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HAYA DE LA TORREDIPLOMACIA IMPERIALISTA
el padrinazgo norteamericano aca

ba h da reanudarse las relacionen diplo
máticas del Perú y Chile. tu aven¡uto il
la entre ambos pueblos, que disuelva ren
cores c illicit· una era de fraternidad efec
tiva, es sinceramente deseado por la· opi
nion· general ile America Latina, alter
nativamente aburrida o alarmada con el 
variable proceso de una disputa que abar
ca medio siglo. Ningún momento podría 
ser más propicio, psicológicamente, para 
encontrar eco favorable a cualquiera so
lución del litigio.

Le. psicología, y estamos en su siglo, 
como ya se ha. dicho, es, también, un ar
ma del comercio norteamericano. Los im
perialistas yanquis saben que somos im
pulsivos, de violentas reacciones, pero 
también de súbitos decaimientos, incapa
ces de seguir una lítuea firme y tenaz. 
Luego de largos años de plebiscito y ar
bitraje, cuando suponen o constatan· que 
está agotada nuestra paciencia, proponen 
“ su solución ”, segu ros de que será aplau
dida, cualquiera que sea, siempre que 
nos libre de obsesión tan dilatada.

Cuando el proverbio sajón afirmó que 
c.s oro el tiempo, no pudo sospechar que 
también cobraría validez en un sentido 
negativo. El tiempo se alia ahora· con 
los EE. ΓΙ', para hacer viables sus pro
pósitos.

Porque,. debe decirse de una vez, la 
tal reanudación diplomática no es sino la 
etapa exterior y postrera de un arreglo 
secrejft, finiquitado. ya.

Tacna será dci'u ’fa al Perú, y la otra 
provincia quedará en poder de Chile'; el 
puerto de Arica será declarado libre y 
se asegurará a Bolivia un callejón nonti
nal, de unos cuantos metros de. ancho, que. 
le dé salida al mar.

Esto puede ser un fallo salomónico·— 
y conviene recordar que el monarca israc.VENEZUELA LIBRE

Veinte años consecutivos de terrores 
y opresiones, de tortoles y hambres, de 
miserias y prisiones políticas, de robos y 
violaciones, de escarnios y asesinatos, de 
imperio constante del sable, fratricida y 
de mentiras viles, forman el balance dra
mático de la satrapía de Juan Vicente 
Gómez y de unos cuantos sicarios è inte
lectuales desvergonzados en Venezuela. La 
obra civilizadora de la tiranía de Gó
mez en Venezuela es una obra negativa, 
y nocente, como toda obra de la tiranía. 
El poeo y averiado progreso material del 
gomezalato en ciertas obras públicas, os 
completamente nulo frente a la labor 
oscurantista y desnacionalizado!"! de la 
conciencia nacional y de las virtudes cívi
cas y patrias del pueblo. Gómez y sus 
asesores han destrozado las leyes, los prin
cipios republicanos y los dogmas demo
cráticos de Venezuela, impunemente. Pero 
esos malhechores (pie deben morir en la 
horca y en la. hoguera, no han podido 
matar el espíritu de la libertad y de la 
justicia del pueblo.

Es espíritu de libertad y de justicia 
del pueblo venezolano va saliendo de su 
largo y pavoroso letargo y está provo
cando la crisis del gomezalato. .Juan Vi
cente Gómez y sus malhechores, ya han 
perdido el control sangriento del pueblo 
encadenado. El tirano y sus nefandos co
laboradores serán abatidos por la justicia 
del pueblo, ya que ellos por espacio de 
cuatro lustros han vivido embriagándose 
con el dolor y la sangre do la nación in
defensa. Juan Vicente Gómez caerá co
mo caen las fieras y los malhechores, ful
minado. Suh alumnos inicuos se disputa
rán como lobos el cadáver de la. Repúbli
ca... y tal vez alguno logre dominar, 
pero su dominio será esporádico, porque 
el pueblo sabrá defender sus derechos y 
hará efectivos sus ideales de democracia
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lila sólo concibió la división como un ar
did, q¡u ahora no daría resultados—con 
el propósito de satisfacer a las partes, 
tal como un papá conciliador que divide 
las golosinas disputadas por los hijos.

Pero, y aforrándonos a otro refrán, esta 
vez hispano, EE. IT. ha guardado para 
si la mejor tajada.

Por razones económicas y estratégv- 
cas, EE. ΓΓ. necesita un puerto en el 
Pacífico Sur. Ninguno mejor que este 
híbrido “puerto libre”. Pronto Estados 
Γnidos lo hará· centro de su irradiación 
comercial sobre Chile, Perú y Bolivia, y 
base naval para el caso de un conflicto 
oon el Japón, al que tendría· bloqueado 
con sus depósitos navales de Alaska, Es
tados TJnidos, Nicaragua, Panamá (ca
nal), i sla de San Lorenzo (Callao), y 
ahora, .Arica. Además, los EE. UU. han 
comprado prevíanüente el ferrocarril a 
La Pae, asegurándose así el contralor de 
la exportación de Bolivia, principalmente 
de su petróleo, del que son dueños abso
lutos. Arica seria, por tanto, una estre
lla más en el pabellón del dólar, y Amé
rica Latina tendría clavada la garra ex
tranjera en su propio corazón.

Esto significa, con perspectiva histó
rica, el aparentemente plausible fallo di- .. 
visor.

Al correr, bruscamente el telón que 
oculta la farsa diplomática, no sólo he
mos querido denunciar este arreglo impe
rialista, sino constatan que nada bueno 
puede esperarse de las clases dominantes 
y mi nos cuando ellas están representada^ 
por’JicZadwa.s· .sth. e.seriípiíZ’o.s· y domina- ' 
das por el oro extranjero.

La efectiva unión de los pueblos de 
América Latina tiene que ser realizada 
por los pueblos mismos, al margen y en 
contra de sus malos gobiernos.

social, aunque cuesten ríos de sangre her
mana. Las fronteras están llenas de sol
dados de la justicia, listos a arrebatarle 
al tirano sus armas para castigarlo. Ve
nezuela se hundirá en la anarquía, pero 
la anarquía, la hará más viril y por la 
anarquía cristalizarán los ideales de la 
justicia social en la conciencia de la Pa
tria nueva y libre.

Nunca los Estados Táchira, Trujillo y 
Mérida, lmn pensado desmembrarse de 
Venezuela, para formar, con el Estado 
Zulia, una república aparte. Estas son 
las tres provincias andinas de Venezue
la y profesan como las demás provincias 
venezolanas un nacionalismo profundo, de 
espíritu y de sangre. Solamente el Zulia, 
injustamente, ha alimentado alguna dé
bil tendencia de separatismo. Cualquier 
venezolano que fomente la desmembra
ción de Venezuela morirá en la hoguera 
y sus cenizas malditas lanzadas -al vien
to... El pueblo venezolano defenderá la 
unidad territorial de Venezuela, emplean
do los más terribles Castigos para sus trai
dores separatistas, si vesánicamente pre
tendiesen realizar sus odiosas traiciones. 
La. República Petrolera del Zulia jamás 
será una realidad. En la conciencia de 
Venezuela—de la Venezuela revoluciona
ria—el noventa y cinco por ciento del país, 
existe la idea de incendiar los pozos del 
petróleo para salvar la integridad terri
torial de la Federación Venezolana.

Los intereses petroleros del Zulia. son 
europeos y gringos. De Europa poco te
memos ima agresión. . . Pero, en cambio, 
de los filibusteros de Wàshington y Wall 
Street es de esperarse que tengan la osa
día de intervenir en la vida interna de 
Venezuela, pero si tal hicieran, el mundo 
puede tener la seguridad de que el pueblo 
venezolano les declarará a, los yanquis la 
guerra a muerte, como en 1813 lo hizo con
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MANIFIESTO
Después del congreso Panamericano de 

La Habana, que puso en evidencia la 
incapacidad de la mayor parte de nues
tros dirigentes, se anuncia el simulacro 
de elección en Nicaragua, que implica 
un nuevo desprestigio para la América 
de origen hispano.

El patriotismo ha consistido a menu
do, en ciertos círculos, en negar las rea
lidades. Es patriota, quien sostiene que 
la intervención extranjera no importa li
mitación de soberanía. Es patriota, quien 
arguye que la nacionalidad queda intac-

MANUEL UGARTE

ta aunque se hallen las aduanas en po
der de otro país. Así han creído algunos 
suprimir peligres, fingiendo no verlos; 
así han simulado las derrotas, negándose 
a mirarlas; así nos han traído hasta es
ta situación de vasallaje, económico y 
político, que los directores de la opinión 
en nuestras repúblicas, nunca advirtie-
ron ni denunciaron, y que pone hoy al 
borde del abismo la existencia autóno
ma de Centro y Sud América.

Rechazamos a la vez la politiquería 
que desquició el porvenir y la disimula
ción, a veces interesada, que envenenó a 
nuestra atmósfera. Queremos afrontar 
las realidades, por penosas que ellas sean 
con los ojos puestos en la Patria Gran
de del futuro.

La crisis de Nicaragua deriva de tres 
factores evidentes. Primero : la ambición 
de la plutocracia de los Estados Unidos 
ansiosa de acentuar su irradiación im
perialista. Segundo: la indiferencia de 
los gobiernos oligárquicos de la Améri
ca nuestra, incapaces de comprender los 
problemas del continente. Tercero: la 
exigüidad de visión de los políticos ni
caragüenses, afanosos de llegar al poder, 
aunque sea con desmedro de los intereses 
de su patria.

La simple enunciación de estos fenó
menos, basta para dictarnos una actitud 
frente al problema de Nicaragua.

Invadido como se halla gran parte del 
territorio de esa república por tropas ex
tranjeras, imposibilitados como están pa 
ra votar los elementos patriotas que for
man en las guerrillas defensoras de la

MANUEL
España... no habrá cuartel para nin
gún yanqui. El pueblo venezolano será 
en defensa de su libertad y en defensa 
do su territorio, inexorable con los ex
tranjeros invasores. Si Nicaragua tiene 
un valiente Soldado de su libertad en San
dino. Venezuela—la tierra natal de Bo
livia, de Sucre, de Páez, de Arísmendi, de 
Piar—dará cien Bandines, quienes con ba
tallones de hombres, de muejeres y de 
niños triunfarán sobre todos los yanquis 
armados que nos ataquen.

La juventud de la Venezuela de Bolí
var está de pie y lista para iniciar la
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tierra natal, toda tentativa de elección 
resultó una injuria para la dignidad de 
ese pueblo.

Que la masa incontaminada de nues
tras repúblicas no se deje engañar por 
una rivalidad de avideces entre dos ban
dos tradicionalmente sujetos a la in
fluencia de los Estados Unidos. No nos 
deslumbre el sofisma de unas elecciones 
triplemente falseadas: primero, por la 
presencia de tropas de desembarco; se
gundo, por el sometimiento de los dos 
grupos a los intereses del invasor, y ter
cero, por el mutismo a que se hallan 
condenados los elementos más dignos de 
respeto. Fiscalizar esas elecciones o dis
cutir sobre ellas, sería darles aparien
cia de legalidad y conceder jerarquía a 
minorías claudicantes, que se disputan 
el poder amparadas por el enemigo na
cional.

El caso de Nicaragua no se puede re
solver electoralmente. No hay más que 
dos divisiones en aquel país: de un la
do, los que aceptan la dominación ex
tranjera; del otro, los que la rechazan. 
Como estos dos últimos no pueden vo
tar, no cabe engañar a la opinión con va 
nos simulacros.

No admitamos, pues, diferencia entre 
liberales y conservadores y hagamos blo
que contra los derrotistas, contra los pre
sidentes ungidos poi· la Casa Blanca, 
contra todas las encarnaciones que toma 
en nuestras repúblicas el mísero egoís
mo de los caudillos subalternos.

El único que merece nuestra entusiasta 
adhesión es el general Sandino, porque 
ex Gral. Sandino representa con sus he
roicos guerrilleros, la reacción popular de 
nuestra América contra las oligarquías 
infidentes, y la resistencia de nuestro 
conjunto contra el imperialismo anglo
sajón.

La comedia de las elecciones nicara
güenses no hace más que poner de mani
fiesto la caída irremediable de los que, 
entre su interés y la patria, optaron poi* 
su interés. El pervenir dejará caer so
bre ellos la reprobación que merecen. Y 
ese mismo porvenir sabrá también elevar 
la figura altruista de Sandino.

La sangre nuestra fué derrochada has
ta ahora en luchas civiles estériles que 
sólo trajeron ventaja para los tiranos o 
para las oligarquías. La acometividad, 
el valor, el espíritu de sacrificio de nues
tros pueblos, todo lo que tiene de gran
de el alma iberoamericana, se malogró en 
agitaciones suicidas, que ora pusieron 
frente a frente a dos fracciones den
tro del mismo país, ora devastaron a dos 
o más repúblicas limítrofes. Si fuera po
sible reunir en un haz de heroísmos te
das las inmolaciones inútiles, habría 
fuerza para invelar los Andes. Pero los 
hombres que tuvieron en sus manos ese 
tesoro popular, en vez de emplear en fa
vor del bien común, lo malgastaron al 
servicio de sus egoísmos personales. Pof 
la primera vez desde hace largas déca
das .corre esa sangre al margen de las 
ambiciones mezquinas, y en beneficio de 
todos. Por eso estamos con Sandino, que 
al defender la libertad de su pueblo, pre
sagia la redención continental.
UGARTE. ’■ 

revolución social y política. El pueblo* 
venezolano ya se ha despertado de su 
ataraxia y está alerta para conquistar sus 
libertades, arrebatadas por una. pandilla 
de malhechores. La revolución de Vene
zuela no será una revolución de caudillos, 
sino una revolución de ideales, una total 
renovación espiritual y ética, social y 
política de Venezuela. La ola revolucio
naria será imponente y arrolladora, ba
rrerá todo lo anacrónico y todo lo ancia 
no y averiado: Venezuela saldrá del caos, 
libre, purificada y digna.

Habana, 1928.

UADO JAIME.



2 RENOVACION
RENOVACION 3

/--------------------------------.-----------------------------------

UNION LATINOAMERICANA
CONSEJO DIRECTIVO

1928 -1931
Presidente: Alfredo L. Palacios.
Vicepresidente : Carlos Sánchez 

Viamonte.
Secretario General : Manuel A. 

Seoane.

MIEMBROS TITULARES
Julio R. Barcos.
Alfredo A. Bianchi.
Oscar Herrera. 
Euclides E. Jaime. 
Jorge Lascano.
Fernando Márquez Miranda. 
Isidro J. Odena.
Florentino V. Sanguinetti.

DELEGADOS DE LAS 
FILIALES

De Córdoba: Gabriel del Mazo. 
De La Plata: Antonio Herrero. 
Adolfo Korn Villafañe.

MIEMBROS SUPLENTES

Saúl N. Bagú.
Emilio R. Biagosch. 
Blanca Luz Bruni.
Enrique Cornejo K. 
Oscar A. Creydt..
Fernán Cisneros (h.) 
César A. Miró - Quesada. 
Diego R. May Zubiría. 
Horacio Trejo.
Pedro Verde Tello.
Guillermo J. Watson.

<■----"------ _______ -___ _______________._______ >

Presentación de la U. L. A. 
al Senado de la Nación
Informamos en nuestro número ante

rior <le la declaración pública hecha pol
la Ula en el asjmto de la devolución 
de trofeos y condonación de la deuda 
al Paraguay.

Aprobado el proyecto de ley respecti- ’ 
v<> en la Cámara de Diputados, pendo ' 
ahora del Senado.

Con tal motivo, las autoridades de la 
Tía presentaron el siguiente escrito: §

Lu Unión Latinoamericana tengo a
üi>nr:i -lesidji·, en ejercicio de tul derecho, 
<:· presenta respetuosamente ante el H. Se
nado y pide la sanción del proyecto aproba- 
dh por la Cámara de Diputados. ordenando 

devolución de los trofeos y la condonación 
dii la denda de guerra al Paraguay.

En otros documentos dirigidos al señor 
presidente de la República y al pueblo de 
la Nación, he expresado razones de confra
ternidad continental, sosteniendo el proyecto 
(pie presenté en 1912 y 1911 con las firmas 
de .iuan B. -Justo. Lisandro de la Torre. Mar
celo T. de Alvcar, Carlos Calvo, Delfor del 
Vaile, Rogelio Araya y que. con antelación 
pr< otara el actual presidenti· de la Liga 
Patriótica Argentina, doctor Manuel Cariés.

