral, y de 

moral pequeño burguesa. El encuen!ro del 
escritor con el público nuevo, que }rrum
pe bruscamente como lector, es 1t.~cesa
riamente dificu1.toso y.exige una acomoda
ción lenta. Por otra parte el acceso de los 
escritores a los temas y personas centra
les de la revolución postula _una reconver
s~1jn artística y espiritua1,, el hallazgo de 
un lenguaje qUe en general han ido a bus~ 
car en la descendencia de Hemingway, en 
la tradición elíptica y dinámica del repor
taje, o en algunos atisbos de novela objeti
va a 1.a francesa. 

El gran estilo, de un Asturias o del pro
pio Carpentier, parece ajeno a este c~n
junto de nuevos narradores que ya empie
zan a ser hijos de la revolución, no sólo 
por los temas que comienzan a tratar en 
sus novelas, sino por 1.a tensión, el desga- / 
rramiento estilístico, el uso a fondo d~l/ 
pedal dramático. En cuanto a temas si -;., 
gue merodeando las cruc)alf",~1'!tlf-"f'l • 
de la época de1, batistató. ü; ~ <necesidad 
del ciclo e.errado que pueda encararse co
mo un todo y como una experiencia con
cluída. Así, el propio Car.pentier, al ha
blarme de su proxima novela de tema re-
vo ·.ucionario, me indica que versará sobre 
las clases altas cubanas que conoció bien 
rn su época de esplendor. ¿Por qué? Por
que se trata de un fenómeno que ha con
cluído definitivamente. Podrá cambiar 
mucho en la Revolución, pero si hay algo 
conquistado definitivamente, es la desa
parición de esa estrepitosa, grosera, riquí
sima clase a la que se debe el estilo 
"gangster" americanizado de la vida cu
bana en vísperns d@l 1~ de eñero áe HlS§. 

REHACER AL HOMBRE. 

Los nuevos escritores cubanos, -y 
pienso en un Armando Fernández, Jaime 
Sarusky, Hilda Perera, el Gui1Jermo Ca
brera .Jnfante qUe consiguió el primer. éxi
to con Así en la paz como en la guerra, 
Edmundo Desnoes, Dora Alonso, Heberto 
Padilla y como ade1antados Fayad Jamis 
o Roberto Fernández Retamar- están por 
ahora liquidando su pasado. Trastornados 
por este proceso veloz, deslumbrante y 
duro a la vez, van hacia ese encuentro de 
sí mismos y del mundo circundante. Tie
nen que romper una época angustiosa y 
cerrada de la JJteratura europea en que 
se formaron, y rescatar de ella para más 
altos fines, sus esplendorosas conquistas 
artísticas. Una cita de Benedetto Croce 
puede servir para definir esta situación y 
esta esperanza puesta en la joven gene
ración cubana: "Cuando se ha formado una 
obra poética o un ciclo de obras poéticas, 
es imposible proseguir el ciclo con el es
tudio, con la imitación y con las varia
ciones en torno a sus obras; esta vía con
duce solamente a la 1Jamada escuela poé
tica, el "servum pecus" de los epígonos . 
La poesía no genera poes.f.a, aquí no hay 
partenogénesis; se requiere la intervención 
del elemento fecundante, de aquello que 
es real, pasional, práctico, moral. Los más 
grandes críticos de poesía invitan en este 
caso. a no recurrir a las recetas literarias. 
Es necesario, dicen, "rehacer al hombre". 
Si se rehaee al hombre y se devuelve al 
espíritu su frescura, haciendo nacer una 
nueva vida afectiva entonces sí surgirá, 
si debe surgir, una nueva poesía". 

(De Marcha, Montevideo, con autoriza
ción especial) . 

