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COLOMBIA (Bogotá).-Sc han hechado las 
bases del Partido Socialista Colombiano cuya 
prc.va.mación es similar en sus planos con ti
nenta]Ps y nacionales al Partido Apri�ta p,.rua
no. En su primer 1far.ifiesto dict> entre 011 as 
cosas: "Nuestro socialismo no es importado de 
ningún sitio del mundo, ni  dirigido desde fue
,a de nuestrc país: es un Socialismo Colombia
no, elaborado para ies(llver los prohlema3 de 
nuesltP nación y de nuestro pueblo. Nuestro 
socialismo no es apátrida, porque su tarea es 
justam�ute la de constr11ir una patria que sólo 
ha sido usufructuada por los Partidos tradicio
nales y que aún no conoce el Partido Comunis
ta. Nuestro socialismo posee una doctrina aj us 
tacla a los hechos eolombiano•, a sus problemas 
v " su his1oria. Nuc>stri> ;;ocialisn10 persigue na 
orgnniz:ición del Estado paro garantizar el pre
dominio del mter¿s público sobre el interés pn
vado, para p,mer la economía al 5enicio tld 
hombre, para socializar aquellos elementos cla
, es, o puntos neurálgicos de los que depende 
vitalmente la existencia de la nación colomhia 
na, sus defensa•, su estabilidad económica o 
bienr-star de su mayorías trabajadoras. Nuestro 
Partido lncha por una Gran Colombia socialis
ta, edificada sobre una coordinación y asocia
ción de economías y de pueblos y como medio 
de llegar a una integración poMerior de países 
Latinoamericanos". 

SANTIAGO. (Chile).-El mes de Enero se 
realizó un Congreso de Unidad Socialista en el 
qn<! participaron: el Partido Socialista, el Mo-
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vimiento de Unificación Socialista y el P:irtido 
Social�ta de Trab1jadores. 

CARACAS (Venéznela).-Ei 15 rle Enero 
�e realizó una gigantesca manifestación de ma
�ss de re�paldo a ia J nnta Rcvolucion:1ria rle 
Gobierno y de rt'pudio al frnstraclo intento sub
versivo de los reaccionarios. Participnron en I" 
manifestación el Partido Acción Deruocr:ítica, 
22 Sindicatos obreros de Caracas, la Asociación 
úe la Juventud Venezolana, la Federación dt' 
Estudiantes de V cnezuela y otras organizacione� 
democráticas. 

MONTF.VIDEO· (Uurguay) .-El Partido So
cialist.: Uruguayo en su último Congreso Na
,..ional. redactó una importante declaración, ana
lizando los movimientos socialistas en el mun
do y muy particularmente en el Uruguay. Atacó 
la inercia e ineptitud del Gobierno y la taima
da y demagógica oposición cie los herreristas. 
Culpa al Gobierno de Amezábal de no haber 
encarado la Reforma Agraria ni el Plan de Co
lonización. De no haber aplicado meclidas de 
incremento a la producción y de substitución 
de impuestos al consumo. De no haber dado 
curso al Plan de Construcción de Viviendas Po
pulares ni al Proyecto de Salario Mínimo para 
el Trabajador Rural; y de no haber soluciona
do el problema de las Cajas de Jubilaciones y 
de los Seguros Sociales. 

LA PAZ (Bolivia) .-La Federación de Estu
diante� Bolivianos lanzó un Manifiesto culpan 
do a Paz EMensoro, prominente hombre del 
Gobierno y teórico principal del Movimiento 
Nacional Revolucionario, como agente intelec
tual de los crímenes cometidos contra ilustre� 
personalidades Bolivianas el año 1944. 

COLUJ\IBIA (USA) .-El Bernard College de 
la Universidad de Columbia, ha puesto en es
cena la importante obra teatral "CRISTO EN 
EL CORAZON" de nt1estro gran novelista in
doamericano CIRO ALEGRIA. 
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HOMENAJE A HAYA DE LA TORRE 

Y A MANUEL AREV ALO 

En este mes de Febrero se recuerda en el calendario apris
ta dos fechas memorables. El VEIÑTIDOS, día del nacimiento 
del Jefe y Fundador del Aprismo Víctor Raúl Haya de la Torre; 
y, el QUINCE, día del martirologio del hermano menor y dis• 
cípulo, Manuel J. Arévalo Ambos protagonistas de la nueva 
historia peruana. Actores y autores de capítulos intensos de 
una jornada larga. Personajes magníficos para biografías apa
sionantes. Víctor Raúl, en su puesto de líder máximo y el 
''cholo" Manuel en su línea de lealtad y de sacrificio. Aquel 
conduciendo y enseñando, éste organizando y ejecutando. El 
uno significando la acción del ESTUDIANTE, el otro, expre
sando el aporte del OBRERO. Víctor Raúl y el "cholo" Manuel, 
juntos

1 
sintetizando, el Frente Unico de Trabajadores Manuales 

e Inte ectuales del Perú. 

En nuestro país, faltaban hombres cuyas biografías pudie
ran leerse enteras. Faltaban hasta antes del advenimiento a
prista. Ahora, faltan los biógrafos y sobran los personajes. 
Se ha vivido tan profunda e intensamente en estos últimos tres 
lustros que su balance es riquísimo en hazañas heroica� y epo
péyicas. El Héroe Civil surgió por todas partes. En las ba
rricadas, en las catacumbas, en las masacres, en las torturas y 
en el exilo. La Vía Crucis del Pueblo Peruano cargando su cruz 
de Libertad, fué como la de Cristo, coronado de espinas y san
grante de azotes en su ascenso al Calvario. 
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Faltaba sangre para escribir la nueva historia peruana y 
los apristas la han derramado a torrentes en todos los ámbitos 
de la Patria. Y la han derramado para que la Nueva Histo
ria sea limpia y digna, sin vende-Patrias, sin traidores y sin inmora
les. La han derramado para fertilizar la tierra, confundién
dola con el sudor ae los que la trabajan y con las lágrimas de los 
desposeídos que la lloran... La han derramado para crear un Perú 
nuevo bañado en su propia sangre, que sea la morada de todos 
los hombres, libres, justos y buenos. La han derramado en 
Trujillo, en Huaraz, en Cajamarca, en San Lorenzo, en Huan
cavelica y en Ayacucho. La han derramado generosa y viril
mente, SEIS MIL mártires del APRA. 

Gestación dolorosa y sangrante que nos ha traído el alum
bramiento democrático del 20 de Mayo, del 10 de Junio y del 
28 de Julio de 1945, que marcan los hitos de una nueva etapa 
en la vida política nacional. Nueva etapa con libre juego de 
ideas, de hombres y de sistemas; de afirmación cívica, cultural y 
moral. De reconstrucción del Perú, que trae del ''pasado ver
gonzante" más de un siglo de enfermedad, de ignorancia y de 
injusticia. Nueva etapa de Acción, en la que las figuras de 
Haya de la Torre y Manuel Arévalo, están permanentemente 
erguidas y alumbrantes. Haya, erguido y_ alumbrante en la 
Vida, pisando triunfal los umbrales de la Victoria; y, Arévalo, 
erguido y alumbrante en la Muerte, confundido en "los faustos 
gloriosos de la imortalidad". 

HAYA DE LA TORRE y MANUEL AREVALO, he aquí 
dos Símbolos de grandeza, de heroicidad y de gloria. Sus nom
bres están clavados en el corazón del Perú, porque son bande
ras de REDENCION y de SACRIFICIO. 

Alfredo Hernández Urbina. 
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En la raíz de toda -acción ha habido siempre una teoría, expresa o tácita, 
porque el hombre cuando obra tiende a buscar, en un conjunto de conocimientos 
o de razones, las bases de su acción. Naturalmente nos referimos aquí a aquella 
política que rr:ierece llamarse tal, com� método o principio de gobierno, y no a ese 
empirismo reptante del gansterismo criollo que era un mero asalto al presupuesto 
fiscal. De e:ita suerte, las diversas ideologías políticas han sido siempre ideologías 
que surgían de los intereses y del ambiente social y económico de cada clase. Así, 
la teoría del poder absoluto o del derecho divino de los reyes era la teoría de la 
noblt'za foudal; la teoría de la libertad abstracta o del laissez faire fué la teoría 
de la burguesía liberal, individualista y anárquica; y la teoría del comunismo so
cialista es la teoría de ese proletariado europeo, producto de la superindustrializa
cióu llevada hasta sus máximas contradicciones interiores. 

Pero, para que la política asuma, realmente, el rango de una verdadera 
1::iencia es preciso que se alce sobre todos los puntos de vista particulares y que 
.:;ea capaz de coordinar una concepción global de la historia en cada situación 
concreta. Veamos lo que escribe Mallllheün: "Cada uno de esos puntos de vista 
revela las interrelaciones de un complejo total de acontecimientos visto desde di
ferentes ángulos, y en tal forma_ crece la sospecha de que el proceso social es al
go mucho inás amplio que todos los puntos de vista particulares existentes y que 
las bases de nuestro pensamiento, en su estado actual de atomización, no propor
ciona un concepto básico y extenso de los acontecimientos. La masa de hechos 
y de puntos de vista es mucho más grande de lo que puede abarcar el estado actual 
tle nuestro aparato teórico y de nuestra capacidad de sistematización, . . "Pero 
esto arroja una nueva luz sobre la necesidad de estar continuamente preparado 
para hacer la síntesis de un mundo que está alcanzando uno de los puntos más 
altos de su existencia, o que antaño era un producto nacido a capricho de las ne
rE>sidades intelectuales propias de ciertos círculos y clases sociales restringidos, se 
vuelve de pronto perceptible como un todo, y la profusión de acontecimientos e 
ideas produce un cuadro bastante confuso". 

j La política perceptible como un todo .... ! He aquí lo que ha hecho el A
prismo d�de la fundación del Partido adelantándose a la concepc1on del señor 
Mannheim. ASOCIACION POPULAR REVOUCIONARIA AMERICANA, es de
cir, asociación o cordinación de las diversas clases sociales y económicas y; por 
consigi..iente, formulación de una teoría política que es la coordinación de los 
puntos de vista particulares de cada clase en una síntesis ideológica global capaz 
de abrazar el conjunto del complejo social, espiritual y económico del Continente 
americano. Esa fusión de clases sociales -tendencia característica de esta etapa 
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histórica que v1v1mos- de que hablamos en artículo anterior, es precisamen
te lo (]Ue ha estado haciendo el Aprismo, con una clarividencia extraordin:¡ria, 
rlurantc e&tos últimos quince años. Es la gran obra educadora de las Universi• 
<lades González Prada, cuya base normativa ha sido siempre la suscitación y el 
fomento de la fraternidad social y que ha encontrado su cristalización en el lema : 
"En la lucha, en el dolor, en la victoria, hermanos". 

Pero, el remate filosófico de esta concepción y de esta realidad histórica 
r-ontemporánea lo ha formulado Haya de la Torre en su teoría del "ESPACIO
TIEMPO-HISTORICO", síntesis de las teorías políticas anteriores. En la historia 
no hav gravitación alrededor de un punto de atracción sino campos gravitacionales 
que estructuran y organizan masas de países o de comarcas que constituyen los 
Pueblos-Continentes. Haya de la Torre incorpora a su ideario la concepción de la 
dinámica de Hegel, el juego de las fuerzas económicas de Marx y el concepto or
gánico de las culturas de Spengler, pero, observa que la dualidad absoluta entre 
materia y espíritu ya no puede sostenerse frente a las últimas conclusiones de la 
física v de la ciencia modernas y que, por lo tanto, materialismo y espiritualismo 
son simples palabras que no resuelven ni explican nada. Y con respecto a la teo
ría clúáca de Marx, que el concepto ele lucha de clases como motor permanente de 
la h istoria, encuentra su contradicción sin salida en el propio marxismo al afirmar 
que el movimiento socialista va precisamente a la supresión de las clases, a la de
mocracia pura sin clases económicas, con lo cual, añade, la historia queda sin 
moto1 que la movilice e:1 el momento mismo en que se realice el socialismo. 

Así como no podemos mirar "un ob_ieto en sí" sino dentro de una pers• 
pectiva. es decir, relacionándolo con los puntos de referencia de su ambiente ; 
tampoco podemos mirar y valorar acertadamente un acontecimiento o hecho his
tórico de un modo abstracto .  sino colocándolo dentro de su tiempo-espacio-histó
rico, dentro de una perspectiva determinada. Esta tendencia moderna que está ge
neralizándose entre los más grandes pensadores de nuestra época es lo que Mann
heim llama "perspectivismo político" y es la única de la que puede esperarse la sis
temática formulación de una verdadera ciencia política, que sea capaz de abrazar 
todo el complejo social de nuestra época. 

En un artículo anterior dijimos que la crisis actual, mucho más profun
da y radical que las anteriores, no puede salvarse sino comprendiendo correcta
mente el sentido de nuestro tiempo y esto equivale a decir, que es imperativo el 
forjamiení:o de una teoría política que sea capaz de abrazar la complejidad y la 
fluencia de la sociedad y -de la vida contemporáneas. Nosotros los indpamericanos 
estamos en situación especial para cumplir esta tarea por la sencilla razón de que 
�uestros pueblos no han estado sumergidos dentro de las insalvables y tremendas 
contradicciones de la vida europea que tuvo que desembocar en una catástrofe- sin 
precedente. Esta es nuestra suprema responsabilidad y las generaciones jóvenes 
deben cumplirla, por costosa y orerosa que fuera. 
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Cultura Libertad 

Por Juan Contreras Sosa 

La cultura universal es una dinámica y fluyente integración de culturas 
parciales, aunque en nuestros días hay una tendencia de los hombres y de los pue
blos a ecumenizarse ; pero, esta ecumenidad es más bien con relación a valores 
intemporales, que tienen validez ahora y siempre, para nosotros como para los de otros continentes. Por eso, para no incurrir en errores, necesario es discrimi
nar la significación de Cultura, aunque someramente, para correlacionarla con 
el concepto Libertad. 

Así como todo genio no puede ser • encerrado dentro de una definición, . tarri;,. poco la -;ultura ha podido ser definida en su amplia exlensidad cualitativa, y los filósofos, sociólogos, etc., han dado conceptos que no se acercan a la exacta am
plitud del vocablo. Ortega y Gasset, manifiesta que cultura es "una visión inte• 
gral del mundo", tratando de abarcar toda la creación del género humano. Max Scheler afirma que cultura es "categoría del ser y no del saber", o sea que el ser 
con todos sus atributos es también una totalidad que define al mundo. Por últi
mo. Von Uxhul. dice que cultura es "un todo en constante devenir". De estos intentos de definición, se infiere que cultura es una "totalidad" dialéctica que reci
be su complexo por la acción inacabable y constante del hombre. Más, esa tota• tidad (política, arte, ciencia, técnica, etc. ) ,  esa unidad viva es diversificada, toda 
vez que el hombre toma sólo un aspecto de ella, esforzándose por aprehender el sen• ticlo trascendental del "todo". 