Sin duda bastaría para sostener el pro
jacto que espera vuestra sanción, invocar la 
tradición idealista de nuestra política inter
nacional impulsada siempre por sentimientos 
d; .justicia, de lealtad y de concordia.

Hemos proclamado en el mundo la justicia 
social cincelando con cariño el alma colec
tiva de nuestro pueblo, por eso el profesor 
l.nnadclle nos dijo en la Universidad, que 
('. alma de Francia revolucionaria tenía que 
: -r comprendida en el seno de naciones como 
Jr Argentina, que ha sabido honrarse pro
clamando su criterio jurídico a la faz de la 
-ierra y enseñando que “la victoria no da 
derechos’ ’.

Hay. quien critica lo que se lia llamado el 
renunciamiento al legitimo fruto de los sacri
ficios del pueblo y quienes comprueban con 
dolor que después de las guerras de la inde
pendencia del Brasil, del Paraguay, volvieron 
nuestras armas victoriosas a sus viejos y des
mantelados cuarteles y todo el premio con
sistió en decir al pueblo que había contri 
buido a fundar dos naciones en el Norte, 
una al oriente y a libertar 'otra de la tiranía.

Hermoso premio: saberse libertador de pue- 
•blos. Esa es nuestra gloria y la gloria, sin 

manchas es fuente inexhausta de energías. No 
siempre ha «le ser material la recompensa y 
buvno es que así. sea para que no se amone
den los corazones.

Π

Pero si hay razones de carcter sentimen
tal, l;:,y otras, fundaméntale.;, de carcter ju
rídico «pie exigen la aprobación del proyecto 
sancionado por la Cámara de Diputados.

El tratado de la triple alianza celebrado 
por los gobiernos de Brasil, de la República 
Argentina y Orienta) del Uruguay, contra el 
gobierno del Paraguay, el 1v de mayo de 1685, 
dice en su artículo 7'·’:

“No siendo la guerra contra el pue
blo del Paraguay, sino contra su go
bierno, los aliados podrán admitir en una 
legión paraguaya, todos los ciudadanos 
que quieran concurrir a derrocar dicho 
gobierno y les prestarán todos los ele
mentos que necesitaren en la forma y 
bajo las condiciones que se acordaran".

Firma en el tratado don Rufino de Elizar- 
le en nombre del presidente de la Argentina, 
don Octavio de Almeida Rosas, en represen
tación del Brasil, don Carlos De Costa, por 
delegación del gobernador provisorio de la 
República Oriental del Uruguay. (Véase

BASES DE LA INSTITUCÏON
La “Unión Latino-Americana’’ ha sido establecida para mantener y 

realizar estos propósitos fundamentales:
Coordinar la acción de los escritores, intelectuales y maestros de la 

América Latina, como medio de alcanzar una progresiva compenetración 
política, económica y moral, en armonía con los ideales de la humanidad.

Desenvolver en los pueblos latinoamericanos una nueva conciencia de 
los intereses nacionales y continentales, auspiciando toda renovación ideo
lógica que conduzca al ejercicio efectivo de la soberanía popular, comba
tiendo toda dictadura que obste a ' ... ...las reformas inspiradas por anhelos de 

justicia social.
Orientar las naciones de la América 

Latina hacia una Confederación que 
garantice su independencia y libertad 
contra el imperialismo de los Estados 
capitalistas extranjeros, uniformando 
los principios fundamentales del De
recho, público y privado, y promovien
do la creación sucesiva de entidades 
jurídicas, económicas e intelectuales 
de carácter continental.

La “Unión La tino-Americana ’ ’ de
clara expresamente que no tiene vin
culación alguna, oficial ni oficiosa, con 
los gobiernos latinoamericanos. Desea, 
de ese modo, conservar entera liber
tad de opinión sobre la política de 
las potencias extranjeras que consti
tuyan un peligro para la libertad de 
los pueblos de América Latina.

La “Unión Latino.Americana’’ afir
ma su adhesión a las normas que a con
tinuación se expresan:

Solidaridad política de los pueblos 
latinoamericanos y acción conjunta en 
todas las cuestiones de interés mun
dial.

Repudiación del 
oficial y supresión 
secreta.

Solución arbitral 
gio que surja entre naciones de la 
América Latina, por jurisdicciones ex
clusivamente latinoamericanas, y re

ducción de los armamentos nacionales al mínimum compatible con el man
tenimiento del crden interno.

Oposición a toda política financiera que comprometa la soberanía nacio
nal, y en particular a la contratación de empréstitos que consientan o justi
fiquen la intervención coercitiva de Estados capitalistas extranjeros.

Reafirmación de los postulados democráticos en consonancia con las 
conclusiones más reciententes de la. ciencia política.

Nacionalización de las fuentes de riqueza y abolición del privilegio 
económico.

Lucha centra toda influencia de la Iglesia 
cacional.

Homenaje al fundador

panamericanisnio 
de la diplomacia

de cualquier liti-

en la vida pública y clu-

Extensión de la educación gratuita, laica y obligatoria, y reforma uni-

■. versitaria integral.I

Solidaridad americana
Nuestro compañero Saúl Bagú, pro

nunció hace poco una interesante con
ferencia sobre el tema del título, de la 
que damos los párrafos principales, la
mentando no publicarla íntegramente por 
falta de espacio.

Luego de referirse a la invasión que 
X iva ragua soportó en 1856 y que mere
ció enérgica condena de varios gobier
nos latinoamericanos, entre ellos el del 
Perú, el señor Bagú dijo:

' Tratados, convenciones, etc.". Publicación 
ofocial. Tomo I, pág. 85).

Si la guerra fué contra el tirano y los 
aliados admitieron la posibilidad de una le
gión paraguaya, no hay argumentos admisi
bles jiara retener los trofeos. Estos son sím
bolos de la soberanía del pueblo paraguayo 
y no nos pertenecen si los arrebatamos al 
tirano.

. La sangre derramada en aquella cruenta 
lucha—así lo afirmaron en el Congreso dos 
soldados argentinos que pelearon con bravu
ra. Campos y Arias fué en homenaje a la 
libertad de un pueblo despotizado.

El Uruguay, nuestro hermano, ha devuelto 
los trofeos y ha condonado la deuda de gue
rra . Debemos imitarli·.

HI

V después pensamos que nuestro Alberdi, 
cu sus ya lejanas memorias sobre la conve
niencia y objeto de un Congreso (renerai 
Americano para resolver el malestar social y 
politico que aflige a los pueblos de Améri
ca de) Sud, así como para vincularlos, habla
ba de la Unión Continental del comercio que 
debía comprender la uniformidad aduanera 
imitando a la de Alemania: “En esa unión, 
decía el pensador argentino, debe compren
derse la abolición de las Aduanas internas, 
ya sean nacionales o provinciales, dejando so
lamente en pie la aduana marítima exterior, 
Hacer de estatuto americano y permanente 
la uniformidad de la moneda, de pesos y me
didas, que hemos heredado de España. Alema
nia se ufana de haber conseguido uniformar 
estos intereses, cuya anarquía hacía casi im
posible el progreso de su comercio". Así se 
llegaría a la América Hispana, unida y fuerte.

He sostenido invariablemente que un sis
tema que acerque el librecambio continental, 
realizará la gran olirà de vinculación entre 
las democracias iberoamericanas, rompiendo las 
trabas que se oponen a la expansión del co
mercio.

Por lo expuesto pido al 11. .Senado la san
ción del proyecto aprobado por la Cámara de 
Diputados, ordenando la devolución de trofeos 
y bi condonación de la deuda de guerra del 
Paraguay.

“Pero los tiempos han cambiado. Y 
también han cambiado los hombres y los 
procedimientos. En .1928 los invasores 
llaman bandidos a los que resisten la 
opresión y el “presidente” del Perú — 
uno de los dictadorzuelos de América — 
declara el 9 de marzo a la United Press 
que las invasiones del conquistador no 
constituyen un peligro, sino una avutiti 
para las naciones débiles”.

Luego critica las farsas diplomáticas 
y continúa:

“La solidaridad efectiva, la solidari
dad verdadera que acerca a los hombres 
y vincula por las ideas y los sentimien
tos, no reside, no puede residir en las 
formas diplomáticas, frías y siempre 
mentirosas. La solidaridad de los pueblos 
americanos se practica como en .1856 
los centroamericanos procedieron con Ni
caragua; como en la gesta de la inde
pendencia procedieron todos los pueblos 
dándose hombres y riqueza, porque los 
unía el mismo sentimiento de libertad 
y un mismo propósito de hombres libres.

América está hoy dividida. No cons
tituimos nada más que una expresión geo 
grá.ica con pueblos hermanados, eviden
temente, por sus orígenes y sus propósi
tos, pero imposibilitados de toda acción 
en común: de toda solidaridad práctica 
por obra de la clase conservadora que 
se ha venido turnando en el poder y ya 
anuncia sus últimos años, precedidos por 
el crepúsculo agonizante de las dictadu
ras.

Estados Unidos ha invadido a Nicara
gua; ha convertido en dependencia eco
nómica y política a toda Centro Amé 
rica y ha iniciado la conquista financie
ra de Sud América.

Hablo de la conquista financiera que 
va adelante de la conquista política poi
que, según lo demuestra la historia y 
lo declaró el actual presidente norteame
ricano Calvin, Coolidge, “allí donde cual
quier ciudadano norteamericano vaya las 
obligaciones de su gobierno lo siguen”. 
Palabras textuales pronunciadas el 25 
de abril de 1927, en Nueva York y que 
significan decir que atrás del dólar van 
las bayonetas.

Tenemos que modelar — según el pen
samiento del maestro Jpan B. Justo

Haya - Delatorre ha sido 
deportado de Guatemala
Ll destacado luchador antiimperialista 

\ íetor Raúl Haya - Delatorre, fundador 
y secretario general del Apra, fué a 
Guatemala, especialmente invitado pol
los trabajadores manuales e intelectuales 
de ese país, con el objeto de dictar un 
curso de conferencias.

Sin tiempo material para conocer las 
actividades de Haya, deducimos su ini 
portaiicia y su índole por las consecuen
cia honrosa que acaba de merecer.

Haya - Delatorre, según cablegrama 
llegado a nuestras manos, ha sido de
portado do Guatemala el 21 de agosto.

El gobierno de esa república, sin du
da amigo dócil de la diplomacia impe
ria lista, (pie ha rechazado reiteradamen
te el arbitraje latino para implorar el 
arbitraje yanqui, da. así una nueva mues
tra de su torpeza y su incultura.

RENOVACION deja constancia expre
sa de su protesta por el atentado y de 
su solidaridad para, con la víctima del 
mismo.

CONFERENCIAS
Estuvo de paso en Buenos Aires el 

destacado profesor de economía, doctor 
Alfonso Goldschmidt, a quien conocerán 
nuestros lectores por su amplia produc
ción intelectual.

Especialmente invitado por la Unión 
Latino Americana y por la Liga Anti 
imperialista (G. (le L), el doctor Goldsch 
mint dictó una conferencia sobre “La 
lucha mundial por el petróleo” en el 
Teatro Idéal, el domingo 19 de agosto.

Presentó al conferencista nuestro com
pañero Salomón Wapnir, quien tuvo fra
ses acertadas sobro el relieve intelec
tual del ilustre visitante y sobre la im
portancia del tema que abordaba.

Luego el doctor Goldschmidt disertó 
magistralmente durante más de una hora 
sobro la lucha petrolera, destacando al
gunos aspectos muy interesantes como la 
falta de sentido de la lucha capitalista 
destacando a continuación la plausible 
obra de Rusia en este respecto.

En el día de entrar en prensa esta 
edición no está concluida la reconstruc
ción taquigráfica de esa disertación. Por 
eso lamentamos no ofrecerla a nuestros 
kctores, al menos parcialmente, pero te
nemos esperanzas de poder hacerlo en 
un próximo número.

# *
Nuestro compañero Gabriel del Ma

zo, ha realizado una proficua campaña 
en Córdoba, donde se entrevistó con el 
presidente de la filial do esa localidad, 
doctor Deodoro Roca y los miembros lo
cales.

Además, el 25 de agosto, en el teatro 
Novedades, ante un enorme público, 
dictó una conferencia sobre “El nuevo 
derecho estudiantil y el movimiento de 
la nueva generación en América Lati
na”. Después de nuestro compañero ha
blaron los doctores Gumersindo Sáyago 
y Jorge Orgaz. El acto fué patrocina
do por la F. U. de Córdoba, que espe
cialmente invitó a. del Mazo, presentán
dolo el presidente de la entidad, estu
diante E. Tolosa.

* *
El mismo compañero, invitado por la 

Federación Universitaria de Santa Fe, 
dió en esa ciudad, otra conferencia en 
el teatro Cosmopolita, sobre “Algunos 
temas y problemas de la Reforma Uni
versitaria”, el 4 de agosto.

Asistió numerosa concurrencia de es
tudiantes, intelectuales y obreros, ob
teniendo un éxito remarcable.

El vicepresidente de la entidad, doc
tor Carlos Sánchez Viamonte, que fué 
al Paraguay con una misión universi
taria, dictó, en Ja capital del país her
mano, por invitación de la Universidad 
Popular de Asunción, una conferencia, 
en la (pie se ocupó del plan de acción 
de la Ula y del Apra, cosechando abun
dantes aplausos del auditorio, compues
to en su totalidad por estudiantes y 
obreros. También disertó en ese acto el 
doctor Julio V. González.

— una sociedad distinta a la estadouni
dense. Sociedad de los pueblos de Amé
rica Latina que no desprecio insolen
temente el clamor de la opinión univer
sal; que se vincule cordialmente con los 
pueblos porque se hallará inspirada, pa
ra todos, por un íntimo y fecundo sen
timiento de simpatía humana”.

SOBRE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Publicamos el discurso que Enrique F. Barro:, uno de los adalides de 

la Reforma Universitaria, pronunció en Córdoba con motivo de conme
morarse el décimo aniversario de la misma:

El emperador de la unidad nacional 
tenía razón al inclinarse ante la joven 
generación. Porque, señores, los estudian
tes de Alemania, como me lo recordaba 
en Berlín el propio Nicolai en horas de 
extravío doloroso, han sido el corazón 
mismo de la. patria germánica, el núcleo 
de la grandeza científica y de la po
tencia futura de la nación, el grito su
premo de la nacionalidad despedazada 
por el feudalismo.

Todo esto, jóvenes estudiantes, lia sig
nificado un momento también en la his
toria civil argentina, la juventud uni
versitaria. Paréccme que, al recordarlo, 
la voz se velara un tanto en esta cir
cunstancia. Paréenme que conjurara en 
esta hora del recuerdo espíritus del pa
sado.

¿Dónde están, qué'so han hecho los 
que ayer nomás, en un día como éste, pro
clamaban sonoramente su divorcio con 
el pasado; los que festejaban el grito de 
mayo como epopeya revolucionaria; los 
que aspiraban a una patria grande siem
pre mejor ?

Proteja a los Lugones la caridad del 
silencio; avivemos el culto a los maestros 
y hermanos caídos en el camino: José 
ingenieros, el mentor de todas las horas 
Juan B. Justo, Héctor Roca, tan caro a 
todos los presentes, Pablo Vrillaud, Ri
pa Alberdi, Gómez Rojas, Edwin Elmo
re, a las víctimas- de Gómez en Vene
zuela, de Tbáñez en Chile, de Machado 
en ('nl»a, de Leguía en el Perú, a los 
asesinados de Siles en La Paz, a los hé
roes humildes de Panamá y Ecuador: 
admiremos a los luchadores infatigables 
que jamás abandonaron el surco fecun
do, a Susini, a Palacios, a Sánchez Via
monte, Orzábal, del Mazo y González, a 
Vasconcelos y Mella en el Norte, a Ha
ya de la Torre, Mariátegui y Ileyssen, 
a los desterrados de las tiranías america
nas, peregrinos modernos del Santo Se
pulcro de la fraternidad y de la liber
tad; confesemos también nosotros nues
tro desaliento. Todos dieron de lo suyo, 
según capacidad y temple. Pero, seño
res, frente a vosotros, jóvenes estudian
tes del 28, todos aquellos simbolizan la 
generación que está en trance de irse sin 
ver cumplido su ideal. Si ellos lian sido 
los héroes y los fieles de una grande ilu
sión, entre ellos y el futuro (pie ,de to
dos modos, será de ellos, está el presen
te, que sois vosotros. Vosotros, jóvenes 
amigos. . . Queréis que hablemos de vos
otros?

