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* 
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Resumen 

Estudia la fundaci6n, desarrollo y extinci6n de la Asociaci6n General de Estudiantes 
Latinoamericanos de Paris (1925-1933), y en especial su postura anti-imperialista. En esta aso 

ciaci6n tuvieron muy activa participation distinguidos intelectuales centroamericanos. 

Evocar la presencia de los intelectuales lati 
noamericanos en Paris durante la decada del 

veinte, sobre todo de aquellos que estuvieron 
reunidos en torno a la Asociacion General de 
Estudiantes Latinoamericanos -AGELA-, no im 

plica solamente sacar del olvido una parte de 
su historia cultural y politica, sino tambien refe 
rirse al hecho historico que ha marcado su rea 
lidad a lo largo del siglo XX: la intervention 
norteamericana en los asuntos internos de cada 
uno de los paises del continente. 

La AGELA fue fundada en una coyuntura de 

post-guerra que hizo atravesar el Atlantico a 
decenas de latinoamericanos pertenecientes a 
la burguesia y a las capas medias con el propo 
sito de irse a radicar a Paris, Londres, Madrid o 
Berlin. Unos enviados por sus padres para rea 
lizar estudios superiores, otros atraidos por el 
clima politico e intelectual que creo el triunfo 
aliado y la revolution bolchevique y otros mas, 
ya desde esa epoca, empujados por las circuns 
tancias del exilio. De esa forma coincidio en la 

La fecha que sigue al nombre de la mayoria de los 

personajes que tuvieron una relacion directa con la 
AGELA corresponde al ano de nacimiento de los 
mismos. 

capital francesa un grupo representative de la 

juventud latinoamericana nacida entre 1885 y 
1906, que, en su busqueda del saber, descubrio 
la America y tomo conciencia de sus males. 

Las circunstancias culturales, politicas e ide 

ologicas que los rodearon hicieron de ellos 

personajes privilegiados, inmersos en un mun 
do frances solidario y en ebullition. De esa for 

ma, lo que empezo como una iniciativa estu 
diantil de caracter corporauvo, se convirtio ra 

pidamente en una entidad antimperialista, que 
hizo de la defensa de la Nicaragua de Sandino 
la busqueda de la dignidad del continente. 
Sesenta y cuatro anos despues, sin que la bus 

queda haya finalizado desgraciadamente, el 
drama actual de esa region habia por si mismo 
de la validez historica que para los latinoameri 
canos tiene la AGELA. 

Los Antecedentes 

Sin pretender agotar los antecedentes que 
dieron origen a la AGELA se puede afirmar que 
los siguientes sirvieron de crisol para su consti 
tuci6n. En primer lugar, la divulgation de un 

pensamiento latinoamericanista opuesto al fe 
nomeno imperialista norteamericano durante 
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los primeros anos de la decada del veinte. 

Ejemplo de ello es la publication de Ariel 

(Montevideo, 1900) de Jos? Enrique Ro 

do(1872), antecedente de El Destino de un 

Continente (Madrid, 1923), en el que Manuel 

Ugarte (1878) sostenia la necesidad de una uni 
dad latinoamericana antimperialista, y de La 
Raza Cosmica (Paris, 1925), en la cual Jos6 
Vasconcelos (1882) afirmaba que pronto sona 
ria la hora de America Latina en el reloj de la 
Humanidad. Junto a Jose Ingenieros (1877), 
ambos pensadores significaban la encrucijada 
espiritual y politica en la que se encontraba la 

intelligentsia latinoamericana al initio de la 

post-guerra (1). 
Lo anterior se vio caracterizado politicamen 

te en el circunscrito mundo hispanoamericano 
de Paris con la formacion del "Comit_ de 
Solidaridad de America Latina". Este pretendia 
actuar en favor de la defensa de Mexico frente 
a las amenazas de intervention proferidas por 
el secretario de relaciones de Estados Unidos, 
Frank B. Kellog, a causa de la politica petrolera 
del presidente Plutarco Elias Calles. 
Enfrentamiento agravado por la intervention 
de los marines en Nicaragua y por el papel ju 
gado por la American Federation of Labor en 

el conflicto que oponia la iglesia mexicana al 

presidente Calles y que desemboco en la deno 
minada "revolution de los cristeros". La polemi 
ca se habia internacionalizado con el voto de 
adhesion publica a la protesta mexicana por 
parte de la Asamblea argentina (2). 

