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natural que iuera asF en un Partido revolucionario, popu- 
lar e izquierdista como es i 
sacrificio. le hacen i 
blicas. Por eso es un 
que ‘
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Entre los meses de A- 
brll y Mayo se reallzd en la cludad da 
Mexico una “Conferencia de Juventu- 
des" organizado por los agentes de la 
Tercera Iifternacioual Coxndnlsta. " 
este Congreso se ataco duramente 
Congreso Americano <’

politlca es algida en Nicaragua, y que 
los elementos revolucionarlos exiiados 
en paises vecinos se aprestan a llbe- 
rar a su pueblo de la dictadura de So- 
nxoza. ... . ........................................................

SANTIAGO DE CHILE. — La Edito
rial "PAX” de Santiago de Chile ha 
puesto en circulacldn un nuevo libro 
del conocldo filbsofo peruano Ramiro 
P6rez*Reinoso: “MENSAJE SOBRE EL 
DESTINO DE LA CULTURA EN AME
RICA LATINA”.

LA PAZ. — El Partido de la Izquier- 
da Revolucionaria (PIR) que dlrlge el 
Dr- Jose Antonio Arce, desde la opo- 
sicion esta afirmando bus posiciones po
ll ticas que lo encaminen hacla el con
trol del Estado. El Dr. Heftzog por au 
parte, ha expedido un Deere to por el 
cual permit© el retorno a todos los exi
iados politicos en su gran mayorla di- 
rlgentes del Movimiento Nacional R»- 
volucionario (MNR).

BUENOS AIRES. — En . los. Boletines 
Informativos Nos. 7, 8 y 9, que se edi- 
tan en la Capital Argentina, y que son 
reinitldos con profusldn a todos los 
pueblos americanos se denuncia la po- 
litica armamentlsta del Goblerno del 
General Peron. Coinentaudo la Ley de 
Organizacion de la Aeronautlca Naclo- 
nal que se encuentra en vigor, trascri- 
be el slgulente articulo: iv "El servl- 
clo de la defensa nacional se cumple 
en las fuerzas armadas o en cualquie- 
ra de las otras activldades que concu- 
rren a asegurar la defensa nacional. 
EN LA PAZ LO CUMPLEN TODOS LOS 
ARGENTINOS SIN DISTINCION DE 
6EXO Y- A PARTIR DE LOS 12 ANOS. 
eon e! fin de prepararse y mantenerse 
capacitados para la defensa nacional”.

..MANAGUA.— Por los informes remi- 
tidos por nuestro corresponsal en Cen
tro America, sabemos que la situacion

En 
______ _  al 

de Estudiantes 
que debio realizarse en esta Capital. El 
delegado ecuatorlano 1 ‘___-----
dla hlzo una magnifies defensa y des- 
enmascard el juego los ‘‘camaradas”. 
DICTADURA DE 
SOMOZA

C3 el Aprtsmo. cuya trayectoria de lucha y de 
acreedor al titulo de campeon de las libertades pu- 

x vi v™ Partido de hombres libres —sin ser inconoclastas— 
que sostienen dentro y fuera de su organizacion politica el irrenuncia- 
ble derecho a emitir libremente su voz y su voto. 1 por eso tambien ha 
verificado una serie de asambleas nacionales preliminares de caracter 
tecnico-funcionaL donde dirigentes y dirigidos se sienten nivelados por 
Su i^ual condicion de asambleistas. Igualdad de condiciones partida- 
rias one petmite a todos sus integrantes: DISCUTIR. APRENDER Y 
ENSENAR Propagandistas, organizadores. municipes, medicos, conta- 
dores. abogados, etc., cada uno en su rango, se transforma, supera y 
revoluciona.

Digno ejemplo para todos aquellos movimientos politicos in- 
fectados de totalitarismo o autocratismo, que deseen zafarse de sus a»w-

DIRECCION v ADMINISTRACION 
JIRON PUNO 363 Of. 112 

TEL. 38869 - LIMA - PERU

Superando una etapa de su vida organizativa el glorioso 
do del Pueblo, realizo su Segundo Congreso Nacional. entre el ”e *la“ 
yo v el 2 de Junio del aho en curso. con asistencia de ma£ de dele’ 
-ados. Este certamen que ha concitado la atencion nacional y a- 
mericana marca un hito indi^cutible en el proceso politico del Apns- 
mo. No solo por la significacion tecnica de sus resoluciones y por la 
eleccion de sus nuevos Secretarios Nacionales —siete de los cuales son 
elementos jovenes—. sino sobre todo, por su gran valor docente y ex
perimental. •

BOGOTA.— Con fecha 30 de marzo 
del presente ano, el Delegado a la IX 
Conferencia Internaclonal Americana 
reunida en Bogota, Juan Juarbe y 
Juarbe, a nombre del Partido Nacio- 
nallsta de Puerto Rico, presentd un A- 
legato reclamando la independencia de 
su pueblo: “Puerto Rico —dice el men- 
clonado documento—. no fue-descubier- 
to. ni colonizado, nl conqulstado por 
Estados Unidos. Puerto Rico, ee una 
naclon Intervenida. No es una colonia 
que asplra a su progreso politico y u eu 
mdenpendencia. Es una nacion que en 
1898 fue privada de su independencia 
por la Invasion mllitar de Estados U- 
nldos que ha usurpado desde entoncea 
su soberanja imponiendole un regimen 
interventor de tlpo colonial".

ASUNCION. — El Partido "Febreris- 
ta” paraguayo y el sector progresista 
del Partido Liberal se encuentran se- 
riamente preocupados en recuperar a la 
patria guarani de los'desmanes y he- 
ridas que le infligiera el dictador Mo- 
rinlgo. Es muy poslble el retorno de! 
Coronel Rafael Franco y de otros altos 
dirigentes del Febrerismo paraguayo.
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politlca es algida en Nicaragua, y que los elementos revolucionarlos exilados en paises vecinos se aprestan a Ilbe- rar a su pueblo de la dictadura de So- moza............................................................... .

LA PAZ. — El Partido de la Izquier- da Revolucionaria (PIR) que dirlge el Dr. Jose Antonio Arce, desde la opo- sicion esta afirmando sus posiciones poll ticas que lo encaminen hacia el control del Estado. El Dr. Heftzog por su parte, ha expedido un Decreto por el cual permlte el retorno a todos los exilados politicos en su gran mayoria dl- rlgentes del Movtniiento Nacional Re' volucionarlo (MNR).

BUENOS AIRES. — En los.Boletines Informativos Nos. 7, 8 y que se edi- tan en la Capital Argentina, y que son reinitidos con profusion a todos los pueblos americanos se denuncia la po- Utica armamentista del Gobierno del General Perdn. Comentando la Ley de Organizacion de la Aeronautics Naclo- nal que se encuentra en vigor, trascri- be el slguiente articulo: iv “El servl- cio de la defensa nacional se cumpla m las fuerzas armadas o en cualquie- ra de las otras activldades que concu- rren a asegurar la defensa nacional. EN LA PAZ LO CUMPLEN TODOS LOS ARGENTINOS SIN DISTINCION DE 6EXO Y A PARTIR DE LOS 12 ANOS, eon e! fin de prepararse y mantenerse cupacitados para la defensa nacionar1.
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..MANAGUA.— Por los informes remi- tidos por nuestro corresponsal en Centro America, sabemos que la sltuacion

ASUNCION. — El Partido "Febrerls- ta" paraguayo y el sector progresista del Partido Liberal se encuentran se- riamente preocupados en recuperar a la patria guarani de los desmanes y he- riJas que le infligiera el dictador Mo- rinlgo. Es muy posible el retorno de! Coronel Rafael Franco y de otros altos dirigentes del Febrerlsmo paraguayo.

BOGOTA.— Con fecha 30 de marzo del presente ano, el Delegado a la IX Uonferencia Internaclonal Americana reunlda en Bogota, Juan Juarbe y Juarbe, a nombre del Partido Nacio- nallsta de Puerto Rico, presentd un A- legato reclamando la Independencia da su pueblo: “Puerto Rico —dice el men- cionado documento—, no fue-descubier- to. ni colonizado, nl conquistado por Estados Unidos. Puerto Rico, es una nacion intervenida. No es una colonla que asplra a su progreso politico y u su mdenpendencia. Es una nacion que en 1898 fue privada de su independencia por la Invasidn mllitar de Estados U- nldos que ha usurpado desde entoncea su soberania imponiendole un regimen interventor de tlpo colonial”.

SANTIAGO DE CHILE. — La Editorial “PAX” de Santiago de Chile ha puesto en circulacibn un nuevo libro del conocldo filosofo peruano Ramiro P6rez* Reinoso: “MENSAJE SOBRE EL DESTINO DE LA CULTURA EN AMERICA LATINA”.

Superanclo una etapa de su vida organizativa el glorioso Partido del Pueblo, realizo su Segundo Congreso Nacional. entre el ~« de la- yo y el 2 de Junio del ano en curso. con asistencia de mans de .00 dele* ^ados. Este certamen que ha concitado la atencidn nacional y a- mericana niarca un hito indiscutible en el proceso politico del Apris- mo. No solo por la significacion tecnica de sus resoluciones y por la election de sus nuevos Secretarios Nacionales —siete de los cuales son elementos jovenes—, sino sobre todo. por su gran valor docente y ex- perimental. •
Y era natural que fuera ast en un Partido revolucionario. popular e izquierdista como es el Aprfsmo. cuya trayectoria de lucha y de sacrificio le hacen acreedor al titulo de campeon de las libertades pu- blicas Por eso es un Partido de hombres libres —sin ser mconoclastas— que sostienen dentro y fuera de su organizacion politica el irrenuncia- ble derecho a emitir libremente su voz y su veto. Y por eso tambien ha verificado una serie de asambleas nacionales preliminares de caracter tdcnico-funcional. donde dirigentes y dirigidos se sienten nivelados por su isrual condition de asambleistas. Igualdad de condiciones paitida- rias one petmite a todos sus integrantes: DISCUTIR. APRENDER Y ENSENAR Propagandistas. organizadores, municipes, medicos, conta- dores, abogados, etc., cada uno en su rango, se transforma, supera y revoluciona.

Digno ejemplo para todos aquellos movimientos politicos in- fectados de totalitarismo o autocratismo. que deseen zafarse de sus atw-

DIRECCION y ADMINISTRATION 
JIRON PUNO 363 Of. 112 

TEL. 38869 - LIMA - PERU

MEXICO. — Entre los meses de A- bril y Mayo se realizd en la cludad da Mexico una “Conferencia de Juventu- des” organizado por los agentes de la Tercera Irfternacional Comunista. En este Congreso se ataco duramente al Congreso Americano de Estudiantes que debio realizarse en esta Capital. El delegado ecuatoriano ‘ dia hizo una magnffica defensa y des- enmascard el Juego los ‘‘camaradas". DICTADURA DE 
SOMOZA
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El Aprismo en el Paraguay 
I i II

1El 7 de Mayo de 1924, en una sala de la Universidad de Mexico, un 
joven peruano, Victor Raul Haya de la Torre, fundaba un Partido, con 
el nomore de Alianza Popular Revolucionaria Americana, que mas tar- 
de el uso habria de imponerle la abreviatura APRA.

Al hacer entrega, Haya de la Torre de la bandera que en adelante 
habria de simbolizar al Partido, entre otras palabras, dijo: “Flameara 
primero sobre las sohadoras frentes de las muchedumbres jovenes que 
van abriendose el camino y mas tarde seran los pueblos, los ideales he
llos y justos, los que agiten en el tumulto estremecido de sus luchas”. 
(1) Palabras profeticas que han sido cumplidas, pues, el APRA, em- 
pezd siendo ideologia que solo henchia de entusiasmo los corazones jo
venes para convertirse luego en la tea orientadora de todos los despo- 
seidos. Asi se explica que a los 24 ahos de su fundacion, en ascencion 
vertiginosa tenga que estar muy cerca del poder, por mandate de su pue
blo.

No se concibe en la actualidad una Politica sin Filosofia, ni una Fi- 
losofia que no tenga un afincamiento politico-social. Por eso el APRA, 
movimiento continental revolucionario tiene su filosofia enunciada por 
Haya de la Torre. Es una doctrina inspirada an la dialectica materialis- 
ta de Marx y en el relativismo de Einstein. La tesis del “Espacio-Tiempo

EL APRA es una organizacion que predica la unidad indoamericana 
porque sabe que es el unico medio de resistir el avasallador alAd impe- 
rialista causante de todos los males que aquejan a la “America nues- 
tra”. En efecto. el Imperialismo, fenomeno economico-politico, ha traido 
el pauperismo a nuestras masas y la corrupcion en los hombres de la 
administracion publica. Embestida imperialista que solo puede ser de- 
tenida por el control del capitalismo extranjero, segun la tesis funda
mental de Haya de la Torre. Control, porque el Imperialismo, es una 
etapa economica ineludible y necesaria en la evolucion de nuestro con- 
tinente. Logicamente no se puede tiablar de eliminarle sin incurrir en el 
mas grosero infantilismo revolucior>ario.

El Imperialismo en complicidati con nuestras oligarquias irrespon- 
sables adquiere enormes ventajas economicas en su desplazamiento a 
nuestros paises. Por esto es condicion esencial que las clases afectadas 
por aquel (campesina, obrera y media) tomen el poder para instau- 
rar unA“estado antimperialista”. Con la alianza de estas clases; reuni- 
das en un partido poderoso de orientacion izquierdista se puede lograr 
el control que importaria inmediatos beneficios economico-sociales pa
ra todos nuestros paises.

duras feudales, liquidando de una vez para siempre el charlatanisms 
y la demagogia, poniendose a tono con las exigencias democraticas 
del mundo contemporanea.

De otro lado, la incorporacion de la Juventud como coodirecto- 
ra del Aprismo, merece destacarse como algo singular y extraordina- 
rio. porque pocos son los partidos de izquierda indoamericanos que o- 
torgan a la Juventud, igual puesto de honor, admiracion y respeto. Y 
no podia ser de otra manera. Porque la Juventud representa el porve- 
nir historic© de todo movimiento de Justicia Social. Es la sangre nueva. 
el pensamiento nuevo y la actitud nueva. Y los partidos que no abren 
paso a sus hombres jovenes, prematuramente envejecen o mueren. Por 
eso el Aprismo que es “conquista de juventud” ha colocado en sus pri- 
meros pianos directives a hombres jovenes que a temprana edad supie- 
ron entregar su cuota de sacrificio y de trabajo en aras del porvenir de 
la patria.

El Segundo Congreso Nacional del Partido del Pueblo —culmi- 
nacion de un proceso de asambleas tecnico-funcionales—, ofrece al fu
ture un cumulo de anunciaciones y de esperanzas. Remozado el Apris- 
mo en su plana direetiva, y en su organizacion adquiere un nue
vo ritmo que le permite avanzar hacia el poder, sin violentar la De- 
mocracia — cuyos postulados sustenta y defiende—, para instaurar un 
regimen de verdadera Justicia Social en el Pais.

Dcspues de dos ados de receso volu^ario, “PAGINAS LIBRES" vuelve a la 
luz publica para servir a la Deniocracia.° Y nunca mejor que ahora en que se vi
le un ambiente de libre discusioti. y libre juego partidario para recover lo mas ca~ 
lip ado del pensamiento joven de America que sitva de articulation, ideolo^ica a 
SU propio destino. ...............

<eRAGl!\ AS LIBRES”, signo y voz de una nueva generation americana. man- 
tiene al tope sus banderas de lucha contra las oligarquias jeudales y los imperia- 
listnos extranjeros: dejiende los postulados jundamentales de la Re forma Vniver- 
sitaria: y anima la coordination de ambus Americas sobre le base de un Inter- 
attiet iconismo sin atnos ni vasallos-

Ba jo la inspiration de estas directiones programdticas generates reaper ere
6 PAGINAS LIBRES”.
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E1 7 de Mayo de 1924, en una sala de la Universidad de Mexico, un 
joven peruano, Victor Raul Haya de la Torre, fundaba un Partido, con 
el nomore de Alianza Popular Revolucionaria Americana, que mas tar- 
de el uso habria de imponerle la abreviatura APRA.

Al hacer entrega, Haya de la Torre de la bandera que en adelante 
habria de simbolizar al Partido, entre otras palabras, dijo: “Flameara 
primero sobre las sohadoras frentes de las muchedumbres jovenes que 
van abriendose el camino y mas tarde seran los pueblos, los ideales be
lles y justos, los que agiten en el tumulto estremecido de sus luchas”. 
(1) Palabras profeticas que han sido cumplidas, pues, el APRA, em- 
pezd siendo ideologia que solo henchia de entusiasmo los corazones jo
venes para convertirse luego en la tea orientadora de todos los despo- 
seidos. Asi se explica que a los 24 ahos de su fundacion, en ascencion 
vertiginosa tenga que estar muy cerca del poder, por mandate de su pue
blo.

No se concibe en la actualidad una Politica sin Filosofia, ni una Fi- 
losofia que no tenga un afincamiento politico-social. Por eso el APRA, 
movimiento continental revolucionario tiene su filosofia enunciada por 
Haya de la Torre. Es una doctrina inspirada en la dialectica materialis- 
ta de Marx y en el relativismo de Einstein. La tesis del “Espacio-Tiempo

EL APRA es una organizacion que predica la unidad indoamericana 
porque sabe que es el unico medio de resistir el avasallador aldd impe- 
rialista causante de todos los males que aquejan a la “America nues- 
tra”. En efecto. el Imperialismo, fenomeno economico-politico, ha traido 
el pauperismo a nuestras masas y la corrupcion en los hombres de la 
administracion publica. Embestida imperialista que solo puede ser de- 
tenida por el control del capitalismo extranjero, segun la tesis funda
mental de Haya de la Torre. Control, porque el Imperialismo, es una 
etapa economica ineludible y necesaria en la evolucion de nuestro con- 
tinente. Logicamente no se puede tiablar de eliminarle sin incurrir en el 
mas grosero infantilismo revolucior»ario.

El Imperialismo en complicidsfti con nuestras oligarquias irrespon- 
sables adquiere enormes ventajas economicas en su desplazamiento a 
nuestros paises. Por esto es condicion esencial que las clases afectadas 
por aquel (campesina, obrera y media) tomen el poder para instau- 
rar un “estado antimperialista”. Con la alianza de estas clases; reuni- 
das en un partido poderoso de orientacion izquierdista se puede lograr 
el control que importaria inmediatos beneficios economico-sociales pa
ra todos nuestros paises.

El Aprismo en el Paraguay
duras feudales, liquidando de una vez para siempre el charlatanisms 
y la demagogia, poniendose a tono con las exigencias democraticas 
del mundo contemporanea.

De otro lado, la incorporation de la Juventud como coodirecto- 
ra del Aprismo, merece destacarse como algo singular y extraordina- 
rio. porque pocos son los partidos de izquierda indoamericanos que o- 
torgan a la Juventud, igual puesto de honor, admiracion y respeto. Y 
no podia ser de otra manera. Porque la Juventud representa el porve- 
nir historico de todo movimiento de Justicia Social. Es la sangre nueva. 
el pensamiento nuevo y la actitud nueva. Y los partidos que no abren 
paso a sus hombres jovenes, prematuramente envejecen o mueren. Por 
eso el Aprismo que es “conquista de juventud” ha colocado en sus pri- 
meros pianos directives a hombres jovenes que a temprana edad supie- 
ron entregar su cuota de sacrificio y de trabajo en aras del porvenir de 
la patria.

El Segundo Congreso National del Partido del Pueblo —culmi 
nation de un proceso de asambleas tecnico-funtionales—, ofrece al fu
ture un cumulo de anunciaciones y de esperanzas. Remozado el Apris
mo en su plana direct!va, y en su organizacion adquiere un nue
vo ritmo que le permite avanzar hacia el poder, sin violentar la De- 
mocracia — cuyos postulados sustenta y defiende—, para instaurar un 
regimen de verdadera Justicia Social en el Pais.

De spues de dos an os de receso volu^ario, “PAGINAS LIBRES" vuelve a la 
luz pufdica para servir a la Deniocracia® Y nunca mejor que ahora en que se vi
le un ambiente de libre discusioii y libre juego partidario para recoger lo mas ca- 
lip ■ ado del pensamiento joven de America que sirva de articulacion ideolbgica a 
su propio destino. ...............

“PACIKAS LIBRES”, signo y voz de. una nueva generation americana, man- 
tiene al tope, sus banderas de lucha contra las oligarquias feudales y los ifrnperia- 
lismos extranjeros; defiende los postulados fundamentales de la Re forma Vniver- 
sitaria: y anima la coordination de ambus Americas sobre le base de an Inter- 
a met icunismo sin amos ni vasallos-

Ba jo la inspiration de estas direcciones programdticas generales reaparece 
^PAGINAS LIBRES”.
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A pesar de que 'los autodidactas ya for-
Empero. dentro de la actual organizacion man legion considerable en el mundo de las 

injusta de la sociedad, existe un considerable letras. artes y ciencias, Jos pedagogos han es- 
sector humane extraescolar. Un sector hu- crito muy poco o casi nada sobre Autoedu- 
mano, que no llega ni a la Escuela, ni al Ch- cacion. Unos, han querido abarcar demasia- 
legio, ni a la Universidad. O que llegando ado y han pretendido hacer de la Autoeduca- 
la Escuela no pueae Hegar al Colegio, o quecidn una especie de enciclopedia del apren- 
llegando al Colegio no puede Hegar a la U-dizaje: y, otros, han limitado demasiado sus 
niversidad. Para los que no tienen acceso a finalidades, reduciendola a sehalar reglas 
la Escuela y se quedan sumidos en un anal- solo para leer. Pero el caso es que la Auto- 
fabetismo absolute, es claro, que la Autoedu- educacion no tiene limites ni tan amplios ni 
cacion, no les remedia su ignorancia. Requie-tan estrechos. Es la ciencia y el arte de a- 
ren una tecnica especial: una ensehanza di-prender por si mismo sin necesidad de maes- 
recta. (1) Pero para aquellos egresados de la tros: pero aprender lo necesario y lo util, 
Escuela, del Colegio y aun de la Universidad en funcion del propio porvenir del autodi- 

sobre todo, aquellos que no logran titular- dacta y del porvenir colectivo de la sociedad.

Historicu” (2) enuncia que las etapas historicas no son paralelas, sino 
que a cada iatitud geografica corresponde un tiempo historico diieren- 
te. Asi el Paraguay y Estados Unidos viven actualmente en el ano, 1948, 
pero su realidad eeonomico-social ditiere notablemente, pues mientras 
en los Estados Unidos culmina la etapa capitalista, en el Paraguay, im- 
pera la etapa feudal. Concepto importantfsimo porque nos hace evitar 
los calcos ideologicos, afirmando la personalidad politica de nuestro con- 
tinente.

El Aprismo esta por lo demas densamente difundido en Indoameri- 
ca. Hay movimientos politicos en Venezuela, Mexico, Cuba y Guatemala 
que no escapan a su influencia. Y en lo que respecta al Paraguay, el A- 
prismo se condensa en los Clubs que forman el “Febrerismo”, sector 
politico denominado asi por inspirarse en la Revolucion Agraria Antim- 
perialista estallada el 17 de Febrero de 1936.