Cuando hace un par de semanas escu
chaba (pie las elecciones de los centros 
estudiantiles giraban en torno al progra
ma de exámenes en julio y cuando ayer 
nomás leía que en Rosario se efectuaba 
la. Toma de la Universidad por negár
seles exámenes en julio, yo comprendía 
señores que, junto con la Reforma Uni
versitaria, (pie festejáis alegremente es
ta noche, había recibido golpe mortal en 
esta tierra el porvenir espiritual de nues
tra patria americana. He concurrido en
tonces, señores, a esta conmemoración, 
con el espíritu del que asiste a una de 
esas despedidas donde se aleja un pedazo 
de uno mismo.

La Reforma no es ,no ha. querido ser
lo nunca, el peldaño de la logrería;’ la 
Reforma no fué nunca supresión del tra
bajo y aumento del beneficio; la Refor
ma no ha sido jamás asunto de ordenan
zas, estatutos o prebendas.

Ya os he dicho en otra ocasión a re
querimiento vuestro, mi opinión sobre 
vuestra casa de estudios; ésta es, en la 
provincia de Córdoba, con reforma y to
do. Jo más parecido que yo conozca a 
una Universidad; ya os lie dicho también 
cuál es el remedio provisorio claro y sen
cillo de vuestros males universitarios: 
la nacionalización efectiva de la Uni
versidad jesuítica y cordobesa, la liber
tad real de enseñanza y la libertad de 
aprender, a la manera alemana, adapta
da si queréis. Asunto es éste de los le
gisladores y en todo instante bien veni
do vuestro estímulo y vuestra iniciativa.

Mas no sólo este remedo de Univer
sidad misma está en crisis, particular
mente en todo el mundo hispano ameri
cano. Doctorando ‘honoris causa”, como 
Caligula a su caballo, la de Madrid a 
Primo de Rivera y la de Buenos Aires 
al príncipe savoyano y arrojando a Una- 
minio, Nicolai y Goldschmidt, mientras 
eluden los problemas comprometedores 
de la vida, lian concluido por clasificar
se en su verdadera jerarquía moral. Ni 
aun como la lier de la formación profe

sional, ha respondido la Universidad a 
sus fines. “El verdadero acopio de co
nocimientos y de experiencia es obra in
dividual y extrauniversitaria, dice Mara- 
ñón, que el estudiante tiene que hacer 
por su iniciativa y cuenta”. Y los dis
cípulos buenos Je los buenos maestros, 
son, según el mismo, los que forman 
el pequeño círculo que les sigue fuera 
<le la cátedra, discípulos por lo tanto, 
en realidad extrauniversitarios. Los que 
ven el anverso y el reverso de la per
sonalidad, los que reciben la ración ofi
cial de ciencia distribuida y empaqueta
da, y, además, la sugestión libro y per
manente de todos los momentos y de to
dos los problemas. “La estructura ac
tual do Ja Universidad es vieja, como lo 
son tantas otras instituciones oficiales 
en realidad, como es todo lo oficial en 
los Estados actuales. Y las institucio
nes viejas — dice el maestro español — 
hacen viejos a cuantos viven a su som
bra. Sólo los hombres de genialidad ex
cepcional son capaces de superar la ac
ción anquilosante de los ambientes cadu
cos. de igual suerte que sólo los or
ganismos de superior energía física re
sisten a los ambientes insalubres”.

La Reforma plasmó entre nosotros el 
anhelo de la renovación para devolver 
a la Universidad su función perdida de 
los tiempos en que era, con los claustros 
pozo de la ciencia. Si ella es capaz de 
adaptarse a los nuevos tiempos, lo dirá 
el porvenir. Ya hay quienes se lo discu
ten, como las universidades populares 
González Prada del Perú y las creacio
nes similares de la nueva Rusia.

En la investigación científica la Uni
versidad va perdiendo también el cetro: 
ni Einstein es universitario como no lo 
fuera Pasteur, ni el más grande descu
brimiento científico de los últimos tiem
pos. la investigación de la insulina, ha 
salido de la cátedra oficial. Fué de
bido aBauting y Best, el uno joven mé
dico, el otro un estudiante de medici
na, préfeisaniente mientras el jefe del la
boratorio, Macleod, se hallaba (le paseo 
jtor Europa. Por el mismo motivo, crea 
Alemania grandes instituciones extrado
centes de investigación, los de Bidonimi 
ca, los de Biología, de Fisiología del tra 
bajo, de Química, de Física.

Mas, señores, la revolución universi
taria con su desarrollo histórico en el 
movimiento de la nueva generación — 
gracias a Dios — tampoco ha querido re
ducirse a la Universidad, ni concretar
se a su organización administrativa ni 
complicarse en sus pequeñas tragedias 
de honores, de títulos y de intereses hu
manos, demasiado humanos.

La revolución universitaria en su ex
pansión fué el principio de la renova
ción social integral en la tierra ameri
cana; ella ha repudiado los dogmas en 
la escuela y en la sociedad; ella ha pro
clamado la necesidad y la obligación de 
proseguir la obra emancipadora de los 
próceros de mayo y de llevarla a sus 
más puras y lógicas finalidades; el mo
vimiento de la nueva generación lia que
rido resolver el estado de cirsis por que 
atraviesan nuestra organización económi
ca, política e intelectual para el afian
zamiento de la libertad y de la justicia 
en todos sus órdenes. El movimiento de 
la nueva generación, apenas iniciado el 
18, tiene su expresión lógica y sintética 
vigorosamente desarrollada por Haya de 
la Torre en el programa del Apra, es 
decir, en el Frente Unico Internacional 
de trabajadores manuales e intelectuales 
con un propósito común de acción política 
por la reforma, por la renovación social 
por la liberación y la unión de la Amé
rica latina.

Jóvenes amigos: al finalizar la pri
mera década del grito inicial, reafir
memos los que fuimos modestos oberos 
de la revolución su contenido integral.

Entre nosotros y nuestras ilusiones es
táis vosotros, como obstáculos o como 
apoyo. Ya nuestras voces van callando 
y las vuestras — que es ley de la vida 
— han de supéralas. .Sois los arquitectos 
del destino en la dilatada tierra ame
ricana aun rejileta de déspotas y pa
rias, esclavos y tiranos, de miserias y 
opulencias. Si poseéis la conciencia de 
la hora y creeís en un deber, ante 
la patria y ante las generaciones que 
vendrán, de pie, como el I.ázaro de la 
leyenda, a la conquista del porvenir, le
jos, bien lejos, más allá (pie vuestros 
precursores.

ENRIQUE F

ETICA Ï ESTETICA DE LA REVOLUCION
Gon particular insistencia, en estos 

últimos días, muchos espíritus jóvenes 
han orientado su atención hacia un as
pecto un poco viejo (le la cultura: la 
correlación de valores ético-estéticos. 
Coincidentes, todos ellos, en un nexo 
central: poner el Arte al servicio de la 
Revolución.

Cosa curiosa: casi todos los que enfo
can este jilano del problema estético, son 
realizadores de un arte, de una poesía, 
mejor, vanguardista. Es decir: trabaja
da con elementos que la hacen impopu
lar e inaccesible a la masa. Cuya con
ciencia ha de obrar e.onift factor car
dinal en las revoluciones sociales si 
atendemos al postulado de Marx: “La 
emancipación de la clase proletaria lia 
de ser obra de ella misma”.

Quiere decir, pues, que el problema, 
ral (-'.mío lia sido situado,. ; dolece de 
confusión de fronteras.

Cabe hacer, desde luego, una revisión 
de lo que significa poner el Arte al 
servicio de la política. De la más alta 
política, si se prefiere.

El Arte, como la naturaleza, no pro
cede a saltos. Viejo |axioma ’ de bio
lógica simplista. Es preciso que se ha-

OSCAR CERRUITO

lie presente |u tradición natural. Sus 
antecedÆntesJ Sólo así ser;< explicable 
como nmnifestacióft «le cultura. A’ es 
{•reciso, además, del esfuerzo creador de 
una sensibilidad para revelarlo. O des 
cubrirlo. Hoy decimos inventarlo.

La creación es una función espontá
nea en la que la sensibilidad de una épo
ca interviene. Ejerciendo su control. E 
informando el espíritu estético. Espíri
tu estético que, después, la teorética or
ganiza y explica. Es decir: primero es 
el Arte. Y después la estética. Y nuil 
ca un Arte ha sido tal si los planos se 
trasmutan. Si se confección;; primero 
las teorías y se encaja en su medida una 

. belleza fabricada a base de cánones y 
restricciones. Si la intervención endó 
gena del primer caso so trueca en exóge 
na: en intervención ajena y exterior. 
El resultado será siempre un arte ama
nerado. Y artificioso.

Lo que los falsos teorizantes quieren, 
es hacer un arto ético. Todas las fuer
zas al servicio de la Revolución. Y es
to es derivar la ideología revolucionaria 
hacia un sectarismo imperdonable.

Un revolucionario convencido—argüi
rán mis preopinantes—no vacilará en 
hacer del Arte una fuerza dialéctica 
más, si así se precipita el advenimiento 
de la Revolución.

Quiero analizar este argumento. Que-, 
en cierto modo, es el fundamento cen
tral de su teoría.

Ante todo: ; para qué sirve el Arte? 
No aceptaremos, por cierto,—al menos 
hoy por hoy—la paradoja de Oscar Wil
de: “El Arte es completamente inútil’’. 
De todas suertes, no es el Arte un ele
mento utilitario. Sus funciones son es 
pirit nales, “ superbiológicas ”. Y son 
concebidas dentro del complexo de los 
fenómenos humanos. Ya (pie no se lo 
podría aceptar—como hasta ayer—como 
planta nacida por generación espontá
nea. Sin antecedentes. Sin relaciones, 
l-’uera. (le todo otro orden mental.
“El Arte sería, pues—dice Zum Pel

ile—una finalidad en cuanto es objetiva 
ción en imágenes de la realidad psíqui
ca, ya que esta objetivación halla su 
cumplimiento en sí misma. Y responde
ría a un fin en cuanto se relaciona con 
la vida total de la conciencia, que en él 
actúa con todas su cualidades”.

Ejemplificando, Jean Epstein concre
ta: “El efecto de la literatura es satis 
f.-lcer, ocupar valencias efectivas, dis-

BARROS 0 SCAR

ponibilidades sentimentales que la rea
lidad deja temporalmente libres.’’

Ahora bien. Los que prelenden un 
arte ético, concejitualniente ético, quieren 
que este arte obre sobre la masa y la 
predisponga. Llene esas valencias ’des
habitadas con ardoro sentimentalismo re
volucionario. Con virtiendo así el Arte en 
un elemento más de propaganda.

Las ventajas no aparecen por ningún 
lado. Porque la labor dialéctica revolu
cionaria, ; no es mas bien de rigurosa 
intelección, más que sentimental? Y pa
ra que- un poema, verbigracia, ubre so
bre el pensamiento del individuo, tiene 
(pie estar confeccionado con elementos 
sentimentales, que hieran los sentidos, 
las fibras vitales y no la estética. O, 
por otro lado, tendría que ser un poema 
de ideas.

; \ no es esto labor intensa, estéril 
para la Revolución ? ) a lo mejor per
judicial. Porque la Revolución desecha 
también los sentimentalismos. Necesita 
hombres fuertes, sin (piejunibrosidades o 
contemporizaciones. Si es posible impia
dosos. Sacha Yegulev, el atamán de los 
Hermanos del Bosque, os el arquetipo. Y 
—además—la Revolución necesita s.-in-
gre.

La dialéctica, desnuda del folleto, del 
discurso, del escrito periodístico, basta.

Es el conduelo regular e inmediato de 
propaganda. ; Para qué el poema, el cua 
(1ro o la escultura? Y el que hace el 
folleto, cl quo agita desde la tribuna o 
entremedio mismo de los trabajadores, 
el que arroja su cerebro a puñados des
de el periódico, es el hombre, no el poe
ta . Puede ser el hombro y no el pintor, 

’i puede ser el hombre y no el escultor. 
El hombre, que tantas veces ha faltado. 
Antes ubicaba su presencia únicamente 
ej artista. Nada más que el artista. 
Torrimarfilesco y amusgado. Cómoda
mente inmóvil entre sus glaucas cortinas 
de soledad.

Iloy están los dos. Las manos del 
hombre puestas en la vida. Torciéndole 
el rumbo a los (lías. Y oxigenando su 
espíritu en las más altas ráfagas nunis- 
tas.

De ahí (pu· yo suscriba lo’que postula 
Gasset: “El poeta empieza donde el 
hombre acaba”. O al revés.

Por lo demás, al expoliado no le hace 
falta el Arte. Siempre nos dirá con 
Dostoiewski: “Hártanos, luego pídenos 
virtud”. O con Trotski: “No queremos 
tus poemas, dános pan”.

5 al proletariado tampoco. El mismo 
Trotski no concibo un arte proletario. 
Porque el proletariado, como clase, es 
transitorio. Y sus energías se dirigirán, 
antes que a otra cosa, a la conquista del 
poder. Conquistado que ha sido el poder 
se establece la dictadura del proletaria
do, cuyo fin indicará que ha desapareci
do la lucha de clases. Que han desapa
recido las clases mismas. Y se estable
ce una nueva sociedad. Todos los hom
bres. están ligados por los mismos de
beres y los mismos derechos. ¿ Podrá 
crear en este plazo el proletariado— se 
pregunta. Trotski—un nuevo Arte? En 
este período que es el máximo agonal. 
De jadeo furioso, do lucha intensa y 
apretada.

No. Porque el proletariado no es sino 
un orden de combate revolucionario pa
ra. procurar el advenimiento de una so
ciedad diferente. Igualitaria y justi
ciera .

No es el Arte un cacharro desocupa
do. O desocupable, para vaciar en él 
conceptos utilitarios. Sino que obedece 
a razones inmanentes písiquieas, en las 
que interviene eh forma de sensibilidad 
de su tiempo la. realidad social. Así se 
explica una efectiva correlación de va
lores ético-estéticos. Sólo en los perío
dos de decadencia, períodos sin absoluto, 
es concebible un arte fabricado sobre 
medidas y cánones preeestableeidos. Ar
te amanerado y lleno de afectación y 
cálculo.

El absoluto de nuestra época es revo
lucionario. Y es el (pie impregna la rea
lidad social. Nuestra realidad social, de 
la que el artista arranca su emoción. 
Esta emoción viene a estar insuflada 
por la filosofía inherente a la época. 
Es decir: por la ética de nuestro tiempo. 
La obra, la resultante de esa emoción 
estética, sin ser una. obra ótica será, 
jiues, una obra con esencia, ética.

(’(inviene no olvidar que la ética o Ja 
estética, o cualquier otro valor cultural, 
no son elementos artificiales, indepen
dientes. El absoluto de la época los li
ga y relaciona, (’rea su homogeneidad. 
Los in forum.

La Paz. Bolivia, 192s.
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ACTIVIDAD UNIVCRSITARIA EN AMERICA LA TINA
ARGENTINA

En Córdoba se celebró dig
namente el X aniversario de 
la Reforma Universitaria
Indudablemente el entusiasmo inicial 

y la clarovidente intuición de los días 
primeros de la revolución universitaria, 
se han desvanecido bastante. Hasta el 
punto que podríamos dar por termina
da en la Argentina la época que podría- 
llamarse — sin eufemismo — heroica de 
la Reforma del 18.

No obstante, aunque ausente el tono 
decisivo y rotundo que caracterizó a esos 
días en que se proclamaba a todos ios 
vientos el divorcio de las generaciones 
no ha decaído del todo la insurgencia 
.juvenil en el país. En la Córdoba de Ba
rios, Biagosch, Valdés y demás leaders 
do la causa reformista volvió a oírse 
en estos «lías la voz de los precurso
res en medio del entusiasmo y del res
peto de los nuevos.

En un gran acto público organizado 
ppir la F. U. usaron de la palabra va
rios de los primeros dirigentes de la Re
forma: Enrique Barros. Gumersindo Sa- 
yago, Deodoro Roca, Gregorio Berman, 
(’arlos Cossio, Edmundo Tolosa, Saúl 
Ta bord a y otros.

Como una nota del espíritu «pie pre
sidió el acto, reproducimos en este nú
mero el elocuente discurso de Barros.

La F. U. B. A. expresa su eri 
terio favorable a la devo

lución de los trofeos al 
Paraguay

En nota dirigida al congreso, los uni
versitarios argentinos, representados por 
su organismo gremial máximo, la Fede
ración Universitaria de Buenos Aires, 
lian afirmado de nuevo su ideal pacifis
ta al propiciar la del Centro Estudian
tes de Derecho relativa a la devolución 
de los trofeos de la guerar de la Triple 
Alianza.