DJORDJEVICH. - "Y~oeslavta, 
Democracia Socialista" 

HUGHES - Luard. - "La China 
Popular y su Economía" 

MILLS. - ''Escucha, yanqui" 

SITHOLE. - "El Reto de Africa" 

SILVA HERZOG.-"Breve Histo
ria de la Revolución Mexicana" 

n 
De venta en la Agencia del "Fondo 
de Cultura Económica de México" 
(Apurímac, 337, Edif. Lexin¡ton, 
Lima) y en todas las buenas 

librerías. 
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berana ley. El puede nombrar a dedo a 
'los representantes, "desembarcar" a los 
preferidos por el pueblo (lo acabamos de 
ver en el caso de Haya, Belaunde y Odria ), 
sus ,caprichos deben cumplirse de inme
to. Lamentab1e figura que si· llega a en
candilar a algunos electores, amenaza co
mo un terrible peligro al país, expuesto a 
las arbitrariedades de este todopoderoso. 

Un partido político no puede ni debe 
agruparse en torno de la figura de un 
hombre, perecedero, fa1füle, sujeto a erro
res. Los partidos se forman -en todas las 
r\aciones auténtio'amerrt.e democrátiaas--
en torno a ideas (no a hechos, como estú
pidamente quiere proclamarse), Y el par-

He a.reptado la invitación a integrar y Carentes del respaldo de las clases eco-
residir la lista de postulantes a represen- nómicamente poderosas, que tan pródigo LECTURAS PARA EL ELECTOR 

~ -aii;¡¡~ación parlamentaria de!, Partido Social- es para todos nuestros opositores, como 
rogresista por el Departamento de Li- todos los vemos, tenemos tan solo tras de 

ma; y al recibir tal distinción creo estar nosotrós una trayectoria que no ha clau-
en el deber de dar cuenta al electorado dicado, que representa la má~ <:3-ba! ga: 
de las razones que justifican esa mi ac- rantía, de que no se doblegara Jamas ru 
titud, como hombre políticamente inde- ante los amos domésticos ni ante e}, amo 
pendiente. extranjero; y .proclamamos un programa 

El Partido _sóy YO 
El.egido que fui como Senador pór el de reformas revolucionarias que pondrán Por LUIS FIRPO 

pueblo de Arequipa en el año 1956, ~e fin a la injusticia económica Y a la opre-
actuado ininterrumpidamente en los se1S sión del pueblo peruano. En la precaria vida democrática del Pe

rú, un gran mal ha venido ahondando los 
otros males de la polJtica peruana, con 
gran regocijo de la oligarquía: el caudi
llismo político. Nuestros ciudadanos han 
venido agrupándose en cada proceso elec
tora!, o en cada etapa histórica en torno 
de un hombre qtie Se proclamaba el en
viado divino para so1.ucionar todos los 
problemas nacionales. Su palabra, sus po
ses, su vanidad y sus desaciertos eran el 
pan que alimentaba las ilusiones ciudada
nas. Y vez tras vez, con el pierolismo o el 
cacerismo, el le·guiísmo, el sanchezcerris
mo, el pradismo, como el .odriísmo y el, 
belaundismo más recientes, la decepción 
más grande ha seguido siempre al encum
bramiento más absoluto. 

años del período desde mi escaño en el Los hombres que integramos la J.ista 
Parlamento defendiendo los derechos del que apoya la candidatura de Alberto Ruiz 
pueblo y levantando mi voz de protesta : hemos combatido y seguiremos comba-
in cada oportunidad en que el régimen, tiendo por la auténtica reforma agraria 

' 'o hasta la insensibilidad respecto de que devuelva la tierra a los campesinos 
vf --•~ .ªl-lf no sean l<>;, intereses de la que la !.abran; por la recuperación de 
811gl'.lf~~-: ~'n~r~-~r<0nst1tuye, atropeUaba nuestro petróleo usurpado; por la entrega 
a los peruanos. del poder financiero y bancario al Esta-

