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DIJO PR.ESEN.TE 
Según la ignominosa calificación de "La Prensa" del domin

go último, los jefes políticos peruanos que se entrevistaron con 
Adlai Stevenson, enviado especial del Presidente Kennedy de 
los Estados Unidos, dijeron "presente" ante su interlocutor de 
unos minutos. De acuerdo a ello, como los funcionários colonia
les ante el Visitador Real de la Corona, Manuel Cisneros Sán
chez, por el pradismo; Ram.iro Prialé, por el aprismo; Belaúnde 
Terry, por el acciopopulismo; Cornejo Chávez, por los demócra
tas-cristianos y Odría, por el llamado "unismo" desfilaron ante 
el extraordinario embajador yanqui y le contaron sus cuitas y 
sus esperanzas políticas. No fueron invitados a esta cita los re
pres~tantes de los partidos de izquierda y, en consecuencia, ni 
se pensó en los independientes puntos de vista que en la tribu
na, los diarios y este semanario exponen desde hace seis afios, 
sin cortapisas ni compromisos, los dirigentes del Movimiento So
cial Progresista. Es inaceptable ese obsecuente "presente" inven
tado por el diario de Baquíjano que equivale, a la postre, a la 
absoluta alineación con la política norteamericana de indisimula
do corte intervencionista y paternal. La voz del Perú revolucio
nario no fue escuchada por Stevenson. Ello prueba categórica
mente que los Estados Unidos no han variado su miope política 
con respecto a este continente hambriento y desesperado. En "to
do caso, han reemplazado el purgante amargo de la protección a 
la dictadura (pese a la ·entrevista con Odria) por un analgésico 
seudodemocrático. Los remedios eficaces y de acc;ión profunda los 
atemorizán. 

Como era de esperarse, Cisneros Sánchez (que habló en in
glés, según el mismo, orgullosamente, lo destacó en sus decla
raciones a los periodistas) "no llevó ningún planteamiento con
creto" (sic) y se limitó al comentario del plan de "Alianza para 
el Progreso" y a la posición anticomunista de su partido, lo cual, 
interpretado cabalmente, quiere decir que el dirigente gobiernis
ta dijo "yes" al enviado norteamericano y puso énfasis en la ley 
represiva vigente como grato cumplido al huésped. 

Prialé estableció, a estar por sus declaraciones, "una toma 
de contactos", que vaya usted a saber qué tuturos estrechamien
tos se promete. y expuso ante el poderoso visitante un "currí
culum" anti-comunista del Apra en la inocultable idea de obte
ner el correspondiente "certificado de buena conducta" de la 
Casa Blanca. · 

Belaúnde Terry dijo haber destacado 1 carácter naciona
lista de su partido. Un nacionalismo, se nos ocurre, que no va
cila en buscar las simpatías de un político extranjero, que trae, 
en su persona y en su cargo, toda la fuerza de una potencia_ mi
litar y económica poco amiga de la autonomía, el neutralismo 
y la acción libre de los países que quieren buscar la solución de 
sus problemas por sus propios medios y conforme a su propio ca
mino histórico. El "tercamente nacionalista" Belaúnde afirmó 
que en Stevenson encontró "una intención que entraña un ca
mino para hallar algo útil y duradero que una a los pueblos del 
continente". 

Con Cornejo Cháv'ez el representante de Kennedy parece 
que se limitó a oír. Aquél le expuso la doctrina demo-cristiana, 
pero no habló, pues el interlocutor no se lo -inquirió, del comu
nismo, "seguramente porque el sefior Stevenson --como lo ex
plicó el candidato a la Presidencia de la República, poniendo el 
parche antes de que salga el chup~ conoce nuestra posición 
frente al comunismo". ¿Quiere decir que Cornejo se sabe vacu
nado contra todo germen de discordancia hacia el pensamiento 
de Washington? · 

Con Odria la entrevista fue "cordial". El ex-dictador dijo: 
"Sostuve también que se debe combatir al comunismo resolvien
do · los problemas socio económicos y no con medidas policiales". 
Es evidente que Stevenson no quiso o no pudo preguntarle, co
mo la mayoría de los peruanos lo habrían hecho, por qué enton
ces no aplicó esa política durante los ocho años que estuvo en 
el podei, y por qué, si difiere . del libre-empresismG de . Beltrán 
fue él quien lo impuso· al país en los aciagos días de su dominio 
precisamente policial. 

Al día siguiente de esta atareada mañana d·e consultas de 
médico, luego de una jira que abarcó los terrenos en donde se 
construye una ciudad-satélite y existe precariamente la Ciudad 
de D1os, y del banquete que en su residencia le ofreció Beltrán 
partió a Quito el fugaz inspector. No puede decirse, por má~ 

e 

esfuerzos que haga la prensa oficialista, que Stevenson se lleva 
una visión, ya no completa, sino tan sólo panorámica del Perú, 
sus problemas y su trágica situación. Del gobierno probablemen
te recibió el cuadro color de rosa a que el lpapel oficial nos tie
ne habituados, y de los políticos, con quienes se entretuvo cua
renta escasos minutos por persona, en actitud de dar la absolu
ción, habrá obtenido una falaz impresión de acuerdo básico del 
país con el gobierno de Kennedy, 

Tal · resultado es erróneo. Ó Stevenson ha venido premedi
tadamente en busca del engaño o, lo que no es menos grave, es 
un ingenuo fácilmente engañable. Si, como dice "La Prensa", 
Cisneros Sánchez, Prialé, Belaúnde Terry, Cornejo Chávez y 
Odria le dijeron "presente", extremandO' el mandato de los afi
liados a sµs respectivos partidos, el Perú estuvo ausente, no obs
tante que_ de él y su porvenir se trataba. 
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LIBERTA.O EN EL PERU 

por PEDRO COCHABCAS . . . 

Durante las últimas semanas se vie
r<?n . llegar noticias inquietan~s desde 
dive.i:sos puntos del país: Chiclayo, Si
cuan_i, , Cuzé?, Art;quipa. Su gravedad 
co~cito de mmed1ato la atención pú
bhcl;¼, . .sobre todo la de los padres de 
famiha. Porque sus protagonistas eran 
esc<?lare~ y colegios, los escenarios de 
la mqu1etud. En aquellos olvidados 
planJeles . provincianos de educación 
corrian vientos de fronda : los jóvenes 
alumn_os pedían mejor enseñanza, cier
tos Directores de plantel eran · acusa
dos de graves cargos, las clases se re
ce~aban. Aparentemente había, pues, 
mas tema q~E; ~l necesario para que 
nuestros periód1qos grand.es pusiesen 
el grito en el cielo y a la voz de ''..quie
bra de la autoridad" c~rrasen filas y 
condenasen, con gesto cuya absurdidad 
ll_~ga a lo grotesco, el "plan de agita
c10,n comunista" en los planteles del t 
~a1s. La cosa, sin embargo, no es tan J 
simple como estos periódicos del hecho 1 
consumado tratan de hacer creer. Por
que solamente los ingenuos o los que 
por muy sabidos, quieren pescar en rí~ l 
revuelto, pueden fingir que ignoran al- 1 
go elemental: que ninguna agitación 
s~ produce por generac~ón espontánea, ' 
hmp1a . y pura, sin que no haya nada 
por agitar. 

L_a agitaci~n de la educación secun
daria º? ha s1d5>, por lo tanto, el mal, si
no el smtoma del mal. Lo condenable 
no es la a~ita<:if>n en sí, sino el por qué 
de esa ag1tac10n. Reprimir a esos jó
venes que protestan por malos tratos 
por m'.11ª enseñanza o simplemente· pa~ 
ra deJar un testimonio frustrado de 
sus 9u~jas frente al país mismo, es 
tan mJusto c_omo. castigar a quienes 
sufrE;n una ep1dem1a cuyo origen p.o se 
prevmo. Los que han agitado en estas 
semanas, el ambiente estudiantil son 
para nosotros, enfermos; nos merece~ 
respeto, comprensión. No miramos a 
ellos_ ahora, sino más allá: mir.amos a 
los . sistemas, a las jerarquías, a ·1as au
toridades, a (vamos a usar la palabra 
C?~dena~a) las estructuras de la educa
c1on nacional. A todos los que, verda
deramente, fallaron. 

Para: _nadie es secreto que nuestra 
educacion p_ade<;e una pavorosa pobre- , 
za, que esta mas cerca del siglo XIX 
que d~l ~X, que (como en las buenas 
orgaruzac10nes fascistas) está organi-

1 
zada __ (?) "verticalmente", es decir en 
func1on de los profesores y maestros 
no de los alumnos. En los éolegios pe
ruanos, el cliente nunca tiene la razón. 
Para . la mentalidad decimonónica de 
nuestras autoridades educativas, el mu
chacho es ~n. ente receptivo, vacío .de 
anhelos (qwza ya lo sea definitivamen
te: tan viejos y perniciosos son los sis
temas) ; un proyecto de delincuente o 
de ~apaz . que hay que controlar por 
la violencia; un sujeto al que se·te nie
ga de antemano el derecho a la opción. ,,-c. ~ ....... .._ .... _ ... ..., ...... --~""'"'ª""- ·- -a- -r-·-·-

En buena cuenta: un imbécil. Los alum
nos que se han rebelado contra la im
becilidad, ¿qué calificativo merecen? 
Qué vamos a salvar: ¿la ·palmeta o 
nuestros muchachos, esos mismos mu
chachos que tanto sirven para las efu
siones puntiaguadas del 28 de julio? 

Un ejemplo: los alumnos de un plan
tel de Chiclayo, desaprobados en el 
curso de inglés, querían nuevo examen. 
El escolar justamente desaprobado no 
hace huelga, ni disturbios por ese mo
tivo. Utiliza esa arma cuando descubre 
que el personal docente es menos idó
neo como tal que él como alumno; re
curre a la violencia cuando el ·colegio, 
los cursos y la autoridad han dejado de 
tener sentido, es decir, cuando éstos, 
de antemano, han fracasado. Todos sa
bemos, además, en qué fastidiosa far
sa se han convertido muchos cursos 
de nuestros ·programas: la inoperante 
enseñanza de idiomas, la negociable 
"Iniciación Técnica", la semibárbara 
"!.P.M." 

El comunismo, pues, no tiene nadá 
que hacer aquí. No se han introducdo 
en los planteles agitadores marxistas, 
fidelistas ni prorojos. El problema es 
de orden institucional y moral. De otro 
modo, si el manido comunismo también 
tuviese que hacer aquí, habría que re
conocer que el país está en manos de 
él, que "hasta nuestros niños" son mar
xistas y que, por lo tanto, los manifes
tómetros de "La Prensa" están fallan
do. Pero felizmente no es así; la razón 
no -es política. ni de derecha ni de iz
quierda. Mejor dicho: todavía no lo 
es. Puede serlo si nuestra -educación 
no sufre también su revolución inte
gral.' Pero pronto, con urgencia, antes 
de que estas justificadas rebeldfas es
tudiantiles se conviertan en juegos pe
ligrosos. 

1 
~e-Se-grr

ridad Interior" de 
Acción Popular, a 
estar por informacio
nes publicadas por 
el diario de Baquíja
no, se habría exten
dido. Profiláctica y 
macartistamente, la 
directiva del belaun-
dismo ha prohibido 
a sus afiliados el ·tra

to recíproco de "camaradas". En vista de 
que tal apelativo lo emplean los cochinos 
i~quierdistas q~e padecen la lepra fide
l~sta, se llamaran entre sí, los acciopopu
listas, de "correlegionarios". El Correle
gionario Cuellazo cubre así la espalda al 
Correlegionario Belaúnde, mientras el Co
rrelegionario Trelles asegura que el Co
r~elegionario S~oane y el Correlegiona
r10 Schwalb López Aldana son inofensi
vos para la oligarquía. Lo cual significa 
que, a la postre, esta correlegionarización 
neutraliza definitivamente el fervor revo
lucionario de las masas que siguen al Su- , 
premo Arquitecto. · 

-oOo-
EN SU "Autopsia 

de los Partidos Polí
ticos", Carlos Miró 
Quesada Laos afinna 
que el Movtniiento 
Social Progresista es 
"marxista". Y ello en 
dos o tres líneas. ¿En 
qué se basa el autor 
de "Lo que ví en Eu
rqpa'' (¿te . acordás, 
hermano) para defi- L--------__J 

nir tan tajantemente a nuestro movimien
to? La arbitrariedad no es buena conse
jera de los ensayistas que pretenden ser 
objetivos, . 

-oOo- -
QUIEN HAYA vis

r---------.· to "Mi Lucha", ·el 

~ en f&!!IOS almuerzos dejl Club 
Nacional en que Beltrán invita a Prialé a 
comer ~osta. O camarón. que es más 
del gusto de ambos. . 

-oOo-
OTRO sacerdote ca

tólico con Cuba. Es 
el Padre Iñaki de Az
piazu, valiente vasco 
que, desde hace años, 
lucha contra la dic
tadura de Paco I de 
España. En la revis
ta argentina "Políti
ca Internacional", el 

\ Padre Azpiazu decla-
. ra su simpatía por la 

revolución de Fidel Castro contra los ham
breadores del pueblo rubios y morenos. 
No pod(a. ser de otro modo. El sacerdote 
euskadi sabe lo que significa un régimen 
en el cual la m~yoría trabaja esclaviza
da para llenar · la barriga de unos cuantos 
fariseos. 

-oOo- -
EN LA operacMn,--,----:---~ 

de lnclemnlzacl ó n, 
por medio de tracto
~es, · a Cuba hay un 
aspecto que es pro
plameate "canje". Se 
trata de·_ cambiar al 

1 
oontra.rrevoluclon. la. ~ 
rio Artlin,e por Pedro ..c.... .... . 
Albizu Campos, líder -= _- .__,"111/C'T 

lnclependentlsta por-~ 
torrlqueño que, en- - -=-- -"
termo, padece en una cárcel del "qulsllng" 
Muñoz Marin. La esposa de Alblzu -val
ga esto como dato- forma pam de la 
delegación cubana a las Naciones lJnidas 
y ella y sus compañeros de embajada ur: 
denunciado ahí la Injusticia que los nor
teamericanos y sus socios criollos de la 
isla irredenta cometen con el jefe del mo
vimiento por la independencia de Puerto 
Rico. 

--oOo-
film documental he
cho en Francia sobre 
la vida y la cruenta 
obra de Hitler, ha
brá visto cómo fue
ron los millonarios 
alemanes, industria
les de guerra, quie-

· A la fecha se cuentan por centenares 

.._ ________ ___, nes pagaron la ascen-
sión al poder del os

curo pintor de brocha gorda vienés. Todos 
los crímenes fueron financiados por la 
burguesía germana. ¿Cuántos de esos fi
nanciadores viven en el paraíso del "mi
lagro alemán"? Que respondan los in
ciensadores de Adenauer . . . 

-oOo-
EL POBRE Al- .---------, 

varlto Belaúnde, tra
queteador de máqui
nas de escribir en el 
sepndo piso de Ba
qaijano, poae en da
da la existencia del 
Pa4re Biain, cuya car
ta .al diputado uru
suayo Enrique Mar
tines Moreno acerca 

los precandídatos para calentar asientos 
eti la Plaza de la Inquisición . . . Un ejem
plo_ norteño: en el "Club Piura" hay 150 
socios, y todos son enemigos; no se ha
blan. . . Es que todos son pre . . . Ahora 
le dicen "La Bahía de los Cochinos" a Ta
lara. . . Por qué? . . . Por tanto gringo y 
vendepatria, enemigos de las nacionaliza
ción petrolera que andan por ahí .. . 

-oOo-
Parece que, por el sur, soplan vientos 

de unidad ... Se dice que el Dr. Cono 
Macias, Rector de la U. del Mlsti, es uno 
de les patrocinadores. . . A pro~to los 
de la "nevada" están con la iclem ·en toda 
su vlralencla porque "el Arquitecto de
sembaraó a Montesinos" ... Los ex-Jóve
nes eclitorlallstas de Baquíjano, califican 
cemo "el ,ran salto" a los proyectos p-
1tenwlieDtales de Pirulo. . . ele i,aal ma
nen eaWlcan los comunisW cblnoe a loe 
preJ'~_de Mao Tse Tqnc' . . : ¡ Ojo, aca
Ntos y meQ!letGs! . . . Se habrán vuelto ro
jtlloa, ftdelo-eomnnts*a,f, etc., 10s escribu 
de "la cueva"? ... 

..,..:.oQo- . de· la situación en .__=---=---=-=---=-1 
Cuba publleáramos en este semanario. La 
carta fue tomada del semanario "Maftha" .· Bnaesto:Mwe ha editado llll pe~
de Montevideo, pero por sl esto no tuera · "Reforma. A,rarla", qae en su nombre ,. 
-suficiente tenemos que eomunlcarle al cáa- procl~_.!l -Propósito . .. Ya va por el ae
·dlclo pro-imperialista que esa mlsmá caria podo Jllllllero ... El "Circulo de Perlodls-
ba sidó eciiiada eñ fólleto ei Milita~ t11 « ''li\\B'n.w iwá. wm. lJMbA. .. -. ~. 
Hemos escrito a sus Impresores para que con él, 1e aportará un Impulso clemocri
le manden un ejemplar al señorito Be- tito a la Federación ele Perlocllltu del Pe
laúncle a fin de que sepa que cuando aquí . rú. . . AJ'llda yanqulT. . . La cuerda wn
deelm~ que la mula es parda es porque .· :.-w~ "ayuda" al ahorcado. . . Solamente 
tenemos los pelos en la mano. No cemo en el patio ele Letras ele San Marcos, hay 
en su diario, en el cual se juró ven,ar la 21 periódicos murales. . . Los aprlstu eles
muerte de Francisco Graña y todo ha trosaron el del FER, la otra noche . .. 

~-

. . 

HUNDE! 

por PEPE CHACARILLA 

Un Ministro español estuvo en Lima 
departió cordialmente con nuestros "de'. 
mocratas" . y siguió . viaje luego, como 
s1:1elt¡n. decir las rutmarias crónicas pe
r1odi~t1cas, "de hat,er estrechado las 
relac1_on~s e~tre los dos países". Nadie 
m~n.c1ono, ru de paso, que el susodicho 
Mmi_stro forma parte del gabinete que 
preside el Generalísimo Francisco Fran
co Bahamo1:1de, "Caudillo de España · 
por la qrac1a de Dios''. como reza la 
de~va~oriza~a peseta que acumulan los 
senontos ar1stocratas y los obesos bur
g~eses de I:1 trágica tierra hispana. Na
die recor?o _q~e el regordete gallego, 
que es v1tahc10 Jefe de Estado en la 
~nebrosa España de los últimos 25 
anos Y que, en !93~, apuñaleó por la es
p~lda a la Repubhca de Azaña, se lan
zo so~re _el pueblo con moros, alema
nes e 1tahanos, derraqió sangre sin pie
dad_ Y! con el élJ!IParo de Hitler y Mu
ssohm, Y el .odioso consentimiento de 
las d~mocrac1~s de Francia, Inglaterra 
Y Estados Umdos, estableció una ho
rrenda dictadura. Hasta nuestros días 
el -genera~ísimo aplica el garrote vil a 
sus enemigos y mantiene a las masas 
e1:1 el hamb_re y la ignorancia. N adíe 
hizo _memoria de las persecuciones de 
los cientos de prisioneros, de los d~re
chos humanos conculcados, del asesi
nato _que los pelotones azules cumplie
ron, una vez tomada la heroica Madrid 
co1:1 qu~enes oponían al falangismo lo~ 
pr~ncw!os de 1!3 liber tad. Los mismos 
prmc1p1<?s precisamente que llenan el 
acuoso tu?,t ero de los "demócratas" crio
llos. _Nadie hizo alusión, en fin, al ab
solut~smo de este "inspirado" de. mano 
de hierr~ y ~ente fanática, cuya figu
ra . la h1Stona pondrá al lado de los 
mas . ~orvos personajes del odio plu
tocratico 

Es curio_sa -,por decir lo menos- la 
d~smemor1a de nuestros liberales. In
dica 9ue no les molesta el ejercicio dic. 
~at~rial Y caprichoso del poder, sino 
u!1icamente el respeto que quién co
b11;rna tenga, en España o la Cochin
chu?-a, _por los privilegios de la casta . 
~ap1tahsta Y, lo que es peor, feudal. No 
impor~ -parecen decir- los críme
nes, siempre y cuando no se cometan 
c<;>ntra los poderosos en dinero y pro
piedades, aunqul: sean mal habidos. 
Cuando . ellos aphcan un adjetivo con
d_eJ?-ator10, cuando debocan anatemas 
c1v1les, cuando maldicen a un gober
n_ante, ~~ sólo y exclusivamente en con
s1derac1on a su actitud frente a la oli
garquía del país en donde dicho go
bernat?-te se ha impuesto. ¿Se necesi
ta ~eJOr prueba de que son medular
mente fariseos? Muchos de ellos go
zaz:on, . ade~ás, de la beca franquista 
Y lªJ?:lªS d1Jeron lo que vieron en esa 
Es'pana descorazonada en donde pulu
Jan a.cusadores mendigos, esclavos y ca
vermc?las ( ¡es exacto: aun hay gente 
que vive en cuevas!), de un lado, y 
campean gr~ndes senores, con título y 
todo, que viven de copiosas rentas sin 
'll!?'P-r- 1tn. <U>.dn.. rp.r. <>J.. lvR~"a- 12_ -a
c~on, de otro. Operan nuestros falsa
rios de la prensa como el gobierno del 
país al que, a la postre, sirven los Es
tados Unidos, que, a cambio de bases 
militares en la península, soltaron el 
chorro de dólares e hicieron la vista 

1 
gorda con el cruento sistema político 
económico y :,ocial ahí vigente. Los dó~ 
lares no eliminaron la misera, por su
puesto, pero hicieron más ricos a los 
ricos. Luego, mucho turismo· y olés 

Un i!responsab.le · ole con ole po; la 
defunción republieana de España, que 
fundaron con su lucha im¡petuosa desde 
_Castelat hasta Azaña .retumba en el 
coso hispánico cada ;ez que un dies
tro oficial brinda a un siniestro también 
oficial la fiera acorr.alada. El diestro 
es el verdugo, el pelotón de fusilamien
to, el censor de la· prensa y los libros 
el ban9uero que acogota al pequeñ~ 
comerciante y al pequeño agricultor 
o el sindicalista de la falange que jun~ 
to al _guardia ciyil, ahoga la pr~testa 
del romero asturiano, del obrero fabril 
vasco y catalán, del recogedor valen
ci~no de naranjas y del peón de los 
ohvares andaluces. La fiera popular 
atrapada por el régimen, es capoteada'. 
picada, banderillada, muleteada y muer
ta. En el palco está el Generalísimo 
Francisco Franco Bahamonde con el 
Du_que de Alba, con el Ministro Opus 
Dei, con el Subsecretario de Cultura y 
Adulación, con la manola y el chulo, · 
rodeados todos de claveles, mala lite
r~?ITª y Academia Real de la Corrup-

' c1on-. Devuelve el homenajeado la mon
tera-llena de pesetas ("Caudillo de Es
paña por la Gracia de Dios" y ole 
con ole) y sigue la fiesta brava' en que 
el matador lleva. Cotm> aúreos caireles 
el yugo y las flechas y la víctima exha
la el bufigo có~mico, desgarrado y tre
mendo de lá impotencia y él olvido 
mundial. 