Para poder emprender el desenvolvimiento integral de una cultura preciso es que el hombre goce de su calidad permanente de ser libre, pues, la libertad 
es la esencia del hombre, determina su voluntad de ser, en última instancia, posib il;ta su acción creadora. Y aquí es donde podemos afirmar que no es posible 
una cultura sin libertad, puesto que cultura. en su íntima objetividad, es creación. 

Y a podemos inferir que la calidad de l ibertad que el hombre puede alcanzar hace posible el cumplimiento de su destino histórico ; cuanto más libre es el 
hombre, mayor es su desarrollo, mayor su aporte cultural, más amplia su con
cepción del mundo y de la vida. 

Urgente es que, sobre todo la juventud, trate de vislumbrar este sentido 
de la libertad como esencia y objetivo del hombre, y, también, la profunda sig
nificación creadora de la Cultura. Que diferencie claramente cultura de imitación, 
de saber libresco, de erudición. Esto para que de acuerdo con nuestros postulados de insurgencia y emancipación, alcancemos nuestra plena libertad y forjemos nuestra cultura que sea trasunto de nuestro "espacio-tiempo histórico". La juventud que trae una nueva aptitud y una nueva emoción, tiene un hermosísimo 
privilegio que a la vez aumenta su responsabilidad ante la Historia y la Vida. Nues
tro Maestro Víctor Raúl Haya ele la Torre, después de una dura experiencia y de-

Pasa a la página 28 
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r o  r ... 
E1 partido de la oposi

ción al régimen instaurado 
el año 36, nació después de 
la muerte del dictador Gó
mez, agrupando a diversos 
sectores progresistas : pro
fesionales, estudiantes uni
versitarios, maestros, traba

j adores, pequeños comer

MERCEDES 
ciantes e industriales. Su or• 
ganizador fué Rómulo Be-

FERMI N tancourt. Entonces se deno-
minó ''Movimiento de Orga

nización Venezolana" (ORVE) . En el año 
37, con la unificación de las fuerzas de 
Izquierda, surgió el Partido Democráti
co Nacional (PDN ) ,  que careció de vida 
legal. Cuando en Febrero del 37 López se 
declara dictador, clausura los partidos 
y persigue a los líderes de Izquierda, el 
PDN hubo de refugiarse en la clandestini
dad ; desde esta posición gana las elec
ciones municipales en el distrito federal 
este mismo año. 

Entramos en la ilegalidad de manos 
con los comunistas, en cumplimiento de 
aquella consigna de "unidad de las iz
quierdas". Mas, como en el transcurso del 
año 37 (en el mes de Marzo) López Con
treras decretó la expulsión de 47 dirigen
tes políticos, y sólo quedasen en el país 
dos dirigentes nuestros entre estos Ró
mulo Betancourt los aliados comunistas 
se dedicaron a aplicar su táctica acostum
brada : trabajo de grupo y captación de 
elementos para su fraccionamiento. Fué 
así como lanzaron su "Manifiesto Comu
nista" y se constituyeron aparte en Par
tido Comunista, ilegalmente, llevándose un 
porcentaje numéricamente apreciable ele 
las bases del PDN-

Betancourt -que eludiendo la persecu
ción policial sigue en el país hasta Octu
bre de 1939- se dedica a forjar nueva
mente este PDN con · elementos jóvenes a 
los cuales va formando políticamente. Tres 
años de sacrificios, de trabajo intenso 
de toda hora, bajo la zozobra permanente 
del espionaje mercenario y hasta gratui
to. Este grupo de jóvenes encuentra en 
Betancourt en todo momento al compa
ñero fervoroso que no escatima esfuer
zos, que emula a los demás con su activi
dad. Allí comenzamos a formarnos los 
que somos hoy dirigentes de las secciona
les del partido. 

Primera Co11ve11ción Nacional 

Luchando contra el gobierno y contra 
los comunistas, sigue adelante, y en Oc
tubre de 1939 celebramos en Caracas, 
clandestinamente, la primera Convención 
Nacional del PDN, con más de 40 dele
gados venidos de todo el país. 

Los compañeros dirigentes, que ya ha
bían cumplido su pena de expulsión, los 
Drs. Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Val
more Rodríguez, toman la dirección del 
partido cuando el 20 de Octubre de 1939 
Betancourt es tornado preso por la poli
cía y expulsado a Chile, donde permane
cerá hasta comienzos del 41. 

Candidatura de Gallegos y legalidad del 
Partido 

El año 41, el partido aflora a la lega
lidad a través de un gran movimiento de 
opinión alrededor de la candidatura sim
bólica de Rómulo Gallegos para la Pre
sidencia de la República. Bien sabe el 
partido que no habrá posibilidad alguna 
de elegir a otro que no fuera el candidato 
del gobierno, dadas las circunstancias de 
que nuestro sistema electoral indirecto (el 
Presidente es elegido por el Congreso) 



permite al gobierno tener un Congreso de 
funcionarios públicos, dóciles instrumentos 
de la voluntad del Jefe del gobierno. Ga
llegos tuvo los ,·otos de los 13 hombres 
independientes que estaban en el Congre
so (había 155 empleados públicos) ;  pero 
se había logrado que cientos de miles de 
firmas de trabajadores, médicos, aboga
dos, profesionales j óvenes, comerciantes e 
industriales progresistas, estudiantes, etc., 
respaldasen su candidatura y que este mo
vimiento culminase en la constitución le
gal de Acción Democrática, esto es, el 
PDN con la ahdesión de nuevas fuerzas. 

Para legalizar este partido, el gobier
no de Medina, que se autodenomina "de
mocrático", sometió a un previo proceso 
<le estudio por parte del Ministro del In
terior el programa, estatutos y reglamen
tos del partido. Además, sometió a sus 
dirigentes a una especie de "test", un cues
tionario de cinco pI"eguntas sobre la pro
piedad privada, la familia, los credos 

.religiosos, el intervencionismo del Estado, 
ele. Pasó por este tamiz "democrático" el 
pt;Jrtido y así pudo salir a la calle. 

Incorporación del pueblo a la política 

Pero lo que interesaba era la organi
:zación del pueblo, su incorporación a la 
Yida cívic� y política. Hay que recordar 
que a través de 30 años de dictadura no 
existían en el país organizaciones de nin
gún tipo, políticas ni gremialt>.s. Era, pues, 
una tarea de educación cívica ante todo, 
para _un pueblo que no· conocía -por no 
�aberios practicado jamá5- s;.is derecnos. 

El 13 de Septiembre de 194,1 celebra 
AD. su primera concentración pública. Un 
.. ño más tarde está organizada en doce 
E tados del país. Tiene en el Congreso 
tres diputados y en la Municipalidad de 
Caracas 4 representantes. Penetra en los 
�ampos y org·aniza las li�as de -colono-; 
y campesinos. 

Crítica constructiva y colaboración condi
cionada. 

El partido mantiene en todo momento 
su línea de oposición constructiva, res-

paldando, sin embargo, aquellas medidas 
progresivas que torna el gobierno. 

Cuando Medina anuncia su política de 
revisión de los contratos petroleros, el 
parti¿o le presta su apoyo condicionado 
po1 no satisfacer las aspiraciones de la 
mayoría nacional. Después interviene el 
partido ante el Congreso con una docu
mentada exposición, "qUe se publica en un 
folleto. Su intervención en el Congreso 
fué ahogada por los gritos de la impre
sionante mayoría de los empleados a suel
do que eran los congresales. 

Lo mismo ha sucedido con la Lev de 
Impuesto a la Renta, la Ley de Seguro 
Social y la Reforma Agraria. Frente a to
dos estos problemas, AD dej ó bien en cla
rn sus puntos de vista, productos del estu
dio serio de � 1s comisiones técnicas que 
trabajan permanentemente. 

Est:1 posición crítira del purtido con
trasta visiblemente con aquella de "apo
yo incondicional" de los comunistas que 
se esconden baj o  la careta de un partido 
llamado Unión Popular Venezolana. En
salzan y cantan loas al Presidente Medina, 
cuyo gobierno es para ellos perfectamente 
democrático. Su incondicionalismo los lle
va a celebrar un pacto con el partido del 
gobierno, y van en lista común a las 
elecciones municipales celebradas en el 
mes de Octubre de 1944. Aún así, Ac
ción Democrática triunfa limpiamente en 
diferentes Estados y regiones petroleras. 
Nuestro partido, con los ataques deslea
les del comunismo y del gobierno, con
quista mayor apoyo popular. 

Acción Democrática, Partido del Pueblo. 

En su cuarto año de vida legal, cumpli
do en Septiembre de este año, tiene a su 
lado a la inmensa mayoría del país. Se 
halla bien organizado en los 20 Estados 
de la República, en sus territorios fede
rales y, desde luego, en el distrito federal. 
�n su ba!5e cuen_ta con más de. un 90 por 
ciento de trabaJadores ; también militan 
en sus filas intelectuales, profesionales es
tudiantes, campesinos, pequeños co�er
ciantes e industriales. La mujer es, asimis
mo, una efectiva militante. 
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El PDV, parti,do de gobierno. Es interesante para comprender los acontecimientos presentes, conocer la estructura del partido de gobierno y cómo nació a la vida política. Como Medina necesitaba de un aparato "ad hoc" para representar su farsa democrática, tuvo la ocurrencia de lanzar la insinuación --como Jefe del Estado- a los funcionarios públicos, de constituir un partido de los partidarios de la política del gobierno, "insinuación" que fué obedientemente aceptada por la frondosa burocracia existente. Este partido fué, pues, organizado por los jefes civiles, mediante una "invitación" cuya no aceptación significaba ser destituído del cargo ocupado. Natmalmente, fueron muy escasos los destituídos. Y así nació este original partido al cual hubieron de cambiar el nombre, porque sus iniciales (PPPG) descargaron la vena humorística del pueblo venezolano. Y se transformó en Partido Democrá-• ico Venezolano (PDV ) ,  cuyo programa fué una cópia remendada del que presenta
! a Acción Democrática, con agregados irrealizables, desde luego, como anzuelo de tontos. El PDV fué financiado por el gobierno en todos sus gastos. Sus asambleas se celebraban en el país en las Casas Presidenciales o en las oficinas públicas; las cuotas eran descontadas previamente en las respectivas oficinas de pago, como que todos los miembros eran funcionarios públicos. 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
Medina, a quien la situación internacional había obligado a establecer relaciones diplomáticas con la URSS y actuar al lado de las Naciones Unidas, que sabe que las miradas del mundo están sobre él, no puede reelegirse para el nuevo período (46-51 ) ,  y tampoco puede lanzar oficialmente a López Contreras. Se barajan candidatos numerosos : el Ministro del Interior, Arturo Uzlar Pietri ; el GobernadQr 
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del Distrito Federal Coronel Celis Paredes, el Ministro de Obras Públicas, Manuel Silveira ; el Ministro de Educación, Rafael Vegas. Todos van siendo objetados por algún sector, menos por los comunistas que aceptan a cualquiera. Medina, a última hora, busca una sola salida: lanza como candidato oficial al Dr. Diógenes Escalante, que era entonces Embajador en Washington, civil de amplia mentalidad. Acción Democrática lo considera como el único aceptable de los barajados. En la Convención Nacional del mes de Mayo, nuestro partido resuelve apoyar a Escalante previa una conversación con él a fin de convenir los puntos sobre los cuales se daría este apoyo. Rómulo Betancourt y Raúl Leoni salen al efecto para y¡ ashington, comisionados por el partido, para realizar este entendimiento, el cual se hace sobre la base de que Escalante pre• sentaría en su programa elecciones libres con sufragio universal, incompatibilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representación de las minorías en los órganos legislativos. Así lo acepta el candiclato. 
Pero cuando éste llega a Venezuela y presenta su programa ante el PDV, no le es aceptado, pues se conoce su entendimiento con la Acción Democrática. El gobierno retira su candidatura, pretextando una enfermedad fantasma. El Dr. Escalante regresa a los Estados Unidos de Norteamérica, donde se halla en la actualidad sin cargo alguno. Esto da por resultado una nueva ola de agitación política. El Presidente Medina lanza como candidato oficial al Dr. Angel Biaggini, elemento sin ningún relieve político y que es resistido violentamente. Frente a esta situación, se constituye un comité que apoya la candidatura de López Contreras. Acción Democrática convoca a una nueva Convención, donde expone su punto de vista frente al momento político. Propone una fórmula transitoria: aceptar 
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,•)--------·-------------(•, \\. Objetijvos d e  l a  Lucha S�ndical ,n 
�=============::e•) � (

• 
t;,, 

Por JUSTO ENRIQUE DEBARBIERI 

1.-¿ Qué entendemos por objetivos de la lucha 
sindical? Los propósitos, los fines, la dirección que si
guen las clases trabajadoras hacia metas que animan 
el movimiento reivindicativo. Históricamente, los sindi
catos surgen como una necesidad defensiva de las clases 
explotadas. Se convierten en los instrumentos indispen
sables para la obtención de reivindicaciones económi
cas, sociales y políticas, que hagan posible encaminar 
la sociedad hacia nuevas formas de vida de las que es
tén desterradas la explotación y la injusticia. Por eso, 
el sentido de la lucha sindical no puede ser el de un 
limitado mutualismo, sin más aspiraciones, sin mayores 

perspectivas. Los sindicatos son células vivas, generadoras de una sociedad inte
gralmente liberada, y tienen multiplicidad de funciones, que van desde la simple 
cotización, hasta la revolución del mund�. Claro que hay planteamientos diversos 
de la mécanica sindical, que se coordinan con las varias tendencias sindicales 
aparecidas en el curso de la historia. Empero, un ligero análisis del movimiento 
sindical de 1850 a 1940 demuestra que los objetivos mínimos del sindicalismo 
.;ie cumplen y se renuevan conforme avanza el carro de la historia. De otro lado el 
mismo análisis nos enfrenta a una realidad sumamente importante : los objetiv.os 
máximos se presentan cada día más cercanos a la marcha revolucionaria de los 
pueblos. Esto supone rectificaciones fundamentales en la praxis de algunas escue
las sindicales que al decir de Renard confunden los fines con los medios, y que 
tratan de violentar la historia yendo contra sus propias leyes. Así hay actitudes 
sindicales "reformistas·• y actitudes sindicales "revolucionarias". La primera está 
orientada o obtener mejoras en las condiciones materiales y morales del proleta
riado, sin atacar las bases mismas de la desigualdad social, económica y política. 
La segunda, presupone la insurgencia de los trabajadores para conquistar la tras
formarión completa de las bases económico-político-sociales de la actual sociedad. 
Ahora bien ; para obtener los fines "reformistas" puédese emplear "métudu;; rt 
volurionarios", como por ejemplo, ocupar violentamente una fábrica, saquear la 
propiedad capitalista, para alcanzar una reivindicación mínima. Caso contrario, 
se obtlene un objetivo "revolucionario" utilizando medios "reformistas": leyes so
bre la obligación de dar trabajo al obrero, seguro contra la desocupación. Sin 
embargo aquí cabe hacer una salvedad: las leyes favorables a las clases trabajado
ras se han obtenido de dos maneras : a) por presión de los grandes movimientos 
obreros y a costa de infinitos sacrificios (Jornada de Ocho Horas, Libertad Sin
dical) b) por presión de las organizaciones sindicales en correlación con movi
mientos políticos, y sin necesidad de recurrir a la violencia, pero siendo esta po
s ible (Leyes de Trabajo dadas bajo la influencia obrera y ante la inminencia de 
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movimientos revolucionarios) . Esto implica, pues, la necesidad de un_a cierta re,9r
denación de la acción sindical y sus objetivos. La misión histórica de los sindic'a
tos impone la obligación de coordinar sus objetivos inmediatos e inaplazables; 
con sus objetivos supremos, fundamentales, integrales. 