En todas las pequeñas y grandes bata- do...__para que. este sirva a la nación y no 
llas librad.as en el Parlamento, como toda a un grupo de privilegiados; y por el res-
Ja, ciudadanía lo sabe, no faltó nunca du- peto de 1.os derechos del pueblo peruano. 
rante los seis años la voz del Movimien- El pueblo del Perú sabe que al votar 
to Social-Progresista, asumiendo invaria- por Alberto Ruiz y por su lista parlamen-
blemente una posición muy definid.a en taria, votará por la revo1.uci6n que el 
favor de los derechos nacionales Y de Jos Perú necesita y por los hombres que real-
intereses de la gran masa de campesinos, mente pueden hacerla Las voces de la 
obreros Y empl,eados. Nunca se advirtió en oligarquía Y sus agentes, que ya han pre-
los representantes del social-progres~~ tendido anular la inscripción del, Partido ¡Terrible experiencia para la Patria! 
una actitud dubitativa o de compone,.u,.cy 

1 
.., _ 

transaccional ni mucho menos e1 silencio Social~Progresista Y con ella a ue sus 
Casi podríamos hablar de un.a )ey histó
rica que se formularía, abierta y· contun
dente, contra el caudillismo político, es 
decir, contra el impe.rio de la voluntad su
prema de un hombre, único capaz de de
cidir !as actitudes, situaciones y proble
mas de la nación. Nada más peligroso, 

ominoso que con tanta frecuencia hemos candidaturas, y que así demu~tran el te-
visto rtspecto de otros partidos frente a mor que tienen al voto del. pueblo revo-
problemas y situaciones en que era im- lucionario, no han de prevalecer en con-
perativa la definición. tra del pueblo peruano. 

Al promoverse a mediados deJ, año 1959 
el gran debate nacional sobre la recupe
ración de nuestros yacimientos de Brea 
y Pariñas y sobre la restitución que aun 
nos debe la International de las muy im
portantes riquezas de que nos ha_ despo
jado, los representantes deJ, Partido So· 
cial-Progresista se pronunciaron sin am
bages en favor de los derechos naciona
les, condenaron el engañoso proyecto de 
la "sociedad mixta" y de la nacionaliza
ción progresiva y denunciaron el abuso 
que el, funesto ministro Beltrán consumó 
al regalar mil millones de soles adiciona
les a la International Petro1,eum en agra
vio de todo el pueblo del Perú. 

En cada una de las muchas veces en 
que se masacró al pueblo, estuvo presen
te 1,a voz de protesta de los representantes 
social-progresistas, al igual que en todas 
las oportunidades en que, sirviendo los 
intereses de los monopolistas extranjeros 
y nacionales, el Gobierno que aun nos ri
ge otorgó ventajas y franquicias indebi
das a aque1Jos, agobiando aun más a to
dos los peruanos que no tienen otra fuen
te de vida que su trabajo. Fue así" en el 
caso de la repetida alza de tarifas en l~s 
ferrocarriles, así como en la de los seryi
cios telefónicos, frente _a J.a cual, muy sin
gularmente, todos los Partidos políticos 
han guardado silencio. 

Seis años de línea invariablemente 
combativa y no sobornada, de voces no 
acalladas, con p 1.anteamiento de solucio
nes precisas informadas con los más se
rios estudios hechos hasta ahora en el 
país acreditan suficientemente a un Par
tido; y honran, por cierto, a quien es por 
él invitado a integrar' su lista de .postula
ciones parlamentarias. 

Las candidaturas social-progresistas no 
cuentan con 1,a ayuda económica de los 
Bancos ni de las empresas ni de los. gran
des señores del dinero, q~ sí son pródi
gos en respaldar otras candidaturas. La 
lista a cuya cabeza estoy no puede alqui
lar las estaciones de televisión ni gastar 
el dinero por centenares de mil~ de so
les en propaganda para montar manifes
taciones públicas. Cualquiera puede en
contrar la razón de esto. Si los hombres 
que la integráramos adoptáramos una po- · 
sición de acomodo favorable a la Inter
national Petrol,eum en lo tocante a la re
cuperación de nuestros pozos de Brea y 
Pariñas, como hacen casi todos, o simple
mente no nos refiriéramos a la cuesti..:m 
como hacen otros, sin duda que contaría
mos con la ayuda de esa empresa. Si plan
teáramos una engañosa reforma agraria, 
que de tal solo tiene el nombre, y que pre
tende dejar intactos todos los privi1egios 
de los gamonales y latifundistas mante
niendo a nuestros campesinos en la mise
ria más desesperante, todos aquellos gran
des intereses afincados en la tierra favo
recerían nuestra campaña electora\ y 
también la ayudarían económicamente, 
como hacen con otros. 

