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Jose Carlos Mariategui, 
marxista, visto por mi 

mismo

blema indigena 
los natives en 
ria” (2).

Para apreciar integralmente la obra de 
Maridtegui, debemos disti nguir las siguien-

tes estaciones en su itinerario ideoldgico: A). 
Con “Hacia el estudio de los problemas pe- 
ruanos” (3) y, mas propiamente, con “El 
rostro y el alma del Tahuantinsuyo” (4), ini- 
cia Mariategui un ensayo de interpretacidn 
de la realidad peruana. En los primeros es
tudios,—“Nacionalismo y Vanguardismo”
(5), entre otros,—fundamenta, revoluciona- 
riamente, la reivindicacion del indio. Pero tai 
fundamentacion es aun borrosa, imprecisa, 
aun en trabajos de fecha muy posterior. 
(Vease, por ejemplo, ’“La tradicion nacio- 
nal” (6) El metodo marxista no es aplica- 
do estrictamente. B) En su “Defensa del 
Marxismo” (7), Mariategui omite, intencio- 
nalmente, la interpretacidn de la realidad 
americana y peruana, conforme al metodo 
marxista. Habra ocasion de insistir en las 
razones profundas de tai olvido. Puedft ad- 
vertirse, en esta estacidn, mas exacta apre- 
ciacidn del marxismo. Era este para 
Mariategui, un metodo cuya aplicacidn en el 
estudio de las formas histdricas peruanas po- 
dria intentarse con resultados de importan- 
cia. Solo, entonces, formula las proposicio- 
nes siguientes. “El feudalismo espanol se su- 
perpuso al agrarismo indigena, respetando en 
parte sus formas comunitarias; pero esta 
misma adaptacidn creaba un orden estatico, 
un sistema econdmico cuyos factores de es- 
tagnacidn eran la mejor garantia de la servi- 
dumbre indigena. La industria capitalists 
rompe este equilibrio, interrumpe este estan- 
camiento, creando nuevas fuerr/as produc- 
toras y nuevas relaciones de produccidn. El 
proletariado crece gradualmente a expensas 
del artesfgiado y la servidumbre. La evolu- 
cidn econdmica y social de la nacidn entra 
en una era de actividad y contradicciones 
que, en el piano ideoldgico, acusa la apari- 
cidn y desarrollo del pensamiento socialista”. 
(8) . “En las relaciones de la produccidn, el 
trabajo, el salariado senala el transito al ca- 
pitalismo. No hay regimen capitalista pro
piamente dicho, alii donde no hay, en el tra
bajo, regimen de salario. La concentra- 
cidn capitalista crea, tambien, con la absor- 
cidn de la pequena propiedad por las gran- 
des empresas, su latifundismo. Pero en el 
latifundio capitalista, explotado conforme a 
un principio de productividad y no de ren- 
tabilidad, rige el salariado, hechio que lo di- 
ferencia fundamentalmente del latifundismo 
feudal” (9) . En “7 Ensayos de interpreta
cidn de la realidad peruana”, (10), Mariate
gui pretends aplicar el metodo marxista en 
la explicacidn de la historia social peruana. 
(En las proposiciones que aparecen al final 
de este ensayo estan sintetizados las consta- 
taciones de Mariategui. En sueesivos ensayos 
avaluareinos, con ayuda de los datos de la 
realidad, cada una de las antedichas propo
siciones) . El escritor se acerca cada vez rn&s

La tirania de la extrema izquierda, mas 
grave, por inconsecuente con la logic® .so
cialista, que la otra tirania que arrecia en 
el Perri, impide, por el momento, el trazo 
histdrico de la obra peruanista de Jose Car
los Mariategui. He querido, sin embargo, a- 
provechar de la aparicidn de “HORARIO”,— 
con cuya ideologia, en lo fundamental, es- 
toy de acuerdo,—para iniciar una serie d» 
veinte ensayos sobre el pensamiento marxis
ta del escritor desaparecido. Los materiales 
para este ensayo estan elaborandose desd» 
hace un ano. A solicitud de la Seccidn Lima 
del “Seminario de Cultura Peruana”, Jose 
Carlos Mariategui, en agosto del aiio 1929, 
remitid a la Rama Ciencias Sociales una fi- 
cha bibliografica, con indicacidn de los ensa
yos, estudios, etc., sobre motives peruanos.

v Con estos apuntes bibliograficos,debid apa- 
recer en el correr del presente ano un es
tudio integral sobre el aporte socio-econdmi- 
co de Maridtegui. El ensayo en referencia 
ubicaba, mas que la posicidn particular, indi
vidual, del mas interesante escritor socialis
ta, la postura histdrica del grupo, de la cq- 
rriente, de la faccidn.
cultural, no nos interesabamos por el perso- 
naje, el instigador. Nos preocupa el re- 
sultado colectivo, la obra mdltitudinaria. Tai 
intencidn se actualiza en estos momentos, 
a raiz de la muerte de Mariategui. La de
fensa, la confrontacidn, la rectificacidn de 
las ideas enunciadas en este y en sueesivos 
ensayos, pueden ser hechas por los sacerdo- 
tes y demas catecumenos que adoraban al 
Gran Sacerdote. Es quizas esta polemica, es
te cambio, el valor sustantivo de la serie de 
estudios que hoy se inicia,

Considero indispensable senalar algunas 
premisas para la mejor comprensidn de es- 
tos ensayos (*).

1 -----Al publicar la serie de estudios de-
dicados a Jose Carlos Mariategui, vitalizamos 
un pensamiento suyo, que debe ser tenido 
presente por el grupo socialista: “Mi esfuer. 
zo no tiende a imponer un criterio, sino a 
contribuir a su formacion” (1). “Un pro- 
grama no es anterior a un debate, sino pos
terior a el”.

2 —Jose Carlos Mariategui esta distin- 
guido por estas calidadeS: vision panoramica 
de las cosas y los hechos, destreza mental, 
aguda sensibilidad, sentido artistico. Mairia- 
tegui era un excelente generalizador. Por in- 
teresantes razones economicas que luego exa. 
minaremos, el socialismo no sera en el. Pe
ru realidad politico-social sino despuSi de 
una transitoria etapa capitalista. Por su apa
ricidn en la historia peruana, en un periodo 
que puede ser definido econdmieamente, Ma
riategui es, sobre todo, un Precursor. Hoy 
se perfilan en la faccidn socialista, mijitan-
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tes que concretan problemas y definen si- 
tuaciones. Un movimiento necesita siempre 
de precursores. Pero una corriente requiere, 
tambien, la ayuda vital de los realizadores. 
Esta etapa de definicidn implica madurez, 
supone necesidad histdrica.

3.—Mariategui, fundamentalmente ge
neralizador, no ofrece una obra organica. No 
hay enlace en algunos de sus postulados. No 
se advierte logico empalme en las conclu- 
siones de sus estudios. Y es que Mariategui 
habia percibido del socialismo solo su mani- 
festaeidn religiosa. (Empleando terminos del 
rito catdlico, podria decirse que Mariategui 
llega de Europa entonando el “Yo Pecador”. 
Sentia, en efecto, el socialismo como una 

Cop agudo sentido '■“■peni|encia”) . Pero su espiritu np se avenia 
con la esencia del marxismo. Conocia las a- 
plbcaciones de dicho metodo k Pero no habia 
acompasado su yo a la nota materialista, 16- 
gica, racionalista del socialismo. La religio- 
sidad de Mariategui no estaba a tono con 
el fondo “realista” del materialismo histdri
co. Tenia, indudablemente, la emocidn del 
socialismo. Pero carecia de la tecnica, del 
sistema, de lo rigurosamente logico. Es por 
esto que Mariategui incurrid en serias contra- 
diciones al postular soluciones a los proble. 
mas peruanos.

4.—Jose Carlos Mariategui se orienta, 
en 1919, h,acia el socialismo----etapa de la vi-
da del escritor que sera analizada en el se- 
gundo ensayo,—con la aparicidn de “La Ra
zon”. Hasta 1923 permanece en Europa. 
A su regreso al Peru, se declara socialista 
convicto y confeso. Desde entonces, hasta 
su muerte, en abril de 1930, ha mantenido 
su posicidn ideoldgica.

Mariategui introduce el metodo marxis
ta en el analisis de los hechos sociales pe
ruanos. He aqui uno de sus aportes admi- 
rables. Las “formas” econdmicas explican 
inmejorablemente el espiritu y la razon de 
ser de los hombres y los sistemas. Las fuer- 
zas de produccidn de un pueblo constituyen 
la base de la sociologia, la polftica, la reli
gion del mismo. No conocemos, por ejemplo, 
mejor definicidn del problema indigena que 
la enunciada por Mariategui. “Llamamos pro. 

la explctacidn feudal de 
gran propiedad agra-
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2.—Estas fireron las bases h. 
la nueva economia peruana, 
mia colonial, —colonial desde 
cuyo procesd no ha terminado t-odj 
ininamos ahora los lineaniient.os c

los 
la 

su con- 
los intereses de los grandes terra-

va imph'cita un
en todo renaci-
decadencia . 

EVOLUCION ECONOM

1.—El Virreynato senala el [c 
diflcil y complejo proceso de ft 
una nueva economia. Sobre la 
una economia socialista, se 
ses de una economia feudal.

ti-bio!6gicamente dando

espera si acuerdo 
Politica capitalista 

irrigacion hasta por

se reali
en la muer- 

el alumbramien-

¥

f

no hay cultura per- 
fecta y armoniosamente cumplida que sea 
esteril. El pleonasmo historico es aosur- 
do. Mas para distinguir claramente, i'a 
continuidad vital de la historia es preci- 
so sabe:1 “que es lo que perece y muere 
en las culturas” y “que es lo que perdu- 
ra y sobrevive" . Spengler que comienzaj

Decae y muere lo que esta realiza- 
do y cumplido biologicamente y lo rea- 
lizado y cumplido s'rve a lo que comienza 
a realizarse y cumplirse .

En toda decadencia 
renacimiento, asi como 
miento va implicito una

on™ suTWW Ml—mu—

a nuestra cultura. Se advierte, en relacidn 
a los primeros estudios de “Peruanicemos al 
Peru” mayor destreza en el manejo del me- 
todo. Sin embargo, la falta de documenta- 
cion le impidio fundamentar mejor la apari- 
cidn del socialismo en la historia peruana. 
Aparte de que Mariategui, centralmente, no 
era marxista. (Nuestro escritor, mas que en 
“T.ensayos de la interpretacion de la rea
lidad peruana”, se expresara, seguramente, 
en “El alma matinal y otras estaciones del 
hombre de hoy” y en “Invitacion a la vida 
heroiea”) .—C). En su libro “7 Ensayos”, 
Mariategui no enuncio las bases de la politi
ca socialista. Puede leerse en la respuesta al 
cuestionario N?. 4 del “Seminario de Cultu
ra Peruana”, lo siguiente: “Trato las cues- 
tiones netamente politicas del cuestionario 
en un libro, en el cual trabajo en la actua- 
lidad, y que aparecera, dentro de pocos me- 
ses, en las Ediciones de “Historia Nueva” de 
Madrid. (II) En “Principios de politica agra- 
ria nacional”, publicado en “Mundial”, (12), 
en la seccidn “Peruanicemos al Peru”, y no 
incorporado al estudio “El probleina de la 
tierra” de “7 Ensayos”, aparecen interesanti- 
simos enunciados. (Este trabajo de Maria
tegui debe ser conocido por el sector socia
lista. Las conclusiones se dan en las 
proposiciones finales de este ensayo) . Ma
riategui concreta problemas y distingue eta
pas. Observa mas perspicazmente la reali
dad. Trabaja eon materiales estrictamente 
peruanos. Aprecia lealmente las posibili- 
dades del socialismo y el capitalismo en el 
Peru D En “Esquema del problema in- 
digena” (13), Mariategui consigna aprecia- 
ciones de gran valor para el balance final 
de su obra. No es el escritor de “7 ensayos” 
quien suscribe estas observaciones: “No hay 
regimen capitalista propiamente dieho, alii 
donde no hay, en el trabajo, regimen del sa- 
lario. El proletariado surge solo cuando im- 
pera este regimen” (14) . Contestando a la 
siguiente interrogacidn contenida en el cues
tionario N-’. 4 del “S. de C. P.”: “No per- 
mitiendo la estructura de la costa la forma- 
cion de un proletariado con orieniacion cla- 
sista, no es posible el resurgimiento de una 
etapa economica liberal?” Mariategui respon- 
de: Si como etapa liberal se entiende la eta
pa capitalista, estamos asistiendo ya a su c

decadencia un sentido absolute, cuando 
en la vida de todos los seres el padre 
deja un acervo conquistado, que siive, 
como ya lo he dicho, a los designios tota- 
lestdp la especie

" Distinguir en una cultura entre ra
zon y pensamiento, es, precisamente, dis
tinguir entre lo que esta destinado a pere- 
cer y perece, y lo que sobdevive y sir- 
ve de continuidad vital. A mi juicio este 
es el' error capital del gran pensador ale
man y este es tambien el origen pesimis- 
ta de su teoria.^

Es verdad, como observa Spengler, 
que muchos matices de las culturas anti- 
guas han pevecido sin remedio. La cul- 
tura griega, pongamos por caso, no 
comprendida jamas, integramente 
nosotros en sus multiples facetas, pero hay 
cierta entrana de la cultura griega, pre
cisamente, la que ha fecundado la cultu
ra moderna, que no ha perecido ni que 
perecera jamas. Esto es demasiado evi- 
dente para ponerlo en tela, de juicio. 

! Pensaniiento y razon historicos, perfecta-

acertadamente, asignando un proceso bio- V ; 
logico a las culturas, mediante las tres 
etapas de nacimiento, crec’miento y muer- 
te, acaba anti-biologicamente dando a la

59. J. C. M. no ha podido resolver satis- 
factoriamente el conflicto que se descubre 
en su obra, entre la tesis netamente marxista 

los datos proporcionados por la realidad 
economica peruana. A la pregun.a: Cum-, 
plida historicamente la etapa economica libe
ral, no adviene fatalmente el socialismo? 
(Cuestionario N’. 4 del “Seminario da Cul
tura Peruana”), Mariategui no pudo hacer 
otra afirmacion que esta: “El advenimiento ' 
politico del socialismo no presupone el cum- 
plimiento perfecto y exacto de la etapa eco
nomica liberal, segun un itinerario universal. 
Ya he dicho en otra parte que es muy posi
ble que el destine del socialismo en el Peru 
sea en parte, el de realizar, segun el ritmo 
a que se acompase, ciertas tareas tecnicamen- 
te capitalistas”. (18). (Al escritor mar
xista se sustituye el escritor de agudisima 
intgligencia).