Consecuentemente, todos los objetivos de la lucha sindical han sido y se-
, rán : la consecución de la JUSTICIA SOCIAL. Para ello urge actuar : 1 )  por las 

reivindicaciones de carácter inmediato dentro de la actual estructura de nuestra 
sociedad ; 2) orientar la acción sindical a resolver el problema integral de las cla
ses trabaj adoras, significando con esto un cambio en las bases de una sociedad 
erigida sobre la explotación del hombre por el hombre, sobre el desconocimien
to de los derechos fundamentales del trabajador dentro de la simple democraéia 
política. Este cambio traerá consigo la instauración de una verdadera y auténti
ca democracia económica y social de trabajadores, para trabajadores y con traba
iadores. 

Esta "filosofía de la acción" como la llamaba Sorel, tiene, pues, aspectos 
clarísimos e inseparables. No se conciben los unos sin los otros. Todos ellos son 
parte integrante de un vasto y gigantesco proces? histórico-social, que se de
sarrolla ante nosotros, incesantemente. 

Veamos esos aspectos, en rápido bosquejo. 

II.-¿ Qué deben _hacer los sindicatos ahora mismo ?.  Son ellos verdaderas 
escuelas, pero escuelas de acción. Moralmente, acrecientan el espíritu de solida
ridad, relievan el valor de la unión, la conveniencia de la ayuda-mútua, imponen 
el sentido de superación. Así entendidos, agrupan en sus filas a los mejores ele
mentos de las clases trabajadoras. Su acción cuotidiana se desenvuelve no persi
guiendo fines egoístas sino sobre todo fines colectivos, generales. Conquistarán 
ora un derecho, ora una reglamentación, para un ,sindicato determinado, o para 
una rama industrial. Podrán realizar conquistas más generales, mediante la con
catenación de demandas comunes, para ·todo el obrerismo nacional. Y, aún más : 
colaborarán a la conquista de derechos en el plano continental y también mun
dial. De ahí que afirmemos que los sindicatos son "puntas de lanza" del movimien
to total de los trabajadores hacia una sociedad nueva y no simples "organismos 
de resistencia", sino más bien, "organismos de ofensiva contra el sistema de ex
plotación regimentada". Las organizaciones de trabajadores lucharán por la cul
tura, por la capacitación dirigente, por la preparación técnica. Lucharán también 
por sus vitales intereses materiales, traducidos en una mejora efectiva del standard 
de vida (alimentación, vivienda, vestido, recreo, salud, etc.) y en una buena legis
lación social que ampare sus derechos (salario, jornada de trabajo, vacaciones, 
seguros indemnización, etc. ) .  Finalmente, pugnarán por el imperio de sus ina
lienables <;lerechos a la libertad de asociación, de reunión, de prensa sindical, de 
expresión sindical, de huelga obrera. 

Pero como lo anterior no basta para resolyer el problema social, porque 
son "progresos inmediatamente realizables" y "hay que ver más allá", simultá
neamente debe trabajarse por una serie de cuestiones previas que resultan impres_
cindibles en el ascenso revolucionario del movimiento sindical. Entre estas tene
mos: a )  participacióz. ·1.: los trabajadores en el estudio y en el planeamient.<? d:e 
las soluciones de los _?l"<'h.' emas capitales del pueblo; b )  intervención de los • tra
bajadores en la polítio.:. �,-·:•.na), en las elecciones presidenciales, parlamentarias 
y mur@j¡Jales. .�..:::t=� ;:¡¡ • .,,.,:-e•,- � :'lacen posible la presencia del trabajador ciuda-
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1-la'no en lrr determ1nación de los destinos de la sociedad en que vive. Conjunta• 
mente hay otros puntos : a) forj ar la unidad de las mayorías de las clases traba
Jadoras dentro de sus organismos sindicales, practicando una política sindical de 
frente único sin discriminar sus convicciones políticas, sus credos religiosos, su 
taz� o su nacionalidad. b) Constituir eficaces cuadros dirigentes responsables y 
, xperimentados, capaces de afront�· las situaciones complej as que se presentan 
en el movimiento de transformación social. c) Agotar los medios pacíficos y le
�ales para alcanzar las conquistas necesarias y lanzarse a la huelga -arma su
prema- cuando ella sea inevitablemente la "última razón". d )  Practicar en la vi
-da .. sindical la democracia más pura, más auténtica, como un entrenamiento para 
'Posibles intervenciones decisivas en la vida política. 

III.-Y, en estas condiciones, ¿ cómo actuarán los sindicatos ? Partiendo 
rle la verdad de que "la organización nace en la lucha" y "se hace fuerte por la 
lucha", debemos afirmar que los organismos sindicales, con sus perennes luchas, 
con sus conquistas graduales, con la obtención de sus objetivos inmediatos, ad
quieren conciencia revolucionaria, comprenden el poder que tienen en sus manos 
y avizoran su destino. Entonces insurge con renovada potecia y arrancan rei
vindicaciones insospechadas. Su fuerza, su preparación, la calidad de sus dirigen• 
tts, la conciencia de su destino, confiere en este momento capacidad de gobier
no a los organismos de trabajadores. Cae, pues, rota por la realidad de los he
chos, la desvencijada e inservible fórmula anarq{¼ista de "no la conquista del 
poder : sino la destrucción del estado". Y un panorama nuevo y promisor pre• 
ñado de esperanzas de liberación y de justicia se abre ante los oj os de los tra• 
ba j adores. 

Es precisamente en este momento que los objetivos supremos y fundamen• 
tales de . la_ lucha sindical cobran toda su vigencia. Y por consiguiente, a los tra
baj adores se les plantea la lucha revolucionaria a corto o largo plazo, para la 
emancipación de las masas oprimidas y explotadas, para la construcción de una 
nueva sociedad. Los sindicatos, actualmente ejes de una resistencia y de la ofen
siva de los trabaj adores, medios de unificación, de solidaridad y de capacita
ción, devienen -frente a la situación histórica- pilares básicos de la nueva 
organización social. 

El rol de los sindicatos en esta nueva sociedad es primordial. Nosotros 
propugnamos la creación del estado democrático-an.timperialista, -paso previo 
en nuestro ascenso y evolución históricos-, organizado sobre bases sindicale� y 
cooperativas, sobre organismos de trabajadores manuales e intelectuales. Estas 
fuerzas darán una distinta fisonomía al Estado y tenderán a edificar una nueva 
sociedad para sí, para el pueblo todo, sociedad que deberá defender y perfeccio
nar y hacer evolucionar hacia metas superiores. 
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Si deseamos la Paz, busquemos la causa 

de la Guer,a 

Por J. A .  GENIT 

• 

En primer término debemos aceptar que el hombre 
normal es decisivamente luchador ; pero el objeto de su 
lucha se manifiesta de acuérdo a su carácter y a su cul
tura. Habiendo los más diversos caracteres y las más 
diferentes etapas de cultura, las reacciones del hombre 
son de las más diversas, sorpresivas y paradójicas. Me
jor dicho la humanidad hasta hoy no ha podido con
trolarse por si misma, llegando a cometer acciones com
pletamente contrarias a la voluntad de los individuos 
que la forman. Una de estas acciones es la guerra. 

Si a cada persona le preguntamos si desea la gue
rra, de antemano conocemos que nos contestará negá
tivamente ; sólo unos pocos creerán en la necesidad de 

la guerra. Son entonces esos pocos los que nos interesa observarlos, entre ellos 
están siempre los provocadores. Concretando lo dfoho puede decirse, sin temor de 
equivocarse, que la mayoría de los hombres son arrastrados a la guerra por culpa 
de unos cuantos anormales. Una vez en la refriega no les queda a los cuerdos más 
remedio que defenderse y matar para no ser muertos, mientras los locos urden 
nuevas batallas. 

La guerra entre los pueblos o la gresca entre personas tienen un origen 
muy parecidos, &on generalmente el resultado de la incomprensión de uno o más. 
En toda riña, como en toda guerra siempre hay tontos y pícaros que la provocan. 

Pero la guerra no se debe exclusivamente a nuestra torpeza para evitarla. 
La humanidad actual, como la de cada época, es el resultado de las experiencias 
de las generaciones anteriores y las de nuestra propia generación. Las experien
cias lejanas llegan a nosotros por atavismo y por conocimiento ; las experiencias 
actuales, por haber sid(! actores o espectadores de las mismas. 

En el camino de la evolución humana somos -en cada época- todo lo 
que fueron nuestros antecesores, bagage al que sumamos nuestros conocimientos 
y experiencia�. En nuestra actuación de hoy repetimos en gran parte los actos 
de nuestros abuelos a los cuales hemos a_ñadido un poco más de conocimientos y 
cambiado algunos prejuicios. 

La suma total de la conducta y los conocimientos de los hombres de cada 
epoca dá el índice de su cultura, habi�ndo épocas cuyos índices en algunas ra
mas del conocimiento humano no han sido aún superadas. 

En cada época coexisten ho�b-res en l�s más diversas etapas de evolución, 
desde los que están a la altura de los animales, hasta los que han llegado a desa
rrollar las mayores facultades del individuo. Igualmente en las diferentes épocas 

(Pcr•a a la Pá11, 26) 
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F L O R A  T R ! S T A N  
L A  P R E C U R S O R A  

11 Por MA GDA POR TAL 11 
( Continución) 

� .................................................... .... . ...................................................................................... 
Agurio feli7: .  Flora, más tarde y fren

te al destino magnífico del héroe, recor
dará su infaut1l amistad prolongada a 
travéz del tiempo y la distancia, peren
nizándola en un libro que contiene las 
cartas de Bolivar. 

Pero no dura mucho la niñez feliz 
de Flora. En 1808 muere el padre y la 
madre queda repentinamente enfren
tada a la pobreza, pues los lejanos pa
rientes del Perú, no consideran legal 
el matrimonio de don Mariano con la 
francesa. En esos tiempos coloniales 
un criollo de alcurnia debía obtener 
autorización del Rey para contraer ma
trimonio, cosa no ocurrida con el de 
los padres de Flora. 

De esta suerte, nuestra heroína co
noce a temprana edad los sinsabores 
de la miseria. Madre e hija lraslada
das a Paris, luchan silenciosamente y 
a los 1 7  años, con una magnífica be
lleza como único patrimonio, Flora de
be optar entre la miseria y, el trabajo 
obliga torio ~en un taller de litogra
fía, como obrera- o el matrimonio 
con un hombre de desigual condición 
social y espiritual. Niñez y juventud 
dispares, contradictorias. Flora acep
ta su destino. 

No dura mucha la armonía en el ho
gar de Flora. Uno tras otro vienen los 

hijos y las desavenencias se hacen más 
notables entre dos caracteres opues
tos. La ruptura espiritual se produce 
y Flora comprende que es preciso rom
per el vínculo legal. En Francia no 

existe el divorcio y la ley y los pre
juicios la mantienen atada a una situa
ción que rechaza. 

Un día abandona el hogar común 
llevándose a sus dos hijos, y lo hace 
para siempre. 

Separada del marido, la lucha por la 
vida se torna dura, agresiva. De un lu
gar a otro, desempeña diversos oficios 
de ínfima categoría, pero que la ayu
dan a subsistir y a defender la vida de 
sus hijos, sin recurrir al marido. 

Flora trabaja febrilmente y en fun
ción de un empleo, viaja a Londres, la 
urbe del carbón y del hierro, de las fá
bricas de hilados y del naciente indus
trialismo. Los ojos de esta mujer, ya he
chos a las miserias de Paris, en cuyos 
barrios vive, descubren nuevos pai
sajes. Aquí la explotación de los pobres 
es aun mayor, más pavorosa. En In
g)aterra se gesta el movimiento cartis
ta. Flora asiste a mitines, reuniones, 
manifestaciones esporádicas de los ele
mentos que beben las nuevas ideas pro
clamadas por Saint Simón, Robert 

I S  



Owen, Lovett. De esta visita a Lon
dres, donde Flora vive dos años inten
sos de lucha y de espectación, saldrá 
más tarde uno de sus libros más reve
ladores: ' '  Vi-io11es ele Londres' ' ,  que pin
ta el dolor del pueblo inglés oprimido 
por el naciente capitalismo. 

De vuelta a Paris, Flora constata 
que no basta su afán de ser libre para 
conseguirlo. El medio, la incompren
sión y la pobreza son los peores ene
migos de su independencia y de su fe
licidad. Es entonces cuando recuerda 
que su padre fué un peruano de la vie
ja nobleza criolla y que en la tierra de 
los Incas le queda un tío, hermano de 
su padre, que disfruta de una conside
rable fortuna. ¿Acaso no es élla la hija 
le$'.lítima del matrimonio Tristán-Leis
né?. ¿No existen documentos que prue
ben que la fortuna que disfruta el tío 
Pío, perteneció por igual a los dos her 
manos, es decir, a su propio padre? . 
tNo viene a ser ella por consecuencia, 
heredera de la parte que corresponde 
a su padre?. Ciertamente Flora no h¡, 
olvidado las veces que el nombre del 
tío Pío sonó como la única esperanza 
en la larga orfandad en que han vivido; 
pero también es verdad que jamás fue
ron contestadas las numerosas cartas 
que en todos los tonos, le ha dirigido 
su madre durante los años que siguie
ron a la muerte de su padre. 

A pesar de todo, atenaceada por la 
miseria, Flora planea la gran aventu
ra de su viaje al Perú. Para realizarlo 
vencerá todos los obstáculos y afron
tará todos los peligros. Ocultando su 
matrimonio y a sus hijos, hará el via
je con su nombre de soltera que nunca 
más abandonará ya: Flora Tristán. 