Encabezada con la firma de Jose Ingenieros 
circulo en Paris una invitation a manifestarse 
contra el imperialismo yanqui. Estaba ademas 

rubricada por Manuel Ugarte, Hugo D. 

Barbagelata (1887), Carlos Quijano (1900), 
Antonio Miro Quezada (1875), Alberto Zerega 

Fombona(188?), Alcides Arguedas (1879), 
Guillermo Padilla Castro (1899), Miguel S. 

Valencia(188?), Camilo Riveiro, Leonardo Pena 

[Ignacio Perez Kellens], Miguel Angel Asturias 

(1899) , Armando Maribona(1894), Jose M. 

Gonzalez de Mendoza (1893), Juan Isidro 

Jimenes Grull6n(1902), Antonio [Tono] Salazar 

(1900) y Leon [Napoleon] Pacheco (1902). 

A continuaci6n se desarrollo la "Gran 
Manifestation anti-imperialista de la America 

Latina", celebrada en la Salle des Soci&t$s 

Savantes, el 29 de junio de 1925, bajo la presi 
dencia de Miguel de Unamuno(1864) y de Jos6 
Ortega y Gasset(1883). Entre los oradores lati 
noamericanos que participaron, el uruguayo 
Carlos Quijano senalo la importancia del anti 
monroismo y del antipanamericanismo para la 
America Latina. Jose Ingenieros abundo en la 
misma direccion, denunciando la maniobra 

que representaba el Pacto Regional 
Interamericano introducido por los Estados 
Unidos en el Tratado de Versalles y que no ha 
bia sido ratificado por ningun gobierno latinoa 
mericano. El peruano Raul Haya de la Torre 

(1896) hablo de la necesidad de construir una 

"latinoamericanidad", en tanto que factor so 

cial, puesto que la unidad del continente era 
revolucionaria e inherente a la oposicion al im 

perialismo y a las clases dominantes latinoame 
ricanas. Por ultimo, el guatemalteco Miguel 
Angel Asturias intervino senalando que el pro 
blema del imperialismo exigia la busqueda de 
una solucion al interior de la realidad del sub 
continente americano (3). 

Paralelarnente, como Marc Cheymol lo ha 
senaiado (4), el circulo de los periodistas lati 
noamericanos en Paris habria de jugar un papel 
importante en este proceso de autodescubri 

miento. Estaba constituido por el conjunto de 
escritores y corresponsales de prensa y por un 

sector de los diplomaticos residentes en la capi 
tal francesa, entre los que privaba un senti 

miento de aislamiento con respecto a la prensa 
europea, por la forma en que esta cubria las 
noticias provenientes del otro lado del Atlan 
tico. El cubano Armando Maribona, el colom 
biano Miguel Santiago Valencia y el costarricen 
se Guillermo Padilla Castro habian sido los de 

legados de sus paises a los congresos de Prensa 
Latina celebrados sucesivamente en Lisboa 

(1924) y Florencia (1925). En este ultimo, 
Maribona y Padilla Castro habian exigido la 

publicacion de noticias del continente america 
no todos los dias, aunque los europeos alega 
sen el alto costo de las comunicaciones o lo 

poco trascendental de las noticias. En esa tarea 
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de dar a conocer America Latina los nativos es 

taban apoyados por los franceses Ernest 

Martinenche(1869), Georges Pillement (1898) y 
Charles Lasca, nacido este ultimo en el 

Uruguay. Mertinenche era el hombre clave de 
la irruption de lo latinoamericano en la socie 
dad parisina, pues habia fundado en 1922 la 
Revue de l'Amerique Latine, en la que colabo 
raban los peruanos Ventura (1883) y Francisco 
Garcia Calderon (1887), el ecuatoriano Gonzalo 
Zaldumbide (1889), el venezolano Alberto 

Zerega Fombona, y otros mis. 
Dicha revista trataba de jugar el papel de 

aglutinante de los latinoamericanos. De esa for 

ma, el 11 de marzo de 1925 ofrecio un banque 
te de bienvenida al humanista mexicano 
Alfonso Reyes (1889), quien llegaba a la capital 
francesa como embajador de su pals. Ocasion 

que permitio reunir a la crema del circulo lati 
noamericano. En el acto estaba presente el ar 

gentino Alejandro Sux(1888), corresponsal de 
El Universal de Mexico, de El Mundo de la 