. 6’.—J. C. M. es el primer escritor respon- 
sable de su pensamiento y de su obra. Asom- 
bru este hombre en un pais en que estudio- 
sos inteligenies e investigadores constantes 
huyen, —probablemente por codicia o por 
temor,— de la enunciacion de principios po
liticos. Este caso insolito nierece senalarse. 
Por eso, Jose Ca. 'o- Mariategui es un escri
tor admirable. Es uimbien, a partir de 1923, 
un socialista con muy apreciable, —caiidad 
descdnocida entre momtros,— sentido mo
ral.^ 

" La historia como la vida, 
za y ascierde disgregandose 
te y organizandose en 
to i

A continuacioi' consignamos treir.ta pro
posiciones que concrotan el pe 
Mariategui. (Probablemente hat 
gar algo. Esperamos el ndmer< .-S;
“Amauta” y la aparicion de “R( . fe- 
breo”). Hemos procurado cenii ms gi- 
nal, a fin de evitar dudas y ahuyi vo-
eos.

sarrollo. No 
investigadores . 
politica de 
flicto son 1. 
tenientes azucareros y civilistas

Si como politica liberal se 
que ssegurarse la legahdad en 
entre el capital y el trabajo y la aiPoridad 
del estado en la campina hoy feudahszada, 
garantizando a las masas trabsjadoras sus 
derechos de asociacion y cultura, es evidente 
que esa politica conducira, por vzas norma
les, a la formacidn de un proletariado con 
orientacion clasistas. (15 E.). Pese a las 
afirmaciones contenidas en articulos anterio- 
reSi —especialmente en “Principios de poli
tica agraria nacional”,— . Mariategui for
mula las siguienets contradictorias proposi
ciones en el preiacio al libro “El Amau.a 
Atusparia” de Ernesto Reyna: “Las rei- 
vindicaciones campesinas no triunfaron con
tra la feudalidad en Europa mientras no 
se expresaron sino en las “jacqueries”. Triun
faron con la revolucidn liberal burguesa, que 
las transformo en un programa. (Vease: 
Presentacion de J. C. M. “El movimiento 
obrero en 1919. Apuntes para una mterpre- 
tacion marxista de historia social del Peru”, 
por Ricardo Martinez de la Torre. Lima, 
1928. “Mensaje al Congr-eso Obrero”, por 
J. C. M. “Amauta”, Lima, N7. 5, pag. 35.— 
“La Nueva Cruzada Pro-Indig-ena”, por J. C. 
M.—“Amauta”, Lima, N7. 5, pag. 37). En 
nuestra Amr ica Sspahola, semi-feudal aun,

O' ha sabido ni querido 
i area: de la liquidacidn de la
De c idiente prdxima de los co- 
espaf les, le ha side imposible

ma-
oca al socialismo esta em-

la burgu 
curr^lir la 
feudalidad 
lonizadore: 
apropiarse ' Im, eivindicaciones de las 
gas campe? las.
presa. La dcrlii... socialista es la unica que 
puede dar ■?. sen io moderno, constructive, 
a la causa ndifen: que, situada en su ver- 
dadero ten er o su- il y econdmico, y eleva- 
do al piano de i .a mlitica creadora y realis- 
ta, cuenta p ■: i m ilizacion de esta empresa 
con la volu lad- y i disciplina de una cla- 
se que hace ■ >y su paricion en nuestro pro
ceso historic1 oletariado. (16). Sur
ge nuevamente t ti-posibilista en la nota 
bibliografica al libr ie Abelardo Solis: “An- 

, problema agi a peruano”.

En el vasto conjunto del’ acontecer 
historico no hay simas o encrucijadas de- 
finitivas. La historia/nace para morir y 
muere pa (a renacer;

Por lo general.

es el estudio de los 
 x  en cada forma y el 

simbolo constituye la razon historica. Es 
decir, que es la manifestacion del desti- 
no o pensamiento que preside el proceso 
integro de cada cultura. La razon o el 
simbolo es el elemento que perece y que 
trasciende. de una cultura a otra. En cam
bio, el pensamiento o espiritu es el ele
mento transitivo que no perece una vez 
definido morfologicamente y que pasa a 
enriquecer I'a nueva cultura.

La confusion de Spengler entre pen
samiento o razon origina el caracterl ao- 
soluto de su teoria que le hace concebir 
esos ciclos cerrados e impenetrables en la 

historia.
La historia t’ene un sentido y una 

realidad palingen’sico5. Las decadencias 
son rel'ativas obedeciendo a la ley vital 
cosmica de trasfcnDacion porque toda de
cadencia es condicion de un renacimien
to * dente para ponerlo

.rnente distinguidos y discriminados, he- 

aqui la clave.
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5.—En el periodo dominado y caracteri- 
zado por el comercio del guano y del sali- 
tre, el proeeso de la traneformacion de cues- 
tra economja, de feudal en burguesfa, recibio 
lu primera energica propulsion. Es, a mi jui- 
cio, indiscutible que, si en vez de una me
diocre metamorfosis de la antigua clase do- 
minante, se hubiese operado el advenimien- 
to de una clase de savia y elan nuevos, ese 
proeeso habria avanzado mas organica y se- 
guramente. (23).

o meno»

Un formal capitalismo esta ya establecido 
en la costa peruana. Aunque no se ha lo- 
grado aun la liquidacion de la feudalidad y 
nuestra incipiente y mediocre burguesia se 
muestra incapaz de realizarla, el Peru esta en 
un periodo de crecimiento capitalista (38).

12.—Pesan sobre el propietario criollo la 
herencia y educacion espaholas, que le impi- 
den percibir y entender netamente todo lo 
que distingue al capitalismo de la feudalidad. 
Los elementos morales, politicos, psicoldgicos 
del capitalismo no parecen haber encontrado 
aqui su clima (el capitalismo no es solo 
una tecnica; es, ademas, un espiritu). El

8. —En el Peru actual coexisten elemen
tos de ties economias diferentes. Bajr- el 
regimen de economia feudal nacido de la 
conquista, subsisten en la sierra algunos re
sidues vivos todavia de la economia comunis- 
ta indigena. En la costa, sobre un suelo 
feudal, crece una economia burguesa que, por 
lo menos, en su desarrollo mental, da la 
impresion de una economia retardada. (33).

9. —El Peru, mantiene, no obstante el 
incremento de la mineria, su caracter de pais 
agricola. La mayor parte de los productos 
agricolas y ganaderos que se consumen en 
el pais proceden de los valles y planicies 
de la sierra (34).

las cuales podia damnificar la subita anula- 
cion del billete. (24).

7.—Las faies fundamentales de la econo
mia actual, pueden concretarse esquemati- 
camente, en los siguientes hechos: a)—Apa- 
ricion de la industria moderna, que trans
forma, sobre todo, la vida de la costa, 
macion de un 
creciente y natural tendencia 
idario clasista. 
pital financiero.

6.—Despues de la derrota, que significa 
la guerra con Chile, el poder volvid a caer 
en manos de los jefes militares. Pero, muy 
pronto, la capa capitalista, formada en los 
tiempos del guano y del salitre, reasumid su 
funcidn y regresd a su puesto. De suerte 
que la politica de reorganizacidn de la eco
nomia del pais se acomodd totalmente a sus 
intereses de clase. La solucidn que se did al 
problema'rnonetario, por ejemplo, correspon- 
did tipicamente a un criterio de latifundis- 
tas o propietarios, indiferentes no solo al in
terns del proletariado sino al de la pequeha 
y media burguesia, unicas capas sociales a

s '• tiene su principal fa.

11.—El argumento favorito de los abo- 
gados de la gran propiedad es el de la impo- 
sibilidad de crear, sin ella, grandes centres 
de produccidn. La agriculture moderna, se 
arguye, requiere costosas maquinarias, ingen- 
tes inversiones, adminstracidn experts. La 
pequena propiedad no se concilia con esas 
necesidades. Las exportaciones de azdear y 
algoddn establecen el equilibrio de nuestra 
balanza eomercial. Mas los cultivos, los “in- 
genios” y las exportaciones de que se enor- 
gullecen los latifundistas, estan muy lejos de 
constituir su propia obra. La produccidn de 
algoddn y azucar ha prosperado al impulse de 
creditos obienidos con este objeto, sobre la 
base de tierras apropiadas y mano de obra 
barata. La organizacidn financiera de es- 
tos cultivos, —cuyo desarrollo y cuyas uti- 
lidades estan regidas por el mercado mun- 
dial,— no es un resultado da la previsidn 
ni la cooperacidn de los latifundistas. El ca
pitalismo extranjero, en su perenne busque- 
da de tierras, brazos y mercados, ha finan- 
ciado y dirigido el trabajo de los propiet?- 
rios. La experiencias mas va ta y -ipica de 

. capacidad de los terratenientes del paia, 
nos la ofrece el uepartameiivO de Linertad. 
El balance de los largos ahos de desarrollo 
capitalista se resume en loo hechos notorios: 
la concentracion de la industria azucarera 
de la regidn en dos grandes centrales, la de 
Cartavio y la de Casa Grande, extranjeras 
ambas; la absorcion de las negociaciones na- 
cion.ales por estas dos empresas, pardcular- 
mente por la segunda; el acaparamiento del 
propio comercio de imj oratcion por esta mis
ma empresa; la decadk.iCtri eomercial de la 
ciudad de Trujillo .■ la liquidation de la 
mayor parte de sus firmas importadoras. 
(36) . La responsabili lad de esta situation 
recae, principalmente, en el capitalismo local, 
por a^sentismo, por imprevision o por inercia- 
Los habitos feudales de los antiguos grandes 
propietarios de La Libertad no han podido 
resistir a la expansion de las empresas capi- 
talistas extranjeras. Estas no deben su exi- 
to exclusivamente a sus capitales: lo deben 
tambien a su tecnica, a su metodo, a su dis- 
ciplina (37).

totalidnd. n^o^entidrSe^retativo de los problemas fimdamentalesje

ISiSSBiilSO parqtte h amistad es sobre todo compiension—dedicamos un ensayo al Mariategm marxista y o q 
dran despues, al ciitico y al hombre. Homenaje postume a su hombridad musiizada. ________ _

proletariado industrial 
a adoptar 

(25).—b) Funcidn del ca- 
Surgimiento de bancos na- 

cionales que financian diversas empresas in- 
dustriales y comerciales, pero que se mueven 
dentro de un ambito estrecho, enfeudados a 
los intereses del capitalismo extranjero y de 
la gran propiedad agraria. (26).—c) Acor- 
tamiento de las distancias y aumen.o del tra- 
fico entre el Peru y Estados Unidos y Eu
ropa. Aceleramiento, por la apertura del 
canal de Panama, del proeeso de incorpora- 
cion del Peru en la civilizacion occidental. 
(27).—d) Gradual superacion del poder bri- 
tanico por el poder norte-americano. (28). 
—e) Desenvolvimiento de una clase capila- 
lista, dentro de la cual cesa de prevalecer 
como antes la antigua aristocracia. Se cons.a- 
ta el robustecimiento de la burguesia (29). 
—f) Ilusion del caucho (30).—g) Las sobre- 
utilidades del periodo europeo. El alza de los 
productos peruanos causa un rapido cie^.- 
miento de la fortuna privada nacional. Se 
opera un reforzamiento de la hegemonia ue 
la costa en la economia peruana (31).—h) 
Politica de los emprestitos. (32) .

g'unda etapa. La etapa en que una econo
mia feudal deviene, poco a poco, economia 
burguesa. Pero sin cerar de ser, en el cua- 
dro del mundo, una economia colonial (20).

3. —Enfocada sobre el piano de la histo- 
ria mundial, la independencia sudamericana 
se presenta decidida por las necesidades del 
desarrollo de la civilizacion occidental, / o 
mejor dicho, capitalista. (21).

4. —Espana nos querfa y nos guardaba 
como pais productor de metales preciosos. 
Inglaterra nos prefirio como pais productor 
de guano y salitre. Pero este diferente ges- 
to no acusaba, por supuesto, un movil di
verse. Lo que cambiaba no era el movil; era 
la epoca. Las utilidades del guano y del 
salitre crearon en el Peru, donde la propie
dad habia conservado hasta entonces un carac
ter aristocratico y feudal, los primeros ele
mentos solidcs de capital eomercial y banco- 
rio. Los profiteurs directos e indirectos de 
las riquezas del litoral, empezaron a consti
tuir una clase capitalista. Se formo en el 
Peru una burguesia, confundida y enlazada 
en su origen y su estructura con la aristo
cracia, formada principalmente por los suce- 
sores de los encomenderos y terratenientes 
de la Colonia', pero obligada por su funcion 
a adopter los principios fundamentales de la 
economia y la politica liberales. El gobier- 
no de Castilla marcs la etapa de solidifica- 
cidn de una clase capitalista. Las concesiones 
del Estado y los beneficios del guano y del 
salitre crearon un capitalismo y una burgue
sia. Y esta clase, que se organize luego en 
el “civilismo” se movio pronto a la conquis
ta del poder. Otra faz de este capitulo de 
la historia econdmica de la Republica es la 
afirmacidn de la nueva economia como eco
nomia prevalenteinente costena. (22).

10.—La clase terrateniente no ha logra- 
do transformarse en una burguesia capita
lista, patrona de la economia nacional. La 
mineria, el comercio, los transposes, se en- 
cuentran en manos del capital extranjero. 
Los latifundistas se han contentado con in- 
tervenir como intermediaries de este, en la 
produccidn de algoddn y azucar. Este siste- 
ma econdmico ha mantenido en la agricul
ture una organizacidn semi-feudal, que cons- 
tituye el mas pesado lastre del desarrollo del 
pais. La supervivencia de la feudalidad de 
la costa se traduce en la languidez y po- 
breza de su vida urbana. El numero de bur- 
gos y ciudades en la costa es insignificante. 
En la costa peruana la aldea no existe cast,
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el regimen de propiedad de
Llamamos problema in- 

digCna a la explotacion feudal de los nati
ves en la gran propiedad feudal (42). (43) .

14. —El problema agrario se presenta, an
te todo, corno el problema de la liquidacion 
de la feudalidad en el Peru. Esta liquidacion 
debia haber sido realizada ya por el regimen 
demo-burgues formalmente establecido por 
la revolucion de la independencia. Pero en el 
Peru no hemos tenido en cien anos de repu- 
blica, una verdadera clase burguesa 
una verdadera clase capitalista.. La an- 
tigua clase feudal, —camuflada —disfraza- 
da de burguesia republicana,— ha conser- 
vado sus posiciones. La politica de desamor- 
tizacion de la propiedad agraria iniciada por 
la revolucion de la independencia, —conio 
una consecuencia logica de su ideario,— no 
condujo al desenvolvimiento de la pequeha 
propiedad. La supervivencia de un regimen 
de latifundistas produjo, en la practica, el 
mantenimiento del latifundio. Y el hecho 
es que durante un siglo de republica, la gran 
propiedad agraria se ha reforzado y engran- 
decido a despecho del liberalismo teorico de 
nuestra Constitucion y de las necesidades 
praeticas del desarrollo de nuestra economia 
capitalista. (44).

