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Por si hubiera todavía alguna duda de que el go
bierno y los sectores políticos y económicos que re
presenta están preparando un vasto plan de represión 
que paralice la acción ar.rolladora de los sectores de 
oposición, en especial los de la izquierda, ahí está co
mo testimonio de ello la burda maniobra que para 
comprometer al Diputado Efraín Ruiz Caro ha urdi
do el Ministerio de Gobierno, y que fue puesta. al des
cubierto por dicho parlamentario social-progresista en 
la sesión del lunes pasado de su cámara. El día ante
rior, en "El Comerfio", el ·periodista · Roger Mercado, 
que estuviera injustamente detenido por la policía 
debido a su supuesta intervención en una trifulca ca
llejera, hizo una revelación · valiente y sensacional. 
Decía Mercado en dicha carta: " ... encontrándome 
detenido en el "Departamento de Seguridad del Esta
do", el jefe de dicha dependencia, en presencia del Di
rector de Investigaciones pretendió inducirme a que 
declarase en contra del diputado por el Cuzco señor 
Efraín Ruiz Caro, comprometiéndolo como supuesto 
propietario de una "editorial de libros subversivos". 
Como me negué a aceder a semejante infamia fui re
mitido a los calabozos de la Prefectura, de donde con 
un parte ad-hoc N9 81 (A-1179-153), se me puso a 
disposición · del Octavo Juzgado de Instrucción". 
("El Comercio", lunes 5 del pte, pág. 4, 5ta. col.). Pe
se a este tajante desmentido, el Ministerio de Gobier
no, que paradójicamente ostenta el doctor Elías Apa
ricio, a_bogado y "hombre de leyes", repartió entre 
los representantes un documento en el cual se atribuía 
a Ruiz Caro la propiédad y responsabilidad de tres 
tomos con artículos y discursos acerca de la Revolu
ción Cubana. No contento, pues, con la presión ejerci
da sobre Mercado y su fracaso, Elías Aparicio inten
tó difundir el embuste entre los colegas de cámara 
del dirigente social-progresista, para llevar adelante 
el calumnioso plan que contradice con los hechos las 
promesas de oportunidad para todos los partidos 

El informe del Ministerio de Gobierno a los dipu
tados afirma que Mercado "al ser interrogado", el día 
18 de mayo, "expresó que solamente era un emplea
do del Diputado Ruiz Caro, quien era dueño y res
ponsable de la edición", contradiciendo así -conti
núa dicha nota oficial- anteriores declaraciones en 
las que · manifestó "que era él el único autor de la 
obra, la misma que no tenía licencia alguna". El in
fundio escrito pasa luego a analizar los libros, cuyo 
contenido define, con palabras propias de la Inquisi
ción o la censura virreinal, como "francamente sub
versivo, pues tiende a crear situaciones de conflicto 
y pretende inculcar pasiones hostiles hacia otras na
ciones del continente con las que el gobierno del Perú 
mantiene cordiales relacionl:$ y además a difundir 
doctrinas del comunismo internacional que son con
trarias al régimen democrático y unitario de nuestra 
patria". 

Por debajo de todo este mecanismo de calumnias, 
falsos testimonies, coacción, prisiones injustas, perse
cusión de libros y limitación de la libertad de expre
sión y difusión de las ideas, de carácter eminentemen
te dictatorial y anticonstitucional, ¿ qué es lo que, en 
esencia, se proponen Elías Aparicio, el gobierno y la 
oligarquía? Anular a una de las más independientes 

De paso para el Brasil y Estados Unidos ha llegado a Lima el Presidente del Perú 
sei1:or Manu_el ~ra~o, quien visita nues~ro país, por quinta vez, luego de haber recorrid~ 
numerosas invitaciones de Europa, Asia y América, continentes donde recibió hermosas 
condecor_aciones y homenajes,. reafirmando el prestigio de su patria. El señor Prado per
manecera unas sema~as en L1m~ antes de proseguir su jira, iniciada hace cinco años. A 
falta de _ una f-<;>tografia que registre su llegada -pues nuestro fotógrafo sufrió una serie 
de extranos _accid~ntes en el _aero-'?uerto- publicamos ésta, en la que aparece acompañado 
por el _presidente de la Universidad de San Francisco y por un investigador del PIP nor
teamericano, que en los Estados Unidos no se llama PIP sino FBI. ¡Nuestra cordial bien
venida al ilustre via ·ero! 

y brillantes figuras de la oposición izquierdista, el 
diputado Efraín Ruiz Caro, líder social-progresista e 
incorruptible fiscal de la conducta anti-popular, pro
imperialista y plutocrática del régimen "convivencia!". 

A Ruiz Caro, como a Tito Gutiérrez y Llaque, 
no les perdona la oligarq1<1ía la tenacidad en acusar 
a este gobierno desde sus escaños de los males que 
durante los cinco años últimos se han desatad~ 
el país; y al social-progresismo y a LIBERTA~ 
mismo, no les perdona tampoco su con1>+·U1v.eCLOA 
tible campañ~ por la transformació 
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por PEPE CHACARILLA 
Para desprestigiar a Cuba y a su re

volución los yanaconas periodísticos de 
Beltrán no vacilan en echar mano de 
ningún argumento, aunque éste, de 
vuelta de su objetivo, les golpee en la 
pétrea cabeza. Como todos sus subde
sarrollados alegatos para convencer a 
la gente de que la transformación de 
la isla · no es un éxito están práctica
mente agotados, (tanto ha·n fatigado 
tales pongos de la pl~ma las colur;r:inas 
oligárquicas del _d1an(! de BaqmJano 
con calumnias e mfarn1as) aunque pa
rezca mentira ahora acuden al elogio 
del socialismo chino y, por ende, de 
Mao Tse-Tung, estableciendo compara
ciones traídas de los cabellos entre un 
proceso revolucionario y otro. El autor 
de semejante dislate es uno_ d~ ~os 
plúmbeos editorialistas que casi diana
mente perpetran artículos . y artíc_ul_os 
para loar al zozobrante Primer Mm1s
tro del régimen pradista. Tal vez sea 
este redactor el más genuflexo, el más 

1 
rendido el más inconsecuente porta
pliego de la oligarquía, y por eso, tam
bién el menos legible. 

E~ una de sus últimas criaturas, ti
tulada "Cuba : del dicho al hecho", co-
menta el plumüero un número de la 
revista "Cuadernos" -publicación que, 
como se sabe, pagan los dólares de la 
American Federation of Labor y se edi
ta en París-, en el cual una serie de 
contrarrevolucionarios cubanos espe
cialistas en economía (que nunca se 
ocuparon de revelar el estado de col?· 
nización en que se hallaba la patna 
de Martí bajo la férula de los Batistas, 
los Grau y los Prío) pronostican el de
sastre financiero del pequeño país li
bt:rado del· yugo im:perialista. Para 
trampear convenientemente, el mona
guillo beltranesco enumera la planta de 
redacción de "Cuadernos" como si los 
que la integran fueran los autores del 
ataque a Cuba. Lo cierto es que el 
ejemplar de marras lleva firmas poco 
menos aue desconocidas y reune "estu
dios" cúyas fuentes son indignas de fe, 
salvo dos o tres citas que habría que 
verificar para otorgarles debido crédi
to. En esos "ensayos" se dice todo· lo 
contrario de lo que afirman esas gentes 
expertas que van desde el profesor 
Dummont, de la Sorbonne, el más gran
de especialista de los problemas agra
rios del mundo, hasta Josué de Castro, 
el gran sociólogo brasileño. Estos téc
nicos imparciales no son aludidos en la 
revista "Cuadernos" ni le importan al 
"comentarista" de "La Prensa" empe
ñado en pronosticar el fip del régimen 
de Fidel Castro .f la perduración del de 
su empleador Pedro Beltrán. Un bel
tranista, compadre, carece de autoridad 
para hablar de economía, pues _es, por 
sustancia, partidario de la explotació_n 
de las masas, del enriquecimiento de 
los bancos, de la perduración de los la 
tifundios. de la injusticia social "esta
bilizada": 

La perla del engendro a que nos re
ferimos está en el último párrafo. Cita 
en él su desdichado autor a E. T. Luard 
y Trevor Hughes, que firman el libro 
"La China Popular y su Economía", pu
blicado en México, y en el cual los dos 
especialistas ingleses elogian la manera 
cómo se cumplió la fase inicial de la 
revoluci>ón de Mao Tse-Tung. Cuba es
tá mal -deduce el beltranejo- por
que no está como la China. ¿Quiere de
cir, entonces, que la China está bien? 
¿No habíamos quedado, enano, en que 
los chinos se morían de hambre? ¿Y si 
Castro no procede como Mao, no quie
re decir eso que no es comunista? ¿En 
qué quedan, pues, los alegatos chiri
nescos y zegarrunos en el sentido de 
que Cuba es comunista? ¿Ahora, pig
meo, te gusta la China? ¿Ahora encuen
tras, liliputiense, que la estabilización 
monetaria de Pekín es un modelo? ¿Si 
Castro no es comunista, porque no pro
cede como los comunistas, por qué no 
te · grada su régimen? ¿Porque castiga 
a los negociantes tipo "teletipo" para 
los que pediste poco menos que la pe
na capital cuando no eras pradista? 
¿Porque el Departamento de Estado, 
tu vaticano de oro, así te lo ordena? 
¿O porque cumple lo que promete, co
sa contraria a lo que hace tu encomen
dero de Montalván? ¡Ponte de acuer
do contigo mismo, pericote, y después 
opína, porque tal como estás no te cree 
ni tu co"nfesor! 

El caso se puede explicar, como es 
lógico. La orden de Baquíjano es hoy 
atacar a Cuba y a Fidel Castro. Todo, 
vale en esa campaña. Mañana cambia-

, rá la orden y el mismo gramófono ci
. tará el caso de Cuba como modelo de 

lo aue no se hará en la revoluci<ón de 
Veñezuela, Angola o Laos. O en la del 
Perú, que ya toca las puertas, empavo
reciendo a los yanaconas por voluntad 
propia que abruman las máquinas de 
r·s<.: ribir con los más descomunales em
bustes políticos. 

r 

A propósito de la 
Unión Revoluciona
ria, sus iniciales son 
UR, que era una an
tiquísima ciudad cal
dea. Los odriístas son 
UNOS, feroz pueblo 
del pasado y los mu
chachos de la secta 
siguen tan BARBA-

ROS como en sus mejores épocas. Es de
cir, en el plan que vamos terminaremos 
por elegir no un presidente sino un Fa
raón o cosa por er estilo. 

-Dijiste que eras enemigo de MAO y 
ayer te ví gritando "¡Viva Odría!". 

-Craso error. Yo gritaba "¡Vivo 
Odría!", que es muy distinto. 

UN SUELTO de 
"La Tribuna" anun 
ció que en el distrito 
de Miraflores había 
,iuedado constituída 
la directiva de la Zo
na "Perico Chávez•·_ 
En el número del tri 
ges1mo aniversario 
del órgano aprista . 
Luis Carnero Checa. 
primero, y Julio Or-
tega Cuentas, después, nos enteraron de 
quién fue Pedro C_háv <"Z. ~n resumen ... es
te joven apnsta 1mpnmia en_ 1941 La 
Tr ibuna" clandestina. Sorprendido por los 
·•soplones' ', fue abaleado y muerto. ,Nota 
al margen: en 1941 gobernaba el Pcru don 
Manuel Prado y Ugarteche. 

''LE MONDE" de 
Paris ·criticó dma
mente el "Ballet Pe
ruano" de Kaye Mac 
Kinnon que, bajo el 
auspicio de la Direc
ción de Cultura del 
Ministerio de Educa
ción Pública (a car
go del plúmbeo au
tor de los "Bronces 
Histó•rir.o~' pndis-

tas), se presentó en el Festival Internacio
nal de Teatro recienten,.ente. La culturl! 
"conviviente" también acrecienta el sub
desarrollo peruano dando etiqueta oficial 
a una mezcla, como dijo el diario fran
cés, de opereta, danza cubana y, añadi
mos nosotros, huachafería bostoniana. 

EL ARTICULIS
TA -de alguna ma
nera hay que llamar
lo- que responde al 
nombre de Agarra 
-Aguirre la tiene con 
los intelectuales. Ha
ce poco calumni•ó a 
un colaborador de 
"LIBERTAD" atribu
yéndole una frase en 
la cual decía, según 
su falso testimonio, que Andrc Gide "s~; 
guió siendo marxista hasta su muerte . 
¡Ah, mentiroso y pecador! Lo 9ue nues
tro colaborador sostuvo es que ninguno de 
los ex-comunistas europeos (Silone, Gide, 
etc.) se pasó, con armas y bagajes, l~ego 
de su ruptura con el Partido Comumsta, 
a la trinchera capitalista y retrógrada, co
sa que es cierta. "Ya que ~ago afl~ra1; 
estos recuerdos -escribe G1de en As1 
Sea", su libro póstumo, redactado me~es 
antes de su fallecimiento- que me sir-
van para protestar una vez más co~tra __ el 
rumor que corrró luego de la pubhc~c1on 
del libro ("Viaje a la URSS"), y segun el 
cual el viaje me había decepcionado". Y 
añade, líneas más adelante: "Sin duda ~o 
hay otro país al cual haya deseado mas 
ardientemente retornar". En otros textos, 
el autor de "La puerta estrecha", "~,l in
moralista" y "Los falsos monederos_ ex
presa su discrep_a~cia con ~1 c<;>munis~o, 
pero no se maruf1esta parhdano -del sis
tema capitalista de tipo explotador, escla
vizante e imperialista. Que es al que de-

ficnden. contra toda forma de socialismo 
(cristiano, a lo Lebret;· humanista. nacio
nalista, etc.) los redactores de Baquíja
no. (Nota para la 1gnorancia : "Así sea" o 
"La suerte está echada" fue editado por 
Editorial Sudamericana, de Buenos Aires. 
en 1952). 

Y A PROPOSITO 
de Cornejo Chávez, 
parece que cada vez 
que, por darle gusto 
a "La Prensa", ataca 
a la revolución cuba
na, una rechifla re
cibe sus palabras .. 
¡Cómo se puede ha
blar de renovación, 
do(ltorcito, tratando 
de echar lodo chiri
nesco y zegarruno al m.ás hondo movi
miento renovador de América Latina? 

EN CIERTOS ci
nes de Lima se ha 
estado pasando últi
mamente un "docu
mental" anti-cubano 
que presenta a Fidel 
Castro en diversas 
alocuciones al pueblo 
de su patria ( ¡90% 
de adhesión, no· se • 
olviden!), pero la ve
locidad de la cinta, 

por un viejo truco, ha sido en esas esce
nas acelerada. de tal manera que el gran 
líder revolucionario aparece en actitudes 
absurdas. Enseguida, viene la imagen de 
Kennedy que debido al contra,ste perse
guido médiante la burda combjnación C!
nematográfica se ofrece lleno de serem
dad. El espectador avisado percibe el ob
jeto del "documental" y sabe que quien 
padece de psicosis no es el jefe cubano 
sino los que armaron una loca invasión, 
gastaron millones de dólares en armarla, 
amafian la publicidad para prestigiarse y 
siguen huérfanos de la adhesión del pue
blo latinoamericano. 

UN NUEVO nom
bre habría añadido, 
como un nuevo nai
pe, la "convivencia" 
a su baraja pre-elec
toral. El del doctor 
Jorge Basadre. Tal 
-vez sea el eminente 
historiador quien sa -
que las castañas del 
fuego al apro-pradis
mo. Tendrá, prime
ro, que olvidar los horrores que le dedi
caron Haya de la Torre y sus genízaros. 
Luego, deberá hacer la vista gorda con 
la plutocracia, a la que siempre, por lo 
menos ante los amigos, despreció. Y, por 
fin, habrá de terminar siendo aquello que 
rehusó ser tantas veces: yanac-ón de Bel
trán. Para endulzarlo, los millonarios han 
formado una bolsa que editará una nue-
va "Historia de la República" que el doc
tor Basadre ha escrito. De ser cierto el ru
mor que sindica a este lm.aestro universi
tario como posible candidato del régimen 
y sus aliados, muchos, muchísimos, serán 
los que lamenten la total defección del 
socialista que escribía al rojo vivo en 
"Antauta". 

EN CHONGOYA
PE el diputado Ar
mando de la Flor fue 
recibido con una 
gresca edilicia de ór
dago. La alcaldesa 
repartr5 mamporros 
a diestra y siniestra, 
para acaparar al re
presentan te pradista 
y evitar que otro 
bando de la misma 

mamadera política lo absorbiera. De la 
Flor resolvió abandonar el pueblo, dejan
do a los "convivientes" tan desavenidos 
como antes. Ese es el fin de las uniones 
ilícitas, como diría Cornejo Chávez. 

BEL TRAN y la FORMULA 
ACCIOPOPULISTA 

El primer acto del Congreso de Acción Popular que está realizándose en la 
ciudad de !quitos ha sido completar 1a rórmula presidencial con la designación de 
Edgardo Seoane y Fernando Schwalb para las dos vicepresidencias. 

Este acto ha sido interpretado por la opinión pública como una marcha hacia 
la derecha -del partido belaundista y como una abertura concedida al entendimiento 
con Pedro Beltrán y con el Partido Aprista. 

Edgardo Seoane, arrocero de ideas moderadas, es he rmano de padre y madre 
del otrora temible "cachorro" con quien guarda estrechas y cordiales relaciones y 
a quien se parece físicame~te y en el estilo de hablar al público. Es también amigo 
personal y colaborador político ·de Don Pedro Beltrán, en cuya comisi•ón para la 
Reforma Agraria (?) y la Vivienda cooperó activamente, suscribiendo los diversos 
proyectos que elabor5 esta comisión, inclusive el de la Reforma Agraria, al que 
puso sólo dos reparos baladís. Su amistad con el Premier de techo y tierra es de 
tal grado que Don Edgardo nunca que .viene a Lima desde sus tierras de Chiclayo 
deja de visitar a don Pedro en la casa de los cien salones·. 

Fern¡mdo Schwalb, personalmente digno de todo respeto, no hace ningún se
creto jfteh.ifmistad personal con Beltrán con quien trabajó en la Embajada de 
Was11¡t0 con\;.\.demás, la Prensa --a raíz de sus declaraciones en Televisión- cele
bró b • d ·· ' ,, .. , estas palabras "a todo señor todo honor". o rm e. 

, ) 

Por PEDRO COCHARCAS 

Don Manuel Prado, primer agente 
viajero de la democracia a la violeta, 
ha culminado con todo éxito (con al
gunos "incidentes" pe;ro de todos mo
dos, con .éxito, ne faltaba más) la gira 
que emprendiese por el Lejano Orien
te para demostrar a los pueblos libres 
de esa zona -Formosa, por ejemplo
que su generoso corazón (gesto tem
bloroso sobre el condecorado pecho) y 
la fuerza indestructible de su fe (mano 
derecha levantada por sobre la eabeza) 
están siempre al lado de ellos. Todo es
to aderezado con recepciones, banque
tes, sinc~rísimas medallas y abrazos 
con funcionarios en los cuales no se 
volverá a pensar. Si es para morirse de 
risa . . . o de rabia, si se considera que 
todo este -plan de visitas no tiene otro 
objetivo que satisfacer una de las gran
des necesidades personales del Presi- ~ 
dente: la frivolidad, cultivada hasta lí- 1 
mites enfermizos. 

Al iniciar el viaje de regreso, Pra
do hizo escala en Los Angeles. Como 
Dios los cría y eUos se juntan, entre las 
personas que le formaron cortejo, apa
reció un grupillo de cubanos, de Mia
mi, aunque disimulen ese defecto vi
viendo en Los Angeles. La entrevista 
fue íntima, cordial, llena de compren
sión. Prado los recibi•ó en sus habita
ciones del lujoso Hotel Beverly Hil1s 
y aceptó, como recuerdo del sub-grupo, 
una bandera de Cuba. Los cables pun
tualizan que se trattó de una bandera 
"auténtica". Entendamos bien, lo de 
"auténtica" es un decir, una lágrima de 
cocodrilo. Todos comprendemos que es 
la bandera de "mi Cuba tropical uno
dos-y-tres, que paso más chévere"; la 
desacreditada bandera de la coima. la 
dictadura, el relajo a pasto, las palme
ras, la marihuana ... 

Profundamente conmovido por esta 
ofrenda, Prado solú5 el rollo y habló 
de- su fervoroso anticomunismo, de su 
pensamiento (?) democrático, de su fa. 
mosa doctrina -vistosos aparatos me
cánicos en los que nuestro vacuo y ca
prichoso "Don Yo" hace su juego en 
pos de nuevas medallitas. Después de 
todos estos rodeos reafirmó, con solem
nidad, que contaban con su apoyo, in
tervención más intervención menos. 

Como es natural -porque ser via
jante democrático tiene sus bemoles, 
democráticos también-, "rehusó co
mentar" la fracasada invasi'ón de Cu
ba y más bien demostró su errónea 
versaci-ón y su franciscana sintaxis, ha
blando de Kennedy y de su programa 
de Alianza para el Progreso; concluyó 
con una frase que pide el mármol: "Es 
algo muy bueno". Y no quiero hablar 
más, porque lo esperaba un banquete 
o un coctel, no recordaba bien. 

El mismo día -y se ruega no esta
blecer entre ambos hechos una marxis
ta relación de causa a efecto- el ca
ble anunciaba desde el propio nido dE. 
Miami que el Consejo Revolucionario 
Cubano (que usa la banderita "autén
tica") sufría otro grave encontronazo: 
uno de sus m~jor peinados cabellicos 
-el M_ovimiento Revolucionario Popu
lar. dirigido por Manuel Ray- se Jo lle
vaba el aire, mejor dicho, el ventarrón 
dQ las discordias insalvables. Cuando se 
trata de determinar el tamaño de la ta
jada reaccionaria a estos semicubanos 
no los pone de acuerdo ni Cristo. Se
gún parece, mientras los raqueteros de 
Miró Cardona desembarcaron, como su 
nombre lo indica, en la Bahía de Co
chínos, Ray y sus muchachos permane
cían ignorantes de todo. Al romper fi. 
las el MRP ha denunciado -¡vea, ami
go!- la creciente infiltración batistia
_na entre los matones de Miró. 
' Moviéndose, pues, entre la adhesión 
pradista y el apoyo de los decaídos ti
burones del sargentón Fulgencio, el diez· 
mado CRC merece que le cantemos el 
h imno "Tú los conoces" en voz muy al
ta. En efecto, ahora los conocem0s: 
no son los simples descontentos, los que 
no están racionalmente de acuerdo con 
Fidel; son los nostálgicos herederos de 
la mentalidad oligárquica y dictatorial. 
El CRC es una combinaci<ón, al fifthy
!ifthy, de la UNO y el MDP, pero en 
colores. Miró Cardona es una especie 
de David Aguilar cabeceado . con 
Ortiz de Zevallos; Sánchez Arango 
(ex-ministro de Batista) es como Es
p.¡¡rza con la testa de Manuel Cisneros .. 
Y son estos fantoches de lo que fue, 
quienes quieren hacer su revolucion
cita, previa invasión armada; son estos 
los que invocan a las fuerzas económi
cas y morales (?) de la peor parte del 
mundo libre. 