La nota de la Federación «lice así:
“La Federación Universitaria de 

Buenos Aires se dirige al Sr. Presiden
te y por íu intermedio a la Honorable 
Cámara, auspiciando la iniciativa del 
Centro Estudiantes de Derecho y po
niendo en su conocimiento que:

Como representante genuinos de la 
Universidad de Buenos Aires ha resuel
to hacer suyas dichas gestiones porque 
expresan un sentir colectivo.

Reafirma la inquebrantable solidari
dad expresada por la juventud de Amé
rica y declara que estará siempre dis 
puesta a respaldar con actitud decidida 
actos oficiales que garanticen tal an
helo.

Manifiesta su adhesión al proyecto de 
condonar la deuda paraguaya, expresan
do el deseo de ver completado el noble 
sentido de tal propósito agregando una 
cláusula que establezca la devolución de 
los trofeos de guerra que existen en 
nuestros museos, trofeos que fueron lo 
grados en el azar de una refriega y que 
constituyen símbolos de una soberanía 
contra la que más se combatiera.

Injustificado resulta a todas luces 
conservarlos ya que es equívoco su sig
nificado .

Ante las nuevas generaciones argen
tinas carecen de representación alguna, 
símbolo que no sean síntesis acabada 
del sentimiento íntimo de la argentini- 
dad.

La argentinidad es para nosotros ex
presión sublime de amor y generosidad. 
En nombre de ese amor San Martín 
libertó a Chile y Perú y nuestra joven 
República aseguró la independencia de 
Bolivia y Uruguay. En nombre de ese 
amor, el doctor Belgrano, general de las 
fuerzas argentinas, llevó al Paraguay 
la serenidad del verbo de Mayo.

En nombre de ese amor, el preámbu
lo de la Constitución Nacional asegura 
los derechos y garantías para todos los 
hombres del mundo que habiten en su 
suelo, estableciendo claramente que la 
Nación Argentina será tanto más gran 
de y gloriosa, cuando más grande y glo
riosas sean las acciones que la rodean, 
hermanadas en la raza, en el espíritu y 
en el idioma.

Considerando que en la Universidad 
Argentina se han plasmado los ideales 
de Humanidad y Democracia de Amé
rica .

Que en el seno de la misma se con
funde en fraternal camaradería los uni
versitarios paraguayos y argentinos, es

LOS UNIVERSITARIOS DE AMERICA
La nueva generación americana tiene uno de sus vigorosos ! 

planteles en los hombres que desde la Universidad trabajan por 
forjar el espíritu libre de Latino América. Desde los días inaugu
rales, en que vimos bautizar a esta generación y la oímos balbu
cear las primeras letras de su ideario, no nos fue difícil hallar entre 
las (¿preladas e improvisadas cosas que se dijeron, y>n firme y unà
nimi propósito de coadyuvar a la empresa de construir el alma 
continental. "Estamos viviendo una hora americana’’ adivinaron 
ya los estudiantes de Córdoba, cuando en el .1.8 arriesgaron, el primer 
documento enunciativo de sus propósitos. Y en el Congreso de Mé
jico (1921) volvió a exteriorizarse el sentido francamente latino
americanista de la revolución universitaria que tuvo su origen en 
la casa de Trejo.

Demás está decir que este espíritu de acercamiento continental 
no estaba informado de la sensiblería sonora que el pensamiento 
tradicional había usado hasta, entonces para lograr idénticos fines. 
Los 'Universitarios com prendieron que la armonía del continente no 
se conseguiría con discursos de cancillería ni aun con las mismas 
sinceras palabras del movimiento estudiantil. Ilabía que afirmar el 
propósito en una base de sólida permanencia, y ésta no podía ser 
otra que la de la acción revolucionaria que desarrollan los pueblos 
sojuzgados de América, para expulsar sus tiranos políticos y finan
cieros, y lograr la constitución de colectividades libres, vaciadas en 
nuevos moldes económicos y jurídicos.

De ahí que el movimiento universitario llegara a ser en de fini- 
tica sólo un aspecto de la agit ación total de la nuera conciencia 
americana.

Podrán discutirse vanamente los límites de la acción social de 
la juventud universitaria, y se- perderá el tiempo en encontrarle dis
tintos significados. Pero nadie podrá negar que, bien o mal, la 
fuerza, estudiantil se ha sumado a la tarea de liberación de la 
América Latina.

Recogemos en esta página algunas informaciones que dicen más 
que estas líneas preliminares. — /. J. O.

ta Federación considera que una emba
jada cordial formada por universitarios 
llevarían la refrenda-ción moral de la 
Universidad que siente al unisono las 
preicupaciones colectivas que mueven 
nuestra democracia.

Saludamos al señor Presidente con los 
reconocimientos de nuestra más distin
guida consideración. — Marcelo Pesag 
no. presidente; A. R. Dragonetti, secre 
tario’ ’.

El Congreso Universitario 
sólo puede ser organizado 

por entidades oficiales
------  u

En presencia de los trabajos de orga
nización de un próximo congreso uni
versitario. iniciados por un comité de 
personas sin representación oficial de las 
entidades estudiantiles, la Federación 
Universitaria de Buenos Aires, resolvió 
hacer pública la siguiente declaración :

“Es atribución privativa de las fede
raciones organizar congresos universita
rios. de acuerdo con sus estatutos y pu 
su carácter de genuinas depositarías de 
la voluntad estudiantil.

La constitución espontánea de comités 
ajenos a las mismas, no obstante la bon
dad de sus propósitos, atenta contra la 
autoridad y el significado de las organi
zaciones estudiantiles y vulnera la repre
sentación que invisten.

Es anhelo de la Federación Univer
sitaria de Buenos Aires contribuir a la 
organización de un congreso universita
rio americano, previa la realización de 
un congreso nacional organizado por la 
federación argentina, que está en vías 
de reconstitución.’’

Buenos Aires, julio 31|928.

Se mantienen los movimien
tos estudiantiles de Cór

doba y Rosario
La intransigencia de las autoridades 

que dirigen la vida universitaria de am
bas ciudades del interior, ha determina
do el recrudecimiento do la agitación es
tudiantil.

En Rosario, el Consejo Directivo de 
la Facultad de Medicina rechazó “in 
totum” el petitorio estudiantil y auto
rizó al Decano a adoptar medidas enér
gicas para sofocar el movimiento. En 
uso de tales atribuciones el Dr. Gatti 
clausuró la Facultad e hizo declaracio
nes terminantes contrarias a todo espí
ritu de avenencia en el conflicto.

En Córdoba, la elección del doctor

Fosse para ocupar el Rectorado de la 
Universidad inmovilizó transitoriamen
te la ^actividad (le los estudiantes entre 
los cuales se delineó una tendencia fa
vorable al levantamiento «le laliuelga 
y <|iie auspiciaba un término traúsareio- 
nal. (Convocado por la F. U. se realizó 
un plebiscito para auscultar el pensa
miento del alumnado, el que arrojó ma
yoría a favor del mantenimiento de la 
huelga, sin perjuicio do considerar asi
mismo los ofrecimientos y soluciones 
propuestas para el fin del litigio.

A grandes rasgos esta es la situación 
de los conflictos de Córdoba y Rosario. 
Ellos son consecuencia de los avances 
intolerables de la reacción que está 
anulando y mutilando las conquistas de 
la Reforma. La respuesta estudiantil a 
esa maniobra es terminante y enérgica. 

·- Confiamos en la imposición acabada de 
la valiente postura juvenil.

Los universitarios de Córdo
ba rindieron homenaje a 

la memoria de Sacco 
y Vanzetti

La Federación Universitaria de Cór
doba ha adoptado diversas resoluciones 
relacionadas con el conflicto que actual
mente mantiene con Jas autoridades su
periores de la Universidad. Además san
cionó una adhesión al homenaje que los 
obreros de Córdoba tributaron a Sacco 
y Vanzetti, en el primer aniversario de 
su muerte. Transcribimos las resolucio
nes:

I·? Convocar a los estudiantes de la 
Universidad a asamblea general, para el 
viernes 24, para que, de acuerdo con lo 
anteriormente resuelto, delibere sobre la 
conveniencia o no de suspender el estado 
de huelga.

2’ Fijar el sábado 25 para que realice 
el plebiscito en la forma que detalla 
la reglamentación aprobada. Que la co
misión nombrada para colaborar con el 
rector en el estudio de un proyecto de 
estatutos, suspenda sus gestiones hasta 
que se conozca el resultado del plebiscito 
La Federación Universitaria oportuna
mente hará público el informe que dicha 
comisión presentará, consignando el re 
sultado de sus gestiones.

3o Adherirse al funeral civico de Sac
co y Vanzetti, a realizarse en esta ciu
dad. nombrando orador el señor H. Ar- 
digó.

4’ Gestionar una conferencia sobre la 
reforma universitaria, del ingeniero Ga
briel del Mazo para el sábado 25.

BOLIVIA
Protestan contra los avances 

del clericalismo los estu
diantes de La Paz

Reproducimos un interesante docu
mento de la- Federación de La Paz, en 
que se expone la protesta de los univer
sitarios frente a uno de los peores nia
les que afligen la indigencia de nuestra 
América: la turbia y siempre nociva in
fluencia clerical, resabio de los peores 
tiempos de la Colonia.

Dice así el manifiesto:
“El pueblo de La Paz, y con él todo 

e! pueblo boliviano, consagrado después 
de sangrienta lucha contra <·! despotis
mo español, en república soberana y de
mocrática, no puede quedar indiferente 
ante el avance gradual y sistemático del 
clericalismo, fuerza infecunda y sofocan
te que ahoga al país y no le permite 
mostrarse en toda su grandeza.

Que anula la mentalidad de dos mi
llones de indígenas extendidos en la 
campaña, muchedumbre anónima que ya
ce en la ignorancia y la depravación al
cohólica., por efecto de las llamadas 
“fiestas religiosas”.

Con motivo del aniversario del primer 
grito libertario lanzado en esta viril 
ciudad por el valiente criollo, don Pe
dro Domingo Murillo, que pagó en la 
horca su amor a la libertad y su fe en 
una patria excenta de ignorancia y fa
natismo, la Comuna de La Paz, arrastra- 
la a viva fuerza p< r la reacción cleri

cal, ha consagrado la. Casa «leí Pueblo 
al Corazón de Jesús en fecha histórica, 
sin comprender que en osa misma rasa, 
otrora. Cabildo, los protomártires recibían 
la excomunión del arzobispo La Santa 
(1809) por sus ideas libertarias de la 
cruz y la espada peninsulares.

Ante este hecho que implica, gratuita 
gracia de la Comuna al conservatismo 
clerical, por condescendencias subalter
nas, la Federación de Estudiantes de La 
Paz en asamblea memorable, ha ratifi
cado una vez más la resolución lanzada 
en feéha 14 de julio, y que transcribí- 
/nos para conocimiento d<4 pueblo en, to
dos y cada uno do sus considerandos: 

La Federación de Estudiantes de
La Paz, considerando:

Que Ja entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús en la Casa del 
Pueblo, significa una retrógrada y 
vergonzosa ceremonia, deprimente a 
nuestro actual grado de cultura;

Considerando:
Que tal entronización es una ce

remonia ultrajante a nuestra demo
cracia y un avance del clericalismo;

Considerando :
Que el espíritu de la juventud es 

decididamente laico por convenci
miento de las realidades sociales que 
afligen al país, y que su deber es 
reaccionar contra el conservatismo 
que quiere imponerse al país en ho
ra aciaga de ofuscación pública.

Resuelve :
1"—Protestar por la ceremonia 

medioeval, que realiza hoy en la 
Casa del Pueblo.

2?—Denunciar ante la América por 
este acto de reacción clerical, dan
do a conocer esta resolución por to
dos los medios de publicidad.

3'—Hacer un llamado al pueblo 
de La Paz, y especialmente a las 
clases obreras, para realizar un mi
tin de protesta.

La Paz, 14 de julio de 1928.
Los secretarios: Antonio González E., 

Augusto Pacheco L, Víctor López, Pru
dencio Marinea, Félix Eguino Z., León 
8. Fuentes, Raúl Bravo I’., Néstor Sali
nas, Javier Loza y Arturo Rojas.

Desde luego, la F. de E., de acuerdo 
a su declaración «le principios que próxi
mamente formulará, y lanzar:! al país 
lodo, en concordancia con el sentimiento 
general de los trabajadores, intelectua
les y manuales, empeñados en la gran 
obra de la patria nueva, se propone pe
dir a los poderes públicos la separación 
de la Iglesia del Estado y la nacionaliza
ción del clero y de los bienes que la 
Iglesia poseyere en Bolivia.

L:i Paz, 23 de julio de 1928.”

Dr. MONNER SANS
Abogado

Uruguay 435, (i piso. Dpto. K. Capital 
U. T. 37, Riv. 0203

Asuntos judiciales en la capital y en el 
interior, en España y en la R. O. del 
Uruguay.

El feriado del 4 de julio es 
repudiado por obreros 

y estudiantes
Profunda indignación causó en los 

sectores sanos de la opinión boliviana 
la ley que consagra feriado nacional el 
día del aniversario de los Estados Uni
dos. Mientras la diplomacia astuta de. 
la Casa Blanca esca meco a diario la 
debilidad de los pequeños pueblos del 
continente, y compra y vende el honor 
nacional de muchos Estados america
nos en complicidad con sus gobernantes, 
resulta un verdadero sarcasmo el que to
davía so le rinda este artificial home
naje «le simpatía, que sólo podrá partir 
«le los «pie traicionan el orgullo y la 
libertad «le su pueblo.

ilo aquí cómo se expiden los que no 
están vendidos al oro del Tío Sani:

De la Federación Obrera del 
Trabajo de La Paz

La Federación Obrera «leí Trabajo, 
considerando: Que los Estados Unidos, 
representan el reaccionarismo a la ver
dadera liberación, por la concentración 
del capitalismo en su grado máximo;

Que la. tendencia de hegemonía abso-
lut;.- es mantenida por un franco impe
rialismo peligroso para el libre deseo
volvimiento de los países ibernamerica
nos.

Resuelve :
1* Protestar por la resolución del po

«1er legislativo, que declara, feriado <4 
día 4 do julio, en homenaje a los Es
tados Unidos de Norte América.

2’·' Enviar sus sentimientos de solida
ridad a todos los pueblos sojuzgados por 
el imperialismo yanqui, así como a las 
agrupaciones revolucionarias que luchan 
contra él.

Es dado en la secretaría de la F. O. T. 
Consejo departamental de La Paz, a los 
tres días del mes de julio de 1928 años. 

M. Alvarez, secretario ge
neral; P. Fuentes, secretario 
re relaciones externas.

De la Federación de Estu
diantes

La Federación de Estudiantes de La 
Paz, considerando:

Que el H. Congreso ha aprobado un 
proyecto de ley por el que se declara 
feriado en la República el 4 de julio, 
aniversario de la independencia de los 
Estados Unidos;

Considerando: Que para esta entidad, 
los Estados Unidos, en su política inter- 
americana y en los congresos panameri
canos que preside, desarrolla una fran
ca tendencia hegemónica e imperialista;

Considerando: Que el proyecto de ley 
aprobado significa un gratuito homena
je a la poderosa nación, del Norte, que 
desvirtúa nuestra solidaridad con los 
países latinoamericanos, -como Nicara
gua, que sufre la coacción escarnecedo
ra y humillante de parte de Estados 
Unidos;

Considerando: Que el panamericanis
mo está contra los intereses de nuestra 
soberanía y el espíritu de raza que nos 
anima, quebrantados brutalmente en las 
Antillas, Países Centroamericanos, y ac 
totalmente en Nicaragua;

Considerando: Quo es rotunda y defi 
nida, en la juventud del Continente La
tino Americano, su posición adversa al 
panamericanismo y a la expansión ca
lificadamente imperialista de la Casa 
Blanca ;

Que el silencio de la juventud univer
sitaria de Bolivia, en caso tan flagran
temente inconsulto y de servilismo a Es
tados Unidos, denotaría traición a sus 
ideales de solidaridad continental,

Resuelve: lo. Protestar por la apro 
bación de la citada ley.

2o. Pedir adhesión a las federaciones 
universitarias del interior de la Repú 
blica, al presente pliego resolutivo.

3o. Darlo a conocer a las federacio
nes universitarias del extranjero, como 
homenaje a la única y auténtica solida
ridad que existe entre ellas.

La Paz, 29 de junio de 1928.

Dr. FLORENTINO SANGUINETTI

Abogado

IT. T. 38, Mayo, 7915
Lavalle 1268 Capital

PERU
Los universitarios de Arequi
pa proyectan un vasto plan 

de reformas a la Uni
versidad

Mal que les pese a los graves dómines 
que monopolizan la enseñanza, los estu
diantes persisten en su propósito de tras
tocar bis bases de la educación que id Es
tado les imparte.