15. —Las expresiones de la feudalidad 
sobreviviente son dos: latifundio y servidum
bre. Expresiones solidarias y consustancia- 
les, cuyo analisis nos conduce a la conclu
sion de que no se puede liquidar la servidum
bre que pesa sobre la raza indigene, sin li
quidar el latifundismo. (45).

La herencia colonial que queremos liqui
dar no es, fundamentalmente, la de “tapa- 
das” y celosit . sino la del rdgimen econd- 
mico feudal, . ^as expresiones son el ga- 
monalismo, el .. 4fundismo y la servidumbre

fundacidn de la Republica. (50).

17. —La destruccion de la economia in- 
caica, —y por ende de la cultura que se nu
tria de su savia,— es una de las responsa- 
bilidades menos discutibles del coloniaje, no 
por haber constituido la destruccion de las 
formas autoctonas, sino por no haber traido 
consigo su sustitucion por formas superiores. 
El regimen colonial desorganizo y aniquild 
la economia agraria inkaica, sin reemplazar- 
la por una economia de mayores rendimien- 
tos. (51). El regimen colonial resultd in- 
capaz de organizar en el Peru una econo
mia de puro tipo feudal. No es posible or
ganizar una economia sin elaro entendimien- 
to y segura estimacidn, si no de sus prin- 
cipios, al menos de sus necesidades. Una 
economia indigena, organica, nativa, se for
ma sola. Ella misma determina espontanea- 
mente sus instituciones. Pero una econo
mia colonial se establece sobre bases en par
te artificiales o extranjeras, subordinada 
al interes del colonizador. Su desarrollo 
regular depende de la aptitud de dste para 
adaptarse a las condiciones ambientales o pa
ra transformarias. (52).

18. —El caracter colonial de la agricultu- 
ra de la costa, que no consigue aun librar- 
se de esta tara, proviene en gran parte del 
sistema esclavista. El latifundista costefio 
no ha reclamado nunca, para fecundar sus 
tierras, hombres, sino brazos. Por esto, 
cuando le faltaron los esclavos negros, les 
busco un sucedaneo en los coolies chinos

(53). El colonizador espanol, que en vez 
de establecerse en los campos, se establecio 
en las minas, tenia la psicologia del busca- 
dor de oro. No era, por consiguiente, un 
creador de riqueza. Una economia, una so- 
ciedad, son la ebra de los que eoloniaan y

capitalista, o mejor, el propietario criollo, 
tiene el concepto de la renta antes que el 
de la produecion. El sentimiento de aven- 
tura, el impetu de creacion, el poder orga- 
nizador, que caracterizan al capitalista au- 
tentico, son entre nosotros casi desconoci- 
dos. La concentracion capitalista ha estado 
preeedida por una etapa de libre concurren- 
cia. La gran propiedad moderna no surge, 
por consiguiente, de la gran propiedad feu
dal, como los terratenientes criollos se imagi- 
nan probablemente. Todo lo contrario. Pa
ra que la gran propiedad moderna surgiese, 
fue necesario el fraccionamiento,la disolucion 
de la propiedad feudal. Es el capitalismo un 
fenomeno urbano: tiene el espiritu del bur- 
go industrial, manufacturero, mercantil. Por 
esto, uno de sus primeros actos fue la libe- 
racion de la tierra, la destruccion del feudo. 
El desarrollo de la ciudad necesita nutrir- 
se de la actividad libre del campesino. En el 
Peru, contra el sentido de la emancipacion 
republicans, se ha encargado al espiritu del 
feudo, —antitesis y negacion del espiritu del 
burgo,— la creacion de una economia capi
talista. (39).

PROBLEMA AGRARIO 
A)—Principios generales

13.--Todas las tesis sobre el problema in
digena, que ignoren o eluden a este como 
problema eeonomico-social, son otros tantos 
esteriles ejercicios teoricos, —y a veces solo 
verbales,— condenados a un absoluto descre- 
dito. Practicamente, todas no han servido 
sino para ocultar o desfigurar la realidad del 
problema. La critica socialista lo descubre 
y esclarece, porque busca sus causas en la 
economia del pais y no en su mecanismo ad- 
ministrativo, juridico o eclesiastico, ni en su 
dualidad o pluralidad de razas, ni en sus con
diciones culturales o morales. La cuestion 
indigena arranca < 
ne sus raices en 
la tierra (4 y 41).

vifican la tierra; no de los que precariamen- 
te extraen los tesoros de su subsuelo (54).

19. —El reconocimiento de las Comuni- 
dades y de sus eostumbres economicas por 
las leyes de Indias, no acusa simplemente 
sagacidad realista de la politica colonial, si 
no que se ajusta absolutamente a la teoria y 
la practica feudales (55).

20. —Los dos factores que se opusieron 
a que la revolucion de la independencia plan- 
teara y abordara en el Peru el problema agra
rio, —extrema incipiencia de la burguesia 
urbana y situacion extra-social, como la de
fine Echevarria, de los indigenas,— impidie- 
ron mas tarde que los gobiernos de la Re
publica desarrollasen una politica dirigida en 
alguna forma a una distribucidn menos des- 
igual e injusta de la tierra. Durante el pe
riodo del caudillaje militar, en vez de forta- 
lecerse el “demos” urbano, se robustecio la 
aristocraeia latifundista (56). El caracter 
de la propiedad agraria en el Peru se pre
senta como una de las mayores trabas del 
propio desarrollo del capitalismo naeional 
(57^. El latifundismo subsistente en el Pert; 

se acusa, de otro lado, como la mas grava 
barrera para la inmigracidn blanca (58).

21. —En la costa, el latifundismo ha al- 
canzado un grado mas o menos avanzado 
de tecnica capitalista, aunque su explotacion 
repose aun sobre praeticas y principios feu
dales. Los coeficientes de produecion de 
algodon y caha corresponden al sistema ca
pitalista. Las empresas cuentan con eapi- 
tales poderosos y las tierras son trabajadas 
con maquinas y procedimientos modernos. 
Para el beneficio de los produetos funcionan 
poderosas plantas industriales. Mientras tan
to, en la sierra, las cifras de produecion de 
las tierras de latifundio no son generalmen- 
te mayores a las de tierras de la Comunidad. 
Y si la justificacion de un sistema de pro- 
duccion, esta en sus resultados, como lo re- 
quiere un criterio economico objetivo, esta 
solo heebo condena en la sierra de manera 
irremediable e$ regimen de propidad agraria 
(59).

22. —El liberalismo formal de la legisla- 
eion republicana no se ha mostrado activo 
sino frente a la “Comunidad” Indigena. Pue
de decirse que el concepto de propiedad in
dividual casi ha tenido una funcion anti-so
cial en la Republica, a causa de su conflicto 
con la subsistencia de la Comunidad. En efec- 
to, si la disolucion y expropiacidn de esta 
hubiese sido decretada y realizada por un ea- 
pitalismo en vigoroso y autonomo crecimien- 
to, habria aparecido como una imposicion del 
progreso economico. El indio entonces ha
bria pasado de un regimen mixto de comu- 
nismo y servidumbre a un regimen de sala- 
rio libre. Este cambio lo habria desnaturali- 
zado un poco; pero Io habria puesto en gra
do de organizarse y emanciparse como clase, 
por la via de los demas proletariados del 
mundo (60).

23. —La defensa de la “Comunidad” indi
gena no reposa en principios abstractos de 
justicia ni en sentimentales consideraciones 
tradicionalistas, sino en razones concretas y 
praeticas de orden economico y social. La ■ 
propiedad comunal no representa en el Peru 
una economia primitiva a la que haya reem- 
plazado gradualmente una economia progre- 
siva, fundada en la propiedad individual. No; 
las “Comunidades” han sido despojadas de 
sus tierras en provecho del latifundismo feu
dal O semifeudal, constitucionalmente inca- 
paz de progreso tecnico. En la costa, el lati
fundio ha evolucionado, —desde el punto de 
vista de los cultivos,— de la rutina feudal a
la tAcnica capitalista, mientras la comunidad 
indigena ha desaparecido eomo explotacidn 
cowmnista sierra.

(46). Los raigones de la feudalidad estan 
intactos. Su subsistencia es responsable, por 
ejemplo, del retardamiento de nuestro desa
rrollo capitalista. Sobre una economia semi
feudal no pueden prosperar ni funcionar ins
tituciones democraticas y liberales. (47 y 
48).

16.—Nadie ignora que la solueion 
problema indigena seria conforme a la ideo- 
logia individualista, el fraccionamiento de 
los latifundios, para crear la pequena pro
piedad. Es tan desmesurado el desconoci- 
miento que se eonstata a cada paso, entre 
nosotros, de los principios elementales del 
socialismo, que no sera nunca obvio ni oeio- 
so insistir en que esta formula, no es uto- 
pista, ni heretica, ni revolucionaria, ni bol- 
chevique, ni vanguardista, sino ortodoxa, 
constitucional, democratica, capitalista 
burguesa. (49). Congruentemente con 
posicion ideoldgica, yo 
ensayar 
ya. Dejando aparte las razones doctrinales, 
considero fundamentalmente este factor incon
testable y concrete que da un caracter pe
culiar a nuestro problema agrario: la super
vivencia de la comunidad y de elementos de 
socialism^ practice en la agricultura y la vi
da indigenas. Pero quienes se mantienen 
dentro de la doctrina demo-liberal, —si bus- 
can deveras una solueion al problema del 
indio que redima a este, ante todo, de su 
servidumbre,—pueden dirigir la mirada a la 
experiencia checa o rumana, dado que la me- 
xicana, por su inspiracion y su proceso les 
parece un ejemplo peligroso. Para ellos es 
aun tiempo de propugnar la formula liberal. 
(Vease: proposiciones Nos. 27, 28, 29 y 30). 
Si lo hicieran, lograrian, al menos, que en 
el debate del problema agrario provocado por 
la nueva generacion, no estuviese del todo 
;ausente el pensamiento liberal, que, segun la

dor.de
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B)—Principios de Politica Agraria
Nacional

ser faire”, que tan pobres frutos ha dado
el Peru, debe ser
da por una politica social de nacionalizacioi 
de las grandes fuentes de riqueza (68).

como 
ventanilla— 

sus ojos 
mirada

Biografia de los claveles
(Al camarada Adalbert© 
Varai'lanos, de vacacio- 
nes en el cielo).

Me salgo de mi y caigo muerto icds- 
ta en la palma de las rn.anos—que des- 
confianza—el relo esta viendo el suici- 
dio de rnis rodillas y alguien querra dar- 
me la ofensa de comprar mis corchos de 
silencio.

Desde tu ausencia la casa se nos es
ta llenando de tel'aranas y hasta los poci- 
llos se ensucian demasiado, DEMASIA- 
DO.—Como exttane que no estuvieses 
cuando Ilego el verano y que no saliera 
aquf, al medio del cuarto, tu ignorancia 
de palabras dificiles.—No has podido 
vernos sin saco y con las camisas asolea- 
das en este verano—las esquinas han a- 
marrado mejor que nadie tus idas y ve- 
nidas—todos tenemos el mismo SON1DO 
y los mismos camiones trafican todo el' 
dia—diario seguimos muriendonos en los 
brazos, en las piernas, en los sobacos.

Yo he visto tu ternura en un espejo 
silencioso—grita Eustaquio y se le sal
tan los ojos a mis libros y tu que ya no 
vas a regresar nunca de la calle—como 
viene sirviendo de percha mi recuerdo a 
tu traje rosado .

el latifundio ha conservado integramente su 
caracter feudal, oponiendo una resistencia 
mucho mayor que la eomunidad al desenvol- 
vimiento de la economia capitalista (61).
La comparacion de la “Comunidad” y el la
tifundio como empresa de produccion agrico
la, es desfavorable para el latifundio (62). 
La industria ha penetrado muy escasamente 
en la sierra. Esta representada, principal- 
mente, por las fabricas de tejidos del Cuzco, 
donde la produccion de excelentes calidades 
de lana, es el mayor factor de su desarrollc. 
El personal de estas fabricas, es indigena, 
salvo la direccidn y jefes. El indio se ha 
asimilado perfectamente al maquinismo. Es 
un operario atento y sobrio que el capitalista 
expiota diestramente. En los ultimos ahos, 
al estimulo de los precios de las lanas perua- 
nas en los mercados extranjeros, se ha inicia- 
do tin proceso de induslrializacion de las ha
ciendas agro-pecuarias del Sur. Varies hacen- 
dados han introducido una tecnica moderna, 
importando reproductores extranjeros, que 
han mejorado el volumen y la calidad de la 
produccion, sacudiendose del yugo de los co- 
merciantes intermediarios, estableciendo ane- 
xamente en sus estancias molinos y otras pe- 
quehas plantas industriales (63).

24.—El regimen de trabajo esta deter- 
minado, principalmente, en la agricultura, 
por el regimen de propiedad. No es posi- 
ble, por tanto, sorprenderse de que en la 
misraa medida en que sobrevive en el Peru 
el latifundio feudal, sobreviva, tambien, ba- 
jo diversas formas y con distintos nombres, 
la servidumbre. La diferencia entre la agri
cultura de la costa y la agricultura de la sie
rra, aparece menor en lo que concierne al 
trabajo que en lo que respecta a la tecnica. 
La agTicultura de la costa ha evolucionado 
con mas o menos prontitud, hacia una tecni
ca capitalista en el cultivo del suelo y la trans- 
formacidn y comercio de los productos. Pe- 
ro, en cambio, se ha mantenido demasiado 
estacionaria, en su criterio y conducta respec- 
to al trabajo. Acerca del trabajador, el lati
fundio colonial no ha renunciad© a sus ha- 
bitos feudales, sino cuando las circunstancias 
se Jo han exigido de mode perentorio (64).

25.—El grade de desarrollo alcanzad© por 
la industrializacion de la agricultura, bajo un 
regimen y una tecnica capitalista, en los Va
lles de- la costa, tiene su principal factor en

28.—En contrasts con la politica formal- 
mente liberal y practicamente gamonalista 
de nuestra primera centuria, una nueva po
litica agraria tiene que tender, ante todo, a! 
fomento y pr©tecci6n de la “Comunidad” in
digena. El “ayllu” acusa aun vitalidad bas- 
tante para convertirse, gradualmente, en la 
celula de un Estado socialista moderno. La 
accion del Estado debe dirigirse a la trans- 
formacion de las Comunidades agricolas en 
cooperativas de produccion y de consum©. 
La atribucion de tierras a las Comunidades 
tiene que efectuarse, naturalmente, a expen- 
sa de los latifundios, exceptuando de toda 
expropiacion a los pequehos y aun a la de 
los medianos propietarios, si existe en SU 
abono el requisite de la “presencia real”. La 
extension de tierras disponibles permite re- 
servar las necesarias para una dotacion pro- 
gresiva en relacion con el crecimiento de laa 
comunidades. El credito agricola, que solo 
controlado y dirigido por el Estado puede im- 
pulsar la agricultura en el sentido mas conve- 

. niente a las necesidades de la agricultura na- 
lional, constituiria dentro de esta politica a- 

Jgraria el mejor resorte de la produccion comu- 
nitaria. El Banco Agricola Nacional acordaria 
la preferencia a las operaciones de las coo
perativas, las cuales, de otr© lado, serian ayu- 
dadas por los cuerpos tecnicos y educativos 
del Estado, para el mejor trabajo de su» 
tierras y las iilfruccion industrial de sus 
miembros. El Estado organizaria la ense- 
nanza agricola, y su maxima difusion en la 
masa rural, por medio de las escuelas rura- 
les primarias y de escuelas practicas de agri
cultura o granjas escuelas, etc., A la ins- 
truccidn de l©s nihos del campo, se le daria 
un caracter netamente agricola (70).