Como vemos, la presencia de Prado, 
aunque corta, ha sido ·provechosa. Su 
doctrina, resumible en la frase "Viva 
la Democracia, sobre todo cuando hay 
dictadura", ha comenzado a surtir efec
to en los ámbitos más inesperados. 
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Opina un 
.,,~..,,. ,::;,~ 

Franciscano 

Revolució n Cubana· y Rálig 
. ,. 
10n 

• La presente carta es de un 
franciscano, el padre Biaín, ilus
tre sacerdote que se ha destacado 
como conferencista y publicista, 
y que hoy apoya a la Revoluci'.>n 
Cubana. 

Habana, 6 de marzo de 1961. 

No ha cambiado en nada mi postura 
positiva y afirmativa sobre las líneas fun
damentales de esta revolución cubanísima 
a pesar de que todos los días irrumpe~ 
factores que a muchos contunden y des
pistan. Muchos quisieran que este fern5-
meno histórico, tan variado y complejo, 
se ajustara a esquemas rígidos, elementa
les e infantiles. Es un grave error. Aquí, 
y dondequiera que la pasión cubana en
candece los ánimos, estamos metidos en 
una imponente marejada, azuzada por 
tantos intereses que andan en juego. Yo 
hago· esfuerzos para alzarme un poco so
bre las anécdotas y el detalle y situarme 
a cierta distancia para no perder las pers
pectivas y los contornos justos. En una pa
labra, acepto esta revolución, simpatizo 
con ella y deseo que triunfe, porque veo 
en ella la solud5n definitiva de muy vie
jos Y muy arraigados males sociales y por-

. que, además, no veo ningún conflicto bá
sico entre mis convicciones católicas y el 
n1,1evo "sistema". 

Como se sabe, tres vienen a seT los so
portes de la revolución cubana: la refor
ma agraria, la reforma urbana y la so
cialización de los principales bienes de 
produccii.5n. A estos tres órdenes se cons
triñen las estructuras básicas de la revo-
1 ución. Podemos dejar a un lado la dis
cusión sobre el más o el menos, princi
palmente en lo referente a la socialización, 
sobre algunos accidentes . que podían ha
bi:.rse evitado y que constituyen e1 lote de 
errores de ·esta revolud.5n. Pero estimo 
que, aparte eso que afecta a una genera
ción que ha sido liquidada, las estructuras 
esenciales quedarán ahí para la historia 
y en su día se verá que no eran tan mons
truosas como dicen algunos. La propiedad 
privada, que aun está vigente, ha sido en
cuadrada en un marco más bien ético que 
económico, lo cual parece muy cristiano. 
En este sentido hacía falta una radical 
reorganización, que hoy s.5lo se concibe 
viable por vía revolucionaria. 

No se puede negar que ha advenido una 
etapa "socialista", yo diría mejor un cier
to socialismo, que para muchos podrá es
tar anclado en el esquema marxista, pe
ro que también es conciliable, en cuanto 
uno contempla los hechos en sí, con cri
terios crispanos. Los hechos no tienen por 
qué ser necesariamente marxistas, como 
las libertades de la otra r~volución tam
poco eran necesariamente liberalismo. Si 
esto es marxismo, hay que decir que se 
trata de un marxismo muy genérico y 
fragmentario y desde luego sin las rigi
deces y los apremios que en otros países 
tuvo en su fase explosiva la encarnación 
del esquema marxista. Un cristiano no 
puede aceptar los principios doctrinales 
del sistema marxista, cotno tampoco pue
Je aceptar los del sistema liberal-capita
lista que estuvo aquí vigente. De lo que 
yo estoy muy convencido es que el siste
ma actual cubano está mucho más cerca 
de los ideales cristianos en el orden social 
que el que teníamos antes. 

Una de las cosas que más optimismo 
me infunde, es el saber -porque lo estoy 
viend0- que la nad.5n cubana está resol
viendo de modo definitivo sus grandes 
problemas sociales: la vivienda, la escue
la, los hospitales, el ·desempleo, el reparto 
más equitativo de la renta nacional. Pero 
sobre todo se va, y no deja de ser una au
dacia que la historia recogerá y subraya
rá, a la independencia económica y a la 
industrialización del país. Aun estamos en 
la fase inicial, y lo que se ha hecho es una 
maravilla. El derecho fundamental está 
ahora servido en Cuba con ni.ás garantías 
que nunca. 

Es cierto que no funciona el parlamen
to y que las libertades llamadas políticas 
han sido suprimidas. Pero estas son cosas 
adjetivas frente a os inmensos bienes que 
la revolución está propiciando. Ahora te
nemos más democracia social que nunca. 
No olvidemos que la gran estafa hispano
americana ha sido la democracia política 
y la democracia social, que está en primer 
lugar. Las grandes mayorías del pueblo 
cubano creo que no echan de menos el 
parlamento, y es que ahora se va de ver-

dad a la liberación social; ahora hay de 
hécho más posibilidades reales. Los fines 
se están logrando más anchamente. Y es
to es lo que el pueblo ve y quiere. 

Cerca de treinta años lle'Vo en Cuba, 
formando con mis escritos y conferencias 
la opini•.5n pública, y puedo decirle que he 
visto ahora posibilidades, metas, ener
gías, que antes me parecían utópicas aquí. 
El pueblo cubano ha sido levantado en 
vilo por Fidel Castro, en quien tiene una 
fe ciega y total, y ha cobrado una tensión, 
un misticismo revolucionario tan ardien
te y tan contagioso, que ahora sí se pue
de pensar en exigir a este pueblo lo que 
antes era un sueño. Ante todo, yo he ob
servado un des-arrollo gigantesco del sen
tido comunitario, del servicio social, de 
sacrificio y de austeridad. Ahora pueden 
ocurrir, y están ocurriendo en Cuba, fe
nómenos imprevistos. Todos · los cálculos 
normales que se hagan de nuestra situa
ci.5n son cálculos errados. Cuando pasen 
unos pocos años se podrá apreciar la di
mensión de esta transformación profunda 
que se está operando aquí. 

Debo decir algo muy importante para 
la valorad.5n de esta revolución . Y es 
que se está respetando la dignidad de la 
persona humana. Funcionan las libertades 
esenciales y al "enemigo" se le trata con 
decoro. Dicho sea esto de modo general, 
sin que quiera yo decirle que no haya 
errores ni excesos de celo. No se olvide 
que estamos metidos en . una guerra <'C'O · 

nómica, que la contrarrevolución es po 
derosa y le ha declarado la guerra civil 
al régimen. En estas coyunturas nada tie
ne de particular que se cometan errores 
que, por lo demás, no dan el tono general. 
Vea usted por ejemplo, el caso de las cár
celes. El P. Chaurrondo, sacerdote paúl, 

y Sor Mercedes Hija de la Caridad, que 
dirigen espiritualmente todas las cárceles 
de Cuba y que simpatizan asimismo con 
la revolución, me aseguran que nunca an
tes han estado las cárceles de Cuba tan 
bien atendidas en todos los órdenes y que 
no han visto un solo caso de tortura u otro 
envilecimiento. 

Mi posición frente a la situación actual, 
posición asumida hace mucho tiempo y 
contrastada todos los días es, por las razo
nes dichas, una postura de diálogo y de 
coexistencia con el régimen. Si no se acep. 
ta esta tesis, sobrevienen muchos y muy 
graves errores, que ya están ahí. Encerrar
se dentro de la casa, eniurruñado y dis
gustado porque diz que Fidel ha traicio
nado la revolución, es grave error, en tan
to hay en las masas y aun en departamen
tos oficiales una gran abertura al cristia
nismo social y de paso oportunidad para 
la· siembra de auténticas verdades evan
gélicas. Esto lo he experimentado, yo de 
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GRAN MITIN SOCIAL PROGRESISTA en 
AREQUIP A: Se Expondrá Línea Electoral 

El jueves 8, en el Par4ue Duhamel de 
la ciudad de Arequipa, el Movimiento So
cial Progresista realizará su primera con
centración ciudadana, en la cual partici• 
parán como oradores Alberto Ruiz El
dredge, Secretario de Política de nuestro 
partido; Luis Felipe Angell, "Sofocleto", 
Director de "LIBERTAD", y Francisco 
Moncloa, Secretario Nacional de Acción 
del MSP, a los cuales se unirá, en la Ciu• 
dad Blanca, Ernesto Gutiérrez, Secretario 
General del Comité Regional de Arequi
pa. En esta oportunidad, la delegación se 
dirigirá a los simpatizantes del social
progresismo y a los trabajadores expo
niendo la línea electoral a seguir en los 
próximos comicios de 1962. Luego de la 
manifestación, los tres difigentes naciona
les dictarán, en diversos locales institu
cionales, conferencias acerca de los pro
blemas más agudos de la política nacional 
e internacional, afirmando los principios 
básicos del socialismo humanista en el 
que se inspira el MSP, y desvirtuando, por 
ende, las calumnias del gobierno y la pren 
sa reaccionaria al servicio del imperia
lismo. 

La cita de Arequipa, la primera q)le 
con carácter pre-electoral llevará a cabo 
nuestro partido, reviste una importancia 
excepcional, pues inicia una campaña en 
la cual se afirmará concretamentP.. en for-

ma nítida y definida, la doctrina revolu
cionaria y socialista que, desde las tribu
nas libres del país y desde "LIBERTAD", 
viene exponiendo el MSP, y a la cual los 
intereses plutocráticos quieren adulterar 
con el fin de desorientar a la opinión pú
blica cuya creciente inclinación a la ra
dical transformación de las estructuras so
cio-económicas del país es garantía de una 
futura eclosión de masas en demanda de 
sus legítimos derechos, no sólo políticos 
sino sociales y económicos. 

FRANCISCO MONCLOA 

modo muy personal, y · no creo que se me 
haya otorgado esta oportunidad por tác
tica, para engañar. S6lo se me exige cier
ta simpatía en líneas generales hacia la 
revolución y que se deje a un lado la cam
paña "anticomunista" que evidentemente 
tiene hoy caracteres políticos; pero en el 
terreno doctrinal un católico puede opi
nar y aún discutir las ideas. Mis conviccio
nes personales no me permiten en esta 
hora hacer el juego a los poderosos inte
reses del imperialismo yanqui ni a los de 
las clases hasta ahora dom.Inantes y anti
sociales ni menos puedo yo apelar a la te
sis de la guerra civil, que me parect mons
truosa. 

¿Qué les parece la última andanada dia
léctica de nuestro Canciller Roa? A iní me 
parece magnífica. Es una postura solidí
sima la de Cuba. Estoy hace rato conven
cido de que en la pugna con los Estados 
Unidos la "ideología" y el "mundo libre" 

-, son puras martingalas para destruir la re
volución. En realidad se trata de cuestio
nes económicas y de ese fen'5meno tan 
simple que consiste en que el hermano ma
yor que siempre dirigió y controló al her
manito m.enor, no se resigna a que éste 
ande solo y trate libremente con todos los 
pueblos. Si se tratara de ideología no hu
bieran cooperado con los rusos en Ja otra 
guerra ni hubieran ayudado a Tito; y si 
amaran tanto el orden democrático tam
poco hubieran ayudado eficazmente a tan
tas dict~ci.uras feroces y antihumanas. 

Con esta le van mis saludos cordiales. 
Fraternalmente en Cristo y en San Fran
cisco. 

Padre Ignacio Blaín. 

La "Democracia" Fantasmal 
Como a1 editorialista del vespertino 

"Ultima Hora" -al cual un ingenioso lla
mó "La Prensa" borracha -le "resulta in
creíble que la democracia no tenga los 
medios suficientes para difundir sus ba
ses filosóficas (?) y sus principios de or
ganización en. nuestro continente" postu
la que es necesario que se "sumen esfuer
zos para emprender una gran campaña 

·destinada a hacer conocer las ventajas del 
régimen representativo, basado en el vo
to popular, con las consecuentes garantía,; 
que la democracia conlleva: respecto a la 
dignidad humana, expresión sin trabas, 
organización de partidos, actividad sindi
cal, elecciones puras, prensa libre, acata
miento de la ley y autodisciplina social". 
Tomémonos el trabajo de ver cómo fun
cionan en el Perú tales "garantías": 

Respeto a la dignidad humana: tal co
mo se ejerce con relación a los cuatro 
millones de indígenas explotados por el 
gamonalismo "democrático" tipo Manche
go Muñoz, y con relación, también, a los 
campesinos costeños, a los trabajadores 
mineros, a los parias de las barriadas, 
que carecen de pan, casa, salario, salud, 
seguridad, etc. 

Expresión sin trabas: tal como funcio
na con la disposición que impide el uso 
de la Plaza San Martín para las concen
traciones políticas, y con otros medios de 
expresión en manos de las camarillas que 
gobiernan y usan el poder para dominar 
la economía y la vida toda del país. 

Organización de partidos: a los cuales, 
si son de oposición, se les aplica la ley re
presiva y si son de izquierda se les amena
za con el artículo 53 de la Constitución. 

Ar.tividad sindical: que resulta mango
neada por los serviles al gobierno y a la 
ORIT estilo Arturo Sabroso, y que sirve 
para boicotear las huelgas y las reclama
ciones justas de quienes no se someten a 
la "argolla" convivencia]. 

Prensa libre: que no publica sino lo que · 
a los propietarios de empresas periodísti
cas se les ocurre, trabando la verdad y de
formándola en beneficio de sus intereses, 
y cerrando las páginas de los diarios a 
toda noticia independiente. 

Elecciones puras: Con Estatuto Electo
ral amañado y otras técnicas de fraude 
sutil, y sin voto de analfabetos .. gracias a 
lo cual rolo emiten su voluntad los pri
vilegiadps con escuela, que en el Perú 
son los menos. · 

Acatamiento de la ley: Pero en forma 
de embudo, de tal manera que la escamo
tean los poderosos y la cumplen única
mente los débiles y desamparados. 

Autodisciplina social: Ejemplarizada por 
el caos, subdesarrollo, hambre y descon
tento que, por la injusticia que campea, 
reina en el país. 

"La Prensa" borracha ha hablado. Po
co, pero mal, como de costumbre. Se re
fiere, como se ve, a una democracia bur
guesa, formal y, sobre todo, fantasmal, 
no a la democracia ·revolucionaria y so
cialista, que es a la que el mundo se en
camina. 
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Comentarios de Voces Fariseas contra CUBA 
La causa de los ataques de la plutocracia y sus alia

dos contra el gran cambio cubano, no es otra que las 
reformas profundas que se vienen realizando en las 
estructuras sociales y económicas de ese país. Si los 
hombres que echaron a Batista, se hubiesen limitado a 
sustituir a los g_obernantes y a dejar más o menos in
tactos los sistemas, nada habría ocurrido: ni protestas 
ni campañas periodísticas. Nada de reuniones de la 
OEA ; y, por supuesto; en lugar de invasiones, más tu
ristas millonarios habrían seguido manteniendo las ca
sas de juego, las cantinas de lujo y los antros que co-

rrompen. El paredón no tendría ninguna importancia, ni los aviones de 
La Florida hubiesen bombardeado los cañaverales de la Perla del Ca
ribe. Recuerden los que duden: ¿qué -pasó cuando en Argentina murie
ron fusilados, 300 ó 400 oficiales y jefes, en apenas dos horas? ¿ Qué ocu
rrió cuando en sus tierras bonarenses granadas de cañones hicieron mor
tandad en las calles? No pasó nada. j'io sesionó la OEA, ni se movieron 
l?s rotativas de los diarios ni los micrófonos. ¿Y cuándo en España mu
rieron líderes obreros, con la pena del garrote, hace apenas dos años? 
¿ Y cuando un hombre por minuto era entregado allí a la furia del plo
mo homicida? ¿ Qué pasó, intelectuales de la derecha? ¿Por qué enton
ces no escribieron suculentos editoria.).es de protesta? ¿ Qué ocurrió con 
las masacres de Egipto y de Argelia? ¿ Cuánto tiempo los derechistas 
aplaudieron sin pudor, los atropellos criminales de Hitler y Mussolini 
contra pueblos enteros, aunque la humillante doctrina racista afectara, 
más que a nadie, a Sud-América? 

Hoy en día hay otros "cambios" que denunciar. Hay que decir, cla
ramente, cómo hubo traficantes de la revolución cubana en la hora dei 
triunfo, en el instante fácil, cuando el 26 de julio hizo fugar de su Pa
tria a los tiranos, a los asesinos y a los ladrones. En ese momento hubo 
aquí muchas loas y adhesiones. Y aún cuando sonó el paredón, nadie, 
excepto, el progresismo, salvó claramente sus reservas principistas. Los 
demás siguieron adheridos a Cuba, castrista y fidelista, con paredón in-

Stevenson nos trae un analgésico 
. por SEBASTIAN SALAZAR BONDY 

El Embajador norteamericano ante las 
NU, Adlai E. Stevenson, ha iniciado ya su 
jira por los países latinoamericanos y lle
gará a nuestra capital el próximo 16. Se
gún ha sido informado por las agencias ca
blegráficas, el visitante establecerá con
tacto con los jefes de estado de nuestros 
países con el objeto de tratar primordial
mente tres puntos: la aplicación del pro
grama "Alianza para el Progreso" del 
Presidente Kennedy, la futura reunión 
econ5mica de Montevideo y la penetración 
··comunista" en el continente. En suma, 
pues, el propósito del viaje es uno solo: 
el estímulo de una política más activa de 
los Estados Unidos en las zonas en las 
cuales. debido al subdesarrollo imperan
te •Y al: manejo de la cosa pública por las 
oligarquías plutocráticas, se levanta ya 
una ola revolucionaria que parece incon
tenible y cuya canalizad5n lógica es la so
cialización. El caso de Cuba -al que los 
norteamericanos insisten en llamar comu
nista- ha inclinado al gobierno norteame
ricano a asumir el comando del resque
brajado conjunto de naciones latinoame
ricanas que hasta ayer permanecía sumi
so a su dirección mediante una más abier
ta política de empréstitos y donaciones, 
en una suerte de intervención económica 
que le asegure la adhesión, si no .popular 
al menos, de los gobiernos de tipo bur
gués. A la secesión cubana del ''bloque" 
continental, se añade la lenta pero segu
ra derivad5n de México y el Brasil al 
grupo de países que conforman el Ter
cer Mundo neutralista. Stevenson tendrá 
como misión, pues, evitar la dispersión, 
ase:gurarse la cohesi'ón de América Lati
na hacia los Estados Unidos y pulsar per
·sonalmente, complementando sus experien 
cias de hace dos años. la situación políti
co-social de nuestros pueblos. 

Aunque se considere la operación enea: 
mendada al dos veces candidato republi
cano a la presidencia de su país, al polí
tico que más de una vez se ha pronuncia
do por el desarrollo socio-econ5mico de 
los países atrasados, al intelectual en cu
yas palabras públicas se mezclan la cultu
ra clásica y la sagacidad moderna, una 
suerte de sedante directo de las inquie
tudes populares que agitan a las descon
tentas masas de esta parte del mundo, en 
el éxito que tenga, si lo tiene, habrá que· 
ver solamente un efecto aparencia! de su 
trashumante gestión. En el fondo, ella se
rá un fracaso. Y eso no porque sea de por 
sj. fatalmente estéril todo intento norte
americano de aliviar la tensión, sino por
que la acci>5n se cumple ante aquellos que 
están vivamente interesados en que el es-• 
tado de explotación y miseria que aquí 
reina perdure como fuente de su egoísta 
prosperidad. Stevenson será, como es na
tural, huésped del gobierno peruano y se
rá, en consecuencia, anfitrión del Mirns
tro Beltrán que representa a las pequeñas 
y poderosas fuerzas retrógradas y anfr
históricas del Perú. Sobre sus ojos echará 
el representante de la plutocraci¡¡. . la cor
tina de humo que, conforme le es habitual, 
despliega ante todo visitante oficial extran
jero. Pese a que Stevenson ha estado an
tes en Lima y ha visto de ceréa la desga
rradora pobreza que campea en nuestra 
capital (y a la que se refirió en término;; 
duros), esta vez su paso estará flanquea
do por la prensa oficialista que sahumará 
su incienso de mediocre retórica y mos
trará, al mismo tiempo, la falacia del au
ge "comunista" o "fidelista" atemorizan
do al embajador ante las NU. Se le pre
scntur;\n los vanos proyectos -de coloniza-

ción, vivienda, Peruvía, etc. como pana
ceas en ejecución y se le harán las cuen
tas de cajero presupuestales y de "esta
bilización" de la moneda. No tendrá opor
tunidad de conocer a fondo la realidad pe
ruana y se irá con la impresión que es co
rriente a forasteros en su plan: que no~ 
gobierna una derecha evolucionada y re
formista. 