Este intento, que la reacción califica 
di anárquico, es compartido por todos 
los estudiantes de América, desde (pie 
supieron de su fuerza y de sus derechos. 
Y no hay para qué decir que rinde siem
pre calificados frutos.

Uno de éstos, y no el menos impor
tante, es el memorial cuyos primeros pá
rrafos transcribimos y que los universi
tarios de Arequipa presentaron a la con
sideración de las autoridades do la ins
trucción pública en su país.

Dicen así las palabras preliminares del 
manifiesto:

“Señor ministro de Instrucción: Los 
alumnos de la Universidad de Arequipa, 
haciendo uso de la facultad que nos con
cede el art. 28 de la Constitución del 
Estado, a usted exponemos:

Que nos hemos impuesto del Estatuto 
Universitario, de 19 de mayo del año 
en curso, y creemos de nuestro deber 
emitir públicamente la opinión que el 
decreto lev de Reforma Universitaria nos 
merece.

Un análisis sereno y fundamentado del 
Estatuto nos obliga a hacer, previamen
te, las declaraciones siguientes:

1* Que una buena organización edu
cacional es la base de un mejor desarro
llo social y económico de un Estado;

2’ Que los planes de estudio vigentes 
en los centros de educación nacional, no 
llevan un enlace lógico de ciclo n ciclo, 
careciendo de unidad, pues se olvida que 
»>n cuanto al sujeto, el alumno de ins
trucción primaria será el mismo de me
dia «· instrucción superior; y en cuanto 
al objeto una adecuada distribución de 
materias facilitará la compì elisi n^deJu^ 
cursos «le años superiores;

3* Que no todos los hombres van a 
ejercer profesiones liberales;

4* Que ni la instrucción primaria ni 
la media capacitan al hombre para lu
char con ventaja en la vida práctica ni 
le convierten en un hombre útil para la 
vida ciudadana;

5* Que no si· ha previsto el fin social 
de los individuos, por la ninguna prepa
ración eficiente y de especialización en 
los diversos ciclos de enseñanza;

6* Que si bien es cierto que, como lo 
ha afirmado recientemente el presiden 
le de la República, “el Estado no puede 
renunciar al derecho de supervigilancia. 
porque de hacerlo abdicaría de funcio
nes que integran su personalidad jurídi
ca”. (Discurso pronunciado en la Uni
versidad de Lima al inaugurarse las la
bores universitarias del presente año); 
no debemos confundir lamentablemente 
este derecho «le supervigilancia con el 
control incondicional que el Estado va 
a ejercer sobre las Universidades;

En vista de las anteriores declaracio
nes, proponemos:

19— La unidad absoluta en el plan 'de 
estudios;

20— La preparación de los individuos 
en conformidad ron las necesidades so
ciales;

3'·’—La nacionalización efectiva y cien
tífica de los estudios; y

4'·’—La preferencia y garantía de los 
capacitados en los diferentes ramos de 
la actividad nacional, previo concurso y 
conforme a los reglamentos que se dicten 
al respecto.

De conformidad con las conclusiones 
que preceden, expondremos esquemática
mente la orientación que debe darse a 
la enseñanza nacional, teniendo en con
sideración tres indispensables puntos (le 
vista: a) El administrativo, b) El pe
dagógico. c) El económico.

('on este criterio analizaremos separa
damente:

lo. La organización administrativa; 
2(>. atribuciones del Consejo Nacional de 
Enseñanza de los Comités Departa men 
tales y d«‘ las Inspecciones Provinciales; 
■’·'·. la’ organización pedagógica en sus 
1res cielos: primaria, media e instine 

’i-ion superior; 4o. el aspecto económico 
(ingresos y egresos); 5o. los fines «le la 
Universidad: y 6o. análisis razonado y

COLOMBIA
Los universitarios de Bogotá 

se declaran afectos a los 
ideales del socialismo

Suscripto por un calificado grupo de 
estudiantes bogotanos, nos ha, llegado 
esta declaración que transcribimos como 
un índice de la inquietud revisionista y 
francamente voleada hacia la. izquierda 
social, de la nueva generación ameri
cana .

Los universitarios colombianos so ex
presan en los siguientes términos:

“En nuestra condición de estudiantes 
de espíritus nuevos, sin vinculaciones 
ccn los errores políticos ni con las in
justicias del pasado; interesados sola
mente en que en el suelo libre de la 
República florezcan el derecho a la in
vestigación científica y la igualdad de 
oportunidades paar instruirse y emanci
parse mentalmente, declaramos que no 
tenemos nexos con los partidos históri
cos en que durante largos años se divi 
dió la opinión colombiana.

Pertenecemos al partido socialista, 
que busca la justicia económica, la rea
lización positiva de los fines humanos, 
la verdad pura y sincera en todos sus 
aspectos. Como las inteligencias más 
nobles del mundo actual; como el núcleo 
brillante y generoso de profesores, de 
pensadores, de intelectuales que a estas 
mismas horas y en todos los pueblos 
abogan por la paz. por Ja equidad, por 
la humanización de la vida, por la abo
lición del individualismo egoísta y bru
tal; por la revisión del anticuado dere
cho de propiedad, incompatible con las 
presentes ccndiciones de existencia, por 
la reforma del concepto del Estado, no
ción. bárbara, y confusa entre nosotros, 
nos adherimos & la nueva escuela.

Queremos hacer esta manifestación pa
ra contribuir a orientar a nuestros com
pañeros en esta hora critica, y para que 
los hombres dirigentes de todos los gru
pos sepan cuál es el pensamiento de la 
juventud. En momentos en que los par 
tidos de autoridad van fatalmente arras 
trados hacia una reacción anacrónica que 
se propone destruir aun las indispensa
bles garantías, y cuando los partidos de 
libertad se disuelven en la inacción y 
buscan el consejo de un capitalismo in 
transigente, las nuevas generaciones no 
pueden seguir otro camino que este que 
adoptamos nosotros y señalamos a la 
adhesión de los núcleos universitarios.

Bcgctá, mayo de 1928.
Ricardo Sarmiento A. Víctor Silva 

Herrera, Arturo Angel Echeverri, Luis 
Alberto Bravo, Enrique Uribe Uribe, 
Francisco Socarras, Hernando Echeverri, 
Ramón Miranda, Enrique Acero Pimen
tel, Juan Francisco Mujica, José Manuel 
Serrano. Antonio Vicente Arenas, Fer
nando Romero, Pedro Jiménez Martínez, 
Jesús Puerto, Arturo Campo. Rómulo 
Peñuela del Castillo Manuel de J. Gar- 
c6a, Miguel Angel Gaitán, Melquíades 
Bolaño, Marco A. González Sánchez, E. 
López de Ja Pava, José .Rafael Villami 
zar G., Segundo Lamus Girón, Efraím 
Vázquez, Manuel Antonio Arboleda, Ro 
berto García Peña. Luis Fació Lince, 

(Siguen las firmas).

PARAGUAY
El gobierno redujo a prisión 

a varios estudiantes 
y obreros

A consecuencia «le una huelga obre
ra en Villarrica, dos trabajadores inte
lectuales, estudiantes Oscar Creyilt y Ob
dulio Bartlie, así como los trabajadores 
manuales Pedro Martínez. Marcelino Dá 
valus, Valerio Montero, Aurelio Alearás, 
Miguel Vázquez* Leocadio Urunaga, Emi 
lio Gómez, Del Pilar Sánchez, Faustino 
Brít«-z, Juan Esteban Silva, fueron apre 
Sádos por el gobierno de Asunción.

Desde la cárcel, los mencionados lu
chadores han lanzado un vibrante mani 
ficsto, del que publicamos los principa
les párrafos.

Luego (le referirse a la situación crea 
da, dicen:

“Una doble transformación de orden 
económico y político es el factor de

metódico de los puntos generales que 
contiene el estatuto de la Universidad 
Mayor de Lima.”

DOS PALABRAS
Consideramos que las universidades 

latinoamericanas, que tienen tan bri
llantes páginas en su inmediato pasado, 
son los viveros de los trabajadores in
telectuales antiimperialistas.

Para noticiar a nuestros lectores del 
movimiento continental, daremos amplia 
información en esta sección.

Queda encargado de ella nuestro com-

Isidro J. Odena

pañero Isidro J. Glena, destacado estu. 
diante de Derecho, que mereció honrosa 
expulsión de su Facultad el año 1927 por 
su campaña antimilitarista y que ahora 
íc adhiere a la U. L. A. con renovado 
brio.

La correspondencia para esta sección 
debe dirigirse a su nombre.

Confiemos en la mano diestra de 
nuestro activo e inteligente compañero.

terminante de tal situación. Nuestro país 
está entrando en la etapa del industria
lismo. El capital extranjero, alentado pol
las seguridades que le ofrece el gobier
no, comienza a ver en el Paraguay inme
jorable campo de explotación. La miseria 
y las pocas necesidades del pueblo fru
tos de su atraso moral y mental, ex pii 
can las sumas irrisorias con que a«|iú se 
retribuye el producto del trabajo. Y so
bre osos reducidísimos salarios especula 
vínicamente el capitili extranjero, cuya 
sola intención es sacar provecho de la 
ingenuidad del- alma popular. El pliego 
de condiciones sostenido por el sindica
to «le molineros de Villarrica y violado 
flagrantemente por la Buelinck Cía., pro
pietaria del Molino Harinero de San An
tonio, estipulaba un salario que no alean 
za ni ii la tercera parte del (pie esta mis 
ma compañía paga en sus establecimien
tos argentinos. ¡ Y ni aun esta modera
da exigencia puede armonizarse con la 
desenfrenada codicia de aquellos mer
caderes!

El manifiesto continúa analizando la 
obra de las clases dominantes, que se nie
gan a reconocer los sindicatos, y concluye 
haciendo un caluroso llamado a la acción 
gremial.

Transcribimos otro de los párrafos me
dulares de este interesante documento:

El conflicto entre patrones y opera
rios da lugar al fenómeno de la lucha 
de clases, «pie aumentará de intensidad 
con la extensión de la gran industria. Es
te grave problema económico reconoce 
su única solución definitiva en la im
plantación de un nuevo régimen social, 
en que el trabajo y el consumo de los 
productos del trabajo sean obiigacin y 
derecho de la comunidad entera y no de 
pequeñas minorías de explotadores. La 
fábrica para los obreros y la tierra para 
los campesinos he aquí nuestra consigna. 
Su realización se liará efectiva el día 
en que todos los trabajadores y campe
sinos del solar paraguayo reconozcan la 
necesidad de federarse en organizaciones 
sindicales. La nueva sociedad en que so
ñamos será el s:ndicato de todos los ham
bres que pongan su buena voluntad al 
servicio de la felicidad común. Será una 
grande familia en que el amor, la con
cordia y la cooperación, bases de la mo
ral cristiana obrarán como normas regu
ladoras de la economía social”.

Dr. CARLOS SANCHEZ VIAM0NTE 
Abogado
U. T. 1533

53-538 La Plata



6 RENOVACION RENOVACION 1

fe LIBROS Y REVISTAS DE AMERICA LATINA
"PAGINAS SOCIALISTAS''

Enrique Dickmann

Enrique Dickmann ha reunido en este li
bro una serie de trabajos dispersos; artícu
los, discursos, conferencias. aparentemente 
fragmentarios pero que, en realidad, reflejan 
la unidad de pensamiento y de acción de uno 
de los lideres de los soeial-democracia argen

ADVERTENCIA PRELIMINAR. — “RENOVACION” es. ante todo, un 
boletín de ideas, libros y revistas, como reza su subtitule. Por eso damos espe
cial preferencia a la crítica bibliográfica. El comento de los libros latinoame
ricanos, índices de la agitación ideológica, permite el verdadero debate sobre 

los problemas fundamentales que nos interesan. Recomendamos, pues, la lectura 
de estas críticas como la parte vital de nuestro Boletín. Declaramos que, ante 
todo, nos interera el debate de las ideas mismas y que no tenemos intenciones 

do ofender ni halagar a los autores.
Agradeceremos las obras que se nos envíen, debiendo dirigirse, convenien

temente certificadas, al Director de RENOVACIONt Humberto 1" 639.

sin embargo, cuanta fe apuntalando sus lui
gi ñas!

El "alerta!" que bautiza el volumen es 
para la juventud que rodea al autor, olvida 
da de sus grandes deberes históricos. Y es 
también para tridos los pueblos de Indo- 
Ainérieu. que recién despiertan de la secu
lar sumisión que les han impuesto sus tira 
nos de adentro y los conquistadores de fuera.

Con lo que dejamos insinuados la virtud 
actual y el interés permanente de este fo
goso mensaje idealista.

Isidro J. Odena.
i impresión que Se recibo después 
su lectura es que cuatro lustros 
ariamo han pulido las aristas del 
rebelde, haciéndolo fácilmente des 
n medio más o menos liberal, 

atmósfera de placidez, cierta iro- 
ionalista, cierto culto excesivo a las 

formas, que restan el valor combativo de al
gunas ideas fundamentales que Dickmann de
fiende .

La tecnica política, por otra parte, le lia 
obligado a. conceder excesiva importancia al 
problema político exterior, que considera, erró
neamente en mi concepto, como el determinan
te del problema de fondo. La misma entune

las conquistas obtenidas, algunas de 
is conquistas sobre el papel, no sal
ai que justifique optimismo o satis- 
stimable. .
primero en reconocer que el socia

lismo lia luchado activamente y ha prodigado 
sus esfuerzos por obtener beneficios para las 
clases productoras. Pero, a la hora del balan
ce, no se miden intenciones sino resultados. 
Y el mismo doctor Dickmann es el primero 
en apuntar que aun faltan por resolver los 
problemas fundamentales, destacando entre 
ellos el problema agrario.

Los dos primeros artículos contienen ideas 
generales, ms panorámicas y allí, libre de la 
polémica sobre las formas y los medios, el 
pensamiento do Dickmann adquiere un vigor 
> una penetración, profundamente revolucio
narios sobre la justiciera organización que 
corresponde a la Argentina del futuro por 
obra de sus clases trabajadoras.

Sucesos recientes parecieron indicar que al
gunos líderes social-demócratas abandonaban 
el fetichismo del sufragio y de otros procesos 
formales de la política. Tan saludable reac
ción no está reflejada en estas páginas que 
pecan de una ortodoxia científica, proclama· 
da constantemente, aun u costa del culto a 
l.enín. que Dickmann censura acerbamente, 
sin perjuicio de insertar después un artículo 
sobre Iglesisas, a quien llama “un santo 
laico" .

Y es lástima que el doctor Dickmann no ha
ya iniciado el proceso crítico de ciertos es
pejismos míe diluyeron la acción de las fa
langes socialistas, ya que por su agudeza men
tal. por su indiscutible orientación revolucio
nara y por alguna actuación ocasional, es el 
indicado pera orientar por caminos más rea
les la reivindicación de las masas obreras y 
campesinas de la Argentina.

Desde luego cabe considerar que éste no es ri.(, iVlonz„ n cri„,
un libro-eje. Es. únicamente, un libro de J(U r¿to ¿,on „] moldl,
propaganda, formado por sedimentación de las sia ,.ató|ica pr.ru anuir
anteriores campañas del autor. Ojala el pro- ..... —-
xibo aborde los problemas de fondo, especial
mente <1 agrario y analice el valor rea! de 
las conquistas políticas alcanzadas hasta hoy. 
Estamos seguros de que el doctor Dickmann.

su talento y su sinceridad, nos podrá de- 
cntonccs, completamente Satisfechos.

Manuel A. Seoane.

ne la virtud de exponer 
abordado, con métod 
te sinceridad.

Isidro J. Odena.

"CAMINO DE SANTIDAD"
Julio Navarro Monzó

e ahí que seamos un poco in
con los que quieren encerrar núes- 

un manantial oratorio de ate- 
impida el codeo con los mismos 
están abriendo las puertas. Es

tamos $ de que. con menos distancia y
líjenos diplomacia, el autor de "Palabra" se
ría capaz de abanderarse en la epopeya, re
sueltamente.

LA LITERATURA PERUANA”
(Derrotero para una historia espiritual del

Perú)
Luis Alberto Sánchez 
Talleres: Perú. 1928.

Manuel A. Seoane.

‘‘CHINA CONTRA EL IM
PERIALISMO”

Juan Andrade

los"Prohibida la entrada a los perros y .. .. 
chinos". Así rezaba un cartel que hasta no 
hace mucho se podía ver en la puerta del 
parque rie Shangai. y mandado poner allí por 
el concejo municipal que gobernaba la ciu
dad en nombre de las grandes potencias ex
tranjeras.