El indio por sus facultades de asimilacioa 
al progreso, a la tecnica de la produccion mo
derna, no es absolutamente inferior al mes
tizo. Por el contrario, es generalmente supe
rior (71). Hace tiempo que la experiencia.

el interesamiento del capital britanico y nor- 
teamericano en la produccion peruana del 
azilcar y algodon. De la extension de estos 
industrial ni la capacidad capitalista de los 
terratenientes. Estos dedican sus tierras a 
la produccion de algod©n y caila finaneiados 
o habilitados por fuertes firmas importado- 
ras (65).

26.—La econ©mia del Peru es una eco
nomia colonial. Su movimiento, su desarro
llo, estan subordinados a los intereses y a 
las necesidades de los mercados de Londres 
y de New York. Nuestros latifundistas, nues- 
tr©s terratenientes, cualesquiera que scan las 
ilusiones que se hagan de su independencia, 
no actuan en realidad sino como intermedia
rios o agentes del capitalismo extranjero (66 
y 67). El enfeudamiento de la agricultura 
de la costa a los intereses de los capitales y 
los mercados britanic©s y americanos, se opo- 
ne no solo a que se organice y desarrolle de 
acuerdo con las necesidades especificas de la 
economia nacional, —esto es, asegurando pri- 
meramente el. abastecimiento de la pobla- 
cidn,— sin© tambien a que ensaye y adopte 
nuevos cultivos. La mayor empresa acome- 
tida en este orden en los ultimos anos, —la 
de las plantaciones de tabaco en Tumbes,— 
ha sido posible solo por la intervenci©n del 
Estado. Este hech© abona mejor que ningun 
otro la tesis de que la politica liberal del “lais-

- ____ en
definitivamente reemplaza- u

[lg

feudal. Es posible actual- una politica de na- 
cionalizacicn, aun sin incorporar en la carta 
constitucional el principio respective en su 
forma neta, si ese estatuto no es revisado 
La atribucion de tierras a las Comunidades 
integralmente. El ejemplo de Mexico es, a 
este respecto, el que con mas provecho puede 
ser consultado (62 >.

los scldaditos de plomo (camarada no 
haga lomanticismos grises) .

Se cay© mi sonrisa porque ella no 
quiso atraparla en ningun caso—pobre 
mi sonrisa que ayer parti© para el A- 
tlantico----Atlantic©! caja de agua azul,
vercle, morada, repleta de vapores de la 
Grace Line. — rN© es cierto?

EMa tambien saca sus ojos 
mariposas celestes por la 
vuelan sus ojos—juegan volley 
y hasta saben guillotinar cual'quier 
pechugona.

Sonia — Violeta — Juana — Ma
rina — Lila — Yo puedo guardar tu 
voz bajo have y llevar en mis espal- 
das tus disfuerzos cinemfeitograficos----mi-
ra cbm© se disuelven los policias y las 
casas y las piernas jamonas y el sombre
ro de un arbol—los he borrado como 
las lisuras del cuaderno de caligrafia 
yer no mas .

Cae tu blusa a mi semblante—cae tu 
blusa—yo mje llevo tus pestanas y me 
bajo con ellas en este parque de silen
cio .'

Tu, lectora de tnnos o so/o carnet 
de los 22 anos cumplidos.

ECHE LEAVE A TU VOZ HOY 
MISMO.

Que digo, la esquina se agarro a mi 
solapa y subio el grito de un vendedor 
que no ha vendido nada—me ocul'te en 
sus ojos—otra calle que pnetende que- 
darseme prendida como alfiler o como 
sello de correo en la misiva que parte 
mafiana—7—8—9—10—25 calles y 
una senora gorda.

1 e guarde dentro de una flor—te 
asesine con una bala de cinema como ma- 
taron ayer ai cowboy rojo—te solte en la 
peluca el canto de un gorrion .

Se estiran las calles delante de las 
liantas Dunlop, delante de las llantas Mi
chelin, delante de las llantas imperialistas 
—mis piernas entfe piernas jamonas—me 
sente en una estrella con tus 1 7 anos que 
saltan en los senos y dan bote en la cara 
del mayor que lee a Napoleon hasta en

27.—El punto de partido, formal y doc
trinal, de una politica agraria socialista no 
puede ser otro que una ley de nacionaliza- 
cion de la tierra. Pero en la practica, la na- 
cionalizacion debe adaptarse a las necesida
des y condicion.es concretes de la economia 
del pais. El principio, en ningun caso, 
basta por si solo. Ya hemos experimentado 
como los principios liberales de la Constitu- 
cion y del Codigo Civil no han sido suficien- 
tes para instaurar en el Peru una economia 
liberal, esto es, capitalista, y como, a despe- 
cho de esos principios, subsisten hasta hoy for
mas e instituciones propias de una economia

condicion.es
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Capto las alondras secretas de tu voz que se posan e« 
oidos circulares, conectores de presuntas tristezas.

(Acerco su mano sencilla al encaje petmanenie de una cosa 
diversa) .

Fluye el rfo sentimental de las nebulosas falsas. Liovera 
manana rapido para ocultamos?

ropeas, se 
y se 
cion.

El aire se curva frio con ausencia de pajaro, 
pero tus ojos cantan .

Y cantan tambien tus senos, 
canta tambien tu boca, 
per todas las frutas maduras 
hasta abiertas ya de maduras.

Antique tus manos riegan luz 
tiraremos de la punta del dia 
para dejarlo al medio.

La manana
corre un cielo de aluminio 
para dejarse azul.

El alma de la lluvia se desfleca en los arboles. 
En olor a tierra fresca
se vuelca el sonido de las germsnacion.es,

a espaldas del sol
no se

Puede que asomen preguntas interesadas en una aspsra- 
cion mas.
Advenedizo. Desfallezco

el encanto de su

en cada minuto que pasa y 

primer inescrito.

Adalberto VARALLANOS.

trabajo. Solo 
haya conquis- 
la via de su

(18) -— Respuesta al cuestionario, pag. GO —
(19) — Siete ensayos, pag. 8. — (20) — 
Id. pag. 9. — (21) — Id. pag. 10. — (22) — 
Id. pag. 14. — (23) — Id. pag. 15. — (24)
— Id. pag. 16. — (25) (26) (27) (28) (29)
— Id. pag. 17. — (30) (31) (32) (33) — 
Id. pag. 18. — (34) — Id. pag. 19. — (35)
— Id. pag. 20. — (36) •— Id. pag. 22. — 
(37) -—■ Id pag. 23. — (38) — Respuesta 
al cuestionario, pag. 57 — (39) — “Siete en- 
s-ayos”, pag. 23. — (40) — Id. pag. 25. —
(41) — “Sobre el problema indigena” J. C. 
M. — “Labor”. — Lima, N*. 1, pag. 6. —
(42) — Esquema del problema indigena, pag. 
70. •—- (43) — Id. pag. 67 y siguientes. — 
(44) — Siete ensayos, pag. 34. ■—- (45) — 
Id. pag. 34. — (46) —■ Id. pag. 35. — (47)
— Id. pag. 36. — (48) — Sobre el proble
ma indigena. — (49) — Siete ensayos, pag. 
34. — (50) — Id. pag. 35. — (51) — Id, 
pag. 37. — (52) — Id. pag. 38. — (53) — 
Id. pag. 39. — (54) — Id. pag. 42. —' 
(55) — Id. pag. 43. — (56) — Id. pag. 
51. — (57) — Id. pag. 72. — (58) — Id. 
pag. 73. — (59) (60) — Id. pag. 54. — 
(61) — Id. pag. 60. — (62) — Id. pag. 61,
— (63) —■ Esquema del problema indigena, 
pag. 75, 2’ columna. — (64) — Siete ensa
yos, pag. 63. — (65) —- Id. pag. 69. — (66)
— Id. pag. 71. — (67) — Economia agraria 
por J. C. M. “Mundial”, Lima, 9 noviembre 
de 1928, parrafos 1’., 2’. 6’. y V. — (68)
— Siete ensayos, pag. 63. — (69) — Prin- 
cipios de politica agraria nacional, primera 
ponencia. — (70) — Id. ponencias 3’. y 8’,
— (71) — Esquema del problema indigena, 
pag. 71. — (72) — Id. pag. 72. — (73) — 
Principios de politica agraria nacional, po
nencias 4*. y 5’. — (74) — Esquema del 
problema indigena, pag. 79, 2*. columna. — 
(75) — Principios de politica agraria na
cional, ponencias 7 y 6. —- (76) — El Ca
pital financiero, por Eudocio Rabines, 
“Amauta” N“. 19, pag. 21. — (77) — Los 
instrumentos del capitalismo financiero, por 
E. R. “Amauta”, Nos. 21, pag. 1, y 22, pag. 
37. — (78) — La realidad social de Ameri
ca Latina, por E. R. “Amauta” N9. 29, pag. 
1. — (79) — Termidor mejicano, por E. R. 
“Amauta” N’. 23, pag. 77. — (80) — La 
actual etapa del capitalismo por E. R. “Amau
ta” N9. 10, pag. 56. — (81) — Ubicacidn 
historica del proletariado peruano, por Ricar
do Martinez de la Torre, “Amauta” N9. 29, 
pag. 8. — (82) — La teoria del crecimien- 
to de la miseria aplicada a nuestra realidad, 
por R. M. de la T. Ediciones “Amauta”. — 
Lima, 1929. — (83) — El movimiento obre- 
io en 1919, apuntes para una interpretacion 
marxista de historia social del Peru, por R. 
M. de la T. —■ Lima, 1928. — (84) — Po
litica patronal y politica obrera, “Amauta” 
N’. 22, pag. 96. — (85) — Contra la dema- 
gogia burguesa por R. M. de la T., “Amau
ta” N9. 20, pag. 90. -—• (86) — “La peque- 
na burguesia, frente a la cuestion social”, 
por Eudocio Rabines. “Vanguardia”, revista 
universitaria. Lima, junio de 1930. N’. 2, 
pag. 3. — (87) — “Las contradicciones del 
capitalismo” por German Nunez Puglisevich. 
—- “Universidad”, Lima, junio de 1930. N9. 1, 
pag. 15.

Redundan en beneficios aereos tus gestos de sonambula 
sentada al borde de! amor semanal.

japonesa demostro la facilidad con que pue
blos de raza y tradicion distintas de las eu- 

apropian de la ciencia occidental 
adaptan al uso de su tecnica de produc- 

En las minas y en las fabricas de la 
sierra del Peru, el indio campesino confir- 
ma esta experiencia (72).

29.—La explotacidn

Asi, en el cuarto de sombras, se encuentra el pasaiero ver
tical, asorr.bia de enormes velocidades.

capitalista de los 
fundos en los cuales la agriculture este in- 
dustrializada.debe ser mantenida mientras 
continue siendo la mas eficiente y no pierda 
su aptitud progresiva; pero tiene que quedar 
sujeto al estricto control del Estado en todo 
lo concerniente a la observancia del trabajo 
y la.higiene publica, asi como a la participa- 
cion fiscal en las utilidades. La pequena 
propiedad es acreedora a la proteccion y fo- 
mento en los valles de la costa o la monta- 
na, donde existen factores favorables econo
mica y socialmente a su desarrollo. El “ya- 
•nacon” de la costa, cuando se han abolido 
en el los habitos, tradiciones del socialismo 
del indigena, presenta el tipo en formacion 
o transicion del pequeho agricultor. Mien
tras subsista el problema de la insuficiencia 
de las aguas de isgadio, nada aconseja el 
fraccionamiento de los fundos de la costa de- 
dicados a cultivos industriales con sujecion 
a una tecnica moderna. Una politica de divi
sion de los fundos en beneficio de la peque- 
ha propiedad no debe ya, en ningun caso, 
obedecer a propositos que no miren a una 
mejor produccion (73) .

En la costa, donde la propiedad es igual- 
mente omnipotente pero donde la propiedad 
comunitaria ha desaparecido, se tiende inevi- 
tablemente a la industrializacion de la pro
piedad del suelo. La reivindicacion natural 
de los “yanacones” es la del'' SueAo que tra- 
bajam En las haciendas expldtadas directa- 
mente por sus propietarios por medio de 
peonadas, reclutadas en parte en la sierra, 
y a las que en parte falta el vinculo con el 
suelo, los terminos de la lucha son distin- 
tos. Las reivindicaciones por las que hay 
que trabajar son: libertad de organizacion, 
supresion del enganche, aumento de los sa
laries, jomada de 8 boras, cumplimiento de 
las leyes de proteccion del 
cuando el peon de hacienda 
tado estas cosas, estaria en 
emancipacion definitiva (74) .

30.—Los fundos que no son explotados 
directamente por sus propietarios, —pertene- 
cientes a grandes rentistas improductivos,— 
pasarian a manos de sus arr endatari os, den-

tro de las limitaciones de usufructo y exten
sion territorial por el Estado, en los casos en 
que la explotacidn del suelo se practicase con- 
forme a una tecnica industrial, con instala- 
ciones y capitales eficientes. La confiscacidn 
de las tierras no cultivadas y la irrigacidn o 
bonificacidn de las tierras baldias, pondrian a 
disposicidn del Estado extensiones que serian 
destinadas preferentemente a su colonizacidn 
por medio de cooperativas tecnicamente capi- 
talistas. (75).

A partir del segundo ensayo, iniciaremos 
el analisis, la confrontacidn o la discusidn 
de cada una de las constataciones contenidas 
en las treinta proposiciones anteriores. Ten- 
dremos a la vista las observaciones de los es- 
critores del equipo socialista, especialmente 
las investigaciones de Eudocio Rabines (76- 
77-78-79-80) y Ricardo Martinez de la To
rre (81-82-83-84-85). Afirmo, nuevamente, 
que mi eritica se dirige, mas que al pensa- 
miento en si de Jose Carlos Mariategui, a la 
obra socialista.