Por grande que sea la can tidad de d-5-
lares que correspondan a nuestro país en 
la t•5mbola de la "Alianza para el Pre 
greso", la condición depauperada, analfa
be ta e infrahumana de las mayorías per
manecerá invariable. Porque para _qui tn 
piense con claridad y en términos racio
nales es al hondo cambio de estructuras 
sociales y económicas al que hay que li 
brar la renovación democrática del Perú 
y de los otros países de América Latina. 
A esto -ya lo sabemos- se le llama "co
munismo", y contra él sólo valen, en c: I 
criterio de la oligarquía, la represión ma
cartista y la ilegalizad5n partidaria. Des
graciadam·ente para Stevenson y para to
jo el equipo de asesores del Presidente 
Kennedy (ya lo demostró la invasión a 
Cuba al amparo de la CIA) no es dable 
antre nosotros una revolución socialista 
y nacionalista que aparte a la patria ig•ual
mente de la influencia de los grandes 
trust norteamericanos (que como la Stan
dard Oil, 'llamada aquí International Pe
troleum Co., identifican, tal vez con ra
Z'Ón, la bandera de Ios Estados Unidos con 
sus intereses financieros) y la del comu
nismo soviético, buscando, ante todo, la 
autonomía nacional y el progreso econó
mico que sea compartido por todos los 
ciudadanos en el pleno bienestar gPneral. 
Las simpatías que despierta Cuba están 
determinadas por esa voluntad que mue
ve a sus líderes de industrializar a la isla, 
diversificar su agricultura, educar a las 
masas y crear una conciencia firme de la 
independencia de su país de las elefan
tiásicas escaramuzas de la guerra fría en
tre las dos potencias y de una posible co
lisi·5n de ambos gigantes. Esas simpatías 
son, más allá del acento emocional que 
les procura la circunstancia de ser Cuba 
un país de la comunidad latinoamericana, 
manifestación de la coincidencia de metas 
que éxiste entre la patria de Martí y las 
de Artigas, San Martín, Bolívar, Hidalgo, 
Castilla y O'Higgins. Si Stevenson no ve 
esto. no ve nada y el específico que él y 
su gobierno proponen para curar la pos
traci'5n de esta parte del mundo es un 
analgésico que no evitará la gran crisis 
de la revolución que se avecina. 
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BELAUNDÉ ES EL BACH'E 

clusive, porque aunque fu,era hora de víctimas, no se ~abía producido 
el paredón económico. Cuando fueron llevados a otro paredón, los lati
fundistas, los banqueros monopolistas, 1 os petroleros usurpadores, los 
seudo-industriales acaparadores, los due~os de miles de edificios insa
lubres; cuando, en general, comenzó la revolución tocando los grandes 
intereses y fueron arrinconados en el paredón económico, los explotado
res del pueblq, allí sí fugaron los traficantes de la revolución cubana y 
hoy vienen, hipócritamente, haciendo escándalo con el paredón, cuando 
ayer no más aplaudieron, inclusive con paredón, No les preocupó mayor
mente la pena de muerte; lq comprendieron, la justificaron o la calla
ron; entendieron que fue el clamor contra torturadores al final de una 
lucha en que 20,000 cubanos habían sido asesinados por Batista y sus so
cios. Pero cuand-o sonó la hora de la reforma agraria y cuando llegó el 
cambio de estructuras sociales y económicas; y cuando el Gobierno 
Cubano se enfrentó al imperialismo, entonces temblaron, porque, fatal
mente, no son libres de actuar los que viven atados a los grandes inte
reses. Aquellos que, jactándose de cristianos, no saben escuchar el prin
cipio de Cristo de echar todas las riquezas para seguir el auténtico ca
mino de la lucha salvadora, no incurren sino en nuevo fariseísmo con el 
cual no se puede engañar al pueblo. Al proclamar una revolución sin 
paredón es preciso preguntarles: ¿sin paredón económico? ¿sin que cai
gan los privilegios? ¿sin que deseparezca el monopolio, el latifundismo 
y la e:xpiotación? ' 

Los que siempre hemos defendido el principio opuesto a la pena 
de muerte; los que protestamos contra Batista, contra Franco, Hitler, 
Somoza, con1ra el ataque a Argelia, Hungría, Egipto, Angola; los que 
no nos hincamos ante el poder imperialista cercano, en casa, que explo
ta al Perú pectemos exigir que se haga una revolución peruana en la que 
no caigan hombres, sino sus privilegios; una revolución en la que el 
plomo no haga más oquedades ni en los .pechos ciudadanos ni en el suelo 
peruano usu1 pado por la torpe exportación. Una revolución en la que 
sea fusilada, de una vez por todas, la injusticia, la incultura, la miseria, 
la iniquidad, es decir: la explotación. · 

El diputado por Lima, General José 
Vásquez Benavides, lan:?!5 en su Cámara, 
una admonición contra los dirigentes del 
Deporte. Dijo muchas cosas ciertas acer
ca de la ineptitud de las argollas de va
rias Federaciones y Comités. Todo eso es
tá muy bien. El General dijo la verdad. 
pero no toda la v"rdad: ¿Qué pasa con los 
clubes, mi General? ¡,Qué ocurre con el 
Alianza Lima, que usted preside? ¿O co11 
la U. de la cual fue - o es- dirigente el 
Minis tro Moisés -el que hizo brotar con 
su m úg1ca vai-ita d <> juris-pradista el agua 
de malvas para corroer a la oposición '/ 

Lo que no recordó d General, fue quf' 
el Estadio Nacional se: hizo con el dinero 
de todo el pueblo peruano - no sólo de 
Lima- que, no obstank, sólo ha servido. 
ha5ta ahora, para la v r> nida de ¡:uadros 
extranjeros y para campeonatos, en los 
que se benefician s.Slo unos cuantos clubes 
profesionales. 

¿Qué beneficio directo tiene el pueblo 
en esta explotación del Estadio? ¿Qué be
neficio recoge toda la Nación? El deporte 
debe obedecer a una política. Entiéndase 
bien: a una política; no a la política me
nuda. Esa política consiste en dar a los 
trabajadores, a la juventud toda, oportu
nidades y medios de desarrollarse física
mente, al lado de sano esparcimiento. To
do esto bajo la dirección, enseñan
za y promoción -en forma gratuita- de 
los . organismos de educación física . Sin 
embargo, campos escasos y distantes de 
la Ciudad todos los domingos se colman 
de jugadores que alte rnan deportivamen
te dentro de terrales y en condiciones hi
giénicas penosas. A esto no se le puede 
llamar deporte. Mientras que, en el Esta
dio, tres o cuatro clubes aprovechan los 
ingentes millones de soles que el pueblo 
pag5 para construir su Estadio; y ese mis
mo pueblo paga ahora para mantener el 
fútbol. 

Todo esto lleva a meditar en cómo de
mocratizar el Deporte. ¿Cómo ponerlo al 
alcance del pueblo? El medio es sencillo, 
si volvemos la mirada hacia país('s como 
Uruguay, ArgC'ntina , Brasil, ChHc. para 
citar a los más cercanos. En esos lares 
miles de miles de jt.',venes. obreros, em
pleados. etc .. usan los campos deportivos 
de su Club. Sí. d<' ::-u Club. Aquí los obrt•
ros, campesinos. c•mpleados, no tknen su 
club. Sumos todos aficiorn1dos, al Alianza 
o a la U la mayoría: n todo;; ro,, u 1-;h 
~l fú{bul y g ri lamn~ C'ün las i:arg .,llt.1' p u
¡;ulares en tu<.lus lus canirecna,us illlLL1"J~ 

ANrírESiS 

PAPAYA ES EL BUCHE 

' I 

o lat ino-americanos, porque el futL ol, .1 

pesar dl· pleitos menudos, también nos 
une; pero no tenemos nuestro Club. No 
tenemos nuestro Estadio. Ese estadio, esos 
clubes son de otros. Sí, de otros, unos 
t uantos propietarios de acciones, unos 
cuantos privilegiados que votan en las 
(• lecciones, siempre por los mismos. N o 
t'ritica mos a los hombres en particular. 
Criticarnos el sistema. Cuando un Club 
cslú organizado democráticamenle, pro
gresa; otorga a sus asociados beneficios 
gue les permite a ellos y a sus familias 
hacer deporte y no ser meros y pag;vites 
espectadores perman,entes. Jugar fútbol, 
1;>;1ske t, atletismo, todos los juegos. Cuan
do un club se argolliza, como los de acá, 
perece p l Deporte : es indispensable la at'
c1ón y el voto de todos los socios. sin ex
clusiones ni privilegios. En el propio pais 
tenemos ejemplos edificantes, como los 
Clubes de Remo o de Tiro, organizado,
democráticamente pese a su anti,güt'dad 
y que han demostrado progreso, permi
tiendo a sus asociados hacer vida sana en 
sus campos. Ha habido allí conjunción de 
mocrática de votos, de cuotas. de esfuer
zos y de cambio de rurigentes. En el fút
bol en cambio, hay argolla, visible y ob
jetiva. El lema en el Club, debe ser como 
en la cooperativa: un hombre, un voto. 
Y participación en el gobierno del Club 
y , directamente, en la actividad deporti
va, en todas las catq(orías. Esta es la so
lución para el fútbol en particular por
que, hasta ahora, tres o cuatro clubes 
aprovt!chan sólo en Lima una inversión 
grandt! que es nacional: el Estadio. El Es
tado tiene pues la obligación de actuar 
tz.Jtto más si ha dado bienes a varios 
c-lubC's y les permite la explotaci'5n del 
Estadio. Debe exigirse la organización de
mocrática del Club para que se dé opor
tunidad a todos los afiliados y socios para 
jugar y hacer deporte y tener esparci
miento ellos y sus familiares y para vo
tar y ser electos hasta ·1os más altos car
gos. Mientras no se realice esta reforma 
vital, mientras no se democratice el Club 
deportivo. ·1os miles de victorianos, de ba
jopontinos, de los Barrios Altos. de Lin
ce, Chacra Colorada. Surquillo, jesús Ma
ría. los barrios y distritos todos, carecen 
de' e lub y s5lo tendrán los terrales anti
hig iénicos para hacer deporte. Y esto es 
intolerable. Exijamos pues democratizar 
el club; que lodos tengamos derecho a vo
ta,· y :1 S<!r rkctos. Este es el camino para 
L . n rec·e r a,.,portivamcnte :i la juvent11d , 
ü I"~: t, abajadores. 

slNr1:s1s· 
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ACCION POPULAR: HACIA LA DERECHA 
Acción Popular reunida en Congreso Nacional ha ratificado la can

didatura de Fernando Belaúnde a la Presidencia de la República, lan
zada ya desde 1956, completar.do la fórmula, con las candidaturas de 
Edgardo Seoane y Fernañdo Schwalb a la primera y segunda vicepresi
dencia respectivamente. La fórmula adquiere así un sentido "derechista". 

Con ocasión del anuncio de estas candidaturas, el Jefe de Acción 
Popular, ha dado desde la ciudad de Iquitos, un Mensaje a la Nación. 
Nada ·nuevo aporta en él el candidato populista a su formulaciones pro
gramáticas contenidas en los libros "la Conquista del Perú por los Pe
ruanos" y "Pueblo por Pueblo". Se esperaba que esta sería la oportunidad 
en que Fernando Belaúnde definiese posiciones, como se lo han estadq 
reclamando desde fuera y dentro de su partido, sobre el problema del 
Petróleo, la Reforma Agraria y sobre Política Sur y Latinoamericana. 
Con mayor "prudencia" aún que los democristianos ha continuado sin 
embargo rehuyendo estas definiciones. 

Reducido su programa, pues, a vagas aspiraciones hacia una mejor 
organización nacional, haciendo _ hincapié sobre su teoría del "mestiz~Je 
económico" y sobre la combinación de los soles con los brazos, Acc1on 
Popular no sólo se mantiene a 1~ derecha del Partido Demócrata Cris
tiano sino inclusive de su propio programa de 1956. 

El justificado pesimismo no debe, sin embargo, cerrar todas las 
puertas a la esperanza. Las oa:;es están reclamando una. rectificación. 

, Si ella se lograr.e, Acción Popular podrá cumplir una función positiva 
en el proceso que se avecina. 

CORDON SANITARIO PARA LA REACCION 
La Democracia en el Perú tendrá su -prueba definitiva en 1962. Del 

resultado de esas elecciones, de la pureza con que se realicen, depende
rá la posibilidad de abrir paso a la Revolución Peruana dentro de los 
cauces de la Constitución. 

Por ello Ios Partidos deben meditar hondamente sobre la responsa
bilidad que les compete .Y desprenderse de _cautelas exageradas o de 
efectivos compromisos con la reacción. El Perú puede cruzar un um
bral, el de su propia historia como pueblo libre y consciente, si todos 
los Partidos -cualesquiera que sean sus ideologías- deciden romper 
con .un pasado de compromisos y tienen un efectivo "cordón sanitario" 
para la reacción. 

Para lograr este resultado no se requiere recurrir a la violencia sino 
precisamente proscribirla, y proscribir también todo pacto con los gru
pos retrógados. La libertad, Ia' verdadera libertad garantizada, deja sin 
armas a quienes tieneh por únicos medios de acció~ el uso de la fuerza 
y de la coacción, y como expediente para mantener su poder, la alianza 
con grupos popular'7S mediante negociados en que se truecan posiciones 
y garantías. · 

Esta actitud nueva y limpia de los grupos políticos que no se vincu
lan con ios intereses monopolistas, financieros y agrarios o falsamente 
industriaies, o que quieran desvincularse de sus vergonzosas ataduras 
con la oligarquía, será la única garantía para poder establecer, después 
de 1962, una cooperación constructíva condicionada a un programa re
volucionario y realista. 

Por ello el Movimiento Social Progresista reclama de todos los sec
tores honestamente democráticos, una actitud limpia; del Gobierno, 
garantí.as efectivas para las elecciones, y debate ideoiógico por p~rte de 
todos los partidos políticos. 

FIN DE TRUJILLO, ¿UNA ESPERANZA? 
El Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, llamado "Benefactor de 

la Patria" y otros pomposos títulos más, cayó asesinado el martes 30 por 
mano aún desconocida. La versión cablegráfica de los hechos es dudosa. 
El dictador dominicano no carecía de una excelente guardia ni viajaba 
por su país en automóvil que no fuera blindado. Todo denuncia que se 
trató de una conspiración palaciega, que fue la eclosión de un crecien
te oportunismo de los cortesanos hacia el carnicero de 31 años de férreo 
gobierno. La situación todavía no está clara. Mientras se hace Jefe de 
las Fuerzas Armadas del pequeño país del Caribe al siniestro "Ramfis", 
informaciones procedentes de las naciones cercanas anuncian la aparición 
de guerrillas en la campiña. En suma, la restauración de la democracia 
en Santo Domingo no parece próxima: la camarilla trujillista continúa 

· detentando el poder. 
En "La Era de Trujillo" el profesor español Jesús de Galíndez -que 

· pagara con su vida la osadía de denunciar toda la trituradora maquina
ria absolutista del dictador- ha pintado el cuadro de esa nación en la 
cual no doblarse ante el Generalísima costaba vidas y haciendas. Ese 
libro, aún en librerías, releva de pintar la desgraciada situación de San
to Domingo, feudo del "Benefactor", de su familia, de sus allegados, de 
sus cóqiplices y de la in~ervención económica imperialista. Los cables 
sospechosamente disimular.on la ferocidad. del amo absoluto y aludieron 
su "obra material". La prensa grande aprovechó la ocasión para atacar 
a Castro y a Cuba. Y hubo, al fin, hasta patéticas descripciones del entie
rro del dictador. LIBERTAD celebra el fin de la tiranía de Trujillo, ha
ce votos por el pronto restablecimiento de la verdadera democracia en 
Santo Domingo y reclama, consecuente con los principios del social
progresismo, la autodeterminación del pueblo dominicano y la no-inter
vención extranjera en sus problemas. La libertad llegará a la Repúbli
ca Dominicana como llegará a todos los países sometidos al yugo oligár
quico o colonial. 

. , 

LA SEGREGACION RACIAL . . , 
BASE DE UNA REPUBLICA 

Por PEDRO LUIS GUINASSI 

Parecería increíble que la irracional 
creencia ~ la superioridad de una raza 
sobre otra, que la repugnancia de algu
nos hombres por sus semejantes de dife
rente color, pudieran ser razones suficien
tes para proclamar una República. Absur
do sería si el_ Ku Kux Klan, por sus crí
menes cometidos contra los negros del 
Sur de Estados Unidos, pidiera que se le 
o:orgue reconocimie_nto como entidad ju
nd1ca, con soberama sobre sus posibles 
víctimas, a las que, una vez a su merced 
se l es permitiría habitar determinadas zo~ 
nas, a prudente distancia de la población 
blanca. 

Por absurdo que parezca esto ha su
cedido con algunas variantes. Desde el 
primero del presente mes existe para el 
mundo la República de Africa del Sur tí
pico producto de la segregacii5n racial,' cu
yo título de Apartheid ni siquiera preten
de esconder esa realidad. Lo que pide es 
la absoluta no interferencia del exterior 
según palabras del primer Presidente deÍ 
nuevo Estado, Charles R. Swart. 

La presencia del prejuicio racial sigue 
provocando en el mundo crímenes. En 
su no!llbre actúan asesinos, estupradores, 
geno_c1das. Dur~nte las noches, de tiempo 
en tiempo, se siguen quemando en Little 
Rock, las conocidas y terroríficas cruces 
para advertir que la persecución de la 
gente de color se inicia. Con menor espec
tacularidad aparecieron también en mu
chas ciudades de la Alemania de Ade
nauer, y de otros países con población ger
mana, invitaciones en forma de cruz ga
mada, para que los nazis supérstites con
tinuaran la matanza de judíos iniciada 
por Hitler. 

La presencia del nazismo nos es recor
dada hoy por un film documental hecho 
sin tapujos y por las noticias que llegan 
del proceso al verdugo Eichman. Fue la 
pesadilla de los días -del Fhürer, la más 
espantosa exaltaci'5n del crimen y la de
mencia. Sin embargo es en esas fuentes 
donde los · dirigentes de la Unión Sudafri
cana han bebido su inspiración. Africa .del 
Sur no escondió su admiración por la Ale
mania de Hitler y quiso repetir la neutra
lidad que mantuvo durante la primera 
guerra mundial. Copió muchas de las 
ideas facistas . El Primer Ministro Ver
woerd y el Ministro de Economía Diede
richs y otros destacados miembros del ac
tual gobierno han recibido instrucción en 
la Alemania nazi. 

Eso explica en gran parte por qué del 
Africa Sudoccidental nos llegan muchas 
alarmantes noticias en los últimos tiem
pos. Cuando en Shaperville y Langa los 
negros protestaron contra la cruel políti
ca del apartheid, más de un centenar de 
cadáveres en el suelo graficaron elocuen
temente el resultado de tal osadía. En 
Pretoria recientemente los aviones a cho
rro del Gobierno disolvieron una pacífica 
marcha de mujeres y en estos días las cár
celes han aumentado el número de sus 
alojados en varios miles para que el pue-

blo no proteste por la proclamación de la 
República. 

El régimen "más degradante y cruento 
para sus habitantes", según palabras del 
Dr. Kwane Nkrumah, Presidente de Gha
na, sigue sin embargo su marcha. De na
da sirve que las naciones conscientes de 
Africa se solidaricen con sus hermanos 
negros, sojuzgados, e incluso implanten 
medidas de boicot comercial contra la 
Uni•.:m. Hay otros países que comercian 
con ella, y lo que es peor, son países fir
mantes de la Carta de los Derechos Hu
manos, de prácticas civilizadas y cristia
nas, miembros de las Naciones Unidas y 
de la Organización del Trabajo. 

Sobre este último punto, es más conve
niente que un religioso sea quien tome la 
palabra. Traigamos de "Raza y Civiliza
ci'5n", artículo firmado por el Reverendo 
Michael Scott, del "Africa Bureau" de 
Londres, su requisitoria desde un punto 
aparte elocuente: 

"No podemos olvidar que los países que 
han sufrido la influencia más prolonga
da del cristianismo son los que han inven
tado y fabricado la bomba atómica y la 
han lanzado, no con carácter experimen
tal en medio del mar, sobre instalaciones 
militares o en última instancia sobre un 
palacio de gobierno, sino sobre el centro 
de una ciudad indefensa, exterminando de 
golpe a sesenta mil habitantes de Hiroshi
ma. Ta.mpoco podemos olvidar que la dis
f!riminación racial, rigurosamente aplica
da y elevada a la categoría de sistema ju
rídico como ocurre con el "apartheid" en 
la Unión Sudafricana, se califica a sí mis
ma de "nacionalismo cristiano". Y en los 
años que dura la discusr5n de este asunto 
en las Naciones Unidas, se ha podido ob
servar que los países cristianos toman par
tido por la Unían Sudafricana". 

Sin embargo, pese a todo, ha sídó eñ la 
ONU donde se inició el proyecto COJ?a• 
trocinad_o por México y Venezuela para 
conseguir la expulsi'Ón de la Unión Sud
africana del Commonwealth, comunidad 
de naciones de la que tuvo que salir fi
nalmente la hoy República de Africa · del 
Sur. No se podía permitir que la negación 
más rotunda de los derechos humanos 
aplicada sobre doce millones de gentes d~ 
color, base fundamental de la existencia 
del Gobierno de Pretoria, fuera motivo 
para que naciones como India y Canadá, 
alternaran con la Uni•5n. Desgraciadamen
te en este rechazo de la comunidad bri
tánica está el origen de la actual Repúbli
ca racista, territorio donde un puñado 
blanco, no solo niega los derechos a sus 
verdaderos y democráticos dueños sino 
que se erige en la sostenedora de u~ nue
vo Mein Kampf en un "nacionalismo cris
tiano" en un "apartheid" o como se llame, 
pero que nos lleva a recordar la frase de 
André Gide: "moins le Blanc est intelli
gent, plus le Noir, luí parait bete". En 
efecto, mientras más bestias son muchos 
blancos, menos inteligentes les parece el 
negro . . 

RENDIDO ADMIRADOR de ESPARZA 
El ac~al JWnístro de. Edu~ión,t dou Alfonso Vlllimuev-a _..nUlos saludó, -rlbrante 
deem.ooJón patdóti~ y viril orguJl,o, el 4ebut.~eral del inefable AleJan,dt'é .F.s
parza. .Zañartu, .cuando matt()hat.l el pbh1éte con su presencia eonu> mlnlstro de 
gobferno. Declarando entre otras perlas orttortas. que el oollenié fue el Ré,..~f! 
nuis etí4iente "que ha tenido el Perú en los ultimes mes'', -.rtnnacl9n que deJa ,er 
los su.elos al ptimer gobierno de nuestro eatni,é4n de~ocrático, el ltlgenie.r(!_ PhülO, 
don í!klf1>nst) tieéesitarlá tal vez. que ~ refrescaran tl mem~ria para desem~nar .._ 
,jot su J.lól'faf1>1io y, .})Ol' esto repJ;'oduclrnos aquí el discurso flUeJtr01lU~1lr'\ .,.., sa 
cá.mMa <i..•de l)lputados) el 8 de.noriembte 4.e 1955, hace apeiw sel$~ oua:odo 
se quedó con 08 heáireas de tetten de Ja .beneficencla, en la P?Orincla de J'Mii, 

El señor PRESlDENTE.- Puede hacer 
uso de la palabra el señor diputado don 
Alfonso Villanueva Pinillos. · 

El señor VILLANUEV A PINIL~OS . ..,.... 
Señor Presidente: Como Representante 
por el Departamento de Cajamarca, a 
nombre mío, de la Representación por el 
Departamento, que así me lo ha encomen
dado, y del terruño, tengo a orgullo salu
dar en este recinto a Alejandro Esparza 
Zañartu, que viene por primera vez como 
Ministro de Gobierno a la Cámara de Di-
putados. . 