LA REVOLUCION “FEBRERISTA”
Bien es cierto que esta Revolucion surgio sin un plan politico y sin 

una declaracion de principios. Pero sabemos que una Revolucion no es- 
talla de subito sin una larga gravidez. Por eso los origenes de la Revolu
cion de Febrero y su consecuente desarrollo dialectico ha de buscarse en 
lo mas hondo de nuestra historia: “Es en el Coloniaje donde se nutre 
su mas recondita y obscura raiz. En los sucesivos estratos de nuestra 
independencia. guerra del 67-70, guerra Paraguayo-boliviana y su dra- 
matico prologo de Octubre. La rebeldia del campesino frecuentemente 
defraudado, la ruda explotacion de las clases trabajadoras, lo mismo 
que la voluntad de progreso social, que alientan los primeros intelectua- 
les de la clase media del pais, donde con mayor claridad se percibe la in
fluencia de la inquietud europea; constituyen los medios de acceso al po- 
der, en aquella hora de inicio y prueba en que la cruel experiencia secu
lar le forma conciencia y hace explosion revolucionaria’’. (3)

El Febrerismo plantea sus problemas de identico modo que el Apris
mo, glorioso Partido del Pueblo que comanda Haya de la Torre. Y para 
confirmar este acerto nada mejor que hacer un parangon entre algunos
puntos de ambos movimientos. (Contfnuara en el proximo numero). 

_______ o

Cossio del Pomar, “Hava de la ®rorre, el Indoamericano”, Mexico, 
1939, pags. 96 y 97.
“Cuadernos Americanos” N9 3, 1945, Mexico, y “Paginas Libres” N9 
8. 1945, Lima, Peru.
Dr. Carlos A. Caroni “La Personalidad de Luis Alberto Sosa Caba
llero”, Asuncion, 1944 pag. 8.

El titulo del tema da la impresion de se—. si es posible sehalar algunas reglas prac 
tratarse de un contrasentido pedagogico. Ya ticas y elementales, que les facilite el pro- 
que si la Autoeducacion, consiste. en el a- ceso de su culturizacien superior, 
prendizaje por si mismo, en la adquisicion de Indudablemente, que la proporcion de 
los conocimientos por el propio esfuerzo per- egresados aumenta en razon directa de la 
sonal, mal podemos pretender, dirigir, siste- clase social a la cual pertenece el edu- 
matizar o metodizar, esta manera de apre-cando. Asi, correspondiendo la instruccion 
hender los conocimientos. Empero, las obser- primaria a la clase popular, la secundaria a 
vaciones y experiencias de la Educacion a la clase media y la universitaria a la llama- 
traves de su Historia. nos demuestran, cuan da “clase superior ’, resulta, que la propor- 
indispensable es adquirir una tecnica espe- ridn mas numerosa de egresados se encuen- 
cial para cada uno de los diversos aspectos tra en las clases populares. Egresados estos 
del aprendizaje. Porque no es la tecnica em- que constituyen, una masa apreciable de jo- 
pleada en la ensenanza primaria, la que sevenes que necesitan continual’ y superar su 
utiliza en la secundaria o en la universitaria, aprendizaje. Que muchos se superan y a- 
Tajnpoco es la misma la aplicada en la en- prenden pero venciendo mil obstaculos y ha- 
senanza de las ciencias, artes o letras. Y di- ciendo mil sacrificios. Jovenes que se con- 
ferente es la tecnica de la ensehanza feme-vierten en obreros de su propia cultura. Que 
nina de la masculina; y, la de los nihos, a- actuan con entusiasmo. in teres y voluntad, 
dolescentes y adultos. Para todos estos as- pero. generalmente, sin metodo ni sistema 
pectos del aprendizaje y diferentes edades capaces de sehalarles el camino mas corto y 
escolares los pedagogos, han creado una me- efectivo del aprendizaje. Son autodidactas 
todologia propia que suministre con mayor anarquicos que leen de todo, sin plan ni me- 
eficiencia y prontitud los conocimientos hu- dida. y, lo que leen,. sin organizacion y sin 
manos. Metodologia, concebible y aplicable,tecnica.
exclusivamente en la Escuela, en el Colegio
* en la Universidad. APRECIACIONES SOBRE AUTO-
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1939. pags. 96 y 97.

La Personalidad de Luis Alberto Sosa Caba
llero”, Asuncion, 1944 pag. 8.
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“Cuadernos Americanos” N9 3, 1945, Mexico, y ‘Taginas Libres” N9 
8. 1945, Lima, Peru.
Dr. Carlos A. Caroni

A pesar de que los autodidactas ya for- 
Empero. dentro de la actual organizacion man legion considerable en el mundo de las 

injusta de la sociedad. existe un considerable letras. artes y ciencias, Jos pedagogos han es- 
sector humano extraescolar. Un sector hu- crito muy poco o casi nada sobre Autoedu- 
mano, que no llega ni a la Escuela, ni al Ch- cacion. Unos, han querido abarcar demasia- 
legio, ni a la Universidad. O que llegando ado y han pretendido hacer de la Autoeduca- 
la Escuela no pueae Hegar al Colegio, o quecidn una especie de enciclopedia del apren- 
llegando al Colegio no puede Hegar a la U-dizaje: y, otros, han limitado demasiado sus 
niversidad. Para los que no tienen acceso a finalidades, reduciendola a senalar reglas 
la Escuela y se quedan sumidos en un anal- solo para leer. Pero el caso es que la Auto- 
fabetismo absoluto, es claro, que la Autoedu- educacion no tiene limites ni tan amplios ni 
cacion, no les remedia su ignorancia. Requie-tan estrechos. Es la ciencia y el arte de a- 
ren una tecnica especial: una ensehanza di-prender por si mismo sin necesidad de maes- 
recta. (1) Pero para aquellos egresados de la tros; pero aprender lo necesario y lo util, 
Escuela, del Colegio y aun de la Universidad en funcion del propio porvenir del autodi- 

sobre todo, aquellos que no logran titular- dacta y del porvenir colectivo de la sociedad.

<

Histdrico” (2) enuncia que las etapas histdricas no son paralelas, sino 
que a cada latitud geografica corresponde un tiempo histdrico diieren
te. Asi el Paraguay y Estados Unidos viven actualmente en el aho, 1948, 
pero su realidad econdmico-social difiere notablemente, pues mientras 
en los Estados Unidos culmina la etapa capitalista, en el Paraguay, im- 
pera la etapa feudal. Concepto importantisimo porque nos hace evitar 
los caicos ideoldgicos, afirmando la personalidad politica de nuestro con
tinence.

El Aprismo esta por lo de mas densamente difundido en Indoameri- 
ca. Hay movimientos politicos en Venezuela, Mexico, Cuba y Guatemala 
que no escapan a su influencia. Y en lo que respecta al Paraguay, el A- 
prismo se condensa en los Clubs que forman el “Febrerismo”, sector 
politico denominado asi por inspirarse en la Revolucidn Agraria Antim- 
perialista estallada el 17 de Febrero de 1936.-

LA REVOLUCION “FEBRERISTA”
Bien es cierto que esta Revolucidn surgid sin un plan politico y sin 

una declaracidn de principios. Pero sabemos que una Revolucidn no es- 
talla de subito sin una larga gravidez. Por eso los origenes de la Revolu
cidn de Febrero y su consecuente desarrollo dialectico ha de buscarse en 
lo mas hondo de nuestra historia: “Es en el Coloniaje donde se nutre 
su mas recdndita y obscura raiz. En los sucesivos estratos de nuestra 
independencia. guerra del 67-70, guerra Paraguayo-boliviana y su dra- 
matico prdlogo de Octubre. La rebeldia del campesino frecuentemente 
defraudado, la ruda explotacidn de las clases trabajadoras, lo mismo 
que la voluntad de progreso social, que alientan los primeros intelectua- 
les de la clase media del pais, donde con mayor claridad se percibe la in
fluencia de la inquietud europea; constituyen los medios de acceso al po- 
der, en aquella hora de inicio y prueba en que la cruel experiencia secu
lar le forma conciencia y hace explosion revolucionaria”. (3)

El Febrerismo plantea sus problemas de identico modo que el Apris
mo, glorioso Partido del Pueblo que comanda Haya de la Torre. Y para 
confirmar este acerto nada mejor que hacer un parangon entre algunos

El titulo del tema da la impresion de se—, si es posible senalar algunas reglas prac 
tratarse de un contrasentido pedagogico. Ya ticas y elementales, que les facilite el pro- 
que si la Autoeducacion, consiste. en el a- ceso de su culturizacidn superior, 
prendizaje por si mismo, en la adquisicion de Indudablemente, que la proporcion de 
los conocimientos por el propio esfuerzo per- egresados aumenta en razon directa de la 
sonal, mal podemos pretender, dirigir, siste- clase social a la cual pertenece el edu- 
matizar o metodizar, esta manera de apre-cando. Asi, correspondiendo la instruccion 
hender los conocimientos. Empero, las obser- primaria a la clase popular, la secundaria a 
vaciones y experiencias de la Educacion a la clase media y la uni versitaria a la Hama- 
traves de su Historia. nos demuestran, cuan da “clase superior”, resulta, que la propor- 
indispensable es adquirir una tecnica espe- ridn mas numerosa de egresados se encuen- 
cial para cada uno de los diversos aspectos tra en las clases populares. Egresados estos 
del aprendizaje. Porque no es la tecnica em- que constituyen, una masa apreciable de jo- 
pleada en la ensenanza primafia, la que sevenes que necesitan continual’ y superar su 
utiliza en la secundaria o en la universitaria, aprendizaje. Que muchos se superan y a- 
Tajnpoco es la misma la aplicada en la en- prenden pero venciendo mil obstaculos y ha- 
senanza de las ciencias. artes o letras. Y di- ciendo mil sacrificios. Jovenes que se con- 
ferente es la tecnica de la ensenanza feme-vierten en obreros de su propia cultura. Que 
nina de la masculina; y, la de los ninos, a- actuan con entusiasmo. in teres y voluntad, 
dolescentes y adultos. Para todos estos as- pero, generalmente, sin metodo ni sistema 
pectos del aprendizaje y diferentes edades capaces de senalarles el camino mas corto y 
escolares los pedagogos, han creado una me- efectivo del aprendizaje. Son autodidactas 
todologia propia que suministre con mayor anarquicos que leen de todo, sin plan ni me- 
eficiencia y prontitud los conocimientos hu- dida. y, lo que leen,. sin organizacion y sin 
manos. Metodologia, concebible y aplicable,tecnica.
exclusivamente en la Escuela, en el Colegio
0 en la Universidad. APRECIACIONES SOBRE AUTO-
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de una Autoeducacion Dirigida en xtuicidn 
de la Juventud y del Pueblo.

clases”. (4) De las clases feudales y oligar- 
quicas de cada uno de nuestros paises no par- 
tira jamas la iniciativa de preparar suficien
terrente a nuestras clases populaces ni de

ga e ignorante”. (5>
Crear, pues, una metodologia capaz de

LA METOLOGIA DE LA AUTOEDUCACION
DIRIGIDA

superarse y listos a iniciar el “arte de apren- 
der”.

Este acomodamiento psicologico de nues- 
tra espiritualidad, que es llamado a la inte- 
Ijgencia y a la voluntad. para realizar fun- 
ciones superiores, solo se adquiere con lec-

EXPOSICION DE CONOCIMIENTOS
Asi como el alumno de estudios oficiales 

se ve sometido regularmente a pruebas de 
rendimiento para demostrar los efectos de 
su aprendizaje, el autodidacta, en igual for- 

. i sus conoci- 
mientos, la manera de demostrar su aprove- 
chamiento intelectual y su utilidad social. Y 
40 sera naturalmente, el interrogatorio oral 
o la prueba escrita de clase o de fin de ano, 
ni la repeticion mas o menos al pie de la le- 
tra de los textos o de las clases de los profe- F

i

I

ciSn del habito de leer. Porque los jovenes

LA AUTOEDUCACION, LA JUVENTUD Y 
EL PUEBLO

Esto es, saber que es lo que lee: 
lee y cuando lee.

pos m&s o menos fijos. Y leer con una tran- 
quilidad personal absoluta, pues “ninguna 
expansion fisica o mental le' esta permitido 
al hombre cuyo estomago se halla sobrecar- 
gado —o vacio—, cuyo higado esta conges- 
tionado o cuyo sistema nervioso se encuen- 
tra alterado”. (8).

“La Autoedueacidn practicada de un mo- 
dn general, es un absurdo, escribe Engels, 
refiriendose al estudio sin orden y sin sis
tema. Para conseguir resultados positives es 
precise estudiar de una manera sistematica, 
profunda y con una finalidad concreta”. (2), 
Sehalar la tecnica de leer y de aprender. or- 
ganizado las lecturas de las diferentes dis- 
ciplinas del conocimiento humano y desa- 
rrollando las capacidades de los autodidac- 
tas, haciendolos mas utik ; asi mismos y a la 
sociedad, es la funcion fundamental de la 
Autoeducacion Dirigida.

Indudablemente, que si el autodidacta ha 
puesto en juego para realizar su lectura, el 
mayor numerc* de sentidos y de recomenda- 
ciones anotadas, el resultado sera positive. 
Olvidara lo menos posible y recordara lo mas 
interesante.

Despues de un aho de realizar lecturas 
de esta naturaleza y de haberse creado el 
habito y el interes de leer otras materias, 
propiamente de conocimiento, surgira, en el 
autodidacta, los primeros indicios de su 
orientacion vocacional. Sus lecturas organi- 
zadas en este orden: Biologia, Antropologia, 
Sociologia, Economia, Filosofia, por ejemplo, 
le ayudaran a descubrir por si mismo sus 
propias inclinaciones intelectuaies. Apareci- 
da o descubierta asi la vocation, el proceso 
del aprendizaje se tornara mas sencillo y es- 
pecializado pudiendo el autodidacta empren- 
der por propia cuenta el estudio de las ma
terias de su interes y de su habilidad. En- 
tonces podra estudiar ciencias matematicas, 
fisicas, quimicas, biologicas, artisticas, filosd- 
ficas, en fin, cualquier ramo del conocimien
to humano.

Especializado en este sentido el autodi
dacta, por interes, por vocacion y por exi- 
gencia social, pasara a la segunda etapa de 
la Autoeducacion, que es la EXPOSICION 
DE LOS CONOCIMIENTOS.

social. Lecturas que exponen una realidad 
viviente y que hacen vivir.al lector un mun- 
do verdadero Y es en nuestro. concepto. la 
novela social —y no la fantastica, ni la po-

como

A un joven peruano, por ejemplo, a 
quien pretendemos autoeducarlo socialmen- 
los Marx, porque seyuramente que no enten- 
bro de Agrimensura o “El Capital” de Car
te, no empezaremos por recomeridarle un li- 
deria ni a Marx ni a la Agrimensura. Co- 
menzariamos, mas bien. facilitandole, ‘‘El 
Mundo es Ancho y Ajeno” de Giro Alegria, 
o, libros de este mismo genero, como “Tungs- 
teno” de-Cesar Vallejo; “Cuentos Andinos” 
de Lopez Albujar: “La Tierra es el Hom
bre” de Serafin Delmar: “Hombres y Rejas” 
de Juan Seoane: y, luego, “Los Comentarios 
Reales” de Garcilazo Inca de la Vega; “Las 
Tradiciones Peruanas” de Ricardo Palma; 
“Horas de Lucha” de Gonzalez Prada; “Sie- 
te Ensayos de la Realidad Peruana” de Jose 
Carlos Mariategui; “El Nuevo Indio” de Uriel 
Garcia; “Hombres e Ideas del Peru” de Gui
llermo Leguia; “Don Manuel” de L. A. San
chez; “El Antiimperialismo y el Apra” de 
Haya de la Torre, etc. Al concluir esta clase 
de lecturas. el joven peruano, indiscutible- 
mente. que sentira la urgencia inmediata de 
leer mas, para conocer mejor la “novela” co- 
lectiva de su pueblo.

Y asi, leyendo novelas, biografias y en
sayos el autodicta habra adquirido, en el ter- 
mino de un ano, mas o menos, no solo el in
teres y el habito de leer, sino tambien una 
suma de conocimientos generales que con- 
tribuiran ulteriormente a estructurar su per
sonalidad intelectual.

Para obtener las mayores ventajas de es- 
tas lecturas iniciales. el autodidacta debe to- 
mar en cuenta las siguientes recomendacio- 
nes: a) Saber leer; y bl obtener provecho de 
lo leido.

En el estudio de los principios y de las 
reglas que faciliten el aprendizaje a los au- 
todidactas en el proceso de su culturiz^cion 
y en prepararlos suficientemente como diri- 
gentes de las clases populares, consiste. la 
Metodologia de la Autoeducacion Dirigida.

Y preparar a los dirigentes, teoricamen- 
te, segun la concepci-dn del gran Liebknecht 
ue “estudiar, popularizar y organizar”. Pre
pararlos, en su doble aspecto de adquisicion 
v exposicion de conocimientos.
ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS

La experlencia social ha demostrado que 
solo es posible sentir la necesidad de cono
cer y prepararse, cuando algun impulso in- 
terno o alguna responsabilidad social nos 
conduce a hacerlo. Cuando observamos que

a 1
cuidado de los ojos. etc. (6). Leer en fin or
ganized amente. haciendo resumenes y ano- 
taciones en fichas o en cuadernos. (7). Sa
ber cuando se lee. en referencia a las horas 
mas propicias y al estado personal del auto
didacta. Leer con regularidad a determina- 
das horas del dia o de la noche y en tiem-

por alguna case editora responsable.
Saber como se lee, vale decir. leer vi- 

sualmente pero con todos los sentidos diri- 
gidos a la lectura. “olvidando si fuera posi
ble el resto del mundo”. Leer con perse ve
randa, con regularidad y con entusiasmo. _____________
Leer poniendo en practica todas las prescrip- s0rest ej sistema que utilice para probar el 
clones de la Higiene Pedagogica. jeferentes resultado de su aprendizaje. El autodidacta, 

la posicion del lector, a la^ respiradon, al practicara un examen libre y espontaneo,
T surgido frente a probiemas o circunstancias

de actiialidad que provoquen la emisibn 'de 
su juicio escrito u oral, o que lo impelan a 
asumir una actitud franca y decidida, con- 
secuente con los mismos ideales que infor- 
man su pensamiento.

De acuerdo con las concepcibnes moder- 
nas de la Pedagogia y con las exigencias 
contemporaneas del mundo. vamos a estudiar 
en esta oportunidad, uno de los aspectos 
mas interesantes de la Autoeducacion que 
time referencia con el porvenir de la Juven- 
tud y del Pueblo. Se‘trata del aprendizaje las dlase> populares son explotadas no solo 
tebrico de les dirigentes de la Juventud. por su s-tuacibn economica, sino que tam- 

Haya de la Torre ha subrayado q’ “no hay bien, por su condicibn de ignorantes. Solo en- 
masa buena ni mala, q’ solo hay lirigentes tonces nuestros espiritus estaran prestos a 
buenos o malos”. Y como nuestras clases po
pulares reclaman un mayor numero de diri
gentes capaces, la tarea inmediata de la Au- 
toeducacibn Dirigida. esta en crearlos y pre
pararlos. Pues. asi como no es posible una 
Revolucibn sin teoria previa, menos sera po
sible la funcion efectiva y responsable de turas objetivas de caracter profundamente 
los dirigentes que tienen que conducir la Re
volucibn. sin una preparacibn tebrica sufi- 
ciente. “la teoria, decia Lenin, es una guia 
para la accibn”. (3)

Esta preparacibn tebrica no la brindan— licial ni la pornografica—, la lectura preli- 
ni la brindaran—los actuates establecimien- 
tos edu.uacionales porque son facturas de la nicial de un autodidacta dirigida a te forma- 
clase social imperante. “La educacibn hga- 
da estrechamente a la estructura econbmica <ie las clases populares —y aun los que’ no 
de las biases sociales no puede ser en cada jiertenecen a ellas—. viven en pleno divorcio 
momento histbrico, sino un reflejo necesario con el libro. La lectura les produce aburri- 
y fatal de los intereses y aspiraciones de esas miento, sobre todo, cuando se trata de ma

terias cientificas o de estudios serios que re- 
quieren retencibn, perse ver ancia, voluntad. 
etc. Asi, si aun joven cualquiera, de prime- 
ra intencibn, se le facilitara un libro de Qui- 

brindar identicas oportunidades educaciona- mica, seguramente que su lectura le fastidia- 
les a todos los sectores juveniles. No olvide- ria alejandole el interes del conocimiento. En 
mos que “mientras las escuelas sigan estan- cambio. si a este mismo joven. se le propor- 
do en manos de los terratenientes y de los ciona una ncvela social, que le describe un 
capitalistas, la joven generacibn seguira cie- ambiente interesante. pintando un paisaje 

conocido, con personajes de su medio, segu
ramente, que el joven lector, leera con dete- 

preparar a los dirigentes de las clases popu- nimiento. atencibn e interes. Tengamos pre
sente que “leer un libro significa entrar en 

jetivo fundamental, la “finalidad concreta”, contacto con algo que tiene vida”. (6)

O sea, que el libro objeto de la lectura, 
es una novela social interesante: una biogra- 
fia ilustrativa, o un ensayo docente, recomen-  
dados por algun biblibgrafo de autoridad o busca en la exposicion de
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etc. Asi, si aun joven cualquiera, de prime- 
ra intencion, se le facilitara un libro de Qui-

EXPOSICION DE CONOCIMIENTOS
Asi conio el alumno de estudios oficiales 

se ve sometido regularmente a pruebas de 
rendimiento para demostrar los efectos de 
su aprendizaje, el autodidacta, en igual for
ma, busca en la exposicion de sus coneci- 
mien tos, la manera de demostrar su aprove- 
chamiento intelectual y su utilidad social. Y 
40 sera naturalmente, el interrogatorio oral 
o la prueba escrita de clase o de fin de ano, 
ni la repeticion mas o menos al pie de la le- 
tra de los textos o de las clases de los profe- 
sores, el sistema que utilice para probar el 
resultado de su aprendizaje. El autodidacta. 
practicara un examen libre y espontaneo, 
surgido frente a probiemas o circunstancias 
de actualidad que provoquen la emisidn ’de 
su juicio escrito u oral, o que lo impelan a 
asumir una actitud franca y decidida, con- 
secuente con los mismos ideales que infor- 
man su pensamiento.

i
comoEsto es, saber que es lo que lee: 

lee y cuando lee.

"La Autoeducacidn practicada de un mo- 
dn general, es un absurdo, escribe Engels, 
refiriendose al estudio sin orden y sin sis- 
tenia. Para conseguir resultados positives es 
precise estudiar de una manera sistematica, 
profunda y con una finalidad concreta". (2). 
Senalar la tecnica de leer y de aprender. or- 
ganizado las lecturas de las diferentes dis- 
ciplinas del conocimiento human© y desa- 
rrollando las capacidades de los autodidac- 
tas. haciendolos mas util.; asi mismos y a la 
sociedad, es la funcion fundamental de la 
Autoeducacion Dirigida.