Su viaje al Perú, lleno de peripecias 
y con un romántico idilio a bordo, es 
la prueba de fuego para su tempera
mento apasionado. Segura de sus tí
tulos de heredera natural, aunque no 

16 

legal, joven y bella no duda que con
seguira la reslltuoióu ae sus bienes. 
Pero su acaudalado tío, a quien no sor
prende poco la audacia de su bella so
brina, la recibe, la halaga, la trata con 
toda suerte de miramientos, pero ::.e 
niega a reconocerle derechos a la for
tuna. En vano Flora hará una drámati
ca historia de los trabajos que han de
bido pasar su madre y ella tanto en 
España como en París, desde la muer
te de su padre. El tío peruano negará 
repetidamente, y a duras penas, obten
drá como gracia una mínima pensión 
y los dineros necesarios para el retor
no. Flora, decepcionada, regresa a 
Francia, donde escribirá dos libros lle
nos de gracia y de ironía: "Peregrina
ciones de una Paria" -la paria es 
ella- y "Necesidad de dar mejor tra
to a las extranjeras" en cuyas pági
nas entre protestas y reflexiones, re
comendará a sus compatriotas perua
nos la forma en que deben ser tratadas 
las mujeres que los visiten desde tan 
lejanas tierras. "Peregrinaciones de 
una Paria" es, en rea-lidad, un diario 
íntimo, en el cual están consignados 
en detalle todos los pormenores de su 
estada en el Perú, y por consiguiente. 
los usos y costumbres, carácter de los 
peruanos y en especial. de la familia 
Tristán Moscoso y del tío Pío. La pu
blicación de estos dos libros cierra Ia 
bolsa del tío, que retira la pensión acor
dnda a la insurrecta sobrina. Algo más. 
los libros que llegan de Paris al Perú 
son adquiridos íntegramente por la fa
milia Tristán y quemados en auto de 
fé. 

Pero, detengámonos un momento a 
contemplar con la paria el expectácu
lo de una nación y de una sociedad 
que tanto habían de influir en el des,
tino de esta mujer. 

Cuando Flora llega al Perú se en
cuentra en un país que hace algunos 



años ha proclamado su independen
cia política, pero que todavía vive y se 
c:mouce como una colonia espiritual 
de España. Usos y costumbres dew:
nen el avance de las ide<;1s y las viejas 
casonas coloniales no sólo 10 son pol' 
su arquitectura, sino porque detrás Ji:: 
sus muros y en St1s awp110s p,1tio,-, vive 
una sociedad mojigata, de costumbres 
retrógradas, que aún no ha abolido la 
esclavitud del indio ni del negro. 

El inquieto temperamento de la paria 
hará observaciones tan agudas e inten
cionadas que serán el retrato sin re
toques de un mundo egoísta y venal, 
que se duele, más bien que se felicita, 
de haber roto sus vínculos con la Es
paña de Felipe VII, y que desprecia 
profundamente las ideas que bullen en 
la boca y en el corazón de la viajera 

Egoísta y venal es e:l espectáculo 
que se le presenta a Flora a todas ho
ras cuando hace relación con los lina
judos parientes y amigos de su tío Pío, 
unas veces español, otras peruano, se 
gún fueran las circunstancias y el peli
gro y que esclavizan a los indios y a 
los negros, en sus minas y hacienda:,. 
Flora reflexiona: "Cuando los españo
les invadieron América, el Perú era 
u:10 de los pueblos de más avanzada 
civilización. Eso prueba que tratados 
de otro modo, este pueblo no sería lo 
que es, servil y miserable. Hace falta 
que los peruanos piensen en el porve-

nir de su patria y le devuelvan al pue
blo el derecho a redimirse a que les ha
ce acreedores su pasado. Porque la 
inmoralidad de las altas clases socia
les es lo que hace el embrutecimiento 
de un pueblo" . 

Es la época del caudillismo, ese bro
te funesto que habría de florecer en 
toda América como escuela de las re
voluciones de independiencia. F1ora 

asista a las luchas civiles, enconadas y 
brutales, donde se disputan el poder 
hombres de la misma nacionalidad. 

El personaje más interesante qui> 
Flora conoce en el Perú es otra mujer: 
Ja famosa Fra11cisca Zubiaga de Gama
rriJ. "La Mariscala", esposa de un ma
rü;cal, presidente de la República, etc. 
al que ella gobierna tanto como a su 
pueblo. La paria no resiste a la tenta
ción de ponerse en contacto con esta 
mujer de extraordinarios bríos, talen
to y carácter, que a no haberle tocado 
actuar en un medio como el peruano y 
en una época de caos, habría sido tan
to como su contemporánea y medio 
compatriota, Flora Tristán. Sen�0ible
mente Flora se encuentra con la �la
riscala cuando declina el sol de su po
der y, vencida, debe huir de su país a 
refugiarse en Chile, donde muere a los 
pocos meses. Al recordarla en su libro, 
Flora hará un comentario justo y, sin 
pasión de esta notable mujer, signo de 
su tiempo. 

El Perú la desencanta. Ni compren
sión, ni sinceridad, ni amistad ha obte
nido en la patria de su padre. Ni el re
conocimiento a sus derechos. Pero el 
viaje no ha sido inútil. Un horizonte 
más amplio se abre a su inquietud y 
el desfile de los dolores humanos que 
ha palpado en todo el largo recorrido. 
le definen un nuevo concepto de la hu
manidad entre oprimidos y opresoreº,, 
entre felices y desdichados, pero con 
abierta participación del factor huma
no que es en quien recae, en primer 
término la responsabilidad de la desi
gualdad de los hombres. 

A su regreso a Francia, Flora afir
mada y definida, se entregará de lle
no a la lucha social. Desde entonces se 
llamará la "paria" y considerá a la hu
manidad como su única familia. 

(Continuará) 
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Cumpliendo nuestra ta
rea de divulgar los prin
cipios fundamentales del 
Aprismo, ponemos a dis
posición de nuestros lec
tores, la segunda confe
rencia del c. Jefe Víctor 
Raúl Haya de la Torre, 
tomada de "La Tribu
na" y dictada en el Tea
tro Municipal de Lima, 
en la primera quincena 
del mes de Octubre del 
año pasado. 
En esta oportunidad el 
J e f e  a p r i s t a  d i ó  
muestras de su magnífi
ca calidad de orador que 
hay en su persona, y 
de su extraordinario ta
lento dialéctico para fun
damentar su concepción 
política de la Democra
cia Aprista. 

También esta conferencia lleva un lema "El pueblo debe defender leyes como defiende sus murallas", dijo Heráclito de Efeso. Quizá ninguna invocación más propicia para desarrollar este tema fecundo y ancho de la democracia. Para hablar de ella hay que remontarse tan lejos como la primera etapa de Grecia luminosa. Antes que ellos, también los chinos y los in<lúes tuvieron principios luminosos. Pero los chinos y los indúes quedan lejos. La democracia surge con Grecia, corno su hecho lógico corno resultado místico, como premisa universal de su filosofía. Viene casi del Olimpo mismo. Porque el Olimpo es la dignificación simbólica de la democracia. En el Olimpo no hay un dios, sino muchos. Hay un Congreso de dioses, hay uno para la paz, olro para la guerra, para la inteligencia y hasta para el comercio y los ladrones. 
DISPUTABAN LOS DIOSES 

que en esa democracia i\l importa el linaje, pero que la bondad y la virtud tienen el campo abierto. Expresa despuér,que la adversidad jamás asustó a los atenienses y que cuando llegó supieron sobrellernrfa como aco tumbrados a sus rigores. Pericles expresa también que 
el pueblo necesita acostumbrar e a sus rigores. Pericles t'xpre a también que el pueblo ne• cesita distracción y que la ' vida griega, organizada para la libertad tiene expresión en la garantía de la voluntad de todos. Pericles fué el filósofo aue formuló la conocida expresión de "el hombre como medida de todas las cosas". Jager en su Paideia la IJama el gran enrumbador de la cultura iriega. El hombre que quiso hacer la cultura. Por eso su célebre discurso fúnebre pue<le considerarse como el primer anuncio de lo que debe ser la gran política de nuestros días. La <¡ne defiende la libertad, pero también la j usticia. 

ET A GORA GRIEGO 
Así fué la democracia en la vida armoniosa de lo griegos. En el Olimpo los dioses disputan y riñen. pero son inmortales. La vida griega se expresa en democracia. Los griegos gobiernan por sí mismos, directamente, en el ágora. Es allí donde forja su democracia por medio del hombre que , ota levantando su mano. Es allí donde eJ pueblo está gobernando, donde existía su organización democrática. Y allí también donde surgen sus peligros. Platón, en su libro VIII, recuerda que la ruina de la democracia es el exceso de amor a su supremo amor. Y cuando le preguntan ;_cuál es ese peligro? Platón responde que la libertad cuando la libertad engendra la tiranía. 

c1pios del mundo medioeval: líl, tradicion grie. ga, el universalismo romano y el cristianismo naciente. 
LA ED:\D MEDIA 

El lenguaje común llama a la Edacl ;\ledia la media noche de la historia. Durante ella la cultura se desplaza hacia olras dimensiones. Van surgiendo concepciones estatuales. En aquelJa lucha entre nominalistas y realistas se preparó la mente del hombre al polemos mental. Durante la Edad Media no sólo surgen como símbolo de obra comunitaria la arquitectura de su& maravilJosas catedrales, sino dos inventos decisivos : la imprenta y Ja pólvora. Allí ·urgen los gérmenes de la gran Lransformación que prepara la mente del hombre para el deslumbrante Renacimiento. Allí también surgen �ensadores como Santo Tomás de Aquino, que sienta el principio democrático de que "alzarEs así como Grecia signe su proceso de enseñanza civilizadora. Aristóteles enseña que se contra l "l b • J J '  ,, la autoridad es pecado, pero alzarse Todo esto demuestra que los dioses di puta- e 10m re es un amma po Jtico que el ''E tado es un hecho natural'·. Y recuerda aquel contra la H mala au toridad no es alzarse". han y se dividían. Estas luchas que acabo de �crso de omero : "quien no tiene corazón no tiene Jey". os tiene el filósofo que e natural recordar pueden transportarse a cualquier es- en el hombre que tome parre en la colectividad. El mejor E tado es el que beneficia a la cenario parlamentario de nue tros días. Es el totalidad Y no a una parte. Y dice más -adivinando quizá el sentido perenne de la demo- ;\fAQUI A VELO anhelo supremo de libertad que surge del fon- cracia-, que está no ólo en el gobierno de los más, sino en el de los pocos. 
do ele Grecia. Empero los griegos no pudieron abarcar un sentido ,rniver.al no sólo porque JlamalJan "bárbaros" a los extranjeros sino porque existía sobre una enorme masa de e cla\'OS. Pero, dentro <le sus ]imitaciones, la de• mocracia griega se realiza y tiene altas expresione , en los legbla<lores Pericles. 

sus más Solóny 
La historia griega nos presenta así la defensa de la democracia. Pericles en su famosa oración fúnebre dice que el gobierno se llama de la democracia porque no es el gobierno de pocos sino el de los más. Y añade 

T .\ DE\lOCR .\CIA EX RCl.\L\ 
Esta concepc1on 1,le la democracia directa pasa al imperio romano, a rn régimen rcpuhlicano y consular. El 1omicio es la expresión de esa democracia, pero también establece la magistratura de la dictJdura que dura �eis meses. 
A pesar del lmtrio, Roma sigue arauitecturando u maravilloso edificio jurídico al calor del Derecho . ?ªt al. Con Cicerón aparece la primera concepción, así se prepara la tremenda transformac1on el mundo romano al mundo medioval, en donde incide el pensamiento cristiano. Entonces surge la_ filosofía patrística, con los luminosos precursores del pensamiento cristiano. Surgen las pnmeras voces contra la esclavitud, condenándola. Recordemos las brHlantes voces panlinas, proclamando la igualdad del hombre y sentando los prin-

. La democracia tiene sus expresione en Cas• tilla en el siglo XII, y en Gran Bretaña, con 
la Carta :'.\Iagna, en el siglo XIII, pero es en las ciudades italianas donde afloran lo primeros ensayos de las nuevas formas. EJ conflicto entre la democracia y tiranía se perfila muy bien en la l udia turbulenta del -100, Jonde surge también el primer e píritu rector: Maquiavelo que es el autor de la frase "razón de Estado", y es quien sienta las bases del Estado Moderno. Con él surge un gran proceso que apasionará a Europa durante un siglo : la pugna entre despotismo y libertad. 
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LA REFORMA 

La Reforma ayuda a esta agitación ideoló
gica. En esta batalla de ideas, en esta batalla 
de conceptos, acaso lo perenne es el postula• 
do de la libertad como espíritu del mundo. Es 
la libertad lo que mueve las ideas del univer
so. El hombre que no es universal se acerca 
mucho al animal. Este es el pensamiento de los 
filósofos, hasta que culmina el siglo XVII y 
aparecen los grandes precursores de la Revo
lución Francesa. Con ellos surge él concepto de 
la nueva democracia indirecta o representativa. 
Montesquieu lo aniliza, organiza y clasifica, es
tableciendo la división de los tres poderes. 

LA REVOLUCION FRANCESA 

Así llegamos a la revolución francesa, influí
da por Rousseau antecedida por la revolución 
americana, la que a su vez lo había sido por 
la revolución inglesa. El mundo evolucionaba 
hacia la democracia, en cuya tabla de princi
pios se inscriben los derechos del hombre. Des
pertaba la conciencia universal a una nueva for
m a  de interpretación, la máquina. Sobre ella 
avanzaba la producción tecnificada. Lejos esta
ban los telares de la Edad Media. Lejos el ar
tesanado. El vapor movía ahora a los telares. 
Aristóteles dijo que la esclavitud podría ser su
perada cuando los teleres caminaran solos. En
tonces no habría esclavos. A dos mil años la 
profecía se cumple. Los telares marchan solos. 
La democracia advenía con un nuevo orden 
económico, con un nuevo orden científico y el 
siglo XIX presenta el panorama de un mundo 
transformado. Tan deslumbrante fué el progreso 
9"Ue �n a1;1tor afirmó , que el hombre no podía 
ir mas leJos. Le falto la penetración de Mon
taigne para entender la importancia de Co
pérnico. 