Para Cajamarca constituye un timbre 
de orgullo la trayectoria inmaculada y 
respetable de la vida privada y pública de 
Alejandro Esparza, nacido en un hogar 
respetable y respetado por las más dignas 
familias del departamento, se forma en 
la escuela de sencillez y del respeto al tra
ba'jo a la honradez. Formado en esa escue
la, en la que 'rivalizaban las virtudes ho
gareñas <:on las virtudes ejemplares, sen-

c:illo que lk vara el mismo nombre que él 
y quien fue objeto del respeto, de la con
~ideración y el afecto de toda la ciudad 
de Caj~marca, Alejandro Esparza Zañar
tu ha seguido los pasos de sus venerables 
antepasados, dedicando los primeros años 
de su vida al trabajo honrado y al esfuer
zo denodado por abrirse paso, primero, en 
la vida privada y después, en la vida pú
blica a la que ingresa al insurgir en el pais 
la Revolucién Restauradora de 1948, con
sagrando desde el primer momento al or
den público todo el esfuerzo de su espíri
tu sereno y firme, como colaborador de 
los Ministros tan dignos que lo precedie
ron en la Cartera de Gobierno y, ahor¡:i, 
al frente del Portafolio de Gobierno y Po-
licía. · 

Sus logros son a todas luces eficientes. 

En el ESTATUTO 

Por eso, los hombres de la Revolud.:Sn 
Restauradora, así como los cajamarqui
nos, saludamos alborozados a este Minis- _ 
,: ro que ha sabido contribuir eficientemen
·te al mantenimiento del orden público 
que es la base segura sobre el cual el Ré
gimen del General Odría ha podido rea
lizar una obra portentosa de progreso na
cional. (Aplausos) . 

~l increme1;to de la producción, la paz 
~ocia!, el ambiente de serena convivencia 
que reinan en el país, son obra de esta la
bor eficiente y tesonera y en la que los 
h_om~res del Régimen han depositado su 
confianza en la esforzada y sin par labor 
de Alejandro Esparza Zañartu. 

no ESTA TUTTO 
Señor ?i:esidentc: Como cajamarquino 

y como miembro de este Régimen, me 
complazco en expresar la complacencia, 
el orgullo con que aquí vemos al Minis
tro cajamarquino, representando digna
men_te al Régimen más eficiente que el 
Peru. ha tenido en los últimos tiempos. 

(D1ano de los Debates de la Cámara de 
Diputados.-Sesión correspondiente al día 
martes 8 de Noviembre de 1955.- pág¡ 
331) . 
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LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD 

POR LOS CAMINOS DE LA REVOLUCION PERUANA 

Miseria de 7 Millones de Peruanos Causa y Razón d 
EL PERU PROFUNDO. EXIGE LA REVOLUCION 
EL PERU OFICIAL TRATA DE IMPEDIRLA 

LOS OBREROS EXPLOTADOS: 
INSTRUMENTOS DE EXPLOTACION 

La estructura económica que hemos re
visado en los artículos anteriores actúa 
dentro de estructuras sociales y jurídicas. 
El análisis de estas realidades nos ofre
cerá un cuadro con,pleto de la estructu
ra nacional en conjunto y nos facilitará 
el descubrimiento de los diversos aspec
tos que la tarea revolucionaria tiene que 
emp1·ender. 

Cualquier visitante de nuestra patria 
puede, sin investigar excesivamente, com
probar la veracidad de los datos que in
dican que la mayor población peruana es
tá ubicada en los valles de la sierra. Es 
allí donde habita el 60% de la poblaci'5n. 
Las haciendas de la costa y las mmas se 
concentra el 20%, y Lima y las pocas ciu
dades el otro 20%. Este cuadro de la dis
tribución de la población no tendría tan
ta importancia si no correspondiese a una 
dramática realidad social. Basta compro
bar el grado de miseria en que se en
cuentran los habitantes de nuestras serra
nías, para comprender que el 50% de to
da la poblaci'5n peruana no sabe leer ni 
escribir. Los niveles de vida de nuestros 
campesinos serranos son de los más bajos 
del mundo: están subalimentados, andra
josamente vestidos, alojados miserable
mente, sin educación de tipo algµno, cul
tivando la pequeña parcela con los proce
dimientos más primitivos o sometidos a 
una servidumbre feudal, indigna de un 
ser humano. Así vive el 60% de la pobla
ción peruana. Es decir, ¡más de la mitad 
de los peruanos! A ellos no les llega prác
ticamente nada de la actividad del resto 
del país, ni del mundo. N.o pueden educar 
a sus hijos ni promover ninguna actividad 
que escape de las amarras de una rutina 
continuada desde hace siglos, interrumpi
da s5lo por la violencia del saqueo del 
gamonal, la brutal imposición del prefec
to o la leva militar, ¿No es acaso ese el 

Podría decirse que un Banco Central 
es el órgano del Estado que regula y co
ordina el sistema monetario. Esto impli
ca necesariamente la emisi15n de billetes 
y el control del crédito, pues el sistema 
bancario apoy4ndose en la ficción de los 
"depósitos" crea medios de pago. Un ejem.
ple simplificado demuestra cómo los ban
cos crean dinero: Supongamos que Juan 
deposita mil soles en el Banco "A", como 
a éste le interesa no tener el dinero ocio
so lo presta a Carlos quien paga a su 
acreedor dichos mil soles el cual los de
posita luego en el Banco "B". Tenemos asi, 
que los mil soles primitivos se han con
vertido en dos mil soles de dep5sitos, -con
tra los cuales se giran cheques que son 
como dinero efectivo. Vemos pues que no 
solamente existe la "maquinita" del Ban
co Central que emite billetes, sino tam
bién la "máquina" del sistema bancario 
que puede multiplicarlos. 

La "monetización crediticia" como se 
llama a esta creación de dinero, constitu
ye obviamente una presión inflatoria que 
si no es controlada se convierte en un 
"cáncer" de la economía, pues agrava la 
injusticia en la distribuci15n de la rique
za. 

De otro lado, la moneda tiene también 
un valor "externo" o tipo de cambio que 
depende fundamentalmente de la Balan
za de Pagos del país, pues si los pagos 
de los bienes y servicios que se adquierefl 
del extranjero son mayores que los cobros 
por los bienes que se exportan, aumenta 
la necesidad de la moneda extranjera y 
se eleva su cotización. Esto significa que 
el país tiene que entregar más bienes y 
servicios a cambio de menor cantidad de 
ellos. Resulta pues evidente que s5lo ba
lanceando los volúmenes reales y moneta
tarios de la exportación e importaci'5n es 
posible regular la moneda. 

Finalmente, el Gobierno puede interfe
rir en la regulaci'5n de la moneda exigien
do préstamos del Banco Central el que 
para otorgarlos debe emitir nuevos bille
tes. Si no existen los mecanismos que co
ordinen la gestión del Gobierno con la 
funcr5n del Banco Central, necesariamen
te éste cederá ante las presiones políticas. 

¿En qué medida el régimen actual per
mite que el Banco Central del Perú cum
pla las funciones que le corresponderían? 

La ley del Banco Central tiene como 

problema del Perú? ¿No es acaso la tarea 
de la transformación revolucionaria el li
berar a esa gran masa campesina del es
tado de miseria, servidumbre y exploLa
ci'5n en que se encuentra? Ella es la par
te más importante del Perú profundo, 
oculto en las fanfarrias de un Perú oficial 
que se luce como democrático y· civ,11za-

. do. Ese es el Perú que reclama la Revo
lución y no el otro, el que se enorgullzce 
cuando los productos de exportación al
canzan elevadas cotizaciones en los mer
cados extranjeros. Porque a ese Perú po
pular, a ese Perú profundo no le inmutan 
ni la inflación ni la democracia formal ni 
la dictadura. Ese Perú solo sufre el ham
bre, la miseria y la indignidad. 

Y en las ciudades se agrupa la parte 
menor de la población. Muchos de sus 
habitantes llegan a ellas empujados por 
la miseria del campo. El análisis del cua
dro social de las ciudades sí asombraría 
al visitante. La clase obrera, la que ca
racteriza habitualmente a toda población 
urbana, alcanza en el Perú según las ci
fras hoy disponibles, solamente a 400 mil 
entre los 12 millones de habitantes. El 
Perú no· es, pues, un país con una clase 
obrera recia y extensa. Y no lo es, preci
samente, por el carácter de subdesarro
llado que tiene el país. Si la industria no 
existe o existe incipientemente, mal pue
de existir una amplia clase obrera. Pero 
esta clase -que, como todas las clases 
urbanas del Perú, se beneficia con el sis
tema explotador de la tierra y el cam-

pesino-- tampoco alcanza satisfactorios ni
veles de vida. Aún cuando reciben un ma
yor nivel 'Salarial, el costo de vida, cons
tantemente elevado por las empresas y 
los grupos financieros, le reducen a una 
angustiosa situación. Pésimamente aloja
dos en tugurios precarios o en barrios co
mo El Porvenir, de concreto y ladrillos, 
pero idénticamente.inhabitables, mal ves
tidos y· peor alimentados, con una educa
ción incipiente para sus hijos, con la ame- · 
naza constante de 1a desocupación y con 
la certeza de que no cuenta con los ser
vicios que su salud precaria reclama, la 
clase obrera peruana, reducida en su nú
mero, débil en su poder, participa como 
explotado mecanismo del gran aparato 
explotador. 

Pero en los campos de la costa y en las 
minas tamién padecen los peruanos. Aún 
cuando es verdad que los campesinos de 
la costa gozan de mejores niveles de vi
da que sus hermanos de la sierra, también 
lo es que esos niveles no pueden conside
rarse satisfactorios. Reciben un bajo sa
lario, están alojados en inmundas ranche
rías, cuando no están explotados por los 
latifundistas vecinos y entrabados en un 
sistema económico que les impide todo 
desarrollo. Sin ayuda oficial de ningún ti
po, sin servicios comunales, sin posibili
dades de educarse ni tecnificar su trabajo 
sienten el peso de todo el sistema sobre 
sus espaldas. Estos campesinos o trabaja
dores asalariados de las grandes hacien
das costeñas, soportan el peso de la ex
plotación que sobre el campo les impone 
la ciudad. Porque hemos visto al estudiar 
1~ estructura econ5mica, cómo el tipo de 
producción predominantemente exporta
dor, permite que el desarrollo urbano de 
algunas ciudades se producen gracias al 
tributo de la pequeña parte que a los 
campesinos le podría quedar de su traba
jo para el extranjero. 

LA CLASE MEDIA SIN. SALIDA ·¡ 

Y UN PUÑADO DE PLUTOCRATAS l 
Y la llamada clase media sirve también 

a ese mecanismo. Desde el artesano has
ta el Gerente - que todos son clase me
dia- no vislumbra otro camino de ascen
so o de estabilización que la entrega a 
los grupos plutocráticos o engarzarse ella 
misma dentro del sistema y explotar al 
obrero y al campesino. Incrustada dentro 
de una estructura financiera. busca su me
jora o seguridad personales asumiendo los 
valores de los grupos dominantes y su úni
co anhelo es pertenecer a ellos o, por lo 
menos, merece su benevolencia y ayuda. 

La parte más numerosa de la clase me
dia obtiene, en promedio, niveles econó-

. Dentro de poco tiempo vence el 'tégimen bajo el cual funciona el 
Banco Ceqtr~I de Reserva del J:>erú. t,a impQrtaneia fundamental de es.• 
ta institudó.1) en la· eé.&tomia nacional reside" en su dirttta influenciá en 
el valor de la moneda. Por eso es imperath-o impedir que el defectuoso 
rég.imen actual, que lo concibe como un ''BANCO DE .BANQUEROS" 
al servicio de una minoría, seá prorrogado, a-..nque esa prórroga se dis· 
úace por medio de reformas tpa.tentes. . 

La profunda. reestructuración de nuestro sistema "monetario, credi
ticio y administrativo es una tarea cuya complejidad y ~UYJ urgencia 
exigen una atención preferencial. · · 

Guillermo Figallo, dirigente social pl'ógtesista, responde a unas pre• 
guntas de LIBERTAD sobre este p:roblema. 

antecedente el proyecto de la Misión 
Kemmerer, que, obsesionada por las quie
bras bancarias norteamericanas y nuestra 
experiencia del Banco del Perú y Lon
dres, puso especial énfasis en la liquidez 
de los bancos comerciales y pretendió que 
el Banco Central fuese preferentemente 
un "Banco de Banqueros", pese a que tal 
concepci(m había sido superaq_a en el pro
pio país de origen de los miembros de la 
Misi·5n. De otro lado, propuso que 'se pró
hibiera al Banco Central otorgar présta
mos al Gobierno. 

La Ley Kemmerer limitó así, las fun
ciones del Banco Central a las de regula
dor estrictamente monetario r.1f'diante dos 
mecanismos: a) la Tasa de Redescuento 
en su condici>5n de Banco de Banqueros al 
que podían acudir éstos; en caso de "apu
ro"; y b) el encaje del propio Banco Cen
tral. Es de advertir que la regulación del 
encaje de los bancos privados fue conce
bida principalmente como garantía de "li
quidez", o sea de contar con ·suficiente 
efectivo en cualquier momento. 

Habría de verse después que el hecho 
de elevar o bajar la tasa de rede~cuento 
no modüica en nada el tipo de interés 
que cobran los bancos cuando son prácti
camente aut5nomos y otorgan créditos pa
ra las actividades que más les rinden, El 
encaje del Banco Central, de otro lado, no 
ha sido un eficaz freno monetario. El en
caje de los Bancos comerciales como ga
rantía de liquidez ha pasado a la historia, 
ya que se calcula que a los bancos les bas
ta tener en billetes aproximadamente el 
2 por ciento de sus depósitos para aten
der a las demandas Pnrmales de efectivo 
y que en caso de pánico ningún encaje se
ría suficiente para evitar la quiebra de 
un Banco si no es auxiliado por el Banco 
Central. En cambio, este encaje tiene una 

cierta calidad reguladora de la creación 
de dinero por los Bancos comerciales, que 
es interesadamente exagerada por los ba·n
queros. 

En cuanto a los empréstitos al Gobier
no, fue modificada la Ley Kemmerer, que 
los prohibía, permitiendo al Ejecutivo ob
tenel" del Banco la financiación del Pre
supuesto" Ordinario, tanto directa. como 
indirectamente, lo que apesar de haberse 
restringido después, no ha impedido las 
millonarias financiaciones de los últimos 
años. Además, este aspecto entraña deli
cados problemas que inciden sobre la co
tización de los valores del Estado y de las 
Corporaciones. · 

A las objeciones teóricas expuestas se 
agregan situaciones histbricas que la Mi
sión Kemmerer no podía juzgar imparcial
mente, situaciones constituídas por nues
tra condición de país sub-desarrollado y 
dependiente que produce materias primas 
de exportación y se ve forzado a importar 
bienes de consumo y de capital. Esta es
tructura de nuestro Cometcio Exterior, 
que la misi15n, quiso ignorar, tiende a 
agravar el desequilibrio esencial desfavo
rable de los términos de intercambio, so
metiendo nuestra Política Monetaria a ia 
Política del Comercio Exterior. El desor
den de nuestra Economía (descqu;lii.H to 
estructural de las actividades proctucu
vas), derivada de dicha dependencia, d[
termina a su vez causas de estanr.3.miPn
to que nos impedirán superar nu~;tra con
dición de país sub-desarrollado si no nos 
resolvemos a implantar una auténtica de
mocracia política, económica y social. 

El desequilibrio y la dependencia dt: 
nuestra economía se manifiesta por la 
inexistencia de un mercado nacional de 
capitales en términos reales y financiero" 

micos que le alcanzan s5lo para alimen
tarse elementalmente, vestirse, vivir den
tro de ciertos niveles vergonzantes de po
breza e incomodidad y educar a sus hijg¡¡ 
en un sistema inorgánico y ·no orientado 
a las reales necesidades de su futuro sino 
a una preparación que les termina entre
gando en las manos de la plutocracia. 

La clase rica, la plutocracia, en cambio, 
tiene altísimos niveles de vida, cuentan 
con todas las ventajas de la civilización 
moderna, utilizan todos los servicios que 
necesitan y consumen los bienes que le 
vengan en gana. ¡Y son solamente un pu
ñado de peruanos! 

lo que robustece-el predominio de la ban
ca comercial en la creación de medios de 
pago y orientacr5n de las inversiones. ' La 
Banca Comercial asume así el papel de 
árbitro del crédito y del precio del dine
ro (tasa de interés) lo que deriva hacia 
la especulación y consumo suntuario fo 
mentando factores sicológicos y socio1'5gi
cos de desequilibrio selectivo d') las ne
cesidades humanas. (Se fomenta por ejem
plo, el lujo, la frivolidad, la apariencia). 

Esta situaci'5n es agravada por la in
capacidad de los gobernantes y del régi
men administrativo para atender y pro
porcionar los servicios esenciales a la co
munidad y promover el desarrollo ecol1'5-
mico y social lo que se traduce objetiva
mente en 1.-La falta de medios finan
cieros; 2.-La confusión de esferas de fun
ción; y 3.-La descompensaci•5n de las 
líneas de inversi15n y desarrollo. 

¿En qué grado han intervenido los ban
cos comerciales y el Gobierno en la ex
pansión crediticia? 

La monetización crediticia producida 
por los bancos comerciales durante los 
años 1956 a 1959 ha significado en mone
da giral (depósitos a la vista) una eleva
cr5n de 2,584 millones a 4,330 millones o 
sea un promedio de 386 millones anual~s· 
y en cuasi medios de pago (depósitos ~ 
pl~zo y de ahorros) un aumento de 1,102 
millones a 1.543 millones los primeros y 
de 1,037 millones a 1,708 millones los se
gundos, lo que significa un incremento de 
2,638 millones haciendo un total de de
P'5sitos de 7,382 millones de soles. Esto ha 
significado en cuanto a las colocaciones, 
o sea otorgamiento de préstamos banca
rios. un incremento de 1,327 millones. Por 
su parte los empréstitos del Banco Central 
al Gobierno subieron en el mismo perío
do de 1,027 millones a 3,148 millones. Fa
talmente no existen datos estadísticos pre
cisos que permitan determinar la parte de 
este "huayco" monetario que pueda ha
ber absorvido nuestra Economía. Porque 
lo grave no es el aumento monetario en sí 
sino que éste no se ha visto respaldad~ 
por un incremento de la producción de 
bienes y servicios y por su mejor distri 
buci'5n entre todos los sectores de la po
blación. No hay que olvidar que la mo
qeda es fundamentalmente un medio de 
intercambio de bienes y servicios, y que 
no es lícito disminuir el valor real de los 
salarios mediante manipulaciones artifi
ciales con la moneda. 



la Revolución 
UNA "DEMOCRACIA" 

PARA POCOS 
BASADA EN EL EGOISMO 

Y EL DESPRECIO 
Sobre esta clase plutocrática y sobre 

las clases media y proletaria se erige to
do un sistema político con apariencias de
mocráticas. La democracia -Y así lo en
tiende el Apra, por ejemplo- funciona 
solamente para que estas capas jueguen 
en el campo político, pero rechaza la par
ticipación de las grahdes masas campe
sinas. A e·stas se les reprime y se les ma
ta, a aquellas se les deja en libertad a 
condición de que sirvan sumisamente en 
el juego del gran mecanismo explotador. 
Es solo el Perú oficial el que aparece co
mo democrático. El Perú profundo sigue 
abandonado y sumido en la más férrea 
dictadura. Y es a ese Perú profundo hacia 
el que se dirigen las acciones y los anhe
los revolucionarios. 

Todas estas capas sociales están imbuí-
9a.§ ª'ª 19§ yªl9res morales y sociales que 
les impone el sistema opresor. El lucro y 
la competencia, el egoísmo y el triunfo 
personal a costa de la derrota de los otros, 
son los puentes para el éxito. Por eso la 
solidaridad social, el esfuerzo colectivo, 
la dignidad humana, el desarrollo nacio
nal_. no pueden ser las grandes motivacio
nes. Lo son la ventaja y con la ventaja el 
recelo. Tras del recelo se establece el des
precio y a veces el odio que cada clase 
tiene respecto a las otras. El millonario 
menosprecia al profesional y al empleado, 

Para evitar estos hechos ¿cuáles serían 
la reformas indispensables del régimen 
del Banco Central del Perú y del crédito? 

Lo . e~puesto demuestra que una refor
ma_ hmitada a la composici'5n del Direc
tono del. Banco Central y a los mecanis
~?s estncta~ente mon!'!tarios de regula
cion de encaJe, --como mgenua o malicio
s~mente se _ha propuest~, no traería con
sigo la extirpación de los vicios y defec
tos de nuestra Política Monetaria. 

, P_or las mismas razones, una reforma del 
· regimen legal y administrativa del crédi~ 

to, que algunos estiman como pana<;ea pa
ra , el desarrollo económico y social del 
P!iis tampo~o sería efectiva, porque el cré
dito como instrumento útil a ese desarro
l~o no es independiente de los factores bá
s~c~s de orden ético, sociológico y tecno-
1•.Jgico que hemos indicado. No obstante 
puede superarse la ineficacia del Banc~ 
Central como instrumento coadyuvante en 
el perfeccionamiento general de las insti
tuciones, mediante la re-estructuración 
del conjunto de todas las actividades in
tE;r-relac~onadas con la moneda y el cré
d_ito, dotandolas de la flexibilidad necesa
ria para su evolución armónica al servicio 
de la comunidad. 

En este sentido sería conveniente: 
1.-Que el Banco Central t<"nga como 

fundón la orientación selectiva del cré
dito, no sólo limitada al aspecto cuantita
tivo (o sea a las sumas máximas que pue
den otorgar los Bancos a un solo prestata
rio)_. sino también en el aspecto cualita
tivo, (lo que significa un sistema de pre
ferencias y prioridades para la canaliza
ción de las inversiones en actividades re
productivas y la regulaci•ón de las tasas de 
interés de acuerdo a dicho criterio, res
tringiendo con firmeza las desviaciones 
que conducen al acaparamiento y el agio). 
En la actualidad es un secreto a voces que 
las llamadas "financiadoras" encarecen el 
crédito, amparadas y protegidas muchas 
veces por los Bancos. Sin embargo, la Su
perintendencia General de Bancos ha ma
nifestado q_ue carece de medios legales pa
ra controlar sus actividades porque "no 
reciben dinero del público" y no pueden 
ser consideradas como Bancos dentro de 
nuestro régimen actual. 