- ¡ 
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LIBERTAD 

Entusiastas, los huancainos escucharon y aplaudieron a los dirigentes del MSP en 
el multitudinario mitin del sábado pasado. La aclamación popular hizo suyos los 

Sin camiones, sin millones, con solo el entusiasmo popular que ha hecho suyas las 
banderas del Movimiento Social Progresista, miles de buaneaínos se movilizaron 
para el mitin de nuestro Partido en esa ciudad. plantep.mientos doctrinarios y revolucionarios del MSP. 

MULTITUDINARIO MITIN S0C 'IAL 
PROGRESISTA EN HUANCAYO 
Una multitud entusiasta aplaudió a los 

dirigentes del Movimiento Social Pro
gresista durante el mitin que el sábado 
17 se realizó en el Parque Constitución 
de Huancayo. Fue una concentración en 
que abundó la masa de trabajadores, es
tudiantes y campesinos que, con sus ova
ciones y vítores, ratificaron con nuestro 
PartidQ su posición revolucionaria. 

El mitin de Huancayo ha sido una defi
nición más del pueblo que, a través del te
rritorio, viene pronunciándose por una 
auténtica revolución nacional y cerrando 
filas en tomo al Social Progresismo, movi
miento que encarna las más caras aspira
ciones populares. 

Pese a la consigna de difundir entre la 
población de Huancayo la amenaza de que 
"habrá tiros en la manifestación" el mi
tin organizado por el Movimiento Social . 
Progresista en esa importante ciudad del 
ceqtro constituyó uno de los más visibles 
éx~s de público y doctrina registradqs 
últimamente en esa ciudad. Huancayo de
mostró así su apoyo a quienes han levan
tado la bandera de la auténtica transfor
mación nacional. En esta forma, pues, a 
la gran manifestación del Social Progre
sismo realizada en Arequipa, viene a su
marse la inolvidable jornada huancaína, 
que constituye el segundo exitoso capítu
lo de una jira que abarcará a todas las 
rP.einnPc: rlPl .r,~íc: 

PREPARACION, 
El pueblo acude cuando sabe que se es

tán defendiendo sus legítimos derf;!chos. 
No es necesario llamarlo con los artificios 
de una propaganda' costosa y retumbante. 
El M.S.P. lo demostró así con apenas un 
cartel, dos volantes, algunos tarros de pin
tura y un automóvil con altoparlante, al
quilado por 60 minutos, para anunciar en 
Huancayo la hora y lugar de la cita. Lo 
demás lo hizo el propio pueblo, que dio 
alas a la noticia en el .comentario y en el 
entusi~smo. Afiliados, simpatizantes y 
tres miembros de la Juventud Social Pro
gresist~ de Lima, se multiplicaron para 
centrahzar el extraordinario ambiente que 
desde el día anterior era fácil advertir en 
la ciudad. Elementos del partido aprista 
-cuyos dirigentes han auspiciado un 
acuerdo para no hacer contramanifesta
ciones- · demostraron su escasa moralidad 
política difundiendo ineficaces consignas. 
Pero nadie temió a la voceada amenaza 
de tiros ni al chantage de los búfalos a 
quienes se desalojó enérgicamente de Íos 
lugares que habían escogido para sabotear 
la manifestación. Sus gritos fueron tam
b~én silenciados más tarde, tanto por el 
ridículo como por la acción decidida de 
los manifestantes. 

LOS DIRIGENTES 
El día anterior, Alberto Ruiz Eldredge, 

' Francisco Moncfoa y Luis Felipe Angell 
{Sofocleto) habían llegado a la ciudad de 
Jauja, donde tomaron contacto con los 
miembros del social-progresismo local, di
rigido por Teodoro Bullón, y sostuvieron 
una fructífera conferencia de mesa re
donda con elementos destacados de la ciu
dad, en el hotel popular dor1de se habían 
instalado. Mientras tanto, en Huancayo, 
los diarios "El Tiempo" y "La Voz" infor
maban al público sobre la, realización del 
mitin, en términos de una encomiable ob
jetividad periodística que refrendaba el 
crecimiento e inocultable entusiasmo po
pular por un partido que, ~orno el Movi
miento Social Progresista, es un auténti
co movimiento de izquierda que lucha 
contra el imperialismo, la miseria y la 
improvisación. 

EL MITIN 
A las tres de la tarde, el sábado, se 

arma la tribuna con cuatro tablones mon
tados sobre ocho cilindros. Minutos des
pués se instala el micro y los parlantes 
Y mucho tiempo antes de la hora señala~ 
da comienza a congregarse el pueblo al
rededor del estrado. A las cinco hay ya 
un número considerable de asistentes. El 

En manifesta.ción entusiasta, 
más .de 10,000 personas se 
pronunciaron por la auténtica 
REVOLUCION PERUANA 
ambiente es todavía tranquilo y sólo se 
interrumpe cuando un aprista sube co
rriendo al tabladillo y pretende apoderar
se del parlante. La multitud rechifla al 
intruso y un simpatizante del M.S.P. lo 
expuJsa aparatosamente del tabladillo. La 
Calle Real, frente a la que se ha puesto 
el estrado. se halla entonces colmada de 
gente, lo ·mismo qu-e los aledaños de la 
plaza Constitución. Fotógrafos de "La 
Prensa" captan,- mañosamente, tomas del 
centro de la plaza, que está a espaldas de 
la manifestación, para servir a las prác
ticas deformadoras acostumbradas por el 
diario de Beltrán, con el objeto de afir
mar -tal como lo hicieran al siguiente 
día-- que solo habían concurrido "mil 
personas". 

A las seis, los dirigentes del Social Pro
gresismo hacen su ..ii;lgreso, a pie, por el 
lado del Tambo y fa tfníversícfaci Comu
nal, donde los esperan unas quinientas 
personas. El grupo aprista contramanifes
tante ha sido eficazmente barrido y, car
gados en hombros, Ruíz Eldredge, Mon
cloa y Sofocleto, llegan hasta la plaza 
Cons~itución, abriéndose paso entre la 
multitud. Hay vivas al Perú y gritos re
c11:1mando el petr~leo para nuestra patria, 
asi como aclamaciones al Movimiento So
cial Progresista. El entusiasmo es extra
ordinario. 

LOS DISCURSOS 
Hecho el silencio, el primero en hac1::r 

uso de la palabra es el c. Vasilio Robles, 
en nombre de la juventud huancaína. "Es
tamos con quienes traen una palabra nue
va y vivificante al pueblo, con quiene~. 
co_mo el Social Progresismo, abren los ca
minos de un nuevo Perú", dice entre aplau
sos. Le sigue el c. Saúl Muñoz, quien 
trae la palabra de los trabajadores de la 
ciudad. Su pensamiento se concreta en 
una ~rase rotunda: "El Perú está con la 

revolución social y el pueblo de Huancayo 
está al lado del progresismo auténtico". 
Teodoro Bullón trae luego el saludo de los 
social progresistas jaujinos y es aplaudi
do al hacerse portavoz del mensaje fra
terno y revolucionario de la tierra cer
cana. Es entonces cuando se anuncia que 
Francisco Moncloa, :Secretario General de 
Acción, del partido, va a hacer uso de la 
palabra. Una rápida alusión del dirigen
te a los sangrientos sucesos del 13 de ma
yo demuestra que no fueron los apristas 
sino el pueblo ei;itero quien expres~ su re
pudio a la visita -electoral del ex-dictador. 
"Nosotros -dijo después Moncloa- no de
cimos "elecciones libres o revolución" si
no que exigimos "elecciones libres y revo
lución". Por espacio de media hora Mon
cloa fue haciendo un claro planteamiento 
de los postulados del Social Progresismo, 
siendo Irecuentemenie interrumpido por 
los aplausos de la "enorme muchedum
bre" {como habría de calilificarla al día 
siguiente el diario "La Voz" de Huanca
yo). "El 62 no debe sei· el cambio de una 
figura por otra sino el cambio de un sis
tema caduco e injusto por un sistema que 
garantice la prosperidad y la justicia pa
ra todos". Se refirió a la ausencia del di
putado Ricardo Llaque, por razones im-
previstas, y analizó su gestión parlamenta
ria, de dimensión nacional, recibiendo es
te representante por Junín el aplauso mul
titudinario, especialmente por su posición 
asumida frente a la nacionalización de la 
Universidad Comunal de Huancayo. 

Luis Felipe Angell (Sofocleto) es reci
bido con atronadores aplausos, entre los 
que se pueden escuchar algunos silbidos 
de los apristas colocados a muy prudente 
distancia de la manifestación, en vista de 
las duras lecciones recibidas a lo largo 
de la tarde. Sofocleto, con dos frases in
geniosas acalla a los provocadores. La 
compacta manifestación corea su nombre 

y escucha atentamente su palabra sobre 
la revolución cubana. Se refiere luego a 
la plutocracia nacional y a la imperiosa 
necesidad de un cambio radical de es
tructuras. Interrumpido constantemente 
por los aplausos y las carcajadas con que 
el público respondía a sus frecuentes aco
taciones de humor, "Sofocleto" se exten
dió luego sobre la actitud de la oligarquía 
frente al pueblo, dijo: "Se habla mucho de 
los gringos como culpables de todos nues
tros males, pero el más profundo mal es
tá entre nosotros, entre quienes venden 
nuestra riqueza y el trabajo de nuestro 
pueblo, en la oligarquía que hace posible 
el juego criminal del imperialismo". 

A Luis Felipe Angell siguió en el uso 
de la palabra, como orador de fondo, Al

. berto Ruiz Eldredge, Secretario Nacional 
de Política del M.S.P. a quien reciben los 
manifestantes con una ovación cerrada y 
entusiasta. Su palabra serena y emocio
nada impone un clima tenso y vibrante a 
la actuación. "Traigo la voz oficial del 
partido y les anuncio que iremos a las 
elecciones", declara. El pueblo escucha 
atentamente la verdad sobre el petróleo, 
sobre el mecanismo explotador de las em
presas, y aplaude estruendosamente el 
planteamiento de las cinco reformas bá
sicas propuestas por el Movimiento Social 
Progresista. Durante casi una hora, Ruiz 
Eldredge define la línea política del par-
... !_,_ ._, ~! - -11 -!..1- -----i.-1-..l - , __ ~--~ 

tido. Al final, pide serenidad a los mani
festantes y estos se disuelven pacífica
mente. 

REITERAN· APLAUSO 
En el Hotel, a pocos metros del tabla

dillo, donde se han retirado los dirigen
tes del M.S.P. se reúnen un grupo nume
roso de visitantes y amigos. Afuera, al 
mismo tiempo, un numeroso núcleo de 
manifestantes se ha reunido bajo los bal
cones y corea el nombre de Luis Felipe' 
Angell, pidiéndole que hable nuevamente. 
Así lo hace Sofocleto por espacio de vein
te minutos y el público aplaude dando vi
vas al partido y a la Revolución P e
ruana. Luego, acatando las instruc
ciones impartidas para disolverse, llega 
a su fin la hermosa jornada cívica que el 
Social Progresismo se propone repetir en 
todos los rincones del país. Diez mil per
sonas -un diario local calculó más- ha
bían dicho en nombre del pueblo huanca1-
no su adhesión a la revolución nacional. 

La multitud escucha los planteamientos del MSP H · · 
afinrui~on su fe revolucionaria., vibrand 1 ~n uancayo. MIies de ciudadanos aclamaron a nuestros dirigentes y !~-
más de Ja conciencia revolucionari O co1;1 as c aras demandas planteadas por los oradores. Ha sido una demostrac1,lln 

a que amma a nuestra masa trabai~ora. 
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Hace más de cuatro años que la Muni
cipalidad de Lima viene traficando con 
una de las más sentidas necesidades de 
Lima: el desplazamiento de la acumula
ción de basuras y desperdicios, que hoy 
se hace en la margen izquierda del río 
Rímac, en zona densamente poblada, ha
cia otra zona donde no afecte la salud y 
el bienestar de la población. 

La existencia de "El Montón" junto y 
dentro de barriadas marginales constitu
ye una ofensa a la más elemental forma 
de vida civilizada y humana. Prolifera so
bre cúmulos humeantes de desperdicios la 
miseria más espantosa. Miles de niños, 
mujeres, hombres y ancianos están pro
pensos a enfermedades y plagas que pue
den azotar y diezmar a vastos sectores 
de la población. 

DEMAGOGIA 
MUNICIPAL 

En un típico alarde de demagogia, la 
Municispalidad de Lima, por boca- de su 
propio Alcalde, tomó la bandera de la 

• 

ENTRETELDNES DE UN GRAVE PROBLEMA 

¿Qué intereses se oponían a q' desaparezca "El Montón"? 
erradicación de ese foco de insalubridad 
e, incluso, hasta fijó plazos en muchas ve
ces. Los periódicos oficialistas han dado 
en cada vez sensacionalismo a la oferta y 
se ha pretendido hacer pasar como un ac
to humanitario la obligación que debe 
cumplir el Municipio. 

Ahora, en otro alarde demagógico, se 
ha iniciado el "relleno sanitario" de 1a 
basura en una zona alejada, pero "El 
Montón" convertido en populosa barria 0 

da seguirá como un estigma para la ca
pital. No se le saneará; no se tocarán las 
inmundicias ahí acumuladas. • "El Montón", como se sabe, es un iñ-
menso cúmulo de desperdicios que ha ido 
formándose a través de decenas de años. 
Se extiende a lo largo de la margen iz
quierda del río Rímac, decenas de metros 
más abajo del Puente del Ejército, y en 
su otro extremo, entre insoportables ema
naciones fétidas, humos contaminados y 
revuelo de gallinazos, se crían miles de 
chanchos. Sobre un escenario así, que 
ofrece un panorama desgarrador, habitan 
decenas de miles de personas en las )f.lás 
inhumanas condiciones, y, en ese mismo 
escenario se mantienen, en juego sospe
chosos intereses. 

UN TIPICO O.ASO: .DE DEMAGOGIA. CONVIVIENTE: 
}.! ~<'' s· 

BACE OUATBO ü08 SE HABLA DE .!JONJURAR EL 
PELIGRO QttE ,ÁMENAZA A CIENTOS DE MILES 
Di PERSONAS: 

0 

HERMOSO GESTO ,fyl)J; SOLIDARX· 
11.
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200 MIL PE·RSONAS 
EN PELIGRO 

"El Montón" se encuentra ahora encla
vado en el centro de un cinturón de mi
seria, que es parte del gigantesco cordón 
de barriadas que rodea a Lima. Está afec
tando a barriadas densamente pobladas 
como Villa María, Mirones, Pedregal, Con
desuyos, 19 de Mayo, 2 de Mayo, 28 de 
Julio y otras, que reunen a más de 200 
mil pobladores. 

Estas concentraciones solicitaron in
numerables veces que la Municipalidad de 
Lima encuentre una zona apta a donde 
puedan ir los vehículos de la Baja Poli
cía a arrojar las basuras. 

El Munlcipio anuncio con bombos y 
platillos que por fin se iba a conjurar el 
peligro y que para ello se adoptaría el 
sistema del llamado "relleno sanitario" 
que consiste en alojar los desperdicios en 
zanjas más o menos profundas donde la 
acción de los elementos naturales neutra
liza toda corrosión malsana. 

Incluso llegó la Municipalidad a indi
car la ubicación de la zona donde iba a 
hacerse el relleno sanitario: a la altura 
del km. 20 de la Carretera Panamericana 

1Sur. . 
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"TRANSFORMACIONES" 
ILUSIONISTA MINISTERIAL 

De eso hace más de cuatro años. Se han 
ido sucediendo promesas y más prome
sas, indicándose un lugar tras otro, pero 
siempre han surgido los intereses creados 
de hacendados y latifundistas que se han 
irrogado derechos sobre los terrenos es
cogidos y las autoridades han tenido que 
dar marcha atrás. 

EL ESTADO 
QUIERE EXPROPIAR 

Dicen los redactores de "La Prensa", en 
esa fantasía de "science-fiction" que el 
domingo 11 publicara en la plana central 
de sus "7 días", que la obra del gobierno, 
desde el asalto al poder de Pedro Beltrán, 
puede ser comparada "con la construc
ción de un edificio". Fea alusión ésta úl· 
tima al cemento monopolizado por la fa
milia del primer mandatario y peor ima
gen si de literatura se trata. Para seme-

. jantes torturadores de la sindéresis, pri
mero se hizo la "preparación del terre
no" (¿el alza del costo de la vida?), lue
go se planeó y se estudió el proyecto ( ¿la 
Ley de Represión?) y, por fin, se empren
dió "la obra sólida y contundente". ¿Cuál? 
Hela aquí, reducida a cuatro palabras en 
homenaje a la total simpleza de la infor
mación beltranesca, para conocimiento de 
aquellos de nuestros lectores que ni to
can el diario de Baquíjano por conside
ración a su estómago. 

La "preparación del terreno" consistió, 
según la película cómica descrita en "La 
Prensa", en aguantar la baja del dólar pa
ra complacencia de los socios exportado
res del Primer Ministro, y el "estudio y 
planeamiento" en unos mamotretos de in
formes y más · informes elaborados por 
ciertos expertos -Beltrán a la cabeza
que "recorrían el mundo" alojándose, por 
supuesto, en buenos hoteles, comiendo co
mo sultanes y echando una canita al aire 
en París y Estambul.1 Así se elaboraron el 
"Informe sobre la Vivienda", la "Refor
ma Agraria", el "Informe Little" (que 
afirmó que el Perú, salvo un milagro, no 
tiene salvación tal como anda), el "Le
vantamiento Aerofotográfico" y el "Cen
so". Otros pasos hacia la construcción de 
la Torre de Babel son la famosa "Peru
vía" (de la que los gringos se han reído) 
y la "Industrialización" (entre otras rea
lizaciones la entrega de la industria side
rúrgica a los alemanes). 

Se alude, en una escena de suspenso, 
a un "Plan Físico" con carreteras, un "ro
sario de aeropuertos" ,(Vea, amigo) y cen
trales hidroeléctricas y térmicas. Es de
cir la divina pomada .. . , pero de tinta. 
También se habla, en la secuencia siguien
te, muy tierna por cierto, de la "Reforma . 
Agraria", confundiendo ésta con la co
lonización y sustituyendo el lema socia
lista de "la tierra para el que la trabaja" 
por este otro "Tierra para el que quiera 
trabajarla", aunque sea ultralatifundista, 
¿no es cierto? Sigue un momento de sus-

penso. que se llama "Vivienda", llena de 
proyectos que se harán algún día, y con 
una referencia a las "mutuales", negocio 
del curandero manchesteriano. En cuanto 
a los capítulos "Salud" y "Y además" , que 
cierran esta historieta, que debería haber 
iiustrado Fairlie con sus autorretratos, 
no se puede decir otra cosa que se trata 
de suspiros que al aire van, como el plan 
de "atacar las causas de la enferme9ad 
ya producida" (¡muy original!) y la "re
forma tributaria" a la que añaden los 
ladinos cronistas 'esta frase mágica: "ya 
en estudio". 

A todo esto, ·fantasías · de aburrido con 
orden de elogiar al dueño de casa que se 
cree ilusionista, se · le denomina ( ¡oreja, 
pestaña y ceja!): "La transformación del 
Perú". ¿La va a emprender el propieta
rio de Montalván, el banquero y finan· 
ciador, el petrolero de las mil compañías 
con sus parientes, el agente de tantas em
presas imperialistas, durante el escaso 
año que le queda con la sartén por el man
go? Mejor que se dediquen sus discípulos, 
adherentes excrecencias y juanetes perio
dísticos a ~scribir de otra cosa, porque si 
bien la vida no es sueño, los sueños sue
ños son. La transformación que el Perú 
espera romperá las viejas, gastadas, de
formantes estructuras plutocráticas, y 
abrirá la puerta a una nueva concepción 
del Perú, sin Beltranes ni beltranitos, y 
con pan, libertad y progreso. 
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SEOANE: EMBAJADA 

Y ni aún tratándose de una necesidad 
púbiica, el Estado ha podido ex~roJ?i~r 
los terrenos, de acuerdo a un prmc1p10 
const itucional. -Está en el deber de hacer
lo · pero prefería seguir manteniendo en 
la; más inhumanas condiciones de vida a 
vastos sectores de la población antes que 
afectar terrepos baldíos que uno u otro 
hacendado se at ribuyen como suyos. 