Pero la democracia representativa que se afir
ma en l�glaterra con la reforma de 1832, que 
se consolida en Francia, que adquiere tan pron
to un veloz desarrollo no habría de prolongarse 
mucho. El Estado de Montesquieu no puede 
subsistir. La nueva economía rebasaba los mol
des clásicos. Había una nueva economía, una 
nueva fonna de producción, un capitalismo ve
loz, un industrialismo poderoso, frente a una 
democracia que había necesitado de sn auspi
cio para el desarrollo. Entre tanto para los que 
miden la cronología por los acontecimientos 
culminantes. el siglo XIX conúenza con la Revo
lución Francesa y termina en la primera gran 
guerra. Durante esa centuria afirma la demo
cra�ia su sentido jurídico-poTítico de clase, de 
gobierno de clase porque beneficiaba sólo a 
una minoría. Surgen por eso las crisis antide
mocráticas y con el progreso técnico un nuevo 
núcleo de fiambres se incorpora af Estado. La 

democracia es rebasada por To que Ortega y 
Gasset ha llamado "la rebelión de las masas". 
La guerra de 1914 á 1918 presenta el prohleimr. 
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EL NAZISMO 

Surge el nazismo, que afirma que la demo
cracia no resuelve el gran problema capitalista. 
En Rusia se afirmaba entonces la primera forma 
anti-democrática de la dictadura. Y como an
titesis, aparece otra dictadura: la dictadura to• 
talitaria. 

Entonces, frente a la democracia, vacilante, 
que sólo había respondido al interés de la cla
ae dominantes, burguesa según el vocablo del 
siglo XIX, surge como negación el princi,pio de 
la dictadura proletaria, afirmando que la demo· 
cracia no ha resuelto el problema vital de nues• 
tra época. Y agrega que sólo suprimiendo la Ji. 
bertad del Estado burgués puede conducirse 
la sociedad al reino soñado. Cuando parecía 
que nna sola acrora podía salvar las oscurida
des de la post-guerra del 1918, aparece la con
tradicción. 

Recuerdo una noche en Moscú, en que ví por 
Oriente la aurora y por el Occidente el crepús• 
culo. Era la expresión de lo qne ocurrió al mun• 
do después de la primera gran guerra. Frente 
al comunismo que anunciaba la salvación con 
dictadura de clase, apareció el totalitarismo que 
anunciaba la salvación por la dictadura de ra• 
za. 

NUEVAS FORMULAS 

Ambas doctrinas tenían fundamento. La pri• 
mera porque en realidad los problemas del ca
pitalismo no estaban resueltos. La segunda, co
mo reacción a1 modo de la primera. Ambas 
incorporan grandes cantidades de masas a la 
vida política. Era la hora de la "rebelión de 
las masas". Hubo quien pensó entonces que la 
democracia había pe1·dido su vigencia y así 
nació la insolente frase de l\bssolnii afinnando 
que el facísmo "avanzaba sobre el cadáver pu
trefacto de la Diosa Libertad". 

Tesis y antítesis de la gran oposícíón de con
trarios de nuestra época. Y aquí de nuevo, 
desde nuestro '·espacio-tiempo histórico·•, que na 
vivió el proceso europeo, preguntamos: ¿Ser�
mos colonos o encontraremos nuestro propio 
camino? Coincidiendo con esta profunda crisis 
política que ha producido en el mundo una 
"crisis de la estimativa" como la llama Man
nheim, ante esta controversia creciente, el mun• 
do pareció haber perdido su brújula. Es el 
momento de la paz después de la primera gue
rra. Lo que creíamos ayer ya no es una verdad. 
Creíamos que el átomo era la unidad más pe
queña de la materia y la ciencia descubrió 
que cada electrón del átomo tíene una dos
cientas cincuenta millonésima parte del radio 
del átomo. Cuando preguntamos a un científi
co de nuestro tiempo qué es materia, encontra, 
mos muchas respuestas. Y esta conjetura na 
es sólo la de fa bomba atómica, 



CHOQUE DE FUERZAS 

Frente a estas nuevas fórmulas enunciado
ras de una diferente sistematización del pensa
miento humano, de este nuevo océano de ver
dades, descubierto por los científicos, encon
tramos que estaban también en revisión las de
más normas del pensamiento humano de po
lítica, sociedad, conducta. Frente a esta gran 
crisis, que es crisis de incertidumbre, surge por 
fin el choque de dos fuerzas, que en el  esce
nario europeo demuestran su creciente oposi
ción. No puede haber solución s.in una guerra. 
Tanto tesis como antítesis levantan la bandera 
de la violencia como solución al problema de 
la historia. Y la sombra de Hegel parece pre
sidir de lejos la oposición de tesis entre la 
dictadura de clase y la dictadura de raza. .Más 
lejos que Hegel, la sombra alada de Heráclito 
de Efeso puede sonreír desde su cielo olím
pico. Nada puede resolverse sin la lucha. El 
mundo avanzaba hacia la clásica desembocadu
ra y la guerra vino. 

TRIUNFA LA DEMOCRACIA 

Pero de esta guerra surge -sintesis dialéc
tica y hegeliana, nacida de la oposición de con
trarios-, la nueva concepción superada y reno
vada de la democracia. 

j La "Diosa putrefacta de la Libertad" no ha
bía perecido. Resucita en una nueva concepción 
de la democracia. La llevó en la punta de las 
bayonetas y la libertad volvió! 

JUSTICIA SOCIAL 

La nueva guerra es expresión tecnificada y 
acelerada del poder destructivo de la ciencia. 
Esta no solamente asevera su posibilidad mecá
nica para la producción sino más rápidamente 
para la destrucción. Del mismo modo que la 
masa es lo único que prevalece, el individuo 
parece haber perdido su significación. Ya no es 
el fusil que mata a un hombre sino las bom
bas gigantescas que matan ¡,<,r 1 1 1 i l�, �i,lu J,. . 

alegorías de Homero pueden darnos idea de 
estas contiendas de gigantes. Por fortuna, la 
guerra lleva un sentido. En la guerra se baña 
en sangre, pero se reivindica y supera, un nue
''º sentido de la democracia. La guerra de
muestra que el verdadero ritmo del mundo va 
hacia la libertad. Y que quienes se oponen a él  
hacen contra-lústoria y perecen. El totalitarismo 
<'•ta llamado pues a desaparecer. La democra
cia no vive por su nombre sino porque es fuen
te de libertad. La nueva democracia ya no trae 
una sola libertad que era la política, sino cua
tro libertades, y a ellas estaba incorporada lo 
que faltó a la democracia burguesa y clasista 
del siglo XIX: La libertad económica o sea la 
J ustica Social. 

Curioso es que esta nueva concepción no 
surgiera de Europa, escenario de la tesis y an-

titesis de la violencia. El sentido nuevo de la 
democracia debía salir, como en 1776, de Amé
rica. América estaba así devolviendo a Europa 
aquello que había recibido en doctrina ense
ñanza y experiencia. Rousseau tu,o su expre
sión realizada en la independencia de los Es
tados Unidos. Todas las luchas europeas por 
la nueva libertad tenían que expresar en el 
lacónico y sajón lenguaje del Presidente Roose
velt. 

PAN Y LIBERTAD 

El problema aparecía palpitante de nuevo. 
Libt>rtad de Palabra, Libertad de Conciencia, 
Libertad Política, Libertad de Miseria .Las tres 
primeras indispensables para la realización de 
la cuarta. La tes.is fascista y nacional-socialista 
afirma que no son necesarias las tres primeras 
libertades para que el pueblo coma. Pero la 
democracia responde que comer sin libertad es 
el destino de un prisionero. Por eso Roussy de 
Salies, en ese extraordinario libro que llamó 
'·The Making of To Morrow", de 1941, sostuvo 
que este conflicto es a la vez vertical y hori
zontal. Vertical de naciones y horizontal de las 
ideologías. Y con claridad francesa sostuvo que 
la nueva fórmula, el nuevo ritmo, la salvación 
democrática podía surgir del americanismo. 

Así hemos llegado al minuto crucial en que 
la democracia tiene que cumplir su destino. 
Y de nuevo aflora la tesis formulada en la con
ferencia anterior. La democracia y Ja libertad 
son universales, como los demás principios. 

Pero el cumplir y realizarlos jmpone casos par
ticulares, campos gravitacionales, coordenadas. 
La forma de realizarlas, la manera de que la 
libertad no sea sólo teórica sino política y so
cial, impone que adapte sus programas a la 
realidad de cada "espacio-tiempo histórico". 

AFIRMACION DEl\fOCRATICA 

El nuevo signo de la democracia se demues
tra en su optimismo frente a los que la miran 
irónicamente como a enfermos de vida corta. 
Consiste en saber que está capacitada para 
realizar integralmente el problema económico 
y social y no tiene por qué ser un fenómeno 
de transición. 

Si P.iramos la democracia como etapa tran
sicional a otro estado seremos sus transeúntes 
o turistas, pero no la sentiremos como solución 
vital y estaremos conspirando a favor de la vio
lencia. Una vez liquidado el nazismo se insis
te en la tesis de que la salvación económica 
sólo podrá ganarse por la dictadura. Porque 
¿cuál será entonces el destino de los pueblos 
•in cfase proleta1ia industrial? ;.Hacia dónde 
vamos los pueblos carf'ntes de in<lustriPlismo? 
¿ Vamos a pasar del coloniaje de unos al colo
niaje de los otros? O vamos a resolver el gran 
problema considerando que la gran solución no 
la darán las clases sino el mundo mismo. 
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DEMOCRACIA INTEGRAL 

Para oponer a esta tesis de violencia y de 
clase un sentido democrático integral es impe
rativo darle un sentido social integral también. 
Sólo así demostraremos que la democracia no 
es un período de transición sino un objetivo en 
si misma. Y que no podemos concebfrla sino den
tro de la dimensión de la libertad. Esta es la voz 
de América, porque ella tiene tradición de li
bertad Nuestros pueblos surgen desde su na
cimiento con concepción de democracia. No 
hemos vivido el proceso de los pueblos euro
peos. Las historia de nuestra independencia 
nos enseña que luchar contra el poderío mo
nárquico español era luchar para tener patria 
Y democracia. Por eso para los americanos es 
inconcebible ninguna forma de dictadura, aun
que nos traiga libertad económica, porque es 
siempre negación de libertad de dignidad y 
hasta de patria. 

DEMOCRACIA APRIST A 

Sobe estos conceptos, el Aprismo erige su 
concepción de la democracia. Mirando desde 
América hacia Europa descubrimos mejor nues
tra propia realidad. Punto de partida de esta 
concepción que es democrática en su esencia, es 
creer precnrsoramente que pueden renovarse la 
democracia, para cumplir la j usticia, sin abdi
car la libertad. Esta es la esencia filosófica del 
aprismo, incomprendida, porque se anticipó un 
poco a la enunciación de las cuatro libertades. 

Enfocada nuestra realidad histórica ameri
cana, no con retina europea, descubrimos en 
nuestro panorama dos centros de gravitación, 
dos coordenadas históricas : la América indus
trializa y la América-campo, agro-minera, pro
ductora de materias primas. Unidas, incon
trastable e inexorablemente unidas, cargando 
cada una con tradición de diferente magnitud 
marcando ambas la necesidad de resolver sus 
problemas con sentido hemisférico ya que se
remos vecinos míen tras el planeta exista. 

Había que acercarse a nuestra realidad, hun
dir bien los pies en nuestro suelo e iniciar un 
movimiento df' emancipación mental, dándole 
a esta actitud mental solvencia filosófica. Pro
clamar bien alto que estamos maduros ya, adul
tos. Que podemos soltar las andaderas y pedir 
las llaves de la puerta de calle. 

Esta es la actitud de mi generac1on, descon
certada, confundida, pero nunca asustada fren
te al gran problema que debía plantearse. Pre
firió romper el modo de mirar nuestra reali
dad y planteó nuestro movimiento que tan pron
to arraigó en nuestro pueblo con una nueva 
forma de -mirar la realidad peruana y la rea
lidad continental, ya que ambas son insepara
bles, como nos lo enseña la historia. 

LECCION DE EUROPA 

Y o aprendí en Europa una v1s1on política 
de nn niño de 15 años. Viajaba de Bruselas a 
Basilea. La madre era pacifista y trataba de 
convencer a su chico mientras el vagón corría 
muy cerca de la frontera alemana. "Yo seré pa
cifista, dijo el niño, cuando quienes estáfl al 
otro lado de la frontera también lo sean" Y 
cuando la madre, objetándole, le preguntó ¿ tú 
sabes por qué existe la Francia? Y respondió 
ella misma, por "!'esprit", -por el espíritu,
el niño repuso. "No. Par l'armée !" -Por el 
Ejército !- "Cuando ellos tengan ejército en
trarán aquí". Vuelto a Inglaterra, cuando in• 
terroaué a un niño ¿por qué existía Gran Bre
taña? me respondió: " ¡ Por la marina !"  Si 
aquí detenemos a un "niño" de 45 años y le in
terrogamos por qué existe el Perú es posible 
que no sepa responder por qué somos libres. 

VIVIMOS CONFIADOS. 

Porque como la guerra europea ha demostra
do, dentro de la arquitectura política del vie
jo mundo, la fuerza es la única ley, la exis
tencia de cada estado fué precedida por la 
existencia de un buen ejército. Esa es la tra
dición europea mientras no resuelva sus pro
blemas. Pero en Indoamérica la preguuta nu 
podría formularse de igual modo. No vivimo� 
�on esa sensación de peligro. La tuvimos cuan
do 1a independencia y por eso anduvimos jun
tos. Después el peligro se hizo cada vez más 
lejano. Una vez amenazó a México, con la in
vasión francesa, y otra a Perú, Chile y Ecua
dor con la recrudecencia del imperio español. 
Ahora vivimos reposadamente. No tenemos, co
mo los ingleses, la preocupación de que si la 
marina no está en la puerta, el otro puede me
terse dentro de la casa. N uestra existencia es• 
,,¡ custodiada desde su comienzo. En dicien· 
l•r-: de 1826, Canning decía: '·Yo hice la i.
uepercencia del Nuevo Mundo para balancear 
el equilibrio del viejo. "Feliz resultado del bs 
lance de poderes europeos con el que se com
pl iea después el balance <le poderes anglo-ame• 
micanu". Nuestros veinte países han podido 
realizar un caso umco en el mundo. NI) 
constítuyen potencias militares pero liPnen 
libertad política. Ni Australia ni Canadá. ni 
ningún pue.blo débil durante el siglo XX. 
gozó de esta ventaja. El mundo dió esta 
sentencia:  "Si no tienes fuerza, serás co• 
lonia o protectorado". Pero América dió la 
venturosa paradoja y pudimos ser libre� sin 
ser potencias militares. La doctrina Monroe 
ayudó a mantener su independencia y a cum
plir su desarrollo, asegurando así el punto de 
¡,utide de toda re• lización democrática nacio, 
na! que es la independencia del Estado. Pero 
esta gran ventaja histórica provocó en nosotros 
una desviación. No pensamos que era una suer-
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te, una excepc1on. Sabemos perfectamente que 
durante los últimos cien años cualquier con
tingencia de fuprza habría acabado con nuestra 
libertad. Habríamos peleado heróicamente, pero 
frpnte a los grand<,s poderes habríamos caído. 
Fuimos pues el resultado de un equilibrio fe. 
liz. No hemos ,ivido el proceso de los Estados 
lllropeos. Cuando estuvimos en peligro nos jun
tamos sintiendo que era la única manera de 
defPndcrnrs. Pl,o cuando el peligro SP. aiejó, 
nos miramo• por encima del hombro. Y sÓ· 
Jo ahora, con e�ta guerra totalitaria, cuando los 
alemanes se acercaron al Africa, dijimos "Las 
Américas uni,las. uni<las vencerán". 