Habana, de La Nacion de Santiago de Chile y 
del Mundial de Buenos Aires, quien el 4 de 
marzo de ese ano habia fundado la Maison des 
Grands Journaux Ibero-Americains. Aunque 
esta sobrevivio poco tiempo, tuvo un papel im 

portante en el inicio de la AGELA. 
La moda de los banquetes y las comidas y 

bebidas intimas permitia tambien la congrega 
tion entre los latinoamericanos de Paris. La 

inauguration de los grandes cafes, que hicieron 
la gloria de Montparnasse, como La Rotonde, 

- 

fundada en 1914 y convertida ya en cuartel ge 
neral de Picasso, Derain, Max Jacob y 

Apollinaire-, Le Select -1925- y La Coupole 
- 

1927-, fueron refugio para aquellos (5). 
Maribona dejo constancia de ello en su novela 
testimonio El Arte y el Amor en Montparnasse. 
Documental novelado. Paris 1923-1930. 
Ediciones Andres Botas, Mexico, 1950, publica 
da anos mas tarde con prologo de Miguel S. 
Valencia. 

La Fundacion. 

Aunque hasta la fecha no se conoce con 
exactitud el dia de la fundacion de la Asocia 

cion General de Estudiantes Latinoamericanos - 

AGELA-, esta se situa a finales del mes de octu 
bre de 1925. Por un articulo de Maribona publi 
cado en El Imparcial de Guatemala el 21 de no 
viembre de ese ano, se sabe que la idea origi 
nal de crearla la tuvieron el mismo Maribona - 

que adem&s de ser corresponsal del Diario de 
la Marina de la Habana era ya un caricaturista 

renombrado; los costarricenses Padilla Castro y 
Mario Lujan (1899) -estudiante de Medicina-; el 

argentino Rolando Martel -pintor, de ideas 

anarquistas, quien escribia para el Diario de la 

Marina-; Miguel Angel Asturias -ya abogado y 

corresponsal de El Imparcial de Guatemala-, el 

peruano Jose Felix Cardenas Castro -pintor-; el 
cubano Antonio Gattorno(1904) -pintor-; el ni 

caraguense Diego Manuel Sequeira (1904) -es 
tudiante de Leyes-; y el joven arquitecto vene 
zolano Aurelio Fortoul. 

Maribona cuenta las dificultades que tuvie 
ron para afrontar esta empresa, faltos de me 
dios materiales y ante la mala voluntad de las 
facultades parisinas. Luego de haber recibido 

consejos de parte del profesor Martinenche, 

pudieron llevar a cabo la iniciativa. A esta se 
unio Quijano, ya abogado y corresponsal de El 
Pais de Montevideo. 

Los objetivos iniciales de la AGELA preveian: 

a) La abolition de la nacionalidad de origen 
en el interior de la asociacion; 

b) El caracter corporauvo de la misma; 
c) Una direccion a partir de un Comite di 

rectivo (sin que fuese elegido un presi 
dente); 

d) El sistema de representation proporcional 
por paises en las elecciones para su 
Comite directivo, y 

e) Una propaganda en favor de Latino 

america, como una de las tareas priorita 
rias (6). 

A pesar del caracter confuso de sus objetivos 
iniciales, posiblemente por lo heterogeneo de 
sus integrantes,con el fuerte ascendiente que 
tomo Quijano sobre ellos, la AGELA se estruc 
turo r&pidamente. El 15 de noviembre fue elec 
ta una Junta directiva, resultando escogido co 
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mo Secretario General, el mismo Quijano. 
Secretario Adjunto resulto electo Leon Debayle 
Sacasa (1904); Tesorero, Aurelio Fortoul; 
Tesorero Adjunto, Alejandro Espaillat y miem 
bros del Consejo directivo: Marcelo Gui 

vaudant, Miguel Angel Asturias, Jose Felix 
C&rdenas Castro, Guillermo Padilla Castro y 
Juan Jim6nes Grullon. Debayle Sacasa era nica 

ragiiense y estudiaba Leyes; Espaillat era domi 

nicano; Guivaudant, argentino y Jimenes 
Grullon, dominicano. 

El 30 de ese mismo mes, Quijano entrego a 

la Prefectura de Policia de Paris una carta en la 

que constaban los nombres y direcciones de 
los estudiantes miembros de la directiva de la 

AGELA, asi como la sede social de la misma, si 
tuada en el 55 del Quai de la Tournelle y una 

copia de los estatutos con el objeto de solicitar 
la inscription como asociacion no lucrativa de 
acuerdo a la Ley francesa del 1 de julio de 

1901. 
Los estatutos estaban compuestos por 29 ar 

ticulos y tenian por objetivo: 

a) La defensa y protection de los intereses 
economicos y morales, asi como el desa 
rrollo cultural, de los estudiantes y uni 
versitarios latinoamericanos; 

b) La propaganda en favor de America 

Latina; 
c) La posible creation de instituciones simi 

lares en todos los puntos de Europa y 
d) El establecimiento de relaciones con to 

das las instituciones estudiantiles del 

mundo, especialmente con las de 
America. 