2.-La intervención activa del Banco 
Central en la distribución sectoral del 
crédito de fomento. Puede advertirse que 
durante el período 1956-1959 los présta
mos del Banco de Fomento Agro-pecuario 
a la grande y mediana agricultura (avío 
agrícola) experimentaron un incremento 
de 283 millones de soles de los cuales 207 
millones (casi las 3!4 partes) fueron acor
dados para el cultivo de algodón y caña 
de azúcar y que del incremento del avío 
agrícola a los pequeños agricultores que 
fue de 71 millones correspondH.ron a cul
tivos de algodón 32 millonPs. 

3.-Que el Estado supla la inexistencia 
de un mercado de capitales mediante la 
creación y regulaci'5n de instituciones es 
pecializadas de financiación y de mversio
nes. La Superintendencia General de H:m
cos ha advertido que durante el pei-íod•> 
1956-1959 se ha acentuado la tendencia de 

éstos al obrero y el obrero al campesino. 
El señorito rechaza al trabajador urba
no y ambos se burlan del provinciano. El 
Perú es un país en el que se siente más 
duramente la ofensa moral y humana de 
la desigualdad social. 

Este eg el cuadro §Dcial y humano que 
hay que transformar, para liberar al hom
bre peruano de la situación de miseria ma
terial y moral en que se encuentra. Esta 
es otra gran tarea revolucionaria. Porque 
yerran aquellos que creen que basta trans
formar, las estructuras econ:ómicas para 
que todo. como por arte de magia, cambie. 
Como yerran también los plutócratas y 
sus vocc ros cuando creen que se puede 
cambiar el estado social sin transformar 
las estructuras económicas. 

.Guillermo Figallo 
los Bancos a incrementar sus colocaciones 
"sin garantía específica" y de "fianza'' 
(éstas últimas disfrazan la intervención de 
las financiadoras). Ello significa realmen
te el robustecimiento del predominio del 
sector financiero que se ha convertido en 
socio privilegiado de las otras actividades 
económicas cobrando una fuerte tajada de 
intereses sin correr el riesgo de las pérdi
das. 

4.-Finalmente, el Estado debe realizar 
una política racional de inversiones d• 
compensación y de promoción econ5micas 
para una mejor distribución de nuestros 
recursos reales y crediticios, lo que impli
ca las respectivas modificaciones, tanto en 
la materia, como en la técnica Presupues
ta!, mediante un régimen de presupues
tos programa, de inversiones, económico
nacionales, etc. En este régimen debe in
tervenir el Banco Central como organis
mo asesor y regulador de la Política Mo
netaria que sólo puede cumplirse dentro 
de una política económica orientada a 
mejorar los niveles de vida de la pobla-
ción. · 

Esto entraña la planificación. Pero es ne
cesario advertir (!ue la plarrificación afron
ta un dilema ya planteado por Tughwell; 
Que sea realizada por una institución de 
poder autónoma suprema que distribuiría 
la inversión de capitales para el desarro
llo del País; 

O que sea realizada dentro de la acción 
equilibrada de las instituciones sociales 
y democráticas nacionales conforme a pau
las de cooperación y solidaridad entre las 
cuales deben insertarse los necesarios or
ganismos asesores de Programación y Pla
nificación Física. Esta es la solución que 
propugna nuestro Partido por cuanto es
t 1ma que una comunidad no puede pr<; 
grcsar '<In que sus miembros sepan par. 
que: trabajan y porque en úll•ma instan
{'Ja qu1r·n hace la Historia no ·,; <'I Capi
,,_J. sin<> t:l Hombre 
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LAS BANDERAS 
REVOLUCIONARIAS 

que cambie la estructura económica y qut· 
ponga la tierra en beneficio de la- comu
nidad y el campesino. 

REFORMA BANCARIA 
que rescate de las manos de' los grup,, 
tinancieros el control 4el crédito para con 
vertirlo en un servicio y no un negoeio. 
Crédito para el desarrollo y no crédito pa
ra el beneficio de unos cuantos. 

REFORMA DE LA 
EMPRESA 

que a~egure la autonomía democrática, la 
colaboración comunitaria y socialista y 
la integración planificada y humanista' en 
las tareas de la producción. Nadie debe 
recibir riqueza sin trabajar. 

REFORMA DE LA 
EDUCACION 

que llegue a todos los peruanos, orientada 
en función del desarrollo y de las nece
sidades populares y que reemplace d 
c•goísmo, el lucro y la competencia, por la 
solidaridad y el trabajo como motivacio
nes sociales. 

REFORMA DEL ESTADO 
que la soberanía popular regrese a sus 
auténticas fuentes populares, asegurando 
el control democrático de una planifica
ción indispensable para el manejo de la 
economía nacional y la participación di
recta y auténtica de las provincias en el 
gobierno de la nación, de sus regiones e 
intereses-. 

EL ESTADO PLUTOCRATICO, INEFICAZ 
CENTRALISTA Y ºANTIDEMOCRATICO 

Ahora bien. toda esta actividad socio
económica está encuadrada dentro de un 
sistema jurídico según el cual se organi
za el Estado. Es evidente que existe una 
correlación, una correspondencia entre la 
estructura jurídica y del Estado con las 
estructuras socio-económicas. Y así ocu
rre en el Perú. El Estado peruano es de
ficiente, centralista, sensible al poder 
económico y sin controles democráticos 
efectivos; como centralista, ineficaz, con
trolada por los grupos financieros y co
lonia2 istas y antidemocrática es la estruc
tura socio-económica. 

Cargado de una burocracia desordenada 
y empírica, el Estado solo atina a absorber 
el excedente de poblacrón que no alcanza 
a conseguir trabajo en la actividad priva
da. No presta ni organiza los servicios que 
la sociedad reclama ni cumple con su fun
ción rectora del desarrollo económico ni 
la armonía social. Dominado por los gru
pos financieros -que se vanaglorian aho
ra al haber reducido aún más la función 
del Estad~. realiza su función atendien
do las exigencias que los intereses de esos 
grupos le imponen. Urgido por esas exi-

gencias no cumple su tarea planificadora 
ni promotora de las actividades económi
cas, entregándose a un dulce "dejar hacet 
y dejar pasar" que solo beneficia a los po
derosos. 

Centralista históricamente, el Estado 
peruano ha exagerado esa condici'5n has
ta el extremo de anular totalmente el d·e
mocrático gobierno local y dirige a las 
provincias con el imperio de subprefec
tos y Concejos Municipales designados a 
dedo desde el Ministerio de Gobierno. Los 
organismos ministeriales igualmente cen
tralizan toda la tarea nacional en Lima 
y atíenden más a las necesidades de la ca
pital que a las del resto del país. Las pro
vincias están pues a merced de la volun 
tad de los caciques que imponen autorida
des y parlamentarios, -convertidos éstos 
en simples gestores administrativos de sus 
regiones -o a los ucases administrativos 
de los funcionarios centrales. Mientras tan
to los propietarios de los latifundios y los 
grupos exportadores y financieros ejercen 
su presión definitoria desde la capital y re
suelven la acción del Estado como con
venga a sus planes. 

LA CLAVE DE LA MISERIA: 
EL CONTROL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS 
Cada seis años, para guardar la apa

riencia formal de una "democracia" que 
encubre la opresión real en que vive el 
pueblo, se le llama a elecciones genera
les. 

Inútilmente hasta ahora el pueblo ha 
llegado a las urnas, porque de ellas ha 
salido siempre triunfador un representan
te de la plutocracia o quien, voluntaria o 
involuntariamente, le ha servido de ins
trumento. Porque la oligarquía financie
ra controla todo el sistema. Es el más al
to poder real del Perú. 

P,.parte de controlar la economía a tra
vés de los Bancos, gracias a los que pue
de manejar el dinero del público dirigien
do el crédito como le convenga; de con
trolar, por tanto a las empresas, y toda la 
economía nacional, controla también el 
poder político. Y controla también los me
dios de expresión a los que domina por el 
crédito o por la publicidad de las empre
sas a las que impone condiciones. Confor
ma así las corrientes de opinión que pesan 

en el panorama político, presenta como 
le conviene las noticias y "martillea" dia
riamente hasta distorsionar el conocimien
to de· los problemas. 

Y ese tremendo poder de estos grupos 
plutocráticos se impone sobre casi todos 
los partidos políticos, con la amenaza de 
cerrarles los caminos como no se entre
guen obsecuentemente a sus designios. 
Aigunas veces ceden ante esos parti
dos y ante lt>s sindicatos, pero siempre es 
para retomar con fuerza el control de to
dos los resortes que les permite legislar a 
su favor o incumplir las leyes que no le · 
convienen y ejercer una opresi•ón política 
por la fuerza, cuando el pueblo quiere re
belarse ante cada caso .. Así abren a veces, 
y aparentemente, el camino democrático, 
pero conservan e! dominio de todos los re
sorte,s. ¡Y nos conjuran a mantener esta 
aparente democracia! ¡Y reclaman cercos 
de sanidad contra los partidos que tratan 
de rescatar el poder de sus manos y de
volvérselos al pueblo! 

1 LA REVOLUCION INCONTENIBLE 1 
Este es el cuadro de la realidad nacio

nal. Una estructura económica que no fun
ciona de acuerdo a las necesidades colec
tivas sino al lucro de un ¡:rupo exporta
dor y financiero, y que, por tanto, no 
desarrolla una economía de producción si
no una economía de lucro, basada en una 
baja producción, mal distribuída y con 
d€stino al exterior y al provecho de los 
pr.ivilegiados. Una estructura social por 
demás injusta, con la gran mayoría de 
peruanos que sufren niveles miserables; y 
una estructura jurídica política, dominada 
por los grupos financieros, centralista 
antidemocrática. Y sobre todas esas rea
lidades, el imperio económico extranjero 
para el cual funciona todo el país y que 
fija y determina las condiciones de vida 
de los peruanos. 

Pero esta situadón está llegando a su 
fin. No porque lo qµerramos quienes tene
mos un ideal de justicia, sinó porque las 
propias consecuencias de este estado e; 
cosas así lo exigen. Porque cada una de 
las estructuras se vincuia estrechamente 
con las otras, se influyen entre sí, de ma-

nera que el cambio que, a manera de pa
liativo o solución parcial y momentánea, 
se quiere realizar en alguna de ellas sólo 
podrá hacerse hasta el límite que la otra 
lo permita. Y en ese límite están todas. 
No podrá cambiarse la estructura social 
sin cambiar la estructura política y ésta, 
sin transformar la jurídica y econ:ómica. 
Y un crecimiento desmesurado de nuestra 
población (alcanza el 3.5%, uno de los 
más elevados del mundo) hace ya abso
lutamente inoperante e ineficaz la estruc
tura socio-ecopómica. Porque, tremenda
mente injusta como es, ha podido funcio
nar hasta ahora. Pero ya no. La compro
badón diaria de las presiones populares, 
campesinas y urbanas, lo demuestra. Y el 
desarrollo de las nuevas corrientes de li
beración de los pueblos oprimidos y sub
desarrollados, también significa que ha lle
gado la hora de la emancipación económi
<..a de esos países. Esa hora ha llegado tam
bién al Perú. Es la hora de la Revolución, 
del cambio de .una estructura por otra. Y 
en esa tarea están el Movimiento Social 
Progresista y todas las corrientes auténti
camente populares y democrátieas. 
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Coincidiendo con la denuncia contra el 
monopolio del cemento que hiciéramos en 
el número anterior de LIBERTAD, vo
ces de protesta se han levantado de di
versos organismos técnicos y de represen
tantes de la industria de la construcción, 
protestas que comentamos en lugar apar
te. 

También se señala en ellas, la intención 
especulativa del último aumento en el 

precio del cemento, y se destaca el carác
ter monopolístico de la industria que do
mina la familia Prado. Es preciso hacer 
notar que es la primera vez que institu
ciones representativas alzan, sin temor, su 
protesta y señalan sin ambages que esta
mos ante un monopolio. Esta actitud es 
sin duda el comienzo de una toma de con
ciencia de los sectore's técnicos e indus
triales del país, que han comenzado a dar-

ONOPOLIO EXTIENDE SUS TENTAOULO$" 

n ala,h;j.raca. Pedro .R,osell6 htaugur.6 el .Molillo "de 
s· ' ple molino que pttlve1+ia el'dinker de Attxotigó 

ábl"ica de cemento · qúe el tnonopodo itppidió 
en Areqldpa. ., 

\¡ 
.X 

Ingenieros, Empresas e Insti
tuciones Públicas protestan 
contra el Monopolio PRADO 

Entidades profesionales, empre¡¡as cons
tructoras y organismos de interés público 
han protestado airadamente por el alza 
del precio del cemento. He aqi.µ un resu
men de esos pronunciamientos: 

INGENIEROS DEL NORTE 
PARALIZAN OBRAS 

Las Asociaciones de Ingenieros Civiles 
de Piura, Lambayeque y La Libertad han 
nombrado una Comisión para que, con
juntamente con la Cámara Peruana de la 
Construccii5n, gestione "se deje sin efec
to la nueva e inmoderada alza del cemen
to efectuada por los fabricantes de este 
producto, quienes en forma por demás an
ticonstitucional han creado un verdade
ro monopolio". 

Después de demandar la intervención 
del Ministerio de Fomento dan un plazo 
que vencerá el 15 de junio, fecha en la 
cual de no ser escuchadas "procederemos 
a paralizar indefinidamente las obras que 
se llevan a cabo en los Departamentos del 
Norte del Perú". Se proponen asimismo, 
gestionar el que se de carácter nacional 
a esta paralización de protesta. 

CAMARA PERUANA DE 
LA CONSTRUCCION 
DENUNCIA MONOPOLIO 

La Cámara Peruana de la Construcción 
se había limitado, por el momento, a soli
citar se regulen los reintegros a los cons
tructores cuando se producen estas al
zas sorpresivas de este material básico pa
ra nuestra industria, máxime si se tiene 
en cuenta que por encontrarse su fabrica
ción en muy pocas manos, sus precios son 
uniformes no existiendo en la práctica la 
libre competencia". Pero es posible que, 
justamente con motivo de la demanda cla
ra de los constructores del Norte, acuerde 
t ambién una protesta por tan abusiva me
dida con la cual los intereses monopolís
ticos afectarán gravemente la economía 
del país. 

ASOCIACION DE 
INGENIEROS CIVILES 
SEÑALA GRAVES 
CONSECUENCIAS 

Esta entidad estima que debe quedar 
sin efecto el alza y si algún problema 

existe pide que éste sea "debidame nte es
tudi,¡ido por representantes tanto d e las 
entidades productoras, como de los orga
nismos oficiales, y también de las diver
sas Asociaciones e Instituciones que agru
pan a los profesionales de las diversas ra
mas de la ingeniería". 

MUNICIPIO AREQUIPEÑO 
PROTESTA . 

El Concejo Distrital de Miraflores, Are
quipa, eleva su protesta por el alza y re
clama la intervención del Gobierno. St> . 
ñala también la necesidad de seguir im
portando el cemento japonés puesto que 
resulta más barato que el nacional y so
bre todo de mucho mejor calidad. Ya la 
Junta de Rehabilitaci!ón y Desarrollo de 
Arequipa se vio precisada a usar este ma
terial importado, cuyo precio . resultaba 
menor aún· antes del alza reciente. 

JUNTA DE OBRAS 
PUBLICAS DE PIURA 
SE HA DIRIGIDO 
AL PREMIER 

La Junta del Norte exige también la in
tervención del Gobierno puesto que "se 
trata de un problem,a que atañe •el bienes
tar colectivo" y que además "ni la liber
tad de comercio ni la protección a la, in
dustria nacional pueden servir de pretex
to para esquilmar al pueblo". 

Todas estas son las protestas que he
mos recogido de los diarios hasta el mo
mento. Otras se sucederán sin duda. El 
monopolio, sin embargo, pretende salirse 
con la suya contando con las gentes del 
Gobierno cuya complicidad irrita aun a 
las personas más tranquilas. El desparpa
jo con que el Ministro Beltrán ha respon- . 
dido a un cronista de un diario local, son
riendo socarronamente y afirmando la 
"novedad" de que el alza afectará a toda 
obra que necesite del cemento; y el si-

, lencio del Ministro de Fomento Jorge 
Grieve, son índice claro de que el Go
bierno nada hará por evitar este increí
ble abuso. 

Pero el pueblo peruano, todos los ciu
dadanos toman nota y apuntan el nombre 
de los enemigos del pueblo que disfraza-

. dos de demócratas quieren perpetuarse en 
el poder para seguir esquilmando al país 
en nombre de la libertad y llenándose 1, 
bolsillos, en nombre de la democracia . 

se cuenta de cómo nuestra economía está 
dominada por monopolios nacionales y ex
tranjeros que son las verdaderos enemi
gos del pueblo e inclusive del incipiente 
capitalismo nacional. Son estos monopp
lios los que enajenan la riqueza peruana, 
encarecen la vida de 1. pueblo y hacen ilu
soria toda iniciativa individual, desmin
tiendo así con los hechos las cacareadas 
ventajas ·de la llamada ' "libertad de em
presa", que no es sino la libertad de ex
plotar para un pequeño grupo privile
giado. 

PRODUCEN MENOS 
PARA GANAR MAS 

En relación con esto, hemos dicho que , 
de acuerdo con la estructura peruana del 
mercado del cemento, la competencia no 
puede funcionar porque la- oferta es más 
pequeña que la demanda. Cabe agregar 
que esta relación entre la oferta y la de
manda no es la consecuencia de un pro
ceso espontáneo del mercado sino la es
trategia voluntaria mediante la cual las 
empresas productoras restringen la ofer
ta, consiguiendo de esta manera mante
ner altos los precios e incrementar el vo
lumen de sus ganancias. Así pues, prefie
ren vender poco muy caro en lugar de 
mucho, más barato. 

Aseguradas así estas ganancias, sin es
fuerzo de perfeccionamiento tecnológico 
y sin concurrencia comercial, exclusiva
mente por la reducción del volumen de 
ventas, la ineficacia queda protegida y los 
costos se encarecen progresi vame~te, no 
sólo porque las cargas fijas gravitan so
bre cantidades menores que la capacidad 
de producción de las plantas, sino también 
porque no se hace ningún esfuerzo para 
racionalizar la producción. No contentos 
con este juego económico mediante el 
cual obtienen la máxima ganancia con el 
mínimo esfuerzo, pretenden también man
tener las tasas de utilidad para lo cual 
reclaman y obtienen permanentemente 
elevaciones exageradas y sucesivas de los 
precios. Eflo es p'osible por el poder po
lítico y económico de que disponen, el 
cual les asegura un incremento permanen
te de sus ya voluminosas utilidades. 

OCULTAN UTILIDADES 
Para encubrir estas utilidades, recurren 

paralelamente a ficciones legales desdo
blando sus operaciones entre compañías 
filiales falsamente autónomas que distri
buyen la utilidad entre sus distintos ba
lances. Esa es la razón por la que exis-

ten la "Distribuidora de Materiales" en
cargada del transporte y la distrib~ción 
del cemento de propiedad de los Prado y 
"Cementos Especiales y Derivados", ¡m
presa encargada del abastecimiento de 
combustible a la "Compañía. Peruana de 
Cemento Portland". A pesar de todo esto 
y de que tales subsidiarias obtienen pin
gües ganancias, las utilidades de la em
presa madre pasan de 40 millones al año 
suma superior al capital original de 1~ 
empresa. Este capital, que asciende hoy 
a 400 millones, se ha incrementado exclu
sivamente mediante la reinversión de uti
lidades y el procedimiento de la "revalo
rización" sobre la que hablaremos luego. 

56 MILLONES FUERA DE 
MUERTOS Y HERIDOS 

Las utilidades que aparecen en el cua
dro incluso, se incrementarán enorme
mente con la última elevación de los pre
cios. Se calcula, de acuerdo con la pro
ducción actual, que los ingresos de las 
empresas del cemento ' aumentarán en 56 
millones de soles al año, incremento neto 
de utilidades, de los cuales el 80 % , o 
sean 45 millones al año, corresponderá a 
la familia Prado. ¡ Vaya negocio 1 

Cachuelito aparte lo constituyen el ce
mento adicional que se venderá para las 
obras públicas que coincidentemente ha 
planeado el Premier. Esto sí es una "alian
za para el progreso". 

LA MAGIA DE LOS LIBROS 
¿ O LIBROS DE MAGIA? 

Pero no se contentan ellos con incre
mentar sus utilidades y distribuirlas pa
ra ocultarlas. Llevando la alquimia hasta 
la perfección tienen también expedientes 
para disfrazar la tasa de utilidades. Es 
aquí donde entra la "revalorización", me
diante la cual 'inflan "legalmente" su ca
pital social aumentando en sus libros de 
contabilidad las cifras correspondientes a 
su activo fijo. De los cuatrocientos mi
llones de su capital actual, dento seten
ta, o sea el 42 % , corresponden a esta má
gica operación. El valor de sus maqui
narias, instalaciones e inversiones inmobi
liarias sube así en vez de descender con
forme éstas se envejecen. Todo el mun
do sabe que no es lo mismo ganar un 1101, 
invirtiendo un sol que obtener esta mis
ma utilidad invirtiendo diez soles. La ma
gja consiste en inventar nueve soles por 
cada sol que invirtieron hace muchos 
años, y así hacer creer que ganan sólo el 
10% cuando están ganando el 100%. 

¡CUANTA GANANCIA SIN RIESGOS! 

CUENTA PERDIDAS DE LA GANANCIAS Y 
PERUANA DE CEMENTO PORT~AND 

Ventas, menos devoluciones, descuentos, 
comisiones, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Men()s: Materiales, Jornales y otros gastos 
· Menos: Depreciaciones del Activo Fijo 
Más: Por intereses, arrendamientos, etc. . . 

UTILIDADES .......... · ... .. 

1959 
176'016,121 
118'536,448 
13'654,898 

2'221,400 

46'046,175 

'CoMisió_N DE A'/VDA 
A LA SEQUJA J>E 

PUNO{( 

Yivere... Vívere... Sempre Piú ... 

COMPANIA 

1960 
196'317,286 
142'739,112 

13'993,100 
3'343,715 

42'928,780 

I 

/ 

--
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El MONOPOLIO de 
LA MISMA HISTORIA 

En 1939 dos compañía~ extranjeras, pro
ductoras de leche envasada, se presenta
ron al Gobierno peruano solicitando con 
diciones especiales para el establecimiPn
to de fábricas de ese tipo en el país. Esas 
dos compañías eran la "General Milk 
Company Inc." y la '"Unilac Inc." (cesio
naria de los derechos de la "Nestlé and 
Anglo Swiss Condensed Milk C9"). Am
bas consiguieron en principio la concesión 
solicitada. 