?UF.BLOS-CONT!NFNTES 

Ac-a-c, hemos p,·> dico el tiempo. El m•JHdo 
marcha hacia nuevas expresiones nacionales. El 
mundo, como el universo einsteniano se va ex
pandiendo. Del feudalismo se va hadia el Esta
do nacional y los estados nacionales crecen y 
;� expanden hasta convertirse en pueblos con• 
tmentales. La cuestión del espacio geográfico 
es asunto de gran importancia. La geografía es 
el escenario de la historia. Los pueblos que lo 
poseen eon pueblos de porvenir seguro. Son los 

pueblos-continente. N o  en el sentido geográfi
c_o estricto de continentes. Se es pueblo con• 
trnentt en el sentido de una dimensión dada 
Rusia es un país que abarca dos continentes. 
Sob�e la montura de los Urales, es un pueblo 
contmente. China es un pueblo-continente por su 
gran situación dentro del Asia. Estados Unidos, 
dPfünita, casi geográficamente, en su continen
te . de gran situación frontera que llega hasta 
Rio G1ande, 5U categoría y dimensión de pueblo• 
continente. Australia es un pueblo-continente. 
El mismo Imperio Británico es una nueva for
ma dimensional de pueblo-continente. Pero Eu
ropa . debe aspirar a serlo también. Hay que 
C??r<linar la� bases de una nueva dinámica po
hllca y social. En América tuvimos la visión 
precursora y profética de Simón Bolívar: nos 
señaló el camino de la unidad continental como 
forma que protege nuestra soberanía estadual 
como garantía de nuestra independencia,. com� 
¡?;arantía de función permanente en el mundo 
futuro. 

!NTfRMvfERTC .\NI�?\10 DEMOCR >\'1 lCO 
SIN IMPERIO 

Este pensamiento fué recogido por nosotros. 
En l'luestro programa tuvimos en cuenta este 
hecho. Recordamos entonces la misión histó
rica y el carácter geográfico del Perú. El Pe
rú fué centro, escenario total de la época pre
rnlombiana de los Incas. Cuzco fué el centro 
de la coordenada imperial. Después en el Vi-

rreinato fué este, el centro y foco. Y después, 
cuando el drama de la independencia, el conti
nente no puede libertarse mientras el Perú no 
se independice. Porque no se puede abdicar 
de este destino señalado por la geografía y por 
la historia. 

Es así como surge el Aprismo en 1931 plan• 
teando esta función del Perú, ya señalado por 
l'ié, ola con penetrante mi.ada en qn primer pro• 
grama y al postular después la Federación de 
los Estados del Pacífico. 

Esta vez el problema se complicaba con la 
tremenda situación mundial. Ibamos a pasos 
gigantes hacia la guerra que vimos llegar como 
una sombra sinitstra. La r�pidez de las comuni• 
cac1ones ayudó a la confusión y pudimos sen• 
timos en Europa. Muchos perdieron entonces 
la brújula, y no se entendió nuestra invoca
ción. 

Nec�sitamos r,,,nforr:1ar 'a noctrina democrá• 
tica nuestra. Ese fué el intento y planeamien
to del Aprismo. 

Poco a poco fuimos obteniendo victorias. He
mos visto cumplirse la posibilidad de realiza
ción J<-mocrática cn esla coordtnada pt'ruana 
y continental. Para nuestras relaciones con A
mérica industrial, fué, que formuló un nuevo 
lenguaje con las palabras de Lincoln: "el go• 
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pue• 
blo", con ella, que señaló el principio fun?.ª· 
mental de que existe el derecho a la revoluc1on 
cuando el gobierno no responde a sus deberes, 
surge la norma reguladora de ambas, la norma 
aprist� ,?el "Interamericaniemo Democrático sin 
lmpeno . 

Dentro de nuestro "espacio-tiempo histórico", 
la realización democrática es diferente a la de 
Francia o los Estados Unidos. La libertad es el  
tesoro común, pero esa libertad tiene expresio
nes diferentes. En Europa hay derechos garanti
zados que recién están fortaleciéndose, y aún 
se bambolean entre nosotros. Hace siglos que 
el ciudadano inglés afirma: "Mi casa es mi cas
tillo. Allí entra el agua, el viento y la nieve. 
Pero no el Rey ! ·• Pero lo que allí es culmi
nación, aquí es prolegómeno. Esa es nuestra 
diferencia. Necesitamos afirmar las bases mis• 
mas de la democracia. 

NUESTRA BASE DD,IOCRATICA 

Pno siendo distiutas, nuestra democracia tie
ne que comportar nuevos lemas. Si un líder en 
los EE. UU. dijera que !Jeva como programa 
destrni1· el analfabetismo iría al manicomio. Mu
chas medidas necesarias aquí, podrían resultar 
locuras allá. Del mismo modo, medidas que 
allá se aplican pueden resultar locuras aquí. 
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Por ejemplo,• pretender imitar le ley de im
puestos de fE. UL., por que alh se u-a, e:" lo
cura. Se puede u,ar :.ombreros o zapatos norte• 
americanos. pero no ponerse sus ideas. La� 
idt>a,- políticas tienen que emerger de cada rea
\idad. El error fué importar 1cte11s, por pert·· 
za o por incapicidad para concehirlns. :-iue3• 
tra bnse dtm1wrática asumió. pues, direcci<Ín 
diferente. Tucídides decía que la hiMoria ,e 
repite pon¡ue la naturaleza humana es siempre 
la 111i�ma. Péro nosotros afirmamos que se rn
pitc �upcrada y modificada por el espacio-tiem
po histórico. 

Nuestra concepción sobre esta' tesis, adquie• 
re dimensiones propias. Nuestra democracia fué, 
en rns mejore, épocas, una lejana imi tación 
de la griega : libertad para unos cu·antos asen
tada sobre una plataforma de escla\'OS. No ha
bía penetrado en las raíces mismas de nuestra 
orgirni,.arión social. us principios eran fran• 
cese,. Como éramos niños, jugábamo, a imitar 
a los grandes. Ew forma parle de la infancia 
?acional pero con la última guerra, el Perú, se 
incorpora con América a la condición de asu• 
mir .''na nuern dimensión de responsabilidad. 
La hb_ertad, la indt'pendencia. la soberanía, no 
•on Rolo palabras. Somos adul tos, portémonos 
como ad1_1l t0,. Ahora debemos responder al lla
mado u111vcrsal ele la democracia, no a la fran
cesa, uo a la norteamericana, sino a la peruana. 

LA DE;\10CRACIA NO ES PELIGROSA. 

Y la realidad peruana nos plantea el pro
blema de los escépticos, de los que no 1¡uierrn 
pensar, de los que quieren que los lle"en de la 
mano, los d(ctadores políticos. Nos dicen que 
no esta_mos hstos, y cuando se conquista la de
mocracia y la grntt- critica, habla y discute 
ellos ase, eran que la democracia es peligrosa. 
Hay <¡u� contestarles que en la demorraria se 
P�•edc d1spu1_ar, en la misma forma que lo hi
�1eron '\frod11u y Atenea, sin perder el signo de 
igualdad que es la libertad de discutir. 

Cuando dicen que no estamos listos para la 
democraria les respondemos ¿ Para qué demo• 
crucia? �ara la inglesa o norteamericana, no 
eMamo� listos. Para que se aplique pragmáti
camen!e normas de realización propia, si esta
mos listos. 

En el Perú el lema es sencillo. Podemo� enar 
bolar como un signo el postulado de que para 
rt'alizar la drmocracia necesitamos una demo• 
cracia que haga del país una vasta escuela. 

Nuestro punto de partida es el enfocamien
to dt'I Estado como escuela, como educación 
como cultura, como paideia. Es enseñanza de 
ejemplaridad pública, ostensible y sujeta a la 
crítica. Escuela con buenos maestros. Aquellos 
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maestros que hacen falta en lo, paí�e , maes• 
tro, 1 uyas biografía, se puedan len • ntera,, 
Demoaacia que eduque para In libertad •in 
trnerle miedo a la libertad. Porque ,ólo tie· 
nen miedo aquello, que no han leído lv, li
bro, de la historia. 

Más que nunca necesilnmo• t'ducarnos :>ar,1 
mirar el mundo en rápida tran,formació1, } 
ma1char al compás y al ritmo de los países c¡ut 
han aceptado con la ,ictoria fas norma� de· 
mocrúticas. Porque no han de subsistir pueblo, 
hujo dictaduras en el mundo futuro. Purqu� 
toda dictadura es un germen peligroso d,· na· 
zismo y el nazismo es guerra, porque es nega
ción de la libertad. 

LA DE'.\IOCRACIA COMO ESCUELA 

Salto� atrás no puede dar ya la tierra por
que e,o ,ería el triunfo de Hitler má� allá de 
la historia. 

Más fácil es gobernar por la tiranía que por 
la democracia. Para la tiranía haRta un bu�n 
aparato policial que imponga silencio y obe
diencia. El tirano trabaja menog, como traba
ja menos el maestro de palmeta. Pero el maes
tro que quiere auscultar la personalidad y vo
cación del alumno y orientar suA inc¡uit'ttulc$. 
ese trabaja más, como trabaja más el gober• 
,aNt> democrático qur riene que explicar. qui' 
tiene que sufrir el apresuramiento, el apuro, la 
falta de responsabilidad. 

El Aprismo enfoca la democracia como en
�eñanza como escuela. No quen·mos �ólo de
mocrad� política: queremos democracia ocia! 
Que incorpore al ciudadano no �ólo como tal 
sino como trabajador. Que no sólo cuente \'O• 
tos del electorado sino l a  categoría mrntal de 
quienrs votan. Democracia de la !gnald

!l
d en 

la oportunidad, en el punto de paruda. �o una 
demorracia de privilegios, ni arriba m aba
jo. La igualdad en la oportunidad, en lo posi
bilidad de ser, es nuestra ha�e. Que se hasa 
en la dignificación de todos los ciududanos, de 
que todos los trabajos son necesarios. 

DIGNIFIQUEMOS EL TRABAJO 

Todo aquel que trabaja con el mú..culo o el 
cerebro aporta algo a la vida colectiva. Mu
chas \'eces, creemos que basta con pagarlo. Pt>
ro su importancia se reconoce cuando se de
clara en huelga general, por ejemplo. Toda 
filo,o!íu de la democracia es una dignifica
ción del trabajo. El capital la ha cumplido 
en muchos aspectos. Cuando el trabajo manual 
se dignifica por la cultura o por la ciencia se 
avanza. El curandero de otrora es el médico 



de nueMros días. Digni fiquemos por la cu!Lu
ra todos Jo� trabajos. Este es también el proce
.o de la dignificación de la democracia, que 
no incorpora al trabajador porr¡ue es ciudadano, 
�ino por;:iue reafü:a deterr1inada funrión. Es· 
ta es la democracia, inseparable del nuevo prin• 
ripio de la justicia social. 

SON JNSEP•\RABLES LA JUSTICIA SOCIAL 
Y LA DEl\IOCRACIA. 

La rlemocracia no es sólo dnecho político. 
:irq·1itert11rando .i •1rídi�amentc-, sino pla• ifira.:1ón 
económica de la producción, distribución y 
consumo de la riqueza dentro de un marco de 
libertacles. Así. en nue�tl'l l'rn:tr•()-tiFmpo his
tórico, la democracia adquiere nueva dimensión 
e implica reforma social en todos los aspectos. 

-

Es una nueva forma de la l ibertad del hombre 
y de la satisfacción de sus nrcesidades sin sa
crificio de su libertud. Esta es nuestra resp11es
ta a quienes desde el otro lado del océano 
afirman que pueden indicarnos el camino. Es
tamos aborados a nuestros mftodos para rea
lizar justicia. Recogimos el legado de los de• 
rechos del hombre de la Revoh1ción Francesa 
y vemos que recién a los cien años estamos 
aplicando sus equivalentes. No vamos a esperar 
otros cien años. Vamos a intentar nuestro 

propio destino ahora. 
Pero el problema de la j usticia social forma 

parte del problema de la democracia en nues• 
Ira fpoca. Encontremos nuestra fórmula prn 
pia. en nuestro escenario geográfico. La demo• 
craci., t iene r¡ue cumpl irse económicamente. ; Có
mo? Ese es el tema de la tercera conferencia. 
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(Vien• de laPá11. 14) 

que se definen en una civilización, hay altas y bajas que han llevado a la huma
nidad de un extremo a otro de sus aspiraciones ; sin embargo como en el cardio

grama de un gran corazón, puede verse que las pulsaciones de la humanidad do
liente tienden a mejorar de manera estable después de cada crisis. Necesitamos 
que el corazón humano se cure para poder vivir en paz. 

Lo que más retarda este saludable advenimiento, quizá la cura complela, 
es lastre humano de los individuos retardados ; de aquellos hombres que no han 
podido comprender la necesidad de avanzar en el camino de la buena voluntad. 
Hombres que lindan con el mundo de las fieras, con cuerpos y gestos como los 
otros, disfrazad0& con lo� mismoi. vestidos y barnizados con la misma instrución. 
Son a estos individuos a los que hay que tender la mano para ayudarles a com
prender. No son muy peligrosos cuando están en el llano, sólo sufren y hacen 
sufrir; pero cuando la oportunidad les favorece para adueñarse de cualquier po
der, son aquellos pocos que sorprenden y dominan a las comunidades humanas 
esclavizándolas, estrellándolas unas contra otras para vengar sus odios y satisfa
cer su ambición. 

Todos los medios les son útiles para conseguir sus objetivos. No hay idea, 
sentimiento, creencia, derecho o necesidad humana que no la exploten en su exclu
sivo beneficio. Su único cuidado es ser lo suficientemente cínicos para aparecer 
los más mansos mientras los hombres crean en sus palabras; los más audaces 
cuando duden de ellos, los más sanguinarios cuando los descubran y los más co
bllrdes cuando fracasan. 