Cuando se señaló el km. 20 de la Pan
americana Sur surgieron una serie de in
tereses que s; opusieron; se escogió en
tonces una zona comprendida entre los 
kmts. 8 al 20 de la Carretera a Canta, pe
ro surgieron intereses de latifundios cer
canos que se opusieron aduciendo que 
eran terrenos de su propiedad. Y el esta
do prefirió no tocarlos. Luego se escogió 
el ·kmt. 19 de la antigua Carretera a An
cón. pero se opuso la hacienda Tambo 
de ·Inga. Y así, sucesivamente, han ido 
surgiendo muchos intereses opuestos a 
que se haga el "relleno sanitario1'. 

SOLIDARIDAD HUMANA 

La solidaridad de los humildes ha salta
do esta vez a defender stis propios inte
reses. En vista de la serie de inconvenien
tes que resultaban inconcebiblemente 
opuestos a salvar a poblados sectores de 
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los peligros de la contaminación, una Co
munidad de Indígenas, la de Jicamarca, 
ha ofrecido a las barriadas adyacentes a 
"El Montón" diez hectáreas en terrenos 
detrás de "Canto Grande" al interior de 
Cantagallo y a 15 minutos de Lima. 

Ha sido puesta esta extensión .a dispo
sición de la Municipalidad de Lima para 
que proceda a efectuar ahí el relleno sa
nitario. Son terrenos que en el futuro po
drían ser incorporados a la agricultura si 
se ejecuta un proyecto elaborado por la 
Comunidad y a los cuales bien les caería 
el abono natural que significaría el alo
jamiento de la basura. 

Las 700 familias que forman la Comu
nidad de Jicamarca están de acuerd!o en 
ceder esta parte de sus terrenos para sal
var a las poblaciones marginales del río 
Rímac de los peligros que entraña la sub
sistencia de las basurales de "El Mon-
tón". • 

UN PROBLE.MA 
JUDICIAL 

0 

Así ha sido comunicado a la Municipa
lidad de Lima, la que hasta ahora en for
ma inexplicab'le no ha respondido la 
oferta. Al parecer, estarían moviéndose los 
intereses de la urbanizadora "Canto Gran
de" que, según denuncia presentada por 
la Comunidad de Jicamarca, se ha apro
piado ilegalmente de 2,500 hectáreas de 

esa comu'i'udad, junto a 'Cantagallo. 
Sobre el particular se está siguiendo 

una r eclamación judicial que, según ~d
vierten los comuneros de Jicani.arca, in
validada por los pronto toda adquisición 
de terrenos de esa "urbanizadora". 

La Comunidad acusa a la Urbanizado
ra "Canto Grande" de haberse apropia
do ilegalmente de esos terrenos y recla
ma por las vías judiciales la nulidad de 
las operaciones de compra-venta que es
tá realizando, así como una indemnización 
de 10 millones de soles por los perjuicios 
que le ha ocasionado. 

La Municipalidad de Lima estaba en la 
obligación, contraída ante la sociedad, de 
aprovechar esta oportunidad Que se le 
ofrece, para proceder a hacer el relleno 
sanitario en esa vasta zona de terrenos 
eriazos que se le ha ofrecido, donde no 
perjudica a población alguna la acumula
ción de desperdicios. Así lo esperan las 
barriadas de la margen izquierda del río 
Rímac, que precisamente hace pocos días 
se han movilizado masivamente reclaman-

. do la desaparición de "El Montón". 
Ante esta protesta unánime de las ba

rriadas e intereses ocultos que se movían, 
no ha quedado otra· alternativa que hacer 
otro alarde de demagogia. Se está em
pleando en el "relleno sanitario", terrenos 
que están dentro de zonas pobladas. El 
peligro subsiste. 
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EDl'J'ORIAL 

L IBERTAD 
LA VISITA DE ST,EVENSON 

¿Q'OE FUE DEL STEVENSON DEMOCRATICO 
Y OBJETIVO? 

Con categoría de Embajador E.special y tra
yendo la representación oficial del Gobierno y 
del Presidente de los Estados Unidos, ha visitado 
el Perú Adlai Stevenson, dos veces candidato de
mocrático -con tintes prÓgresistas-, objetivo 
analista de la Rusia Soviética, defensor de una su
peración de la mera democracia política por la 
instauración de una democracia integral, social y 

· económica. 
Paradójicamente, tal ejemplar del progresis

mo cristiano norteamericano, al volverse vocero 
de la Casa Blanca, ha abdicado, al parecer, a sus 
justos títulos .de representante calificado de los 
sectores avanzados y democráticos del Partido De
mócrata norteamericano y de los círculos intelec
tuales de los Estados Unidos, a su objetividad y su 
racionalidad de analista y a la responsabilidad 
ética que deriva de estas circunstancias. 

Así, .en las Naciones Unidas, defendió la in
vasión norteamericana,. o cripto-norteamericana, .a 
Cuba, y, en Latino América, ha paseado la consig
na de la "Alianza para el Progreso", a precio mó
dico y con condición resolutiva, y ha sostenido 
conversaciones -por lo menos en el Perú-, exclu
.sivamente con los grupos políticos que cuentan con 
la patente de "Democráticos" expedida en las ofici-
nas de F.B.I. · · 

Y es que la Casa Blanca ha adquirido en los 
últimos tiempos una cualidad semejante a la que 
posee Hollywood. En Hollywood los artistas euro
peos, los más calificados artistas europeos -como 
Charles Boyer o Peter Lorre- pierden sus cuali
dades artísticas para convertirse en productos 
"standard" al gusto de las mecanógrafas de Nueva 
York o de los "niños cowboys" de las escuelas de 
Filadelfia. El artista convertido en cliché domes
ticado hasta el automatismo por los "dir~ctores" 
vendido como mercadería al por mayor en las ta~ 
quillas de · los cines neoyorquinos, pierde toda su 
perso?alidad pero gana dinero. Parece que algo 
semeJante sucede con la democracia -por lo me
nos después de la muerte de Roosevelt-. Cuando 
trasponep el umbral de la Casa Blanca, pierden 
lmt;democratas su visión objetiva, su imparciali
dad y equilibrio democráticos para adquirir cons
ciencia de que dirigen un imperio que precisa man
tener y cuyo "prestigio" no admite ' discusiones. 
Ante el altar del poder sacrifican sus convicciones. 

Se cierra así, en los Estados Unidos, toda una 
vertiente de pensamiento y de ac'titud democráti
cas que cuenta con esclarecidos e ilustres repre
sentantes como J efferson, como Lincoln, como De
wey y como el propio Roosevelt. Se abre, en cam
bio, la fuente donde se nutre la Doctrina Monroe 
aquella de la que parten la General Motors o 1~ 
Standard Oíl, la Dupont o el Grupo Braden. 

ENTREVISTAS "DISCRIMINADAS" 
Es así explicable -por decir lo menos- que 

un embajador "intelectual" -como Loeb- y un 
político "progresista" -como Stevenson- organi
cen sus ·entrevistas de acuerdo con la F.B.I. y su 
homóloga criolla. La "Alianza para el Progreso" 
elimina~ a los grupos progresistas ·y sqlo acoge a 
aquellos que o representan interes financieros o, 
en ~guna forma, han conseguido el "exequator", 
mediante concesiones o garantías en sus fórmulas 
políticas. Garantías tales como tener de Cuba la 
opinión oficial que prescribe la Secretaría de Es
tado, o entender por Reforma Agraria alguna fór
mula de colonización que no comprometa los in
tereses de los consorcios americanos o de sus agen
tes peruanos. 

Así han sido recibidos por el Embajador en 
Misión Especial solo los capitanes de la Industria 
Monopolista, los funcionarios políticos del Régi
men, como Pedro Beltrán y Manuel Cisneros, los 
ex-izquierdistas que han renunciado a su antiim
perialismo originario, como Ramiro Prialé, así co
mo Cornejo Chávez y Belaúnde que han caído en 
gracia a los Estados Unidos, después de haber re
cortado sus reivindicaciones, o después de atacar 
-sin análisis objetivo y ponderado- al Gobierno 
Cubano, sin siquiera señalar que parte puede te
ner en los "presuntos errores de Fidel" la ceguera 
y miopía de la Secretaría de Estado. · 
LA "ALIANZA PARA EL PROGRESO" 

La "Alianza para el Prqgreso" se negocia así a 
espaldas del pueblo. Cualquier confianza que pue
da tenerse en una sincera solidaridad americana, 
cualquier confianza que haya sobrevivido a la in
vasión de Cuba y al renacimiento de la Doctrina 
de Monroe, tiene forzosamente que evaporarse . 

. Como dicen los diarios -acotando los concep
tos o las palabras de Stevenson-, "la Alianza pa
ra el progreso envuelve el concepto básico de una 
sociedad". Debe entenderse que de una sociedad 
anónima manejada por Directorios elegidos y . dis
criminados por el mayor accionista, no de una so
ciedad cooperativa o democrática en que todos 
participan, todos son escuchados y todos gobier
nan, desde su esfera respectiva. 

La declaración complementaria de que "la 

CUBA: 
Idea de 
Revolución 

Por A. FE~DEZ ARCE 

Con frecuencia se confunden los conceptos de in
surrección o violencia política con el de revolución. In
tereses sospechosos juegan y divagan antojadizamente 
con estos conceptos, aludiendo a similitudes entre he
chos históricos que en determinados momentos se pro
ducen, para tratar de demostrar sus aseveraciones. 

La historia de nuestro país está plagada de violen
cias políticas e insurrecciones, a . veces con la participa
ción de masas, que no pasan de ser sim;ples cuartelazos 
o eclosiones subversivas que no han tomado el cariz 
de verdaderas revoluciones. 

Una revolución es un hecho de honda trascenden
cia en la vida de un pueblo. Es la alteraci>ón decisiva 
de su sistema de vida. Revolución significa un proce
so de actos destinados a cambiar decisivamente una 
situación económica, social y política por otra que sig
nifique progreso de la sociedad, adelanto hacia un nue
vo y mejor orden de vida. · 

Hemos estado acostum,brados -Y con nosotros mu
chos países latinoamericanos- a un simple o violento 
cambio de experiencias políticas. Cuando esto sucede, 
no se trata de nada más que de un mero cambio de go
bierno, sin lm.ayor trascendencia en la vida económica 
y social, que necesariamente sigue atada a poderosos 
intereses y en donde los derechos de las mayorías si
guen sometidos a los privileg,!os y egoísmos de las mi
norías explotadoras. 

Estos cambios políticos en que las obsecuencias de 
los gobernantes de tumo a los intereses privilegiados 
no se altera, han sido calificados entre nosotros de "re
voluciones". Y así podemos contar a lo largo de nues
tra historia más revoluciones que gobernantes. Amal
gamados en orden jerárquico, monopolios extranjeros 
y latifundismo han impreso siempre sus demandas y 
requerimientos como nor,n.as de los gobiernos "revolu
cionarios''. 

Por eso, ahor a que se habla de la RevoluciJón Cu
bana, el confusionismo interesado se empeña en presen
tarla no como un radical cambio de estructuras, que 
ha quebrado definitivamente los Intereses antinaciooa
les y antipopulares cubanos, sino como un simple cam ... 
bio de gobernantes. La falacia enarbola, así, el fenóme
no político deformándolo a la manera grotesca que es 
modl_llidad peculiar de poderosos intereses. foráneos, a 
traves de mendaces agencias noticiosas. 

Y es que la Revolución Cubana -ejemplo viril in
mediato- no ha dejado lugar a los egoístas grupos eco
nólm.icos nativos y extranjeros a recuperarse de su de
rrota política al caer la dictadura, ni a convalescer de 
la torcedura y resquebrajamiento de su estructura de 
privilegios y explotación al dictarse las leyes funda
m,entales de la transformación que devolviló al pueblo 
la tierra y las industrias y le entregó el poder político. 

La celeridad de una ·revolución auténtica como és
ta, dejó atrás el ejemplo de la Revolución Mexicana 
que, no obstante su extracción social, no quebÑ en lo 
fundamental la estructura económica semifeudal en la 
tierra, puesto que hizo una Reforma Agraria limitada 
y no alteró en lo básico la tenencia de los medios de 
producción, a pesar de la valiente nacionalización de la 
Industria petrolera que en 1938 hizo Lázaro Cárdenas. 

La Revolución Guatemalteca, que entraba a su pro-· 
ceso definitivo con la Reforma Agraria que expropió 
sendas extedñones a la United Fruit Company, fue 
aplastada por traidores nativos apoyados, junto a Cas
tillo Armas, precisamente por la United Press y con la 
bendidón del Departamento de Estado yanqui. 

Por eso, vale anticiparla com.o una de las efectivas 
!"~Y!.>!!!!?!!.)!!~ pr~~U_!.>!'ª§' junt9 ª Jª .m~~i~3D3 de 1910 
y a la boliviana de 1952 que tuvo un magnifico logro 
al nacionalizar las minas de estaño, pero que quedó 
frustrada con la errada politica oficial posterior. 

Han ido sucediéndose factores negativos que, han 
hecho retroceder los avances de estas revoluciones, o 
los han frenado. Cabe advertir el temor a herir pode
rosos intereses nacionales, el temor a las represalias de 
los más poderosos intereses internacionales a través de 
la política agresiva de sus Gobiernos, el error de no 
hacer jugar a las masas el papel preponderante y con
ductor que requiere una efectiva revolución, y la sen
sible corrupción de los dirigentes no identificados con 
efectivos programas revolucionarios. 

Estos defectos han sido superados por la Revolu
ción Cubana. De ahí que en ella se esté logrando y se 
haya afirmado ya lo que esencialmente es una revolu
ción: la transformación de las condiciones y situaciones 
políticas, económicas y sociales, en un proceso asom
broso que ha derrumbado los temores y prejuicios has
ta hace poco considerados inconmovibles. 

Pero, sobre todo, hay que resaltar un hecho alta
mente positivo en la Revolución cubana: la revolución 
de las ideas, la adquisición de una nueva conciencia, 
de una verdadera conciencia de los fenótm,enos socia
les y políticos, con la concurrencia de las mejores cua
lidades humanas: el espíritu de creación, la compren
si,n y .. solidaridad, la abnegación y el sacrificio. 

¿Qué· conozca o comprenda el fenómeno revolu
.cionario cubano, no puejl.e admitir, honesta y sincera
mente, que este proceso ha eliminado aspiraciones egoís
tas y hábitos malsanos en el pueblo y que ha dado pa
so a ideales más generosos? 

' . 
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responsabilidad principal recae sobre los propios 
países latinoamericanos" debe entenderse, por eso, 
sólo como la responsabilidad de quienes cuenten 
·con el "exequator" correspondiente del país que . 
ejerce el Priorato y está encargado de conceder 
"el vigoroso estímulo y el acelerado apoyo". Tal 
impulso. -planificado desde los Estados Unidos
se concederá sólo, por supuesto, a aquellos pue
blos (?) como el del Perú que demuestren una 
"firme y recta actitud ante los graves aconteci
mientos que nuestro hemisferio -hasta ahora só
lo de ellos- tiene que afrontar en la actualidad", 
a menos que -como es el caso del Brasil- esos 
pueblos tengan poder y energía para exhibir y 
mantener una política independiente. 
"SOLIDARIDAD SIN CONDICIONES" 

Pero la hora de Latino América ha sonado. 
Alianzas de ese tipo no prosperarán si no se rec
tifican los presupuestos básicos de ella. 

Nuestros pueblos -nuestros pueblos que sólo 
coinciden con sus gobiernos en pocos casos- no 
aceptan sometimientos ni ayudas condicionadas. 
No quieren tutorías. Ni de Estados Unidos ni tam
poco de Rusia. Quieren en cambio libertad pero 
libertad sin condiciones. Creen que merecen -que 
tienen derecho- a la ayuda de los pueblos más 
desarrollados y la aceptarán pero sólo si se les 
ofrece sin condiciones. 

La "solidaridad sin condiciones" es pues con
dición irrenunciable de cualquiera "alianza para 
el progreso". La solidaridad sin restricciones,' sin 
limitaciones, sin intención estratégiea -expresa 
u oculta-, sin hegemonías ni imposiciones es la 
única que puede ser aceptada. Es ésta la convicción 
creciente en los pueblos de Latino América, en 
los pueblos de Africa, en los pueblos de Asia Me
ridional. Es la convicción de los pueblos subdesa
rrollados, de los pueblos hambrientos, de los pue
blos que tienen hoy conciencia de que su situa
ción deriva de una injusta distribución interna
cional de la riqueza, y de que tal injusticia no po
drá evitarse mientras no se instaure la paz, y la 
humanidad satisfecha ponga, sin condiciones de 
ningún tipo, su riqueza económica, su riqueza tec
nológica y su riqueza intelectual al servicio del 
ascenso de la humanidad postergada, al servicio 
de los pueblos oprimidos. Hay una obligación de 
todo país y de todo hombre de contribuir a que 
todo país y todo hombre alcance un "estatuto hu
mano de existencia". 

Si no se logra esta condición no cabrá de nin
guna manera "alianza'' porque de ninguna mane
ra habrá "progreso". 
LA DOCTRINA KENNEDY Y 
LA DOCTRINA MONROE 

Es pues preciso, para · comenzár a· hablar de 
una "Alianza para el Progreso", que Estados Uni
dos rectifique su posición actual. Precisa que se 
elimine la "Doctrina Kennedy" anacrónica resu
rrección de la "Doctrin~ Monroe". , 

La primera condición es que ·a.eje de hablar
se de una posible "intervención norteamericana" 
(interna ?l como alternativa de una "invasión co
munista externa". Las "invasiones" son siempFe 
"invasione.s" a secas, todas igualmente repudia
bles. Y las subordinaciones, todas las subordina
ciones, son también subordinaciones a secas re
chazables por principio, aunque se sienta hasta el 
dolor, que existen actualmente como hechos. 

A Kennedy, a Stevenson, a los Estados Uni
dos repetimos, por eso, con Roque · Sáenz Peña: 
América para la humanidad. Esta es la doctrina 
q~e formul~ ~ alienta la América Latina que as
pira a ser hbre dentro de un mundo solidario. 

CENSO: LO FALSO Y LO CIERT 
on a necesaria propaganda el Gobierno anun

cia la realización de un Censo Nacional de Pobla
ción, Vivienda, Agropecuario y de la Pesca: él ten
drá lugar el 2 de julio próximo. En la publicidad 
respectiva se anuncia que esta indagación reve
lará la verdad acerca de la estructura socio-eco
nómica del país, de cuya interpretación podrán 
deducirse los modos cómo deberán afrontarse en 
el futuro los problemas que afectan a la nación. 
La copiosa propaganda promete que dicho censo 
será una suerte de panacea para los males socia
les y económicos del Perú. 

T-odos los ciudadanos deben colaborar con él. 
En la magnificación de los beneficios de la 

. operación hay una falacia que es preciso develar 
El censo dará cuenta de la estructura demográfi
ca del país, no de su estructura socio-económica. 
La interpretación meramente numérica de · los da
tos contenidos en las declaraciones correspondien
tes, podrá torcerse hábilmente para mostrar que 
el país está en plena prosperidad, lo cual será, 
a ojos vistas, no sólo arbitrario sino perjudicial 
para el conocimiento de ese Perú desco:p.ocido, o 
profundo, como se le suele llamar a falta de un 
término más justo. 

-

LEMA DE lA OLIGARQUIA: 
PLATA o MUERTE 
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-------- LOS CAMINOS DE LA LIBERTAD 

LAS-CINCO REFORMAS. 
En anteriores números de "LIBERTAD" 

hemos utilizado el concepto de "estructu
ra" para describir la trágica realidad so
cial y económica del Perú y el concepto 
de "transformación de las estructuras" 
para identificar lo que entendíamos por 
revolución. Hemos también señalado cuá
les son las "estructuras económicas" y 
qué debemos entender por "estructuras 
de encuadramiento" y cómo no pueden 
transformarse unas estructuras, por ejem
plo los "niveles de vida" o "estructuras 
de consumo", sin transformar aquellas 
otras que las encuadran, ·por ejemplo las 
"estructuras de producción" o las de "la 
distribución" o las del '1poder" También 
hemos indicado que entre las "estructu
ras" existen algunas denominadas "ins
tituciones" que comportan la realización 
de conceptos o de ideas y que pueden ser 
plasmadas por acto voluntario de los 
hombres. resultando así los resortes de la 
revolución. Entre esas instituciones he
mos escogido. cinco fundamentales a la 
acción revolucionaria peruana, cinco ins
tituciones vinculadas, a su vez, entre si 
por una estructura jerárquica: La Refor
ma .de la Empresa como base, la Reforma 
del Estado como culminación y la Refor
ma Educativa como espíritu. Alrededor 
de las cuales se organizaban la idea de 
Planificación Democrática como instru
mento político y la Reforma del Crédito 

como instrumento financiero de la Planifi
cación Democrática. Hemos señalado una 
plaza aparte a la Reforma Agraria que aun
que es solo una especialización de todas las 
otra~ reformas, especialmente de la Em
presa y del Estado, reviste históricamen
te gran importancia en los pueblos de es
tructura colonial como el nuestro. Hemos 
señalado también que todas estas refor
mas exigen la formulación de un concep
to renovado de la propiedad que sirva 
eficazmente a la "seguridad social" y a 
la libertad humanas. Implícita en estas 
reformas está, por supuesto, la formula
ción de una política de uso de los recur
sos naturales y la de "organización de los 
servicios públicos" dentro de los cuales se 
ubica el problema de la energía y dentro 
del cual a su vez el problema del petróleo 
no es más que un caso específico. 