LA AUTOEDUCACION. LA JUVENTUD Y 
EL PUEBLO

pos m&s o menos fijos. Y leer con una tran- 
quilidad personal absoluta, pues “ninguna 
expansion fisica o mental le' esta permitido 
al hombre cuyo estomago se halla sobrecar- 
gado —o vacio—, cuyo higado esta conges- 
tionado o cuyo sistema nervioso se encuen- 
tra alterado”. (8).

Indudablemente, que si el autodidacta ha 
puesto en juego para realizar su lectura, el 
mayor numero de sentidos y de recomenda- 
ciones anotadas, el resultado sera positive. 
Olvidara lo menos posible y recordara lo mas 
interesante.

Despues de un aho de realizar lecturas 
de esta naturaleza y de haberse creado el 
habito y el interes de leer otras materias, 
propiamente de conocimiento, surgira, en el 
autodidacta, los primeros indicios de su 
orientacidn vocacional. Sus lecturas organi- 
zadas en este orden: Biologia, Antropologia, 
Sociologia, Economia, Filosofia, por ejemplo, 
le ayudaran a descubrir por si mismo sus 
propias inclinaciones intelectuaies. Apareci- 
da o descubierta asi la vocacion, el proceso 
del aprendizaje se tornara mas sencillo y es- 
pecializado pudiendo el autodidacta empren- 
der por propia cuenta el estudio de las ma
terias de su interes y de su habilidad. En- 
tonces podra estudiar ciencias matematicas, 
fisicas, quimicas, biologicas, artisticas, filosd- 
ficas, en fin, cualquier ramo del conocimien
to humano.

Especializado en este sentido el autodi
dacta, por interes, por vocacion y por exi- 
gencia social, pasara a la segunda etapa de 
la Autoeducacion, que es la EXPOSICION 
DE LOS CONOCIMIENTOS.

social. Lecturas que exponen una realidad 
viviente y que hacen vivir .al lector un mun- 
do verdadero Y es en nuestro. concepto. la 
novela social —y no la fantastica, ni la po-

En el estudio de los principios y de las 
reglas que faediten el aprendizaje a los au- 
todidactas en el proceso de su culturiz^cion 
y en prepararlos suficientemente como diri- 
gentes de las clases populares, consiste. la 
Metodologla de la Autoeducacion Dirigida.

Y preparar a los dirigentes, teoricamcn- 
te, segun la concepci-on del gran Liebknecht 
ue ‘•estudiar. popularizar y organizar”. Pre
pararlos, en su doble aspect© de adquisicion 
v exposicion de conocimientos.
ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS

La experiencia social ha demostrado que 
solo es posible sentir la necesidad de cono- 
cer y prepararse, cuando algun impulso in
terne, o alguna responsabilidad social nos 
conduce a hacerlo. Cuando observamos que

buenos o malos”. Y como nuestras clases po
pulares reclaman un mayor numero de diri
gentes capaces, la tarea inmediata de la Au
toeducacion Dirigida. esta en crearlos y pre
pararlos. Pues. asi como no es posible una 
Revolucion sin teoria previa, menos sera po
sible la funcion efectiva y responsable de turas objetivas de caracter profundamente 
los dirigentes que tienen que conducir la Re- 
volucion, sin una preparacion teorica sufi- 
ciente. ‘Ta teoria, decia Lenin, es una gufa 
para la accion”. (3)

Ests preparacion teorica no la brindan— licial ni la pornografica—, la lectura preli- 
minar mas aconsejable en la preparacion i- 
nicial de un autodidacta dirigida a forma- 
ciSn del habito de leer. Porque los jovenes

A un joven peruano, por ejemplo, a 
quien pretendemos autoeducarlo socialmen- 
los Marx, porque sesuramente que no enten- 
bro de Agrimensura o ‘‘El Capital” de Car
te, no empezaremos por recomeridarle un li- 
deria ni a Marx ni a la Agrimensura. Co- 
menzariamos, mas bien. facilitandole, "El 
Mundo es Ancho y Ajeno” de Giro Alegria, 
o, libros de este mismo genero, como “Tungs- 
teno” do Cesar Vallejo: "Cuentos Andinos” 
de Lopez Albujar; "La Tierra es el Hom
bre” de Serafin Delmar; "Hombres y Rejas” 
de Juan Seoane: y, luego, “Los Comentarios 
Reales” de Garcilazo Inca de la Vega; “Las 
Tradiciones Peruanas” de Ricardo Palma; 
“Horas de Lucha” de Gonzalez Prada; “Sie- 
te Ensayos de la Realidad Peruana” de Jose 
Carlos Mariategui; "El Nuevo Indio” de Uriel 
Garcia; “Hombres e Ideas del Peru” de Gui
llermo Leguia; “Don Manuel” de L. A. San
chez; “El Antiimperialismo y el Apra” de 
Haya de la Torre, etc. Al concluir esta clase 
de lecturas. el joven peruano, indiscutible- 
mente, que sentira la urgencia inmediata de 
leer mas, para conocer mejor la “novela” co- 
lectiva de su pueblo.

Y asi, leyendo novelas, biografias y en
sayos el autodicta habra adquirido, en el ter- 
mino de un aho. mas o menos. no solo el in
teres y el habito de leer, sino tambien una 
suma de conocimientos generales que con- 
tribuiran ulteriormente a estructurar su per
sonalidad intelectual.

Para obtener las mayores ventajas de es- 
tas lecturas iniciales, el autodidacta debe to- 
mar en cuenta las siguientes recomendacio- 
nes: a> Saber leer; y bl obtener provecho de 
lo leido.

O sea, que el libro objeto de la lectuaa. 
es una novela social interesante; una biogra- 
fia ilustrativa, o un ensayo docente, recomen
dados por algun bibliografo de autorid ad o 
por alguna casa editora responsable.

Saber como se lee, vale decir. leer vi- 
sualmente pero con todos los sentidos diri- 
gidos a la lectura. “olvidando si fuera posi
ble el resto del mundo”. Leer con per sever 
rancia, con regularidad y con entusiasmo. 
Leer poniendo en practica todas las prescrip- 
ciones de la Higiene Pedagogica, referentes 
a la poslcion del lector, a la respiracion, al 
cuidado de los ojos. etc. 161. Leer en fin or- 
ganizadamente. haciendo resiimenes y ano- 
taciones en fichas o en cuadernos. (7). Sa
ber cuando se lee, en referenda a las horas 
mas propicias y al estado personal del auto
didacta. Leer con regularidad a determina- 
das horas del dia o de la noche y en tiem-

De acuerdo con las concepcibnes moder- 
nas de la Pedagogia y con las exigencias 
contemporaneas del mundo. vamos a estudiar 
en esta oportunidad, uno de los aspectos 
mas interesantes de la Autoeducacion que 
tiene referenda con el porvenir de la Juven- 
tud y del Pueblo. Se'trata del aprendizaje las blase: populares son explotadas no solo 
tebrico de los dirigentes de la Juventud. por su s-tuacibn economica, sino que tam- 

Haya de la Torre ha subrayado q’ “no hay bien, por su condicibn de ignorantes. Solo en- 
masa buena ni mala, q’ solo hay lirigentes tonces nuestros espiritus estaran prestos a 

superarse y listos a iniciar el “arte de apren
der”.

Este acomodamiento psicolbgico de nues- 
tra espiritualidad, que es llamado a la inte- 
ligencia y a la voluntad. para realizar fun- 
ciones superiores, solo se adquiere con lec-

ni la brmdaran—los actuates establecimien- 
tos edv.uacionales porque son facturas de la 
clase social imperante. “La educacibn liga- 
da estrechamente a la estructura econbmica <(e las clases popuiares —y aun los que* no 
de las dases sociales no puede ser en cada jiertenecen a ellas—. viven en pleno divorcio 
momento histbrico, sino un reflejo necesario con el libro. La lectura les produce aburri- 
y fatal de los intereses y aspiraciones de esas miento, sobre todo, cuando se trata de ma- 
clases”. (4) De las clases feudales y oligar- terias cientificas o de estudios serios que re- 
quicas de cada uno de nuestros paises no par- quieren retencibn, perseverancia, voluntad. 
tira jamas la iniciativa de preparar suficien- 
teirente a nuestras clases populares ni de
brindar identicas oportunidades educaciona- mica, seguramente que su lectura le fastidia- 
tes a todos los sectores juveniles. No olvide- ria alejandole el interes del conocimiento. En 
mos que “mientras las escuelas sigan estan- cambio. si a este mismo joven. se le propor- 
do en manos de los terratenientes y de los ciona una ncvela social, que le describe un 
capitalistas. la joven generacibn seguira cie- ambiente interesante. pintando un paisaje 
ga e ignorante”. (5> conocido, con personajes de su medio, segu-

Crear, pues, una metodologia capaz de ramente, que el joven lector, leera con dete- 
preparar a los dirigentes de las clases popu- nimiento. atencibn e interes. Tengamos pre

sente que "leer un libro significa entrar en 
jetivo fundamental, la “finalidad concreta”, contact© con algo que tiene vida”. (6)
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El Materlalismo Histonco y la 
Revolucion Democratico-Burguesa

Bolivia

Segun esto, podemos apreciar tres aspec- 
tos en la exposicion de conocimientos: a) La 
exposicion del pensamiento escrito, b> La 
exposicion del pensamiento oral; y, c) Una 
accion individual o social determinada, para 
estar conformes con la expresion de Liebk
necht de “orgamzar” y “popularizar”.

Por EDUARDO SMITH ARINEZ
Con la idea capital sobre el Mate- 

rialismo Historico, senalada perfec- 
tamente por MARX, pasaremos a 
estudiar en forma general los

En la primera parte de este estudio, he- 
mos subra'yado la concepcion de Liebknecht 
dec‘estudiar, popularizar y orgahizar”. Y no 
ypdia ser de otra manera si es que tratamos 
dp superar el aprendizaje egoista que prac- 
tican muchos autodidactas anarquicos que 
no se preocupan por divulgar sus propios 
conocimientos. Pouque el autodidacta, gene- 
ralmente, de extraccion popular, una vez que 
ha estructurado su personalidad intelectual, 
probada con la palabra o con la pluma (dis- 
cursos y escritos), no puede viyir a espaldas 
del Pueblo y de la Juventud. Debe enrolar- 
se en las vanguardias de los movimientos so- 
ciales y conquistar la direccion de la lucha 
revoiucionaria. Organizar a la Juventud y 
al Pueblc. en el campo y en la ciudad, en la 
fabrica y en la oficina. en el Colegio o en 
la Universidad. Debe convertirke en dirigen- 
te popular, en “hombre masa”, capaz de ins- 
pjrarse en la accion ejemplarizadora de los 
grandes apostoles de los oprimidos. Autodi
dactas, que pueden alumbrar con la luz de 
sus conocimientos, la ignorancia de las ma-

y sus lecturas han sido de esta indole, es in- 
dudable, que el ambiente artistico de su vi- 

'da, ie inspirara la produccion de algun tra- 
bajo sobre la materia de su conocimiento. Un 
concierto musical, un recital poetico, una 
exhibicion de ballet, una exposicion pictori- 
ca, una funcion cinematografica, etc., seran 
motivos suficientes que hallaran en su mun- 
do sujetivo una expresion determinada. Y ei 
tono. sera periodfstico, polemico, critico, lite- 
rario, etc., segun el vehiculo publicitario pa
ra el que esta destinacio y las circunstancias 
latentes que lo producen

El ensayo o estudio —materiales para 
un folleto o libro—, requieren en el autodi
dacta una tecnica mas complicada. Una idea 
central sobre el tema escogido, documenta- 
cion suficiente, capacidad de seleccion. dis- 
posicibn y sintesis, en fin, una serie de prac- 
ticas que se aquieren por “globalization”

Y la tecnica 
genero 
(histo-

Algunos autodidactas escriben mejor que 
hablan. Para estos, la carta, el articulo, el 
ensayo, el folleto, el libro, son las diferentes 
maneras de exponer su pensamiento, ya sea 
en prosa o en verso, y en el estilo mas diver
se segun la calidad y cantidad de conoci
mientos de que disponga y el grado de sen- 
sibilidad individual y social que posea. (10). 
El caracter de la produccion intelectual es
ta determinado en este sentido por las cir- 
cunstancias mismas que la producen. Asi. si

CIAL en Bolivia.
En los tiempos del Incanato, el 

Imperio de nuestros antepasados, e- 
ra una colosal arquitectura econo
mica, en la cual cada indio podia a- 
lirnentarse, vivir como un ser hu
mane, sin privaciones de ninguna 
especie y todo subdito del Inca, te
nia derecho a la vida y a vivirla 
bien. Esa solucion dada al proble- 
ma economico formo la base sobre 
la cual se erigio la Historia Politi
ca e Intelectual y la gran Cultura 
incaica, llegando a los adelantos 
que enorgullecen hoy a toda Ame
rica.

Con el regimen socialista instfm- 
rado por los Incas, la propiedad pri- 
vada estaba abolida. La Cuesuon 
Agraria fue enfocada desde un pun- 
to de vista revolucionario dandose- 
le a cada indio un pedazo de tierra 
para que pudiese vivir bien. Todo 
lo que existia era del Estado y el Es- 
tado era el hombre. No existia la 
EXPLOTACION DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE.
Mas tarde con la llegada de los 

conquistadores espaholes, Qse regi
men economico fue cambiado por 
otro de tipo feudal, y el indio paso 
a ser esclavo de los hispanos, des- 
cendiendo del piano en que se ha- 
llaba como arnq y sehor de sus tie-

i
Partiendo del. principio de que no todos 

los escritores son oradores. ni todos los ora- 
dores escritores, hay autodidactas con mayor 
disposition a la oratoria que a la escritura. 
Depende de conditioned personales y de las 
exigencias del ambiente social en que se vive.

La conversation, el dialogo, la confe- 
rencia o el discurso, son los diferentes modos 
de expresar el pensamiento ora). V se verifi- 
can ante auditories mas o menos numerosos. 
La conversation y el dialogo solo es posible 
entre varias personas. No asi la conferencia

o discurso que solo se producen frente a au
ditories considerables. Las tecnicas para cada 
una de estas formas de expresion las adquie- 
re el autodidacta por ejercicio y por el sen
tido de “globalization-” a que ya hemos he- 
cho referenda. Hay charladores o con versa- 
dores profesionales sin haber adquirido titu- 
lo en ninguna academia de locution. Lo son 
por “oficio” y experiencia. Autodidactas pa
ra quienes la conversation o el dialogo es un 
arte y con singular gracia y amenidad al ter- 
nar en circulos literarios, periodisticos o po
liticos. Generalmente sistienen temas de ac- 
tualidad, haciendo alarde de un riquisimo'a- 
necdotario de viajes o de experiencias vivi- 

La oratoria que resulta la etapa supe- 
das. (13)
rior de la conversation—. requiere mayores 
condiciones personales de quien la ejercita. 
Porque el orador no solo debe reunir el don 
de la palabra y los recursos que lo conduz- 

el autodidacta, tiene mclinaciones artisticas can satisfactoriamente frente al auditorio, 
sino que, ademas, debe decir la verdad, pa
ra no incurrir en la demagogia y en el char- 
latanismo. Sobre todo. debe saber persuadir 
y convencer. (14).

La oratoria, como la conversacion. pue
de referirse a los mas variados aspectos del 
conocimiento humano y puede ser expositi- 
va o polemica segun la forma y circunstan
cias en que se produce. Asi, hay oratorias 
politicas, parlamentarias, sagradas, milita- 
res, etc., en cada una de las cuales la tecnica 
es diferente.

{\ ueac'- qu*-. -1 a Brusejai
en la primavera de 1845. Marx le expuso, ya per- 
fectamente desarrollada, la idea capital del mate- 
rialismo historico, el pensamiento cardinal de que 
la produccion econdmica y la estructuracion social 
de caua epoca de la historia. calcada necesariamen- pectOS ma,S SaltanteS de la lUCha SO- 
te sobre aqudlla, forma la base sobre la que se 
erige la historia politica e intelectual de ese pe~ 
riodo; que, por lo tanto. toda la historia de la hu- 
manidad es una historia de luchas de clases, de 
luchas entre clases explotadas y explotadoras, do- 
minadoras y dominadas,' en los diferentes estadios 
de la evolucidn social, pero que esta lucha ha lie- 
gado por fin a una fase en qua la clase exp'dota- 
da y oprimida, el proletariado, no puede emanci
parse ya de lo. clase que la expiota y oprime, de la 
burguesia, sin al mismo tiempo emancipar para 
siempre y por entero a la sqciedad de la explota- 
cidn y la opresion”. (‘‘CARLOS MARX, el funda- 
aor del Socialismo Cientifico” por Franz Mehring. 
Biblioteca de grandes biografias. Editorial “Cla- 
ridad”, Buenos Aires, 1943. Pagina 116).

EL MATERAILISMO HISTORICO 
EN BOLIVIA

En efecto, vemos que el Materia- 
lismo Historico, enunciado por 
Carlos Marx coincide peitfec- 
tamente con la realidad y la Hi^- 
toria de Bolivia. «

No vamos a detenernos ahora, en 
analizar las fuentes cientificas del 
Materialismo Historico. Simple- 
mente, dejando de lado las concep- 
ciones filosoficas de Democrito y 
Epicure, estudiaremos en forma ge
neral el Materialismo Historico en 
Bolivia, que por ser una de las na- 
ciones que fue cuna del gran imperio 
de los Incas, tiene en su Historia las 
caracteristicas bien definidas de to- 
das las etapas por las que pasa la 
humanidad en su larga lucha hacia 
la conquista de la Justicia Social.

T
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El IVlatenahsmo Histouco y la 
Revolucion Democratico-Burguesa 

Bolivia

Segun esto, podemos apreciar tres aspec- 
tos en la exposicion de conocimientos: a) La 
exposicion del pensamiento escrito, b> La 
exposicion del pensamiento oral; y, c) Una 
accion individual o social determinada, para 
estar conformes con la expresion de Liebk
necht de “ofganizar” y “popularizar”.

Algunos autodidactas escriben mejor que 
hablan. Para estos, la carta, el artfculo, el 
ensayo, el folleto, el libro, son las diferentes 
maneras de exponer su pensamiento. ya sea 
en prosa o en verso, y en el estilo mas diver
se segun la calidad y cantidad de conoci
mientos de que disponga y el grado de sen- 
sibilidad individual y social que posea. (10). 
El caracter de la produccion intelectual es- 
ta determinado en este sentido por las cir- 
cunstancias mismas que la producen. Asi. si

En la primera parte de este estudio, he- 
mos subra'yado la concepcion de Liebknecht 
dec‘estudiar, popularizar y organizar”. Y no 
l^pdia ser de otra manera si es que tratamos 
d/? superar el aprendizaje egoista que prac- 
tican muchos autodidactas anarquicos que 
no se preocupan por divulgar sus propios 
conocimientos. Pouque el autodidacta, gene- 
ralmente, de extraccion popular, una vez que 
ha estructurado su personalidad intelectual, 
probada con la palabra o con la pluma (dis- 
cui-sos y escritos), no puede vivir a espaldas 
del Pueblo y de la Juventud. Debe enrolar- 
se en las vanguardias de los movimientos so- 
ciales y conquistar la direccion de la lucha 
revolucionaria. Organizar a la Juventud y 
al Pueblo, en el campo y en la ciudad. en la 
fabrica y en la oficina, en el Colegio o en 
la Universidad. Debe convertirhe en dirigen- 
te popular, en “hombre masa”. capaz de ins- 
pirarse en la accion ejemplarizadora de los 
grandes apostoles de los oprimidos. Autodi
dactas. que pueden alumbrar con la luz de 
sus conocimientos, la ignorancia de las ma-

CIAL en Bolivia.
En los tiempos del Incanato, el 

Imperio de nuestros antepasados, e- 
ra una colosal arquitectura econo
mica, en la cual cada indio podia a- 
limentarse, vivir como un ser hu- 
mano, sin privaciones de ninguna 
especie y todo subdito del Inca, te
nia derecho a la vida y a vivirla 
bien. Esa solucion dada al proble- 
ma economico formo la base sobre 
la cual se erigio la Historia Politi
ca e Intelectual y la gran Cultura 
incaica, llegando a los adelantos 
que enorgullecen hoy a toda Ame
rica.

Con el regimen socialista in^t?n- 
rado por los Incas, la propiedad pri- 
vada estaba abolida. La Cuesuon 
Agraria fue enfocada desde un pun- 
to de vista revolucionario dandose- 
le a cada indio un pedazo de tierra 
para que pudiese vivir bien. Todo 
lo que existia era del Estado y el Es- 
tado era el hombre. No existia la 
EXPLOTACION DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE.
Mas tarde con la llegada de los 

conquistadores espaholes, qse regi
men economico fue cambiado por 
otro de tipo feudal, y el indio paso 
a ser esclavo de los hispanos, des- 
cendiendo del piano en que se ha- 
llaba como amp y sehor de sus tie-

Partiendo del. principio de que no todos 
los escritores son oradores. ni todos los ora- 
dores escritores, hay autodidactas con mayor 
disposicion a la oratoria que a la escritura. 
Depends de condiciones personales y de las 
exigencias del ambiente social en que se vive.

La conversacion, el dialogo, la confe- 
rencia o el discurso. son los diferentes modos 
de expresar el pensamiento ora). V se verifi- 
can ante auditories mas o menos numerosos. 
La conversacion y el dialogo solo es posible 
entre varias personas. No asi la conferencia

y sus lecturas han sido de esta indole, es in- 
dudable, que el ambiente artistico de su vi- 

kda, ie inspirara la produccion de algun tra- 
bajo sobre la materia de su conocimiento. Un 
concierto musical, un recital poetico, una 
exhibicion de ballet, una exposicion pictori- 
ca, una funcion cinematografica, etc., seran 
motives suficientes que hallaran en su mun- 
do sujetivo una expresion determinada. Y el 
tono. sera periodisrico, polemico, critico, lite- 
rario, etc., segun el vehiculo publicitario pa
ra el que esta destinado y las circunstancias 
latentes que lo producen

El ensayo o estudio —materiales para 
un folleto o libro—, requieren en el autodi
dacta una tecnica mas complicada. Una idea 
central sobre el tema escogido, documenta- 
cion suficiente, capacidad de seleccion. dis- 
posicidn y sintesis, en fin, una serie de prac- 
ticas que se aquieren por “globalizacion”

Y la tecnica 
genero 
(histd-

Por EDUARDO SMITH ARINEZ
Con la idea capital sobre el Mate- 

rialismo Historico, sehalada perfec- 
tamente por MARX, pasaremos a 
estudiar en forma general los a^

o discurso que solo se producen frente a au
ditories considerables. Las tecnicas para cada 
una de estas formas de expresion las adquie- 
re el autodidacta por ejercicio y por el sen
tido de “globalizacion-" a que ya hemos he- 
cho referencia. Hay charladores o conversa- 
dores profesionales sin haber adquirido titu- 
lo en ninguna academia de locucion. Lo son 
por “oficio" y experiencia. Autodidactas pa
ra quienes la conversacion o el dialogo es un 
arte y con singular gracia y amenidad al ter- 
nar en circulos literarios, periodisticos o po
liticos. Generalmente sistienen temas de ac- 
tualidad, haciendo alarde de un riquisimo 'a- 
necdocario de viajes o de experiencias vivi- 

La oratoria que resulta la etapa supe- 
das. (13)
rior de la conversacion—. requiere mayores 
condiciones personales de quien la ejercita. 
Porque el orador no solo debe reunir el don 
de la palabra y los recursos que lo conduz- 

el autodidacta, tiene inclinaciones artisticas can satisfactoriamente frente al auditorio, 
sino que, ademas, debe decir la verdad, pa
ra no incurrir en la demagogia y en el char- 
latanismo. Sobre todo. debe saber persuadir 
y convencer. (14).