Tal es el mundo y tal es el hombre. No tenemos porque admirarnos de los 
resull:ados. Las ideas, las crencias, los sistemas y los hombres, todo está dispues
to para la guerra. Las ideas buscan la verdad y la verdad es evadida. Cada 
re]igión representa a un Dios y sólo hay un Dios para todas. Cada sistema quie
re dominar a los hombres y son los hombres los que deben dominar todo siste
ma. Cada hombre lucha por él solo, cuando todos debemos luchar por cada uno. 

Si no estamos en condiciones de comprender estas cosas. Si no queremos 
comprender las causas de la tragedia que nos abruma ; entonces no quedará otro 
camino que prepararse para una nueva guerra. 
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Viene ele la Pagina J O  a Biaggini por un año, con la condición de que garantice elecciones libres a fin de constituir un Congreso emanado de la .oluntad popular, y que se convoque a elección presidencial el 47. Este meeting se celebró el 15 de Octubre. El gobierno no hizo caso alguno de sus resoluciones. Se crea un clima de agitación sin precedentes. Su resultado fué el golpe que ya conocemos todos. 
LOS MILITARES Y LA ACCION DEMOCRATICA 

Primeramente, nuestro sistema electoral indirecto, controlado absolutamente por el gobierno impide una recuperación democrática por vías legales. Ningún partido de oposición habría llegado en el resto del siglo al poder por estas vías constituc;ionales. Los militares jóvenes, por su parle, eran sistemáticamente relegados a la \ida subalterna de los caudillos, o de sus últimos resabios : López y Medina. La ley de servicio obligatorio ha sido �iempre letra muerta. El procedimiento expeditivo para integrar los contingentes de la tropa era el reclutamiento. Pero se Gbolió este inadecuado sistema y fué larga la campaña que nuestro partido sostuvo para el establecimiento del servicio militar obligatorio, que aún no es efectivo. El ejército sigue siendo integrado sólo por los individuos de extracción humilde y, generalmente, analfabetos. No creo mentir si digo que jamás ha ido a prestar ser' icio obligatorio como conscrito un estudianlt universitario, ni un venezolano de clase media, ni un trabajador sindicalizaclo. Para qué hablar de la aristocracia. 
La oficialidad, salida de las Academias :l'!ilitar, Naval y <le Aviación, comprendió qu<> !;, raíz del mal estaba en que el poder lo detentaba por más de medio siglo una <:amarilla de militares gomecistas y que por añadidura mantenía a estos elementos jó , enes en ·perpetua condición de subalter• nos. Los ascensos no e,staban determinados por la capaci<lad militar, sino por sn 

mayo:,- grado de adhesión incondicional al régimen. No tiene, pue5, nada de extraño que estos jóvenes quisieran djgnificar al cjü-cito para colocarlo en condiciones de ser salvaguardia pacífica de nuestra Nación y no instrumento puesto al servicio de la camarilla ele los generales-caudillos. LOS DIRIGENTES DE ACCION DEMOCRATICA 
ROMULO GALLEGOS.- Presidente Novelista de prestigio. Autor entre otras obras, de : Doña Bárbara, La Trepadora, Cantaclaro, Pobre Negro, El Fornstero, So-bre la misma Tierra, Reinaldo Solar. Profesor de Filosofía. Vfre en exilio voluntario y va a Europa. En España publica sus obras. El año 36 regresa al país. Como Ministro de los "cien días" impulsa la educación nacional. Retirado del Ministerio va al Congreso como diputado de izquierda. El 41 acepta su candidatura simbólica a la Presidencia de la República. Gallegos hace vida de verdadero dirigente : recorre el país, participa en las tareas diarias y trabaja en el partido como cualquier militante disciplinado. ANDRES ELOY BLAl\TCO.- Fué hasta hace poco Vice-Presi<lente de Acción Democrática. Abogado. Poeta de prcstio-io conlÍI_Jental. Estuvo encarcelado por el 0tirano Gómez. Diez años en la Rotunda. Ha sido diputado y concejal de la Municip�lidad de Caracas. Entre sus libros publicados recordai:nos : Poda, Barco de Piedra, Baedecker 2000. Orador elocuente, de exquisitas improvisaciones. Actualmente era uno de los dos diputados representativos de la voluntad popular que asistían a este Congreso. El pueblo tiene en el a uno ele los <lirigentes con quienes se identifica. 
ROMULO BETANCOURT.- Ha recorrido la mayor parte de América como exilado, luchando al lado de los pueblos hermanos. Estuvo en las carreteras como cientos de estudiantes, sometido a' trabaj os forzados. En las cárceles de Cómez permaneció largo tiempo. Publicó un o-
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púsculo titulado: "En las cárceles de Gómez". Más tarde pasa a Colombia y, sucesivamente, Panamá, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Perú (al lado de los apristas lucha contra Sánchez Cerro) . El 36 regresa al país. Estudia con pasión la historia_ de su país y de América. Profundi• za sus ·conocimientos de Economía. Pocos como él conocen tan a fondo lo; problemas de su tierra. Chile tuvo también la oportunidad de conocerlo como gran antifacista y anti-imperialista. Argentina y Uruguay escucharon su palabra encendida. Notable político y ensayista. RAUL LEONI.- Abogado, Presidente de la Federación de Estudiantes el año 28. También estuvo en las cárceles de Gómez y en el exilio de donde regresara el año 36 y funda con Rómulo y con Gonzalo Barrios, Carlos D'Ascoli y demás compañeros, el Movimiento de Organización Venezolana. Dirige el PDN durante el exilio de Betancourt en Chile. Forma entre los dirigentes destacados del partido. 

Cultura y Libertad . . . .  

Viene de la rag. 7 

GONZALO BARRIOS.- Exilado muchos años en Europa. Abogado de gran prestigio. Forma en la Comisión de Asuntos Internacionales del partido. El año pasado fué elegido concejal. Ocupó la Vice-Presidencia de la Municipalidad. 
PROGRAMA DE NUESTRO PARTIDO 

Finalmente, para concluir estas someras notas sobre el movimiento político de Venezuela, daremos algunos de los puntos más importantes del programa de acción positiva de nuestro partido : 
Sufragio universal ; reforma agraria ; reforma tributaria ; establecimiento del impuesto directo ; liquidación del analfabetismo; saneamiento del país ; lucha contra las enfermedades endémicas ; política de inmigración ; protección a la industria; incremento de la agricultura y ganadería, etc. 

dicación a nuestra realidad, ha advertido nuestra capacidad creádora, por eso nos rotundiza esta afirmación : " .  . . fuera y contra de los cánones europeos pueden nuestros pueblos hallar sus postulados propios de Justicia y de Libertad". Nuestro emínente y hondo pensador, Antenor Orrego, no otra cosa también ha querido significar cuando nos dice : "la tierra no so Jamen te debe ser fecunda, no solamente debe ser productiva, impregnándose del espíritu y trabajo del hombre, debe adquirir también esos atributos de la libertad, que es cuando la tierra se torna en patria auténtica del hombre". Libertad y Cultura, he aquí, promisora juventud, dos gigantescas cumbres que alcanzar para poder cumplir con el imperativo que la hora señala y con la deuda que el futuro nos demanda. 

Dr. R. Ortiz Romero 1 
Optico • Ortopédico - Pedicuro 
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1 LA NUEVA TEORIA DEL ESPIRITlU • 
�--•-.. ---•-•-........ ____ Por ALBERTO HIDALGO 
. ........................ _. ....................................................... .... 

Nada hay en el ser humano ni en su ambiente, en el inmenso espacio por 
donde viaja su mirada, ni en la tierra con cuyos frutos se nutre, en lo que ha re
cibido y en lo que ha creado, en nada hay algo que en postrer análisis no pueda 
ser observado como cosa, o sea realidad corpórea, parte, cualquiera sea su tama
ño, de la finita, pero eterna materia. 

Nuestra percepción inmediata de cuanto nos rodea es sumamente limitada 
y aún engañosa. Al aire no quisiéramos reconocerlo como integrado de partículas, 
pues cuando lo aprisionamos en la mano nada parece quedar en ella, y, sin em
bargo, lo está. Ante un chorro de agua pensamos que cae continuamente y esti
maríamos como un disparate la afirmación -¡ que no obstante hace la fisica!
<le que en su precipitación, e igualmente en su reposo, como en todo líquido, hay 
una · sucesión de interrupciones que, si bien no podemos contar, de tan numerosas 
como son, no dejan por eso d� existir. Si proyectamos con una lámpara una luz 
en la oscuridad y pretendemos tocar con los dedos el rayo propagado, recibimos 
la impresión de no haber tocado nada, pero esta sensación es falsa, por cuanto es
tando la luz formada por corpúsculos, o fotones, como ahora se les llama, algo 
entra en contacto con nuestra piel. 

¿Se ve, acaso, la música? No, pero sólo por insuficiencia de nuestros ór
ganos y de la óptica, pues, el sonido tiene por causa el movimiento ondulatorio 
de la materia y hace desde luego un trazado en el aire, cuyas partículas vibran. 
Las mismas ideas podrían ser contempladas, si dispusiéramos de anteojos adecua
dos, y de aquí que los encefalogramas sean una representación aproximada de 
su / igura. Tienen figura, o sea volumen, los propios sentimientos, las emociones, 
y a cada uno sería posible dibujarlo de un modo diferente. El cerebro, escribe Vo
ronoff, "emite radiaciones, propulsiones de granos invisibles de la materia pen
sante". 

Y bien : si los productos del espíritu poseen una armazón somática, si cons
tituyen organismos corpóreos, las pruebas de cuya existencia han sido suminis
tradas por la ciencia moderna, ¿por qué no se van a poder utilizar las comproba
ciones de ésta para arribar al conocimiento objetivo, plástico, de la parte primor
dial del arte humano, aquella que de veras los distingue del resto de la naturaleza? 

La lectura de un libro de Luis de Broglie hace generar en nosotros la idea ele esa posibilidad. Dice el eminente físico : "Si es exacta la hipótesis atómica (y ella ha sido comprobada en la práctica) ,  las propiedades de los cuerpos sólidos deberán poder interpretarse admitiendo que en estos estados físicos las moléculas o átomos se encuentran mucho más próximas entre sí que en el estado gaseoso ; entonces las fuerzas considerables que se ejercen entre los átomos y moléculas deberán dar cuenta de las propiedades de incomprensibilidad, cohesión etc. que caracterizan a los sólidos y a los líquidos". ' ' 
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Las distintas formas afectadas por la materia responden pues a un prin• 
c1p10 de densidad; si los elementos constitutivos de los sóliJos, se hallan mru: 
próximos que los de los líquidos y los ele éstos lo están más que los de los gases. 
¿por qué no añadir una cuarta clase al número de cuerpos de que consta la m:i
teria; por qué no decir que hay sólidos. líquidos, gases y espíritus?. Como todo 
es cuestión de coherencia, ele apretamiento de los átomos, en el espíritu estarían 
ellos más separados, dándole una suerte de presencia fluídica, susceptible de ser 
observada algún día y suficiente para que se le considere el estado superior de la 
materia. 

El gas, según lo ha mostrado la teoría cinética, está formado por molécu• 
hs en mo,·imiento tan rápido que el choque de ellas contra las paredes de su 
recipiente es el responsable de la expansión de aquél y, en ciertas condiciones, ele! 
estallido de éste. Coi:no, por otra parte, está probado que las propiedades de los 
c�u,rpos dependen del tránsito y de la interacción de sus elementos, podemos ase
g,mH que las partículas del espíritu se mueven a velocidades fabulosas, depen
dienclo de su gradación la calidad de sus efectos : emociones, ideas, sentimientos. 
La hipótesis refrenarfa la expresión popular : de una persona muy intelig�nte. 
vivaz, o sea dotada de mucho espíritu, se dice : " ¡ es una luz !". 

La profecía de que llegará a comprobarse la estructura atómica, desde lue
¡i;o rlectrónica, del espíritu no es utópica. Los trabajos realizados por la física mo• 
aerna, de grandeza simplemente iuadjetivable, permiten aseverar que pasará por 
muchas dificultades, pero hallará perspectivas insospechadas al conocimiento. 

Cuando ha podido establecerse con precisión matemática la existencia de 
cuerpos cuyo tamaño es igual al de la diez millonésima parte de un milímetro (el 
átomo) y que dentro de él existen otros todavía más menudos ( el electrón, el pro
tón, el positón, etcétera) ; habiendo entre todos los espacios vacios proporcional
mente inmensos, los famosos "agujeros" de Dirac, está fuera de duda que la inte
ligencia humana es prácticamente ilimitada. Por el camino de lo incomensurable
mente pequeño llegará a lo incomensurablemente grande. 

Foto Estudio " C A L D A S "  
Retratos de Arte y Fotografías de carácter Social : Deportivo 

y Reportajes Gráficos de toda índole. 
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Abundancia del Carbón de Piedra en el Perú 

De•<le que se conoce el empleo del carbón de 
pi,•dra como combu,tible industrial, c,pecial
mu11e .. n la industria metalúrgica, cada empre
'ª d� ésl<> ramo c¡ue se instalaba en el Perú, 
l'ncontraha ,iemprc a su alcance, en sitio no 
lejano, algún yacimiento carbonífero u t ilizable 
y ,uficienlemenlc. Es clf'cir, que virtualmente, el 
t:arhún se hallal,a en cualquier parte del teni-
tnrio. 

' � í  e:,�n.¡os. qw· Ja r sen·a ,._1 r:-., ,,.íf.,.ra c¡11e 
JlQ>�t:n·o, es ma)or que la ele lnglatC'rra y la, 
, orocicl�< rle c,ua 1 ¡dt"r !)aÍS ind•Jd?nPncano. A
demá� es de notar también que el Perú es el 
uaís, �<'-pué, di' China, que tiene ma- :rn1ra
r-it11 t!r. f'I m11111lo t l:1 at,tracitu e� superior a la� 
otras .-la•c� de carbón) y el único que tiene 
,·n cantidedr, im!Jortantc� en América. 
\ 1\RlED,\ DF.� ílET CA ::lBO:\' DE PI WRA 

Sr encuentra todas las variedades conocidas. 
l.\ TLRBi\. ( ·'Champa·• en la sierra n<'ruanaJ 
Pn el Cerro de Paseo, Huancnvelica, la altipla
nicie meridional y hasta \'icentelo, cerra de 
T irnn ; el LlGI\lTI\ en Tumbes. en la cuenca 
del •\lto Uc,1yali y en diversas local idades del 
olepar1amr1110 de Moquegua. La HIJLLA vitumi
nMa rn el Cero de Paseo, en Cajatambo, Oyón, 
tlrnbamba \•f'quipn, Ptr. La SE.\llA ",TRACI.
TA, en Anros, Iluarochirí, etc. La .\ 'ITRACI
T \, l'll Huamnchuro. 1 luelbnca. t Hufouco ) .  O 
luzco, Checra•, etc. El GRAFITO. en Cajatam-
1,o y J-luari; en fín, las ASF.\.LTIT,\S -carbo
ne, especiales por los minerales rnros qur con
tiPnen- en Iluallanca y muchas otras locali
rlacles andinas, como la asfaltita vandal ífera de 
\ I iñasrngra. 