El planteamiento de las cinco Reformas 
es pues un planteamiento orgánico que 

. desarrollaremos en éste y los próximos 
números de "LIBERTAD", en el siguiente 
orden: 

Las Cinco Reformas. 
El Estado Socialista. 
La Planificación Demoérátlca. 
Esbozo de un plan de Gobierno. 

Hoy comenzaremos con· el primero de 
estos temas. 

REFORMA DE LA EMPRESA: UNA BASE 
INSTITUCIONAL PARA LA JUSTA DISTRIBUCION 

DE LA RIQUEZA 
La Reforma de la Empresa debe enten

derse no solo corno la socialización de la 
estructura interna de la empresa, sino so
bre todo como la democratización y so
cialización de la estructura económica to
tal, así como la debida conjugación de los 
aspectos económicos con los aspectos so
ciales y éticos del trabajo. Ella entraña 
ciertamente, fijada la autogesti61;1 de los 
trabajadores como meta, el trazado de una 
estrategia evolutiva para pasar de la 
"empresa" actual capitalista y contrae· 
tual, por una gama de formas de conges
tión, hasta el modelo de la empresa co
munitaria. Entraña asimismo creación de 
tipos de "empresas especializadas" com
plementarias entre sí, -tales como las 
corporaciones nacionales, corporacione¡¡ re
giónales y ¡ocales, colectivos y cooperati
vas agrarias, cooperativas de comercia
lización, etc. y la participación de las co
munidades sociales y de lQs grupos de 
consumidores (hogares) en la gestión de 
la empresa, por tanto la inserción de la 
empresa dentro de la comunidad social, 
.:-en sus distintos niveles territoriales-- y 
la organización de las estructuras econó
micas de la producción y la distribución 
en función de las necesidades de consumo 
de los diversos hogares, comunidades y 
empresas. Entraña pues jerarquización y 
planificación económica y comporta la ne

·cesidad de una revisión del concepto de 
propiedad de manera que ella cumpla con 

el fin de ordenar los bienes materiales al 
servicio del "hombre y de todos los hom
bres". 

La reforma de la Empresa comienza pues 
con una nueva concepción de ella como 
"institución" y "comunidad" de trabajo, 
con una estructura funcional jerarquiza
da y control interno democrático y social, 
"institución", a su vez jerarquizada den
tro del conjunto orgánico de "institucio
nes" y "comunidades" que es la "comuni
dad nacional" o sea el Estado. Como "co
munidad de trabajo'' la empresa no es so
lo "institución económica de producción" 
sino ·"institución social de distribución" y 
"fuente de derechos personales humanos", 
siendo además, a la base, conjunto de 
hombres concretos ligados por relaciones 
humanas. Por estas razones es que su re! 
forma desborda el campo interno y la es
fera económica y funcional y exige como 
correlato la Reforma integral del Esta
do: de su sistema político-administrativo, 
de su sistema de impuestos y trarisferen
cias sociales, de sµ sistema presupuesta-

. rio, de sus esferas territoriales y funcio
nales .. de sus servicios públicos_. económi
cos y sociales. Entraña también, por lo 
tanto, Plan Económico y Plan Social para 
asegurar en el orden estático la coordina
ción de funciones y la justicia social y en 
el orden dinámico, el desarrollo económico 
y social. ' 

REFORMA DEL .ESTADO:BASE INSTITUCION'AL 
PARA LA SOCIEDAD COMUNITARIA 

El Estado debe ser la institución que 
integre todas las d~más instituciones. Den
tro de este Estado las comunidades socia
les, las empresas, los sindicatos, los par
tidos políticos deben jerarquizarse, pero 
también intervenir com,o otros tantos cen· 
tros de decisión que una planificación in
tegral democrática debe coordinar y pro
yectar conscientemente hacia el progreso 
El Estado así concebido es una organiza
ción de hombres con fun_ciones y respon-

sabilidades concretas dentró de · institu
ciones y esferas "al alcance del hombre", 
diseñadas a "escala de hombre", donde el 
gobierno se reparte y se comparte. donde · 
las fuerzas sé equilibran, donde todo hom
bre sabe que trabaja para él y para todos 
los demás hombres. Un Estado así es un 
Estado Comunitario, listo a conjugarse 
con otros Estados en estructuras sll}')rana

. cionales solidarias, mediante institut:iones 
de carácter regional o mundial. 

Esta Reformá no debe verse pues como 
una simple descentralización del Poder o 
como la creación de Poderes Regionales 
o locales compensatorios del Poder Cen
tral. La Reforma del Estado debe deste · 
rrar la concepción, vigente tanto en la 
Inglaterra como en la Rusia actuales,, en 
Italia fascista de ayer o los Estados Uni 
dos de ·hoy, que identifica el Estado con 
un gobi_erno abstracto enfrentado a un 

conjunto de hombres también abstractos, 
reducidos a sus funciones sociales. El J:s
tado no debe ser ni el Poder Abstracto, ni 
el Poder demasiado concreto que tal abs
tracción engendra. sea aquel poder, au
ténticamente totalitario y colectivista co
mo el gue existe en Rusia, o .~.1 d_e los mo
nopolios que conducen al colectivismo ca
pitalista que Roosevelt denunciara que 
existía en los Estados Unidos. 

REFORMA AGRARIA: LAS RENTAS DE LA 
TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA. 

La Reforma Agraria no es otra cosa que 
la inserción de la agricultura, de una agri
cultura comunitaria, dentro de un Estado 
Comunitario, mediante la adaptición, a 
las condiciones especiales de la agricultu
ra y del medio campesino, de la empresa 
comunitaria. Su tare,a es poner la agricul
tura al servicio de la colectividad y devol
ver la responsabilidad de la tierra al cam
pesino, las rentas de la tierra a guíen la 
traba_ja. 

La Reforma Agraria entraiia pues· una 
redistribución de los derechos sobre la 
tierra y el agua; la organización de la 
producción agraria dentro de una "ética 
del abastecimiento" y conforme a una 
"técnica del abastecimiento" en relación 
con las necesidades reales de los hombres. 
La Reforma Agraria entraña tambiél)- la 
reforma de la Empresa Agraria y su<..'.in
serción dentro del plan nacional. 

REFORMA DEL CREDITO: LA FINANCIACION 
SERVICIO PUBLICO 

La Reforma del Crédito cumple frente 
a las otras reformas, la función de volver 
un servicio democráticamente distribuído 
y democráticamente controlado lo que hoy 
es un monopolio o un cartel que contro
lan pequeños grupos que distribuyen los 

medios de pago de conformidad con sus 
intereses y preferencias. Su función es 
facilitar el desenvolvimiento del plan eco
nómico a su vez instrumento de un plan 
de promoción humana. 

REFORMA DE LA EDUCACION: EDUCACION 
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

La Refo~a de la Educación, por últi
mo debe concebirse no solo como una re
forma de la escolaridad en sus tres nive
les, con fines de volverla más eficaz o más 
generalizada. La Reforma de Jll Educación 
consiste primeramente en la postulación de 
valores éticos fundamentales como norma 
de la conducta humana. En segundo lu
gar, en la creación, por todos los medios · 
disponibles de un nuevo tipo de hombre, 
más responsable, más eficaz, mejor acon
~icionado a las neces_idades y exigencias 
de un desarrollo social y económico ace
lefado_. un tipo de hombre austero, balan
ceado, e!lucado para la solidaridad, la 

justicia y la libertad. En tercer lugar la 
educación -la formación del hombre- · 
debe ser integral en tres sentidos distin
tos, en el sentido de que sea técnica y so
cial, politica y ética\ capacitándolo para 
la vida del trabajo, ael espíritu de la fa
milia y de la comunidad; en el sentido de 
basarse en la organización de una esco
laridad al alcance de todos conforme a sus 
capacidades y, al mismo tiempo, desbor
dar la escuela para entrar en el taller, en 
la comunidad y en la familia; en el sen
tido, por último, de ofrecer a todos los 
hombres y a todo el hombre la oportuni
dad de perfeccionai:~e durante la totalidad 

.. 



de su vida. 
Una .educación así concebida es el fin 

de la vida social, y al mismo tiempo ins
trumento principal de ·su perfeccionamien
to. Por eso, se ha dicho que la educación 
es el Plan y que el Plan no es otra cosa 
que un proceso educativo para que cada 
hombre rinda· el máximo a la sociedad y 
acreciente, dentro de ella, su valor como 
ser. 

EL PLAN 
Las cinco reformas se conjugan en un 

solo concépto la planificación democráti
ca. Dentro de ella la Reforma de la Em
presa. la Reforma Agraria, 1~ Reforma 
del Crédito son objetivos e instrumentos 
que se vinculan al plan de producción y 
distribución, al plan alimenticio e indus
trial, al plan de inversio~es y fi~ancia
ción. La Reforma Educativa consiste en 
la educación para la cooperación y por la 

cooperación. La Reforma del Estado Pn 
la institución del espíritu y la conducta 
comunitarias. El cumplimiento del Plan 
es la re~olución y el fin de la revolución 

, es la justicia. En los próximos números de 
LIBERTAD, en relación con la Planifica
ción Democrática, en relación con el Es
tado Socialista, en relación con el esbo
zo de un Plan de Gobierno volveremos 
sobre estos tópicos que constituyen las 5 
tareas básicas de la Revolución Peruana. 

El diario de Beltrán celebra alborozado 
la conquista de un record ell la reserva 
de oro y dólares en el Banco Central. Es
to parece natural, tratándose del diario 
de los exportadores, y tendría por ello 
poca importancia. Pero sí la tiene, en 
cambio; el hecho de que tal acontecimien
to se presenta como un signo de bonanza, 
de confianza, de "milagro peruano" tra
tando de confundir a la opinión pública. 
En efecto, la vieja idea de que la moneda 
es algo asi como una pieza de metal va
lioso, o de que por lo menos simboliza en 
un cierto porcentaje a tal metal, idea que 
mantiene todavía mucha gente, viene sir
viendo para justificar las operaciones es
peculativas -disfrazadas ahora como "es
tabilidad"- que realizan los exportado
res con la moneda extranjera ayudados 
por el Banco Central de Reserva. 

¿POR QUE HAY 
DOLARES EN EL PAi~? 

La moneda extranjera ingresa -parece 
perogrullada decirlo- cuando los merca
dos mundiales de productos mineros y 
agrícolas demandan los bienes que se pro
du~n en el país, y cuando se realizan 
det¿¡minadas inversiones de capitales ex
tr_anjeros. El factor determinante es, in-

dudablemente, el comercio exterior. Como 
es natural esos ingresos dependen tanto de 
los p~ecios cuanto de los volúmenes de ex
portación; pero ambos, precios y volúme
nes, se regulan independientemente de la 
voluntad de los productores del Perú -y, 
en general, de cualquier otro país- y res
ponden a determinados ciclos de la eco
nomía mundial. Es infantil, por no decjr 
desvergonzado, atribuir el mejoramien
to del comercio exterior a la confianza 
que pueda inspirar tal o cual Ministro o 
gobernante de turno. Infantil y desver
gonzado fue, por ejemplo, el gobierno del 
señor Odría al adjudicarse méritos en esta 
materia cuando la guerra de Corea. In
fantil y desvergonzado es afirmar ahora, 
como se ha hecho muchas veces, que e1 
incremento de nuestras exportaciones se 
deba a la confianza que inspira el señor 
Beltrán ante sus amigos de Londres y · 
Washington. Claro que hay pequeñas ex~ 
cepciones a esta regla, como es el caso 
del azúcar, en el cual no podemos hablar 
de infantilismo, pero sí de desvergüenza, 
pues los consorcios azucareros del Perú 
--que no es lo mismo que decir . perua
nos- están aprovechando ventajas polí
ticas a costa del pueblo de Cuba (que aho
ra sí es dueño de su azúcar) y, en cierta 
medida, de gobernantes como el señor 
Beltrán. Conviene, sin embargo, aclarar 
que estos gobernantes no obtl nen venta
ja en razón de su poHtica conómica · sino 
de su alineamiento en la política imperia
lista y colonialista del Departamento de 
Estado para Latinoamérica. 

¿PARA QU.E SIRVEN 
LOS DOLARES·? 

Los dólares que ingresan al Perú -b,ien 
o mal habidos, por precios justos o injus
tos, con una política de exportación y ex
plotación de recursos naturales inte1igen
te o torpe- no son más que la expresión 
monetaria de la riqueza que el país pro
duce y que es consumida en el extranje
ro. Excepción hecha del avaro o atesora
dor, cualquier sistema económico capita
lista o socialista produce --0 debe pro
ducir- p¡¡ra incrementar la riqueza. No 
es del caso discutir ahora si ese incremen
to beneficia necesariamente a todos los 
miembros de la comunidad, ni si esa pro
ducción sirve efectivamente para el be
neficio colectivo; pero el hecho económi
co obvio es que la riqueza, . debidamente 

orientada, es un factor multiplicador. Si 
el país es exportador debe utilizar esa 
ventaja para cambiar sus productos por 
otros que produéen aquellos países a los 
cuales se destina la exportación. No ha
cerlo así es convertirse simplemente en 
atesorador, lo que a la larga se traduce 
en especulador, es decir en adquiriente 
de mayor riqueza por simples maniobras 
de transacción sin contribuir a aumentar 
en la misma medid¡¡ los bienes produci-
dos. e 

El Perú debería, pues, estar en aptitud 
de intercambiar plenamente sus pr oduc
tos que exporta por los bienes que nece
ta del exterior. Cuando esto no ocurre se 
produce el atesoramiento, es decir la <'On
servación de parte de esos b ienes, que co
rresponde a la utilidad, fuera de la cir
culación. Si esta conservación se realiza 
en el extranjero, o si simplemente se vuel
ve a emplear -es decir, se reinvierte- en 
otros países, lo que ocurre para el país 
exportador es que parte de la riqueza de 
su suelo se está transportando físicamen
te, aunque bajo la forma disimulada de 
"divisas", a otros países. Esto no puede 
permitirse y ocurre sólo en las colonias. 
Si en un país como el Perú, ésto puede 
ocurrir -y si de hecho ocur re-- podernos 

blemente pobre no resuelve ningún pro
blema. 

Y este aspecto de la relación entre el 
dólar y el sol -del valor externo de 
nuestra moneda- es de fundamental im
portancia para el Perú. Importaría qui
zás menos si con tales divisas se trajera 
sólo refrigeradoras o automóviles; pero se 
trata de que con ellas se importa carne, 
trigo, grasas, medicinas, elementos bási
cos para la vida, y las maquinarias in
dispensables para el desarrollo de multi
tud de industrias y oficios para el éonsu.
mo y aprovechamiento interno. Mantener, 
pues, un dólar establemente caro, es esta
bilizar la miseria y el subdesarrollo, es 
estabilizar el desempleo y la baja produc
ción. 

EL BANCO CENTRAL DE 
RESERVA CONTRIBUYE 
A ESA "ESTABILIDAP" 

El Banco de Reserva está controlado 
por los Bancos privados; los Bancos pri
vados lo están por los grupos exportado
res ; los grupos exportadores son extran
jeros o dependen en gran medida de in 
tereses foráneos (petróleo; minas y cen 
tral.es metalúrgicas de importancia, azú-· 

por GERMAN TITO GUTIERREZ l 
afirmar que tal país es una colonia, aun
que· políticamente se diga independiente. 

EL DOLAR EN 
RELACION CON EL SOL 

. Hay otro aspecto importante que con 
siderar en el dólar, y es su relación con 
el sol, o sea, con la moneda legal del Pe
rú. Como las importaciones no las reali
zan una o pocas personas, y como en aña
didura de esto muchas personas requie
ren de moneda extranjera para otros fi. 
nes (viajes, estudios, etc.), la relación en
tre ambas monedas debe efectuarse en 
el mercado si se sigue una política libe
ral, corno se afirma que existe en el Perú. 
Así, pues, debería funcionar la ley de la 
oferta y la demanda. En tal virtud, a ma
yor abundancia de divisas en relación con 
la demanda de ellas (ya que es absurdo 
hablar de abundancia en abstracto), de.
hería bajar el valor en soles de la mone
da extranjera; así como, a la inversa, a 
la escasez viene el aumento de._precio. Es
to último, como bieµ sabemos, ocurre 
siempre que nuestras exportaciones sufren 
en volumen o en precios o en ainbos fac
tores. En cambio cuando existe "abundan
cia", como viene ocurriendo desde · hace 
muchos meses, nos encontramos con que 
la moneda permanece "estable". Esto sí 
que es, aparentemente, un "milagro" : la 
"estabilidad". 

4 Cómo se logra esa "estabilidad"? Pues 
sertcillamente r etirando de la oferta la 
cantidad de dólares necesaria para que · su 
valor no baje. Es decir que se aprende la 
lección de la oferta y la demanda en be
neficio propio, es decir, igualmente aqué
lla a ésta. Y, en realidad, en ésto y sólo 
en ésto, aunque en teoría se hable de 
"mercados perfectos" de "número ilimita
do de vendedores" y de "número ilimita
do de compradores", consiste la tan za
randeada ley de la oferta y la demanda. 

La "estabilidad", pues, beneficia a los 
export'adores. No pretendernos con esto 
sostener que una política inflatoria es ven
tajosa ; por el contrario la inflación hay 
que impedirla, pero no a costa de una es0 

tabilidad ficticia y desventajosa para la 
comunidad, sino de un crecimiento con
tinuo en la capacidad adquisitiva del pue
blo peruano. Ya lo hemos dicho: ser esta-

car, comercio de algodón, etc.) . No es dE< 
extrañar, pues, que el Banco Central de 
Reserva contribuya a esa "'estabilidad" 
que, en el fondo, como hemos visto, es una 
maniobra especulativa para impedir que 
el dólar baje. Y no es de extrañar tam
poco que los intereses extranjeros, sus 
financiadores y sus agentes, aplaudan esas 
medidas. De la misma manera que con 
Elecciones Generales cada seis años, más 
o menos fraudulentas, llenan la fórmula 
de la democracia, con el nuevo slogan pu
blicitario de estabilidad pasan su contra
bando económico. 

Los exportadores hoy son libres de ha
cer con sus divisas lo que les venga en 
gana. De este aspecto nos ocuparemos en 
otra oportunidad, pero es una verdad in
discutible. Y sin embargo esto no es su
ficiente. El Banco también compra, con 
el objeto -dice- de aumentar sus reser
vas. Pero resulta que para poder comprar 
tiene que emitir billetes, es decir hacer 
funcionar la que "La Prensa" llamaba " la 
maquinita". Aumentan, pues, sus reservas 
en magnitud, pero aumenta también la 
cantidad de circulante. Más dinero más 
respafdado .. . , ésa es la fórmula. ¿ Y CQ· 
rno hace para que esas emisiones no pro
duzcan efecto inflatorio? Pues solicita, 
simplemente, al Gobierno -y el Gobier
no son también los bancos privados, los 
grupos exportadores, los intereses forá
neos- un encaje de 100% en los depósi
tos bancarios. O, dicho en otras palaras, 
que el dinero fabricado por· el Banco Cen-

. tral para retirar dólares de la circulación 
no puede ser multiplicado por la "maqui2 
naza" de los bancos privados. Y en esto 
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tampoco hay pérdida, como podría pen
sarse, para los grupos exportadores, pues
to que esos soles,congelados en los Bancos 
perciben intereses, y corno ningún Banco 
trabaja a pérdida los intereses pagados 
contribuyen a aumentar los. gastos (en 
beneficio de los mismos dueños de Ban
cos) y a justificar el incremento en la ta
sa de interés que cobran por sus coloca
ciones o préstamos. Más dinero más res-~ 
paldado más guardado. 

La ventaja es, pues, doble : de un lado 
se especula con moneda extranjera im
pidiendo su baja; de otro se percibe ga
nancias por su equivalente en moneda na
cional, ganancias que, en último término, 
salen de los bolsillos de los comerciantes 
e industriales peruanos que pagan un ti
po más alto de interés.• Y para encubrir 
todo ésto se habla del "milagro peruano" 
y de la "estabilidad". 

EL BANCO CC:N,T;RAL 
MONE'DA Y LA 

La única justificación del Banco Cen
tral para vender y comprar valores en ge
neral - Y en este caso concreto oro o dó
lares- es regular el mercado monetario 
sin hacer emisiones inorgánicas. De tal 
manera, cuando necesita inyectar dinero, 

compra valores emitiendo los billetes co
rrespondientes; y cuando necesita recoger 
dinero para impedir efectos inflatorios 
vende esos valores en la cantidad necesa
ria (lue le permita cumplir ese objeto. 
Emitir moneda impidiendo su proceso nor
mal en el ciclo económico mediante su 
atesoramiento (o encaje total) es solo· de
fender la moneda extranjera. Esto es lo 
que viene haciendo el Banco Central. El 
primer pretexto fue pagar deudas por 
adelantado, como si el crédito de una per
sona o institución consistiera no en ser 
buen pagador sino en •no tener deudas ; 
el nuevo pretexto, incabable pretexto, es 
el de aume·ntar las reservas. 