Si redujéramos nuestra campaña en lo 
que toca al dinero y a los Bancos recla-

, mando tan solo la "democratización del 
crédito", es decir, ).a rebaja del unos pun
tos en los intereses bancarios, y no dijé
ramos como decimos que el manejo del 
dinero del pueblo peruano no debe conti
nuar en manos del grupo de los señores 
privilegiados de la Banca y al. servicio 
de sus exclusivos intereses, y que ese di
nero debe administrarse por el Estado y 
en beneficio del Perú, que es su pueblo, 
los Bancos apoyarían tamijién nuestras 
candidaturas. 

(Palabras pronunciadas en Radio Na- pues, que el caudillo político. Endíosado, 
cional, el •miércoles 11). intocable, su palabra se convierte en so-
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IEN SUMA, . CONTINUARA! 
I EL "CHULILLAJE" 1 = = 1 ¿ Qué se pensaría de un hombre al cu~l se le pre_guntara a q17é? hora va a, al-1 
§ morzar y que dier-a., como respuesta que Paris es La capt~l d,e· Francia. Se pe?1-5arian, li!-. 
E por lo menos, dos cosas: a) que está loco, b) que ;io quiere 7:e~der. a la interr~~ § 
§ gación. Pues bien, el ~eñor Fernando Sc~walb Lope2: A. (dir~gente 1de 1P, candi- E 
§ dato a la segunda vicepresidencia en La formula. de dicho _partido Y _candidato,, tam- § 
§ bién a una senaduría p<Yt Lima) se p11,eg!.ínta, en. u.n artículo publicado en Ade- = 
E ,Lante•• del 10 .de abril último "¿qué• haiuin lós acciopopulistas, die llegar al go- § 
5 biernó ton E!l ca.so de Cub·á?" y tras una copiosa disquisición acerca de la "diploma- § 