(*) El subrayado es mio. -—■ J. E. N. V.
— (1) — “Intermezzo polemico” por J. C. 
M. “Mundial”, Lima, 25 de febrero de 1927.
— (2) — “Esquema del Problema Indi
gena” (comprende: I—Planteamiento de la 
cuestion. — II.—Situacion economico-social 
de la poblacion indigena del Peru. -—■ III.— 
La lucha indigena contra el gamonalismo.— 
IV.—Conclusiones sobre el problema indige
na y las tareas que impone). •—■ “Amauta”, 
Lima, numero 25, pags. 69 a 80. por J. C. 
M. — (3) — Hacia el estudio de los proble- 
mas peruanos, por J. C. M. “Mundial”, 10 
julio 1925. —- (4) — El rostro y el alma 
del Tahuantinsuyo. — J. M. C. “Mundial” 
11 setiembre 1925—(5)—Nacionalismo y van 
guardismo J. C. M. “Mundial” 27 de no
viembre — (6) — Tradicion Nacional
J. C. M. “Mundial” 2 diciembre 1927. — (7)
— Defensa del marxismo. J. C. M. “Amau
ta” Nos. 17, pag. 4; 18, pag. 10; 19, pag. 10; 
20, pag. 13; 21, pag. 72; 22, pag. 13; 23, 
pag. 1 y 24; pag. 22. — (8) — Esquema del 
problema indigena, pag. 73. — (9) — Res
puesta al cuestionario N’. 4 del “Seminario 
de culture Peruana”. Seccion Lima, J. 
C. M. “La Sierra”, Lima, aho III, numero 29, 
pags. 56 a 60. — (10) — “Siete ensayos 
de interpretacion de la realidad peruana”, 
por J. C. M. Biblioteca “Amauta” Lima, 1928. 
-— (11) — Respuesta al cuestionario, pag. 
56. — (12) — Principios de politica agraria 
nacional, J. C. M. “Mundial”. — Lima. —
(13) — Esquema del problema indigena. —
(14) — Respuesta al cuestionario, pag. 59 —
(15) — Respuesta al cuestionario, pag. 59.
— (16) — Prefacio de J. C. M. a “El Ariau- 
ta Atusparia”, por Ernesto Reyna. — Edi-
— Nota bibliografica al libro “Ante ol pro- 
ciones de “Amauta”. Lima, 1930. — (17) 
blema agrario peruano”, de Abelardo Solis — 
J. G. M. — “Amauta” N’. 20, pag. 100. —

germsnacion.es
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HOORARIO PAGINA NUEVE

Tacto y oido, en tropezon, acuerdan 

la imagen bruta de tu ser antiguo, 

figwa que mis ojos no recuerdan.

Subitamente mi nariz te alcanza, 

de mano a oreja, en el membrar exiguo, 

el corpezuelo a quite de mudanza.

no
de “Quenas”.
su ]

Brava plazuela, herrumbre de farcies 

de gas, persistes en las manos mias 

y en las de todas las chiquilierias 

que te animaron en sus toletoles.

Es inutil que, a vientos, atortoles, 

en tu ficus, tu voz, silbe, en mis dias, 

tropezada en tus cosas, que expelfas 

p>or dondequiera, digeriendo coles.

amistad con Mac Dowed, 
teutona. “Quenas”,

Especial para “Horario”

“No niegues lo que no en- 
tiendes, ni afirmes lo que no 
puedes probar”.

r

por M. BEJAR PACHECO

F^iega con. ia sed de tus pasos el camino, andaxm. 

Apura. Apura. Arde el pecho .
No hay palabras para apagarlo. 

Hecha brisa 
la tarde 
se columpia en cuatro canas 
de los trapos asoleados.

Abre el vertigo 
la distancia en una linea 
desmenuzando el cielo entre los arboles. 
Ahora. La Tierra hecha eco 

se vuelve tierra.
Oyes? Tus juguetes y la sombra 

en las faldas de las calles 

suenan distantes.
» Aparecen los versos que perdieron los tranvias 

en la metrica urbana.
Basta. Basta. Seguir? La luz hace mal. Hace mal. 
Las luces de un espejo que no se pueden ver 

hechas trino 
van pasando aqui adentro .

Las letras y la pintura estuvieron — y 
estan — ventajosamente representadas, en el 
Peru, desde cuando este pueblo surgio tras 
el connubio de aquellos dos colosos de su epo- 
ca: Espana y el Inrperio de los Incas. (No 
olvidemos que el Peru tambien tuvo su mi- 
nors'a tie edad) . Bastaria citar unos cuantos 
exponentes: Pardo y Aliaga, Manuel Ascen
cio Segura, Ricardo Palma, Merino, Lazo, 
Baca flor. No asi la miisica que ha perma- 
necido postergada sin que podamos enorgu- 
llecernos de que nuestra raza haya produci- 
do todavia su verdadero interprete en. este 
sentido. Y no nos ocupemos de distinguir, 
en las manifestaciones musicales, el nacio- 
nalisrno de ese otro tipo de arte pseudo^ eu- 
ropeo. Ni siquiera en la imitacion de Espa
na, Francia o Inglaterra podemos, tomar un 
jielo de la cola del leon.

Algunos palidos incentos, al margen de 
la realidad musical, rehidos con los mas ru- 
dimentarios menesteres de este arte, no pue
den dar derecho a aspirar un sitio en las 
filas de esas robustas falanges que, desde 
la inimitable Grecia hasta la desorbitante Yan- 
quilandia, a travez de los siglos, han defen
dido el arte de los sonidos. La egolatria de 
los pueblos ha hecho repetir con frecuen- 
cia nombres desde Mariano Melgar, Luis 
Duncker Lavalie, Jose Maria Vallct ^Riestra, 
hasta algunos otros, realmente inmerecedores 
de recuerdo, de nuestra epoca. Y es que a- 
quella frase: “cuando los pueblos no tienen 
gianues hombres los inventan , paiece sei 
una aniarga verdad entre nosotros. De los 
tres que he citado apenas si Melgar es me- 
recedor de una simpatica mencidn, por la ga- 
llardia de su personalidad. Melgar habia es- 
tudiado la musica en el Seminario de Are- 
quipa, como lo he probado en otra oportu- 
nidad, dominaba el melodium y estaba faini- 
liarizado con la musica sagrada de su epo
ca; y sin embargo, el, que tenia una jocunda 
inspiracion, que podia haber escrito motetes 
cantados, himnos, desprecia esa categoria de 
arte y se dedica a la composicion de Yaravies, 
canto popular, sentimental y lacrimoso, peio 
muy de acuerdo con su yo, muy de su epo
ca, muy de su pueblo. La misma actitud, 
grandiosa y elocuente, que, traducida en un 
gesto de politica, lo lieva a la Gloria cuan- 
do da las espaldas a la lancia sociedad para 
marcharse con los indios de Pumaccahua. 
Pero, Melgar, pudo hacer tambien yaravies en 
una expresion mas elevada de arte; mas lo ol- 
vida todo ante la comodidad de la guitarra 
que puede llevar consigo por sus andanzas 
callejeras, en pos de las serenatas a Mehsa 
o Silvia.

Los yaravies de Melgar hicieron epoca en 
el continente; apenas si hay pueblo qua no 
haya oido habiar de ellos; pero la falta de 
un manuscrito impide la comprobacion auto- 
rizaua y hasta su defensa en el campc de la 
discusion. El canto popularizado ha ido, se- 
guramente degenerando o asimilando otros 
modalidades a travez del tiempo.

Luis Dunker Lavalle y Jose Maria va- 
Ile Riestra no pasan de ser figuras de pue
blo. El primero en Arequipa y el segundo 
en Lima, han disfrutado, y aun. conservan, 
la estimacion de sus admiradores. Duncker 
Lavalle ha dejado un buen numero de pro- 
ducciones. Arrebatado por la moda escribio 
una serie de valses pseudo germanes, imica- 
cidn Waldtenfel que tuvieron su primavera. 
Y cuando intentd hacer algo peruano escri
bio “Quenas” con muy merecido exito, pe
ro algunos anos mas tarde publica “Choli- 
ta” que puede tenerse por un fracaso, pues, 

alcanza ni el exito ni la calidad artistica 
q_____ ", Duncker Lavalle se engrie de

procedencia alemana, y asi, en Estados 
Unidos cuando es entrevistado ^declara, va- 
nagloriarse de su a... 
que, si, es de sangre - - 
pues, fue un acierio de Luis Duncker Laya- 
lle, de ninguna manera una obra surgida 
de su espiritu, de su sangre. El mismo moti- 
vo es un canto popular del valle de Tambo.

Jose Maria Valle Riestra, autor de la 
opera “Oilanta”, es acaso el mas respetable 
de los musicos peruanos del primer cuartc 
de este siglo. Su opera, sin ser tipicamen- 
te peruana, tiene innegable valor demro de 
lo relative a la situacion de la musica en el 
Peru. Se ha afirmado que “Oilanta' es Ja 
primera opera peruana. Antes que Valle 
Riestra, el maestro Passa habia escrito la ope 
ra “Atahuallpa”, y antes que Passa el aleman 
“Atahuallpa”, y antes que Pasta, el aleman 
Hummel—que visitara el Peru en 1840—es
cribio la preciosa “Asarpay”, opera inspi- 
rada en una leyenda de la epoca de la. cen- 
quista del Peru, cuyos motives musicales son 
en su totalidad peruanos.

...

He visto varias veces la opera de Valle 
Riestra, estrenada en 1920 por la compahia 
Bracale, ba jo la direccion de Alfredo Pado- 
vani y he presenciado una serie de ensayos 
en el que es hoy Teatro Municipal, (en esa 
epoca Eorero). .

Gabriela Besanzoni y Maria Luisa 
Es^tcobar conmovian (al publico con el 
dueto del segundo acto. Los bailables y 
el vestuario eran, francamente grotescos; y 
la tempetsad del tercer acto demostraba que 
Valle Riestra jamas habia oido un trueno 
ni contemplado el maravilloso especcacukj 
de una tempestad serrana. Con todo, las cam
pahas y campanillas se pusieron al yuelo, y, 
mientras para unos aquella no era musica pe
ruana, para otros era la ultima maravilla del 
siglo. Dos poetas- ocuparon sendas paginas 
de “La Prensa” echandose modestamente, la 
pelola gloriosa de su participacion en el a- 
derezo del lirrelo:

“Flores, flores rojas,
Verdes, verdes hojas”.

El error estuvo en llamar a aquello mu- 
sica incaica, sin que de tai tuviera una fusa. 
Dos o tres motives peruanos, que eontiene 
la obra, son de innegable factura colonial. 
Con todo la obra no ha triunfado. Los es- 
truendosos apiausos tributados en Lima no 
han podido hacer que nuevos empresarios se 
interesaran por su divulgacion en otros par
ses (al menos, que yo sepa) . Los esfuerzos 
de la compania Bracale no pasaron de ser 
una mera complacencia de acuerdo con los 
intereses de contaduria, y, seguramente, hoy 
ninguno de los artistas que la interpreta- 
ron guarda en la memoria una frase de sus 
melodias.

“Comparando lo que se hizo, con lo que 
se pudo hacer, se podria impugnar hasta la 
obra de Dios”.

Creo que, mas o menos, eso di jo un 
paisano mio en un discurso. Muy buena la 
frase para salir de un apuro. Pero yo creo 
que la humanidad tiene el derecho de exigir, 

los que se yerguen como sus exponentes, 
un mayor rendimiento de trabajo y de sin- 
ceridad. Los musicos del Peru, ni han tra- 
bajado—pues la suma de sus obras no co- 
rresponde al tiempo que han vivido—ni han 
hecho obra de cultura, porque enamorados 
de Bach, Beethoven, Wagner, ni les han a- 
prendido nada, ni les han imitado en el es- 
fuerzo. Chopinianos, o wagnerianos, su efi- 
ciencia artistica es de pose y la suma de to
do lo que han hecho cero, o bajo cero. (El 
linico que se salva de esto es Melgar por 
su temprana muerte).

(Continuara)
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Todavia recien esta llegando . . . Y 
~ -a voz de alerta que hay que Ian- 
Se introducen en las sieiiras len- 

capitalistas extranjeros, a

Estas lineas estan destinadas simple- 
mente a explicar mejor, con respecto a 
la opinion que verti en “Mercurio Pe- 
ruano’ , sobre el libro “Ante el' problema 
agrario peruano”, que en buena hora es- 
cribio la fuerte y valicsa mentalidad de 
Abelardo Solis.

Solis responde en “Nueva Revista Pe
ruana” a mli citada opinion, no dirigien- 
dose al fcndo de mis observaciones, si- 
no al' metodo de tratar estos problemas. 
No cree el necesario estudiar previamen- 
te la realidad peruana en el capftulo del 
latifundismo, sino ir a la reforma de he- 
cho, sin vacilaciones.

Yo no soy contrario a I'as reformas 
que preconiza sinceramente Solis, pero 
he sido bien sincero al declarar que no 
creo en el latifundismo de la sierra, sa- 
biendo de antemano que podia acarrear- 
me el titulo de defensor del latifundismo 
serrano. Yo no tengo temor a eso, pero 
prefiero recibir cualquier inculpacion an
tes que seguir repitiendo de memoria lo 
que hace tiempo se viene diciendo sobre 
el problema indigena, latifundismo, ga- 
monal'ismo, etc. Esta misma sinceridad 
y esta misma valentia, reconozco en So
lis, cuando el encuadra el latifundismo en 
la costa, la empresa industrializada en 
grande, y la cree respetable, exponiendo- 
se a ser considerado defensor del latifun
dismo costeho. Pero estas observaciones 
estan demas, cuando se trata de ahondar 
en nuestras realidades, con sinceridad. 
Ni Solis es accionista de sociedades ano- 
nimas que explotan la cana o el algodon, 
ni yo tengo en las sierras intereses, a no 
ser los espirituales y sentimentales que 
vienen del pasado Ueno de amores y de 
la cabaileria gauchesca, como en “Don 
Segundo Sombra”.

Al hacei; una distincion entre lati
fundismo desde un sentido de realidad 
y desde el sentido vulgar en que se vie
ne repitiendo, solamente he querido ex- 
presar mi punto de vista geografico-eco- 
nomico sobre el' latifundio serrano y la 
necesidad de conocer a fondo estos 
problemas agrarios, pata que toda obra 
de renovacion sea provechosa. Afirmo 
que la mayoria de las tierras de la sie
rra son dedicadas a la ganaderia, espe- 
cialmente a la ganaderfa lanar. Las tie- 
iras cultivadas en I'a sierra, son apenas 
las quebradas o valles que dejan algun 
espacio libre a la vera de los rfos de la 
cuenca amazonica, como I'os valles de 
Huanuco, Mantaro, Pampas, Vilcanota, 
etc., y otros. Tair^bien existen terre- 
nos cultivados hasta en los flancos de 
las montahas, antiguos andenes, pero 
son parcelas pequenas, fragmentarias. 
cSabemos cuantas hectareas tiene el va-

Notas al de m
buen libro

lie det Mantaro? Un infoilme reciente 
hacen saber que no llegan a 7,000, sien- 
do las margenes m,as fecundas de esa 
region de las sierras. Giro tanto puede 
decirse de los valles serranos del' Pam
pas, y otros que afluyen a la cuenca del 
Apurimac. La agricultura incipiente, 
con los thasportes en reciente desarroll'o 
para poder llevar abonos, maquinarias. 
El criterio atrazado de nuestros agricul- 
tores que no ven sino en nuestras tierras 
fecundas de las montanas, productores 
de coca y alcohol, para compl'etar la uni- 
dad economica de las sierras, constituye 
otra causa importante que tener en cuen- 
ta.