. . 
LAS RESERVAS NO SE 
UTILIZARAN PARA 
DEFENDER EL SOL 

Esas crecidas y crecientes reservas no 
servirán para proteger al sol peruano. En 
el momento en que el intercambio exte
rior nos sea desfavorable las reservas acu
muladas no servirán para abastecer el 
mercado y mantener la estabilidad, con
trariando la natural especulación. No; en
tonces, como ya lo hemos visto, se dirá 
que no se puede "variar la tendencia fun 
damental del cambio" y el Banco Central 
esperará -de seguir en el poder los go
bernantes que ahora nos rigen- a que 
"el dólar encuentre su nivel". Estas y mu
chas zarandajas, con apariencia de len
guaje técnico, se emplearán, así como hoy 
se justifica el atentado contra la economía 
popular con el término de "estabilidad". 
O al igual que ahora nos quieren hacer 
sentir ricos y poderosos en virtud de que 
el Banco Central tiene muchas "r eservas". 
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Monta. guardia. y espera. Y nada. hay ~ 
poderoso e invencible como cuando a.lguien 
espera. desde la mUi8rte. 

-(De "El trruMmo entre laa hojas". Augus.. 
to ROia. Bastos). 

Hace siete años, sobre el mapa atormen
tado de América, allá en el Sur, en la Re
pública del Paraguay, donde grandes ríos 
e impenetrables selvas cubren lo:¡, espa
cios, y sus gentes hablan español y gua
"raní, apareció una pústula maligna que 
no se ha curado hasta la fecha. El 4 de di
ciembre de 1954 el General Alfredo 
Stroessner se apodera de la fortaleza mi
litar de "Campo Grande" en Asunción, la 
capital; derroca al gobierno del cual era 
Ministro, e instaura una dictadura sin 
fronteras. ¿Hasta cuándo? El General 
Stroessner se hizo "reelegir'' en 1958 para 
un período más que abarcaría hasta 1963, 
pero parece que sus <proyectos son de ma
yor alcance. . . de veinte años, por lo me
nos! Uno de sus voceros le hizo la siguien
te confesión al diario "O'Globo" de Río 
de Janeiro (12 de octubre de 1958): "Este 
pueblo no sabe respetar las decisiones de 
la mayoría. Le falta educación cívica y 
política para ello. Sólo después de veinte 
años de una tal · educación, el pueblo es
tará en condiciones de tener la libertad 
que debe tener". ¡Desde luego que "el 
maestro" debe ser Stroessner, el bruto 
que degüella hombres e ideas desde el Pa
lacio Presidencial de Asunción! 

En el siglo pasado, José Gaspar Rodrí
guez de Francia se apoderó de Paraguay 
en 1814 y no lo soltó hasta 1840, con su 
muerte. Echó tranca y cerrojo sobre su 
patria acabada de nacer. Aplastó todas las 
rebeldías y fue sordo y ciego al movimien
to libertador de América del Sur que ca
pitanearon Simón Bolívar y San Martín. 
Se hacía llamar "El Suprem.o", y solamen
te la muerte pudo arrancarle las riendas 
de las manos. ¿Pretende Stroessner revi
vir la pesadilla? Así parece. Pero, desde 
ahora, aseguramos su derrota. La Segunda 
Independencia de América Latina está en 

· marcha, y ha tocado ya todas las puertas. 
Los siniestros días de los dictadores es0 

tán contados. Huracanes ardientes arrasan 
todas las fortalezas del odio y las tinie
blas. Y en las selvas del Chaco, y a la ori
lla de sus ríos, se levantan también ban
deras de rebeldía y esperanza. Miles de ' 
paragüayos combaten en las filas guerri
lleras del ''Frente Unido de LiberaciJón Na
cional", y se escucha, inapelable, el "poro
ró" (Ráfagas de ametralladora, en el diá
lecto guaraní). 

LA ARMAZON 
DEL TERROR 

¿Sobre qué se sostiene la dictadura de 
Stroessner? 

En primer lugar el feudo. En "Tribuna 
Liberal", órgano de prensa que aparece 
entre algunos chispazos de luz en la no
che paragüaya, y cuyos redactores fre
cuentan más la cárcel y el destierro que 
la imprenta, se ha denunciado las terri
bles proporciones de este mal: "En la re
gión del Chaco 14 terratenientes son due
ños de 7.750,000 hectáreas; 11 de la región 
oriental poseen 5.500,000; 327 de la región 
oceidimtal tiene 8.720,000 y 1.200 de la zo.-

na meridional disponen de 9.960,000. En 
total, 1.552 terratenientes son -·dueños de 
31.750,000 hectáreas, en tanto que el resto 
de la población campesina sólo tiene 
530,000". Huelgan comentarios. Pero, en
cima de todo, la ironía, la burla. "Existe 
en el Paraguay -dice también "T. L."
un Instituto de Reforma Agraria con una 
asignación presupuesta! de Dls. 275;000, de 
los cuales en sueldos se gastan 225,000 y 
que no ha repartido ni una hectárea de te
rreno desde que fue creado". 

En segundo lugar la violencia, el terror. 
Apoyados en esa casta de feudales mons
truosos, y en el Partido que los represen
ta, y que por irrisión se llama "Colorado", 
grupos ambiciosos de civiles y militares 
dominan Paraguay desde hace más de 
veinte años, a partir de la Guerra del 
Chaco. Así desfilaron Estigarribia, Morí
nigo, Rolón y Frutos, Natalicio González, 
Molas o Chávez. criaturas hechas o des
hechas por los · "colorados", eh sucesión 
ininterrumpida hasta llegar a Stroessner. 
Durante toda e_sta etapa, con algunos mi
nutos de excepción que sólo vale recor
dar para confirmar la regla, el Paraguay 
fue un campo de concentración y de mi
seria para el pueblo, y un escenario de 
zancadillas, golpes dé mano y asonadas, 
en las alturas de la oligarquía. El General 
Alfredo Stroessner, empero, rebasó todas 
las marcas de sus antecesores en la bru
talidad como sistema de gobierpo. ¿Vale 
la pena estremecernos, relatando los crí
menes que se cometen, a diario, en las 
prisiones del Cuartel de la Guardia de 
Seguridad, en el Departamento de Inves
tigaciones de la-Policía de la capital, y en 
lugares alejados del Chaco, como Peña 
Hermosa o Charará? ¿De los opositores 
a la dictadura que se doblega bajo el lá
tigo, como esclavos, obligados a romper 
piedras en ':1s canteras de Tacumbú, en 
las afueras de Asunción? .¿Q. de los revo
lucionarios, atados con alambre, de pies 
y manos, bajo la lluvia y el sol, hasta que 
sus miembros se hinchan, y se 'pudren? 
¿O de aquella mujer, Juana Peralta, gue
rrillera, que "fue asesinada introducién
dole un machete en la vagina y atravesán
dola de abajo a arriba", como denunció 
otra combatiente paraguaya en México, 
hace unos meses? ¿O de los cadáveres que 
flotan sobre las aguas del Río Paraná? 
No .. . no es necesario seguir; pero aquí 
queda la constancia; y nuestra protesta, 
nuestra repulsión. 

Por último, el imperialismo, el imperia
lismo yanqui, como tercera pata, o garra . 
Todos esos bárbaros, que han torturado 
Paraguay en los últimos años, han tenido 
las bendiciones de Washington y el Depar
tamento de Estado. Embájadores especia
les, han viajado desde Asunción, para pe
dir el reconocimiento. Richard Nixon se 
abrazó· con el General Stroessrier sin pu
dor siquiera. Y ahora último, Strossner ha 
dicho en conferencia de prensa que "el 
embajador norteamericano en el Paraguay 
es un ministro sin cartera de su gobierno". 
El Paraguay "se ha convertido en una 
gran base de operaciones del imperialis
mo norteamericano, que construye ahí ca
minos militares estratégicos, bases aéreas 
y rampas para cohetes teledirigidos ató
micos en el Chaco paraguayo, dirigidos 
contra Cuba y contr~ t~dos los pueblos 

STROESS'NER .. . promesas c1n1cas 
latinoamericanos que luchan por su liber
tad" Conferencia Latinoamericana por la 
Soberanía Nacional, la Emancipación Eco
nómica y la Paz). 
.. Esto es el Paraguay de hoy, bajo el ré
gimen de Stroessner y de esa armazón de 
oligarcas, embajadores yanquis como vi
rreyes y "colorados" regresivos. Terror 
violencia, sangre, muerte y hambre: cua~ 
renta veces se ha -desvalorizado la mone
da nacional, en cien veces h,a aumentado 
el costo de la vida; el salario de un tra
bajador no alcanza ni para cubrir el 40% 
del renglón alimenticio y los campesinos 
deambulan en harapos sobre la tierra, 

EL DIA SE APROXIMA 
Hay, sin embargo, "un sol que amane

,c1e en cada herida", como cantó el poeta 
(Nicolás Guillén). Y este sol ya se está 
levantando sobre el pueblo paraguayo. 

Una vez, hace muchos años, el pueblo 
paraguayo combatió contra una coalición 
de gobier.nos extraños que querían domi
narlo. Su conductor murió en los campos 
de batalla; y ahí, con él, quedaron, sin 
vida, pero héroes, las nueve décimas par
tes de la población masculina. Fue en el 
lustro de 1865 al 70, cuando los ejércitos 
d Brasil, Argentina y Uruguay, invadie
:r n al Paraguay en "Triple Alianza". 
¡ I fn sta los niños de 10 años alzaban lan
zo más altas que ellos; contra los inva-

sores! ¡Y las mujeres, gloriosas, ocupaban 
los claros que dejaba la muerte, entre los 
hombres y los niños! Este pasado tperte
nece a los paraguayos de hoy. Con ese 
inapreciable ejemplo construirán su liber
tad. El día se aproxima. Ya lo advierte 
uno de su sangre: 

Si recordais al pueblo 
descended al relente 
que sube del quebrado manantial de los 

(héroes 
y sabed que ellos mismos reparten a pu 

(ñados 
nuestro cristal bravío. 

¿ELECCIONE'S? 
Ahora, a este Paraguay, crucificado, ha 

llegado Adlai Stevenson. No ha tenido re
pugnancia al estrechar las manos del Ge
neral Stroessner, porque tampoco tiene 
"preferencias personales" y los Estados 
Unidos "solamente han roto relaciones con 
dos gobiernos latinoamericanos". ¿Cómo 
iba, por lo demás, a desairar a Stroessner, 
cuando se trata de una de las criaturas 
de Washington? Claro está que Stevenson 
se ha visto obligado a decir algunas pala
bras . de compromiso para la exportación, 
Y a Jalarle un poco las orejas a su socio. 
¡Tan grande es la indignación continental 
contra el sátrapa, y tan completo el domi
nio yanqui sobre el dictador! Apenas si 
Stevenson se atrevió a calificar de "clima 
de tirantez política", la horrorosa noche 
paraguaya; y a pedir "elecciones" para que 
aumentase "notablemente" . .. ¡"el respe
to internacional por Paraguay"! Palabras 
de burla, de circunstancias y tramposas. 
Pero el "virrey" no fue a los sitios donde 
el pueblo "monta guardia y espera . .. des
de la muerte". Donde los paraguayos su
fren, y donde crece el odio al dictador y 
a sus mentores. Ahí no llegó Stevenson. Y 
se fue, después de abrazarse otra vez con 
el tirano. · 

El pueblo del Paraguay, no necesita, por . 
otra parte, a Stevenson. Ni cree en sus re
comendaciones; ni en las promesas cínicas 
de Stroessner. _Es grande su experiencia, 
a este respecto. En 1950, un grupo de pe
riodistas visitó al dictador en turno del 
Paraguay, el Dr. Federico Chávez. Este 

· con descaro, le explicó que ahí en tem~ 
de elec.ciones, los "colorados" ~ran togo 
y sólo su voluntad contaba. Cuando u( 10 
de los periodistas le dijo, irónico, que, si 
tal era la situación, ¿por qué el Partido 
"Colorado" no designaba de golpe al Pre
sidente, ahorrándose el proceso electoral? 
El Dr. Chávez le respondió: "¿Qué quiere 
usted? Debemos hacer estas cosas por la 
opinión extranjera, especialmente por los 
Estados Unidos que hablan muchó de de
mocracia y es necesario tenerlos de nues
tra parte. Pero, en realidad, todos estos 
procesos están verdaderamente de más". 
El Dr. Chávez aplicó su método con per
fección; fue candidato único y salió "elec
to"; envió su embajador a los Estados Uni
dos y éstos aplaudieron su "espíritu demo
crático" y su régimen "basado en eleccio
nes libres". Mientras tanto, el pueblo se
guía en la miseria, coq hierros y en la tor
tura. Per? hubo "elecciones", y todos, vi
rrey y criado, danzaron sobre las tumbas. 

. ¿Esto es lo que quieren y en lo que pien
san ahora, Stevenson y Stroessner?. 

ES IMPERIOSA 
·ECONOMIC·A 

- , ~ . 

LA . EMANCIPACIÓN 
DE LATINOAMERICA 

París, 6. - (AFP) - E1 Profesor Josué 
de Castro, Diputado brasileño, ex-Direc-· 
tor de la FAO autor del célebre libro 
"Geografía del Hambre", y Presidente de 
la Asociación Mundial de Lucha contra el 
Hambre, partirá el próximo jueves hacia 
Río de Janeiro, después de una breve per
m:mencia en París durante la cual dió 
numerosas conferencias. 

Esta mañana, el Profesor de Castro con
cedí'.'.> una entrevista a la Agencia Fran-

. -ce Presse: Interrogado sobre "Cuál es, a 
'su juicio, la princípal característica del 
actual momento histórico de América La
tina", repuso: "En mi opini•5n, la carac
terística principal es el deseo imperioso 
de emancipaci>5n y de afirmación política 
de todos los pueblos latinoamericanos". 

"Todo el Continente -prosiguió- con~ 
sidera actualmente que es urgente pro
mover un verdadero desarrollo económico 
sobre el cual descansará la independencia 
política y social de los diferentes países 
del Continente". 

"¿ Cuál es la posición del Bra~il en esta 
situaci>5n política continental?". · 

"El Brasil -respondió de Castro- se 
prepara con determinación para partici
par en el porvenir político mundial y pa
ra no seguir asistiendo como espectador 
pasivo a los grandes hechos de l<i historia, 
dirigidos por media docena de grandes 
potencias". 

"He aquí, añadi•5, porqué la idea del 
desarrollo económico, que es una idea 
-fuerza en el Brasil ha electrizado a tod, 
el pueblo brasileño. En cuanto a las rela
ciones con los otros países del Continen
te, se basan en una política de selidaridad 

de los pueblos y de defensa del interés co
mún de los países latinoamericanos". 

El Profesor de Castro, señaló también 
_que "es preciso establecer una política 
continental que no tienda a la ' creación de 

, bloques que agraven las tensiones pol~ti
cas mundiales, sino que sirvan para- inte
grar ·a cada país en el sistema económico 
mundial". 

"¿ Cree usted que el Presidente Quadros 
encarna, en la política exterior de su Go
bierno, el sentimiento predominante del 
puebló brasileño". 

"En mi opinión, sí -respondi•5 el Pro
fesor de Castro-. El Presidente Quadros 
ha comprendido perfectamente cuáles son 
las . aspiraciones más íntimas del pueblo 

. brasileño, que consisten en abrir un diá-
logo más amplio con todos los pueblos 

del 1:1undo, sea cual fuere su ideología _ 
su nivel de desarrollo. La política de las 
relaciones diplomáticas del Brasil con los 
países socialistas y el reconocimiento de la 
importancia del mundo afro-asiático tie
nen raíces profundas en el espírit~ del 
pueblo brasileño". 

"La posición del Brasil frente a los pai
s~s que acaba~ de .obtener su independen-

, c1a es_ ex~~pc1onalmente favorable para 
la aphcac1•0n de una política semejante. 
En efecto, ningún país latinoamericano es
tá mejor situado para establecer un puen
te entre América y el Continente afro
asiátic.o, que el Brasil debido a su forma
c!ón racial, a la ausen'cia de prejuicios ra
ciales, a la posición geográfica y a la ex
periencia contínua que tenemos de los 
grandes problemas del mundo tropical". 

''Esta es una raZ'6n más -prosiguió pa-

ra destacar que la política afirmativa y de 
ipdependencia del Gobierno · Quadros re- . 

_ .presenta las aspiraciones reales de nues
tro pueblo, aspiraciones que por lo demás 
tienen una profunda resonancia en todos 
los países en vía de desarrollo del mun
do". 

"¿Cr~e usted, Profesor de Castro, que 
el Brasil puede llevar a cabo una política 
de independencia con su actual estructu-
ra socio-económica?" , 

No de manera perfecta, precisó. Para 
tener una política exterior independien
te hay que librarse de una forma de eco
n0mía dependiente y para ello hay que rea· 
lizar en el Brasil toda una serie de re
formas de estructura capaces de transfor
mar ciertas instituciones que son .secuelas 
de una economía de tipo colonial". 
. "Entre esas reformas, la más urgente e 
l!'Ilportante es una reforma agraria que 
hbere las fuerzas de producCÍ'5n económi
cas de los sectores industriales agrícolas". 

El Gobierno brasileño -añadió de Cas
tro- está tratando por ello de desarro
llar el país de manera equilibrada, a tra
vés de la expansión simultánea de la agri
cultura y la industria, tratando de garan
tizar la satisfacci•5n de las necesidades del . 
país en pan y en acero". 

"Estas son -finalizó el Profesor brasi
leño- las grandes lineas del momento 
histórico que vivimos en Brasil y, que el 
mundo sigue con interés, gracias a la ac
ci•5n política del Presidente Quadros:•. 

(De "El Comercio", edición de la tarde, 
6 de junio). 
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ACCION POPULAR iUNO 
DE LOS PARTIDOS QUE· 
IIACIERON EL 56 

El AP . . es uno de los partidos que sur
ge a la vida política con ocasión de las 
elecciones de 1956. 

En una primera aproximación, los par
tWos existentes en el Perú se pueden di
vidir en dos categorías: aquellos cuyo ori
gen se puede trazar desde las postrime
rías del gobierno de Leguía y que insur
gen como tales alrededor de 1930 y aque
llos otros cuyos orígenes más remotos es
tán en el 45 y se cristalizan· con ocasión 
de las elecciones de 1956. Dos antes: el 
Social Progresista y el Demócrata Cris
tiano; Acción Popular después. 

Estos tres partidos tienen un mismo de
nominador generacional (sus dirigentes
fundadores están entre los 50 y los 30 
años, la mayor parte de ellos participan 
activamente en política solo desde 1945, 
apoyaron ese año la candidatura de Bus
tamante, en 1950 estuvieron con Montag
ne, o se abstuvieron de la acción políti
ca, y en 1956 votaron por Belaúnde). To
dos ellos, con difer~ncia de matices que 
entrañan, sin duda, diferencias de acti
tud, hablan un lenguaje semejante. 

Entre elfos el M.S.P. tiene notas carac
terísticas: el lenguaje más franco y direc
to, mayor juventud de sus líderes (nin
guno pasa de los 45 años), posición más 
radical y definida, mayor homogeneidad 
doctrinaria. 

Tanto · Acción Popular como el Demó
crata Cristiano cuentan entre sus lideres 
con hombres de mayor edad y ofrecen dos 
alas ideológicas bastante distanciadas, la 
cohesión ideológica es reemplazada en el 
primero por el prestigio del Caudillo, en 
el segundo por la comunidad de fé reli
giosa. A esta primera distinción entre los 
dos se une la predominancia en Acción 
Popular de la tónica romántica y popular 
y en el Demócrata Cristiano de la tónica 
intelectual y técnica. A las razones de la 
cohesión y de la actitud se suma todavía 
para diferenciarlos la razón de la estra
tegia: Mientras el Demócrata Cristiano 
hace juego de posiciones, no desprecia los 
compromisos y se preocupa principal
mente por sus cuadros; los acciopopulis
tas hacen juego de masas, se muestran 
-o ~e mostrarón hasta hace poco-- in
transigentes y despliegan una táctica de 
expansión, antes que organizativa. 

, A. P. A . LA DERECHA-; 
P. D. C. AL CEN!TRO·; 

M. S. P. A LA IZQ,UIERDA 

Estos tres grupos, que al princi!pio pa
recían muy cercanos, comienzan desde 
temprano a separarse, a distinguirse iden
tificando sus posiciones: Acción Popular 
marcha a la derecha, dentro de una orien
tación nacionalista; la Democracia Cris
tiana queda al centro dentro de una orien
tación universalista-occidentalista; y el 
Movimiento Social-Progresista marcha a 
la izquierda dentro de una orientación en 
que se equilibran la inspiración nacional, 
el sentido latino-americano y la solidari
dad con todos los pueblos oprimidos del 
Tercer Mundo, proyectada, con ellos, a la 
búsqueda de una solidaridad más extensa 
de carácter universal pero realizada sin 
compromisos ni subordinaciones. 

Tales posiciones, insinuadas ya casi des
de 1956, se han cristalizado, en lo que se 
refiere al P.D.C., en el mensaje que su 
candidato Dr. Héctor Cornejo Chávez 
irradiara al país con ocasión del anuncio 
oficial de su candidatura; y en lo que se 
refiere a A.P. en su último Congreso de 
Iquitos en el cual completó una fórmula 
presidencial expresiva del marginamien
to del ala izquierda del partido, en el 
cual se rehuyó una vez más una definición 
sobre ¡política internacional, y sobre el 
problema del petróleo, y en la cual, por 
último, se puede pensar que como medio 
de congraciarse con el Gobierno de los. 
Estados Unidos y rehuyendo una defini
ción doctrinaria, se aprobó una disposi
ción, aparentemente nacionalista, en la 
cual se autoriza la expulsión sin juicio de 
aquellos miembros del partido que no re
sulten · suficientemente nacionalistas en 
opinión del Plenario. Aunque formalmen
te parezca tal disposición una de orden 
meramente reglamentario y sin conse
cuencias eX;teriores, en i:ealidad ent~aña 

SOBRE EL PROBLEMA DEL 
PETROLEO, PREGUNTAMOS A 
AOCION POPULAR: 

¿Cuál es su concepción de una po
lítica de uso de los recursos naturales? 