El caso de. la "Le.che Gl<>ria'' es ui1 ejemp!o d6t modo ~m9, funció.• 
na la '•libre ~mpresa~ entre )lowtróS. E,s un eiemplo, talllb1en, de -cóml) 
lo:s prh•Hegi<>s que se eon:cetlen al capital privado y extranjel'()1 bajo el 
¡)rctexto de fomentar el desarrollo industrial; se vuelven . contra ~l pue-. 
hlo enea.recen la vida, }' ·conduyen siendo protecciones leg~les para el 
explotador, Nhlguno de los i:notivo!i de las condiciones de excepción de 
'que "'Ozn la. "Leche GloTfa" se ha justificado en el transcurso de los 

. ~ños. i,, Al · e'ontrario: su p-olfücá hij 'Constituído y constituye, uu atentado 
tontra la eeonarnia -del Su.r. V el resto d~I país padeee los precit)S indc
hid-os <1ue fijl:l a Ull alimento esencial. 
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consigue, aun con la ayuda de "prestigio
sas firmas auditoras", pero sin exhibir las 
auditorías gubernamentales porque no lo 
son favorables, fijar el precio de venta al 
público a su antojo sin que ello se traduz
ca en ventaja ni para los ganaderos ni 
para la limitación de importaciones ni pa
ra el desarrollo industrial del Perú. 

LA IMPORTACION ES 
MAS BARATA 

Por otra parte la importadón de leches 
evaporadas viene aumentando en vez de 
disminuir. Y esto se advierte como una 
tencle11cia general a lo largo de los años, 
pues la importación anual es sospechosa
mente caprichosa. De poco más de 2,000 to-
1.eladas métricas que se. importó en 1943, 
se Jlegj en 1957 a cerea de 11 .000 T. M., 

Pero sólo unos meses después se forma
lizó el trato. Parece que el Gobierno no dis· 
ponía de facultades suficientes para otor
gar todas las facilidades y "alicientes" que 
reclamab¡m tales empresas; sin embargo, 
ello no constituy.S -ni ha constituido nun
ca en nuestro país -un obstáculo. Para 
eso estaba el Congreso -el famoso Con
greso casi unánimemente pradista de 1939. 
Con la celeridad del rayo se dictó la ley 
que llevaría el N9 9140, según la cual "el 
Poder Ejecutivo, en los convenios que ce
lebre para proteger y estimular la indus
trializad.Sn del país, podrá conceder exo
neraciones de impuestos y derechos, con 
excepción de los de asistencia social, pro
desocupados y los que estén afectos a obli
gaciones contractuales". A esta facultad, 
concedida por la ley. sede paso una limi
taci-Jn o previsión fiscalizadora:: "El Po
der Ejecutivo dará cuenta al Congreso del 
uso que haga de esta ley"; es decir, que 
hl dar cuenta puede recibir la desaproba
ción del _Poder Legislativo. Tal ley fue pro
mulgada el 14 de Junio de 1940. 

la "LECHE GLORIA" 

Pues bien. el 12 de Julio de 1940. antes 
de la promulgaciún de la ley, ya estaban 
firmadas las minutas respectivas, y el 22 
del mismo mes v año se t'levaban a escri• 
tura pública los t·ontratos corrc-spondien
tes. Hemos d<' ver rn esta oportunidad el 
caso d~ una dr P,as emprc-sas. la "Gene
ral Milk Company Inc.", que fue la que 
constituy5 la '"Compañía Leche Gloria" 
S. A. 

-~ Entre las dos citadas compañías extran-
jeras se distribuyó el país en dos zonas de 
monopolio: para la una, la "Unilac", el 
Departamento de Lambayeque; para la 
otra, hoy "Leche Gloria" S. A., el Depar
tamento de Arequipa. Para ambas se hizo 
el mismo contrato, variando exclusiva
mente los datos de nomenclatura y ubica
ción respectivos_ Lo que digamos pues de 
la una es exactamente aplicable a la otra, 
con la diferencia de que en Arequipa, la 
"Leche Gloria" se ha establecido en una 
zona de pequeñísimos conductores de tie
rras lo cual agrava las condiciones•del mo
nopolio legalmente creado. 

EL PRETEXTO DEL 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

El pretexto, como de costumbre, era el 
de fomentar la ganadería lechera, evitar 
la importación de leches envasadas y de
sarrollar la industria nacional. 

Los alicientes que · se otorgaron a esas 
fábricas -y que han de seguir rigiendo 
hasta 1970-- son básicamente dos: prime
ro, liberación de derechos de importaci-ón 
para todos los elementos de la fábrica, 
desde los materiales de construcción ne- · 
cesarios para los edificios hasta los más 
pequeños artefactos; segundo, protección 
arancelaria para evitar la competencia del 
exterior "cuya venta -según dice el con
trato- se hace en condiciones de precio 
que no guardan relación con los gasto~ 
de producción". Aparte de esto se ha li
berado a las fábricas de otros impuestos 
de análisis y control, y se les ha otorga
do las mismas facilidades para la impor
taci-5n de ganado de que disfrutan los ga
naderos_ En compensación de estas ven
tajas las fábricas estarían sujetas a un 
determinado control de precios de venta 
al público, así como a una cierta inver
sión en promoci·.Sn de la ganadería local. 

La liberación de derechos de importación 
se consigui-ó_. como hemos dicho, ampara
da en la Ley 9140 que fue dictada prácti
mente para este caso. 

En cambio, la protección arancelaria se 
justificó c.on la Ley 9047 cuyo objeto era 
precisamente el contrario, es decir el aba
ratamiento de las subsistencias. En efecto, 
dicha disposición legal, de fecha 13 de 
enero de 1940, que era de aplicación "cuan
do las circunstancias extraordinarias de 
necesidad social" lo exigieran, (según re
za ,5u art9 49), autorj.z¡iba al Poder Ej~
cutivo a adoptar medidas para· conseguir 
tal abaratamiento, facultándolo inclusive 
a "modificar las tarifas arancelarias que 
se refieran a artículos de subsistencias"; 
es decir que se le autorizaba a rebajar, y 
no a aumentar, las tarifas, puesto que el 
objeto de la ley era abaratar y no encare
cer los productos. Sin embargo, se viene 
aplicando sin "circunstancias extraordina
rias de necesidad social", precisamente pa
ra impedir el abaratamiento de las sub
sistencias. Pero, en fin, en medio de todo, 
esto hubiera sido secundario si con ello 
se hubier;i logrado no sólo la prosperidad 
de una determinada fábrica sino básica
mente el desarrollo de las actividades 
agropecuarias en determinadas zonas del 
país, Que es lo que se trataba de conseguir, 
y que concretamente .en el caso de Are
quipa no se ha logrado. Y, por lo menos, 

ENCARECIMIENTO Y EXPLOTACION 
que se hubiera alcanzado después de tan 
largos años de actividad y "alicientes" el 
auto abastecimiento nacional en las esca
sas capas de nuestra poblacio.Sn que consu
men leche, lo que tampoco se ha conse
guido. 

LES HAN COMIDO 
LAS VACAS 

Establecida la "Leche Gloria" en Are-
9uipa su efecto inmediato fue el rápido 
mc~·emento de Ja ganadería lechera. Los 
agricultores de Arequipa que sufren de 
una tradicional pobreza, (no obstante la 
fama de esa zona par sus altos rendimieh
tos)? debido a las pequeñísima,s áreas que 
cultivan. y a los altos arrendamientos que 
deben pagar a los ociosos dueños de la 
tierra . creyc-ron hallar su futuro económi
co en la ganadería lechera. La fábrica de
sarrolló en sus comienzos una labor de fo
me1;to, y esto era Joógico puesto que no 
pod1a haber fábrica sin leche. Pero las . 
c<;mdiciones de único comprador de que 
disfruta han determinado progresivamen
te el pago de sumas inferiores aún a los 
costos de producción por litro de leche· a 
lo que habría que agregar la capacidad 'de 
la empresa, frente a esos pequeños pro
ductores, de resolver unilateralmente el 
porce~taje de grasa de las leches, y el mo
nopoho de hecho que tienen en el trans
porte, puesto que los agricultores no pue
den competir económicamente en ese ren
g1'.Sn. Debe señalarse, de paso, que mien
tras que el contrato considera reajustes de 
precios de venta .de acuerdo con los costos 
de las materias primas y servicios esen
~iales,. !1º existe la misma norma para la 
mvers1on que debe hacer la fábrica en 
fomento ganadt· ro; desde 1940. fecha ini
cial del contrato. la suma de un cuarto de 
centavo por litro efectivamente comprado 
permanec~. inalterable, no obstante que la 
depn1:1ac1on monetaria hace que el cen
tavo de entonces sea menos de una oncea
va parte del centavo de hoy_ Al prorrogar
se en 1955 por quince años más el contra
to, no se modific<.S ninguna de las cláusu
las contractuales. ni siquiera ésta del fo
mento ganadero. 

El resultado de esta situación ha sido 
la progresiva descapitalización de los ga
naderos. Podemos afirmar que, en general, 
después de producida la leche y utilizada 
por la fábrica "Leche Gloria", los gana
deros se han encontrado sin ganado y sin 
economías, es decir que sin darse cuenta 
los bajos precios y los altos intereses ban
carios le han comido las vacas. Por estas 
razones la producCÍ'5n lechera va decli
nando notablemente desde hace varios 
años. Y no se piense que es la ineficien
cia de los pequeños agricultores la que 
ha det~rminado esta declinación; por el 
contrario, los mejores establos de Arequi
pa se han visto forzados a cambiar sus ac
tividades, derrotados por la política de 
precios de "Leche Gloria". 

NUEVAS AREAS DE 
EXPLOTACION 

Se preguntarán muchos, en estas cir
cunstancias: ¿y cómo subsiste "Leche Glo
ria"? Respondemos: "Leche Gloria" sub
siste con sus propios métodos. A falta de 
producci-5n suficiente en· la campiña de 
Areguipa, avanza progresivamente a nue
vas zonas, y a base de fomentar esperan
zas en los paupérrimos agricultores repite 
el mismo sistema que inició en 1940 en 
la provincia de Arequipa. Utiliza además 
en su beneficio un factor muy imporían
te: las nuevas zonas irrigadas. En medio 
de la pobreza técnica y económica en que 
se inician las pequeñísimas nuevas irriga
ciones de Arequipa, la única posibilidad 
del agricultor para "aguantar" las pérdi
das iniciales y abonar un poco, aunque sea 
deficientemente, los suelos para "hacer 
la tierra agrícola" es criar ganado; y co
mo el ganado de carne exige capitales ma
yores y carece de facilidades financieras, 
caen lógicamente en el juego de "Leche 
Gloria". En esta forma, mientras decae 
la ganadería de la campiña de Arequipa, 
la fábrica va extendiendo cada vez más 
sus te.ntáculos: ahora llega casi hasta Tea 
por -el Norte, Tacna por el Sur, y varias 

provincias puneñas en el interior. A cam
bio de perfeccionar sus inversiones c-n 
t1 ansporte y en plantas de l'nfriamiento 
estratégicamente ubicadas, ''Leche Gloria" 
crece en área de influencia. 

¿LECHE CONDENSADA 
C RECONST IT U i DA? 

Pero hay otro atentado contra 1a econo
mía del Sur que se realiza con pleno cono
cimiento del Gobierno y no obstante la 
pretendida intención de fomentar el de
sarrollo ganadero en la República. Desde 
hace vario.5 años ''Leche Gloria" ya no só
lo elabor2,. 1fl!t'11Vl'v-y¡ru-,w.,_ 'h W3',Alt 1r!!',ht: 
fresca, sin.o que "fabrica" leche en forma 
sintética. Para t•llo vit>ne importando le
che descremada en polvo y "Butter Oil", 
con la consiguiente evasión de divisas y 
atentando contra la calidad de la leche 
evaporada. Más aún,. la "reconstitución 
de le<..'he" como se llama a ese proceso re
quiere autorización expresa del Ministe
rio de Agricultura y debe indicarse expre
samente en las etiquetas de los envases 
esa circunstancia y las características res
pectivas. así como la autorización. 

En esta forma podría llegarse al caso 
de que "Leche Gloria" se convirtiera en 
una simplé "fábrica" de leche reconsti
tuida, ajena al desan-ollo ganadero aun
que esté ubicada en plena campiña are
quipeña. 

PRECIOS ILEGALES 
E INJUSTOS 

Hay otro aspecto de suma importancia, 
que guarda relación con la población con
sumidora del país, y es · el que se refiere 

· al precio de venta al público. El contrato 
establcci-5 un precio de base para aquella 
fecha, y dos elementos cuya variación sig
nificaría la modificación del precio de 
venta: 1) El elemento costo de los prin
cipales factores; 2) El elemento propor
ción en que cada uno de dichos factores 
interviene en la fabricación. Por cada sol 
(S!o. 1.00) de aumento en los factores 
considerados, se aumentaría el precio de 
venta en ,m sol y cincuenta centavos (Slo. 
1.50); es decir, Que por omitirse algunos 
factores y considerarse sólo los más im
portantes, se establece un factor de una 
vez y media (1.5 veces) para la deter"mi
nación del precio de venta. Este detalle es 
muy importante, y es en virtud de él que 
resulta ilegal e injusta la inclusión arbi
traria que viene haciendo "Leche Gloria" 
de determinados elementos de costo que 
considera unilateralmente que deben ser 
agregados. 

¿Qué viene haciendo "Leche Gloria", 
con la anuencia del Gobierno? Aparte de 
incluir factores que no son materia de 
contrato, como acabamos de decir, consi
dera sólo el elemento "costo" de cada fac
tor y se "olvida" ( ¡it10cente olvido!) del 
elemento "proporción". Por ejemplo, si
gue considerando por cajón 45 kgs. de le
che fresca, cuando esto ya no es derto; 
10 kgs. de petróleo, cuando el consumo es 
muchísimo menor; o 2 horas de mano de 
obra, mientras la inversi•ón real de traba
jo es bastante más baja. De esta manera 

habiendo enormes fluctuaciones c.:ada añ u. 
Se dice aue la técnica industri:.d y l.1,; 
formas capitalistas de producción 1i u 1du, 
a hacer disminuir los precios. Es to nu 
ocurre en el Perú; po¡- el contrario las le
ches importadas vienen disminuyendo su 
precio real en dólares, mientras que la,; 
nacionales aumentan sin cesar, aun en 
la pretendida "estabilidad" de las cifras 
oficiales. No puede seguir afirmtndose 
como en el contrato de 1940, que la venta 
de leches importadas sigue haciéndose "en 
condiciones de precio que no guardan re
laciún con los gastos de producción" (afir
mación que, por lo demás, nunca fue pro
bada) puesto que ello debería haber sig
nificado la quiebra de las empresas ex
tranjeras, lo cual no ha ocurrido. De don
de se deduce una de estas dos conclusio
nes: o las ganancias aquí son exageradas, 
o las empresas siguen tan ineficientes co
mo cuando comenzaron, en cuyo caso de 
nada ha valido la protección tributaria 
y arancelaria. 

Si por otro lado, tal como hemos visto, 
la ganadería local tiene s.:ilo un crecimien-
to llusorio aue la conduce al poco tiempo 
a· reducir considerablemente su actividad, 
es evidente que la única beneficiada con 
todo este juego es la empresa "Leche Glo
ria" S. A. que, aunque constituida en el 
Perú, no es más que una subsidiaria de 
empresas extranjeras. Se repite así, en 
la sufrida campiña arequipeña, el mismo 
juego del colonialismo que mantiene pos
trado al Perú: se invierte en tierras ale
jadas para aprovechar la baratura de la 
mano de obra y de los recursos locales; 
se extrae la riqueza creada y, con ella, el 
sudor de todos los que han trabajado 
para la prosperidad del inversor; se lleva 
esa rioueza (en forma física o de su equi
va1enté en dinero) a otras tierras (llá
mense Lima o los Estados Unidos), sin 
que quede en el lugar otro beneficio que 
los escasos salarios y los bajos precios de 
compra de las materias primas; se afecta 
y compromete la economía local dificul
tando si no imposibilitando, la dedicación 
de recursos naturales, humanos, técnicos 
y económicos a otras explotaciones de ma
yor beneficio social y económico. 

¿Y EL CAMPE.SINO 
AREQUIPE~O? 

¿Qué le queda, pues, al campesino are
quipeño? El "orgullo" de alcanzar pro
ducciones que, en algunos casos, consti
tuyen records mundiales de producción 
-físicamente hablando- pero su produc
to debe contribuir al enriquecimiento del 
dueño de la tierra y del comprador de su 
producto. 

¿Consistirá acaso la solución a este pro
blema en eliminar el desarrollo tecnol·5-
gico y volver a formas primitivas de au
tocopsumo? De ninguna ma~er~. Cual
quiera que observe con detenimiento _las 
etiquetas de muchas marcas de leches im
portadas descubrirá que el fabricante es 
una cooperativa de campesinos. Y estamos 
refiriéndonos a países auténticamente ca
pitalistas. Extendamos así la propiedad, 
pero no mantengamos el sistema de mu.
ches pequeñísimos propietarios cada uno 
de los cuales debe enfrentarse ineludible
mente a su único comprador que, en mu
chas oportunidades, es al propio tiempo 
su prestamista o habilitador. 

El problema de "Leche Gloria" y el del 
minifundio arequipeño tiene un remedio 
simple e inmediato: la propiedad y la 
explotación cooperativas. Que el campe
sino trabaje para su beneficio y no para 
intermediarios y explotadores. Y si la ini
ciativa privada no funciona porque son 
muchas las dificultádes naturales y crea
das que se le oponen, el Estado está lla
mado a resolver la cuestión: 

Salvo que el poder de la familia Ber
ckemeyer, que es propietaria de gran par
te de "Leche Glpria" S. A., aparte de su 
distribuidora, sea más fuerte que el del 
pueblo arequipeño; y salvo. también, que 
los intereses de dicha familia Berckeme
yer p~sen más sobre los gobernantes ele
gi(ios por el pueblo del Perú. cuya sola 
función, en lo que a Arequipa respecta, 
parece ser hasta ahora la de construir al
gunas obras públicas y ofrecer irrigacio
nes de difícil ejecución. 



\, 

Pág. 10 LIBERTAD EN EL PERu-------------~--------~------------

TRUJILLO: 
Breve Historia de un Monstruo 

A nadie se hag,1 mal y q1úen lo hi
ciere e.n la misma. moneda. el pago es
pere. 

- (Fábulas. Tomás de Iriarte) 

Patere quam ipse fecisti legem (Su- . 
fre J¡a. ley qu,e 1lú mismo hiciste). 

El crimen político nunca es recomenda
ble, ni puede ser un método de ~ucha y 
de acci-5n social, sobre todo en nuestra 
época en que las ideas han demostrado 
que son más efectivas que las armas y que 
derrumban todas las murallas. "No hay 
proa que taje una nube de ideas", como 
nos ha enseñado Martí. Los pueblos dis
ponen de instrumentos de mayor poder 
para cambiar todas las situaciones y al
canzar sus objetivos_. a la larga o a la cor
ta. La acción de las masas organizadas, 
bajo banderas e ideales justos, con una co
correcta dirección, sin regatear esfuerzos 
o sacrificios_. es el mejor antídoto contra 
las dictaduras y tiranías_. y la mejor pa
lanca para las transformaciones sociales. 
Hist5ricarilente, no puede jugarse el por
venir de un pt1eblo al brazo armado o a la 
voluntad de sacrificio de un solo hombre. 
Por otra parte, en la inmensa mayoría 
de los casos. los atentados individuales 
no han cambiado la esencia· misma de las 
situaciones que se han querido corregir. Es 
que, en realidad, de lo que se trata es de 
cambiar sistemas y no hombres; de trans
formar de raíz las causas que hacen posi
ble§ l!lli dil;tª!!Yrn~ y no simplemen~e ale
jar a los dictadores; de echar abajo los po
dridos edificios y no únicamente correr a 
las ratas que ahí anidan. 

Sin embargo, .los pueblos, muchas veces, 
si se explican y hasta justifican algunos 
atentados individuales. Por muchas y tre
mendas razones. ¿Será porque existe una 
justicia terrible Que va más allá de las fór
mulas académicas de la ciencia y de la 
táctica políticas? ¿O será la desesperación , 
la desesperaci•ón implacable de los pue
blos y de los seres atormentados, que se 
descarga como un rayo? ¿O el odio, la 
venganza, pero con. raíces profundas, mul
titudinarias que se rebelan al fin, sin ám
bitos posibles? El hecho es que existen 
atentados individuales, que los pueblos 
sí se ex:plican y hasta justifican. Y eso ha 
pasado aquí, en esta América nuestra, es
tremecida. 

Cuqndo cayó asesinado el general Luis 
M. Sánchez Cerro, miles de personas des
filaron ante su cadáver, y alguien dijo que 
esa romería era una manifestación de do
lor del pueblo por la muerte del tirano. 
Un grupo de estudiantes reparthS entonces 
un volante que decía, palabras más, pa
labras menos, lo siguiente: "Sánchez Ce
rro ha muerto. Todos hemos visitado la 
capilla ardiente, para comprobar que ha 
dejado de existir. Hoy es un día de júbilo 
para el Perú". Esta terrible declaración 
espantó a muchas gentes. Era 1'5gico. Pe
ro era verdad también que la tiranía de 
Sánchez Cerro cauS'5 tantos males al Perú 
y le derram5 tanta sangre, que el pueblo 
y la juventud se sintieron aliviados con su 
muerte. 

Así sucedió también en Nicaragua, cuan
do un joven que renunció a la vida, ajus
tició á Somoza. En la ciudad de El .Salva
dor, centenares de personas se lanzaron 
a las calles quemando cohetes, cantando y 
desfilando entusiasmadas con la noticia 
de la muerte del dictador. En Costa Rica 
ocurrió lo mismo. Y en México, como en 
Panamá, los exiliados nicaragüenses se 
abrazaron en las calles, se saludaron ale
gres, se estrecharon las manos con fervor. 
Pero ¿no era, acaso, "Tacho" Somoza, el 
caín que asesinó a Sandino y mancill-6 la 
tierra buena y el cielo azul que cantó Da
ría? Nadie, entre el pueblo, entre los pue
blos, expreS'ó sus condolencias. ¡Nadie! 