Este simple hecho anedóctico basta para 
descubrir la insolencia y la impudicia de la 
opresión imperialista en China. Los que están 
acostumbrados a ver el Oriente a través de 
las versiones literarias de los viajeros, igno
ran toda la tremenda miseria en que se des
envuelvo la vida de esos pueblos bajo la 
explotación capitalista internacional. Aquí, en
tre nosotros especialmente, es escasa la in
formación documentada y fehaciente de ese 
aspecto de la obra del imperialismo. Sólo 

·. el regulo excepcional de 
nos permite conocer el de
lie la civilización occidental 

paldas de sus proclamados prin
cipios fistas. La tiranía extranjera en
Orlen la puerta de escape eon que se
desahoga la ambición del capitalismo europeo 
V americano del Norte, limitada en sus pro
pios países por la acción inteligente y per
feccionada del proletariado. Toda la bruta
lidad de la expoliación burguesa, adormeci
da en Occidente, se desnuda en el escenario 
oriental, lejos <hl contralor de la opinión y 
de la conciencia social civilizada. Allí se re
editan los peores tiempos de la historia del 
capitalismo: jornadas inhumanas de doce y 
catorce horas; trabajo insalubri·; jornales de 
hambre; en fin. todo el cuadro del abuso pa
tronal. que se ejercita allí sin limitación legal 
alguna.

Todas estas cosas y muchas más nos des
cribe este libro que nos llega de España. Se 
cuntemplan en él los tres aspectos salientes 
de la vida china: 1'·· La historia interesantí
sima de la penetración imperialista en China, 
y de la lucha de intereses entre los propios 
invasores. 2v La evolución de las formas in
dustriales en aquel país; condiciones de traba
jo e historia del naciente sindicalismo chino. 
3'·' El movimiento nacionalista, organización 
del kwomintang. o partido nacional, la lucha 
de tendencias en su seno, y sobre todo, la 
siigeativ!·. evolución del movimiento naciona
lista que comenzó siendo un esfuerzo militar 
y burgués de liberación nacional y lucha con
tra el extranjero, y que se está definiendo 
ahora como un suceso de actividad proletaria, 
con miras a una nueva organización jurídica 
y económica de] ex Celeste Imperio.

Escrito con imparcialidad, no desprovista 
de simpatía hacia los defensores de la inde 
pendencia china, el libro que comentamos tic-

Con su último y vigoroso libro ('amino 
Ίο santidad" Julio Navarro Monzó, fuerte y 
claro espíritu, nos ofrece la síntesis de su 
tesis religiosa.

El problema de las religiones siempre ha 
inquietado, y algunas veces atormentado, a 
muchos cerebros superiores.

Atravesamos, y sería inútil tarea negarlo, 
por un período de intenso misticismo. La 
guerra de 1914. al descuajar y destruir vie
jas verdades que parecían consolidadas por 
los siglos, obligó a los grandes espíritus a 
revisar sistemas políticos y las bases mismas 
de la civilización.

(.'aminos diversos siguieron pensadores y 
artistas, torturados por hallar el sendero que 
habría de dar a la humanidad un nuevo pan 
para el alma. En la noble inquietud de la 
hora algunos, llevados por su temperamento, 
abordaron el problema de la perfección mo
ral del hombre y, como consecuencia, pene
traron resueltamente al abismo religioso. 
Planteóse así un vasto luz entre
el occidente cristiano ; o no cris
tiano.

Pensadores europeos de la talla de Keyser- 
Jing se encaminaron hacia el oriente tratan
do de armonizar las dos civilizaciones, enfer
ma la una de materialismo, aquietada la otra 
poi los siglos, pero desbordante de riqueza 
espiritual.

América latina, pedazo el más nuevo del 
mundo civilizado, no podía permanecer indi
ferente. Entre los escritores nuestros que 
han sentido la necesidad de revisar el con
tenido íntimo del desenvolvimiento del cris
tianismo, Julio Navarro Monzó es de los más 
completos. Ahí están, palpitantes y orienta
doras. sus conferencias dadas en la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, de esta capital. Piro, 
os bueno hacer tina aclaración previa: Nava
rro Monzó es un ^cristiano puro y libre que 
,.<> iw. ..... ...mÍ..c esdavlzador de la igle
sia católica pura amar y comprender mejor a

Desde Cualquier punto de vista que s/ con
templo a Navarro Monzó. afín cuando no se 
acepten sus ideas y conclusiones, destácase 
su sinceridad de predicador laico y su bien 
cimentada cultura .

“Camino de santidad", que acaba de apa
recer, sintetiza admirablemente la prédica re
visionista de Navarro Monzó. Libro escrito 
con prosa nervuda, se deja leer.

Paulatinamente, a pesar de lo árido de cier
tos temas, se va apoderando del espíritu del 
lector.

Amor. Igualdad, ternura, grandeza moral 
parece anhelar Navarro Monzó para todos los 
humanos. Dijérase que el escritor esperara el 
alumbramiento próximo: un nuevo Sermón de

No conocemos personalmente a Navarro 
Monzó. Por eso estamos en condiciones de 
aconsejar que se lea este libro, original y 
macizo como un pilar de piedra.

Su lectura reconfortará a muchas almas 
deseosas de armonía en este período transi
torio de luces y de sombras en que una lite
ratura miope pretende interpretar la belleza 
y el amor.

"LA ESCUELA, LA PAZ Y LA 
SOCIEDAD DE LAS 

NACIONES”
Pedro Eoselló

(Ediciones de “La L’ctura", Madrid 1928)

Euclidea E. Jaime.

■PALABRA’

(Conferencias y discursos)

José G. Antuña

Estamos en presencia de uno de los 
opúsculos de propaganda de la Liga , 
Naciones, aunque él no venga con el 
brete oficial de sus ediciones.

Su autor, óntujiasta admirador del or
ganismo wilsoniano. nos presenta un aspecto 
interesante de la olirà desarrollada por los 
centros intelectuales que funcionan al ampa
ro de hi Liga; unos de manera oficial y otros 
como auxiliares espontáneos de su obra. Es
to aspecto a que aludimos, consiste en el es
tudio y ensayo de bis vías pedagógicas ade
cuadas para difundir por la Escuela los prin
cipios de paz universal que inspiran la cons
titución de la Sociedad de las Naciones.

S.· reseñan en el folleto las principales re
comendaciones votadas en la Asamblea do la 
Liga, referentes a este problema; la labor 
de la Comisión de Protección a la infancia 
y juventud, y de los trabajos del Comité de 
Peritos que tuvo a estudio la cuestión,

(’abe destacar especialmente los estudios 
realizados para reformar por completo el es
píritu <on que se enseña la Historia y la 
Geografía en las escuelas: la modificación de 
los textos de enseñanza para suprimirles 
da expresión en desmedro de los países .... 
tranjeros, y sobre todo, del exagerado y pe
ligroso orgullo nacional; la realización ’ 
conggfggg' ’
ti 
seros y alumnos 
estudio, etc

Desile luego, todas estas gestione» están 
salpicadas del, conm ido espíritu dej timidez 
con que tienen quw desenvolver sus ¡activida
des los organismos de Ir Liga, para no lesio
nar las susceptibilidades nacionales, tan ce
losamente defendidas.

Pero de cualquier manera resulta auspicioso 
advertir lo que entre esos escollos realizan 
las divisiones administrativas de la Liga, por 
encima del fracaso ruidoso de las delibe
raciones política!

... nacional : 
,wi< iicias y clases 
y el Intercambio

tantos 
de las 

meni

to- 
ex-

..... .  ..„.____ de 
de propaganda pacifis· 
intelectual entre profe

de distintos países, viajes de

IS.
Isidro J. Odena.

‘‘LA CRUZ DEL SUR”
Juan M. Filartigas 
Impresiones críticas 

(Edit. “La Cruz del Sur")

del nombre del autor leemos varias 
títulos diplomáticos, que hacen 
temperatura del libro. Ciertaim 

impresión primigenia, que agrava lu 
;io desproporcionado al papagayo 

panoamericanista .José León Suárez, no se ho
rra del todo cuando se avanza entr 
páginas de esta recopilación de diseur 
conferencias, trabajos algo mohosos y 
nos de mejor archivo que el destinad 
manía conservadora del autor.

Evidentemente ña no pertenece
tra generación. irobhmia continental lo
aprecia con una generalidad de tesis uni 
sitaría. Predica la cordialidad america 
nombre de conceptos difusos, que la 
nidad va dejando en los trastos, tales 
el eterno ritornello de la raz ’ idi< 
el queseyó. Para los nuevos. lino
canismo es algo más que la tildad <1
los diplomáticos y las parrafad los jos<
leones. Es un com > justici
social. Nos defende imperii
lista del capitalismo queremos
una. Amél Nuestra
posición (·, que sen
timental. declamatoria.

Pero seria injusto culpar definitivamente a 
Anlufui. Se advierte que es un hombre abier
to a todos los llamados generosos. Es una 
lástima que haya sido diplomático tanto tiem
po. Porque su espíritu sabe vibrar intensa
mente. cuando avizora el problem 
Asi llegamos a sentirlo muy cer 
nuestro lado, cuando al comentar 
Capdevila apostrofa duramente a los imperia
listas norteños y a sus cómplices caseros.

Esa es nuestra posición, señor Antuña. Sa
bemos que la lucha es contra los enemigos 
de fuera > contra los enemigos de dentro, Di
sili que andemos rebotando por encima de las 
fronteras, al capricho de los dictadores cóm-

En esta hora de positiva realización es
tética no deben faltar sus críticos, modelán
dose en las necesidades políticas y económi
cas de la sociedad. Teniendo en cuenta qui
la estética nuestra, en 'marcha hacia la con
quista de un objetivo social, requiere el es
tudio sincero de todas las manifestaciones 
que lian contribuido, en gran parte, a for
mar conciencia de clase entre los nuevos es
critores. Y, Juan Filartigas. militante revo
lucionario de nuestras filas, lia captado en 
su libro de críticas la influencia que han 
ejercido .Julio Superville. Condi· Lautécmont. 
Julio Laforgue y Pedro Figari, lodos urugua
yos, sobre la nueva generación americana; 
ya, no purista e individualista, sino funda
mentalmente social.

El público lector de América conoce bien 
la labor de los escritores de quienes se ocu

Filartigas. Lo interesante de estos artic
es haber constituido la línea divisoria 

lo empolvado y de lo aireado, es decir, de 
clásico y moderno. El punto inicial del 
samiento rejuvenec ero, anarquizati-

■omo expresión din la burguesía. Y
evoluciona, produciendo su

emocional, 
■neia de

como 
cent

Serafin Delmar.

"ALERTA”
R. E. Montes y Bradley

Córdoba, 1928

iodio páginas de entusiasmo 
n acento de romántica sinceri- 

viejas y nuevas, marchando 
le la mano, por los atajos qué- 

del libro; ganas de echar a correr 
de compañeros para emprender los 

rabajos del ideal.
el fondo de todo esto, la simpática 

personalidad del autor. Y decimos simpática 
porque la adivinamos así, a través del fer
vor ilusionado de su libro. Como que más 
que del libro en sí, querríamos hablar de 
todo el amor y de todo el fuego batallador 
que se maridaron para lanzarlo al mundo in
saciable de las letras impresas. En este enor
me mundo, "Alerta!", es apenas una chis 
pa de coraje. veintOftfiero, perdida en el fá
rrago de los mil y un libros maravillosos. Y,

Luis Alberto Sánchez tiene talento nece
sario como para hacer obra de crítica espi
ritual creadora. Por lo pronto, en este pri
mer tomo de la literatura peruana, no aso
ma, ni el académico ni el universitario. Sán
chez otea el derrotero de las ideas del país, 
hacia el pasado y hacia el futuro, sin caer 
en una excesiva labor erudita, animado, por 
el contrario, con el deseo de contribuir a fi
jar ciertas ideas generales, netamente perua
nas. que sirvan, de una vez por todas, mira 
independizarnos culturalmente.

Tampoco excede el culto a lo nacional, sólo 
po.· serbi. Explica cómo nuestro presente li
terario os el resultado de una integración 
de factores heterogéneos, reivindicando, con 
espíritu que señala una tendencia plausible, 
los matices populares e indígenas, antes des
preciados por los doctores afrancesados o es
pañolizantes de nuestra cátedra literaria.

Quizás, en su teoría interpretativa, omita 
el valor incidente y a veces decisivo de nues
tro estado social, que podría darle el secreto 
do la tristeza y la sátira'como elementos ca
racterísticos de la literatura peruana, y aún 
de la épica revolucionaria, surgida última
mente con inusitado brío entre los poetas jó
venes del país.

Pero estas consideraciones sociales surgen 
del relato mismo, por reflexión espontánea. 
Sánchez no ha descuidado, por cierto, al di
bujar el derrotero, el señalamiento de algu
nas situaciones críticas, cuyo simple relato es 
una protesta integral..

Acompañan a estos méritos, otros también 
valuables, consistentes en la paciente obra 
investigadora, de verdadero buceo histórico, 
que hacen del libro una fuente de informa
ción valiosísima pura los especialistas en la 
materia.

Manuel A. Seoane.

“LA DELEGACION SALVADO
REÑA EN LA VI CONFEREN

CIA PANAMERICANA”
José Gustavo Guerrero 

San Salvador. 1928.

Cuando los representantes de las 21 repú
blicas latinoamericanas se reunieron en la 
Habana con los enviados por el Imperio Yan
qui, todo contribuyó, salvo una que otra ex
cepción, a realzar un ambiente de adulone- 
ría y complacencia, que destacaron la enorme 
farsa del panamericanismo.

El triste servilismo del delegado Maúrtua, 
en nombre de la dictadura del Perú, llegó a 
proponer el derecho u la intervención, abdi
cando de la esencia misma de) principio de 
soberanía, que no admite restricciones. Esta 
maniobra, inspirada desde Washington y des
do el temeroso gobierno de Lima, aunque 
despertó una ohi de indignación en América 
Latina, no mereció el unánime y enérgico re
chazo de. los representantes nuestros.

I nr. voz se destacó, sin embargo, la de una 
república pequeña geográficamente, pero grao 
de en su actitud. Y esa voz, fué la de José 
Gustavo Guerrero, que tuvo frases valientes 
y francas sobre el porvenir de América, si se 
abría al gigante la compuerta del derecho 
a la invasión.

El folleto que comentamos contiene una 
conferencia en la que Guerrero amplía y ex
plica sus puntos de vista y es un documen
to vivo que conviene conocer a los interesa
dos en estos problemas vitales.

Jorge Moreno Varela.

"UNA VISITA A ESPAÑA”
J. Cantarell Dart

Editor L. J. Rosso. 127 páginas

He iiqtií un pequeño libro, levantado por 
un sano aliento. Constituyen su contenido las 
conferencias que sobre materia histórica, ar
tística, y filológica dictara en prestigiosas 
tribunas universitarias españolas su joven 
autor, destacado y animoso profesor argén 
tino. Complementan el volumen las crónicas 
auspiciosas que la prensa hispana consagró 
r. esta fructífera visita do difusión amori 
cañista.

Los elementos estéticos del castellano· (liá
ronle vasto tema a su primer disertación. La 
riqueza de contenido (le una literatura, ra
dien en el. caudal de ideas y concepciones so
bre la vida. El misterio, la idealidad, la in
terrogación constantemente formulada, la tris
teza. la alegría del vivir refléjense a menudo 
en la lírica y la dramática española. Alre
dedor do este punto de vista desarrolla gran 
parte de. su exposición, pura ocuparse des 
pués del Quijote, símbolo transparente de la 
vida humana, el .teatro de Lope de Vega, el 
poeta do los veintiún millones de versos, el 
de Calderón, la cifra del españolismo y del 
fenómeno estético y espiritual del misticis
mo. Ex’ione de naso los defect—s que a su 
juicio ofrece la crítica del gran Menéndez Pe
layo. a saber su punto de vista preferente
mente académico, histórico y su escaso tinte 
filosófico.

Las siguientes conferencias versan, una so
bri 'Don Juan María Gutiérrez", pronun
ciada en la Facultad de Filosofía de Madrid, 
abarcando la reseña histórica del Salón Li
terario y la Asociación de Mayo, la obra pe
riodística. poética social y política de Gutié
rrez; otra sobre "Hermes" y su autor", es

tudio crítico del conocido libro de Carlos F. 
Melo, del que establece su contenido filosó
fico, su caudal emotivo y su forma artística, 
y la última sobre “La influencia espiritual 
de España en el movimiento literario de 
.America , de la cual omitimos comentario 
para no dilatar esta. nota, constreñida a una 
simple noticia bibliográfica.