La oratoria, como la conversacion, pue
de referirse a los mas variados aspectos del 
conocimiento humano y puede ser expositi- 
va o polemica segun la forma y circunstan
cias en que se produce. Asi, hay oratorias 
politicas, parlamentarias, sagradas, milita- 
res, etc., en cada una de las cuales la tecnica 
es diferente.

‘V qu*-. J -‘.r'ldr.r-e a Brusejaa
en la primavera de 1845. Marx le expuso, ya per- 
fectamente desarrollada, la idea capital del mate- 
rialismo historico, el pensamiento cardinal de que 
la produccion econdmica y la estructuracion social 
de caoa epoca de la historia, calcada necesariamen- pectOS mas SaltanteS de la lUCha 80- 
te sobre aqudlla, forma la base sobre la que se 
erige la historia politica e intelectual de ese pe
riodo; que, por lo tanto, toda la historia de la hu- 
manidad es una historia de luchas de clases, de 
luchas entre clases explotadas y explotadoras, do- 
minadoras y dominadas,' en los diferentes estadios 
de la evolucidn social, pero que esta lucha ha lie- 
gado por fin a una fase en qua la clase exp'dota- 
da y oprimida, el proletariado, no puede emanci
parse ya de l.t clase que la expiota y oprime, de la 
burguesia, sin al mismo tiempo emancipar para 
siempre y por entero a la sqciedad de la explota- 
cidn y la opresion”. (“CARLOS MARX, el funda- 
aor del Socialismo Cientifico” por Franz Mehring. 
Biblioteca de grandes biografias. Editorial “Cla- 
ridad”, Buenos Aires, 1943. Pagina 116).

EL MATERAILISMO HISTORICO 
EN BOLIVIA

En efecto, vemos que el Materia- 
lismo Historico, enunciado por 
Carlos Marx coincide peuiec- 
tamente con la realidad y la Hi^- 
toria de Bolivia. «

No vamos a detenernos ahora, en 
analizar las fuentes cientificas del 
Materialismo Historico. Simple- 
mente, dejando de lado las concep- 
ciones filosoficas de Democrito y 
Epicuro, estudiaremos en forma ge
neral el Materialismo Historico en 
Bolivia, que por ser una de las na- 
ciones que fue cuna del gran imperio 
de los Incas, tiene en su Historia las 
caracteristicas bien definidas de to- 
das las etapas por las que pasa la 
humanidad en su larga lucha hacia 
la conquista de la Justicia Social.
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y la opresi6n’\.. Y esa solucion es L 
Revolucion Democratico-Burguesa.

I
LA REVOLUCION ]------

CO BURGUESA EN BOLIVIA

:£

I

a) Industrializacion del pais,
b) Reforma agraria
c) Impulse de la pequena bur- 

guesia
d) Impulso al capitalismo native
e) Solucion integral al problema 

del indio,
f) Politica de Liberacion Nacio-

Esta Revolucion Democratico- 
Burguesa, puede ser posible en Bo
livia, sujetandose a las condiciones 
especiales que presenta el altiplano, 
en modo particular, y puede ser po
sible tambien en todo el continente 
americano, pues las condiciones ge-
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La 
en la 
guesa en 
el punto de 
cionario no se puede negar la tarea 
historica del proletariado en su pa- 
pel de soldado de primera fila en es- 
ta batalla social.

El proletariado al lado de la bur- MARXISMO , 
ffuesia es el llamado a llevar adelan- Capitulo IV.)..
te el proceso de transformacion de- Por lo expuesto, vemos la parti- 
mocratica en los paises semi-colonia- cipacion fundamental de la burgue- 
les sia en la revolucion hacia la conquis-

Veamos lo que dice Arismendi a ta de la Justicia Social.
este respecto* Y en forma particular, en Boli-

“Para los pueblos de America La- via esa conquista se obtendra Ue- 
tina la gran tarea historica consiste vando a la practica los postulados 
en im pulsar y desarrollar hasta el de nuestra revolucion Democratico- 
fin la revolucion democratico-bur- Burguesa, gracias a los instrumen- 
ouesa revolucion cuyo centro eco- tos recibidos de Marx, de su MATE- 
ndmico es el problema agrario, ya RIALISMO HISTORICO.
aue sobre el monopolio de la tierra Con estas lineas finales, creemos 
se teien las relaciones semifeudales haber contribuido en algo hacia el 
de produccion en agudas contradic- esclarecimiento de los grandes pro- 
ciones con las necesidades indus^-ia- blemas de este continente, analizan- 
les v agricolas de cada pais, con el dolos y buscandoles una solucion que 
incinientedesarrollo capitalista y c^n sea verdaderamente socialista y re- 
las aspiraciones de mejoramiento volucionaria y ello lo conseguiremos 
social y cultural de la poblacion.. No estudiando todas las ensenanzas que 
todas las revoluciones democratico- nos dejara, para bien de la humani- 
burguesas se desenvuelven en simi- dad, el padie del Mateiialismo His- 
lares condiciones. Si bien la expe- torico y fundador del Socialismo 
riencia tactica de la revolucion ru- Cientifico, CARLOS MARX.

"FUNDADO RES“bEL“"SERVICIO- NOCTURN O
Premiada por el Concejo Provincial de Trujillo

nal v de progreso anti-feudal, sa de 1905 posee una luminosa va- 
Estos puntos aqui planteados, in- lidez internacional las condiciones 

volucran las ideas, estrategica y tac- en que se desenvuelve la levolucion 
tica no solo de la revolucion boli- americana no permiten la identiti- 
viana sino de la revolucion ameri- cacion total de las mismas. En la 

a ’ Rusia de 1905, la revolucion a pesar
de su caracter burgues-democratico, 

P*RTICIPACION DEL PROLETA- apuntaba contra la burguesia libe- 
R1ADO V LA BURGUESIA ral por tratarse de un pais imperia- 

lista. Mientras que en los paises de 
narticipacion del proletariado America Latina, la buiguesia nacio- 

revolucion Democratico-Bur- nal como en todo pois dependiente 
America es esencial. Desde o colonial puede jugar una funcion 

vista netamente revolu- objetivamente revolucionana, a pe
sar que desde el punto de vista ge
neral historico la clase burguesa es 
una fuerza reaccionaria”. (Rodney 
Arismendi, “LA FILOSOFIA DEL 

, Editorial America,

rras, hasta la condicion de siervo, nerales de Bolivia son las mismas de 
en que fue postrado. Y la lucha de America, con una que otra pequena 
clases, entre explotadas y expiota- diferencia en cada pais.
doras, se hizo presente en aouel en- En lineas arriba, hemos visto o 
tonces, sin llegarse a una solueidr. un modo general, como el Materia- 
adecuada y por el contrario agudi- lismo Historico explica que las con- 
zandose cada vez mas. Y ese reg’- diciones economicas son las que for- 
men economico feudal, determinb man la base sobre la que se erige 
51 estado de decadencia de la his- la Historia Politica e Intelectual de 
toria politica e intelectual de la A- un periodo 6 epoca determinada. Y 
merica India. hemos visto tambien, como las con-

Con el regimen economico feuda- diciones economicas del Imperio In- 
lista trasplantado por los conquis- caico, primero, del Virreynato, lue- 
tadores, la^ propiedad pasd de ma- go, y la Republica, por ultimo, han 
nos del Estado a poder de una pe- formado las bases sobre las cUalen 
quena burguesia de tipo reacciona- se erige la historia politica, intelec- 
rio. Y con el correr de los siglos na- tual y social de caua epoca respec- 
da ha cambiado. Las condiciones de tivamente.
vida del trabajador, del indio, del Pero, segun el Materialismo His- 
minero, vale decir del nueblo. torico, como consecuencia de esa 
las mismas. Y ello exige una solu- lucha de clases surgida en cada e- 
cion urgente, para cumplir la eu* poca, en el caso concreto de Bolivia, 
pa preliminar hacia el socialismo. cuando la venida de los conquista- 
teniendo como postulado perma- dores, “llega el momento en que la 
nente de lucha lo enunciado en el clase explotada y oprimida no pue- 
Materialismo Historico, conclusion de emanciparse ya de la clase explo- 
categorica: “Pero esta lucha ha lie- tadora, la burguesia, sin al mismo 
gado por fin a una fase en que la tiempo emancipar para siempre y 
clase explotada y oprimida, el pro- por entero a toda la sociedad de la 
letariado, no puede emanciparse ya explotacion y la opresion”-.
de la clase que la expiota y oprime, Y es precisamente en este 
la burguesia, sin al mismo tiempc men to historico cuando cc 
emancipar para siempre y por en- ta Sa Revolucion Democratico-Bur- 
tero a la sociedad de la explotacion guesa, como un paso decisivo ha- 
V Ip nnroaiA-n” V ------- ja revolucion Socialista.

-----o------ La Revolucion Democratico-Bur- 
Dicho en otras palabras, la demo- guesa debe llevarse adelante en Bo- 
cratizacion de la burguesia con un livia mediante la transformacion 

niisma de la burguesia y tomando 
como postulados de lucha los si- 

DEMOCRATI- guientes:
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nal y de progreso
Estos puntos aqui planteados,

tica7no"s6To~ de la revolucion boil- americana no permiten la identifi- viana, sino de la revolucion ameri
cana.
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politico”, tai como se decia hace cerca de ochenta anos 

en una de las resoluciones de la Primera Internacional, y como igual- 
mente se puede observar en los movimientos del sindicalismo ingles, en 
siii etapa primigenia. Se trata de una realidad que ha sido evidenciada 
con gran fuerza en los ultimos tiempos, aunque su genesis tenga rai- 
gambres remotas: “El movimiento obrero debe arrostrar sus responsa- 
bilidades politicas como parte poderosa de la nacion, si se quiere que 
sobrevivan la Democracia y las organizaciones obreras libres”. (A. 
Sturmthal —“La tragedia del Movimiento Obrero”—)._ Esta realidad 
confirma la posicion del verdadero “sindicalismo economico-politico” 
y destruye la tesis unilateral del sindicalismo “puro y apolitico”. Y es 
que son indivisibles los objetos del sindicalismo: no cabe obieto profe- 
sional sin obieto economico; no cabe obieto intelectual y moral, sin 
objeto economico; ni objeto gconomico, moral, profesional sin objeto 
politico.

Pero coetaneamente a esteeavance constatase la aparicion de nue- 
vas formas de frenar o estancar el progreso politico-social de las fuer- 
zas organizadas de las clases trabaiadoras. Son las maniobras totali- 
tarias con sus metodos de fuerza que subyugan las organizaciones sin- 
dicales y las insumen dentro del Estado totalitario. Esto significa el 
empleo de la violencia para armonizar forzadamente los intereses de 
las clases trabaiadoras con el capitalismo y, por ende, perpetuar la ex- 
plotacion del hombre por el hombre. “El exito de estas asociaciones se 
debe a la sujeccion de sus miembros a un regimen de estratificacion de 
clases, caracterizado por una inmovilidad vertical relativa, y que se 
halla rigurosamente controlada desde arriba por una elite cooptativa 
que se norhbra a si misma. Ya gobernacion se efectua por medio de 
los instrumentos del privilegio y la prerrogativa jerarquicos que pro- 
porcionan el aparato politico y se e.ierce de manera autoritaria (anti- 
democratica) sobre las capas inferiores de la sociedad, serviles y semi-

6 Los hechos politico-sociales de las tres ultimas 
'decadas en el mundo, prueban la impulsion de los 
trabaj adores a participar, en una u otra forma,, en 

r remodelacion, revision y reajuste, o concretamente 
' ^revolucion en su sentido mas amplio , de las 
‘ formas politicas y economicas de los pueblos. El a- 

vance perfeccionador de la Democracia, —desmin- 
tiendo a los profetas de su decadencia—, importa un 
reconocimiento gradual a las organizaciones obre
ras de nuevos derechos economicos y tambien poli
ticos. Estas afirmaciones no quieren decir que desde ' 
principios del siglo pasado “el movimiento sindical 
no hay a estado indisolublemente ligado al problema

“LA CONSIGNATARIA5
GRAN REMATE DE MUEBLES DE SALA CO- 
MEDOR. DORMITORIO, ESCRITORIO CON- 
FORTABLES, DIVANES, MESAS TALLADAS 
MUEBLES MIMBRE, SILLAS, ESTANTES CU- 
JAS “SIMONS” Y GRAN VARIEDAD DE MUE
BLES DE OCASION PRECIOS BAJOS SOLO 
EN SU CASA AMIGA “LA CONSIGNATARIA” 
DE FILIPINAS 579 Tell. 3 3 8 4 6.

^8l° X-X desc}e aU1' enmendaron rumbos en las mentes seguidis- 
que veian la solucion de nuestro problema en el comunismo ruso

1afianz!an y surgen mspirados en nuestra propia realidad. Se 
nterpreta la sene de descontentos de las diversas capas sociales; so 
teonza sobre el “Estado-defensa” (formado por la alianza de clases 
piumdas campesinos, obreros, clase media, pequeha burguesia) 
ente al Estado-yugo” instrumento de las oligarquias sumisas al 

impel lahsmo; y se traza planes de accion inmediata para hacer nues
tra revolucion.

Asistimos asi, pues, a la primera contribucion seria de la inteli- 
gencia para encauzar las poderosas fuerzas instintivas de nuestro 
pueblo acumuladas a Jo largo de nuestra historia. La inteligencia co- 
»mo en los viejos pueblos europeos ha dado su contribucion decisive. 
El descontento puede estallar en cualquier momento y no andara a tien- 
tas Hay una iuventud y un pueblo que han comnrendido la tarea 
histonca que les toca cumplir y tienen programa y plan para iniciar 
su transformacion. .
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que^primem vez^en'nSit 
inSnia^e afiariZan y surgen inspirados en nuestra propia realidad. Se 

terpreta la serie de descontentos de las diversas capas sociales; se 
eoiiza sobre el “Estado-defensa” (formado por la alianza de clases 

campesinos, obreros, clase media, pequeha burguesia) 
ente al Estado-yugo” instrumento de las oligarquias sumisas al 

impel lahsmo; y se traza planes de accion inmediata para hacer nues
tra revolucion.

Asistimos asi, pues, a la primera contribucion seria de la inteli- 
gencia para encauzar las poderosas fuerzas instintivas de nuestro 
pueblo acumuladas a Jo largo de nuestra historia. La inteligencia co- 
»mo en los viejos pueblos europeos ha dado su contribucion decisiva. 
El aescontento puede estallar en cualquier momento y no andara a tien- 
tas Hay una iuventud y un pueblo que han comnrendido la tarea 
nistonca que les toca cumplir y tienen programa y plan para iniciar 
su transformacidn.

S AS T R E R iT AGUSTIN GUERrTorF™*
Negreiros 519

Confeccion esmerada empleando materiales de primera calidad.
LA CASA CUENTA

con un CORTADOR DE MUCHOS AnOS DEPRACTICA
en las principales Casas de Lima.



Por

presenta economicamente la gran posi-

cios para la circulation y el cambio; sino

versiones en moneda, hay que calcular-

economicas

se

humane es lo que representa la respon-
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economica, sin herir r 
bien solucionando granc 
ra nosotros y para el 1 
darle este sistema econl

V. R. HAYA DE LA TORRE
_ - =3

ja, que produce. Y en 
irremplazable es el hombre que produ
ce y solo el, por condiciones fisiologi- 
cas, en nuestra mas elevada dimension

Ante el problema actual, la democra- 
cia inseparable de la economia, plantea- 
al mismo tiempo una sistematizacion e- 
conomica. Teniamos que e n c a- 
rar la gran cuestion de crear para la de- 
mocracia; para esa democracia que Roo
sevelt llamo la democracia dinamica,, un 
aparato tecnico que fuera capaz de dar
le a la democracia una respuesta per- 
tectamente orientada dentro de su di
mension econdmica. Deciase, y Lasky 
tambien lo comenta, que en la democra
cia inglesa o norteamericana la arqui- 
tectura juridica del Estado, sub formas 
de organization tan ajustadas a los pre- 
ceptos, tan afinadas, tan conformadas, 
tan rigurosas han obstaculizado, sin du- 
da, la posibilidad de darle a la democra
cia de hoy esa nueva dimension econo
mica. Roosevelt con su “New Deal” se 
encontro a cada paso con las limitacio- 
nes

sus derechos nor- vertir.
Este Congreso Economico tiene que en- 

carar las nuevas categorias universales

siguiendo en su plan de 
divulgar las “cuescionej 
fundamentales” del idea- 
rio aprista inserta en es- 
ta oportunidad la segunda 
parte de la interesante 
conferencia que pronun- 
ciara el Jefe del Partido 
del Pueblo, Victor Raul 
Haya de la Torre, en el 
Teatro Municipal de Lima, 
en Octubre de 1945, bajo 
el titulo de “PLAN ECO
NOMICO DEL APRISMO”.

Las tesis 
que entonces esbozara el 
fundador del Aprismo 
mantienen vigentes y las 
discusiones que sobre ellas 
se suscitaron en el pais y 
el continente les otorgan 
una singular importancia.

Los estudiosos y aficio
nados a los temas econo- 
mjeos faallaran en esta 
conferencia documental a- 
bundante material de con 
sulta y de polemica.

democracia esta dinamica econdmica.
Se ha dicho, y acaso no sea un <   
que es mas facil gobernan a Inglaterra, tenia "en los labios ui 
que gobernar estos pequenos paises que tiene nada mas que un QiSjido. Coordi- 

es como tener que componer y hacer nar, ensamblar, reajustUr,Btodo pertene- la economia' formular estas 

caminar la locomotora al mismo tiem- ce al Peru, todo form^plrte del Peru, permanentes 

po. Sea o no cierto la verdad es r"- J__2_ „„ L- ™
historia nos ofrecia y nos ofrece una gran nal del Peru. gCodio coordinar? Nuestros

mecanismos legales son perfectamente que debemos importar; queoportunidad. Del mismo modo que se

“PAGINAS LIBRES” pro

su del Estado, y con la intervention de to-

va dirigida al ABC de toda economia: se- capitalismo puede de jar de existir; pero 

’z ^3 es economia el capital siempre representa una expre- 

^Clon_y oy y lo que es finanzas; delimitar los cam- sidn de trabajo. Ahora, si el producto de 

pos y en^seguida dentro del campo de ese trabajo se cambia o no se cambia, 
preguntas entonces es capitalismo o no; pero el ca- 

que tienen hoy la misma pital existe antes del capitalismo. Capital 
vigencia que hace 15 anos: Cuantos so- humane es lo que representa la respon- 

mos, que necesitamos; que importamos; sabilidad del hombre, dentro de este nue- 

, j no debemos vo concepto de la economia. Por ende,

PLAN ECONOMICO DEL APRISMO
ETh e“nornlcalZente la gfan posi- conocidos y definidos. Estamos librando importar; que debemos exnortar- cue no 

n??taCerP?dU;ira -94POrCien’ Ia batalla de darle a la democracia su debemos expX;“n qT^mos 

to de nuestra costa desertica, tambien prestancia-traditional, sue derecho q a Demos in

nos ofrece la gran oportunidad de ha- mativos, sus garantia’s de Volventia? su 

cer aca en America y hacer aqui en el prestigio y autoridad institutional Esto

Peru el experimento de^na democracia es tan necesario como el pan del espi- de la economia contempo^n^" Prime'- 

;reses y antes ntu. No podemos, pues, complicar un or- ra cuestion: fact ores de la produccidn. 

. problemas pa- ganismo que recien se esta afirmando y No 
ntinente. Para ascendrando. No lo podemos conplicar 
dco a la demo- y presentarlo confundido, como una nue- 

cracia era pues necesario^ urgente, crear va paradoja politica, ya que podria tam- 

una verdadera organization que se a- bien creerse que es recur jo

daptara exactamente a nuestras posibi- ganda politica o de demagogia." Es ~im-

hdades y a nuestras necesidades. Te- portante, pues, crear un organism© inte- capital es tambien el hombre aue traba"

nemos, voy a repetirlo, los factores de- gral que relacione la funcidn econdmica ja que produce Y eX Per capital

terminantes de nuestra produccidn: Ca- y la funcidn politica de la democracia. ■ P tal

Tenemos Y ese organismo tiene que tener los mis-
mas alia de eso, y en la otra velocidad, mos mecanismos democraticos de lor or- 

para nuestra produccidn de pequena in- ganismos juridicos y legales; representa- de altitud. Por ende al calcular las in- 

dustria agncultura, de pequena mine- cion, por la intervention de todos los fac- versiones en moneda hay que calcular- 

de la organizacidn puramente demo- toque^XenX^eZopS en-’ XncideV" C°nCUrren laS’ ““A “ de h°mbre P°r-

cratica, cuya arquitectura juridica ha- tre las dos velocidades economicas, plan- capital hymano mal invertido o per-

bia ya tenido el prestigio y la prestancia tea al pais una solution verdaderamen- FINES DEL CONGRFSO FCONnwirn capital1humano por estar

de un buen suceso de cien anos. En In- armdnica. Cuando se habla de economia NACIOnIl ECONOMICO Perdrdo pasa al pasivo del Estado. Asi

glaterra ocurrid lo propio. Se crean or- national hay que preguntar siempre- ACIONAL el hombre enfermo, el hombre desnutri-

ganismos al costado del gobierno. La ;A que economia se refiere usted? ;A la Wa u ' • - > do, el hombre vicioso, el hombre ineduca-

Constituei6n.no escrita. de Inglaterra U.U mds alld de X ^ latX XS iS

son ya capital y trabajo; sino capital, 
Estado y trabajo. Segunda, que capital no 
es solo el que se expresa en moneda y 
se guarda en los Bancos a voces ocio- 

un recurso de propa- samente o el que se invierte en los nego-

Te- portante, pues, crear r.“ zio> 1  
voy a repetirlo, los factores de- gral que relacione la funcidn econdmica

pital national y extranjero.