¿Cuál es su concepción sobre una po
lítica nacional de la energía? 

¿Cuál es su opinión sobre los . mono
polios? 

¿Cuál es su opinión sobre el asunto 
de la Brea y Pariñas? 

¿Cuál es su opinión sobre el laudo 
de París? 

Desde estas posiciones: 
¿Qué harían ustedes con la Interna

tional Petroleum? 

un grave riesgo para quien, con razón o 
sin ella, se haga pasible de tal pena: pa-' 
ra un gobierno que ha dictado una ley re
presiva_. el aplicar este acuerdo puede 
eq1;1ivaler a un~ acusació1;. Seguramente, 
quienes propusieron y quienes aprobaron 
esta moción no se percataron de su gra
vedad, a lo menos en este aspecto, pero 
lo que sí es evidente es que no pudieron 
dejar de percibir que existe una contra
dicción manifiesta entre la intención que 
entraña de inflexibilizar la composición 
nacionalista del partido, con su motiva
ción que es dar garantías a una potencia 
e~~ranjera y con la ausencia de una opi
mon sobre el problema del petróleo pe
ruano, cuya reivindicación es primordial 
tarea nacionalista. 

EL CO·NTE'NIDO 
DOCTRINARIO Y: . . . 
PR,OG.RAMATICO DE A. P. 

Para juzgar el pensamiento político de 
Acción Popular hay que recurrir a los do
cumentos del partido, ya que con ocasión 
de la candidatura -con excepción de un 
discurso dicho en !quitos que comentára
mos editorialmente y de un escueto co
municado- no se ha emitido ningún otro 
mensaje ni se ha precisado ningún pro
grama. Cuando tal programa se enuncie 
merecerá nuestra crítica, mientras tanto 
nos referiremos a los acuerdos de sus an
teriores Congresos, y a los dos libros del 
Jefe del Partido: "La conquista del Perú 
por los peruanos" y "Pueblo por Pueblo". 

LAS NOTAS 
CARACTERISTICAS DE 
LA DOCTRINA DE A. P. 

Tal como se desprende de los indicados 
documentos, dos son las notas caracterís
ticas del pensamiento y de la actitud de 
Acción Popular. , 

El primero es la falta de una ideología 
coherente, el segundo es la búsqueda di
recta, en el paisaje y los monumentos his
tóricos y en el contacto personal con los 
pueblos, de las características propias de 
los problemas del Perú, de la. verdadera 
razón de las instituciones, de los valores 
propios de .)3. civilización peruana actúal 
en sus estratos profundos. El primero es 
un defecto y el segundo una virtud. De 
ahí surge una contradicción, ya que no se 
puede conocer una realidad si -no se tie
ne un patrón ético coherente -de los fe
nómenos no se puede inducir una moral 
ni una política- pero de nada sirve tam
poco un modelo ideal si no guarda cone
xión con la realidad concr eta desde la 

PETROLEO 

BELAUNDE,¿el Perd como doctrina? 

que se proyecta como interpretación y 
como utopía realizable. En el pensamien
to de Acción Popular hay pues un desba
lance Que se traduce en intuición aguda y 
confusa de algunas -no todas- las fuer
zas r eales del Perú profundo, en valora
ción exagerada de los -.aspectos percibidos, 
en falta de síntesis, en superposición de 
planos. 

La visión µel país que surge sobrepone 
lo indígena y lo geográfico, a lo peruano 
y a lo realmente humano, y disloca lo lo
cat de lo regional. En los libr os de Belaún
de prima la percepción del paisaje sobre 
la percepción sociológica de las clases, sus 
problemas, sus conflictos; la concepción 
del equilibrio territ orial entre la ciudad 
y el campo sobre · 1a concepción de la co
her encia de las actividades humanas, eco
nómicas y sociales, que se desarrollan so
bre dicho territorio; y esta última cohe
rencia prima, a su vez, sobre· las exigen
cias éticas de una justicia efectiva que 
repose sobre instituciones realistas. El 
problema se ve así a la inversa y, por ello, 
se borra la perspectiva del conjunto y se 
pierde en la búsqueda de soluciones téc
n_icas especüicas -tal camino, tal irriga
ción, tal estructura de la población- sin 
la estrategia de conjunto que' organice ta
les soluciones dentro de un plan, dentro 
del cual ellas adquieran una función. Lo 
que une tod<J' este conjunto de soluciones 
aisladas es por eso bien poco: la "acción 
popular" (término que e_nsambla en un 
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solo término la cooperación con la inver
sión trabajo y que divorcia ambos del ter
cer elemento fundamental al concepto de 
desarrollo comunitario: la educación co
munal); el vago concepto del "mestizaje 
económico" . y la percepción acertada de 
que una política orgánica de créditos es 
fundamental motor al desenvolvimiento 
de un plan de promoción. 

EL PERU 
. COMO· DOCTRIN,A 

Todo esto significa el lema: el Perú co
mo Doctrina. Pero todavía este concepto 
encierra algo más: Escoger como modelo 
el Imperio Incaico, la técnica incaica las 
motivaciones incaicas, traducidas en 'tér
minos de tecnología moderna, transpues
tos a un lenguaje occidental. explicados. 
con auxilio de la topografía y el diseño 
contem¡poráneos. 

De esta concepción se desprenden otras 
otras concepciones subsidiarias. 

El Mestizaje Económico. 
La Etica del Abastecimiento. 
La Filosofía Vial. 
La Liberación de los Villorios 
La Tecnificación del Estado. 
~stos lemas, que serán objeto de un· 

articulo poster!or, se dan como reemplazo, 
como alternativa, de nuestros objetivos: 
Reforma del Estado, Reforma de la Em
presa y Planificación Democrática. 

S9BRE LA REFORMA AGRA· 
RIA PREGUNTAMOS A ACCION 
POPULAR: 

¿Qué· relación existe entre la "Tenen
cia de la tierra" y la Reforma Agraria? 

Qué diferencia existe entre Reforma 
Agraria y Desarrollo Agrario? 

¿Qué diferencia existe entre Refor
ma Agraria y Colonización? 

¿Qué diferencia existe entre Refor
ma Agraria y política de Irrigaciones? 
· ¿Creen ustedes que puede haber una 

"ética del abastecimiento" sin Refor
ma Agraria? 

¿Creen ustedes que puede haber efec
tiva "liberación de los villorrios" sin 
Reforma Agraria? 

¿Creen que la "carretera marginal 
de la Selva" reemplaza la Reforma 
Agraria? 

Por último: 
¿'Qué entienden ustedes por Refor

ma Agraria? 

. La Nacionalización .Pr.ogr~siva · 
sería una b.urla ara el País 

El llamado "Congreso de Trabajadores 
Petroleros" reunido en Talara no hace 
mucho bajo una dirección "convivencia}", 
reinició la campaña oficialista en pro de 
la "nacionalización progresiva". Los dia
rios al servicio de los grandes consorcios 

. extranjeros se encargaron de darle reso
nancia al amañado certamen. Nuevamen
te, y bajo distintos disfraces, la propagan
da al Proyec~o Beltrán-Grieve, es decir, 
a la International Petroleum, se vuelve 
a hacer notar confiando, seguramente, en 
que el pueblo del Perú pueda haber per
dido la memoria. 

Hacionelizaci6n "progresiva":un engaflo. 

Pero ya nadie es tan ingenuo. Todos 
sabemos bien en el Perú · quiénes defen-

~emos los verdaderos intereses de la pa
tria y quiénes defienden otra cosa · sus 
propios bolsillos, por ejemplo, o el poder 
y la riqueza del grupo privilegiado al que 
pertenece!!,. Sabemos ya en qué medida 
los que defienden la "nacionalización pro
gresiva" están vinculados a los negocios 
petroleros o les hacen el juego a quienes 
están en ese comercio. Y sabemos, tam
bién, los turbios manejos que realizan 
ciertos peruanos para vender el petróleo 
nacional a los monopolios de fuera. El so
lo hecho' de que esos "intachables c_aba-

lleras" sean los más ardientes defensores 
de la "nacionalización progresiva" la ha
ce sospechosa. Pero más allá de esa ra
zón de desconfianza existen otras muy 
buenas razones para traer por tierra su 
juego deshonesto. 

E'L PROYECTO 
BEL TR'AN_,C.RIEVE: 
GATO POR LIEBRE 

El Proyecto Beltrán-Grieve, enviado a 
las Cámaras 'Para sustituir el régimen del 
"Laudo Arbitral" de 1922, "laudo" que la 
propia Comisión Consultiva del M. de RR. 
EE. calificó de "viciado en su esencia", es 
e1 más claro exponente de lo que se pre
tende con la "nacionalización progresiva". 
De principio a fin ese Proyecto es un pro
yecto entreguista, un documento ejemplar 
de cómo, mediante subterfugios y hábiles 
componendas, se pretende engañar a la 
opinión nacional y darle gato por liebre. 

En efecto, de la misma manera que lo 
fue el famoso "laudo" de 1922, el Proyec
to Beltrán-Grieve es una burla del cla
mor popular por la reivindicación de nues
tras riquezas naturales. Múltiples analo
gías identifican ese triste "laudo" y este 
vergonzoso Proyecto. 

La !primera de esas · analogías está en 
el inconfesado propósito de entregar a la 
compañía extranjera todo el petróleo exis
tente dentro de sus concesiones. Fue así 
en 1922. En esa ·fecha se creyó que, a los 
50 años de explotación, todos los pozos se 
habrían agotado. Por eso el falso laudo 
liberó, por 50 ar.os, del pago de todos los 
impuestos a la compañía explotadora. No 
se trató de un plazo arbitrario; tampoco 
de un límite a los privilegios. Los 50 años 
fueron producto de un cálculo de acuerdo 
al cual se pretendía -bajo una forma de 
entrega disimulada- liberar para siem- . 
pre del pago de contribuciones a quienes 
sin fundamento alguno se les otorgaba 
derechos sobre los yacimientos de La Brea 
y Pariñas. 

El cálculo de los 50 años no fue un 
cálculo equivocado. En 1922 no se conocía 
la técnica de la "recuperación secunda
ria", técnica que hoy permite extraer más 
petróleo de pozos que el antiguo siste
tema hubiera considerado agotados. Pues 

bien, el hecho de que antes de los 50 años 
la I.P.C. se haya visto en la necesidad 
de usar la "recuperación secundaria" in
dica que los 'intachables caballeros" del 
seudo-laudo no estuvieron errados en el 
plazo, y confirma que se previó la entre
ga tot al de nuestro petróleo. La cosa era 
muy sencilla: cuando el término de pri
vilegio se cumpliera ya no habría más pe
tróleo. 

T,AN: VERGONZOSO 
COMO E'L "LAUDO" 

Pues bien, no es otro el juego oficialis
ta de hoy. El proyecto fija un término de 
40 años para llegar a la ·«nacionalización". 
Cabe preguntarse: ¿a la nacionalización 
de qué? Porque la propia International 
Petroleum ha calificado a La Brea y Fa
riñas como "viejos campos costeños" so
metidos a "costosas técnicas de rejuven.e
cimiento como las de recuperación secun
daria". Esto lo ha dicho en su revista "Fa
nal"; Nc.> 54. Y el Forum sobre Energía 
celebrado en Lima hace más de dos años, 
se pronunció también sobre la vejez de 
esos yacimientos y sobre sus menguadas 
reservas. La opinión técnica es que el pe
tróleo de La Brea y Pariñas se habrá ago
tado para el año 2,000. Es decir, para den
tro de los 40 años que el Proyecto de Bel
trán y de Grieve fija como plazo para lle
gar a la "nacionalización". 

Es evidente que el juego se repite; que 
la intención es la misma de 1922: entregar 
todo el petróleo. Sólo que ahora ·1a burla 
es sangrienta. Porque dentro de 40 años 
el Perú recogerá un desierto agujereado. y 
reseco. He ahí el futuro esplendoroso que 
nos promete la "nacionalización progre
siva". 

Lo anterior no es todo. Hay muchos 
otros engaños en el Proyecto que los "Con
gresos Petroleros" de la convivencia apo
yan. En el mismo punto que hemos · trata . 
do aquí, el de la "nacionalización progre
siva", hay otras cosas más. "LIBERTAD" 
tratará estos aspectos sucesivamente por
que considera indispensable hacer ver la 
C?~denable maniobra entreguista que sig
n~fica el Proyecto de Grieve y de Beltrán, 
digno sucesor del repudiado "laudo" de 
1922. 

·. 
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CE M E ,N TO 

La reciente alza del cemento plantea 
al país, no sólo un problema circunscrito 
al ámbito de una determinada industria. 
No constituye un simple hecho que mo
vido por los intereses de un pequeño gru
po lesiona solamente los de un sector más 
amplio. El significado de esa abusiva me
dida es mucho más profundo y visto des
de una perspectiva más amplia, compro- . 
mete a todo el sistema en el cual los pe
ruanos nos vemos obligados a sobrevivir. 
Analicemos, aunque sea someramente los 
casos de esta .industria. Ella aparece con 
una fál;>rica que cae en poder del grupo 
financiero Prado, el cual la domina por 
completo, aún .en desmedro de los accio
nistas menores, quienes en virtud del in
justo sistema de las sociedades anónimas, 
tienen que agachar la cabeza y tolerar 
feas maniobras como el de la Distribui
dora de Materiales o el de la inadecuada 
ubicación de las instalaciones en Maravi
llas, ·etc., que ya hemos explicado en an
teriores números de "LIBERTAD". Una 
primera reflexión tiene pues que dirigir
se a considerc1¡r el caso de las sociedades 
anónimas cuya legislación actual favore
ce sólo a los grandes accionistas quienes 
en su provecho hacen mofa hasta de las 
espectativas de sus socios los accionistas 
menores. La Reforma de la Empresa, ba
sada en la justicia, tendrá que desconocer 
este tipo de organizac ión cuidadosamente 
hecha para favorecer a los menos, 
. Una segunda reflexión se refiere al cré
dito. Algunas de las otras fábricas de ce
mento. cuya aparición ha sido primero 
combatida por los Prado, han recibido 
después ayuda 'financiera de este grup·o, 
que ha encontrado así el camino para 
toma r posición de acciones y asegurándo
se una mayoría, convertir las nuevas fá
bricas en empresas subsidiarias. El cré
dito, como instrumento de captura de em
presas y de apropiación del trabajo aje
no, como socio forzoso , es prácticamente 
el que domina en el P erú. La Reforma del 
Crédito concebido como un servicio nacio
nal para el impulso de la producción de
b':'rá ·ser una de las primeras medidas que 
un sistema revolucionario t endrá que fi
jars·e como obj ctiv-o. Tanto lá Reforma de 
crédito, como de la Empresa son por eso 
postulados Social Progresistas. 

De lo expuesto, en revelación a la toma 
de posiciones a la formación de un ver
dadero monopolio no hubo pues para los 
Prado sino un pequeño paso, que natu
ralmente contó con la complicidad del 
Gobierno y con la de los propietarios de 
las otras fábricas m enores (Chanch:imina 
y Pacasmayo) que han visto que sumán
dose al carro asegurarán una fácil ga-

En defensa de campesinos 
detenidos 

Ha quedado constituído un Comité Pro
Liberación de los Campesinos Detenidos, 
que luchará por la libertad de los 15 di
rigentes obreros y el Asesor Jurídico de 
la Confederación Campesina, que se ha
llan detenidos desde hace cinco meses en 
el Cuartel Alipio Ponce del Callao con 
motivo de los sucesos de Torre Bla~ca. 

Este Comité ha hecho un llamamiento 
a todas las organizaciones sindicales de 
empleados, obreros y campesinos, para 
que acrediten delegados ante el Comité 
que viene funcionando en el local de 1~ 
Federación de Empleados Bancarios del 
Perú. 

Este Comité lo integran los siguientes 
dirigentes: Alberto Mendiola Aguirre, por 
la FEB.; Gualberto Osorio, por la Confe
deración Campesina; Marcos Díaz Chávez 
por la Secciona! Regional del Norte d~ 
la F_EB.; Fortunato Paucas, por la Fede
ración de Instituciones de la Provincia de 
Lucanas; Francisco Ortega, por el Sindi
cato Textil "La Unión"; Esteban Chuqui
cahuana, por el Sindicato de Calzado "Du
rable"; y Manuel Romero, por la Federa
ción de Trabajadores en Calzado del Pe
rú. 

Su labor estará encaminada a elaborar 
y estructurar la forma de exigir la in
mediata liberación de los trabajadores del 
campo y se proceda al corte definitivo de 
los juicios, que se les ha abierto en for
ma arbitraria e injusta, a raíz de las ma
sacres de los campesinos y de sus justas 
reclamaciones. 

Como se sabe, se hallan detenidos por 
orden de la Segunda Zona Judicial de Po
licía, el doctor Saturnino Paredes y 15 di
rigentes campesinos, por un supuesto ata
que a la fuerza armada. Los sucesos se 
originaron cuando obreros de diferentes 
haciendas de la zona Chancay-Huaral con
currían a celebrar una asamblea en la ha
cienda Torre Blanca, lo que dio lugar a 
que elementos contrarios informaran a 
la policía de que los trabajadores preten
dían atacar la hacienda, motivando así la 
intervención policial, que ni siquiera hi- -
zo el alto reglamentario. Los trabajado
res muertos por bala cayeron lejos de la 
casa-hacienda y uno de ellos en la puer
ta del local sindical. 

EN EL PERU 

nancia. Pero los monopolios están prohi
bidos por la Constitución. Claro, pero la 
Constitución es pura teoría o bien un 
lindo libro de poemas si sobre sus man
datos no se ha legislado (a veces también 
aunque se haya legislado). Y al amparo 
de toda esta situación tan absurda, el Go
bierno de Prado ha permitido no sólo que 
el monopolio de los Prado se consolide, 
sino que además suba el precio del ce
mento en 72% (de SI. 66 a s¡. 113) en el 
plazo de seis años. ¡Y el Ministro 'Grie
ve (cuyo nombre pasará a la historia gra
vado en cemento y negro de petróleo) da 
la razón al monopolio en nombre de la 
"libertad de comercio"! Todo lo cual hu
biera pasado más o menos fácilmente, co
mo los abusos que se cometen desde ha
ce décadas, si "LIBERTAD" no hubiera 
denunciado la situación, si paralelamente 
las empresas constructoras del norte no 
hubieran protestado con energía, señalan
do un plazo de paro que han cumplido, si 
las protestas de las entidades profesiona
les no se hubieran sumado, si el reclamo 
de instituciones como Municipalidades y 
Juntas de Obras Públicas provincianas no 
se hubiera escuchado, en fin si nuevos 
paros y adhesiones de protesta no se anun
ciaran y esperaran. Y esto es un motivo 
más de reflexión, sobre todo para quie
nes detentan el poder y los instrumentos 
del abuso. El Perú está cambiando. Ya no 
podemos comulgar con ruedas de molino, 
ya no es conveniente ni oportuno jugar 
con fuego. Una revolución de los espíritus 
está en marcha. 

Sin embargo hay todavía muchos cie
gos como el Ministro de Fomento Grieve. 
En una de sus últimas declaraciones se 
considera impotente para intervenir "por 
falta de legislación: ( ¡Ahora respetuosos 
de la Ley lo's miembros del Gabinete Bel
trán que hace y deshace por decreto!). 
Habría que preguntarle al señor Grieve 
si no interviene por falta de legislación 
o por que no quiere intervenir. Porque si 
quisiera, si lo considerara un deber , po
dría proponer la legislación necesaria y 
hacerla aprobar de un carpetazo por la 
obsecuente mayoría, como sucede de un 
día para otro con las disposiciones de re
presión política. Pero no nos engañamos 
ya. No podemos esperar procedimientos 
democráticos de quienes hacen un escar
nio de la democracia. Si los derechos no 
son respetados por quienes tienen el de
ber y el poder de hacerlo, las víctimas 
de los abusos tarde o temprano encuen
tran otros canales aue cada vez han de 
ser más vigorosos. El ·paro de construc
tores que por primera vez se produce con
tra un nuevo abuso del imperio Prado, 
es sólo una clarinada. Han de sonar más. 

LA E'XT-ENSION 
'UNIVERSITARIA 
EN SAN MARCOS 
Personas autorizadas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos nos han 
informado, a modo de aclaración de un 
suelto sobre violación de la ley en esa 
casa de estudios que publicáramos en 
nuestro número pasado, que el Consejo 
Universitario acordó a1i1torizar al Rector 
para unir la Escuela de Estudios Especia
les y el Departamento de Extensión Cul
tural, dependencias declaradas en reor
orgamz ,1.:1ón, a iín de que se cumpian 
precisamente los dispositivos de la Ley 
Universitaria que en su artículo 62 esta
blece que "en cada Universidad se crea
rá un Departam~nto de Extensión Uni
versitaria encargado de organizar cursos 
espedales para adultos, conferencias, ex
posiciones, audiciones y demás actividades 
culturales. 

IJIBEll'l',111 
SEMANARIO POLITICO 

Organo del Movimiento Social 
Progresista 

Director: ' Luis Felipe Angell 

Jirón Chincha 243 - Lima -
Teléfono: 45846 

Aparece los mi~rcoles 

Colaboradores: Santiago Agurto 
Calvo, Jorge Bravo Bresani, Adol
fo Córdová, Antonio Fernández Ar
ce, - Guillermo Figallo, Guillermo 
García Montúfar, Germán. Tito Gu
tiérrez, Angela Lupe, José Matos 
Mar, Francisco Moncloa Fry, Abe
lardo Oquendo, José Miguel Ovihio, 
Efraín Ruiz Caro, Alberto Ruiz El
dredge, Augusto Salazar Bondy, Se
ba$tián Salazar Bondy, Leopoldo Vi
dal Martínez. 