Con modestia, sin exhibicionismos teatra
les, se presentó el señor Cantarell Dart, a 
los públicos pensantes de España, en nombre 
d<- “América, distinta de la otra América 
porque entiende, que la verdadera finalidad 
de las sociedades consisto en guiarlas por 
sendas de cultura, no de imperios políticos 
que un día las abruman". Lus páginas en 
que lia guardado la grata documentación de 
esa visita intelectual, forman un significa
tivo testimonio de los nobles y empeñosos afa
nos de quien en el ámbito austero de las vie
jas universidades de Europa, no halló el des- 
gracitido y fácil contagio del hombre que ha
bló en la Sórbona...

José M. Alvarez Hayes.

. "EL ESTATUTO UNIVERSI
TARIO”

Estudiantes de Arequipa 
Arequipa. 1928.

Hemos comentado, anteriormente, el atro
pello que consumó la dictadura peruana con 
I:: organización universitaria de aquel país. 
Luego de anunciar una gran reforma, resultó 
reduciendo ésta a una revisación general en 
los nombramientos de los catedráticos, opor
tunidad espléndida para acomodar ahijados 
y adulones, aunque también algún "nuevo" 
para no caer en pecado mortal y para casti 
gar a irreconciliables enemigos,

Los estudiantes de Arequipa han afronta
do más a fondo el problema. Desde luego sa
ben de instrucción mucho más que el minis
tro del ramo, Y en el folleto que nos ocupa 
lo dan una lección valiosa y amplia, que 
comprende una visión panorámica del pro
ceso educativo, amén de las valiosas indica
ciones para el caso concreto que se estudia

Claro que el ministro se ha sacudido la 
jiechera y todo ha seguido adelante. Zopencos 
■ ■ "vivos" no tienen más autoridad espiri
tual quo la banda que se atan a la barriga. 
Y no se percatan de que con manifiestos, co
mo éste, queda al descubierto su ignorancia, 
su audacia y su mala fe.

Bien por los estudiantes.
Tupak Yupankl.

"EL HOMBRE DEL ANDE QUE 
ASESINO SU ESPERANZA”

(Poemas unilaterales) 
José VaraUanos 

Editorial Minerva. Lima. 1928.
José VaraUanos ofrece en su libro un ma

nojo de poemas inspirados en las fuentes 
populares del Perú. Indígenas o criollos, due
ño de un poder descriptivo especial, anima 
sus versos con el desfile colorista de los 
paisaje·-' andinos, de los personajes ceñudos 
de la sierra brava, de las indias frescas y 
alegres, do las fiestas vivas de la raza que 
retorna.

Porque no es un egoísta, ni un aristócrata 
del. espíritu, ni Se emierra en su torre dé 
marfil o habla del “arte puro", VaraUanos 
siento intensamente la emoción social que sa
cude al Perú. Y ha tomado su puesto. Así, 
un poco bohemiamente, disparando los hon
dazo.··. de sus versos contra la burguesía im
perialista y esclavizador'a.

Como tantos otros poetas jóvenes, el autor 
de esto libro cultiva, de preferencia, lo que 
podríamos denominar, con José Carlos Ma- 
riátegui, épica revolucionaria moderna. No 
cae en el ripio mental de incrustar frases 
de propaganda cartelera para dar sensación 
de socialismo. Su epica surge tan espontá
nea como la misma revolución surge de la 
realidad. VaraUanos es un trasmisor o es 
un espejo vibrante. Por eso su obra es un 
indicio fiel de las épocas nuevas que están 
asomando tras las espaldas del Ande.

Tupak Yupanki.

"AZTLAN”
(Glosas rimadas del México pre-colonial) 

El Ateneo. Buenos Aires. 1928.
Justo E. Dessein Merlo.

Con mano segura y verso firme afronta 
el señor Dessein Merlo la difícil evocación 
del México pre-colonial. Desfilan en sus glo- 

' sas todas las antiguas leyendas mayas y az
tecas. Sopla en muchas de ella un aliento 
vital que las acerca en el plano difuso de la 
Historia, ubicándola laderamente a la emo
ción. de! lector.

Los orígenes de la religión, de las supers
ticiones y varias evocaciones do hechos his
tóricos son motivo de inspiración <·η este 
libro, ejemplo de una dedicación severa y lio 
nesta al trabajo intelectual.

Ahora, que México retoña fuertemente, rei
vindicando su viejo sentido, el libro “Az- 
tlán” cae en la atmósfera cordial do una fa
vorable predisposición de ánimo.

Silvestre Martí Flores -

"ESTETICA DEL NOVE
CIENTOS”

Alberto Zum Feldc 
Buenos Aires 

El Ateneo. 1928.

En la ubicación del arle actual, también 
América ofrece su esfuerzo. Esto es el libro 
do Zum Felde: ubicación, interpretación. Se 
ha hecho mucho al respecto, pero pócae veces 
un análisis tan concienzudo como el suyo. 
Había que partid necesariamente del arte 
tradicional. Y antes que el del. arte, encarar 
el problema filosófico. Γη solo problema con 
muchas caras. Porque “el fenómeno estético 
es inseparable del complexo del fenómeno hu
mano'', concepto que no concibe la cultura 
del Ochocientos, concepto de función, de re
lación. propio de la nueva sensibilidad. Neo
clasicismo, romanticismo, realismo, simbolis
mo, son etapas de uua cultura racionalista.

La cultura del Novecientos la rechaza por es
píritu. Y vienen con ella la filosofía de la 
intuición y de la inconsciencia, y el urte su
perrealista. ; Pero este arto es desliumaniza- 
do? Planten, entonces, la objeción a Ortega 
Gasset: ; Cómo un arte deshunianizado. vale 
decir, desvitalizado, puede ser expresión de 
una cultufa renovada! Y juzgando más de 
cerca la cuestión. Z. I·', cae en que Ortega 
es un sofista. Quizás. La objeción i.-s funda
menta!. Pero el ensayo de Ortega sólo fué 
un intento. Si tuvo pretensiones de ser de
finitivo, la acusación quedará en pie.

El arto actual, según Z. I·’., reúne tres cua
lidades que nunca estuvieron juntas en el 
arte pasado: construcción, expresión y esti
lización. Porque o se concebía un arle de 
expresión sin construcción —el romanticis
mo—-, o un arte do construcción sin expre
sión —el academismo—, o ambos sin la es
tilización— el realismo.

Las conferencias de Z. I·’. constituyen el 
esfuerzo más logrado —en nuestro idioma- 
para dar ubicación e interpretación al arte 
nuevo. Ardua labor, pacientísima investiga
ción y aguda percepción crítica,

Eduardo Núñez Hague.

‘ LA CASA TRAGICA”
(Novela) 

Mario César Gras 
Librería Garcia Santos. 1927.

siempre tomados con personajes que no po
seen aristocracia, ni manos ducales, ni en
tran en amoríos sicalíptico» o en declaracio
nes acarameladas. Sun retazos de vida fuer
te, en los que se refleja el estado social de 
Cuba. Y asi nos ha de estimular la historia 
do Tranquilino Liborio, a quien sorprende 
Juan Smith en una especulación imperia
lista.

Ya los mexicanos han iniciado este culto 
a lo nacional, en su sentido reivindicatorío 
y así van consumando la verdadera indepen
dencia cultural de América. Rodríguez, desde 
su rincón de Manzanillo, hace lo mismo. Y 
h. hace bien.

Silvestre Marti Flores.

OTROS LIBROS Y FOLLETOS 
RECIBIDOS

“EL \TEJO". Por Eduardo Dieste. Mon
tevideo.

ENFITEUSI RI VADAVIANA. (Folleto). 
A Romero Chávcz. Bs. Aires. 1927.

ΓΝ AÑO DE NACIONALISMO CONTI
NENTAL. (Folleto). Publicación del Conse
jo Central Ejecutivo de la Alianza Continen
tal. Buenos Aires. 1928.

ΓΧ VIAJE EN EL OTRO MUNDO. (Fo
lleto). Eugenio Hins. Buenos Aires. 1927.

Agradecemos cordialmente estos envíos.

Conm mejor comentario, reproducimos la 
carta que dirigió al autor nuestra alta com
pañera Juana de Tbarhnurou:

Montevideo, en Julio de 1927. 
Dr. Mario César Gras.

Guftleguaychú.
He leído con un interés que pàgina a pá

gina se hacía sangrante, su novela “La Casa 
Trágica". Libro que es un valiente índice 
acusador, libro rujo y negro con el leve re
borde luminoso de un amor castísimo y su
friente, posee el profundo interés de una no
vela muy bien hecha, muy bien escrita y de 
una realidad terrible observada y apresada 
para la literatura, por un gran talento y un 
gran corazón. Tiene partes que hacen pensar 
en los fuertes escritores rusos y capítulos 
de la mejor novela v-slava.

Lo felicito, y con la seguridad de mi ad
miración, le envío un saludo muy atento. Su 
affina.

Juana de Ibarbourou.

"ORIENTACION POLITICA 
DE AMERICA”

José Coll Cuchi 
Puerto Rico. 1928.

Coll Cuchi ítS mublieado en un folleto la 
i·· iiferoiiciu qui· dictara en la l'niversidad de 
Columbia, sobre el tema que sirve de título. 
Bastaría decir que (loll Cuchi es uno de los 
luchadores más activos e inteligentes del nu- 
ι·ΐοη:»1ΪΜηο ponorriqtSRsi· para^daiF lina im
presión ££gu,rA. .del coni.enidqyde su i imfu- 
: i ncia.

Aunque quizás no ahonde ioiuo es debido 
el problema económico, tiene aciertos gene
rali·» III la apreciación y una indiscutible sin
ceridad y valentía. Nada mejor que el suma
rio ilustra sobre los méritos de la diserta
ción que nos ocupa. Helo aquí: Constitución 
de Puerto Rico. Los Estados Unidos están en 
la cruz de un camino. El oro. América pue
de ambicionar un coro de alabanzas de la 
Humanidad. Unión de civilizaciones. Las dos 
razas. Ideales de fraternidad americana.

Silvestre Marti Flores.

"MONTAÑAS DE CRISTAL”
Arturo H. Lara 

San Salvador. 1928.

La primera parte de los poemas que en
cierra “Montañas de ('ristai" está inspira
da en los comunes sentimientos de los poe
tas románticos. Podría afirmarse que Lara 
no reniega de su medio tropical. Desde nues
tro punto de vista, quizás un tanto particu
lar, esta primera parte no logra cautivarnos.

l’ero, en la segunda, asoma otro hombre. 
.Lara es atento espectador y actor de la lu
cha entre nuestros pueblos indefensos y el 
gigante que arrolla. Y esgrime su pluma con 
brío diciendo su palabra de protesta. El men
saje colectivista prende en su alma una luce- 
cita de inspiración y sus poemas brotan ani
mados con un fuego interno que emociona al 
lector.

Versos a Sacco y Vanzetti, a Lenin, a San
dino, increpaciones a Ghocano y a los pira
tas del imperialismo, todos dentro de un me
surado marco de auténtica inspiración, sin 
caer en la exageración sectarista que mata 
el nosequó distintivo del artista.

La juventud de Lara es su mejor reco
mendación. Y el mejor augurio.

Jorge Moreno Varela.

“LA PASCUA DE LA TIERRA
NATAL”

(Narraciones del campo y de la ciudad) 
Luis Felipe Rodríguez

Suc. de Rivadeneyra. Madrid. 1928.

Escenas criollas, cuentos de la campiña, 
cuentos de la ciudad, impresiones de la na
turaleza, todo inspirado en motivos popula
res de Cuba, país nata) <le Luis Felipe Ro
dríguez. integran su. último libro.

Se trata de un escritor diestro en el ma
nejo d<· los relatos, con una extraordinaria 
vivacidad y color para sus descripciones y 
que utiliza sin exageración todos los recur
sos pintorescos del argot y modismos pue
bleros.

Cullano, esencialmente cubano, Rodríguez 
admito el universalismo como la etapa que 
culmina el ¡ proceso de afirmación de lo pro
pio. Seamos los hijos de América, dice en un 
escrito. Y así inspirado, cultiva lo criollo 
con el noble propósito de madurar el arte 
popular integrándolo a las corrientes ecumé
nicas. Ser hijo de América comporta más de 
una obligación Y Rodríguez sabe cumplirlas, 
dando intención a sus relatos y sus cuentos,

REVISTAS
INDOAMER1CA. Organo de la sección 

mexicana del Apra. Núm. I. Ap. 1524. México.
"Aparece Indoamérica en un punto geo

gràfico estratégico y en hora significativa 
pair, nuestra América", afirma la frase ini
cial de esta nueva revista antiimperialista, 
que debuta en el campo de lucha, ostentan
do una valiente trayectoria y un valioso cau
da! de armas de combatí·. Felicitamos a los 
ι-amaradas reunidos en indoamérica, deseán
doles acción pertinaz y fecunda.

URSS. -—- Boletín de informaciones sobre 
comercio, industria, agricultura, finanzas y 
vida cultural de la Unión Soviética.

N·.· 2. Rinc.ón 438. Montevideo.
Con la severa elocuencia de los números, 

t! rejircsentante comercial de hi URSS hace 
la mejor propaganda de la Rusia nueva. Las 
estadísticas que contiene este importante bo
letín comprueban que h» gran república pro
letaria sigue adelante en su camino auroral, 
vencedora de todos los escollos nacionales e 
internacionales.

l’OLHA ACADEMICA. — Publicaçaô de 
estudantes o docentes brasileiros.

Rúa do Rosario 168. Río de Janeiro.
Li* más representativo de la nueva gene 

ración brasileña se · oliijn alrededor de esta 
simpática revista, qiie demuestra auténtico in 
teres -por los problemas universitarios y por 
lu-, problemas sociales. Sus páginas registran 
también las i»i<iuiétudes de distintos países 
ainericanos| publii-andn artículu» de escrito
res bolivianos, argentinos, peruanos, etc.

NORTE. —· Periódico de acción social y 
estética.

Núm». 1 y 2. Veracruz. México.
List Arzubide e Ignacio Millán pilotean 

esta briosa revista de arte nuevo y de ac
ción revolucionaria. Prestigiada por las fir
ma» de Diego Rivera, Magda Portal, Casa 
novas y otros soldados antiimperialistas, los 
números llegados a nuestras manos hablan 
bien claro de la obra integral que desarro
llan sus directores.

WARAKA. — Dir. J. P. Velarde F.
P. Bolognesi 210. Arequipa. Perú.
Desafiando las clausuras policiales, surge 

siempre en el Perú alguna revista de com
bate, en la que mantienen su pendón rebel
de los espíritus inquietos (le ese país. Wa
rlike traduce la inquietud estudiantil de Are
quipa y registra en sus páginas las intencio
né!. revisionistas de los trabajadores manua
les e intelectuales de ese sector.

PROTEO. - - Dir. Nicanor Delafuente.
Chiclayo. Perú.
Esta, valiente revista chiclayana ,que pro

clama bravamente la veitdad nueva, sigue 
apareciendo en Chiclayo, corriendo el per
manente riesgo de un secuestro en inminen
cia perpetua. No obstante la amenaza, cada 
una de las páginas de "Proteo" exhibe un 
cartel llamando a la acción definitiva, a fin 
de libertar al Perú de sus dueños criollos y 
sus dueños yanquis.

BOLETIN DE LA 1. Μ. A. — Organo de 
lív Internacional del Magisterio Americano.

J. E. l’riburu 148. Buenos Aires.
Basta indicar la entidad que patrocina es

ta revista y añadir que. la inspiran espíritus 
tan amplios como Julio lí. Barcos, para que 
nuestros lectores tengan una idea cabal de 
sus méritos. Dispuesta ; luchar por los de
rechos de la educación nueva, que son con
juntamente los del maestro y el niño, hi nue
va revista anuncia su larga campaña, para 
la que está acorazada de entusiasmo y de fe.

DIARIO DE AHUACHAFAN. - Ahuaclm- 
pán. El Salvador. San Salvador.

Dir. Juan Felipe Toruño.
Desde las columnas de este vibrante rota

tivo centroamericano, el inquieti! espíritu de 
Mariano Corado Ariaza hace intensa agita
ción antiimperialista. Cumplimos con desta
ca, esta olirà porque señala una rara excep
ción en cierta clase de prensa, habitualmente 
rendida ante los avisos de fuertes casas ex
tranjeras.