C=uci^ no escrita ^1^™ Te XlXoa ifoue nuT6 6S’ al lAs

permite muchas' paradojas, incluso la de esta aca en Lima’ ;A la economia que de las'1 doV^cono01’”814^116/00^401011 Paga 61 Seguro Socla1' 108 paga el hosP1* 

crear el puesto de Primer Ministro que pertenece al mecanismo de la economia h economias de las d<A velo- tal, los paga el Refugio asistencial, los

no existe en la Constitucion. Pero, rea- extranjera o a Ja quT tiene todaviX del Fstado v doS .d‘recclones dentr° paga la comunidad. Capital humano 

lista, adaptados a las palpitaciones vi- simbolismo en la mujer que hila en su dos aqueXs fXres'quTdeteminan^' r’° PUes'capitaIism0 human0, AIguien 

tales que a cada minuto se confrontan rueca, en la llama que camina por las sas dos velocidades f lman .e' ha dlcho que es mejor usar el vocabl°

hoy, tratan de resolver sus grandes pro- quebradas o por el altiplano o en el in- y esas dos direceioncs v niwdra

“aw“ * rr!». «h—■ sxs.
error, dera que el mismo se fabrw>d, que antes parar y distinguir lo que 
fown er. lec 1-bicc ui® (ft-1’ ’

m qAj
nar, ensamblar, reajustUr,jt<
ce al Peru, todo forma’p^r

que la todo esta dentro del campo gravitacio-

Constituei6n.no
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podemos de jar de formar parte del con- 
cierto 
concierto 
mondial; 
mos ]
internos, que en muchos aspectos no se-

I

!
I-

a- 
a- 

orm'an el ABC, desde mensional. El Congreso toda formulacion de sobre estas bases: 
hemos dicho. Pero pital y d- __________ _ y d/-pais de doble, economia, de doble do

muchas carias de mayor 
las dos al mismo tiempo. Y esto su- resolver problemas que compprtan

Robinson Crusoe de una nueva isla, cuan- es posible aplazarlos. Facil es de- 
venda usted al extranjero y coma ;........ j resolver este pro------------ blema en un momento de interdependen- 

Capital cia y ______ _  Trabajo. Y dentro del capital, tamos capital humano. Luego, la formula apris- ta: no se trata de quitar la riqueza a quien la tiene, sino de crear riqueza para auien no la tiene. Porque la otra for- mula, la de quitar, es la europea. Es la sea posible ™ errarjor facil. Es mas, atentatoria contra la 11- bertad. Y nosotros tenemos un ancho escenario para poner a prueba nuestia propia capacidad de crear riqueza para quien no la tiene, porque alii esta la tie- rra, alii esta el cielo, alii esta la geo- grafia, el territorio, y alii esta el hombre capaz de cumplir la tarea.

Volvemos, claro esta, al postulado ristotelico: Primero, comer, v^urse, 
lojarse y educarse, forman < 
hace 2,500 anos, de 
buen gobierno. Lo 
no olvidar, que nosotros pertenecemos a 
un p— -- 
velocidad; y que porque vivimos asi, en doble, tenemos que hacer acaso 1— 
cosas 

soluciones internas de nuestra economia tfia tomar un juesto sin desligarlas de nuestras obligaciones ^s, cPO1 r y de nuestras vinculaciones con el otro la do de la dinamica de nuesta economia. No podemos declararnos orgullosamente ya insulares y cerrar las fronteras. y decir, que punto la que nada nos interesa del mundo exte- cooperando rior en una epoca de interpedencia cre- ciente. Esa es en realidad la zona neu-

(Viene de la Pag. 17).

<®. a.eStaS condicipnes, que los trabaiadores pierden su impulse se identifiean Ln16gaw t0S^prlnCipi0S fundamentales del sindicalismo: ™ ? Un Estad0 contrario a sus intereses; constituyen or-ganioKiDs eonjuntos e igualitarios de patronos y obreros; conforman lasV a“ptan la desaparicion del Derecho de Huel-ga y son colaboi adores mcondicionales del nuevo regimen Este feno- repercusionesbaSeS Y ?uro-asia«eo en su expansion, ha ten?do adnuiriA v a multanimes en algunos parses indoamericanos, en los que adqumo y arm adquiere caracteristicas sui-generis.orp-an^nn»tOt-OSi’- Pe1Se & la evoluci°n un tan to retrasada de nuestras reab^pnpj nni'KlndlSal^S y u? obstante el clima antidemocratico de los pollt 0S de los ultlmos lustres, estas ideas del sindicalismo mn PAdn terren0 Pelo en cambio si se hanpyXX^° mf''todos totahtanos contra nuestras pugnaces —aunques in- expertas— fuerzas obreras organizadas. Desde arriba, la fuerza v la a™enaza, conti’a la irradiacion organizativa y orientadora de-los prin- cipios smdicales. Desde abajo, los desviadores izquierdizantes de la ex- tiema izquierda, los corifeos del totalitarismo o los ilusos del puritanis- no smdical que a las veces colaboran con los regimenes antidemocra- ucos, y con la mayor desverguenza se reclaman aooliticos o antipoliticos. Asi hemos temdo marxistas que falsificabaii a Marx; sindicalis- tas que jesultaban un caion de sastre ideologico; “revolucionarios de deiecha que en realidad eran contrarrevolucionarios; y democratas de nuevo cuno que favorecian descaradamente la siembra totalitaria o a pioliferacion de la anarquia ideologica en el campo sindical. Y por todo esto, la natural insurgencia de las masas de trabaiadores organi- zados, su ascenso historico, su creciente participacion en la direccion de la vida nacional, sufrieron aplastamiento y retraso.Sin embargo, la lucha politSca reivindicadora se enfrento a todos estos confusionismos, rechazo “componendas infamantes”, denuncio faisos ‘ neutraiismos politicos”, y •tipifico el delito del “entreguismo smdical , senalando como reaccion saludable los caminos de la verda- dera lucha sindical, hasta ese momento practicamente abandonados. Mientras -esta lucha politica reivindicadora abria nuevos horizontes a la accidn sindical, a nuestras puenas estaba llamando la evolucion del mundo: “Ya el sindicalismo no era el de la etapa romantica “anarco- sindical”, ni estaba suieto a dogmatismos radicalizantes, de ninguna de las escuelas extremas. La realidad viva y sangrante de nuestros pueblos hacia fallar las gastadas recetas del marxismo puro y caia rota nor su base la “lucha de clases” como motor unico de la historia, es decir como ultima ratio de los movimiento politicos y sindicales. ’ Por otro lado, el sentido superficial e incomnleto de un sindicalismo “exclusiva- mente econdmico y legalista” y sus implicancias de corrupcion sindical, eran confirmados por los contrabandos politicos de los dirigentes sindicales vendidos a los gobiernos pro - totalitarios o seudo-demo- craticos.

so lo que importa como 
mental del Congreso 
tenga una categoria de cuerpo 
rante de la mayor eficiencia, a —

- - __  Z'"' f______de una voz, sino oir a todos, organizar todo y coordinar todo. Y asi es como io hemos visto. Por representar regiones diversas y opuestas del pais, las voces que alii se reunan no pueden ser, como punto de partida, ni concordantes, ni ar- monicas; porque hay intereses opuestos, porque hay oposiciones visibles; porque justamente la tarea del Congreso es la coordinacion de esas oposiciones; porque con el criteria unilateral no podriamos iesolver los problemas. Lo dific’l esta en el Peru en que el problema es muitidi- 
Economico sera

’ 1 ca- 
Lvd 7 del trabajo; del capital nacional 
del capital extranjero. Del mismo mo- l capital extranjero esta representadd en nuestras instituciones ban- 
clxIcxm importancia; del mismomod? que *la^ legislacion municipal per- 

mite al extranjero con cierta residen- 
‘ > en nuestros conce-

- que si dentro de nuestro apara- to juridico tiene este derecho no va a tomar asiento en un Congreso Economico, que mediante este se va a ver hasta 
economia extranjera esta

> en la buena marcha de la 
economia nacional?Un Congreso Economico tiene, pues,, » de”este gran problema: que no que encarar esteJ •dejar de formar parte del con- el problema de la np.rieultura de continental economicamente. del encarar H PrT vadlesde^TXr f un- indo-americano, del concierto la agncultura que va^desd® | .y que, al mismo tiempo, tene- do agricola tecnificado de ia la obligacion de resolver probelmas la modesta tierra comumtana______________________ _ __ ’ _ rra 

ra facil solucionar si nos proclamaramos (Continuara en el proximo numero).

capital finaciero y capital humano son dos factores de la produccion, que ade- do no mas pueden tener su expresion en nu- cir, no meros dentro del capital financiero. Por listed, Per0 eso nuestro Congreso Economico encara b ema en un m nosotros es-estos factores fundamentales: Capital cia y de UNRRA y cuando nosor Estado y Trabajo. Y dentro del capital, tamos J—ndo, del^t^. .n' funda.
Economico, es que 

----------- delibe- 
, a fin de que 

la infalibilidad
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Volvemos, claro esta, al postulado 
ristotelico: Primero, comer, vestirse,

|i

del capital extranjero. Del mismo mo- 

nuestras instituciones ban- 
importancia; del mismo 

la" legislacion munici pal per- 
mite al extranjero con cierta residen-

■ ---- * un puesto en nuestros conce-
.—.. que si dentro de nuestro apaia- 

to juridico tiene este derecho no va a to- 
mar asiento en un Congreso Economico, 
ya que mediante este se va a ver hasta 
que punto la economia extranjera esta 
cooperando en la buena marcha de la 
economia nacional?

Un Congreso Economico tiene, pues,
2 encarar este problema del capital, 
problema de la industria. Tiene que .

el problema de la agricultura, de 
va desde el gran fun-

’ > de la costa hasta 
tierra comunitaria de la sie—

dos factores de la produccion, que 
mas pueden tener su c 
meros c------- —
eso nuestro Congreso Economico encara 
estos factores fundamentales: C / 
Estado y Trabajo. Y dentro del capital, 
capital humano. Luego, la formula apris- 
ta: no se trata de quitar la riqueza a 
quien la tiene, sino de crear riqueza pa
ra quien no la tiene. Porque la otra for
mula, la de quitar, es 1_ --- .
facil. Es mas, atentatoria contra la li- 
bertad. Y nosotros teaemos un ancho es
cenario para poner a i 
propia capacidad de crear riqueza para 
quien no la tiene, porque alii esta la tie
rra, alii esta el cielo, alii esta la geo- 
grafia, el territorio, y alii esta el hombre 
capaz de cumplir la tarea.

(Viene de la Pag;. 17).

BrZdv8 °r®anjzadas con arreglo a su ocupacion” (R. A.
-tsiaay.— La Riqueza tras el poder”_ ).

eStaS condiciones> cue los trabaiadores pierden su impulse 

se identifiean Lniegan„ los Principles fundamentales del sindicalismo: 
eankmos mrinn?. Esta1d° contrario a sus intereses; constituyen or-

?s e lgualltarl0s de patronos y obreros; conforman las 
ra v torde^bn^dCC1°n; acePtan la desaparicion del Derecho de Huel- 
^LS°n colaboiad0ies mcondicionales del nuevo regimen. Este feno- 

repercus’ionesmmtr8 baS6S Y auro‘aslali<'° en su expansion, ha tenido 
adouirh? v XKdt S 6n alSunos Paises indoamericanos, en los que 
adqunio y aun adquiere caracterlsticas sui-generis. 
orp-an^HnnOSOtrOSr P€;Se * la evoluci6n un tanto retrasada de nuestras 

reftoeneq nnHHIndlSal^S 7 obstante eI clima antidemocratico de los 
totam^-fn ? 1 H de °, ultlmos lustl’os, estas ideas del sindicalismo 

emnleadn terren0 Pero en cambio si se han
, t d0 metodos totahtanos contra nuestras pugnaces —aunques in- 

fuerzas obreras organizadas. Desde arriba, la fuerza y la 
amenaza, contra la irradiacion organizativa y orientadora de-los prin
ciples smdicales. Desde abajo, los desviadores izquierdizantes de la ex
trema izquierda, los corifeos del totalitarismo o los ilusos del puritanis- 

o smdical que a las veces colaboran con los regimenes antidemocra- 
ticos, y con la mayor desverguenza se reclaman aooliticos o antipoliti
cos. Asi hemos tenido marxistas que falsificabaii a Marx; sindicalis- 

q^e Jesultaban un cajon de sastre ideologico; “revolucionarios de 
deiecha que en realidad eran contrarrevolucionarios; y democratas 
i? nU^VP cunP q?e ifavorecian descaradamente la siembra totalitaria o 
la pioliferacion de la anarquia ideoldgica en el campo sindical. Y por 
todo esto, la natural msurgencia de las masas de trabaiadores organi- 
zados, su ascenso historico, su creciente participacion en la direccion 
de la yida nacional, sufrieron aplastamiento y retraso.

Sin embargo, la lucha polittca reivindicadora se enfrento a todos 
estos confusionismos, rechazo “componendas infamantes”, denuncio 
faisos neutralismos politicos”, ytipifico el delito del “entreguismo 
smdical , senalando como reaccion saludable los caminos de la verda- 
dera lucha sindical, hasta ese momento practicamente abandonados. 
Mientras esta lucha politica reivindicadora abria nuevos horizontes a 
la accion sindical, a nuestras puenas estaba llamando la evolucion del 
mundo. “Ya e! sindicalismo no era el de la etapa romantica “anarco- 
smdical , ni estaba suieto a dogmatismos radicalizantes, de ninguna 
de las escuelas extremas. La realidad viva y sangrante de nuestros pue
blos hacia fallar las gastadas recetas del marxismo puro y caia rota nor 
su base la “lucha de clases” como motor unico de la historia, es decir 
como ultima ratio de los movimiento politicos y sindicales. ’ Por otro 
lado, el sentido superficial e incomnleto de un sindicalismo “exclusiva- 
mente economico y legalista” y sus implicancias de corrupcion sindi
cal, eran confirmados por los contrabandos politicos de los dirigentes 
sindicales vendidos a los gobiernos pro - totalitarios o seudo-demo- 
craticos.

a-

lSa?srreducarZ7form^n el ABC, desde mensional. El Congreso 
lojarse y , formulaci6n de sobre estas bases: representacim dd

Pero pital y del trabajo; del ^cionai

olvidar, que nosotros pertenecemos a y — - “tmniorn repre-
' l, de doble do que e! capiUl extranjero jsraje^^ 

vivimos asi, en sentadd en i— ' 
--------o muchas carias de mayor

las dos al mismo tiempo. Y esto su- modo que 
resolver problemas que compprtan

n Robinson Crusoe de una nueva isla, cuan- 
ade- do no es posible aplazarlos. Facil es de

cir, no venda usted al extranjero y coma 
3 dificil es resolver este pro

blema en un momento de interdependen-

Capital cia y
tamos
so lo que importa como 
mental del Congreso 
tenga una <

hace 2,500 anos, de
buen gobierno. Lo hemos dicho
no
un pais de doble, economia 
velocidad; y que porque :----
doble, tenemos que hacer acaso

pone i . — x- - - « ,
soluciones internas de nuestra economia, ^ia tomai 
sin desligarlas de nuestras obligaciones jns, iPor c 
y de nuestras vinculaciones con el otro x 'q,z 
lado de la dinamica de nuesta economia. 
No podemos declararnos orgullosamente 
insulates y cerrar las fronteras. y decir, 
que nada nos interesa del mundo exte
rior en una epoca de interpedencia cre
ciente. Esa es en realidad la zona neu- 
ralgica de este gran problema: que no que 
podemos dejar de format parte del con- el 1 
cierto continental economicamente. del encarar 
concierto indo-americano, del concierto la agricultura que 
mundial; y que, al mismo tiempo, tene- do agricola tecmficado 
mos la obligacion de resolver probelmas la modesta L--- --
internos, que en muchos aspectos no se- rra.
ra facil solucionar si nos proclamaramos . (Continuara en el proximo numero).

capital finaciero y capital humano son

____ expresion en nu- 
dentro del capital financiero. Por usted; pero

de UNRRA y cuando nosotros es- 
comprando del extranjero. Por e- 

, ----- j nOci6n funda-
? , . 2----—”9 Economico, es que 

v^xx&«. una categoria de cuerpo delibe- 
rante de la mayor eficiencia, a fin de que 

ia”europea. Es la sea posible no errar por la
de una voz, sino oir a todos, organizai 
todo y coordinar todo. Y asi es como 

urueba nuestra lo hemos visto. For representar regiones 
prueba nu opuestas del pais, las voces que

alii se reunan no pueden set, como pun
to de partida, ni concordantes, m ar- 
monicas; porque hay intereses opuestos; 
porque hay oposiciones visibles; porque 
justamente la tarea del Congreso es la 
coordinacion de esas oposiciones; porque 
con el criteria unilateral no podnamos 
resolver los problemas. Lo dified esta en 
el Peru en que el problema es muitidi-

Economico sera
ca-
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cemo Revol^cion Indoamericana
For EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA.

L
L

La Reforma const!tuye un fenomeno de honda y posit!va reper- cusion en la vida de los pueblos de Indoamerica. Ella estremecio la con- ciencia de los jovenes del Continente e invocando su nombre la nueva ge- neiacion se lanzo contra los baluartes de los reducidos grupos feudales y oligarquicos, hasta entonces dioses de la cultura, duenos de la econo- mia, por ende Pontifices del Estado.
De la Reforma Universitaria se ha escrito mucho, pudiendose afir- mar con Haya de la Torre, que se ha hecho “historia completa”, mas, no significa de ningun modo, que el tema haya sido agotado, pues, Unamuno tiene justificadisima razon cuando dice “que las cosas de puro sabi- das se olvidan”.

Por eso, conviene que las generaciones que tomamos el puesto de combate, orientadas por el espiritu revolucionario de la egregia genera- cion del 18, tengamos cada vez mas presente cuanto aun tenga de vi- gencia para afirmarla y cuanto fuera necesario negar para superaria. Sin embargo, esto no es obice, para expresar con absoluta entereza que el problema de la Reforma Universitaria ha sido planteada en toda su dimension social por la “generacion del Centenario”, Hamada del ”nue- vo espiritu”, como acertadamente anota Julio V. Gonzales, en su intere- sante libro “UNIVERSIDAD”, “Teorla y Tactica de la Reforma”.CONCERTO DE LA REFORMALa Reforma —lo han dicho voces autorizadas: como Ingenieros, Palacios, Sanchez Viamonte, AlejandrojKorn, del Mazo, Julio V. Gonzales Haya de la Torre, Mariategui, Luis Alberto Sanchez y otros— no es un problema de aulas, vale decir, de docencia, porque aun en este caso significa incorporar a la ensehanza universitaria las modernas ideologlas que marchan parlelas a las nuevas corrientes sociales y esto solo es po- sible en cuanto la Universidad se pone en contacto con el ambiente en que vive, abre sus puertas al pueblo que le impregna de sentido humano y le da energias renovadoras, dejando de ser un castillo cerrado, ajeno a las inquietudes y palpitaciones populares, para convertirse en un factor positivo de la nacionalidad, planteando y orientando la solucion de los problemas del Pais.
La verdadera expresion de la Reforma como fenomeno historico de ilimitadas repercusiones en la vida de nuestros pueblos, se pone de ma- nifiesto ep su sentido eminentemente social. Esta en las banderas de redencion popular que enarbolan y agitan las jovenes generaciones. Esta en el grito angustiado, pero optimista, que clama justicia social para los desheredados de la fortuna. Esta en la pasion generosa que testimo-
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Es entonces que el sindicalismo funcional aparece en la historia como un medio de hacer efectiva democracia y reorganizar la estructu- ra politico-economico-social de nuestros pueblos. Porque el sindicato no ouede considerarse ya como un elemento aislado, sino como base, celula, cimiento, funcional de la organizacion de una nacion. Su po- sicion revolucionaria clasista, su unilateralismo defensive, su estenli- dad burocratica, su intransigencia para afrontar tareas nacionales. continentales o mundiales, son superados por los hechos —y entonces los sindicatos devienen instituciones de trabai adores manuales e mte- lectuales— con capacidad creadora, que actuan sobre bases democra- ticas integrales y tienden a organizar y controlar todas las actividades de la produccion nacional, luchando asi por construir mas tarde o mas temprano una nueva sociedad. Surge de todo esto el principio de que no solo es necesario el frente unico dentro de los sindicatos, sino tam- bien el frente unico de los sindicatos de trabai adores manuales e inte- lectuales, que tenga como norma lo contrario del pensamiento sorelia- no, es decir, que “los sindicatos no bastan para todo”, y destierre de su seno la “predisposition antipolitica”. . , • •Es asi como esta evolucion del sindicalismo mdica la convemencia y urgencia de realizar una “alta politica sindical , con la intervention de los trabajadores como organizacion consciente, preparada, respon- sable, en la direccion economica y politica del Estado.Y si los sindicatos —sin serlo todo— son “celulas generadoras de la nueva sociedad”, desde ellos y con ellos hay que iMchar, desde ahora, por el advenimiento de lo que Pierre Besnard llama mundo nuevo . Esto ones, entrana la inevitabilidad y necesidad de actuar en la realidad presente. Por ello los trabajadores —ciudadanos trabajadores— no pueden estar desvinculados del proceso politico de su pueblo. Sos- tener tai marginacion es marchar contra el sentido de la historia y po- nerse de espaldas a la realidad. Porque si el contralor de la vida politica v economica de un pueblo esta ba jo la direccion de todas las clases tra- bajadoras organizadas en un gran frente unico —sindicalmente, coo- perativamente y en partido— el progreso de la transformacion social hacia etapas superiores de su evoluteion, se acelerara, operandose con toda seguridad. . i,Finalmente, es bueno decir que nuestras orgamzaciones obreras estan adquiriendo una clara y definida conciencia politica. Son smto- mas de madurez sindical y de certero sentido de orientation. La hora revolucionaria que vive el mundo impulsa poderosamente la conciencia sindical hacia pianos de intervencion decisiva en la determination de los destinos politicos de los pueblos. El “apoliticismo” —que fue acti- tud defensiva contra la corruption, pero no actitud permanente— ha dado paso. no a una “politica extrasmdical”, que absorba o subordme los autenticos intereses de los trabajadores—, sino mas bien a una politica de sentido integral, es decir, a la concurrencia de las fuerzas sin- dicales, los partidos politicos y los grandes moyimientos revoluciona- rios en la dlnamica viva de la politica general de los pueblos.
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cerao Revoloc^n Induamericana
For EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA.

La Reforma constituye un fenomeno de honda y positiva reper- 
cusion en la vida de los pueblos de Indoamerica. Ella estremecio la con- 
ciencia de los jovenes del Continente e invocando su nombre la nueva ge- 
neracion se lanzo contra los baluartes de los reducidos grupos feudales 
y oligarquicos, hasta entonces dioses de la cultura, duenos de la econo- 
mia, por ende Pontifices del Estado.

De la Reforma Universitaria se ha escrito mucho, pudiendose afir- 
mar con Haya de la Torre, que se ha hecho “historia completa”, mas, no 
significa de ningun modo, que el tema haya sido agotado, pues, Unamu
no tiene justificadisima razon cuando dice “que las cosas de puro sabi- 
das se olvidan”.