En la parte no cultivada, que es la 
mas grande y sobre la que he insistido, 
y a la que se refiere principalmente el' 
calificativo de latifundio , hay exten- 
siones inmensas de tenritorio. Conozco 
haciendas cuyos Imderos apenas se reco- 
rren en ocho o dies dfas a caballo. En 
el sentido corriente, estos son latifun- 
dios, pero en el sentido economico, me 
reafirmo en declarar que no lo son. Tai 
vez lo seran algun dfa, cuando la capi- 
talizacion de esas tierras pe^mita elevar 
su valor productive, su capacidad al'i- 
menticia para los ganados. En la actua- 
lidad, las haciendas ganaderas requieren 
varias hectareas para alimentar una vez 
al aho, mientras en la montaha, espla
nades de buenos pastos pueden alimen- 
tar a algunas reses anualmente. En Chi
le, el territorio de Magallanes, puede 
alimentar 2 carneros por hectarea. Nues
tras sierras puede alimentar el triple del 
capital ganadeso que hoy contienen. Pe- 
ro para esto es necesario que ingresen 
capitales, ya sea del Estado o particula- 
res, al mejoramiento de los suelos an- 
dinos. Mientras tanto, la palabra lati
fundismo, en el sentido en que se le 
ha venido tomando, esta vaefa y solo 
servira para ilustrar discmisos de plata- 
forma.

Salvo muy pocas negociaciones, 
pr6xim,as a 1 , A A
el resto de nuestras haciendas 

,, „ capital para
un standard de vida, siquiera superior 
al del propio indio. <No es ve.rdad que 
el menu cuotidiano del indio se diferen- 
C1\t 60 poco meildu del hacendado? 
cNo es a base de papas, chuno, chalo- 
na, mafz el menu de ambos? cDonde 
esta la superioridad economica del ha
cendado serrano?. Yo, la verdad, no 
la encuentro. La unica diferencia que 
encuentro es en el tarrtafio. El' indio vi- 
ve en una choza chica y el hacendado en 
una choza grande. En ninguna de esas 
moitadas encontraran calefaccion, ba-

hos, radio, suscripcion a una revista agri
cola o al diario de la provincia. La uni
ca expansion de la mayoria de los ha- 
cendados de la sierra es ir una vez al' 
ano, despues de la venta de la lana 
anual, a tomar bahos de mar, a recorrer 
los consultorios de la capital, en pos de 
cura a la eritremia, el reumatismo arti
cular, etc.

Estudjando la realidad economica 
del pais, creo que nos hacemos ilusio- 
nes, tratando de oponer en el pais a 
dos castas diferenciadas por la riqueza. 
A los latifundistas y a I'os indios. Si al- 
guna diferencia economica se encuentra 
en el Peru, creo mas bien que esta entre 
los hacenaados de la costa, cahaveleros 
y algodoneros y burgueses de las ciuda- 
des costeras, contra todo ot(o sector del 
Peru formado por I'a clase media de los 
pueblos y ciudades, y la que se debate 
ano tras ano detras de las cumbres, in- 
capaz de lograr su encumbramiento eco
nomico. 1 oda una rrtasa de hacenda- 
dos, de ndios, de artesanos de los pue
blos y de los campos, cuya situacion es 
generalrnente bien pobre. Sin institu- 
ciones que peimitan el credito agricola 
en los sectores mas lejanos del pais, sin 
las modernas organizaciones de la poo- 
peracidn en la produccion ni en la ven
ta.

Siento honda satisfaccion de saber 
que estamos pensando lo mismo con So
lis. Que una nueva aurora ha de venir 
y que una inyeccion de vida lo remoza- 
ra todo. Mientras tanto, yo no quiero 
tomar el cam'mo de encer.rarme en la 
biblioteca a estudiar toda la ascenden- 
cia darwiniana del' avestruz, como el 
comprador aquel. Simplemente me he 
atrevido a declarar con toda sinceridad, 
quiza este equivocado, de que no soy 
muy optimista sobre las condiciones ac- 
tuales de la hacienda serrana. Hacien
da de 50 leguas cuadradas que apenas 
puede abasteceif un rebano y algunas 
parcelas sembradas con papas en los 
flancos de las montanas, de todo lo que 
viven patrones y pastores. Si queda al
gun sobrante del producto de las lanas, 
quesos o mantequillas, eso en realidad 
es todavia poco, casi nada, junto a 
fortunas que existen en la costa, en 
haciendas bien organizadas de cana 
algodon. La hacienda serrana, ganade- 
ra, el latifundio en una palabra, no po- 
dria vivii] fragmentada, como puede y 
debe vivir la hacienda agricola. Su ba
se de progreso es cooperacion colectiva 
para el provecho del mayor numero y or- 
ganizacion.

Por esto estimo que antes de propo- 
ner reformas politicas y sociales, tene- 
mos que conocer bien nuestro medio 
geografico-economico. El verdadero la
tifundismo, recien se presenta en la sie
rra. ’’’ 

esta es la 
zar. 
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Iniciemos la 
del gamonalismo.

i
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Arequipa, a 18 de mayo de 1930.
Camaradas: Neves, Maneo Campos y Maur- 
tua — Lima.

Distinguidos camaradas:
Siempre fiel con mi austeridad que 

mas que austeridad es estoicismo de indio, 
agradezco orgulloso el gran concepto que 
he merecido de ustedes. La dimension de mi 
vida pequena, la mido aun por la distancia 
que me enemista con los viejos y por los 
eseasos milimetros que me aproximan todavia 
a los jovenes. Vivir en entendimiento con la 
juventud, asi sea ocupando una posicion un 
tanto huraiia, me enfervoriza y me regocija 
grandemente. Muy pocos de mis compaiie- 

de antano casi ninguno, gozan de tai 
favor. Quiere decir que no envejezco. Mu
chas gracias a la vida.

Yo como Uds. fui tambien exageradamente 
joven en mi epoca. Arroje a las fauces de la 
vulgaridad un corazon chisporroteante de 
energies insolitas. Quizes porque se quemo 
el hocio con ellas no quiso decirme a tiempo 
los quilates de mi valentia. Quizas porque 
es pecado mostrarse precozmente hombre en 
un pueblo de mentalidad andrdgina, no quiso 
sentirse desvirgado. No lo se. Solo me due- 
le que muchos poetillas de entonces recibie- 
ron patente de invencion de aquello que ha- 
bia espigado en mi obra de adolescente sin 
que yo pudiera reclamar mis derechos por 
demasiada soberbia y sobre todo por carecer 
de medios para hacer politica literaria y sa- 
car de mis bolsillos la obra inedita. Postu- 
ma rafaga de orgullo que me viene ahora, 
cuando el orgullo ha muerto sobre la tierra.

Pequeneces camaradas amigos; pero pe- 
queneces de la vida, que es una mujer a quien 
estimo tanto. Pequeneces con que los otros se 
hicieron grandes, dejandome pequeho. Gigan- 
tones de feria, a quienes el enano puede sa- 
carles la lengua. Claro que el enano fue 
tambien un personaje de cuento del siglo 
XIX, de aquel siglo en que sucedian mara- 
villas.

Mi vida de ahora es otra cosa. Desdeno 
la literatura que solo es literatura. Maldigo 
las vanguardias que toman la Emulsion de

La Universidad, como nexo que es entr* 
la docencia y la vida ciudadana, y como tri
ple problema de organizacion pedagogica, de 
profesorado y de alumnado que encarna, no 
puede ser disecado dentro los estrechos limi- 
tes de una breve nota. Por eso, pasando 
por alto los problemas economico-sociales y 
las especulaciones tecnicas que nos propor- 
cionan su urdimbre, vamos a puntar realida
des y a proponer resoluciones, facilmente en- 
sayables por los alumnos, como un trata- 
miento de urgencia, sin la pretension de sen
tar catedra terapeutica.

La universidad reformada, apenas si 
nos ha traido nuevos catedraticos pero, si, 
ha tenido la gran virtud de revelarnos, que 
las muchachadas reformadoras y revolucio- 
narias habian teorizado sin formar una con- 
ciencia estudiantil, y habian puesto el hom- 
bro para levantar algunos prestigios. Total 
hoy, como siempre, los voceros de la Univer
sidad se contorsionan en una suplica de me- 
joramiento. iPor que ocurre esto? La po
litica universitaria sufre el mismo mal de 
nuestra politica militante: Buscamos Caudi
llos que nos dirijan, en vez de grupos prepa
rados que nos orienten; anhelamos el favor 
del caudillo y rehuimos la responsabilidad 
del esfuerzo; estamos acostumbrados a pe- 
dir que los de arriba resuelvan nuestros pro
blemas, y somos incapaces de afrontarlos con 
nuestros propios brazos. mas proceder en 
sentido eontrario, violentando ancesti?des 
habitos, no es obra de un fiat es el resulta- 
do de un esfuerzo perseverante. Si queremos 
i eformas perdurables y ciertas, empecemos 
por reformarnos nosotros. No olvidemos que 
Spinoza nos did el ejemplo. Seamos menos 
egofstas, y demos mas sinceramente nuestros 
ideales.

La reforma usiversitaria sera siempre un 
tanteo, mientras no se resuelva, como has- 
ta^ hoy, el problema integro de la instruc- 
cion nacional en sus tres ciclos. La deficien- 
cia del profesorado sera una amenaza, mien
tras el Peru siga miope a los meritos, por 
convenir, asi a la ninguna independencia que 
tiene el maestro, ni en el orden politico, ni 
en el orden social, y mientras sea para el 
una mordaza, el honorario exiguo y la ines-

que ir a 
Propongo un viaje 1 __ ’_____
de las capas sociales del pais al ga 
nal. No vaya a hacernos reir aquel 
bre diablo, acaparador vulgar de 
sierras, caso de comisaria rural, 
aqui porque tambien me revelo 
el viejo concepto del gamonal. 
____ 1 no es el caso < 

kilo de lana

Scott de la literatura rusa para disimular 
la tuberculosis. Abomino de los indigenistas 
que usan rusas de lacayo para servir mejor 
al Virreynato. Detesto a los nacionalistas 
que ni siquiera conocen el Peru y se dan el 
pisto de hacer interpretaciones con la tecnica 
y las sutilezas aprendidas en la literatura que 
ha puesto de moda la Revista de Occidente. 
Me orino en los politicos que dividen este 
frangollo de pueblo en burgueses y proleta
ries, aqui donde casi solo existen parasitos. 
Me congestiono de ira cuando pienso en to- 
dos esos polluelos de poeta que tienen “es- 
quinas en el alma” y maldicen de las injus- 
ticias sociales, ganando sueldos de favor en 
los ministerios. Se me mueve el estomago 
si leo articulos marxistas escritos por plu- 
marios que han vivido toda la vida de “com- 
binacidn”. En fin: no creo ni en las dere- 
chas ni en las izquierdas, mientras esas ma- 
nos que se levantan para sehalar partidos, 
no sepan trabajar. Y si de verdad existie- 
ran, estaria en la izquierda de la derecha y 
en la izquierda de la izquierda, que es co
mo no estar en ninguna parte; porque en 
ninguna parte esta tampoco el espiritu crea- 
dor de la nacionalidad. Todo es una simple 
y sencilia estafa. Todo es bataclan de mala 
calidad, sin ninguna gracia, y con una sen- 
sualidad arrabalera. Tipo argentine. No si
quiera peruano.

Mi posicion asi vista, es muy sencilla: hu- 
mildad de hombre fuerte y honradez de tra- 
bajo, sin aspavientos; sobre todo sin protu- 
berancias en la region glutea y sin quistes 
en el entendimiento. Llamo quistes a las 
modas en general; y en partcular a las mo- 
das de izquierda, que son las mas grotescas. 
Prefiero vivir fuera de la manada, sin adu- 
laciones a la juventud y profundamente ene- 
mistado con los viejos. Esa es mi norma.

Naturalmente veo en ustedes cosa seme- 
jante. La misma confesion que me hacen de 
abominar los modelos, es una prueba firms 
de enhiestamiento. Pudiera ser que mas tar- 
de formaramos nosotros, con otros cuantos 
que viven diseminados en America, la verda- 
dera vanguardia de hombres sanos.

Con la izquierda de la izquierda, un a- 
preton de manos para los tres.

con su gran hacienda serrana, con 
100,000 indios esclavos, y un milion de 
carneros que ya no pueden caminar al 
peso dei vellon de lana. Quien sabe si 
aquel terrible gamonal es un pobre dia
blo, con pelos hasta media frente y que 
chilla al primer zu/riagazo que le propi
ne el jslakata del ayllu proximo. El' ga
monal no esta ahi. Esta escondido en 
otro sitio. Hay que sacarlo a luz. Hay 

la busqueda del gamonal...
un viaje para buscar dentro 

I gamo- 
po- 
1'as 
He 

contra 
, „---------- El ga-

monai no es el caso de comisaria, que le 
ataja un kilo de lana o un envoltorio de 
habas tostadas al indio. El gamonal no 
esta en aquel tipo tosco y ah ador de 
las sierras. El gamonal' esta mas arri
ba, esta e n otro sitio. Iniciemos la ex
pedition exploradora

formar grandes haciendas con grandes 
capitales. Ya en el Sur del Peru, una 
negociacion extranjera ha comprado nu- 
merosos fundos ganadejos donde expl’o- 
taran la lana de alpaca, oveja y vicu
na. Haran redoblar el valor producti
ve de los pastos, aumentara el capital 
ganadero y mientras las acciones se re- 
parten en Liverpool o Nueva York, 
nuestr.os indios, ni siquiera vestidos con 
sus valiosos trajes de lana actuales, —el 
capitalismo economizara lana,— estaran 
industrializados en el fondo las fabricas 
o bajo los corredores de las estancias 
nuevas. Ese dia se clamara en favor 
de los verdaderos latifundios, en nom- 
bre de los capitales introducidos, de la 
nueva ojganizacion industrial, tai como 
hoy se respeta el latifundio caiiavelero 
de la costa. Ya no habra remedio.