EL OSCURANTISMO EN .CIFRAS 

¿Por qué se ocultan las Estadísticas? 
Se ha dicho repetidas veces, con justi

ficada razón, que el Perú es un país sin es
tadísticas. Esto es efectivo y cierto. No 
existen, por ejemplo, datos ciertos y ac
tuales acerca de la agricultura, no obs
tante que el 60% o más de la población 
es campesina. No existen sino fragmenta
riamente informaciones en relación con 
las Comunidades de Indígenas. Y así po
dríamos multiplicar los ejemplos. Pero no 
sólo hay falta absoluta de estadísticas si
no que muchas informaciones así califica
das carecen de los datos o de la interre
lación de datos más importantes para un 
estudio. Es prácticamente imposible, por 
ejemplo, hacer un estudio de sueldos y 
salarios, aun limitando tal estudio a aque
llas empresas que aparecen registradas; 
y vaya si tiene importancia un análisis de 
esa naturaleza. En otros casos, se mezclan 
elementos con el deliberado propósito de 
impedir que se conozca la verdad; tal es 
el caso de la forma en que se clasifican 
las empresas económicas con una escala 
máxima de capitales de un millón de so
les y más, de manera que se pone en el 
mismo rubro la de 2'000,000, que es ya una 
suma reducida, con los grandes consor
cios de cien o más millones de capital. Al
go similar ocurre, por ejemplo, con la cla
sificación de "actividades financieras", 
juntando en este rubro diversas activida
des de las cuales sólo los Bancos y las 
Compañías de Seguros tienen estadísticas 
ind.ependientes. 

Pero, pasando 'POr alto estas deficien
cias, existen determinadas estadísticas que 
han venido apareciendo con . regularidad, 
por lo menos hasta antes de que llegara 
al Premierato el señor Beltrán, y que aho-

LISTA REVOLUCIONARIA GANO 
ELECCIONES ER LA UNIVERSIDAD 
· DE TBUJILLO 

Otro rotundo fracaso ha e;x¡perimen· 
~o el a}ml. ~n Trujillo. En las el~caones reali~ el miércoles 14. del 
preseqt~. sali3 elegido Presidente de 
la l!'e4eraclón Universitaria de ese lu
pr el estu®lnte Luis Pita, del grupo 
Va,JtJJUtrdia Sstudiantil Revolueionária. 

· f,i, ysta aprist¡i qued9 en segundo Ju
~. ~ a los vatieinios de ''La Tri~ 
btl.Oa' ~t en la eliclón de esa fecha 

ra no aparecen o se publican con injusti
ficable atraso. Este es el caso de la Esta
dística del Comercio Exterior, de la Es• 
tadísticá Petrolera del Perú, del Anuario 
de la Industria Minera del Perú, cuyas 
últimas publicaciones corresponden al año 
de 1958; del Anuario Estadístico del Perú 
que no aparece desde 1957; de la Rentá 
Nacional del Perú cuyo último informe 
corresponde a 1958. Terminando el segun
do semestre d,e 1961, no conocemos aún la 
Estadística de Bancos y de Compañías de 
Seguros y de Capitalización correspon
diente a 1960 (quizá está esperando la Su
perintendencia que termine el Pliego de 
reclamos de los bancarios). Y aún el B.o
letín del Banco Central de Reserva del 
Perú que aparecía mensualmente con muy 
pocos días de atraso ahora tiene más-de 
un mes de retardo; así, por ejemplo, hace 
pocos días ha salido el número correspon
diente a abril último. Muchas veces, ade
más, datos de importancia que deben ve
nir consignados mes a mes en dicho Bo
letín no aparecen en determina,do núme
ro, aumentando así el atraso. 

Parece pues aue las Estadísticas en el 
Perú sirven para sólo un recuento, 
histórico o quizá sólo para que las usen 
ocultamente determinados funcionarios 
públicos. Pero lo que parece evidente es 
que el señor Beltrán no tiene interés en· 
que el país conozca en detalle lo que vie
ne ocurriendo en estos años. Al analfabe
tismo quiere agregar el oscurantismo. Es 
que tal vez juzga que las cifras atentan 
contra "el mundo libre", o ''contra la ci
vilización cristiana y occidental", o que 
son invento de "agentes provocadores". 

LIBERTAD DE 
OPINION 

Alejandro Jara Gonzál~, de Lima. Áun
que no firma usted su cartá queremos 
contestarle. No tenemos ninguna vincula
ción con la Unión Soviética. No podemos 
informarle nada respecto a becas en Mos
cú. Pocos social-progresistas han estado 
en Rusia, y los que han ido ahí lo han he
cho en calidad personal, sin representa
ción del MSP. Acerca de becas en La Ha-

afhi.qtÓ en . era plana que- los Cah· 
R, Bumberto Elera y 

et, contaban "con 
ilel alumnado" y eran los 

''mayores pQSibilidades 

1 
bana, tampoco sabemos nada. No es esa 
nuestra misión ni por ahí se canaliza 
nuestra adhesión a la revolución cubana, 

1 que es doctrinaria. En ·10 que respecta a 

· del triunfo". 
~dtdatos de :Va.ngu11crdia Estu
Revoluclobaria¡ de tendencia na

• lltltibnperlalista y revoluclo
~ lá :l'reslileneia y Vice
enct• de ·1a. f"ederació1'. Universi

a. ae Trd'Jillo "r amplio xnargen de 
, voto~ El\ teréet y últl,im Iugar salie-
ron los candidatos democristianos Gon
zalo de Bracaan.ont~ :, Vásquez Segura, 
ai,oyados . p~r el "f~l:l ·~ Universitari.'o 
()tlstiano". · 

.¡..,_. · A t 

f mman (f NIR~ (IVJ[~ rnntra 
Viiita ~e ~URJA ~n AHf ~m,a . 

Su más enérgico rechazo a las preten
siones presidenciales del ex-dictador Ma
nuel A. Odría, así como su e.1érgica pro
testa por la masacre reciente de trabaja
dores en Huancayo que cayeron victima
dos por defender la dignidad democrá
tica del pueblo ante la impopular visita 
del personaje del cchenio, ha expresado la 
Federación Departamental de Trabajado
res de Arequipa (FDTA) en comunicación 
de respuesta al oficio que le dirigiera la 
Federación Universitaria de Arequipa pa
ra participar en la formación de un Fren
te Cívico que se oponga a la posible lle
gada a Arequipa del General Odría. 
. La FDTA. expresa que en más de una 
ccasión ha manifestado públicamente su 
rechazo al tx-dictador, a través de docu
mentos que no fueron publicados pór la 
llamada "prensa grande", y que en fecha 
oportuna exigió que se investigaran los 
hechos de Huancayo y la forma como el 
ex-dictador está financiando su millona
ria campaña de jiras y de provocaciones 
al pueblo peruano. 

Agrega que quien subió al poder me
diante un "cuartelazo" y más tarde con
sumó el fraude electoral más negro de la 
historia del Perú, no puede llegar a Are
quipa, pues los trabajadores tienen fresco 
en su memoria los luctuosos sucesos del 
13, 14 y 15 de junio de 1950 y los del 21 
de diciembre de 1955, en que fueron ase._ 
sinados hombres del pueblo y torturados 
en las prisiones. 

su segunda pregunta, espere usted la apa
rición de un volumen sobre los principios 
del Socalismo Humanista, que preparan 
nuestros especialistas. 

E. Eduardo U. A., de Tarma. Gracias por 
sus elogios a "LIBERTAD" y al MSP. 
Nuestra gerencia resolverá el problema de 
su suscripción. · 

Saturnino Paredes y otros, del Callao. 
En una circular nos recuerdan que est · 
abogado y quince dirigentes obreros se 
hallan presos desde hace cinco meses por 
realizar una asamblea en la Hacienda To
rre Blanca (Chancay). La injusticia de 
esta ;prisión será tema de un artículo en 
nuestro semanario. Conviene de todas ma
neras recordar a la opinión pública la ar
bitrariedad del supuesto "estado de dere
cho" de la convivencia apro-pradista y mo
vilizarla para impedir abusos de esta ín-
dole. Por Paredes y los obreros luchará 
"LIBERTAD". 

Unión Sindical Provincial de Trabaja
dores del Callao. Nos hace saber su deci
sión de convocar un mitin por el alza 
constante de los artículos de primera ne
cesidad. Adelante con el proyect9. "LI
BERTAD" los apoya. 

Alejandro Marin Rojas, de Lima. Pro
testa por una maniobra de.los empresarios 
de líneas de omnibus de Lima, Callao y 
Balnearios, que suspenden el servicio en 
el momento en que están en vigor los lla
mados "pasajes obreros". Es decir, que 
engañan al pueblo miserablemente. Las 
autoridades, ¿qué dicen? 

Rómulo Rubatto Suárez, sin proceden
cia. Advierte que los explotados en la ra
dio y la TV no son sólo los actores sino 
también los técnicos y el ,personal obre
ro, en su mayoría sometidos a sueldos de 
hambre y tratados sin consideración. Hay 
que unirse, amigos, para luchar contra ese 
bastión del feudalismo y la oligarquía. No 
se olviden que, para la época eleccionaria, 
los necesitan más que nunca los tagarotes 
de la política derechista. Es la hora de 
pedir. 

Alberto Villaseca C., de Lima. Pide una 
investigación acerca de los sueldos y pre
bendas de los catedráticos de Medicina. 
El problema universitario será tema de 
un amplio estudio en "LIBERTAD". To
maremos en cuenta su carta. 

El ejecutivo de la FDTA. en su comuni
cación a la Federación Universitaria de 
Arequipa, cuya copia nos remite, acreditó 
una comisión de dirigentes pata tomar 
parte en el gran Frente Cívico contra la 
visita del ex-dictador. 



LIBERTAD • • 
IGNACIO SOTELO Narra su Tragedia: . .. 

Cómo Persigue FRANCO a INTELECTUALES Españoles 
l,naclo Sotelo nació en Madrid 

dos meses antes del comienzo de la 
Gaerra Civil. En 1953· o,btuvo, con 
el Bachillerato, el Premio Extraor
dinario del Liceo Francés. En 1959 
tie licenció en Derecho y en Filoso
fía y Letras en las resi,eetivas Fa
caltades de la Universidad de Ma
drid. Escribió su tesis sobre "El Pen
samiento SocJa1 de Heráclito" ense
ñó ~o, asistió C0'80 eolabora(or 
al Seminario Eacento . D'Ors, fue, a 
los veintitrés años, Profesor Ayu
dante de Socloloeía y Etlca en la 
Cátedra det Prof. José Lafs Lipes 
Annpren. . 

En 1960, procesado por los delitos de 
asociación ilegal y de propaganda ilegal, 
huy6 de España sin pasaporte, vivió unos 
meses en Francia, donde obtuvo el pasa
porte republicano, sólo reconocido por Mé
xico y Yuge>t!slavia, y el pasaporte fran
cés de exilado. Con este último entró en 
Alemania, ganó la beca de la Fundación 
Frilt(irich Ebert, del Partido Social-demó
crata, y en uso de ella está · preparando 
su tesis doctoral en la Facultad de Filo
sofia de Colonia, sobre el pensamiento 
presocrático más concretamente sobre la 
estructura de la sociedad griega en los si
glos VII y VI y su influencia en el origen 
del pensamiento griego. También .espera 
licenciarse en Alemania en Ciendas Polí
ticas y Económicas. 

Lo encontré en la Mensa, el comedor 
estudiantil de la Universidad de Colonia. 
Es un conversador torrencial pero preci
so, concreto; al relato de su historia per
sonal prefiere el de las circunstancias que 
lo empujaron al exilio en lo que ellas tie
nen de signo de la vida actual en su pa
tria. 

"En 1939 el índice cultural español es 
cero; el país se encuentra culturalmente 
arrasado, los viejos mitos fascitoides si
guen en pie. Años después, Marañón se 
atreve a escribir "Ensayos Liberales", 
Laín Entralgo pide la competencia de las 
dos Españas. B'uero Vallejo ~ue viene 
de la cárcel como comunista pero deja al 
partido- es autor de una obra de teatro 
digna, "~istoria de una Escalera". Dio
nisio Ridruejo ~ue a los veinticuatro 
años, había sido durante la guerra civil 
Dir~ctor de Propaganda del lado frariquis
ta-E1)ronuncia una conferencia "Sobre el 
encanallamiento de la vida élvil españo
la". Hay, pues, un- intento de liberalizar 
a España y los homb:r:es comprometidos en 
él provienen de los dos bandos de la gue
rra civil, a veces ni se conocen, trabajan 
en diversos campos. Crean un ambiente, 
hicieron posible ~n el 54, cuando empie
zo a actuar, tengo 17 años- que nosotros 
existiéramos". 

"CARA . AL SOL" 
En 1954 ·llega ,1 Ministerio de Educa· 

ción Joaquín Ruiz Jiménez y es Rector 
de la Universidad Pedro Laín Entralgo. 
"Cuando empiezo a estudiar en la Univer
sidad veo que nos quieren ayudar para . 
que formemos ciertos organismos de .tipo 
intelectual y liberal. Así surge el "Congre
so Universitario - de Escritores Jóvenes", 
cuyos miembros, claro, no habíamos eséri
to una sola línea, Recibimos un despacho 
en ia Üniversidad y 25,000 pesetas. a.e ayu
da. Publicamos un boletín explicando el 
alcance del Congreso. A los dos números, 
la ' policía lo prohibe, nos qu1ta el despa
cho, nos interroga buscando un origen co
.munista, no lo hay. Todavía no somos 
clandestinos. Somos ingenuos. Todavía 
creemos posible la liberalización dentro de 
las estructuras del régimen. Queremos 
apoderarnos de los resortes culturáles del 
SEU -Sindicato Español Universitario, 
oficial y falangista- y fundamos Aulas de 
Literatura. Truco estupendo: ponemos en 
contacto a escritores de renombre con la 
Universidad, dicen una ·conferencia o una 
lectura poética y después se hacen diálo
gos con el público, con lo cual se evita la 
censura, referida a los escritores. Así co
nocemos la mentalidad política de los es
critores españoles y al mismo tiempo to
mamos conciencia de cómo respira el es
tudiantado. Viene, por ejemplo, Leopol
do Parrero, autor del "Canto Personal", 
que quiere ser una respuesta al "Canto 
General" de Neruda. Los estudiantes ata
can al primero y defienden al seguhdo . . . 
sín haber leído a ninguno. El 80% de los 
asistentes se muestra mucho más izquier
dista de Jo que pensábamos". 

En estos primeros diálogos se va toman
do conciencia qe grupos. "Queremos dar 
un paso más apoyándonos en las posibili
dades que nos · otorgan Ruiz Jiménez y 
Laín Entralgo. E.~te último funda con ayu
da del Ministe.rio los "Encuentros entre la 
poesía y la Universidadu, donde lo político 
no aparece tan de frerite. Se manifiesta 
una tensión entre la poesía social -Cela
ya, Blás de Otero- .Y· la poesía de vieja 
escuela- Gerardo Diego, Dámaso Alon
so . .. Nos convencemos de que hay una 
gran inquietud universitaria que puede 
canalizarse en algo más politizado. Laín 
funda un club, "Tiempos Nuevos", que 
económicamente depe11de del Ministerio 

· pero goza de cierta autonomía. Lo que no 
puede hacerse en la Universidad puede 
hacerse aquí: formar un meollo de gente. 
Lafo inaugura su curso sobre "Tú y el 
prójimo". No lo termina, porque la poli
cía cierra el club a los d~s o tres._íneses. 

Pensamos dar entonces un paso más ade
lante: reunir firmas de estudiantes para 
-según el derecho de petición y obliga
ciones resultantes de la entrada de Eslpa
ña á la UN_:_ pedir la convocatoria de un 
Coqgreso Nacional ~e Estudiantes. cuy~s 
miémbros sean elegidos por los umvers1-
tários, para llegar a la constitución de un 
Sinsiicato Profesional de Estudiantes. Nos 
reunimos en el club, redactamos el escri
to. Primera actividad pública: lo leemos 
en las auJa,s y recogemos firmas con el 
fin. de enviarlas a Franco. Muchas firmas. 
Al día· siguiente, el Decano de Derecho 
convoca a Cámara Sindical- reunión en 
masa de todos . los estudiantes, que nunca 
se había producido. El Decano dice que 
no tolera que se haga política en la Uni
versidad. Le contestamos: pues entonces 
que desaparezca E;l Sindicato Universita
rio, que pertenece al falangismo. Arguye 
el Decano: la reunión de multitudes no 
permite soluciones claras: que cada curso 
nombre tres representantes, en total son 
quince. Elegimos a liberales antifranquis
tas; ningún partidario del régimen .. Pero 
durante las elecciones unos grupos inte
rrumpen cantando "Cara al sol" y rompen 
las urnas. Los echamos a golpes pero ya 
las elecciones no pueden efectuarse. Po
co después parte de un monumento fa
langista aparece rota. Gente no universi· 
taria armada de palos, porras y pistolas 
invade la Universidad y forma una guar-

dia silenciosa. El Rector intenta conven
cerlos que se vayan antes que los estu
diantes salgan de las aulas para evitar 
el choque. No le hacen caso. La policía no 
acuqe para sacarlos. La lucha se produce 
efectivamente, cuando los estudiantes sa
len, y después de cuatro horas los falan
gistas son expulsádos. El 9 de febrero 
--estamos en el 56- se celebra el Día del 
Estudiante Falangista Caído. Se reúnen 
los falangistas. También nosotros, en la 
Universidad choques, tiros. Un falangista 
es herido por detrás ~s decir, casual· 
mente-- por el disparo de otro falangista. 
Los falangistas dicen que fue herido por 
"comunistas" y ordenan "una represión 
salvaje de los elementos liberales de la 
Universidad". Listas de am.enazados, con · 
Laín a la cabe7a; detención de trescientos 
estudiantes. Yo entre ellos, acusado de ser 
uno de los organizadores de la petición. 
Me llevan a una celda, incomunicado". 

NUEVAS IDEAS 

En la cár_4el, nuevas ideas, nuevos pro
pósitos. "Alij nos conocemos, tenemos nue
vos contactos durante los dos· meses que 
permanecemos recluídos. Creemos inge
nuamente que lo nuestro es una primicia 
revolucionaria y supervalor.amos nuestras 
fuerzas : si haciendo tan poco hemos pro-

Dos tiranos se abrasan: Franco y OliYeira, 
amos de la Península Ibérica oprimida. 

EUROPA RECLAMA LIBERTAD 
____ EN ESPAÑA;_· ----===---i 

El 25 y el 26 de marzo de este año se 
realizó en París la Conferencia de Euro
pa Occidental por la Amnistía de los Pre
sos y 'Exilados Políticos Españoles. Sus 
resoluciones han sido dadas a conocer en 
un boletín editado a mimeógrafo por la 
Secretaría General de dicha conferencia, 
con sede en la ca,pital francesa. En las 
declaraciones preliminares de ese texto los 
asambleistas "lamentan comprobar que· a 
menudo los condenados políticos so.1 de
tenidos (en España) por acciones ocurri
das durante la Guerra Civil" . y lamenta 
asimismo que ''hoy hay presos por _haber 
participado en acciones politicas y sindi
cales, reconocidas como licitas en el resto 
del mundo". Por último, "lamenta ver 
decenas de millares; de españoles en el exi
lio, alejados de su patria". 

Los presos políticos de España -seña
la el documento que reseñamos-- son la 
máyor parte de veces juzgados según pro
cedimientos excepcionales, en aplicaci6n 
de una legislación excepcional. ·La com
petencia es atribuida a los consejos de 
guerra, estatuídos en virtud de un proce- i 

dimiento que excluye las elementales ga
rantías de defensa. Se penan, con la muer
te, las huelgas, las reuniones o conferen
cias no autorizadas y la difusión ·de ·noti
cias denominadas tendenciosas. 

Por eso, la Conferencia recomienda: Que 
sean efectuadas gestiones por cada dele
gación nacional cerca del Embajador de 
España para llamar la atención sobre el 
problema de los prisioneros y exilados 
políticos españoles; que una comisión de 
personalidades y juristas eminentes efec
túe una gestión análoga ante el Gobierno 
español; que, en apoyo a una gestión 
ante el Papa, se hag.an gestiones en cada 
país ante los cardenales nombrados en el 
Sacro Colegio; que cada país solicite la 
intervención de su gobierno nacional; que 
sea solicitada la intervención de la Cruz 
Roja Internacional y la Federación Inter
nacional de Ligas de Derechos del Hom
bre; que en cada país la . opinión pública 
sea informada por todos los medios posi
bles para alertar al respecto a todas las 

capas s~iales. en particular los intelec
tuales, las masas obreras y los movimien· 
tos juveniles, y que en cada país sea or
ganizada una semana en favor de la am
nistía en España. 