Por eso, conviene que las generaciones que tomamos el puesto de 
combate, orientadas por el espiritu revolucionario de la egregia genera- 
cion del 18, tengamos cada vez mas presente cuanto aun tenga de vi- 
gencia para afirmarla y cuanto fuera necesario negar para superaria. 
Sin embargo, esto no es obice, para expresar con absoluta entereza que 
el problema de la Reforma Universitaria ha sido planteada en toda su 
dimension social por la “generacion del Centenario”, Hamada del ”nue- 
vo espiritu”, como acertadamente anota Julio V. Gonzales, en su intere- 
sante libro “UNIVERSIDAD”, “Teoria y Tactica de la Reforma”

CONCEPTO DE LA REFORMA
La Reforma —lo han dicho voces autorizadas: como Ingenieros, Pa

lacios, Sanchez Viamonte, Alejandrojkorn, del Mazo, Julio V. Gonzales, 
Haya de la Torre, Mariategui, Luis Alberto Sanchez y otros— no es un 
problema de aulas, vale decir, de docencia, porque aun en este caso sig
nifica incorporar a la ensehanza universitaria las modernas ideologias 
que marchan parlelas a las nuevas corrientes sociales y esto solo es po- 
sible en cuanto la Universidad se pone en contacto con el ambiente en 
que vive, abre sus puertas al pueblo que le impregna de sentido humano 
y le da energias renovadoras, dejando de ser un castillo cerrado, ajeno a 
las inquietudes y palpitaciones populares, para convertirse en un factor 
positivo de la nacionalidad, planteando y orientando la solucion de los 
problemas del Pais.

La verdadera expresion de la Reforma como fenomeno historico de 
ilimitadas repercusiones en la vida de nuestros pueblos, se pone de ma- 
nifiesto eji su sentido eminentemente social. Esta en las banderas de 
redencion popular que enarbolan y agitan las jovenes generaciones. Es
ta en el grito angustiado, pero optimista, que clama justicia social para 
los desheredados de la fortuna. Esta en la pasion generosa que testimo-
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Es entonces que el sindicalismo funcional aparece en la histona 
como un medio de hacer efectiva democracia y reorgamzar la estructu- 
ra politico-economico-social de nuestros pueblos. Porque el sindicato 
no ouede considerarse ya como un elemento aislado, sino como base, 
celula, cimiento, funcional de la organizacion de una nacion. Su po- 
sicion revolucionaria clasista, su unilateralismo defensivo, su estenli- 

’ dad burocratica, su intransigencia para afrontar tareas nacionales, 
continentales o mundiales, son superados por los hechos —y entonces 
los sindicatos devienen instituciones de trabai adores manuales e mte- 
lectuales— con capacidad creadora, que actuan sobre bases democra- 
ticas integrales y tienden a organizar y controlar todas las actividades 
de la produccion nacional, luchando asi por construir mas tarde o mas 
temprano una nueva sociedad. Surge de todo esto el principle de que 
no solo es necesario el frente unico dentro de los sindicatos, smo tam- 
bien el frente unico de los sindicatos de trabai adores manuales e inte- 
lectuales, que tenga como norma lo contrario del pensamiento soreha- 
no, es decir, que “los sindicatos no bastan para todo”, y destierre de su 
seno la “predisposicion antipolitica”. . ,

Es asi como esta evolucion del sindicalismo mdica la conveniencia 
V urgencia de realizar una “alta politica sindical”, con la intervencion 
de los trabajadores como organizacion consciente, preparada, respon- 
sable, en la direccion economica y politica del Estado.

Y si los sindicatos —sin serlo todo— son ‘ celulas generadoras de 
la nueva sociedad”, desde ellos y con ellos hay que iMchar, desde ahora, 
por el advenimiento de lo que Pierre Besnard llama mundo nuevo . 
Esto Dues, entraha la inevitabilidad y necesidad de actual■ en la rea
lidad presente. Por ello los trabajadores —ciudadanos trabajadores— 
no pueden estar desvinculados del proceso politico de su pueblo. Sos- 
tener tai marginacion es marchar contra el sentido de la histona y po- 
nerse de espaldas a la realidad. Porque si el contralor de la vida politica 
y economica de un pueblo esta bajo la direccion de todas las clases tra- 
bajadoras organizadas en un gran frente unico —sindicalmente, coo- 
perativamente y en partido— el progreso de la transformacion social 
hacia etapas superiores de su evolution, se acelerara, operandose con 
toda seguridad. . . ,

Finalmente, es bueno decir que nuestras orgamzaciones obreras 
estan adquiriendo una clara y definida conciencia politica. Son smto- 
mas de madurez sindical y de certero sentido de onentacion. La hora 
revolucionaria que vive el mundo impulsa poderosamente la conciencia 
sindical hacia pianos de intervencion decisiva en la deterrnmacion de 
los destinos politicos de los pueblos. El “apoliticismo —que fue acti- 
tud defensiva contra la corrupcion, pero no actitud permanente— ha 
dado paso. no a una “politica extrasmdical”, que absorba o subordme 
los autenticos intereses de los trabajadores—, smo mas bien a una po
litica de sentido integral, es decir, a la concurrencia de las fuerzas sin- 
dicales, los partidos politicos y los grandes movimientos revoluciona- 
rios en la dlnamica viva de la politica general de los pueblos.



nian en su

i

I

LA UNIVERSIDAD Y EL PUEBLO
J

MOVIMIENTO INDOAMERICANO
7 p.m

24

25 .

r

'r

Lunes y Viernes de 6 a 7 p.m.
RADIO CENTRAL

Departamento 
dependencia del Rectorado.

RADIO NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
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de Extension Cultural Universitaria,

Como expresion de una nueva orientacion cultural, reclama el litre acceso a las Ui iversidades y a las fuentes de cultura, para los hijos del pueblo, hasta ontonces reservada a una reducida camarilla jactanciosa que se proclama “elite” Hamada a gobernar al “rebano popular”. El le- ma de la Ref01 ma en este aspecto puede sintetizarse en las precisas frames del Maestro Alfredo L. Palacios, “Democratizacion de la Ciencia y proletarizacidn de la Cultura” (La Nueva Universidad). Naturalmente que esto significa el ingreso de los hijos de los obreros a la Universidad como unico medio de democratizarla. Y finalmente, como la Reforma Universitaria surge en un ambiente de intolerable dogmatism© y eviden- te corrupcion y servilismo clerical, proclama “iconoclasta e irreverente” la libertad de conciencia. El manifiesto de la juventud cordobesa de ju- nio del 18, es bastante expresivo cuando afirma “no podemos de jar li- brada nuestra suerte a la tirania de una secta religiosa. Hombres de una. Republica libre, acabamos de romper la ultima cadena que en pleno si- glo XX nos ataba a una antigua monarquia ti^anica y monastica”.La Reforma Universitaria asi planteada, dialecticamente, devenia antimperialista. Haya de la Torre, en su interesante estudio de la Refor- m “el mas luminoso de cuantos se han escrito sobre el problema”, al de- cir del Maestro Alfredo L. Palacios, explica con claridad y profundidad el problema, cuando en uno de los acapites dice: “El imperialismo que trae la gran industria, el gran coftiercio, la gran agricultura, destruye por absorcion la mayor parte de las pequehas industrias, del pequeno ■comercio, de la pequeha agricultura. Aun cuando paradojalmente los ayude en ciertos casos, por la ley capitalista de concentracion, los somete, les subyuga, les enmuralla. Politicamente, el Estado deviene, pues, el ins- trumento de opresion del imperialismo sobre la masa nacional oprimi- da”. La Reforma, es pues, antimperialista, por cuanto este esclaviza pueblos, mientras aquella es la esperanza de la justicia para los hombres del Continente.

Por ultimo, dentro del estudio propuesto, la Reforma es un movi- miento indoamericano, por ser un fenomeno original de America, cuya juventud ha renunciado a seguir viviendo de ideas importadas y dogmatical y plantea que la “Universidad debe contribuir a for jar la personali- ■dad de America, pues, tenemos un alma propia y no podeinos resignarhos

sos y principio abstract© para el pueblo elector, que si es llamado a las anforas es para mantener una apariencia democratica de las oligarquias y como teatro de graciosa prestidigitacion. Por lo que no es insoiito afir- mar que la democracia dinamica aquella que incorpora la justicia social como sistema de gobierno, tiene su mejor expresion en la Reforma Universitaria. Dehuncia la desigualdad que existe entre los hombres frente a la economia la falta de sentido humano de los capitalistas, la barbara explotacion de que son victimas quienes trabajan los campos y son fuen- te de la prcduccion general y pide una mejor distribucion de la riqueza, senalando come meta la socializacion de los medios de produccion.

Martes, Miercoles y Jueves de 6 a

I

Jneha nor el respeto a la libertad individual y los derechos ciudadanos Jue gaiantizan las olvidadas constituciones de nuestias vei - 
te Repubhcas. hecatombe del 18, de la Revolucion Rusa —que

por el concepto de Patria y Libeitad.
LA REFORMA COMO FENOMENO SOCIAL

t q ■Rpforma Universitaria, si habria que definirla, bastaria con re-
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sos y principio abstracto para el pueblo elector, que si es llamado a las 
anforas es para mantener una apariencia democratica de las oligarquias 
y como teatro de graciosa prestidigitacion. Por lo que no es insoiito afir- 
mar que la democracia dinamica aquella que incqrpora la justicia social 
como sistema de gobierno, tiene su mejor expresion en la Reforma Uni
versitaria. Dehuncia la desigualdad que existe entre los hombres frente 
a la economia la falta de sentido humano de los capitalistas, la barbara 
explotacion de que son victimas quienes trabajan los campos y son fuen- 
te de la prcduccion general y pide una mejor distribucion de la riqueza, 
sehalando come meta la socializacion de los medios de produccion.

Como expresion de una nueva orientacion cultural, reclama el libre 
acceso a las Universidades y a las fuentes de cultura, para los hijos del 
pueblo, hasta ontonces reservada a una reducida camarilla jactanciosa 
que se proclama “elite” Hamada a gobernar al “rebaho popular”. El le- 
ma de la Refoirna en este aspect© puede sintetizarse en las precisas fra- 
ses del Maestro Alfredo L. Palacios, “Democratizacion de la Ciencia y 
proletarizacion de la Cultura” (La Nueva Universidad). Naturalmente 
que esto significa el ingreso de los hijos de los obreros a la Universidad 
como unico medio de democratizarla. Y finalmente, como la Reforma 
Universitaria surge en un ambiente de intolerable dogmatismo y eviden- 
te corrupcion y servilismo clerical, proclama “iconoclasta e irreverente” 
la libertad de conciencia. El manifiesto de la juventud cordobesa de ju- 
nio del 18, es bastante expresivo cuando afirma “no podemos dejar li- 
brada nuestra suerte a la tirania de una secta religiosa. Hombres de una. 
Republica libre, acabamos de romper la ultima cadena que en pleno si- 
glo XX nos ataba a una antigua monarquia tiranica y monastica”.

La Reforma Universitaria asi planteada, dialecticamente, devenia 
antimperialista. Haya de la Torre, en su interesante estudio de la Refor- 
m “el mas luminoso de cuantos se han escrito sobre el problema”, al de- 
cir del Maestro Alfredo L. Palacips, explica con claridad y profundidad 
el problema, cuando en uno de los acapites dice: “El imperialismo que 
trae la gran industria, el gran coftiercio, la gran agricultura, destruye 
por absorcion la mayor parte de las pequehas industrias, del pequeho 
■comercio, de la pequeha agricultura. Aun cuando paradojalmente los 
ayude en ciertos casos, por la ley capitalista de concentracion, los somete, 
les subyuga, les enmuralla. Politicamente, el Estado deviene, pues, el ins- 
trumento de opresion del imperialismo sobre la masa nacional oprimi- 
da”. La Reforma, es pues, antimperialista, por cuanto este esclaviza pue
blos, mientras aquella es la esperanza de la justicia para los hombres del 
Continente.

Por ultimo, dentro del estudio propuesto, la Reforma es un movi- 
miento indoamericano, por ser un fenomeno original de America, cuya 
juventud ha renunciado a seguir viviendo de ideas importadas y dogma
tical y plantea que la “Universidad debe contribuir a for jar la personali
dad de America, pues, tenemos un alma propia y no podemos resignarhos

or. inrha nor el respeto a la libertad mctiviauai y iu& Sudadanos que gafantizan las olvidadas constituciones de nuestras vem- 
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por el concepto de Patria y Libeitad.
LA REFORMA COMO FENOMENO SOCIAL
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iAgonfa y Despertar de una Generacidn 
Por CESAR RONDON LOVERA "—

Es indudable que nuestra generacidn ca- da dia se aproxima mas a la concepcidn teorizante de los aspectos de nuestra vida americana, actitud que le aleja a su vez de de una independencia marcadamente relati-

fundamental en la personalidad dp nuestros 
„.i conocirniento progresivamente profundo de nuestras realidades geo-politi- cas.

HILDEBRANDO RAMIREZ 
Sastre Cortador

Ropa Inglesa, Material Fino 
Especialidad estilo Sastre 

para Damas
Estudiantes: .Precio Especial 
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No se trata de volver al estrado de ju’/entud irreflexiva, irresponsable, al
te fatales, irreparables. No, tai conducta se- xudimentario de nuestras explotaciones riapoeraun.Esunllamadoalarealidad.es 1 ’ . - . --un deseo sincero de volver las mentes juve- del capital privado, todo esto tiene uiles sobre el triste y ruinoso espectaculo de f'.”J 'nuestros pueblos. Es la aspiracion de que joven®s, un cada uno de los jovenes se sature en cuer- po y espiritu de la verdadera esencia y pre- «encia de los conglomerados humanos cte es- te Continente. Porque permanecer engana- UNA GENERACION NUEVA dos ante tai panorama es doblemente suici- da, con, ello se enagena el destino de una generacidn a los factores causantes de

El sumar fuerzas a favor de una causa, la el ubicarse para responder mejor a los com- realidad encontrada y se defrauda de la ma- promisos de generacidn, no es tan solo nera mas vil el concepto superativo de una sometimiento a una disciplina partidista, e. colectividad. La juventud del presente ame- acatamiento de un program a; ello implica ricano, tiene que revjsar posiciones, tiene responsabilidades mayores. Los jovenes ha- que embuirse en los problenras econdmicos bremos de representar siempre en las ti saciales del continente, anaiizar parcialmen- das politicas la voz de tma generacidn nut. te el estado de cosas de cada uno de sus para lo cual estamos llamados a asimilar en pueblos, como paso firme hacia la solucidn lo mejor posible el fundamento basico de la

al humillante papel de satelites de otra nacion^, para expresarnos con las palabras del Maestro Palacios. El mismo manifiesto, conocido histo- ricamente como el “Grito de Cordoba , senala categoricamente el pio- blema Indoamericano, cuando expresa “La Juventud Universitaria de Cordoba por intermedio de su Federacion saluda a los cc. de America to- da y les incita a colaborar en la obra de libertad que iniciamos. Las re- sonancias del corazon nos lo advierten: estamos pisando sobre una re- volucion. Estamos viviendo una bora americana”.La Reforma Universitaria tiene la singular virtud de revisar el vie- io v oligarquico concepto de Patria, dandole su pristina sigmficacion al suoerar el patrioterismo criollo de nuestros sehores feudales, que solo utilizan como celestina de sus intereses bastardos, despertando recelos que impiden la union de nuestros paises para defenderse del Impenalis- mo mision a la que se orienta el yerdadero patriotismo.Y anuncia el surgimiento de una.nueva generacion, pura, idealis- ta Humana, revolucionaria, sensible a las nuevas corrientes ideoiogicas, su’ficientemente capacitada y responsable de su mision, como para que los pueblos de Indoamerica puedan confiar en sus sinceros propositos.Entretanto, no es hiperbolico afirmar que es una Revolucion Indoamericana.

total de la realidad americana, donde solo simples detalles nacionales diferencian, el cuadro feudal que afecta por igual, al continente nuestro.
Como jovenes, tenemos la obligacion de trabajar por una autentica prosperidad social, estamos obligados a capacitarnos para servir mejor al ideal de la causa comun, estamos llamados a buscar y propiciar el aglu- tmamiento de fuerzas para hacer mas vale- deras nuestras justas razones, y adelantar- nos a la solucidn de los problemas que a- quejan al pueblo. Porque no cumpliremos 

nunca un propdsito si a el pretendemos aplican teorias desligadas de la realidad. Y no estaremos autorizados para insurgir contra un estado de cosas si toleramos y hasta negociamos con quienes son sus autores.
El capacitarnos, no es adentrarnds en hu- manidades, no es el estudio disciplinado pa- 1 ra la obtencidn de un titulo universitario, ‘ no es el aislamiento de la realidad para buscar en las paginas de los textos p referidos, el conocirniento necesario- Ello es, indudable- menfe, parte de esa capacitacidn a la cual ’ debemos agregar el conocirniento integral ’ de la realidad de nuestros pueblos. Servire- mos mejor al orgullo nacional, a los ideales ' colectivistas, a los compromisos de disciplina ■ partidista, si nos dedicamos al estudio, a la investigacion de aquellos aspectos que mas apremiantemente requieren nuestro aporte vigoroso. La mvestigacion de nuestros problemas econdmicos representados en la con- ui*a ^,c^n monoproductora, en el acaparamiento    bor-edp la tierra, en la influencia imperialista,de siempre de situaciones consecuencialmen-® en eI agotamiento de nuestros suelos, en lo

----s a- gricolas y pecuarias, el concepto restrictivo
que ser

Nos marnigamos de la realidad que nos cricunda, perdemos la nocion de los mas a- premiantes problemas en la hora precisa en que debemos estar precipitando aconteci- mientos, para estar acorde con la celeridad del sigio y con el clamor de millares de gen- tv- cansadas de una espera inutil.
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No se trata de volver al estrado de 
juventud irreflexiva, irresponsable, al 
de siempre de situaclones consecuencialmen- 
te fatales, irreparables. No, tai conducta

iAgonfa y Despertar de una Generacidn
Por CESAR RONDON LOVERA

Es indudable que nuestra generacidn ca- 
da dia se aproxima mas a la concepcidn 
teorizante de los aspectos de nuestra vida 
americana, actitud que le aleja a su vez de 
de una independencia marcadamente relati-

HILDEBRANDO' RAMIREZ
Sastre Cortador

Ropa Inglesa, Material Fino 
Especialidad estilo Sastre 

para Damas
Estudiantes: .Precio Especial 
Lampa 1223 — Lima, Peru
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un deseo sincero 
niles sobre el triste y ruinoso esj 
nuestros pueblos. Es la aspiracidn de que 
cada uno de los jdvenes se sature en cuer- 
po y espiritu de la verdadera esencia y pre- 

•sencia de los conglomeraaos humanos cte es- 
te Continente. Porque permanecer engana- UNA GENERACION NUEVA 
dos ante tai panorama es doblemente suici- 
da, con, ello se enagena el destino de una 
generacidn a los factores causantes de 1

Nos marnigamos de la realidad que nos 
cricunda, perdemos la nocidn de los mas a- 
premiantes problemas en la hora precisa en 
que debemos estar precipitando 
mientos, para estar acorde con la celeridad 
del sigio y con el clamor de millares de gen- 
tc- cansadas de una espera inutil.

al humillante papel de satelites de otra nacion”, para expresarnos con 
las palabras del Maestro Palacios. El mismo mamfiesto, conocido histo- 
ricamente como el “Grito de Cordoba”, senala categoricamente el pro- 
blema Indoamericano, cuando expresa “La Juventud Universitaria de 
Cordoba por intermedio de su Federacion saluda a los cc. de America to- 
da y les incita a colaborar en la obra de libertad que iniciamos. Las re- 
sonancias del corazon nos lo advierten: estamos pisando sobre una re- 
volucion. Estamos viviendo una hora americana”.

La Reforma Universitaria tiene la singular virtud de revisar el vie- 
70 V oligarquico concepto de Patria, dandole su pristina sigmficacion al 
superar el patrioterismo criollo de nuestros sehores feudales, que solo 
utilizan como celestina de sus intereses bastardos, despertando recelos 
que impiden la union de nuestros paises para defenderse del Impenalis- 
mo mision a la que se orienta el verdadero patriotismo.

’ Y anuncia el surgimiento de una.nueva generacion, pura, idealis- 
ta humana revolucionaria, sensible a las nuevas corrientes ideoiogicas, 
suficientemente capacitada y responsable de su mision, como para que 
los pueblos de Indoamerica puedan confiar en sus sinceros propositos.

Entretanto, no es hiperbolico afirmar que la Reforma Universitaria 
es una Revolucion Indoamericana.

...i, EI sumar fuerzas a favor de una causa, 
la el ubicanse para responder mejor a los com- 

realidad encontrada y se defrauda de la ma- promisos de generacion, no es tan solo e. 
nera mas vil el concepto superativo de una sometimiento a una disciplina partidista, e. 
colectividad. La juventud del presente ame- acatamiento de un program a; ello implica 
ricano, tiene que revjsar posiciones, tiene responsabilidades mayores. Los jovenes ha- 
que embuirse en los problemas economicos bremos de representar siempre en las ti 
sociales del continente, analizar parcialmen- das politicas la voz de tuia generacion nut. 
te el estado de cosas de cada uno de sus para lo cual estamos llamados a asimilar en 
pueblos, como paso firme hacia la solucion lo mejor posible el fundamento basico de la

total de la realidad americana, donde solo 
simples detalles nacionales diferencian, el 
cuadro feudal que afecta por igual, al conti
nent e nuestro.

Como jovenes, tenemos la obligacion de 
trabajar por una autentica prosperidad so
cial, estamos obligados a capacitarnos para 
servir mejor al ideal de la causa comun, es- 
tamos llamados a buscar y propiciar el aglu- 
tmamiento de fuerzas para hacer mas vale- 
deras nuestras justas razones, y adelantar- 
nos a la solucion de los problemas que a- 
quejan al pueblo. Porque no cumpliremos 
nunca un proposito si a el pretendemos 
aplicai^ teorias desligadas de la realidad. Y 
no estaremos autorizados para insurgir con
tra un estado de cosas si toleramos y hasta 
negociamos con quienes son sus autores.

El capacitarnos, no es adentrarnds en hu- 
manidades, no es el estudio disciplinado pa- 

1 ra la obtencion de un titulo universitario, 
; no es el aislamiento de la realidad para bus

car en las paginas de los textos p referidos, 
el conocimiento necesario. Ello es, indudable- 
menfce, parte de esa capacitacion a la cual 

’ debemos agregar el conocimiento integral 
’ de la realidad de nuestros pueblos. Servire- 

mos mejor al orgullo nacional, a los ideales 
' colectivistas, a los compromisos de disciplina 
‘ partidista, si nos dedicamos al estudio, a la 

investigacion de aquellos aspectos que mas 
apremiantemente requieren nuestro aporte 

vigoroso. La investigacion de nuestros pro
blemas economicos representados en la con- 

uiia ^ic^dn monoproductora, en el acaparamiento 
bor-0dp la tien’a. en la influencia imperialista, 

en el agotamiento de nuestros suelos, en lo 
. .... _______ __ ________ a se- xudimentario de nuestras explotaciones a-

ria poer aun. Es un llamado a la realidad, es STicolas y pecuarias, el concepto restrictive 
de volver las mentes juve- de^ capital privado, todo esto tiene que ser 

ipectaculo de ^Lin(ianiental en la personalidad dp nuestros 
J- — jovenes, un conocimiento progresivamente 

profundo de nuestras realidades geo-politi- 
cas.