ORIENTACION. — Dir.: J. E. Compiani. 
N'-· 5 y (i. Agosto de 1928,
M. de Oca 284. Buenos Aires.
He aquí una revista lujosamente impresa 

y que sin embargo mi padece del terrible abu
rrimiento de todas lus cosas hechas sin re
parar en el costo. Generalmente las revistas 
ricas y grandes son paquidermos que sólo 
impresionan por el tamaño y cuya piel es 
insensible a toda agitación revisionista. No 
i curre tal con "Orientación", que registra 
interesantes artículos, denunciando una filia
ción liberal muy simpàtica.

EL DIARIO. — Dir.: M. Herminio Gis- 
Ce ¿ro de Pasco.
Una edición extraordinaria de este órgano, 

nos obliga al comentario auspicioso. La sec- 
eión doctrinaria aparece valiosamente docu
mentada ostentando firmas de lo» mejore» va
lore» de la izquierda mental peruana. Y va 
sabemos lo que esto comporta en la llura 
amarga que atraviesa el país hermano.

REFLECTOR. - Casilla 1555. Concención 
Chile.

Do» números nos lian llegado de esta re- 
visla de literatura de vanguardia. Sus co
lumnas registran colaboraciones interesantes 

en toda» sus páginas aletea una inquietud 
de-muy buen augurio Si el 'manotón poli
cial no, la alcanza,. estamos seguros de que 
realizara una labor eficaz para nuestra causa.

TRIBUNA DEL CHAUFFEUR — J)¡r · <; 
B. Tusca.

Uuruguay 1449. Victoria. F U C A
No se trata simplemente de una ‘revista 

gremial, mutualista y soporífera. G. B, Tas
ca '"""J»1’0 de sensibilidad artística y
••ti 1 ribunu conjuneionii la necesaria ac
ción sindical y revolucionaria con la exhibi
ción de espléndidos productos literarios de 
indole social. Nuestro cordial aplauso a esta 
revista hermana.

EL NACIONALISTA DE PUERTO RICO 
— Un·.: ΛΙΙ,ιζύ Campos. χ.· ϊτβ Pones. 
Puerto Rico, 
2107ΙΛΐϋν p7rúDÍ1' ■' J· C’ Mariategui· Al’·

1N l LG RI DA l) '.—Dir.: J. Díaz Quevédo, 
( angallo 349, Lini,·., Perú. Nv 23.

IH MANIDAD’ . — N? 8, Rioja 453. 
buenos Aires.

"ARANDO". — Dirige Julio Rentería, 
X' 1. Buenos Aires.

"EL UNIVERSITARIO", 
estudiantes universitarios. X 
Correo 36. Buenos Aires

"INDICE". - - Dir.: 
N - 21 y 22. G, Cerri No 
Argentina.

"EL SUPLEMENTO". 
Argentina.

LA NOVELA 
Aires. Argentina.

"AMANCCAY". -
Manrique. Apartado 
Perú.

“CHIRABU". — 
Beaterío 159, N*.· 6,

"REPERTORIO AMERICANO". — Dir.: 
J.-García Monje. Nos. 23 y 24. tomo XVI y 
I y 2 del tomo XVII, San José, Costa Rica.

"LA IDEA", Estados Unidos 1609. Nú
meros 61 y 65. Bueno» Aires.

“IZQUIERDA". — Dirige: Juan M. Fi
la rtigas. 25 de Mayo 296. X1? 5. Montevideo.

"BOLETIN EDITORIAL ΤΙΤΙΚΛΚΑ". - 
Apartado 55, Puno, Perú.

• PULLMAN". N·.· 46. Dir.; Luis C. Vi
llamayor. B. Mitre 4 382. Buenos Aires. Ar
gentina.

"LA SIERRA". - N'.> 19. Dir.: J. G. Gue
vara, Apartado 10. Lima. Perú.

"EL PROGRESO U - Dir.: Salvador Mer
lino. N’v 22. Cafayate 4171. Villa Lugano.

"CLARIDAD", núms. 162 al 164. Dir.: 
Antonio Zamora. C. de Correos 736. Buenos 
Aires. Argentina-

“CRITICA SOCIAL", Nv 47. Lavalle 710. 
Buenos Aires.

"LEALTAD". Boletín del “Centro Cultu
ral Evangélico", Nv 8, Rosario.

"FIDES", Asociación Estudiantil Univer
sitaria. N'-> i. Pai ’

"IMPULSO”, 
bertud". Nv 3. p

"IDEA LIBRE 
tillo 558. N<? 1.

“ARIEL", Nv 
las. Cosquín.

"LA BRASA", 
CLARIDAD", 
4. Morococha. 
■REVISTA ARIEL", NV 66. Dirige: 

i'Toilán Turcios. Tegucigalpa. Honduras.
"LA SEMANA UNIVERSITARIA". — 

Asunción. Paraguay. Dir.: Rafael Oddone y 
Juan Berthomier. Iturbe 390. .

' REBELACION". Semanario de crítica 
•ombate. Casilla 344. Asunción. Para-

órgano de los
284. Casilla de

Tobías Bonesatti. 
146. B. Blanca. R.

SEMANAL". Buenos

- Dir.: Manuel Gustavo
19. N'.· 20, Apurimac.

- Dii
, Arequipa. Pe 
AMERICANO"

Aliterò Peralta.

, Nv 8, ¡ 
Asociación

editada por el centro “Li- 
l’unta Alta. Bahía Blanca. 
!". - Dir.: R. Matera. Cas-
Buenos Aires.

11. Dirige: Ramón O. Sa-
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Publicamos en nuestro número anterior la 

protesta de los camaradas chilenos, n la que 
no:, adherimos fervorosamente, por la clau
sura impuesta por la dictadura de Ibáñez a 
esta valiente y simpàtica revista.

Al comentar esta revista, de número úni
co por razones forzosas, queremos destacar 
sus méritos rebeldes y la acción que pudo 
caberle en la obra renovudora americana,.

NUMEROS ATRASADOS
Debido a las numerosa» cartas 
que recibimos, solicitando los 
números atrasados de RENO
VACION, nos vemos obligados 
a reiterar que éstos se han ago
tado completamente. Hemos ve
nido aumentando nuestro tira
je, pero, a pesar de ello, no te
nemos en el archivo ningún 
número anterior. Las solicitu
des en ese sentido, no pueden 
pues, atenderse.

LA ADMINISTRACION
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LA OFENSIVA
CALENDARIO DEL EMPRESTITO

Oposición a toda política financiera que comprometa la 
soberanía nacional y en particular a la contratación de em
préstitos (pie consientan o justifiquen la intervención coer
citiva de los Estados capita-lislas extranjeros.

(liases de la l'iiión Latino-americana),

Dejemos paso a las cifras y los hechos. Sólo queremos advertir que las po
sibles omisiones sobre algunos contratos, cabe imputarlos a) ocultismo deíin- 
••iienfe de los imperialistas y sus cómplices.

Enero 31. El sindicato financiero White, Weld ami Co. firma un contrato 
«on el señor Sampaio para la emisión de un empréstito de 30.001),00(1 
oe dólares para la ciudad de Río .Janeiro, al (i y 1|2 por ciento de 
interés.

Febrero 1. El gobierno de Cundinamarea (Colombia) contrata un empréstito 
de I millones para construir carreteras.

Febrero 2. El gobierno argentino contrata eon Chase Securities Corp, y Blaii 
ando Co. un empréstito por 20 millones de dólares, al 5 y 112 por 
ciento do interés y 97 o|o de (‘misión.

Febrero Iti. El gobierno de Antioquia (Colombia) contrata un empréstito por 
3. 750.0(10 dólares, al 7 de interés y 95 y % de emisión, paga
dero en 20 años.

Febrero 24. The First .National Corporation of Boston, llallgarten and Com
pany. Kissel and Kinichut and Co., Unisci and Stuart Co., Wiliam 
Compton ami Co., Lehmann Brothers, Cassai and Co., Graban Par
son and Co. y Hornldower and Weeks, ofrecen al gobierno de la 
provincia do Buenos Aires un empréstito por 41 millones de dó- 
Ja res.

Febrero 27. El anterior empréstito, que alcanza a 41.101.000 dólares es colo
cado al 6 % de interés y 96 y >/á */f de emisión.

Marzo 13. La ciudad de Porto Alegre (Brasil) contrata un empréstito de. 2.250.000 
dólares, al 7 % de interés, 97 y % de emisión y plazo de 40 años. 
Se encarga tic la operación un sindicato compuesta por las firmas 

Higginson and Co. y Landenvurg Thalmann and Co.
Marzo 14. Según “Wall Setreet Journal”, el gobierna de Columbia hace ges

tiones para que se le hagan propuestas para un empréstito por va
lor do 35 millones de dólares.

Marzo 17. The National City Bank cubrió un empréstito de 8.500.000 dólares, 
í‘l 6 y V-í % de interés y 97 y 1 ’..ó % de emisión para el estado de Mi 
ñas Genios (Brasil).

Marzo 26. Once días después de la oferta colombiana, la institución Interna 
fienai Banking Syndicate cierra el empréstito por 35 millones de dó
lares, al 6 f/< de interés y 95 % de emisión.

Abril 24. The Equitable Trust Co. y W. A. Harriman Co. contratan un em 
prestito de cinco millones, al <) % de interés yj)3.5 % de colocación 
para el Banco Agríenla llipotédpio de Colombia.

Abril 26. Para, el estado brasileño de Parami se contrata uil empréstito de 
4.860.000 dólares, al 7 % de jflterés y 9S. d& emisión.

Abre! 30. Se contrata un empréstito por’valor de 20 millones.yde dólares, para 
la Caja de Crédito Hipotecario de Chile, garantizado por el gobier
no. al C>% <|e interés y 95 de emisión.

Mayo 8. Se contrata un empréstito por 13 millones do dólares, al 7 % de in 
teres, para el Banco Central de Guatemala, garantizado con las ron 
tas de aduana.

Mayo 24. El sindicato W. C. (Timberland se reune con M. Kellog y otros fun
cionarios, en sesión a la (pie no asiste representación del gobierno 
de Nicaragua, para discutir la posibilidad do un empréstito a este 
país, por 15 millones de dólares, que se destinarían para pagar un 
empréstito anterior, la deuda interna, los daños causados pot la re
volución liberal y por la de Sandino .además de costear los gastos de 
las próximas elecciones y la construcción del f. c. trascontinental.

Mayo 30. Mr. Grant Smith, ministro yanqui en Uruguay, anuncia que las in
versiones norteamericanas en este país suman 90 millones de dólares, 
de los cuales 49 son de empréstitos.

Mayo 30. El Estado de Río Grande del Norte contrata un empréstito por va
lor de 3 millones do dólares, al 7 % de interés y 95 % de colocación, 
garantizado por los ingresos fiscales del estado.

Junio 10. El ministro de Colombia en EE. UU., señor Clava, declara orgullo- 
sámente, en un banquete que le ofrecen los banqueros yanquis, que 
el valor de los empréstitos solicitados por su país pasan* la suma de 
125 millones de dólares.

A LOS LECTORES DE “RENOVACION”:
3ΗΜΙΜΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΜΙΜ·ΙΙΜΙΙΗΐ|ηίΙΜ|ΐαΐΜΙΙΗΙ|Ι·ΙΙΗΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΜΝΙ3ΙΙΙΜΙΜΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΜΙΙΙ·Ι|Η|Ι!·ϋΜΠΜΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙΗΙΙ ”

Por conveniencia de RENOVACION hemos dado fin a toda relación con D. J. Samet, 
que antes editaba este boletín. La Unión Latino-Americana se hará cargo directa
mente de su publicación. Esto nos obliga a solicitar la cooperación de los lectores 
simpatizantes de la causa continental que perseguimos.
Desde el presente número, RENOVACION se venderá en la Capital Federal al pre
cio de 10 centavos. Abrimos también subscripciones anuales, cuyo importe (1 peso 
moneda nacional), debe ser girado a la Administración de RENOVACION, Humber
to I 639, ya en giro postal o en la forma más cómoda posible. Desde el próximo nú
mero sólo enviaremos el Boletín a aquellos que hayan cumplido con este requisito, 
Tratándose de una obra cultural, suplicamos a los simpatizantes con nuestros princi
pios que soliciten subscriptores para RENOVACION, haciendo remesas de conjunto. 
Cada nuevo lector del Boletín puede ser un nuevo soldado de la causa.

LA ADMINISTRACION.

IMPERIALISTA
INVERSIONES EN LA AMERICA LATINA w

Research. Reports. Mayo 17, 1926.
(3) Dumi, Robert W., “American Forcing Investments”. New York, 

Viking Press, 1926.
Cuadro tomado de “La Reforma Social”, número de mayo 1928, Pagi

nas 269 y 270.

Capital 
extranjoro 
invertido

Estados Unidos 
capital 

invertido

Porcentaje 
capital

EE. UU.

Αι-gen H li.-i ............. . $*4.000.000,000 $ 350.000,000 !> ·/,
Bolivia ................... . .. 145.000,000 70.000,000 48 „
Brasil ..................... . .. 2.750.000,000 ., 300.000,000 11
(’hile ........................ . ,. 1.000.000,000 400.000,000 ■10
Colombia................. . 90.000,000 „ 45.000,000 50 „
Costa Rica............... . „ 65.000,00(1 „ 28.500,000 44 o
Cub:, ........................ . .. 1.610.000,000 .. 1.360.000,000 85 „
Santo Domingo.... • — „ 18.000,000 (2) —
Ecuador ................. „ 30.000,000 (3) -r-
Guatemale. ............. . 66.000,000 .. 15.000,000 (3) 23 „
Haití ........................ - » — 23.000,000 (3) —
Hondura:; ............... . .. · .. 40.000,000 (3) —
.México ................... . „ 3.100.000,000 .. 1.280.000,000 37 „
Nicaragii;.................. • — „ 23.000,000 (2) —
Pannili:' ................. • „ --- 12.000,000 (2) —
Paraguay ............... . „ 50.000,000 „ 15.000,000 30 „
Perú ........................ „ 820.000,000 „ 100.000,000 31 „
Salvador ................. . .. — .. 25.000,000 (2) —
Γ nigua V ................. . ,, 300.000,000 „ 45.000,000 15 „
Venezuela ............... . ,. 175.000,000 „ 75.000,000 43 „

(1) Moody’s
(2) “A meric

“Governments and 
an Investments in

Municipals”, 1927. 
the Western Hemisphere ”. Editorial

Junio 2. The National City Bank acuerda 10 millones de dólares al gobierno 
do Cuba, como préstamo, para la construcción de obras públicas.

Junio 11. The National City Bank acuerda al. gobierno de Panamá un emprés
tito por valor de 12 millones de dólares, al 5 %, garantizados por los 
derechos aduaneros, los impuestos a los licores y las estampillas, pol
las hipotecas y anualidades pagadas por E. U. al gobierno paname
ño por la. ocupación del Canal y por los fondos constitucionales del 
gobierno panameño.

Junio 19. El gobierno do Medellin (Colombia) contrata un empréstito por 19 
millou^SavTOUnresE .

Junio .22. El gobierno de Rio Grande del Sur (Brasil) contrata un empréstito 
por 42 millones de dólares, al 6 (/< de interés, amortizable en 40 años.

Junio 23.-La Marina Baker, Kellog and Co. otorgan un empréstito de 8 millones 
'de dólares al departamento Valle (Colombia).

Jupnio 23. The Chase National Bank contrata un empréstito de 50 millones con 
rd gobierno-de Cuba.

Junio 25. The National City Bank contrata un empréstito por 12 millones do 
dólares, con el gobierno de Panamá, al 96 % de emisión y 5,20 de 
interés.

Junio 26. (In sindicato financiero yanqui contrata un empréstito de 9 millones 
de dólares para la municipalidad do Medellin (Colombia) al 6 y 
% de interés. -

Julio II. El mismo sindicato financiero contrata con el gobierno do Rio Gran 
do -do Sud (Brasil) un empréstito por 23 millones de dólares, al 94 
y 1'4 % de emisión y 6.40 % do interés.

Julio 23. La firma Speyer Co. contrata con el Estado de San Pablo (Brasil) 
un empréstito por quince millones de dólares, al 6 % d® interés y 94 
y !¿> c/( do emisión.

Julio 24. E. II. Rollins and Sons y H. M. Bvllesby and Co. Ine., contratan 
un empréstito de 3.396.000 dólares, al 7 % de interés y 96 1” % 
de emisión para la provincia de Tucumán (Argentina).

Agosto 2. La firma Baker aad Kellog contrata un empréstito de 12 millones de 
dólares para el departamento de Caldas (Colombia).

MANUEL A. SEOANE.