Ahora la terrible lección ha estallado en 
Santo Domingo. 

Rafael Leonidas Trujillo ha muerto. D1' . 
rante treinta años ensombreció a su pa
tria; la martiri:l!ó; la golpeó hasta el can
sancio de sus seniles brazos, sin miseri
cordia; la convirtió en "tumba, féretrO, 
hueco o sepultura". ¡Y ahora ha muerto! 
Alguien, desde la noche pe_rmanente que 
se cernía sobre Santo Domingo, alzó su 
brazo y lo abatió en su sangre, para siem
pre. ¿Quién lo hizo? No se sabe. En la jun
gla de la vida política dominicana, es di
fícil descubrir la senda de cualquier suce
so. Pero nadie ha llorado. En toda Amé
rica. más bien . ha terminado el luto. Y 
con · su muerte ·ha brotado un rayo de es
peranza, uno más, sobre los tormentosos 
cielos del Caribe. 

Es implacable la justicia de los pueblos. 
Definitiva. 

FAMILIA DE BANDOLEROS. 
¿Quién era Trujillo? ¿De dónde y có

mo nace el monstruo, física y políticamen
te? Esta es una :r:iegra historia que se debe 
repetir mil veces y nunca olvidar; una 
lección para todos los días de nuestros 
pueblos. 

El abuelo de "Tacho'' Somoza era un 
feroz bandolero, apodado "El Siete Pañue
los''. . . porque no le alcanzaba ni media 
docena de estos trapos para lavarse las 

~anos ~intas en sangre. De semejante es
tirpe viene Trujillo. José Trujillo Val
déz_ (a) "Pepito", su padre, según el his
toriador dominicano Luis F. Mejía (His
toria Contemporánea de la República Do
minicana), "era hijo de Silveria Valdéz 
-mujer de feroces instintos, organizado
ra de crímenes en lo seis años de la dic
tadu:a de Baez-, habid"o de un sargento 
espanol, en los días de la Anexión llama
do J o~é, Trujillo Monágas, jefe des'pués de 
la pohc1a en La Habana y de siniestra fa
ma en las postrimerías de la dominación 
española en Cuba. El hijo de aquella 
unión de tigres fue un hombre vulgar. 
CaS'ó con Julia Malina y tuvieron once hi
jos, siete varones y cuatro hembras le
vantados pobremente, primero en su pue
blo natal y después en los barrios de la 
capital, en el ambiente de pequeña clase 
meqia. Los instintos ancestrales de fero
cidad, dormidos en "Pepito", aguardaban 
en Rafael Leónidas Trujillo, el tercero de 
sus hijos, la ocasión propicia de tomar alas 
Y alcanzar la triste celebridad que el des
tino le iba a deparar". 

·· .. · 
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PRODUCTO NORTEAMERICANO. 

Rafael Leónidas Trujillo nació_en 1891 
en San Cristóbal, a unos treinta kilóme
tros de la capital. Leamos el retrato que 
de él nos hace, el periodista norteameri
cano William Krem, en su famoso y ejem
plar libro "Democracias y tiranías en el 
Caribe": -"La familia era muy grande 
-cuatro hermanas y siete hermanos que 
son conociqos hoy con el nombre de las 
Siete Plagas de Egipto. Rafael solamente 
recibió la instrucción · más rudimentaria. 
Ayudaba a su padre a robar ganado y ca
ballos, trabajó como dependien~e de alma
cén, telegrafista y guardia forestal. En 
tiempos normales Trujillo probablemente 
habría terminado sus días colgado de una 
cuerda, o como un obscuro matón de pue
blo. Pero la intervencitón norteamericana 
de Santo Domingo abrió las puertas de las 
oportunidades precisamente a gente de es
te tipo". 

Horacio Hornes, uno de los más desta
cados combatientes contra la feroz dicta
dura de Trujillo, nos completa así su re
trato y su origen: "Trujillo es un produc
to directo e indiscutible de la ocupación 
militar norteamericana. En sus mocedades 
sirvr5 a los infantes de marinería yanquis 
persiguiendo a -los patriotas dominicanos · 
que virilmente luchaban contra la injus
tificable invasión extranjera. Cuando los 
norteamericanos consideraron conveniente 
la desocupación del suelo dominicano, Tru
jillo fue convertido en un flamante oficial 
de la Guardia Nacional creada por los 
interventores. Siguiendo las enseñanzas de 
sus amos del Norte, y poniendo en prác
tica sus ancestrales sentimientos, Trujillo 
se ·convirtró pronto en Jefe del naciente 
Ejército Nacional, utilizandp para conse-

guir esta pos1c10n los medios más abomi
nables. Protegido predilecto del Presiden
te Vásquez, quien ciego ante las reitera
das protestas de lealtad del Jefe de su 
Ejército no vió la traicrón que se trama
ba e~ l_os cuarteles contra su régimen y 
las libertades populares, pudo Trujillo, 
con esa habilidad felina y criminal que lo , 
caracterizara .. asaltar el poder y establecer 
uo de l?s. más _crueles, inhumanos y anti
d_emocraticos sistemas de gobierno pade
cido por los países americanos". 

LOS MAESTROS YANQUIS 
Bien, pero ¿cómo fue esa ocupación nor

teamericana de Santo Domingo engendra
dora de tamaño sátrapa? .Ella ;e extendió 
durante ~4 años (de 1916 a 1941) , como 
todas las mtervenciones del imperialismo 
ranqui en nu_estras patrias, es decir para 
1i:nponer sus mtereses econ.Smicos y polí
ticos. Y en Santo Domingo, como en Ni
caragu~, ? en Puerto Rico, o en Cuba, sus 
procedimientos fueron casi idénticos. En 
Santo Domingo, según relata el historia
dor mexicano Carlos Pereyra en su libro 
"~listoria de la América Espaíiola", la ma
rmería yanqui "empleó procedimientos 
bárbaros, como el tormento del agua y 
el llamado "tortor" de la soga. Las fuer
zas de ocupación cazaban hombres en los 
campos como si fueran bestias salvajes 
quemaban mujeres r._ niños, y a la luz deÍ 
día, en la plaza púBlica, mandaron arras
trar de la cola de un caballo a un hombre 
de setenta años". Más aún· en una carta 
del Arzobispo de Santo D~mingo al Mi
nistro de los Estados Unidos "acerca de la 
s~~uad~n. de la República bajo la ocupa
cion mihtar" (29 de diciembre de 1919) 
se podía leer el siguiente y estremecedo; 
relato: "El pueblo dominicano -escribe 
el Arzobispo- en verdad que en sus con
mociones políticas presenció más de una 
vez injustas persecusiones. . . pero jamás 
supo del tormento del agua, de la c:rema
ci-ón de mujeres y niños, de la caza de 
hombres en la sábana ... Nosotros, no lo 
n_iego, conocíamos el fraude en los nego-· 
ci?s y el robo al detalle en los fondos pú
blicos; pero con la ayuda y las lecciones 
de varios extranjeros nos perfeccionaron 
en el arte del engaño y en las dilapidacio
nes al por mayor . . . La gavillería entre 
nosotros era planta exótica; ella ha sid 0 
implantada últimamente y patrocinada 
por varios extranjeros . .. ". 

De está situación y con estos maestros, 
aparece Trujillo en Santo Domingo. Como 
aparecen en la más tenebrosa historia d 
nuestros pueblos, tiranos de ferocidad in
creíble como Somoza, ahijado yanqui; Ti
burcio Carias_. gendarme de la United 
Fruit, en Honduras; Machado o Batista 
en Cuba; Martínez en El Salvador, y tan
tos otros "campeones del mundo occiden
tal". "leales defensores del modo de vi
da norteamericano". En el juicio de los 
pueblos la culpa recae por igual sobre los 
maestros y los discípulos. 

"MAS VALE TRATAR CON 
LAS VIUDAS" 

Trujillo se autollamaba el "Padre de la 
Patria" y "El Pacificador". En efecto, "pa
cificó" a Santo Domingo, pero a la mane
ra como ese torvo General Mor rillo. el 
siglo pasado, "pacificó" a Colombia, · en
tonces Nueva Granada : "la obra de la pa
cificación debe hacerse precisamente del ., 
mismo modo que la primera conquista fue 
establecida. No he dejado vivo en el r eino 
de Nueva Granada, un S'5lo individuo de 
suficiente influencia o talento para con
ducir la revolución". El mismo parte de 
operaciones, pudo pasar Trujillo a sus 
maestros, en especial a ese tristemente re
cordado General Eisenhower, Presidente 
de los Estados Unidos, que ofreci-5 a Tru
jillo el "fuerte· apoyo del gobierno" (nor
teamericano) "para la determinación de 
su gobierno (el de Trujillo) en la defensa 
de la tradición hismrica del Mundo Li
bre y en la preservación de la unidad del 
Mundo Occidental". 

La paz de Trujillo significó la muerte. 
Su garra persiguió a todos los patriotas 
dominicanos, dentro y fuera del país. En 
tierras de Santo . Domingo, las cárceles 
nunca estuvieron vacías. Ni ociosos los 
verdugos. Y en el exterior, incluso en 
Nueva York, los opositores a Trujillo, co
mo el profesor Galíndez fueron raptados, 
para morir en las fauces de los tiburones, 
o bajo el tormento de los esbirros. A su 
vecina, Haití, ensangretó de una manera 
brutal, asesinando a 17 mil trabajadores 
y campesinos negros en 1937; e intervi
niendo despóticamente en los destinos de 
la patria de Petión. Fue el aliado de So
moza y Carías Con ellos formó la t rilogía 
de las tres "T" malditas: Trujillo, "TachO'' 
y Tiburcio. Fue cómplice de la agresión 
a la Revolución Guatemalteca. El inven
tor de los "complots comunistas" en el 
Caribe. El autor del atentado contra el 
Presidente Rómulo .Betancourt el año pa
sado. Y cuando Cuba levantó sus banderas 
revolucionarias, Trujillo, en un verdadero 
arranque de locura criminal, anunci-ó que 
tenía preparados 25 mil hombres para ata
car a los cubanos y "hacer volar barbas y 
sesos como mariposas". 

Creemos que todo lo anterior basta y so
bra para describir el monstruo. Pero el 
retrato todavía no es completo. Encima 
el tono de la locura. Su lema de "Dios y 
Trujillo", medía todo su delirio. Su nom
bre lo impuso a ciudades, montañas, ríos 
e instituciones, en pesadilla inacabable. 
A su hijo lo nombró General a lós doce 
años. Se pavoneaba con el pecho cubierto 
de uniformes y medallas. A sus parientes 
los enterró en la misma iglesia donde re
posan los restos del descubridor de Améri
ca. Se apropió de la mayoría de los nego
cios más lucrativos de Santo Domingo, 
por mañas o por la fuerza. Como "Tacho" 
Somoza, sú receta comercial era "más va
le tratar con las viudas". El hacía las viu
das. Su residencias eran faustosas. Sus hi
jos, unos mequetr'efes derrochadores, de
cadentes y escandalosos. Su Dios, el dólar. 

SOLAMENTE AYER. 

Los dominicanos y toda América Lati
na se enfrentaron heroicamente al dicta
dor en todas sus etapas de locura sinies
tra. Mientras tanto, los ojos permanecía. 
cerrados en Washington, ante la satra
pía. No podían désconocer a su mejor dis
cípulo y a su matón en el Caribe. Sola
mente ayer, cuando la repugnancia de los 
pueblos era ya infinita y el odio a Truji
llo había desbordado todas las concien
cias, la Organización de Estados Ameri
nos, estimulada por el atentado contra Be
tancourt, se atrevi'Ó a denunciar la dicta
dura de Trujillo. Pero aún esta denuncia 
tenía el signo de la complicidad y de la 
burla contra el pueblo dominicano y los 
de Latinoamérica. Se hizo la denuncia co
mo una maniobra diversiva, para obsta
culizar la senda 'propia de la insurrección 
popular de los dominicanos; para utilizar
la como una carambola, hacia la agresión 
a Cuba; y para tranquilizar demagógica
mente a los pueblos de América Latina. 
De ahí que no fue apoyado el movimien
to auténticamente liberador y revolucio
nario de Santo Domingo, y la dictadura 
siguió en pie, cebada con la compra de 
miles de toneladas de azúcar. Y ahora, 
cuando el pueblo dominicano quiere to
mar en sus manos el destino de su país, 
sin la sombra del tirano, se pretende es
conder la responsabilidad del imperialis
mo yanqui en la tragedia de Santo Do
mingo y como padre de Trujillo; y hasta 
se aboga por la intervención de los Esta
dos Unidos en la isla, con la misma ma
l'inería que educó al dictador. No se conci
be mayor cinismo! 

Pero los. dominicanos no se dejarán en
gañar. Ahora. como ayer, la salida está 
en sus propias manos. Solamente la inter
venci-5n popular puede continuar la histo
ria de Santo Domingo, sin invasores yan
quis, sin herederos de la tiranía y sin los 
eternos explotadores criollos de la crisis 
de nuestras patrias. 

NOTA del DIRECTOR a los LECTORES 
Queridos amigos: 

El tiraje de "LIBERTAD" sigue su
biendo en tal proporción que pronto 
esperamos llegar a los 60,000 ejem
plares. Sin embargo,_ la demanda en 
Lima es tan grande que nos ha sido 
imposible regularizar la distribución 
en provincias. Por lo tanto, para ase
gurar la adquisición de "LIBERTAD" 
a nuestros lectores regulares he
mos. decidido abrir un registro de 
suscripciones, de manera que los in
teresados reciban este semanario en 
su domicilio, el mismo día de su apa
rición, pues uo lo enviaremos POJ' co-

rreo sino mediante reparto directo. 
La suscripción anual cuesta CIEN 
SOLES y la semestral CINCUENTA 
Y CINCO. Basta que ustedes nos en-

víen el cupón adjunto a la dirección 
del Partido (Chincha 243, Lima) p~
ra considerarlos en las listas de sus
cripciones de "LIBERTAD". 

SUSCRIPTOR DE "LIBERTAD" 
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LIBERTAD 

WILLIAM TOWNSEND 
defiende a CUBA 
William Cameron Townsend es Direc

tor del Instituto Lingüístico de Verano 
de la Universidad de Oklahoma, entidad 
de difusión de la cultura · entre las tribus 
primitivas de América que opera en Mé
xico, Guatemala, Ecuador, Perú y Brasil. 
Ha sido uno de los pocos norteamerica 
nos que se han entregado, valiente y de
sinteresadamente, a la lucha por el desa
rrollo de nuestros. países, con espírtu cris
tiano ejemplar. Townsend ha dirigido al 
Presidente Kennedy una carta abierta, 
que tomamos de "Novedades" de México, 
en la cual expone su independiente pun.
to de vista acerca del problema de Cuba. 

"Hasta ahora muchos de ellos (los la
tinoamericanos) creen que la causa prin
cipal por la cual estamos proyectando ac
tuar unilateralmente es nuestro deseo de 
restaurar el poder económico de nuestros 
capitalistas sobre la República de Cuba. 
Ellos basan su creencia, ·en parte, en una 
serie muy infortunada de hechos. Ellos 
recuerdan que nuestras compañías petro
leras rehusaron obedecer al gobierno cu
bano y refinar petróleo que había sido 
conseguido en Rusia a bajo precio. Recuer
dan que cuando el gobierno cubano cas
piándoles sus refinerías, el gobierno de 
los Estados Unidos tomó represalias in
mediatamente, cancelando las compras de 
azúcar. Esto -recuerdan- forzó a Cuba 
a volver la cara hacia Rusia y China Ro
ja para tener a quién vender su cosecha 
principal. . . Temen (los latinoamerica
nos), también, que nosotros tratemos de 
impedir que sus propios países establez
can reformas que ayuden a los trabajado
res del campo y de la ciudad a salir de su 
miseria, pues eso debilitaría el poder eco
n .Smico de nuestros inversores . .. Hay que 
poner esto en claro, señor Presidente: que 
nuestros j,5venes no serán enviados a Cu
ba para dar sus vidas en defensa de los in
tereses de nuestros inyersores .. . " 

El doctor Townsend, autor de una bio
grafía sobre Lázaro Cárdenas, es un nor
teamericano libre de prejuicios. Está muy 
lejos de la imagen de ese "americano feo" 
que considera nuestros países como un 
ingenio, un algodonal, una mina. Cree en 

,,- --el hombre y cree en nuestro porvenir au
,.,,,- tónomo. Si hombres como él fueran los 

que dirigieran la política internacional de 
la Casa Blanca, no habría en este conti
nente expoliado ese anti-yanquismo que, 
justamente, se levanta como una crecien
te ola_ 

t 

ANGOLA: 
otra Campaña 
en 

Nombre 

de la 
·LIBERTAD 

"Estimo que hemos matado 30,000 de 
estos animales en siete semanas. Quedan 
todavía 100,000 por desaparecer. Nos ocu- · 
paremos de ellos el mes próximo cuando 
hayan terminado las lluvias". 

Así hablaba hace quince días un oficial 
portugués en Luanda. La estación seca 
dura tres meses: 100,000 "terroristas" en 
tres meses significan mil por cada día. 

La insurrección comenzó el 5 de Marzo 
último en la plantación de caíé "Prima
vera" cerca de San Salvador de Congo. 
Los "contratados" o trabajadores forzados 
(Angola cuenta con 400,000 aproximada
mente) reclamaron a su patrono el sala
rio mínimo oficial. Este respondió con in
jurias y balas matando muchos de los 
"contratados". Terminó linchando. Al día 
siguiente los colonos de los alrededores 
salían a la caza de negros. Una caza a los 
blancos fue la réplica de los africanos. 

Partida de San Salvador, la insurrec
ción se extiende a toda la provincia di?l 
Congo, ganando posteriormente las de 
Ma1ange, de Nova Lisboa y de Luanda. 
Un total de 100,000 kilómetros cuadrados 
controlados por los insurgentes. Alrede
dor de 800 europeos son asesinados. Las 
fuerzas del orden se repliegan. Después 
la contraofensiva se organiza. La estrate
gia es simple: Los aviones bombardean 
los "pueblos sospechosos"; en seguida la 
tropa "pacifica" lo que queda. Desapare
cen así cincuenta pueblos en el plazo de 
siete semanas. En la provincia de Cuan
za donde la insurrección es más difusa, la 
táctica es sutil: en Tumba. desde los alto
parlantes de un camión se anuncia la lle
gada del "rey"; cuando loi¡ campesinos 
están reunidos para recibirlo, las tropas 
que han cercado el poblado tiran sobre la 
masa: 300 muertos. En Sanga, los solda
dos disfrazados y llevando la insignia del 
partido tribal reunen a la poblad5n des
pués se ametralla. No hay prisioneros. 

Pá. 11 
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Declaraciones <.le SUBANDRIO, Ministro lndouesio, después de la jira de SUKARNO · 

LA LUCHA POR EL PROGRESO Y POR 
LA CONQUISTA DE UNA AUTENTI
CIDAD NACIONAL SUPONE UNA 
REVOLUCION. DICE SUBANDRIO: 

-A nosotros no nos anima un sentimien -
to anti-occidental. Mantenemos con rude
za nuestra posid5n; pero no somos contra
rios a Occidente. Nos asistimos de una fi
losofía que es nuestra y que busca su uni-
dad. . 

Después de las pruebas que ha sufrido 
Indonesia y de las calamidades que ha 
superado, ha sido capaz de iniciar su pro
c.:eso de desarrollo. Ahora ya estamos se
gurns de que en el futuro será capaz de 
continuarlo. 

La experiencia recogida nos enseña que 
un país, para echar a andar sus posibili
dades de desenvolvimiento. necesita de 
tres condiciones que hagan posible la rea
lización de su programa: 

19-Para que haya cambio tiene que ha
ber una revoluCÍ'5n. No se trata de cortar 
cabezas. Debe producirse un cambio ró 
pido c.:apaz de crear situaciones distintas 
que permitan corregir males existente~ 
so):>re esas correcciones buscar un buep ca 
mino. 

2<?-Ei movimiento revolucionario de be 
eslar inspirado por una ideología progre
siva y nacionalista; es decir que dé origen 
a programas de mejoramiento, sin pe:n, 
su autenticidad nacional. Esto, como se 
comprende, no significa comunismo. 

3<?-Debe estar dirigida por un gran lí
der nacional. Ind·onesia encontf'5 ese líder 
en el Dr. Sukarno. Muchos países. en el 
presenk, atraviesan por ese procE:sO. Aun
que es difícil que conjuguen estas _tres 
condiciones. La RAU, por eiemi;ilo. tiene 
un líder e hizo una r evolución. Le falta 
aün encontrar una filosofía, para estabi
li zar su revolución. Hay otros pueblos qu<· 
en el mismo proceso, no han alcanzad? 
la conquista de una u otra de esas cond1· 
ciones. 

¿EL CONGRESO DE NACIONES "NO 
COMPROMETIDAS" PUEDE CONSTI
TUIR UNA FUERZA ORGANICA 
FRENTE AL PELIGRO DE LA "GUE
RRA FRIA" ENTRF. RUSIA Y ESTA
DOS UNIDOS? 

SJMPLEMENTE ALQUILADO. 

Los colonos portugueses tenían sin em
bargo, así como los belgas, una receta que 
debía perpetuar su dominación_ Preconi
zaban para los africanos "el trabajo, la 
ignorancia, y el miedo". Para el trabajo, 
la cosa era simple: Angola durante más de 
tres siglos había abastecido al Brasil de 
esclavos. A fines del siglo XIX los portu
gueses advierten que la. mano ~e ob;a 
africana puede aprovecharse meJor aun 
en el mismo Angola. 

Se dicta una ley que obliga a todo afri
cano de sexo masculino a seis meses de 
trabajo por año. Aquellos que no podían 
probar una ocupación regular eran reclu
tados por los "angariadores", para traba
JOS forzados, sea al servicio del gobierno 
para la construcción de caminos. sea al 
servicio de patronos angoleses o extr~n
jeros. Desde la segunda guerra mundial, 
los portugueses abastecen d~ este modo, 
cada año, 100.000 trabajadores a las com
pañías mineras de Transvaal y ot~os 
40,000 a Rodesia Británica. Estos trabaJa
dores exportados, por los cuales las com
pañías extranjeras, entregan un impuesto 
de reclutamiento de 350 soles por cabeza, 
constituyen un minoría privilegiada. En 
efecto. por dura y monótona que sea la 
vida en 1as min¡¡s de Rodesia y Africa del 
Sur las empresas de estos países ya han 
apr~ndido que la alimentación y la higie
ne son condiciones indispensables ·para un 
buen rendimiento en el trabajo. Los colo
nos y las autoridades de Angola no han 
descubierto todavía esta ley. El informe 
del capitán Henrique Galvao, escrito en 
1947. sobre la situaci~n en la colonia. y 
que le valiera la prisión a su auto; dec_l~
raba: "En ciertos aspectos, la s1tuac10n 
de los indígenas obligados a trabajos for
zados es peor que en los tiempos en que 
existía la esclavitud , En l'I sistema escla-

-Este sector de naciones no integran 
un ente físico ni una organización políti
ca. Responde a una definición u organiza
cién mental. Todos saben ahora que no só
lo las pequeñas potencias, sino también 
Jas grandes no puedf'n extPnderse por s0-
lo el hecho de sentirse fuertes. Ya ese 
tiempo del imperié'ilsmo de conquista pa
só. 