De t>slo podemos deducir que tenemos todas 
las cla•es <IP carbón que actualmente aún se 
importa"! c!e la l\rgrntina, Europ1 o EE. UU. 

Conviene poner en relin"! que la vari1•c!ad ck 
<'arhón que má, r.bunda en el Perú es el de 
mejor rr.:!idad y más precio en otras partes, por 
,us cn:1lidudes e�p,•cinl< s ( ar,le $Ín humo, ba 
¡a car tidad r!e m1tPrios 'vclátile�. alto porct.n• 
t aje ele carbón fijo, etc. ) .  
BASES PARA U �  NEGOCIO D E  CARBON 

E EL PERU 
l.a producción de carbón de pirdra, en el 

Perú, cuyo máximun llegó en 1917, a 353,600 
tons., no se habían desarrollado por falta de 
c•-.píritu de empresa en los capitalistas naciona
les y la natural abstención de los extranjeros 
para fomentar la explotación de ese combusti
hle, que habria $Ido perjud icial a los intereses 
comerdale, ele los países de Europa. Como se 
-abe é�tos son 11:eneralmente países carboneros y 
comp:cmental-,:in ws e> porl'3ci,mP, <le arl�fac
tos a Sudamérica de reducido volumen a alto 
precio, con el carbón de lastre, lo qne les per
'llÍtÍa reducir los fletes de regre•o de las vo 
llllninosas materi:1, pnmas qne Hevab3n ,fo 

nuestros países. Y como ya vimos esa produc
ción <le carbón en el Perú no ha tenido hasta 
ahora otra razón dt ser qne la necesidad para 
la, empresa� m�tliltirgicas est.1blrcjda en el país 
<l,- proveerse dt. comhll•tiblc inmediato. Es pcr 
cslo, que en las últimas décadas del 90 al 95 
"lo de tal producción la tenía la Cerro de Pas
eo Conpcr C:orporation. Por la mi�ma razón en 
Ja cosla, mal vinculada con rn �ierra, se debió 
importar durante mucho ti,·mpQ el barato car
bón hritánico, alemán o australiano. Pero esa 
importación ha ido clismi.nuycndo paulatina
mente. hasta que suprimida por la Guerra 
;\lundial No. 2, y alentados los propietarios de 
los yacimientos carboneros nacionales por el al
to precio ofrecido en los paíse; vecinos caren_tes 
de carbón min�ral, el Perú se ha convertido 
Phora, de importador en franco exportador de 
e,e combustible. 
CO:K.EPTO YE�,TAJOSO EN EL NEG0CIO 

DF.L ('.ARBOX PEIH'füO 
El gran negocio de carbón peruano y sir 

riesgo; en el porvenir, debe c?n,isti� en esco
"t'r con cuidado la cuenca me¡or u)J,cada para 
la cxporlación y que contenga adcm�s a� lado 
de anlrncitas barata•, buenas hullas v1tununosas 
y •emi-Yituminosas; de modo qne éstas pu�dan 
propo1cionar, con excelente coke, gran cantHlad 
,fo productos petrolíferos y otro� in¡p-edientes 
pera las industrias. Y entonces la venta . segu
ra y altamente remuneradora ele crns denvado, 
en ,,J Prrú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, 
qnr ahora se mdnstrializan a gran<les pasos, 
permitiría considerar al carbón en bruto como 
un subproducto. 

Sr ;abe qne los derivados del carbón se 
cucnt&n por millares, con aplicaciones que van 
dcsde la fabricación del caucho artificial Y el 
'·nylon". superior a la seda natural, hasta la in
terminable serie de específicos, colorantes Y 
perfumes con que la química ha superado a la 
naturaleza. 

La fabricación de éstos derivados, está por 
lo dcn:iís concentrada en poca� l'mpresas, con 
instalaciones que permiten, cambiando las reac
c-iones impulsar la manufactura de los que re
sulten con,e1-.·ial.ml'nle má0 ,cntajo�a., Y t,do 
e,u exrilica que tales empresns ni) se na� "!�to 
en difirultades ec las peore• crisis econom1cas 
recientes como se han visto la mayoría de ex
plo1ac1o;es que e:<patahim tan sólo carhones 
combustibles. 

Sólo ahora se puede vislumbrar una nuev� 
era pnra la explotación de la riqueza carbom
fera d,·1 Perú debido al espíritu de empresa de 
1 nt'.dadcs Lomo la Compai•ic Ca1bc-nl'r:1 Pallas
ca, qu(• sin temores h a  :invertido más de seis 
;•1illo•,e.- ele '"les pun ah,ir Jr,s mnc:i los mun
diales a las antracitas que encierran sus yaci
mientrr. situados 1·n Pal!aaC'a. 
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Objetivos de  Acción de la Juventud 
Ap1•ista Peruana 

■ 

Estos Objetivos de la Juventud Aprista Pe• 
ruana fueron aprobados por unanimidad en 
la CoP.vención Regional de Dirigentes de la 
Juventud, realizada en los días 10 y 11 de 
Setiembre de 1945 en Lima, Perú. 

ECONOMICOS : 

19-Cumplimiento estricto de las disposiciones legales referentes a trabaj o de 
menores, establecimiento salario mínimo y tarea mínima de acuerdo a edad 
y trabajo. Salario igual a trabajo igual sin distinción de sexo. 

29-Sueldo mínimo para los empleados j óvenes de acuerdo a su nece�dad y 
capacidad. Sueldo igual a trabaj o igual sin distinción de sexo. 

39-Eliminación del trabajo gratuito. 
49-Participación en las organizaciones sindicales y en las directivas de las mis• 

mas sin distinción de sexo ni edad. 
59-Defensa de nuestro j oven campesino fomentando sus organizaciones sin· 

dicales y cooperativas agrarias. 
69-Defensa de nuestro j oven minero organizando sus sindicatos correspondien• 

tes. 
79-Defensa de nuestros j óvenes de los Institutos Armados y Policiales por me• 

dio de sus organizaciones específicas y mantenimiento de relaciones per· 
manen tes. 

89-Defensa de nuestros j óvenes estudiantes organizándolos en las Escuelas, Co
legios, Institutos Superiores y Universidades. 

99-Defensa de nuestra j uventud femenina ejercitándola en la organización y 
dirección de sus centros, comandos, sindicatos de trabaj o y cultura. 

POLITICOS : 

19-Dentro del Partido : 

a )  Relación y coordinación permanente con la organización general del 
partido; 

b) Derecho de Autocrítica y Mútuo Crítica; 
c) Actitud vigilante de la J.A P. 

29-Frente a los otros Partidos Políticos Peruanos.- Lucha contra el Civilis• 
mo y el Fascismo. -Campaña contra la demagogia socialista y comunista. 

39-La J.A.P. 1 la realidad Política lndoamericana :  
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a) Lucha por el derrocamiento de las dictaduras existentes en nuestro con• 
tinente : Argentina, Paraguay, Bolivia, Santo Domingo, Nicaragua, etc. 
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b) Lucha por el robustecimiento y consolidación de los gobiernos democrá
ticos existentes en nuestro continente ; 

c) Lucha por la independencia de Puerto Rico y de todas las patrias so
metidas a régimen colonial en Indoamérica ; 

J) Luchar por la unificación Política y Económica de lndoamérica. 
4r,_Relacio11cs con otras Juventudes Políticas afines de lndoamérica : 

Establecimiento de relaciones políticas con las siguientes Juventudes re
volucionarias : con la Juventud "Febrerista" Paraguaya ; con la Juventud 
"Acción Democrática" de Venezuela : con las Juventudes Socialistas de Chi
le. Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina ; con la Jurnntud del Partido 
Revolucionario de Cuba ; con la Juventud del Partido de la Revolución 
Mejicana. 

s�-Relación con otras Ju ventudes Políticas del Mundo.- Establecimiento de 
relaciones política$ con la Juventud China del Kuo Min Tang ; con la Ju
ventud Laborista �nglesa, etc. 

69-La J.A.P., la realidad Mundial y los Problemas dé la Paz: 
a) Lucha contra la dictadura del Caudillo Franco; 
b.) Lucha por la implantación de las Cuatro Libertades en el Mundo ; y 
e )  Por el establecimiento de una Paz Justa y Verdadera. 

CT JLTL"RA LES : 

a )  Campaña por la reforma integral de la Educación. 
h )  Campaña por la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados; 
t.:)  Campaña por el establecimiento de la Escuela Unica; 
e!) Campaña por el estahlecimiento de escuelas rurales, industriales, mine• 

ras y agro-pecuarias. 
e) Campaña por el establecimiento de escuelas coeducacionales ; 
f) Campaña por el establecimiento de Escuelas Sindicales ; 
g) Campaña por el establecimiento de bibliotecas municipales .,tn toda 1a 

República con secciones especiales para la Juventud y la Infancia ; 
h )  Campaña por el establecimiento de Comedores Estudiantiles en toda la 

República especialmente, en las capitales de Departamento. 
i) Campaña para proveer a los centros educacionales de laboratorios, 

hibliotecas, museos, talleres y gabinetes. 
j )  Campaña por el establecimiento de bibliotecas ambulantes sufragadas por 

el Estado; 
k) Campaña contra el analfabetismo por medio de discotecas. radio-teatro 

y cine móvil. 
l) Campaña para el establecimiento de la Educación Sexual desde el ter• 

cer año de lnstrución Primaria ha,sta la Universitaria; 
m) Campaña por el establecimiento de Gimnasios, Parques Infantiles, Pis

cinas, y Colonias Climáticas para la j uventud y la infancia en toda la 
República. 

n )  Ga..rnpaña por el establecimiento de las ciencias sociales y físicas; 
ñ) Campaña por el establecimierf.o del Servicio Estudiantil médi;o obli

gatorio. 
o) Campaña por la difusión y el conoc1m1ento del idioma quechua ;  
p )  Campaña por la ampliación de los medios educativos utilizando pelí

culas documentales r científicas ; 
• 
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SOCIAU:S : 

a )  Defensa de nuestros indígenas. b) Lucha contra la toxicomanía, el tabaco, la coca, el alcohol la miseria. la ignorancia y la enfermedad ;  ' • 
e) Campaña contra los males sociales y su prevención ; d )  Campaña por la igualdad de derechos del hombre y la mujer; e) Campaña contra el soborno, el abuso y la inmoralidad. f' Campaña contra el escepticismo y la demagogía ; g) Campaña por la defensa de nuestra infancia reglamentando su derecho a la educación, a la salud y al deporte ; h) Campaña contra la delincuencia juvenil e infaiJJ tíl ; i) Campaña por el establecimiento de Casas para la Juventud ; j )  Campaña por la 1·egeneración integral del futuro ciudadano. 
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� Ofrece a su distinguida clientela OBRAS SELECTAS � 
� de Pedagogía, Sociología, Política, Economía, Filosofía, � 
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Numa Pompilío Romero Ch� 1 
A BO G A D O  Asuntos Civiles, Penales, Administrativos y Leg'i,;Iación del Trab1jo. 
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Jenaro Valeriana Herrera 

A BOGA D O  

Apartado 352 
Teléfono 8 1  

Gamarra 321  
T1 njillo - Perú 
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JUAN CONT�ERAS SOSA, 28 al'íoe, 
&prista, m ilitante fervoroso del Pttr
tido del Pueblo en le.• filas de le. 
JAP. Preso en dos oporto.niclades 
( 1942 v 1945). Ha sido Sooretario Ge
neral (1944.) y de P ropagando. (1942) 
clel Sindicato de Est;o.dia.ntes Ap1·is
tao. Actual Secretario General de 
de la JAP en Ja.nja. Ha publicado 
'· Poemas para eJ Amanecer" (1946) y 
nu._ infinidad ele artionlos de c&rac
tar literario y politioo. 

MERCli:DES FERMlN, venezolana, di-
rigente de la Sección Femenina del 
Partido Acción Demoorll.tica. de Ve• 
ueznela.. Esto.día actualmente en 
Chi le  cursos de espeoializacinn pe
rlagógioa y desempeña el cargo de 
Agregada. Cult1u·al a la Embajada de 
sn p11,is. Es ad()mús miembro del 
Comité Ejeoutivo de la. Unión d e  
Juventmde• Revoludonarins de A-
11.1éricn L11,tiua (UJRALJ, a cuyo pri
mer Congreso Internacional asistió 
en 1·e1n·esentMión de su Parti<lo, 

-,;,,, ..... 
A LBER1'O HlDA!.GO1 escritor pro

fesiona.l y poeta insp1rafüsimo¡ pa.n
Jletario y polltiM, Ira batallado en  
las füns de l  Aprismo desde su• rulos 
iufoiales. Es autor de má1 de una 
.locena de l ibl'Os, de poPn>ns, c1·lti
ca, cuentos y e■tetica. Enb·e oh·os 
seña.tamos •'Hombres y ' Bestias'', 
"Jardín Zoológico ··, "Aotit.ud rle los 
Al1os'1, ' 'Dimensión del Hombre ' '. 
"Tr .. tado de Poét,ica". Actunlmeuté 
el o. Hidalgo t·eside en B11euos Ai-
1•03, 

:t 
,JUSTO ENRIQUE DEBARB1ERl1 a• 

priata'p ao anos. Licler de la Juven
tud. rofesiona.J de las luchas uni
versitarias. M.ngnlfico orndor. Espe
eialista en ouestionee s ind icales. Je .. 
te del Buró N .. ,,ional ele Rinclicatos 
del Part-ido Ap1·ista (1935); Secretal.'io 
General del Simlicato de Estudian
tes Apristo.s (1936-1938)¡ Secreliario 
Nacional rle Organización del PAP 
(1940); Presiilente de la Federación 
de Estudiantes del Perú y del Se
gumlo Congreso Nacional de .Estu
diantes (19-!5). P,·oximament,e publi
c11irti "Notas Sindicale,q '', l ibro didit0-
tico pal·& clirigent.e• del sincl icalísmo 
pet'DRUO e iudoan101;c-ano. 

+ 
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.TUAN LEN íN ARA.YA, �hileuo, Pre
sidente de la. Asociación de Esc1·ito
l'es Jóvenee de Chi le  y representan• 
te genuino de los nuevos v1>lores Je 
_la. pqesia ele su p11tl'ia. Inquieto y 
ha.ta111>dor, lla escrito una bueno. 
oantidad ,le poemas y clA ruentos 
de carácter folkloriHta y revolueic1• 
nario. 
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