1
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deshacemos en teorias, nos conformamos en contribuir en una lucha ideolOgica clonde pa- rece que son mayores los intereses materia- les que los espirituales, donde es mas pode- rosa la razon del mercado que la tranquih-

5 en esta hora de- esa America que esta

gran-
Nos

I

I I

a cada uno de los problemas de la nacidn. Alios de fatigosa lucha, de apasionado estudio de la situacion que vivia el pueblo vene- zolano les did la talla necesaria para bu- cear en la propia realidad vivida el objeti- vo de la accidn concertada- Fueron los pro- nunciamientos inmediatos del jefe de la re- volucidn los que comprometieron abigarra- damente el entusiasmo popular. Las aspi- raciones politicas encontraron garantias su- ficientes para su cristalizacldn. el derecho a una vida mejor de las clases proletarias de- jd de ser senuelo de luchas inutiles y el ham- bre gigante vi© las posibilidades inmediatas de un pan de su propio tamano. No i'mpor- taron despues la desefrenada demagogia de los desplazados y enemigos del pueblo ni la intentona subersiva, las realizaciones progre- sivas merecian cada vez mas el apoyo popu-

’5c no mantener esta vigen- > la vanguardia esperanzado- 
Seremos ^52

!
I1'

ALQUILA: Amplificadores de sonido para fun- ciones teatrales, actuaciones publicas y fiestas particulares. Equipos para propaganda rodan- te. Reparaciones de Radios en general. Cine a Domicilio y Grabaciones Fonoelectricas.
Eficiencia Tecnica Garantizada

hace cada vez mas esceptica. No alcanzamos a comprender y hacerlo entender que es ya tiempo de que las obras cuajen, valederas y las mas adversas circunstan- vez para siempre en 
’ ’ 3 aliente y vivifi- la creadora confianza popular.

pueblos interioranos con trabajos que menzaron de inmediato, la creacion de cuelas, comedores populares, hospitales v , „ v   dispensaries a lo largo y ancho del territorio deplorable de las condiciones humanas, el venezolano, fueron la afirmacion definiti- hambro es su peor azote, los bajos salarios, va t- —
- - .... .... . — ..rio, que a eho agregaba 

en 1 ’ ’ ’
do d if erente de la funcion de gobernarLA RIITA DEL PORVENIR

Todo lo cual pudo ser por el conocimien- to de la realidad f ‘ ' que hicieron el movimiento. A su condicion cesario que nos apartemos de lo libresco, que de dirigentes de masas no les faito ningun busquemos la solucion de nuestros males po- detalle, integraban una generacion que supo niendole precio a lo que se nos pida, pagan- la do a precio de sacrificio si precise es, el logro en de nuestras aspiraciones. Como jovenes teal nemos que revisar posiciones, que asimilar no fueron gentes mejor el papel que jugamosde esa generacion nuestra que ve discurrir el (pisiva para America, esa Auxcuva. toua. tiempo sm percatarse de la mision que le ha al margen de las hileras de los faroles de las designado la historla. Parece como si en A- grandes avemdas, esa que espera alia sobre nierica, lo que pudieramos llamar la gene- los yacimientos mineros, sobre la tierra vir- racion ultima, esa que asistid al conflictq gen. sobre el campo abierto, con hombres mundial, no encontrase el sentido de su ho- rudos para la hazana, generosos para la ac- la, no arraigase ra capacidad de su espiritu cion creadora.creador en la suerte de estos pueblos ’ demenu ricos, grandemente pobres.
..... .

LABORATORIO* RADIO ‘'VOLTA
M. J. Castillo Guerra

lar al regimen que las cumplia. La creacion dr. un organism© que regulase los precios de consume, la rebaja arancelaria para aque- llos productores esenciales en la allmenta- cion, hasta la suprecion de impuestos cn  ....  .... .. . .^.. .muchos casos: la sensata y justa posicion del dad social. Se nos pide que contribuyamos gobierno ante las demandas por mejores sa- a deshacer doctrinas que se juzgan fatales, larios y efe. tivas prestaciones sociales en las hasta se nos insinua que restrinjamos la ca-

htber solidificado primero una personalidad pertenece a una epoca tallada por la historia, fraguada al calor compenetracion c
vnoTfalsarios, explotadores de la miseria a- 
jena.

Bien es cierto que como jovenes de la epoca presente parecenos estar de vuelta^de una mision cumplida, muchos son los que consideran haber hecho su papel, no menos los que reclaman una distmcion alcanzada, pero Gel panorama americano, ha cambiado. Centenares de hombres, mujeres y nmos, consideran que no. Hemos contnbuido a a- gitar multitudes, hemos despertado una con- ciencia de clase muy oscura aun, hemos e- chado las bases de una conciencia c-.—., pero todo se mantiene mas o menos ijual, ha habido quienes burlaron y burlan todavia la voluntad popular, que no era tan solo la de escoger gobierno si no tambien la de que este cambiara la suerte del conglomerado na- cional, sin que los jovenes hayamos cum- plido nuestra varonil mision. Apenas dos ra pueblos de este Continence puedwi ex agregaban sus claras concepciones deuna pagina nueva, en el 1 caracterel los problemas nacionales y por que eran susSobre ella aparecen toda . rpsabios-Pensamientos las ma-s ajustadas solucionesde gruesa tinta algunos indices de iesabios-p , ,. ,-----------------,------------intereses oligarquicos. En la historia de los demas que es abultada mayoria, no vemos nada promisor. ES la misma epoca colonial revestida a la moderna, el mismo pueblo que asistio al nacimiento de la nacionalidad sm alcanzar aun soberania autentica, indepen- dencia verdadera. Y frente a este panorama que hacemos los jovenes, la generacion de la esperanza. Se capacita y se prepara para la hora oportuna, investiga, estudia, fomenta conciencia social y crea esperanzas en la esceptica vida del grueso contingente de de- samparados? Tai vez si, tai vez no.Los jovenes parecemos estar dispuestos a tolerar la palabreria iniitil, la insincendad, el a-fan demagogico. Parece como si hubie- ra un empeho tacito en aparecer con men- talidad retardada. Certamenes nacionales o internacionales sirven tan solo para llenar

discusiones obreros-patronales que daban asi pacidad de pensamiento y accion de aque- un margen de garantias y amparo a los tra- llos sectores que las comparten por que elio bajadores: el saneamiento planificado de los significaria el caos mas tremendo al lograrI.,.. .... ... su impiantamiento definitive en suelo ame-es- ricano. Mientras todo esto sucede, millones y de hombres, mujeres y nifios viven en la mas

’en cada segundo de su vida, estamos en la tremenda obligacion de formarnos verdadera conciencia de la realidad que pisamos, para poder empujar hacia etapas mejores, de verdadera justicia social, de salarios mini- mos, de escuelas para todos, de madres fences y padres laboriosos, el contingente human© de cada nacionalidad. Estar preparado para ello sera la u)aica razon del exito de cualquier movimiento que se cumpla ba joronsignas reivindicativas. El popular movi- meinto revolucionario del octubre venezolano alcanzo desde sus comienzos dificiles el res- paldo decidido de las clases laboriosas y uuo c- sectores progresistas del pais, por la reputa- civica ci°n Que como conocedores de las aspira- ’ clones mayoritarias, gozaban sus dirigentes.Los nombres de Betancourt, de Leoni, de Prieto Figueroa. Gonzalo Barrios, ec- cetera. estaban desde hacia mucho tiempo estrechamente vinculados al senti- miento nacional y no porque estos fue- “'"i tan solo buenos oradores o expositores, buenos conductores de masas, sino por que a £ilo agregaban sus claras concepciones los problemas nacionales y por que eran

y categorica del movimiento revoluciona- el extorsionismo imperialista, el analfabetis- V’’ un sisiema aistinto mo son sus mas pesados fardos y de ello polos maneios del tesoro publico, un senti- cos son los que se acuerdan. Se prefiere teo- rizar, hacer frases, importa poco el destino de estas mayorias que cuenta sdlo para decir amen.
He aqui el sentido de estas lineas, la que tenian los hombres razon de cuanto dejamos dicho. Se hace ne-de dirigentes de masas no les faito ningun busquemos la solucion de nuestros males

equilibrar las ensenanzsa teoricas con ’’ealidad del medio circundante; supieron todo momento trasladar los principios propio suelo que pisaban,

palabra empehada en forma programatica.Estamos obligados a mantener la fuerza interna que haga posible el balanceo de situa- ciones insatisfechas en busca de otras me] - res mas elevadas sin Hegar a perder nunca

ra del grupo. Seremos solo los muchachos cue 1~---------bullangueros sin palabra seria digna de ser oida y tomada en cuenta.Para cumplir un propoisto, para estar asistido de razon y conciencia, para Hevai accion reivindicadora, es precise
’ - • de las emociones y de la exacta de y para la cau- nos motiva. de lo contrario seremos
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gran- 
Nos

deshacemos en teorias, nos conformamos en 
contribuir en una lucha ideolOgica donde pa- 
rece que son mayores los intereses materia- 
les que los espirituales, donde es mas pode- 
rosa la razon del mercado que la tranquili-

do diferente de la funcion de gobernar.
LA RUTA BEL PORVENIR

Todo lo cual pudo ser por el conocimien- 
to de la realidad

tf
S

fl
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de dirigentes de masas no

discusiones obreros-patronales que daban asi pacidad de pensamiento y accion de aque- 
un margen de garantfas y amparo a los tra- llos sectores que las comparten por que eliu 
bajadores; el saneamiento planificado de los significaria el caos mas tremendo al lograr 
pueblos intcrioranos con trabajos que co- su implantamiento definitivo en suelo ame- 
menzaron de inmediato, la creacion de es- ricano. Mientras todo esto sucede, miilones 

y de hombres, mujeres y nines viven en la mas 
, el

lar al regimen que las cumplia. La creacion 
dr un organismo que regulase los precios de 
consumo, la rebaja arancelaria para aque- 
llos productores esenciales en la allmenta- 
cion, hasta la suprecion de impuestos un ...  ....  .x...  
muchos casos: la sensata y justa posicion del dad social. Se nos pide que contribuyamos 
gobierno ante las demandas por mejores sa- a deshacer doctrinas que se juzgan fatales, 
larios y efet tivas prestaciones sociales en las hasta se nos insinua que restrinjamos la ca-

equilibrar las ensehanzsa teoricas "con 
’•ealidad del medio circundante; supieron 
todo momento trasladar los principios 
propio suelo que pisaban, 
de

ALOUILA: Amplificadores de sonide para fun- 
ciones teatrales, actuaciones publicas y fiestas 
particulares. Equipos para propaganda rodan- 
te. Reparaciones de Radios en general. Cine a 
Domicilio y Grabaciones Fonoelectricas.

Eficiencia Tecnica Garantizada

cuelas, comedones populares, hospitales j 1 : ; „ :.... ...I
dispensaries a lo largo y ancho del territorio deplorable de las condiciones humanas, 
yenezolano, fueron la afirmacion definiti- hambro es su peor azote, los bajos salarios,

paginas enteras de los diarios de America 
con promesas y palabras vacias, enunciados 
idealistas, ante los cuales la fe popular se 
hace cada vez mas esceptica. No alcanzamos 
a comprender y hacerlo entender que es. ya 
tiempo de que las obras cuajen, valederas y 

, las mas adversas circunstan- 
ur.a vez para siempre en 

otros pueblos aliente y vivifi- 
la creadora confianza popular.

haber solidificado primero pertenece
fraguada al calor ’ nnac n
compenetracion c 
S3 QL1C ~ -- -
vnos 1-----------
jena.

Bien es cierto que como jovenes de la 
epoca presente parecenos estar de vuelta.de 
una mision cumplida, muchos son los que 
consideran haber hecho su papel, no Jpenos 
los que reclaman una distincion alcanzada, 
nero zel panorama americano, ha cambiado. 
Centenares de hombres, mujeres y mnos, 
consideran que no. Hemos contnbuido a a- 
gitar multitudes, hemos despertado una con- 
ciencia de clase muy oscura aun, hemos e- 
chado las bases de una conciencia c-.— 
nero todo se mantiene mas o menos igual, 
ha habido quienes burlaron y burlan todavia 
la voluntad popular, que no era tan solo la 
de escoger gobierno si no tambien la de que 
este cambiara la suerte del conglomerado na- 
cional, sin que los jovenes hayamos cum- 
pli^o nuestra varonil mision. Apenas dos ra 
pueblos de este Continente pueden exhibir 
una pagina nueva, en el libro de su histona. 
Sobre ella aparecen todavia con caracteres 
de gruesa tinta algums in^es de x----- cada un0 de ]os problemas de la nacidn. 
intereses oligarquicos. En la histona ae ios .  , „ ,--------- --------------
demas que es abultada mayoria, no yemos 
nada promisor. E§ la misma epoca colonial 
revestida a la moderna, el mismo ^e 
asistio al nacimiento de la nacionalidad sm 
alcanzar aun soberania autentica, indepen- 
dencia verdadera. Y frente a este panorama 
que hacemos los jovenes, la generacion de 
la esperanza. Se capacita y se prepara para 
la bora oportuna, investiga, estudia, fomenta 
conciencia social y crea esperanzas en la es
ceptica vida del grueso contingente de de- 
samparados? Tai vez si, tai vez Dre giganie vi© las pubiuniuaues

Los jovenes parecemosestar d p  £e un pan de su propio tamaho. No impor- 
tolerar la palabrena inutil, la msme , taron deSpUeS ]a desefrenada demagogia de 
el afan demagogico. Parece como si ' ios desplazados y enemigos del pueblo ni la
ra un empeho tacito en aparecer co " jntentona subersiva, las realizaciones progre-
talidad retardada. Gertamenes naciona o merecian cada vez el apOyo popu- 
internacionales sirven tan solo paia nenai

ya y categdrica del movimiento revoluciona- el extorsionismo imperialista, el analfabetis- 
rio. que a elio agregaba un sistema aistinto mo son sus mas pesados fardos y de ello po- 
en los manejos del tesoro publico, un senti- cos son los que se acuerdan. Se prefiere teo- 

rizar, hacer frases, importa poco el destino 
de estas mayorias que cuenta sdlo para decir 
amen.

He aqui el sentido de estas tineas, la 
que tenian los hombres razon de cuanto dejamos dicho. Se hace ne-

que^hicieron el movimiento. A su condicion cesario que nos apartemos de lo libresco. que
J ies ning(jn busquemos la solucion de nuestros males po-

detahe, integraban una generacion que supo niendole precio a lo que se nos pida, pagan-
la do a precio de sacrificio si preciso es, el logro 
en de nuestras aspiraciones. Como jovenes te
al nemos que r'evisar posiciones, que asimilar 

no fueron gentes mejor el papel que jugamos en esta hora de- 
esa generacion nuestra que ve discurrir el frisiva para America, esa America que esta 

tiempo sm percatarse de la mision que le ha a! margen de las hileras de los faroles de las 
designado la historia. Parece como si en A- grandes avemdas, esa que espera alia sobre 
merica, lo que pudieramos llamar la gene- los yacimientos mineros, sobre la tierra vir- 
racion ultima, esa que asistio al conflictq gen, sobre el Campo abierto, con hombres 
mundial, no encontrase el sentid© de su ho- rudos para la hazaha, generosos para la ac- 
la, no arraigase la capacidad de su espiritu cion creadora. 
crcador en la suerte de estos pueblos 
dement© ricos, grandemente pobres.

 
( LABORATORld JtABIO ‘‘VO-LTA’’

5 M, J, Castillo Guerra

Como elementos de una generacion que 
» a una epoca tallada por la historia, 

en cada segundo de su vida, estamos en la 
tremenda obligacion de formarnos verdade
ra conciencia de la realidad que pisamos. pa
ra poder empujar hacia etapas mejores, de 
verdadera justicia social, de salarios mini- 
mos, de escuelas para todos, de madres fen
ces y padres laboriosos, el contingente hu
mane de cada nacionalidad. Estar preparado 
para ello sera la u^ica razon del exito de 
cualquier movimiento que se cumpla bajo 
ronsignas reivindicativas. El popular movi- 
meinto revolucionario del octubre venezolano 
alcanzd desde sus comienzos dificiles el res- 
paldo decidido de las clases laboriosas y 

uu» c- sectores progresistas del pais, por la reputa- 
civica ci6n Que como conocedores de las aspira

ciones .mayoritarias, gozaban sus dirigentes. 
Los nombres de Betancourt, de Leoni, de 
Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, ec- 
cetera, estaban desde hacia mucho tiem
po estrechamente vinculados al senti- 
miento nacional y no porque estos fue- 
■""’i tan solo buenos oradores o expositores, 
buenos conductores de masas, sino por que a 
£ilo agregaban sus Claras concepciones de 
los problemas nacionales y por que eran sus 

resabios-Pensamientos las m^s ajustadas soluciones

Ahos de fatigosa lucha, de apasionado estu
dio de la situacion que vivia el pueblo vene
zolano les did la talla necesaria para bu- 
cear en la propia realidad vivida el objeti- 
vo de la accion concertada- Fueron los pro- 
nunciamientos inmediatos del jefe de la re- 
volucion los que comprometieron abigarra- 
damente el entusiasmo popular. Las aspi
raciones politicas encontraron garantias su- 
ficientes para su cristalizacidn, el derecho a 
una vida mejor de las clases proletarias de- 
jo de ser sehuelo de luchas inutiles y el ham- 
bre gigante vi© las posibilidades inmediatas

palabra empefiada en forma programatica. 
Estamos obligados a mantener la fuerza in
terna que haga posible el balanceo de situa- 
clones insatisfeohas en busca de otras mej - 
res mas elevadas sin Hegar a perder nunca 
SeESSSS'BBB ~r^<ie_una 
£a no seremos la vanguardia esperanzado- la histona de c.... , 
ra ’ del grupo. Seremos solo los muchachos cue 1----------
bullangueros sin palabra seria digna de ser 
oida v tomada en cuenta .

Para cumplir un propoisto, para estar 
asistido de razon y conciencia, para Ueva^ 

accion reivindicadora, es preciso

’ • de las emociones y de la 
exacta de y para la cau- 

.2 nos motiva. de lo contrario seremos 
falsarios, explotadores d- Il -

vuelta.de
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ESPECIALISTA EN ALERGIA

Pues bien, es imprescindible, a esta altura del desenvolvimiento de! 
tema, averiguar si la democracia —que puede suponerse en crisis— 
existe realmente en el Peru. Mas^un, si —dentro de las condiciones ac- 
tuales de nuestro desarrollo economico social— puede existir, efectiva- 
mente, en el Peru la democracia ^kpitalista. La respuesta, para quien 
conozca medianamente nuestra realidad, no puede ser otra que esta* 
En el Peru no existe, no puede existir —dentro’ de las actuales condicio
nes economico-sociales— una democracia solida y estable. A esto se 
debe, y no a una hipotetica crisis, la confusa y anarquica situacion por 
la oue estamos pasando. La realidad economico social, en nuestro pais, 
es una realidad semifeudal o feudalburguesa, no una realidad capita- 
lista, y sobre esa base no puede construirse, ni con la mejor buena vo- 
luntad de los iuristas, algo que se parezca a una democracia efectiva. 
Todo lo demas son ilusiones muy bellas. pero que se tropiezan a diario 
con la dura realidad. Por ello, solamente a charlatanes, preocupados 
por lo episodico se les puede ocurrir superar la “crisis politica” y “con- 
solidar” la democracia con una nueva constitucion. Esto, como no 
puede ser ingenuidad, es, sin duda, inverecundia de la mas pura y bi- 
destilada agua.

La respuesta fluye inmediata. Nos referimos a la democracia de ti- 
po capitalista, que const!tuye un paso adelante con respecto a una rea
lidad semifeudal como la nuestra.

Frente a la situacion politico-social por la que 
atraviesa el Peru cabria preguntarse: ^Vive el 
pais una crisis de la democracia?

El tortuoso funcionamiento de nuestra ins- 
tit ucion de derecho publico; el olvido y la tras- 
gresion de nuestra Carta Fundamental; y has- 
ta la incapacidad probada de ciertos sectores 
para organizarse en partidos politicos de au- 
tentica raigambre, induciria a pensar en la exis- 
tencia de la crisis mencionada.

Pero, antes de seguir adelante, urge formular- 
se esta cuestion: ^A que clase de democracia 
nos referimos? Porque la democracia, como ex- 
presa el publicista Luis Recassens Siches, es, es- 
trictamente hablando, y “por si sola —aunque 
muy importante y justificada— nada mas que 
una forma que ha de rellenarse con conteni-

I i

'll I

"Como Estudian Marx-Engels y 
Ed. America. Montevideo,

(Viene de la pag. 10)
analfabetas. Que pueden “organizar” y 

unificar a los sectores nacionales explotados 
en federaciones estudiantiles o asociaciones 
gremiales de obreros y difundir su propia 
escuela —la Autoeducacion Dirigida—, a fin 
de creaf un equipo permanente cada vez 
mas amplio de dirigentes revolucionarios, ca
paces de conducir a los trabajadores a la 
captura del poder —instrumento de opresion 
de una clase sobre otra—. e instaurar un re
gimen de verdadera- Justicia Social, sin mer- 
caderes de la Democracia, sin complices de 
los paises imperialistas y sin lacayos d£ las 

. oligarquias feudales.

(14) Jose Maria Pinedo “Oratoria”, Ed. Nasci- 
mento, Santiago de Chile. 1938, pags. 13 a 16.

Escuelas de Analfabetos como la que 
funcionando en 
del Pueblo.

(2) M. Glasser 
sus discipulos”, 
1941, pAg. 30.

(3) Ob. c>t. pag. 54.
(4) Anibak Ponce, 

ses”, Ed. i—~ 
210.

(5) Lenin, "Dlscurso pronunciado en el Tercet 
Congreso Panruso de la Union de Juventu- 
des rusas el 4 de Octubre de 1920 .

(6) Expresion de Clifton Fadiman en su ensayo

"La Lectura, Ese 
en "El Her aldo de

(7) Paul Nyssens "Como leer 
Provecho", Ed. Zig-Zag, 
1940, pags. 37, 38 y 39.

(8) Ver al respecto 1....* --
del Estilo”, ” 
1940, pAgs. 89 y 90; y 
pAg. 92.

(9) Paul Nyssens, ob. cit. pag. 34.
(10) "El don de escribir, es decir, la facilidad de 

expresar lo que se siente, es una facultad 
tan natural en el hombre como el don de 
hablar” (Antonio Albalat "El Arte de Escri
bir y la Formacion del Estilo". Ed. Atlanti- 
da S. A., 1944, pag. 14).

(11) "Sexto sentido” que llama el distinguido 
pedagogo belga Mauricio Sinjons, 
dratico de L. - 
de interesantes 
gogico.