L~ posibilidad del equilibrio de los dos 
bloques dPbe manknerse. El mundo neu
tral es parte de ese cqui librio. Su deber es 
tratar de que no se produzcan alteraciones 
que puedan provocar la guerra. 

Esta situacÍ'.jn Sl' hace más delicada si 
se piensa que la mayoría de los países no 
han logrado ni su ideología ni su equili 
brio internos. Pero intervenir desde afue
ra sería desbaratar el inestable equilibrio 
exterior. 

Reconocemos que algunos países por ~-
!!COnomía o por su posición geográfica. no 
pueden darse el gusto de definir v man
tener una política exterior no comprome
tida. Si Indonesia tuviese cinco o diez mi
llones de habitantes, aunque nos gustara , 
no podríamos llevar una política indepen
diente. Esta necesita de ciertas condicio
nes. Actualmente Indonesia cumple esas 
condiciones, pero comprendemos que otros 
países carecen de ellas. 

Sin emba):go, lo deseable sería que todas 
las naciones. grandes y chicas, pudieran 
organizar su política internacional inq.e• 
pendiente. Como hacen las familias de un 
barrio que conviven gobernando en su ca
sa. y sin meterse en la casa de los vecinos 
aunque nec~·sitan de su colaboraci0n. 

EN AMERICA LATINA ¿QUE RELA
CION PERCIBEN USTEDES ENTRE 
PUEBLOS Y GOBmRNOS? 

-Nuestro viaje por América Latina nos 
demuestra que las demandas crecientes 
de los pueblos por conquistar una vida me
jor, no son satisfechas por los gobiernos. 
En este aspecto su situaci-5n es muy simi
lar a lo que ha ocurrido en Indonesia. 

En nuestro proceso la lucha contra e' 
c:olonialismo no fue una revolución de pa
lacio, si no de masas. Es más difíc.:il pero 
da otra seguridad a la revolución. el he 
c.:ho de que sea obra de la mayoría y n< 

dl· una minoría. 

LOS -PAISES LATINOAMERICANOS 
QUE USTED HA VISITADO ¿PUEDEN 
ASPIRAR A UN PROCESO DE DESA
RROLLO Y A MANTENER UNA POLI
TICA INTERNACIONAL INDEPEN
DIENTE? 

-No excluyo esa posibilidad, a pesar 
de que uno y otra están sujetos a las con
diciones geográficas y al nivel social de 
cada país. Pero ambos son aspiraciones 
comunes de todas la:; naciones. Que pue
dan lograrlo, es cosa aparte. Los países 
subdesarrollados están constantemente 
presionados por fuerzas que actúan desde 
el exterior. El hecho es saber hasta dónde 
puedan soportar esa presión, y hasta don 
de serán capaces de zafarse de ella. 

Es evidente que todo país que quiere 
desarrollar una unidad nacional con vis
tas a una independencia plena, será some
tido a la coacción impuesta por poderes 
ex traños. Hay una gran diferencia entre 
la independencia "de jure" y la indepen
dencia "de facto". Las grandes potencias 
extranjeras ~P han encargado de probarlo. 

EL DESARROLLO ;,ES POSIBLE SIN LA 
AYUDA O EL APOYO EXTERIOR? 

-Nuestra experiencia hace suponer que 
sí. Nosotros logramos la liberacio5n por 
propw esfuerzo. No tuvimos más fuerzas 
que las nacionales, aunque, moralmente, 
nos apoyaron otros pueblos. Conquistamos 
la independencia a través de la lucha. Su
frimos presiones que pretendieron con
vertir esa conquista en subordinación a 
una causa exterior. Pero resistirnos y lo
gramoi; que nuestra independencia sea 
real en los tres aspectos: político, diplo
mático y militar. La identidad nacional de 
Indonesia es hoy aceptada por todo el 
mundo. Es esta la prueba a que se ve so
metida toda naciJn que quiere afirmarse 
en sí misma. 

Ahora Indonesia, con el espíritu renova
do, mira al futuro. Pero tenga la seguri
dad de que en el proceso que cumplimos 
no somos nada complacientes con nosotros 
mismos. 

(De "Marcha", Montevideo por acuerdo 
especial). 

Esta foto en la que se ve cómo se masacra a los pueblos 
del Afric;, que luchan por su independencia, la tomamos 
de "La Gaceta", publicación de la Editorial del Fondo 
de Cultura Económica de México. Del mismo lugar la 
tomó "La Prensa" para su Suplemento del domingo 

27 de mayo. 

vista, c.:J amo compraba un hombre, tal 
como se compra una cabeza de ganado, 
t:onsiderando su adquisición como un ca
pital; tenia pues, interés el ªIr:º en que 
el esclavo al igual que la bestia, perma
neciera cdn buena salud, robusto y ágil". 

)'"Hoy el indígena ya no es comprado. 
sino simplemente alquilado. El gobierr 
ha llegado a ser el princip¡il p_rovee~or 
de la r:r¡ano de obra. Es necesano enviar 
una solicitud escrita al Departamento de 
Asuntos Indígenas para ser "abasteddo" 
(término oficial).) . Poco importa enton
ces al patrono que sus indígenas caigan 
enfermos o mueran; lo esencial es que 
trabajen el máximo posible mientras ten
gan vida. Es suficiente enviar una nueva 
solicitud, cuando los indígenas mueren 
o quedan ineptos al trabajo, para obtener 
una nueva orden de abastecimiento". 

"MISERIA FISIOLOGICA". 

Galvao cita el caso de patronos que en 
el término de seis rrieses a dos años han 
"perdido" el 35% de su mano de ?1?ra in
digena, sin haber· encontrado d1f1_culta
des de "aprovisionamiento". El índice de 
mortalidad de los nativos obligados a tr&
bajos forzados se calcula en un 20% . A 
partir de esta cifra se explic'.1 _la in~ur~ec
ci~n. En principio los serv1c1os tecmcos 
agrícolas velan por el mejoraT?ie!1to de 
los métodos de cultivo. En la practica. se
gún el mismo informe, estos _ servicios se 
limitan a imponer a los nativos la pro
ducción de ·un "quantum" determinado 
de los productos dichos coloniales, para 
entrega inmediata y bajo pena severa. a 
una de las compañías especuladoras, las 
cuales fijan, como resulta obvio, el precio 
de compra de los productos. 

"El indígena, escribe Galvao, asume to
dos los riesgos; en cambio son aseguradas 
las ganancias a las compañías. De los s~r
vic1os técnicos el indígena no conoce smo 

a los inspectores que nada le enseñan, obli
gándolo a cultivar exclusivamente cier
tos productos, -se preste o no la tierra 
para ello-, e incluso aunque dicho cultivo 
les impida otros que son su único alimen
to. Podríamos citar, y no como excepc!o
nes, sino como la regla general, casos m
dignantes de violencias y absurdos buro
cráticos. La exterminación de las poblacio
nes el resultado ... " 

"Una gran parte de la población huye 
al extranjero; aquellos que se quedan des
cienden por la pendiente de la miseria fi
siológica". 

LA LOTERIA. 

A los ojos de las autoridades portugue
sas las razones de la actual insurrección 
sor{ dos: la primera, es llt agitación comu
nista propagada por . agentes venidos del 
Congo; la segunda, es la obra nefasta de 
los "catequistas". Al no poder las escue
las públicas angolesas aceptar sino un 1 % 
de los niños en edad escolar, los africanos 
formados por los misioneros protestantes 
han logrado dar cierta enseñanza en los 
campos. A pesar de la vigilancia de la po
licía política, estos peligrosos "catequis
tas" han enseñado a leer a un 1 % suple
mentario de la población. 

Para colmo de la imprudencia, las auto
ridades han permitido a un solo y único 
africano, que había ganado la lotería. ha
cer sus estudios en Lisboa. Este hombre, 
el Dr. Agostinho Neto, vice-presidente del 
Movimiento de Liberación Angolés (M.D. 
L.A.) se encuentra preso, como era de su
poner, desde 1954, al igual que Mario An
drade, presidente del Movimiento. Su pue
blo natal fue incendiado. 

Cientos de otros patriotas, correrán 
igual riesgo a partir del próximo mes. 

M. Bosquet. 



LIBERTAD DE HUMOR 

SoFoclefo 
.__._.....,· en dos columnas~~ 

LEY DE REPRESION BELAUNDISTA 
Después de ser proclamado Fernando I 

como candidato de A.P. (Associated 
Press) al título de "Míster Perú 1962" en 
mérito a su condidón de Quinta Pomada 
Electoral y propietario del partido, los 
miembros de la Directiva belaundista 
-luego de abrochar a Montesinos como 
botón de cuello y en vista del tufo a re
belión que se huele entre la infantería ac
ciopopulista por habérsele pasado a la de
recha entre gallos y medianoche- ha 
promulgado una ley de represión interna 
con el objeto de impedir la proliferación 
de ideas pipistrélicas que perjudiquen 
las posibilidades del Aspirante y lo conc 
viertan en Expelente, sobre todo ahora, 
cuando el Embajador de los Estados Uni
dos ha dado su venia para que intervenga 
en la colada presidencial. La "ley del ga
rrotito belaundista" nos dice claramen
te que Su Alteza Fernando I es capaz no 
sólo de cruzar la selva en canoa o tran
sitar por la sierra en burro sino de ar
marse una Gestapo de la gran seven para 
expectorar de la cofradía o ponerle un 
tapón de damajuana al primero que abra 
el pico. Por tales razones hemos creído 
oportuno publicar el texto de la mencio
nada ley para que los miembros del "par
tido apista" yayan poniendo las barbas 
en remojo: 

"El Comité Directivo de Acción Popu
lar y Porvenir, reunido en la ciudad de 
!quitos, donde hace "una calor" que pone 
el cerebelo como melcocha y llueve tanto 
que nos está saliendo musgo en la tutu- · 
ma; 

Considerando: 

Que una serie de casposos e~tá hacien
do comentarios chinches sobre las últi
mas actividades de nuestro Líder Máxi
mo, diciendo malvadeces que no repeti
mos porque todos somos educados en cole
gio con 'Ómnibus; 

Que, con tremenda virulencia y proce
der iracundo que nos almira, están como 
comadres entre los platanales, trazando 
planes para arruinar el pastel a Jis Jai
nes con declaraciones de alto poder sub
versivo; 

Que nuestro candidato se pone como 
un pichín cuando le dan en contra por
que sabe que él siempre tiene la razón en 
mérito a sus altas dotes de conductor 
(brevete número 9.436); 

Que en ciertas miradas hemos descu
bierto.la intención de salir con un domin
go siete, largándose con sus bártulos a 
otro partido y dejando al nuestro ídem, 
circunstancia en la que nuestro Candida
to tiraría cintura; 

Decreta que: 

Desde el QalC'ón de nuestra indiferencia 
azotaremos con el látigo de nuestro des
precio y daremos forata sobre el pucho, 
sacándoles la lengua y haciéndoles una 
torcida de hombros con torniquete y "sá
came esa mosca de la oréja'', amén de 
quitarles el saludo y cambiarnos de vere-

das maneras, si uno les oculta lo que ha
ce, ellos lo averiguan con el F.B.I. 

Tercero.-Llamen "Cuellazo" al diri
gente acciopopulista que todos sabemos, 
como si andar con el pescuezo fajado fue
.ra un delito, y andar comentando que· de
bía quitarse el clavel del ojal, o cambiar
le de agua porque a los tres días se abom
ba y huele a harina de pescado. 

Cuarto.-Insistan osadamente en que 
nuestro Partido se pronuncie sobre la Re
voludón cubana cuando nosotros nada 
tenemos que ver con los barbudos y he
mos expulsado de nuestras filas al mili
tante arequipeño F. Castro, no sólo por
que le daba terciana a nuestro líder sino 
porque le ponía en peligro la "merme". 

Quinto.-Se hagan los chistosos con 
ocurrencias tan nauseabundas como la de 
llamar "Candy-dato" a nuestro Aspirante 
Máximo o pasar el boquillazo de que le 
ha puesto a cada santo una ·'bela" pero 
que de todas maneras se "unde". ¡Eso no 
se hace, so pedazo de canalludos y facine-
rosos! J 

Sexto.-Pidan que el Partido aclare su 
posición frente a la Reforma Agraria y 
comentar que la presencia de Edgardo en 
el Trío Calaveras significa un enganche 
con Pirulo, a cuyo equipo pertenece por
que es un latifundista con hartos peones 
y en su hacienda no hay sindicato. 

Séptimo.-Asuman la desodorante ac
titud de insinuax: que a Foncho Montesi
nos le hicieron un "pan con pescado" por
que como el arequipeño es más bien tira
do a la zurda, el Tío Sam le iba a poner 
luz roja a la candidatura de la persona 
que sabemos _pero no la mencionamos por
que la salamos. 

Octavo.-Aseguren que el acciopopulis- · 
~o. ~e .. 1:1~d'6 de casa, saliendo del centro 
izquierda a la derecha del centro y de la 
media derecha a la media de nylon, como 
si nosotro~ fuéramos demo-cristianos, aun
que lo parezcamos porque los "accio" so
mos un partido de izquierda pero para el 
otro lado. 

Noveno.-Repitan la aberración de lan
zarnos contra el imperialismo, el colonia
lismo, el capitalismo y el paludismo, ig
norando que tales horripilantes palabras 
llenan a nuestro Líder Máximo de ronchas 
por todo el cuerpo y otras partes del or
ganismo porque le dan alegría a los ner
vios. 

Décimo.-Declaren alevosamente que 
nuestro Candidato hace lo que le da la 
gana, porque eso es completa y totalmen
te falso. Somos nosotros los que hacemos 
lo que le da la gana a él, porque para eso 
él inventó el partido de su cabeza y tiene 
derecho a darse gusto el pobre. No hay 
que ser envidioso. 

Undécimo.-Murmuren que en el "ac
cioyanquisip.o" hay una argolla de ipso
factos, más impenetrable que callejón de 
noche. Nosotros no vemos por ningún la
do esa argolla, a pesar de ser los que man
damos, decidimos, hacemos, deshacemos y 
elegimos todo lo que le parece bien al 
Superman. 

lil 
idatura Apista 

[ffi 
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Hasta !quitos, Fernando Belaúnde 
llega en canoa desde no sé donde 
sin temer que la ira se desfonde 
y en un ba o sel red de. 

Salvado de las 
con los "A is 
y su patrió 
cuando la 

, se nfunde 
estre ho ronde 

esconde 
cunde. 

Llega a la ~Vfir---F.Pfll;R-f!l'W~ el ande 
sin que el viaje lo canse ni lo ablande 
porque él dice "Adelante" y no se rinde. 

Pero luego su fórmula sorprende 
con Seoane, y la gente no comprende 

ue Belaúnde con Pirulo brinde. 

CARTA DE ODRIA A NIXON 
Querido Nixon: 

No sé si todavía te quedan rastros de la malagua 
que te cayó en el rostro cuando los estudiantes san
marquinos te dieron un chawer con motivo de tu lle
ga~a a Lima y te empastelaron el perfil con algo pa
recido a la clara de huevo pero con bacilos de Koch. 
Tampoco sé si manyaste el ensarte que me pegué en 
Huancayo donde, en multitudinaria manifestación de 

~--=---------1 simpatía me zamparon un pedrón que me dejó el pár
pado co_1;10 carpa de circo. ~or suerte, al feroz troglodita le falló el pulso 
Y_ me d10 en la noventa y cmco, porque si me dan en la sien quedo más 
tieso que pan de anoche y mi compadre Trujillo entra placé en el clási
c~ "Pompas Fúnebres". En medio de todo tuviste suerte porque a tí te 
d1ero1: con un líquido y a mi con un sólido, aunque en el fondo nos 
agred1eron dos tremez:idas llamas: A mí, la llama del patriotismo y a tí 
la ll~~a que te mando e1 colapís en la cara, engominándote las pestañas, 
~armzandote las patillas y dejándote las cejas como pelo con melcocha. 
Aho:a estoy muy mejorcito aunque me han entablillado el ojo y dice el 
o7uhsta qu~ debo usar monópoto porque tengo el nervio óptico con aler
gia Y 1-~ umco que veo sqn piedrecitas volando en todas direcciones. Có
mo será mi complejo que cuando veo a don Julio se me orina la niña 
~e" p_uro ~usto. Cuand~, te fuiste de Lima me dijeron que estabas resen
t~a1s1mo C?n el Pollo , lo cual me dejó muy almirad,o porque nosotros 
siempre fmmos patas, pero ahora recién me explicaron lo de la carras
peada universitaria y comprendo que se trataba más i....=-~--7f"' 
bien de un homónimo. Por eso, cuando se produjo el~ 
huayco de Huancayo y me llovía cada monolito que ~ 
tem?laba el misterio, pensé en tí y en lo que debiste 
sent1r en el Parque Universitario durante las demostra
ciones de simpatía de que fuiste víctima. Ahora te 
mando estas líneas escritas con el ojo derecho junto con 
el afecto de tu broder, Odría. 

Nombre para un periódico de O.dría: 
"La Tribu Upa". 

* * * 
Ahora Papaya vale más que antes por

que ha subido el precio de la manteca. 
* * * 

MAO, Monterrico; Prado, Montepío; 
C.ornejo, Montecristo y Belaunde Montesi
nos. La c~bra tira al monte . . . 

* * * 
A Ricardo Napurí le aplicaron la Ley 

de Re-prisión. 

Al paso que vamos este Régimen pasará 
a la historia como el "Estado Derecho ... 
Penal". 

* * * 
¿A quién elegirá Presidente en 1962, el 

Embajador de Estados Unidos? 
* * * 

Lema del Gobierno: "A quien madruga, 
Dios lo ayuda". Quiere madrugar a la opo 0 

sición. 
* * * 

Pirulo es un candidato fijo. Pero al Pa
nóptico. 

* * * 

C~ H U P 'I T D 
1,. 'tíiup¡to és el único §iete.mesinó de 

nueve meses que recuerda la historia. 
· A las l)O(las horas de nacido desapare

tieroh el chupón, el termómetro, la 
cartera del médico y el reloj de la en
fermera, prenda$ qúe . se encontraron 
en poder d~ monstruito cuando le cam-

. biaron el pañal pc;rque tenia una pila 
más fuerte que Ja harina de pescado. 

Bautizado cariñosamente con la cha
pa de "Clepto" pr su manía tatanes
ca, Chupito fue creciendo, pero IM)OO, 
hasta cumplir el im.etro cuarenta, c,rra 
que habría de acompañarlo toda la vi-

• da. si descontamos los tacos de $iete 
centimetr• que usa actualmente para 
dar la bnpresión de Sét un enano nor
mal. El doctor babia dicho: ºCuando 
le ~enga el desarrollo le van a salir 
unos p-anitos". Sin embargo, el desa
rrollo no vino nunca pero los granitos 
sí y Cbupito, haciendo honor a su nom
bre, se convirtió en la cblrianoya ambu-

( 

lante que es ahora. , , 
Desesperada al ver que cu.mplia los 

1veinte años y tenía que comer en silla 
ele bebe ·pan1 alca.mar a la mesa, la ta
:niilia, hizo lo po$ible J.)a1'a que Cbupito 
creciera: J.,o colpban tres horas dia
rias de las bo~bros~ le echaban aboalo 
en las plantas de los_pies y lo bañ.aban 

Dem.o-cristiano quiere decir que se es
tá con Dios y con el diablo. 

* * * 
Dice Odría que los apristas le han he

cho "mal de ojo" 
* * * 

Parece que el candidato del F.B.I. es 
don F.B.T. 

* * * 
. El ·'Pédece" auenta con el apoyo de las 

Pildoritas Carter para el hígado, las Fil
doritas Ross, el Carbostín, la Sal de Uvas 
Picot, las Pastillas Digestivas Renie y otros 
prestigiosos carminativos. ¡ Y dicen que 
Cornejo ya no sopla-! ·Envidias . 

SACRA 
Don Héctor Cornejo Chávez 
salió en gira a predicar 
porque aspira a manejar 
del poder las blancas naves. 
Mas, son sus sermones graves 
de tan honda devoción 
que me pregunto, en razón 
de tantos tejemanejes, 
si busca salvar herejes 
o salvar a la nación. 

con sales de gua.no, amén de estirárlo 
como a Tupac Amaru, pero tode> fue 
inútil pues Chupito había nacido san. 
forizado y- lo único que le creció en el 
euerpo fu.e la nariz', al e:s;tremo de que 
echado era más alto que parado. 

En estas circunstanclas decidió ha
ce.rs& rico para vengar las ofensas y las 
·burlas recibidas, pues la gente lo lla
tnaba "inspector de zócalos", "medio 
litro", "muestra gratis", "gig11Dte l'Oto", 
"whnpy" y "veinte gramos". Se dedi
có, por tanto, a la política, trabajando 
pa~a todos los Gobiernos. y pertene- • 
ciendo a todos los partidos. Con MAO 
Je fue bastante bien, aunque no Jo su
fidente porque fue expectorado en las 
finaleii del ochemo y se estuv@ comten. • 
do la$ uñas ~n Panamá, cosa que le 

· produjo una perJtonitis galopanté por
que Jas tepia bastante suelas ya que 
siempre ha usado la "uña" para todo. 
Incorporad.o al "pradenio" se fue de ro-

, bo desde la partida y en la actualidad 
se ha hecho mlllonario a báSe de Hci
taciones, lnegoeios presu:puestales,: li• 
cenctas especiales y otras mermeJadas. 
Ahora quiere ,ier Ministro de lteb\eio
nes Exteriores, noinbtamiento qut apro
ve~harem.os para hacer una investiga
ción de sus bienes personales, aunque , 

• él dice que- se sacó la su.el'te. Y et ver- , 
dad: 

Se sacó Ja !lUelje eon este Régimen. .. 

Offset - Reprog~fica S. A. 