En conclusion, vivimos en una epoca 
de latifundio verbal. Cuando los capi
tales se hayan introducido a la sierra 
para hacer obras de irrigacion o defen- 
sa de aguas de nuevos cultivos de pas
tos, de nuevas razas de ganado. Cuan
do se industrialice en grande la produc-

cion de grasas y otros productos anima- 
les, como carnes congeladas, entonces 
recien se notara la diferencia del' lati
fundio verbal con el latifundio, hablan- 
do desde un punto de vista econbmi- 
co.

Felizmente, marchamos de acuerdo 
en todo lo demas, con Abelardo Solis, 
a quien tengo que agradecer profunda
mente la nobleza y gener;osidad con que 
me trata, en este pais donde toda erf- 
tica o toda opinion sincera invita a la 
parada de gallo de pelea. Toda diver- 
gencia, creo que ha venido simpl'emen- 
te de mi falta de claridad al explicar- 
me, en cuanto al concepto tai vez equi- 
vocado que tengo del latifundio, y al' 
deseo de constatar por mi mismo la 
reahdad nacional, por mis propios ojos 
dando al traste pop pura rebeldia inte- 
lectual' con lo que se ha escrito o dicho 
hace ahos sobre latifundismo y gamona
lismo, que es otra palabra que hay que 
revisar o por Io mienos enfocar bien en 
cuanto a la persona a quien se driige. 
Al oir hablar de gamonal' nos imagina- 
mos un fiero senoX de horca y cuchillo,
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ficos, de hecho, tendrenios personerria estu- 
diantil y podremos sabiamente, orillar nues- 
tros problemas universitarios, conquistando 
palmo a palmo los postulados que hoy llora- 
mos en la expresion reivindicaciones.

Los hombres solo son dignos de poseer, 
aquello que han domenado con su esfuerzo.

Reaparece el esplritu fuerte y agil de 
Notas Marginales en este nuevo muestrario 
de aforismos y breves ensayos reveladores 
de un sincere fervor meditative. Reclama 
simpatia este caso porfiado y solitario de 
Antenor Orrego, alerta a la vibracion de la 
onda que pasa y listo para enviarnos la suya, 
intermitente, pero siempre lograda y oportu- 
na. Orrego ocupa ya, por derecho propio, un 
1 u-gar ~pnt,rp. losTimt en -el—Peru—ptensan eon 
elevacidn y escriben con sentido artistico. ~H'a 
comprendido la verdadera mTsi6n~ttei—escri- 
tor americano de hoy. Su linaje espiriritual 
le descubre facilmente el sentido. La crea- 
cion es, por eso, en el—amador del supremo 
deleite de engendrar pensamientos y ritmos— 
necesidad, exigencia vital, premiosa urgen- 
cia de realizacidn estetica.

Como en una rama recien brotada, su 
pensamiento se ofrece en este libro, discon
tinue, cortado, fragmentario; pero bajo la 
multiple apariencia, trabaja, subterranea, la 
unidad, el soplo armonico de una inspiracion 
y una ideologia, que no desenvuelve desde 
luego ni somete a la tortura de la exposi- 
cion sistematica, porque su afan esta puesto 
en lo que nace, y lo que nace ignora la 
opresion de la disciplina. La sumision a la 
norma dialectica viene despues, vendra des
pues en Orrego, cuando venza al intuitive 
el ensayista y el brote que insurge gane 
consisteneia y geometria lo que pierde 
frescura y atavios.

En nuestra historia, a la corriente anti- 
cuada de barajar solo hechos, sucede, la de 
encontrar el motive de esos hechos,' hallar 
su causa, su por que. Analizarlos, interpre- 
tarlos es lo fundamental. A, la contempla- 
cion ya trillada sucede el analisis.

Hasta no ha mucho, nuestra Historia, 
era una Historia, digamos aritocratica. Ado- 
lecia por una parte de parcialidad, por otra 
de superficialidad. Y es que no se pensaba 
en encontrarnos. Aparecian los hechos co- 
mo un producto espontaneo. Sin vinculacion, 
aislados. Mostrando segun el caso, a veces 
lo bueno a veces lo male, lo que pudieron 
ser pero siempre la parte mas saltante. La 
base, la parte obscura, se quedaba obscura. 
El por que no interesaba. Y es que al na- 
rracidn solo llega a la epidermis y en el caso 
nuestro esa epidermis ha sido reducida y por 
tanto la Historia ha tenido que ser parcial.

Felizmente ya se ensaya escribir la His
toria que es la del Peru. Pocas son las obras 
en las cuales se plasma ese sentimiento de 
integracidn. “El Antiguo Peru” revisa un 
extreme y “La Iniciacion de la Republica”, 
revisa el otro. “La Teoria del Crecimiento 
de la Miseria Aplicada a Nuestra Realidad”, 
enfoca una parte y “7 Ensayos de Interpre- 
tacion de la Realidad Peruana”, enfoca el 
todo. “Tempestad en los Andes” abarca una 
raza y “El Amauta Atusparia” abarca un sec
tor.

Es en el ano 1885. Memento de crisis 
politica por el que atraviesa el Peru. El 
general Caceres necesita soldados. Los re- 
presentantes de Iglesias crean impuestos. 
Pierola recurre al indio como punto de apo- 
yo. Tres miradas que convergen en un mis- 
mo punto: explotacion.

Que hacer en tai sitiiacion? • Sublevarse 
o pedir por medios legales, es decir, oficiales 
potque una sublevacion tambien es un medio 
legal, la supresion de los impuestos? Y los 
Indios de la estancia de Marian que han si-

VALVULAS DE SEGURIDAD, por Cons- 
tantino Castro. — Imp. “Matuto”. — 
Santiago de Cuba.

tabilidad de su puesto. El estudiantado no 
sera lo bastantemente preparado, mientras el 
Estado no resuelva su economia precaria ha- 

a la instruccion superior gratuita, a 
cambio de que retribuya obligatoriamente 
con sus servicios a la nacion. Este procedi- 
miento mejoraria tambien nuestros servicios. 
La reforma hizo seleccion a la inverse, no 
por meritos sino por capacidad economica o 
proximidad geografica, y olvidd que sus prin- 
cipios no estaban de acuerdo con una reali
dad, a pesar de que alardea de enfocar el 
porvenir de nuestra realidad.

El alumnado de San Marcos deberia re- 
cordar, que las falanges estudiantiles, a par- 
tir del 19, tienen derechos alcanzados, que 
aun cuando sea como mera aspiracion, ellos, 
los que alientan las aulas sanmarquinas, tie
nen la ineludible obligacion de convertir en 
realidad tales derechos. Es precise tener la 
enterza de responsabilizarse olvidando la 
postura de renunciantes de nuestros dere
chos. Verdad es que el grito y la alharaca bu- 
llanguera no diferencian al macho de la hem- 
bra; por eso, debemos olvidar el grito y or- 
ganizarnos disciplinada y estudiosamente. 
Tai vez el desplazamiento de algunos grupos 
estudiantiles que buscan hogar espiritual fue- 
ra del aula, sea un atisbo de la rebeldfa se- 
rena que sabe confiar en su esfuerzo para 
triunfar despues.

Ya que los principios sancionados en 
1926 por todas las universidades peruanas, 
mediante la Federacion de Estudiantes, solo 
han quedado escritos, (puesto que salvo el 
esfuerzo de Arequipa, hemos dejado pisar la 
nueve plataformas de lucha constante 
ya que tenemos la certeza de que la reforma 
en aplicacion del articulo 236 del es- 
tatuto de Reforma de la Universidad de 
Lima, se ha dedicado—salvo honrosas excep- 
ciones—en mejorar el cuerpo de catedraticos, 
a nosotros, los alumnos, nos toca hacer va- 
ler nuestros derechos sancionados por con- 
gresos estudiantiles, pero no por concesion 
graciosa sino por reconocimiento justo a nues
tra capacidad para ejercitarlos. Comprobe- 
mos que no somos ni indisciplinados ni des- 
orientados, sino antes bien que estamos ca- 
pacitados para llenar el rol que como estu
diantes nos corresponds.

Si todos los alumnos de las diversas fa- 
cultades formaran centres en cada una de 
ellas, no para fomentar asambleas tumultuo- 
sas, sino para estudiar nuestros problemas 
sesuda y pacientemente, formariamos una ge- 
neracidn capaz de ejercer el derecho de t^- 
cha, por ejemplo, con pleno conocimiento de 
cau.fa, y entonces, no recurririamos a la 

sarta de cohetes, sino al memorial fundamen- 
tado, y, si no se nos escuchara, entonces, 
boycotearfamos al catedratico falente no 
concurriendo a sus clases, pero eso si, dic- 
tandolas por alumnos estudiosos de la ma
teria cuya catedra es tachada.

Estos centres de estudiantes estudiosos, 
distingamos, deberan ser formados por el to
tal de alumnos matriculados en cada facul- 
tad, sin aceptar, su fraccion en bandos ope- 
rantes y en bandos contemplativos. Todos 
obligatoriamente deberian fomarlos. Claro 
esta que aqui solo apuntamos la urgencia de 
su constitucion pero no marcamos una pauta 
de trabajo.

Creemos, que cuando los alumnos ha- 
yan saboreado el exito de una institucion es- 
tudiosa, en la cual, es tambien urgente para 
no caer en el pecado de nuestras agrupa- 
ciones estudiantiles, hayamos proscrito el 

pruiito de las presidencias y de los cargos; 
estaremos en condiciones de ir a una federa- 
eion de facultades y de centres superiores, 
que creada con el sistema de delegaciones, 
presidencias rotarias y seeretariados espeei-

Este envio: un libro de cuentos. Agra- 
decidisimos. Castro, explorador de su espiri- 
tu criollo-cosmopolita, en busca de compo- 
nentes para escribir un libro. Resultado: 
ironia mas ironia mas ironia mas observa- 
cion. Vino una etapa de aguzamiento de 
ambas, hasta que considerd bueno el mate
rial. Y se puso a escribir sus cuentos co
mo quien construye casas. Sirvio de cimien- 
to su buena voluntad, nada mas. Ese fue 
su error fatal: principiar por el principio. En 
arte no se comienza por el principio, tampo- 
co por el fin; ademas se prohiben las mate- 
maticas. Se comienza por el fin, y por el 
principio y por en medio y por los interme- 
dios; a lo mejor no se comienza jamas. Eso 
que llamamos emocion estetica se da en blo- 
que, isabe?... De suerte que cuando se 
principia ya se ha terminado. Pero a Cas
tro se le cayo la estetica del camion. Sin 
ese aditamento los cuentos se vuelveii cro- 
nicas: “Fulano se fue al cinema. . .”

La cosa no se queda ahi- Castro quizo 
usar de sus cuentos como proyectiles. El 
bianco: la pobrecita sociedad. Castro se 
ubica como un defraudado, como un insatis- 
fecho. Lo simpatico de su actitud es que no 
se desconsuela: critica, constata. Para el lo 
interesante no son los cuentos, sino el punto 
a que los cuentos pueden herir, Los lleva- 
ba en la cartuchera cuando debio ponerlos 
en el bianco. Si estaba en el trabajo debio 
ponerlos en las vacaciones, en el por que de 
las vacaciones, aunque dicho por que se ha- 
lle en las vacaciones mismas. Su error N1’. 
2 esta en mantenerlos demasiado en cerca- 
nia. Por supuesto si se publican cuentos es 
de un detonante mal gusto perseguir con 
ellos otras cosas. Fue medio lo que debio 
ser fin. Resumen: arte utilitario. iAr
te?. . .

quedo en propietario de mal gusto. Este li
bro no es, sin embargo, un caso irremedia
ble. Lleva el salvavidas de un poema: “El 
miserere del silencio”.

AMAUTA ATUSPARIA. — Ernesto 
Reyna. — Imp. Minerva. ---- Lima, 1930.

Empecinado en la nostalgia, si Zarate re- 
cuerda lo que fue, es precisamenle porque 
fue. Nacido en el Virreynato se hubiera 
remontado a Grecia, nacido en Grecia se 
hubiera ido a Caldea. Si demuestra un espi- 
ritu de cierta tendencia clasica, es porque 
no vive en el clacisismo. En este libro apa- 
rece como embriagado de saudades y de pa- 
labras, pero tambien de sonidos. Tiene el 
sentido de la musica, pero de la musica de 
banda militar. Cabe discutir a Zarate artis- 
ta; tambien a Zarate lector. Sabia a Eguren 
excelente poeta por auto-constatacion. Su 
error esta en haberselo leido como a un tra- 
tado de Quimica. Si sus versos no son ni 
males ni buenos, es porque obedecen a dife- 
rentes formulas quimico-poeticas. Se reali- 
zan como se debieron realizar, sin superarse 
y sin defraudarnos. Correctamente. Zara
te antes que poeta es pues un estudioso de 
la poesia. Inventa sacandole las piezas 
otros inventos. La maquinaria de su libro, 
ideada por el, tiene los accesorios de otras 
maquinarias. Hasta los de Lugones. Y es 
que se ha perdido a si mismo. Y ha perdi- 
do la pertenencia absoluta de sus poemas. 
Todo lo ha perdido.

A lo largo de su produccidn hay que ad- 
vertir su preferencia por el decorado sobre 
el contenido. Viste con lentejuelas motivos 
“standard”. Su poesia no es burguesa —a 
pesar de su creencia.— Es neo-burguesa. To
do esto le crea una tendencia horriblemen- 
te decadentista y bizantinista, casi churrigue- 
resca. Zarate asi no es ya Zarate. Es el 
esfuerzo intelectual —no la emocion— de 
Zarate. Forjo sus versos en frio. Quizo ser 
arquitecto-artista a fuerza de recargado y
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segun lo declaran
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Intervino en el panorama de nuestras 
publicaciones en agosto del 29, donde segu- 
ramente tenia su lugar, eon una intima jus- 
tificacion de sus fines. No trajo una orien- 
tacion concreta ni la tiene aun bien deter- 
niinada. Esta en la etapa del instalarse en 
un sentido invariable, qua no conocemos per- 
fectamente. Es como si cambiara de do- 
miciiio consignando en la tarjeta solo el nom- 
bre del barrio. Y nosotros necesitarfamos la 
calle y el niimero precise. Intuimos sin em
bargo su anti-civilisnio y su anti-militarismo 
en cuanto se inmiscuye en la politica. De- 
muestra cierta preocupacion por lo national 
y cierta tendencia democrata: “Sobre bases 
tan precarias (negacion de la voluntad co- 
lectiva) no puede descansar la vida de un 
pueblo; de uno u otro modo este ha de bus
car sus asientos en el libre consenso de las 
voluntades, expresado por las instituciones de- 
mocraticas—dice Alberto Ulloa que, a nues- 
tro entender, es el director politico de la re
vista. (Vease N. R. P. Cronica Politica del N". 
5 pag. 220). El niimero 3 consigna un articu- 
lo de Cesar Antonio Ugarte atacando el cen- 
flralismo y—aunque la observacion peque de 
anecdotica—una alusion al cagdillismo en la 
nota que encabeza el discurso de Sanchez 
(pag. 336) . En el niimero 6 Ulloa declara: 
“Simpatizariamos con un socialismo posibi 
listay r^acionalista”. (N9. 6 “Jose Carlos 
Mariategui”, pag. 276),. (Entendemos que 
se refiere al socialismo parlamentario, o a la 
social-democracia, o (al socialismo transac- 
cionista, tendencias que, por supuesto, un cri- 
terio marxista rechaza ineludiblemente.)