(12) "En todo trabajo literario, hay una parte, 
de preparacion. de madurez, de reflexion ne- 
cesarias a la buena ejecucion de esa oora. 
Es innecesario sujetarse a saber construir... 
Sin un plan meditado, detallado, la ejecu
cion es problemAtica” (Antonio Albalat, ob. 
cit. pag. 152).

(13) Manuel Bedoya
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Pues bien, es imprescindible, a esta altura del desenvolvimiento del 
tenia, averiguar si la democracia —que puede suponerse en crisis— 
existe realmente en el Peru. Mas^un, si —-dentro de las condiciones ac
tuates de nuestro desarrollo economico social— puede existir, efectiva- 
mente, en el Peru la democracia ^pitalista. La respuesta, para quien 
conozca medianamente nuestra realidad, no puede ser otra que esta: 
En el Peru no existe, no puede existir —dentro’ de las actuales condicio
nes economico-sociales— una democracia sdlida y estable. A esto se 
debe, y no a una hipotetica crisis, la confusa y anarquica situacion por 
la oue estamos pasando. La realidad economico social, en nuestro pais, 
es una realidad semifeudal o feudalburguesa, no una realidad capita- 
lista, y sobre esa base no puede construirse, ni con la mejor buena vo- 
luntad de los iuristas, algo que se parezca a una democracia efectiva. 
Todo lo demas son ilusiones muy bellas, pero que se tropiezan a diario 
con la dura realidad. Por ello, solamente a charlatanes, preocupados 
por lo episodico se les puede ocurrir superar la “crisis politica” y “con- 
solidar” la democracia con una nueva constitucion Esto, como no 
puede ser ingenuidad, es, sin duda, inverecundia de la mas pura y bi- 
destilada agua.

La respuesta fluye inmediata. Nos referimos a la democracia de ti- 
po capitalista, que constituye un paso adelante con respecto a una rea
lidad semifeudal como la nuestra.

Frente a la situacion politico-social por la que 
"atraviesa el Peru cabria preguntarse: ^Vive el 
pais una crisis de la democracia?

| El tortuoso funcionamiento de nuestra ins- 
titucion de derecho publico; el olvido y la tras- 
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i: ta la incapacidad probada de ciertos sectores 
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tentica raigambre, induciria a pensar en la exis- 
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Pero, antes de seguir adelante, urge formular- 
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Q) Del Vecchio i Recasens Siches, Filosofia del Derecho. UTEHA, Mex. 1946. pag. 507.(2> Tempestad en los Andes. Prologo, pag. 3.(3) 7 Ensayos. Biblioteca Amauta. Lima, 1943. pag. 34.

falta de progreso; asi como tambien lo senala el hecho de que los ideo- logos deiechistas, conservadores moderados durante las primeras deca- da.b de este siglo, devienen luego fascistas convictos y confesos, reflejan- do la realidad de una clase en decadencia.Reafiimando su justa tesis Jose Carlos Mariategui escribe:,, .El pioblema agrario se presenta, ante todo, como el pro- olema de la liquidacion de la feudalidad en el Peru. Esta li- quidacidn DEBIA HABER SIDO REALIZADA YA nor el regimen demo-burgues FORMALMENTE establecido por la re- voiucion de la independencia. Pero en el Peru no hemosi tenido en cien anos de republica una VERDADERA CLASEBURGUESA, una verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal —camuflada o disfrazada de burguesia republi- cana— ha conservado sus posiciones.” '(3)
EL PUEBLO Y LA REVOLUCION DEMOCRATICA

El pioblema agrario, problema fundamental del pais porque es <4 problema de la liquidacion de la feudalidad, que impide el nacimiento de una democracia solida con la cual incompatible, no puede ser re- suelto por una seudo-burguesia incapaz de desprenderse de sus atadu- las feudales (en la practica, pues, formalmente, puede proclamar la republica libertana). La democracia solo puede ser realizada en el Peru poi las clases productoras y explotadas, que no tienen compromisos de ninguna especie con la feudalidad y que, consecuentemente, estan ap- tas paia llevai hasta sus jiltimos terminos la revolucion democratica.La burguesia —aun la mas progresista— es capaz de traicionar su propia revolucion por temor al proletariado —esto lo analiza magistral- mente Lenin en su obra “Dos tacticas en la Revolucion Democratica”— con mayor razon una feudalburguesia retardataria, una feudalburgue- sia completamente cayernaria. Esta no solamente es susceptible de traicionar la revolucion democratica, sino, tai como los hechos lo de- muestran, jes incapaz de realigar o siquiera apoyar —como clase_  larevolucion!
El pueblo —las clases prodi^toras y explotadas— debe tener clara conciencia de su papel en la revolucion democratica. Tiene que ser sU protagonista principal. El pueblo es el unico que puede llevar a feliz termino la revolucion democratica, con la instauracion de un Estado liberador, que construya sobre firmes bases la democracia en el Peru; que construya un sistema duradero de libertades para los trabajadores, dentro del cual ellos puedan laborar eficazmente* por el desarrollo ar- monioso de nuestras fuerzas productivas y preparar el advenimiento de e tapas super io res para el pais.

LA REVOLUCION DEMOCRATICA
in niip pl Peril reauiere para crear un sistema democratico, sobre firmes bases, es liquidar el feudalismo que engnlleta todo ultenor des-

la sunerficie social manteniendo Intacta la espma dorsal de la feuda hd«dP La^contrarrevolucion -por esto- no se hizo esperar, y con re- Sa facilidad StTeliminando las conquistas politicas logradas en 
194 La autentica transicion no puede obtenerse P^palmente Porque

derna. De una democracia que no ha de ser, desde u g 
1M<^^ -y "■> U”« u

te revolueionarias. Aquellas que n“ ^^"^feudalUmguKiia domi-

o
JOSE CARLOS MARIATEGUI Y LA* “BURGUESIA PROGRESISTA

Fn nrimer termino hay una razon de orden ontologico, que redu- ee a ee: revotolonarla deapellidada burguesia progresista por algunos^ Es la que nos dose Carlos nuuea. uuaburauesia progresista, con sentido national, que se profese liberal, democratica y que inspire su pohtica en los postu-Y si'^allfSeraSS'eSrlatan a deolnros que. desde la epo- 
Sma q” TreSSTa
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■ alta de pro^reso; asi como tambien lo senala el hecho de que los ideo- 
logos derechistas conservadores moderados durante las primeras deca- 
da;> de este siglo, devienen luego fascistas convictos y confesos, reflejan- 
do la realidad de una clase en decadencia.

Reafiimando su justa tesis Jose Carlos Mariategui escribe:
►. .El problema agrario se presenta, ante todo, como el pro- 

olema de la liquidacion de la feudalidad en el Peru. Esta li- 
quidacion DEBIA HABER SIDO REALIZADA YA por el re
gimen demo-burgues FORMALMENTE establecido por la re- 
volucion de la independencia. Pero en el Peru no hemos 

, tenido en cien anos de republica una VERDADERA CLASE
BURGUESA, una verdadera clase capitalista. La antigua 
clase feudal —camuflada o disfrazada de burguesia republi- 
cana—- ha conservado sus posiciones.” '(3)

EL PUEBLO Y LA REVOLUCION DEMOCRATICA

El pioolema agrario, problema fundamental del pais porque es el 
pioblema de la liquidacion de la feudalidad, que impide el nacimiento 
de una democracia solida con la cual incompatible, no puede ser re- 
suelto por una seudo-burguesia incapaz de desprenderse de sus atadu- 
tas feudales (en la practica, pues, formalmente, puede proclamar la 
republica libertaria). La democracia solo puede ser realizada en el Peru 
poi las clases pioductoras y explotadas, que no tienen compromisos de 
ninguna especie con la feudalidad y que, consecuentemente, estan ap- 
tas paia llevar hasta sus pltimos terminos la revolucion democratica.

La burguesia —aun la mas progresista— es capaz de traicionar su 
piopia levolucidn por temor al proletariado —esto lo analiza magistral- 
mente Lenin en su obra “Dos tacticas en la Revolucion Democratica”— 
con mayor razon una feudalburguesia retardataria, una feudalburgue- 
sia completamente cavernaria. Esta no solamente es susceptible de 
traicionar la revolucion democratica, sino, tai como los hechos lo de- 
muestran, jes incapaz de reali&ar o siquiera apoyar —como clase_  la
revolucion!

El pueblo —las clases produptoras y explotadas— debe tener clara 
conciencia de su papel en la revolucion democratica. Tiene que ser sU 
protagonista principal. El pueblo es el unico que puede llevar a feliz- 
termino la revolucion democratica, con la instauracion de un Estado 
liberador, que construya sobre firmes bases la democracia en el Peru; 
que construya un sistema duradero de libertades para los trabajadores, 
dentro del cual ellos puedan laborar eficazmente* por el desarrollo ar- 
monioso de nuestras fuerzas productivas y preparar el advenimiento de 
e tapas super io res para el pais.

LA. REVOLUCION DEMOCRATICA

T n one el Peru requiere para crear un sistema democratico, sobre

T a^rnntrarrevolucion -por esto— no se hizo esperar, y con re- 
iLtiva facilidad esta eliminando las conquistas politicas logradas en 

194 La autentica transicion no puede obtenerse Principalmenk^porque 

derna. De una democracia que no ba de ser, desde u o

-y "■> u“

JOSE CARLOS MARIATEGUI Y LA* “BURGUESIA PROGRESISTA

Pn nrimer termino hay una razon de orden ontologico, que redu- 
a re,»l»cto„a™
anellidada burguesia progresista por algunos. Es la que nos onece 

3„se Carlos MW una

burauesia progresista, con sentido nacional, que se profese 
liberal, democratica y que inspire su politica en los postu-

Y si^or^msTlieraalgun charlatan a decirnos que, desde la epo- 

mXSTy ‘regreslras que h.ya leuMo el Pert, Mton
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el conocido cienti- —el sacrificio que para1 iCOn el° ado pasa^en ta del Pla’- tor ha signifreado la edicion de sucion el ano pasaao eu aNAlizaR bra en un a.taA SeNU de terializado yuna especie de Biblia laica, donde el estu- diante el trabajador. el empleado. el perie- dista el politico, cualesquiera que tenga una mndon como dirigente o dirigido, encuen- tra su espejo -por medio de Tests- que le pXte miJarse adentro y haUar laja^ goj sx.'SKusramigos, manejar a la gente, oo axito en el trabajo y en el hogar, con- la salud mental y dfflgirse por si mis-

Colaborm
HERNANDO AGUIRRE GAMIO, aprls- rin 1an?-s’ 1,der unlversltario egresa- o de la Facuitad de Derecho de la U. dp tn?!; Articullsta serio y estudioso 

Extniordinario ora- dor Fue Secletario General de la Asq- qap1?!11 Universitaria del.Callao (1943/;• de Cultura (1944) y General (1945) See <de EstucJluntes Aprlstas:nmn i ?*ierior del -omando N.acio- (1944)p <-.194.5’47L Sec- de Cultura (1J44) y del Exterior (1945-48) de la Fe- ieiacioh de Estudlantes del Peru..

* *
EZEQUIEL RAMIREZ ruano. aprista lider u ocupado los slguientes bro del Burd Nacional del PAP (1944); f NuciUjl uEiario^

Interior (1945) y Presidentede la Fe dL Estmdiautes del Peru (1948/. Presidente del CornitS Oreani sador del Congreso AmefiJano de F tudiuntes (1948). “ at

Del mas pertecto acibar y la espina Vuelvo a golpes de entraha y ^puRma, Vuelvo. apenas. cargando las fatigas de mi propio cadaver a la espalda.

“ANTARA” de Felipe Arias LarretaEdiciones "Sayari”, 1948-
ha prudicido en algunas literarias la aparicidn de “^.NTA^santiaguino Felipe Anas podia ser de otra manera pai a

i propia o- ambiente tan mezquino, tan ma- tan egoista. Sumado este es-

tLfrido ef hello paisaje andino, su exrto esta "talob En “ANTARA-’ esU Presented 
agU^ el ^od^Umbie^Ta sangre y la espe- ...... , “^.^edades mentales. ranza el IMigo y la lagrima, la muer e y sehala ademas, una serie de reglas Soledad con su tremenda pasion hu-

oara ganar amigos, mane jar a la gente. ob- Aria d d ol or y desengano, ha sa-
Sr X en el trabajo y en el hogar con- max a Umda de^. de su ti Xvar la salud mental y dn-lgxrse por si mis- hide xecoge Vallejo- para en-mo.  torarla con la musica muriente que trae en

sus entranas:

dIANTARA”. —Instrumento musical andino- mernpora a Felipe Arias Larreta. con • verdajera fusticia literaria a U ^>o^ 'ik noesia peruana. Su afigustia, su destine de humo y viento”, le aflncan en la c01™"- n» vertebial de la tierra nuestra V en la poe- X nSsta. cuasi ?egeur- como quxere el renombrado autor de uk 
“EL trabajo y el hombre .Ensayo sobre el Humanismo Marxista.Ed. Condor, Santiago de Chile, 19

'sTIs The ria 
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ANALIZAR LA PROPIA PER
SONALIDAD”

VENEZUELA
Mercedes Fermin
Miguel Romero Jr.— Avda. Norte 32, Caracas.

PERU
Representaciones en toda la Republica.

MEXICO
Jose Minauro, Apartado NQ 450.

ECUADOR e
Gustavo Buendia Nunez.— Apartado 181, Quito.

GUATEMALA
Juvenal Martel A.— 13 Avda. Sur No. 24-B.

CHILE
Andres de la Cruz, Moneda 1061, Santiago.

URUGUAY
Gualbertu Damonte.— Soriano 1221, Montevideo.

BOLIVIA
Dario Cnevarria Arce.— Casilla-844-La Paz.

HONDURAS
Nilo Valladares.— “La Epoca”-Tegucig,alpa.

BRASIL
Paulo Noriega Neto.— v. Sidade Jardim-170-Sao Paulo.

•fi
de 
de 

Vene- 
Nu-

—---------—i

NV u

COLOMBIA
Dr. Guillermo Nieto Cano.— Calle 72 No. 9-72, Bogota.

EDUARDO SMITH 
no, periodista y lider luvenil’ 
vimiento que alienta Jose A;.' 
£™J?StUdioso del marxismo* 
problemas sociales dv

Jeie de ^dacoion f'
Santa Cruz” y amigo sincere *d/ 

hombres democraticos del Peru,,

libros recibidos 
pensamiento escrito

de Gabriel
YRIGOYEN

Compilation y Prologo 
del Mazo.

Segunda Edition, Bs. As. 1945.
• estudiantes y gobierno 

UNIVERS1TARIO” 
de Gabriel del Mazo

Editorial "EL ATENEO”, Bs. As. 
1946.

SOBRE EL DESTINO

F- 4?-.^

ARIS'EZ, bollvia- 
-11 del mo- 
Antonlo Ar- 

y de los 
de nues.-ra Ameri- 
-k a de la Revista 

los

Representante en Indoamerica Colaboran
AGUIRRE GAMIO, apris- 

w. 29 aaos, lider unlversltario egresa- 
N S® S F*cuitad de Derecho de la U. 
de Art*c?lista serio y estudioso 
rtttT“SoSOClales- Extraordinarlo ora- 

tt F etf‘ri0 Geni'ri11 de la Aso- 
SACUniversitarla del.Callao (1943/;

Cdltura (1944) y General (1945 
Estudlantes Aprlstas- 

Sec. del Exterior del C’omaudo Nacin- 
G944 r 1^ (194.5-47L Sec. de Cultura 
GJ44) y del Exterior (1945-48) de la Fe- 
deracloA de Estudiantes del Peru.

' ES AMERICA
LATINA”

de Ramiro Pti'ez Reinoso 
Editorial “PAX”, Santiago de 

Chile, 1948.

Del mas perfecto acibar y la espina 
Vuelvo a golpes de entrana y 
Vuelvo. apenas. cargando las fatigas 
de mi propio cadaver a la espalda.

1

De gran importancia educativa es, sin lu- 
ear a dudas el llbro que el conocido cienti- 
fico Donald A. Laird, ha puesto en «rcula- 
cion el ano pasado en la » Szln b« 

LA PROPIA1 PERSONALIDAD-. Se trata de terializado y 
tna e^Teie de Biblia laica donde el estu- 
diante, el trabajador, el empleado, el per 
dista el politico, cualesquiera que tenga una 
Son -o dirigente o dnigido ermuen- 
tra su espejo —por medio de Tests- que le 
rtormite mirarse adentro y 1—— --- 
de sus complejos y enfermedades mentales. 
El autor senala ademas. una - -
nara ganar amigos, manejar a la gente, 
toner Txit.0 en el trabajo y en el hogar, eon- 
servar la salud mental y dfflgirse poi si mis 
mo. __________ ___ __ _

“PE L U Q U E R I A” 
Chavez Ojeda

Para Damas y Ca^al,ler£)1s4r70
San Andres 873 —

CESAR RONDON EOVERA, 24 aflat? 
venelozano. pedagogo, lider de la S’

clonal^e’la AsoU?S^
Veneolana (1947-8). Diputado de it a 
asamblea Nacional Constituvente (1947" 
“or^‘oyl°pi?e,S?.;QO; 'S;
-PanoAmu..;" de Maracaibo"0™!"

i <10 del PUfiblo ,1948) 1 Parti'

LUIS IBANEZ, paraguayo, 23 aflos fer- 
voroso militante de la ••ConcenScibu 
Revoluclonaria Febrerista” del Para

AStUCli?A eU Ia Pacul^d
A Hl .n.y dq Asuncion. Gran amigo del

•SUS £«•““Sb 
a —- 

nn vertebral de la tierra nuestra V en la poe- 
SnXabsta. cuasi ; como qutere
el renombrado autor de UR_  

■ EL IRABAJO Y EL HOMBRE” 
Ensayo sobre el Humamsmo 

Marxist a.
Ed. Condor, Santiago de Chile, 1946
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EZEQUIEI. RAMIREZ NOVOA 
ruano, aprista lider unive•sit•irin

!f‘"c;0“ Estudiantes del P«u 
(1948). Presidente del Comite Orpuni 
zador del Conareso A.ue.Sno de E 
tudiantes (1948). / ae

— ’ > Felipe Arias Larreta

Ediciones “Sayari”, 1948.
ha prudicido en algunas 
aparicion de "ANTARA 
santiaguino Felipe Anas 

Larreta. Y no podia ser de otra manera para 
quTenes aprecian el sacrificio que para el au
tor ha significado la edicion de su propia o

ssa 'SS "
agua y el canto, el lucero y el buho ei u 

hAllar ia ^n Iodo. —

serie de reglas Sokd’d tremenda pasion hu-

tor-nla con la musica muriente one trae en 
sus entranas:

pe- 
Ha

de Organizaciun 
.till 

(194Cj del COrnando 
‘'•lo AprLta; Sec. de 

Fed erad o de Dere- 
M. (1945); Sec. del

Estudiantes'□ c
Americ;

Grata sorpresa 
elites literarias la 
del agonico poeta

_... i ser
el sacrificio que para
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p A los Estudiantes del Peril
Qiriero dirigirme en especial a los estudiantes de Lima que son mis 

amigos y virtualmente companeros joyenes de un vasto emprendimiento 
sudamencano. Les reitero, primero, que los veinte anos deciden tdda la 
dignidad de la vida; segundo, que pot alto que scan sus personales des
tines, nada superara en sus vidas la honra de la hbnrosa conducta que 
como estudiantes asuman, ni fortune mayor que la de seguir llevando el 
^studiante dentro: experiencia moral que presento a ustedes muchachos 
para que conquisten ahincada y noblementc su juventud.

Si asi sucede, en los estudiantes podra residir principahnente la es- 
peranza dd que lo histofico asciende por caminos verticales. Nada mas 
funesto que olvidar que la Universidad no es un ensehadero, sino un lu- 
gar de ejercitacion en la responsabilidad social, de realizacion patrioti- 
ca, de superacion de fines particulares. Ya esta dicho que nada mas des- 
virtuador que olvidar que la Reforma Universitaria no se hizo para res
tar deberes al estudiante, sino para darselos. Ocurre con la democracia 
universitaria, lo mismo que con la democracia popular. La liberacion de 
yugos impone a los estudiantes y pueblo, la obligacion de saberse mane
jar con nobleza, con sentido social y vision del futuro. El desctedito o el 
desprestigio de la democracia eri. e) Estado o en la Universidad, depende 
casi totalmente, del modo como se sepa instituir, conservar y engrande- 
cer esa democracia. - "

Se trata muchachos peruanos de una alta empresa: la de levantar 
Universidades que fomenten en extension y en prdfundidad el saber hu- 
manoy y preparen a los universitarios para ser hombres, es deck moral 
y culturalmente enteros, integros; hombres que^sean tecnicos de su e- 
mancipacion personal, pero a la vez .tecnicos de la emancipacion nacio^ i 
nal; ciudadanos_ activos y solidarios de la comunidad universitaria y de 1 
la comunidad mayor popular que es la Nation; que por la obra coniun- I 
ta como alumnos, graduados o profesores, sepan aprender y ensehar. 
pensar y hacer, las grandes y las pequehas cosas de la Republic^, con 
mente clara, corazon generoso, conducta limpia y manos validas.

Se trata de que a las Universidades, drganos de las oligarquias po- 
liticas y culturales, deben suceder las Universidades con autoridad po
pular. fieles a los fines nacionales, negation de una cultura de someti- 
miento, capaces de ayudar a nuestras rentes a librarse de su dependen- 
tia material y espiritual, y a contribui% a formar una conciencia natio
nal superior, para que lo nuestro en cuerpo y alma, reviva y de ningun 
modo quede perecido.

Pero ademas, jovenes amigos, la Reforma Universitaria afecta a Jos 
estudiantes como ciudadanos. Esto es lo que se llamo desde 1918 eh Cor 
doba, la “Revolution Americana”; y una Revolucion Americana tiene 
?stas dos exigencias irrenunciables, confonne a la indole connatural de 
nuestros pueblos: la libertad y la democracia. Solo sobre esas bases no 
traicionaremos ni nuestra indole ni nuestro destino, y se podra erigir la 
esperanza del nuevo mundo: la persohalidad y funcion Humana de nues
tros pueblos..

No olvidenios entonces que las tendencias dictatpriales o autorita- 
rias, opuestas por lo tanto a la libertad, son para nosotros extrahas ‘ 
contrarias, cualquiera que sea el rotulo social, national o internaciona! 
que adopteh. Las tendencias oligarquicas tambien negadoras de la De 
mpcracia, son para nosotros extranas y contrarias, cualquiera que sea el 
eventual disfraz con que se exornen. *

No olvidemos entonces que nuestra lucha es por lo tanto, contra Ips 
mas antiguos o los mas modernds organos o agentes, no solo de nues-’ 
tra persistente desposesion politica y de nuestra entrega economica si
no de nuestra sumision mental porgue nunca se llega mas Halo que 
cuando la inteligencia negada de Libertad es rebajada a la condition de 
simple instrumento de propaganda.

Gabriel del Mazo.