LA . 8ITUAOION SOCIAL 
EN AMERIOA LATINA 
"La mortalidad general que en Amé

rica del Norte, la · Unión Soviética y 
Europa occidental baja de diez pru:.. 
mil, alcanza a más de 25 por mil en 
nuestra región. La espennza .de . vida 
al nacer de las personas, es hoy en 
:América del Norte y Europa ·Occiden
tal de más de 65 años; · en el resto del 
continente es de apenas cuarenta años. · 
siendo de notar que en algunos países 
no sube de 30. Las tasas de mortalidad 

. Infantil varían en los países primera-
mente nombrados entre 20 y 50 por ca-

-da mil nacidos vivos. En América La
tqia hay un índice que va desde 60 a 
120. Mientras Chile tiene un médico por · 

, cada cien Jm.il habitantes. Brasil, Boli
via y Haití tienen un médico por cada 
3,000, 4,000 y 1-0,000 respectivamente. · 

· En países de condiciones sanitari8$ y 
de a1imentación infinitamente superio
res, existe un médico por cada 700 u 
800 habitantes. En materia de alimen
tación, los datos que se poseen demues- ; 
tran que en el 80% de los países lati
noamericanos ,existe un déficit en calo
rías que sube del 10% · en relación a 
las necesidades, y en proteínas tal dé
ficit es de más del 50%. Ahora, en · 
cuant.o a edutación, un informe de la 

. UNESCO de 1957 consigna que en Amé
. rica del Sur hay tres países con un 80% 
o más de analfabetismo, seis que tie
nen entre el 50 y el 80% y tres entre 

· el 20 y el 50%. Los últimos datos dis
ponibles demuestran que el ~ me
dio per cápita en América Latina es de 
297 dólares al año, mientras en Esta
dos Unidos esa renta anual por persona 
excede ya los 2,250 dólares . .. ". 

F HerD.in.' aa:n.ta. Cruz-FA.O. 
\ . 

ducido tal reacción .. . Pero al mismo·tiem
po vemos la necesidad de organizarnos 
como partido polittco, de formar un fren· 
te nacional de oposición. Hasta esa fecha 
nos movimos dentro . de las estructuras 
del régimen. Ahora pensamos en la ac
ción clandestina. Pero desgraciadamente 
en lugar de un movimiento salen varios: 
la Asociación Socialista Universitaria. 
ASU; el Partido l:locialista de Acción De
mocrática, PSA, fundado por Dionisio Ri
druejo: es mi partido; los Cristianos De
mócratas de Jiménez Fernández. Todos 
tratamos de tomar contacto con los gru
pos en el exilio: sus integr.antes no eran 
personalmente desconocidos, como noso
tros a ellos. En el plano universitario, un 
p~o más: ASU, PSA y Cristiano Demó
cratas integran un grupo único, realizan
do en la Universidad lo que no se puede 
hacer en el plano nacional: Unión Demo
crática de Estuqiantes UDE. Al frente, un 
Consejo con representantes de cada gri.> 
po político; yo represento al PSA, así co
mo dentro del Comité Ejecutivo de éste 
.represento a los estudiantes, para orga
nizar la conspiración dentro de la Univer
sidad de Madrid. En la UDE no damos 
entrada a los comunistas, que representan 
un sector importante. Esto nos . debilita 
por un lado ~nos tienen más dinero, lo 
reciben de la URS&- pero por otro es 
una garantía de jndependencia. Cuando 
·el levantamiento húngaro del 56, mien
tras empezábamos una manifestación con 
carteles que pedían "Libertad para Hun
gría y un poquito para España". fuimos 
denunciados por comunistas a la policía 
y la manifestación fracas.ó por eso. Por . 
otra parte, la UDE funda un periódico 
estudiantil clandestino, ''Unión". Sacamos 
tres números, al cabo de- los cuales soy 
detenido como autor del periódico". 

¿!juevas posibilidades en el plano nacio
nal? ''Hasta 1956, Burguesía, Ejército y 
J erarquia Eclesiástica, los tres puntales 
del régimen, ni piensan en un cambio. Del 
56 al 57 el régimen se muestra tan débil 
que ésas tres fuerzas empiezan a pensar 
que puede terminar; ven a gente salida de 
sus filas que actúa contra Franco. Por lo 
demás, saben que Franco es mortal. ·Es 
entonces cuando .la oposición que opera 
dentro de España juega la carta monár
quica, tentadora ¡para esas tres fuerzas y 
factible para los liberales como medio de 
llegar a una Constitución monárquica pe· 
ro democrática. Del 58 al 59, esos tres pun
tales deciden seguir con Franco más que 
nada por inercia. Pero ciertos sectores 
muy limitados de los tres apoyan la so
lución monárquica, propuesta por los li
berales con la .convicción de que es el 
único medio de lograr ese apoyo. La opo
sición antifranquista dentro de España no 
ve otra salida que la monarquía". 

TRABAJO SER·10 
¿Si? "Si. Todos, incluso el Partido Co

munista. Incluso los líderes del PSA Es
tos liberales son los "monárquicos posi
bilistas", que quieren posibilitar la sali
da de Franco con la restauración monár
quica, que creen que la fórmula monár
quica es más factible para . dar el golpe 
de Estado que la republicana, lo cual los 
~Q!~!!l ~n g!fifHU!H!~§ ~gn ~l ~IHi8; q\:l~·· 
no acepta ninguna solución monárquica. 
Se trata de hacer la "política de vaciado": 
dejar a Franco sín sus sostenes. Y éstos 
nunca se pueden interesar por la solución 
republicana. ¿Qué esperamos con ello?· 
Unicamente que en un régimen monárqui- . 
co haya un Estado de Derecho que por 
lo menos permita las libertades formales 
mínimas. Reorganizar nuestros sindicatos. 
y partidos, teorganiza:r la izquierda espa· 
ñola. Y entonces pensar si se sigue con la 
monarquía ---<:orno en Bélgica o Suecia-
o con la República". . 

En el 59-60, la última España que Igna
cio Sotelo juzgó desde ade~tro. ''Los mo
nárquicos de verdad se dan cuenta que no 
·son ellos, sino las izquierdas quienes ha
cen la política de monárquicos; se funda 
entonces la ''Unión Espafiola", grupo mo
nárquico constitucional derechista pero 
democrático: sostiene el juego libre de 
partidos en un mundo liberal. Un poco la . · 
vuelta al régimen del 70, a lo Cánovas 

. del Castillo. En el 60 se produce la diso
lución de los grupos fundados en el 56 
-partido clandestino que no crece, desa
par~e- al no poder movilizar ·a la opi
nión pública por falta de medios econó
micos ni a los grupos de presión por inet-

. cia <1.e éstos". , 
Declarado en rebeldía por el Juzgado 

de Orden Públlc'p que le inició el proce
so, refugiado y· becado en Colonia, Igna
cio mantiene e~trecho contacto con el So
cialismo europeo, asiste a los obreros es
pañoles que vienen · a ínstalarse aquí. (son 
muchos; los tetceros en números de ex
tranjeros, después de los griegos y los ita-

. lianos) y realiza una vocación de estu
dio que en él es la dominante. "Hicimos 
política por estado de necesidad, porque 
no teníamos las condiciones mínimas so
ciales y políticas para instalarnos con in
dependencia en la vida intelectual. Ahora 
quiero años de trabajo serio, para plan
tear otra vez los problemas españoles con 
mayor perspectiva científica y dimensión 
europea". 

por H. BORRAT. (De "Marcha", Mon
tevideo, por acuetdb especial). 
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S-oroclefo 
~ ........ _ en dos columnas~....., 

CONCURSO PE CANDIDATOS 
Tal como e:staba programado y apro

vechando la jira colonial de míster Ste
venson por Latinoamérica, se realizó ha
ce unos días en Lima la preselección y 
desfile de candidatos a la Presidencia de 
la República para el período "1962-?". Re
chazada una sugerencia anónima para que 
los postulantes desfilaran en ropa de baño 
y denegada la propuesta de una casa cp
mercial para que los pretendientes al tro
no criollo lucieran las últimas creaciones 
de la moda ( chalecos de visón, calzoncillos 
de encaje bancario y sombreritos a la pe-

, drada) el jurado se reunió en la residen
cia de Su Alteza (dos metros quince) el 
Embajador de los Estados Unidos Y Vi
rrey del Perú, quien. actuó como rep:e
sentante del Supergrmgo, para seleccio
nar al feliz mortal que empeñará los des
tinos del país durante seis · años, con la 
ventaja adicional de ganar algunos ten-

. t adores premios tales como: un pasaje de 
ida y vuelta a Puerto Rico para que vean 
lo que nos espera, una foto con el secre- · 
tario de Kennedy, una visa de nylon y 
50 000 "marines" para defender a la de
m~racia de las bajas pasiones revolucio
narias. Aparte de rodear la Embajada con 
un cinturón ·de tombos y fuelles, se to
maron también otras medidas: 

-¿Y cuáles son las dimensiones de Ma-
ñuco? 

-Políticas no tiene, pero en las físicas 
se sobra: Busto, un metro. Cadera, un me
tro veinte. Cintura, no tiene. Barriga, dos 
metros. Cabeza, tres metros. 

El jurado se compuso con el Virrey, Mr. 
Stevenson, Pirulo, agentes del F.B.I., del 
C.I.A. y de I.P.C. así como representan
tes de Marcona, Toquepala, Cerro de Pas
eo y otras entidades culturales. Más tar
de se descompuso cuando incorporaron a 
Rabines en calidad de portapliegos, por
que ni los gringos tienen estómago sufi
ciente para soportar la presencia del sim
pático delator a quien, por sus condicio
nes morales y éticas, llaman cariñosamen
te "El Montón Ambulante". En primer lu
gar se leyeron las fichas de los candidatos, 

. tal como aparecen en el censo nacional 
que está haciendo la Embajada por su 
cuenta: 

TREMENDO MAO, 68 kilos sin bo-
. tas. Nacido en Arequipa (1948) y muerto 
en Huancayo (1961) aunque él no se ha 
dado cuenta. Chapas: "Mao, Pollo, Cíclo
pe y Ojo a la Huancaína". Reincidente. Su 
"Reglamento de Seguridad Interior de la 
República" se usa como Hbro de consulta 
en todas las cárceles del continente. Se
ñas particulares: Tiene un ojo agazaipado 
y camina como chencha. Hobby: Exporta
ción de gente. 

RECTOR CONEJO LLAVES, 65 kilos, 
con anteojos. Profesión: Aréquipeño. Na
cionalizado vaticano. Destacado cucufa, 
aunque también peca, pero de optimista. 
Cree en milagros. Por eso se lanza a la 
Presidencia. Es primerizo y le dicen "Vals 
Criollo" porque todo el mundo lo silba. 
Habla muy bien y él es su mejor oyente. 
Cree en la "Demos-gracia". Señas parti
culares: Anda con una vela y una azuce
na en la mano. 

FERNANDO MARABUNTA, 72 kilos, sin 
agua. Nació en París, de donde no lo tra
jo la cigüeña sino un buque porque ya 
tenía bigote. Chapa: "Yo-yo". Lo que más 
admira en el mundo es el espejo. Reco
mendado de Pirulo. Ocupación: Candidato. 
Es agente viajero de si mismo y tiene una 
fé ciega en el jefe de su partido. Habla 
inglés pero sólo cuando se reúne con gen
te de la Embajada. Hobby: Levantar la 
mano para arriba. 

MARUCO SEIS NEROS, 80 kilos con 
cabeza y 25 sin ella. Los sombreros 
tiene que hacérselos un sastre y es 
el único hombre en el mundo que duerme 
con el cuerpo en la almohada y la cabe
za en la cama. Le dicen "Chéfalo" por
que lleva un gran peso sobre los hombros. 
Cuando piensa mucho se le recalienta la 
oficina. Señas particulares: De lejos pa
rece un bolero parado. ·Hobby: Hablar en 
el Club Hípico ... 

Acto seguido se inició el desfile, pro-

píamente dicho. El primero en lucir sus 
encantos ante el jurado fue Mao, quien su
bió al estrado con muletas para desper
tar simpatías imitando a Kennedy. Tenía
el párpado caído, pero no se le notaba 
mucho porque encima del párpado le ha
bían pintado un ojo. Explicó que su can
didatura no caminaba bien porque tenía 
"guan callo" en el pie y que los comu
nistas le decían "Matasiete" para despres
tigiarlo con la befa y con la mofa, razón 
por la cual el bofe le bufa. Manifestó que 
él quería mucho a sus parientes, espe
cialmente al Tío Sam y ' que era partida
rio de una revoluéión pero sin militares, 
porque el militar no vota pero bota, lo 
cual es un error de política y de ortogra
fía. Preguntado por sus generales de ley, 
dijo que no podía mencionar nombres pa
ra no comprometer a sus amigos. · . 

El segundo postulante al premió fue 
Hectítor Conejo, quien se presentó con 
vestido de Primera Comunión . Repartió 
unas estampitas con indulgencias garan
tizadas especialmente para gringos (por
que esos entran al cielo con las mismas 
dificultades con que nosotros entramos en 
su tierra) juntó las manos en un gesto 
que no· se sabía si era para rezar o para 
tirarse a la piscina, miró hacia arriba, me
tiendo las niñas bajo los párpados y arru-

. gó los labios como cuando uno besa a la 
abuelita. Preguntado por su real posición 
política, expresó en forma rotunda y pre
cisa que sti partido era de izquierda me
dia, centrada hacia la parte · sur del lado 
oriental de la derecha conservadora pero 
equidistando de la izquierda derechista 
centro-extremo-liberal. 

Con el brazo en alto, Fernando Yoyó 
asumió una pose entre heroica y román
tica en un lado del proscenio. El jurado 
le dijo "¡adelante!' y él se acercó dando 
vivas . a Belaunde y preguntando si-ya se 
habían inscrito en su ciub. Mr. Stevenson 
le dijo que más bien pensaban inscribirlo 
a él si cumplía con su compromiso de Iqul::. 
tos, que consistía en expulsar a todos los 
Nlkitos del partido. En respuesta, Yoyó 
!anzó varios gritos contra Cuba, Fidel Cas- . 
tro y demás relacionados, manifestando 
que la vida sin el Tío Sl,lm era comó un 
jardín sin flores o como 1,m cementerio sin 
muertos. Pidió ayuda para hacer su ca
rretera imagina.1 y dijo que él conocía el 
país como la palma de su hermano, porque 
lo había recorrido en tren, en auto, a ca-
ballo, a mula y A.P. · 

Maíiuco Sets Neros se presentó vestido 
de Embajador en España, con varias conde
coraciones prendidas en la cabeza, porque 
la enfermedád es contagiosa y también se 
ha puesto a coleccionar chapitas. Pregun-

. -tado si su partido contaba con grandes 
masas respon(lió que sí, porque había otros 
muchos gordos como él. Manifestó que la 
chusma le decía "Philips" porque como 
Candidato era "único" y que, según sa
bía, su partido pensaba lanzarlo muy 
pronto pero no estaba seguro si lanzarlo 
a la Presidencia o a la calle, temperamento 
éste que pareció más sensato a los miem
bros del jurado, por lo cual dos agentes 
del F.B.I. lo deportaron al parque de la 
Reserva. 

AOU.A DE· M~LVA"' 
' . 

Tónico port~toso, Agqa .té ~ 
maravillosa inspiración divJna, · 
bálsamo -superio.- a la heroina:. · 
para dejar la Patria sana y salva. 

, 

La ley peruana, ele :recursos ealfl, 
hoy tiene :en .. líquida doctrbaa 
el lltJ!Yº sin par, qu~ -ch,t.ermhla . 
un ~unfo democrático a mansalv~ 

El que defi~de a Cuba es fidelista, 
el que pide reformas; ~omu.nista 
y el pe demanda un cambio ~va al 

· · (Fronton .. , 
- ' 

Porq~e viV'.e mi póeblo . la des'O~« 
de estar bajo la triste denloci'áda 
del gru~ que maneja a la Nación; 

EUDOCIO 
Cuando ~udocio vino al mundo lo hizo .. de noche porque la madre naturaleza 

quería protegerlo, ya que· Jo mismo cuida a una persona que á. un gusano. De todas 
maneras, casi lo matan a patadas creyendo que era una lechuza, tanto por el as
pecto .como por los espelwnantes graznidos que escapaban de su garganta. Fel.is- · 
mente lo vió un veterinario a tiempo y le salvó la vida en un "º' o mejor dicho, 
en una pluma, de manera que no hubo más retn.edio que bautizarlo. Durante cuatro 
días lo sumergieron en agua bendita porque su r-OStro no anunciaba nada bueno 
para la humanidad 'Ta la hora de ponerle nombre se dud-ó mucho Wltre Judas, C~ . 
Nerón y Eudocio, apelativo éste con que fue finalmente agraciado, para dlshnular 
el feroz contenido del pequeño satanás criollo. 

Sus primeras palabras fueron muy reveladoras. En efecto, revel1> que la en- . 
fermera era comunista porque se ponía roJ,. en los labios y el médico también, 

porque se lo sacaba. Su lema era "ver, oír y contárselo 
todo a la policía", razón por la que a los quince años se le 
sometió a un nuevo tratamiento, inyectándole agua bendita 
por la vía venosa, para ver si resultaba, como cuando era 
chico. Desgraciadamente, ni tan poderoso elemento consiguió 
m.odlficar las raíces de su espíritu y a los veinte años tenía 
una lengua tan viperina que cuando mojaba una estampilla 

~ se le bo!'l'aba el dibujo y cuando se lavaba la boca se le di
'$' solvía la escobilla. Como una pelota de golf fue saltando 

.....___ . ..,,,_..-_,.. 1/ de partido en partido, cambiando de ideología como de ca-
..nisa, lo cual no es un elogio porque este evento se produce sólo de vez en cuando, 
y entregando a las autorfd~des listas completas de su'> amigos revolucionarios. A 
v~ces entregaba las listas con amigo y todo, lo que le valió la estimación del Go
bierno norteamericano ,que le financió la publicación de varios libros y de un se-

. manarfo que se vende por adelantado a la Embajada yanqui. Ahora, cargado de 
años y de enemigos, pero también de dine:ro y soledad, se parece cada vez más a la 
bruja de Blanca Nleve,s, no duerme tranquilo, se lo c*9 la CGDCÍenda (JN)']Jae 
la conciencia es capaz de comer cualquier cosa) y vive con la constante preocllpa
cflón de no morderse la lengua. Porque el dia que se la muelrda • le desinte,ran 
'basta los lentes. Y no será un suicidio sino UDa medida higifflica ele la Providencia. 

Cuando Odría suena es porque piedras 
trae ... 

• • * 
Nuevo nombre para los demos: "Cucus

klan". 
• • * 

En el 62. al Demo-cristiano lo van a 
sentar devoto. 

• • • 
A.P.: Agi-Prop derechista. Pirulo proyecta reunir a sus slmpatt-

• • • zantes para formar con todos ellos un equi-
Revolución es el arte de convertir a Pi- po de basquet. Le faltan tres Jugadores. 

rulo en una persona decente. 

• • • 
Leído en un documento valorado: "Ac

ción Popular y Porvenir". 

• • • 
Libros preferidos de Héctor Cornejo: 

"Las Chávez del Reino" y "Demos y Pri
micias". 

• • * 
Plutocracia es el gobierno de Pinto Y 

otros perros. 
• • * 

Si triunfaran los demócratas cristianos 
tendríamos un Congreso Eucarístico. 

•• •• 
MAO no postula sino pústula. 

• * * 
. . :A,,P, y P.,D.;C, Bela y Vela. 

• • * 
No señora. El "RP" de las recetas no 

significa que los ·médicos recomienden a 
Ramiro Prialé. 

•• * 

' itAZUDO 

Con una gran-"sanf a.zón" 
digna del mejor sainete;, 
Manuel Odría promete 
"mejorar la situación". 
Pero, aunque tenga intención 
de regresar al proscenio 
no va a alcanzarle el ingenio 
para borrar con promesas · 
el abuso y las torpezas 
que cometió en el ochenio. 

Carta de Stevenson ·a Kennedy 
~ Hermanón: · ~. -~ -~ 
~~- .,¿. Te escribo dc,;de Lima, que no sé si queda en Ecua-
. ' dor o Bolivia, pero da lo mismo. Leí en los periódi

cos que estás mal de la espalda desde la nuca hasta 
el talón, pero no cr~í en esas noticias porque venían 
de los States y tú sabes lo mentirosos que somos por 
allá. Pero te vi en una foto con muletas y como tú 
más bien lo que usas son las mufotillas del comunis
mo y del fidelismo, debes estar muy sick. ¿Onock? Has
ta ahora h~ conocido siete aeropuertos, siete Presiden-

tes, siete Ministros y doscientos cuarenta millonarios en representación 
del pueblo. No sé en qué país estoy, pero aquí me han 'pedido que les es
coja un Presid~nte. Tienen cuatro candidatos: Fernando Odría, Héctor 
Cisneros Terry, Manuel . Cornejo y Apolinario Belaúnde Chávez, aunque 
pienso que me he -confundido un poco los nombres. El que más me gus
ta es uno de ellos, pero no sé quién es. Hay un cabezón, un tuertito, uno 
que levanta una mano y otro que levanta dos manos. El cabezudo pide 
anticomunismo, el tuertito pide plata, el de una m~o pide cartera y el 
de dos manos pide. una manicurista a gritos. Nuestro servicio de inteli
gencia los tiene fichados como derechistas y el pueblo también. Cual
quiera de ellos puede salir en elecciones libres. Quiero decir, el cojito 
saldría del país, el cabezudo saldría por la ventana, el de una mano sal
dría resentido y e.l de las dos manos no saldría sino ingresaría a un se
minario. Lo que más nos importa, Johnny, son los intereses de estos paí
ses. Nosotros prestamos la pla:ta y nos quedam,os con los intereses, Lati
noamérica nos importa mucho. Cada día suben más las importaciones y 
después de mi jira vas a ver cómo aume.nta el giro. Es
toy pensando que podríamos suprimir a los Presiden
tes y ponerles Gobernadores, como hicimos en Puerto 
Rico, donde Muñoz Marín es el tico del puerto. Me ol
vida~a, un sujeto llamado Pirulo también quiere ser 
Pr~1dente, pero no me gusta. Tiene cara de hipócrita 
·y a lo mejor resulta comunista. Mientras tanto yo si
go viajando. ~ibe un abrazo en la mano, para no 
desacomodarte las vértebras. · ¡Cuba neu, yanquis yes! 
(Fdo.) Stevenson. 
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