Interviene, ademas, N. R. P. con un 
espiritu de allegamiento a los jdvenes. Impli- 
ca este un esfuerzo estimable por compren- 
derlos y valorarlos. No se le puede exigir 
aun su auto-ubicacion, que quizas no se pro- 
duzca debido a causas que nadie desconoce. 
Pero creemos que de haberla dirigido Ulloa 
solo, tendria mas o menos precisa una orien- 
tacion poluica que hasta hoy no se plasma, 
no se concreta. Aparece como “jugando con 

indecision, por indecision tai vez”. Y, a 
pesar de todo, creemos que debe decir de 
una vaz esos fines que han hallado segura- 
mente, como dcciamos, una justificacion in
tima ya. Actitud muy simpatica, puesto que 
ahora no concebiriamos' una revista desin- 
teresada y que en caso de existir seria ne- 
cesario atacar con toda decision.

R. N. V.

“Amauta” la revista puesta abiertamen- 
te al servicio y a la divulgacion del socialis
mo en el Peru desde el numero 17, con el 
niimero 29 termina su primer <iclo de vida. 
Ahora, sin el espiritu unificador de su prin
cipal gestor, Jose Carlos Mariategui que lo 
fundara en (setiembre de 1926) queda el 
nombre, para que los satellites que le rodea- 
ron mas de cerca, Rabines, Martinez de la 
Torre, Solis continuen su obra y hallen qui- 
za la meta que la realidad no supo facilitar- 
lo.

Apreciable es la labor que esta revista 
ha realizado entre nosotros y entre los de- 
mas paises por el proposito de enfocar nues-

“Mercurio Peruano representa un espi
ritu y una epoca, que agoto ya—o dispen- 
dio— la suraa de sus posibilidades. Traer las

con su

“Con el presente numero entra La Sie
rra al cuarto aho de vida. Cuatro arios em- 
pleados en recoger la expresion de la rebel- 
dia juvenil peruana. “Nos parece insulso ha- 
cer un balance de la labor de cultura y agi- 
tacidn espiritual que encausa la tendencia 
doctrinaria de nuestra obra”. Vale decir, pre
tension de militar en la izquierda de un pais 
en que la izquierda no existe en su mayoria 
sino como adhesion sentimental a las izquier- 
das del extranjero. De un pais en que solo 
se hace literatura de la economia y litera- 
tura de las ciencias sociales. De un pais en 
que decir vanguardia e izquierda es decir 
algo imprecise y vago. Para ser izquierdis- 
ta del Peru, hay que crear y organizar la 
izquierda procurando que la derecha se rea- 
lice'con todas sus caracteristicas economicas. 
No hay extremo sin extreme opuesto. Lo 
demas es puro contemplativismo y puro es- 
perar inactive. Socialismo sin proletariado 
en Amauta;—actitud con que sin embargo 
simpatizamos porque ss reclama de una filia- 
cion y una fe;—sentimentalidad literaria, 
musical y pictorica en La Sierra. Hoy nos 
toca exigir el balance que parece insulso al 
organo que se declaya satisfecho con solo el 
aplauso continental. Si La Sierra nacio pa
ra el aplauso, no debio nacer. Cuando se 
vive cuatro ahos se senala un camino, una 
meta, o no se habla mas. Valiente tarea 
la de 33 numeros si sirvio tinicamente para 
agitar: presentismo sin sentido. •Pasatiem
po. Indefinicidn . Hartos estamos ya de oir 
un coro de voces inconexas que quieren mul- 
titud de cosas o que no quieren nada. Har
tos de literatura indigenista y de “amor por 
la causa del indio”, que nunca terminal! por 
donde debieron principiar: propendiendo al 
problema una solucion politico-social-econo
mica. Hartos de ensayos truncos, que no 
edifican, sino hacinan. ;,Que es lo que “La 
Sierra” quiere? ;,Que es lo que pide? ^Adon- 
de va o adonde lleva? Y que no sea crea 
una respuesta eso de “calar en lo hondo de 
los problemas humanos irresolutos”. - A eso 
nosotros le llamamos gas, retdrica. Y bas- 
ta ya de mensajes a la juventud, a los ca- 
maradas, a los estudiantes y de ciertos exa- 
gerados elogios. . .

Una revista debe tener anhelo de pro- 
yecciones histpricas, ineludiblemente. El me
mento lo exige. Y exige, ademas, gran pa- 
sion por una causa. Solo asi no se expende 
mercaderia dolosa. Slo asi se hace labor pe- 
ruanista veridica.

do esprimidos hasta el ultimo por el Prefec- 
to de Huaras, deliberan y al fin se resuel- 
ven por lo segundo. Habian oido decir que 
“la contribucion personal” era una invencion 
del Prefecto Noriega y quisieron entender- 
se con el. Presentan un memorial. Su men- 
talidad no alcanzo a medir la crueldad y la 
ambicion del prefecto. Son burlados. Es 
entonces cuando aparece la llama. La su- 
blevacidn es un hecho.

Ernesto Reyna en un folleto de 38 pagi- 
nas con sutileza y con precision, nos la da 
Integra. Aparece la indiada con sus cos- 
tumbres, sus creencias, sus vicios. Celosas 
las indias. Lascivos los indios. Cobardes, 
abusivos y traidores los “mistis” autoridades. 
Acomodaticio y zalamero el cura. Fanatico 
y supersticioso el sacristan. Pero la figura 
que adquiere un relieve insolito es la de Pe
dro Pablo. Pedro Pablo Atusparia, alcalde 
de Marian, jefe de Ih-prTbterWTUy "clescendien- 
te de la nobleza imperial, es un indio igno- 
rante, generoso, humano, intuitive. Adquie
re relieves de Espartaco al frente de sus 
huestes. De Caceres como estratega. Como 
politico fracasa. Ingenuo, se deja sugestio- 
nar por la verbosidad de un “mestizo”, el 
doctor Mosquera.

Con la narracion de esta lucha entre 
“oprimidos y opresores”, aunque de paisaje 
un poco palido, por lo amena y sugestiva se 
beneficia la Literatura, y por lo veridica la 
Historia.

Se dilapidan palabras con gasto de cner- 
gias nuevas por sostener antiguos cimientos 
corroidos. Se echa al vacio la posibilidad de 
accion de inteligencias jdvenes f^lurando- 
las de prejuicios que las destruyen o encau- 
sandolas hacia especulaciones inutiles.

“SIEMPRE” bajo la influencia de su 
pretendida glorificacion que adquiere con la 
oracion que depura y fortalece las almas o 
“con la luz y fuerza para su camino future” 
—como se aclama—signfica un movimiento 
retrograde, paradojicamente nuevo hacia una 
estabilizacion contemplative de las cosas y 
de los problemas. Porque no se deja entre- 
ver direccion alguna. No van hacia adelan- 
te y no han dejado ningun sendero trazado 
que los obligue a volverse, no se ubican en 
los extremes pero tampoco son centristas en 
la observacion. No son literates, no son fild- 
sofos, no son estetas, tampoco son morales 
asi dominados por el peso de un exclusivisrno 
que los abruma, que los agota. Fluctuan a un 
lado o a otro muy por encima de cualquier 
direccion. Y ya es horo de definirse. Quizas 
van a vienen como las nubes del Cielo para 
caer en forma de caridad bendecida. Y esta

“SIEMPRE”
Organo d® la Accion Social de la Juventud 

(A. S. J.)
Marzo-Abril. — 1930

— :o:—
1.—Literaria, cientifica o filosoficamen- 

te, nada interesante. Llenaria bien su pa- 
pel en una epoca de ineandescencia religio- 
sa.

mismas caracteristicas al presente implica en 
eierto modo un anacronismo. Su no defini- 
cion y su amoldamiento al criterio un tanto 
civilista de la cultura general, exige un en- 
juiciamiento necesario. Estimamos la labor 
de Jorge Gmo. Leguia, pero, ahora, no solo 
basta estudiar; hay que creer tambien. Ha- 
cemos extensiva la advertencia a Emilio Ro
mero, a Raul Porras Barrenechea, a Jorge 
Basadre, a Luis Alberto Sanchez. jEl Peru 
no necesita erudites. Lo que necesita son 
Rombres con un Kondo sentido vitaL-A. este 
Bocpceto Meieuiiu PerugrroTio aporta elemen- 
tos de beligerancia a la vida nacional. No guia, 
constata. Es nada mas que una revista-do- 
cumento. Cumple su mision dentro de un 
marco, pero eso no basta. Si se declarara 
cualquiero cosa, aunque sea conservador, sa- 
tisfaceria a muchisimos. Hora es ya de eli- 
minar la intencion de reflejarlo todo. Hoy 
no se debe marchar con la realidad como es- 
pectador, sino como combatiente. El dia que 
no hayan espectadores surgira la conciencia 
ereadora de la nacionalidad. Corresponde 
pues al grupo de M. P. reclamarse de su

_____ ___'.IL.. Toda entidad educa- 
cional de la indola de la Facultad de Letras, 
sobre las cuales pesa una grave responsabi- 
lidad exigida por el tiempo y por la Histo
ria, estan Hamadas a hacer conocer el desa- 
rrollo de su labor, su ideologia. Y la apari- 
cion de “LETRAS” que es c.
“una antigua aspiracion” 
sus .palabras de presentacion, no es mas quo 
el cumplimiento de este deber.

El sello que caracteriza esta revista es 
marcadamente institucional. Los ensayos que 
integran su primer numero, son el testimonio 
del espiritu que anima actualmente el claus- 

Encontramos, erudicion y matiz que 
evocan la frialdad del pupitre, proposito de 
hacernos conocer nuestra pasada realiuad y 
elasticidad de generalizacibn. No obstante 
esta heterogeneidad de pianos, la aparicion 
de “Letras”' aporta un gran valor documen
tal a la cultura nacional y sehala a la vaz, 
la diferencia que media entre nuestra reali
dad y la sonnolencia y el frio atavico atin so- 
pla dentro del claustro.

A. M. C.

tra realidad desde un piano doctrinario —ca
so insolito— pero nuestra realidad no ha 
sido lo suficiente grata para rendirse ante 
este proposito. Tai vez se deba esto a la 
carencia en el Peru de organismos conscien- 
tes de su mision historica. Recien ahora, se 
perfila el grupo propuesto a cooperar en 
la busqueda de la incognita de nuestros pro
blemas, por Tina meta mas nuestra, ya que 
Mariategui los planteara de acuerdo con su 
ideologia.

En el numero 17 “Amauta” se declara 
definida. “El trabajo de definicion ideolo- 
gica nos parece cumplido” dice un parrafo 
de “Aniversario y balance”. Solo en este 
numero considera que ya ha logrado su. pro
posito de cohesionar a los elementos disper
ses que con el reflejo de luces ajenas trata- 
ban de buscarse solos y de haberles perl'ila- 
do en un organismo capaz de intervenir en 
la creacion de “un Peru nuevo dentro del 
mundo nuevo” como lo declarara en el nu
mero de presentacion. iCierto?

Con todo “Amauta” nos ha familiarizado 
con panoramas que hasta antes de su apari- 
cion no se habian vislumbrado en las letras 
peruanas.

La Facultad de Letras, con su organo 
“LETRAS” satisface una necesidad que se 
hacia sentir, no solo dentro de ella misma, 
sino, fuera tambien. .
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na una pagina de “SIEMPRE” y que la- 
mentablemente esta en la condicion de una 
poesia en desuso. Vago y superfluo, “Vas Es- 
pirituale” tiene apesar de todo, algo de or- 
ganico, con un matiz que pretend© ser no- 
vedoso y nuevo. Algunas figuras descuellan 
por su riqueza expresiva y las mas se pier- 
den en un vacio de quietismo inexpresivo. 
Asi mismo, hemos observado las disquisicio- 
nes filosdfico-clinicas, de Yori en su empe- 
no de “desvirtuar” la “mania de los discipu- 
los de Freud” y un mal cu-ento-prosa de Ta
mayo Vargas

“SIEMPRE” se asocia, como no podia 
dejar de hacerlo a un justo homenaje a un 
protector de la infancia desvalida, pero sa- 
be asi, mismo, ridiculizar a Jose Carlos Ma- 
riategui, al decir: “Tenia una evident© en- 
tereza, superior a su mezquindad fisica”. Y 
en final hallamos un articulo que ha veni- 
do a desvirtuar nuestra concepcion del ge- 
nio estetjco del celebrado Conde Keyserling.

Manuel Felix MAURTUA
Junio de 1930.
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2.—Anotamos, en “SIEMPRE”, escaso 
valor en la colaboracion intelectual. A un 
articulo editorial inconcluso y poco edifican- 
te, se auna otro de “Politico Social” que a- 
naliza velozmente en vision panoramica y 
sin detenerse, variados motives de delitos, 
sin dejar de establecer que el sujeto encie- 
rra la verdad, que puede recibir, entre otros, 
“de los labios del sacerdote que resuelve con 
extraordinaria lucidez y eficacia los proble- 
mas candentes de su adolescencia”. Luego 
establece la existencia de la sancion divina 
bajo la forma del “malestar intimo” que se 
produce en el individuo aun antes de que la 
justicia humana se deje sentir. Concluye, en 
fin, ideando medidas de coaccidn para el bien 
publico, descollando la necesidad de asignar 
lugar “preferente a la educacion religiosa” 
que conduce a los hombres por otros te
rrenes hacia el santuario de justicia intima 
para todas y cada una de las infracciones.

Aparte de estos conceptos aprioristicos, 
concinuando nuestra labor anotamos la “Vas 
Espirituale” con que Jimenez Borja ador-

carencia de orientacion los lleva a dar pasos 
en todos los terrenes con criterio errado. 
Pero sea esta u otra la forma, el movimiento 
A. S. J. podria ser interesante desprendien- 
dolo de su ropaje espeso de caridad y devo- 
cion. Porque hay otros campos abiertos a 
las actividades de la juventud que podrian 
alejarla de esa practica mecanizada de acti
vidades 
de 
En 
te
rrollo de las actividades en relaciones nuevas, 
se ha de contemplar todos los problemas 
con ese ardor que pronto es concluye. En- 
tonces no se tocan los problemas viejos, re- 
sueltos y caducos. Y aunque no se es joven 
grave, hirsute y sentencioso se puede aso
cial' la elevacion a la severidad del juicio. 
Yendo asi no se pasa sensiblemente conf un
dido en el tropel social de las generaciones, 
que se suceden incesantes a traves del Tiem- 
po, dejando las huellas de sus taras para los 
que vienen luego.