. § ::ict de' Estado", el e-rédito extetior y el "esp~:anto':.. con~estai muy contento que E 
E§ "De llegar al gobierno sería, pues, preocupacion p~i~ordial de ?1-?sotros preparar § 
§ al Perú para esa nueva empresa (aprovech_ar al maximo las f0;cilid.ades de ayuda§ 
§ financiera y técnica internacional)". El senor Schwalb no ~~ta .~oco, no; pero es § 
§ evidente que rehuye la inquisición refiriéndose a una cuestión diferente a La, que § = se plantea. . . . . d , f • , d = 
§ Es fácil explicarse por qué el candidato a la vu:epresiden_cia e .a o~mu.a e § 
§ AP se interroga sobre el problema q~e constituye, para los gobiernos y_parti~os pro- §. 
§ yanquis y demagógicos, ba. Revolución Cubana. ~l pueblo n'<? se enga~a. Q~iere sa- 5 § ber si, de acceder a la Presidencia. de la Repubhca, Belaunde _c?7ttí?J-u.ara c~n el 6 = mismo chulillaje de la "convivencia." en lo que respecta a, la po!Jí1lica internacional, § 
§ y si la cancilleríia. nacional seguirá obed.e-ciendo las órdenes de la Casa Blanca, que,§ 
§ para hacerse más compulsivas, apelan al "chantage" de_ ~a llamad.a "Alianz~ pa7:a §i 
§ el Progreso". Las bases popul,a:res de. Af asedian a los dtl"tgentes con esta exigencia § 
§ de definición, y los dirigentes, en su afan d~ no r_espond~r para no cLecla'.a.r su pro,, = 
§ pósito de continuar en la misma dependencta hacta tos dictados. de Washington, ha,i § 
~ elabOTado un galimatías verboso y fimlaz. . § 
E El sofisma es así: La política internacional -es cambi_ante d~ acuerdo ~ los in- § 
§ tereses del país; cuando lleguemos al poder veremos si conviene apro:i:imarse o § 
§ alejC111"se más de Cuba; claro que nos enfre?ttarem~s a_l poder~so con dignidad_. aun- § 
§ que como la "nueva" tendencia de .la diplomacia internacional es P_r?c!der con § 
§ mano suave ( cosa indesmostrad.a_. añadimos nosotros), eso nos permitira acepta.r E ª la ayuda económica, sin necesidad de inclinarn?s; P:eparare_'"}'os, pue!, a nuestros § 
is representantes en el exterior y a nuestros funcionffTtOS ensenan~les el esperanto § 
§ del crédito internacional" con el fin de que consigan mucho dinero_. mediante el § 
§ cual elevaremos el nivel de vida del pueblo peruano. 4qu~ se que~ este seud?,-ra- E 
§ ciocinio, sin resolver la cwestión inicial sobre la polttica :a,. seguir en relacion a§ 
E Cvba y su transformación socialista. Se comprende, pues esta oculta tras las pala- E 
§ bras del señor Schwalb, que si merced al dominio del famoso "esperanto" se aca~ § 
§ rreain dólares, el Perú seguirá en el bando_ de los SOrf!,OZas, los Be~ancourt,, los ¡¡¡¡ 
§ Guidos los Stroessner etc. En resumen, la independencia de la. patn.a tendra un E ª precio 'en divisas nOTteamericanas pOT lo· cual la patria dejará de ser indepen- § 
§ diente. d'd l § ª Compárense objetivamente la posi~i~n de AP1 expuesta por el can i ato a. a E 
§ segunda, vicepresidencia, _Y 1_a del Movimiento_ Socia~ Progresista quE; en sus ObJe- E = tivos Básicos declara lo siguiente: 1) Respeto irre"r1do a la soberania de todos los = 
§ pueblos y defensa del principio de autodete1;1iinación; 2) !?-elc:ciones diplomá~as_. § 
§ culturales y comerciales con todas ~as n_aciones; 3) ~ohda_n~d con l~s Pªt:1~s § = latinoamerioa.nos en su lucha revolucionana contra el impertalismo, y onentacwn = 
§ de la política internacion·al del Perú hacia. la constitución d~ una OTganización po- § 
§ lítica y económica regional en la Améri-ca Latina, y 4) Solidaridad con todos los § 
§ países subdesa¡rolLados del mundo en su lucha por lograr la independencia. ec~- § 
§ nómica y social. • 5 E Si a nosotros nos preguntan qué haremos, d~ llegar al gobierno, con el caso de § ª Cuba, responderemos que defend~r su independe~ia, establecer r~laci?7"es con el ª 
§ gobierno socia.lista que rige al pais hermano y afirmar nuestra solidaridad con su § 
§ lucha revolucionaria contra el imperialismo, puesto que los inte11eses del Perú § 
E coinciden con los de todas las naciones que integran la comunidad latinoamericana § 
§ sojuzgada por el imperialismo yanqui. ª 
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tido político ,cobra verdadera vida, .tr~s
cendente útil, cuando es todo un equipo 
de hombres o una generación la que se 
lanza al trabajo en común, como un in
menso engranaje en el que cadci cu!;!l, tie
ne una misión que cumplir, necesaria e 
indispensable en bien del país. Por eso el 
social-progresismo le dice a cada afiliado 
"-el Partido eres tú". En cada uno de }os 
miembros se reflejan y perfilan los idea
les comunes. Corresponde esta concepción 
a la verdadera concepción socialista y 
moderna en la que cada hombre es factor 
eficacísimo en la transformación, en la 
construcci-5n revolucionaria del país. 

Cuánta diferencia existe, pues, con la 
otra actitud, totalitaria, que ¡:¡arodiando 
al rey-sol afirma, si no con las palabras 
ahora sí con los hechos: "el partido soy 
yo"; yo H:aya de la Torr~. yo Manuel 
Odría, yo Fernando Belaunde. Yo, yo, yo, 
salvador enviado, profeta, pontífice, fun
dador, mentor y autor de mi partido. 

Cada vez más la Política, así con ma
yúsculas porque es una ciencia, supone la 
})articipa.cióP de un equipo inmenso de 
técnicos, trabajadores incansables, ~
cia 1istas en diversas ramas y disciplinas 
que pueden decir su autorizada palabra 
sobre los innumerables problemas que tie
ne que abordar a cada instante un país. 
Nadie puede saberlo todo. La fi¡:ura que 
surge para coordinar toda esta labor del 
equipo, simboliza o representa las ideas 
de !.os demás. Por eso es elegida. Su de
signación supone la confianza en que, será 
el adecuado coordinador. Su palabra, por 
eso, es representativa. Una observación, 
una sugerencia, una discrepancia no pue
den suponer nunca la separación ni la ex
pulsión de quien la formula. Esta es la 
democracia y ésta debe ser ).a organiza
ción de un partido democrático. 

Viejos militantes 
apristas Se habrían 
preguntado qué ha
cen los Raffo, los 
Chirinos,. Los Led
gard, los Ortiz de 
Zevallos y los Rose
lló, si siempre han 
winido S10Slteniendo 
que sóJo el aprismo 
salvará al Perú. Dis
ciplina, ¡compaii,e, 
ros ... Benjamín Ro
ca Muelle, ex-PJ.ili
tante demó <llr ~ta 
cristiano, para quien 
las ideas de Corne
jo Chávez resulta
ban extremistas·(!) 
ha encontrado un 
puerto seguro para 
proteger sus naves 
-Y sus millones-
en Acción Popular ... 
Estaría siendo uno 
de los más dadivo
sos propulsores del 
singular partido; es 
también candidato 
de AP en la lista 
por Lima ... No se 
podrían repetir, ni 
mucho menos p¡u
blicar, las palabras 
con que un alto di
rigente odriísta ca
lüicaba en reciente 
reunión a uh ¡ofi
cial de alta gradua
ción, en retiro, de 
quien Se le creía 
hasta hace poco muy 
amigo ... En el odri
ísmo habría mucho 
de fondo y harto 
descontento Ni un 
alma ya en el looal 
del Movimiento De
mocrático Perua
no ... Uno oo s~ 
altos y adinerados 
dirigentes. de bolsa 
otrora · pródiga, ha
bría tratado de ex-

torsionadores y pe
seteros a un grupo 
de pradlstas de cor
bata ... En el Cuz
co la b u f a l e r í a 
aprista estrenó, ar
mas y cascos. Fue
ron más de mil bú
falos. El uueblo cuz
queño está aue tri
na... Si,ruen for
lmAndOSP. Lii:-as an
tita~istQ.<; en too.la 
la Reuública. . . El 
aviador ine-lés aue . 
a.~inó a una cone
tinera hace unos 
meses ya no estaría 
en el Perú. . . Una 
juP'nc:a suma con
venientemente re
partida habría con
tribuido a hacerlo 
salir sigilosamen
te. . . El Princi)>le 
Felipe habrila co, 
mentado sarcástica
mente el pésimo in
glés del presidente 
Prado .. Las bases de 
Acción Popular se 
han indignado con 
la tacha interpues
ta por el muy com.
puestito AIJva Or
landini por orden de 
su Jefe Máximo 
contra el Social Pro
gresista .. . Esta ju
gada ha resultado 
más ridícula que el 
duelo del Jefe con 
Watson, se comen
taba.. . . ¿Quién a
consejará. a d o n 
Fernando? pl'egun
taba el otro día un 
jovencito de blue 
jean, y otro más en
trado en hombre le 
respondía: "Dios", 
porque Dios cie
ga a los. que quie
re perder 
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