Por otra parte, los estatutos previan tres ti 

pos de miembros: protectores, correspondien 
tes y honorarios. Asi mismo, un Comite directi 
vo compuesto por 9 miembros; electos por 
asamblea general durante un ano, con posibili 
dad de ser reelectos. La asamblea ordinaria ten 
dria lugar cada ano, el 15 de noviembre, pero 
podian darse asambleas extraordinarias si el 
Comite directivo lo juzgaba necesario o si era 

pedido por un cuarto de los miembros activos. 
El Comite directivo debia de reunirse al menos 

una vez por semana. Finalmente, las elecciones 
se debian de hacer siguiendo el principio de la 

representation proporcional integral y en es 
crutinio secreto (7). 

La AGELA fue inscrita definitivamente en la 
Prefectura de Policia el 11 de diciembre y el de 
creto de su aprobacion aparecio en el Journal 
Officiel, el 8 de enero de 1926 (8). 

El 28 de febrero, Quijano escribio a Jose 
Carlos Mariategui(1895), entonces director de 
la revista Mundial de Lima, informandole que, 

por unanimidad, habia sido electo socio-corres 

ponsal en Peru y se le solicitaba una respuesta 
para el caso (9). 

Como lo han senalado Gerardo Caetano y 
Jose Pedro Rilla en su ensayo sobre El joven 
Quijano, (1900-1933)- Izquierda nacional y 
conciencia critica. Coleccion Temas del Siglo 
XX, 38. Ediciones de la Banda Oriental, 
Montevideo, 1986, uno de los fenomenos que 
estaba inherente a la fundacion y practica poli 
tica y universitaria de la AGELA, era la confir 

mation de la "pertenencia a una nueva genera 

cion, surgida en un momento historico culmi 
nante y llamada por ello a desempenar un roi 
decisivo en el futuro" (10). Esa generacion lati 
noamericana de la post-guerra era testigo del 
desencadenamiento de una serie de hechos 
historicos sin precedentes, como la Revolucion 

bolchevique, la Reforma universitaria, la 
consolidation de la hegemonia norteamericana 
en el mundo capitalista -en especial en 

Latinoamerica-, y la crisis de la democracia li 
beral en Europa y el ascenso del fascismo. La 
viabilidad de America Latina estaba en su uni 
dad. 

De ello es testimonio el poema NOSOTROS, 
que Asturias leyo en un banquete de la AGELA, 
en 1925: 

Como un calido alerta de bronce 
Vibre el grito de America joven; 
"No mas pueblos serviles y tristes; 
Basta ya de negreros e histriones". 

No debemos ser complices ciegos 
de tiranos y judas protervos. 
!A borrar las fronteras absurdas, 

No son veinte, sino uno los Andes! 
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No queremos la America ilusa 
De alma ajena y cerebro mendigo; 
Brille el genio de un mundo nuevo 
En la pampa, la selva y la sierra. 

Operarios sin paga y sin amo 
De la fSbrica audaz del futuro, 
Tejeremos la roja mortaja 
De la America esclava y grotesca. 

Y con recios martillos rebeldes, 
En la fragua viviente del pueblo, 
Forjaremos la America nueva, 
SI, Inosotros!, Inosotros!, 1NOSOTROS! (11) 

De otra forma, pero igualmente contunden 

te, Quijano lo decia en su articulo "La 
Asociacion General de Estudiantes Latinoameri 
canos en Parft. Su obra y su programa", publi 
cado en El Pais, de Montevideo: 

"Contra la demagogia estupida, contra el 

charlatanismo, contra la ignorancia, contra la 
estrechez regionalista, producto precisamente 
de esta ignorancia de la frontera de las patrias 
chicas, si no queremos perecer, es necesario 

que nos apliquemos a estudiar, a estudiar y a 
estudiar. Los hombres que en la AGELA se reu 
nen y trabajan animados por un mismo ardor, 
tendran sin duda mariana (...) accion dirigente 
en America. Se repartiran por todos los paises 
de nuestro continente, y de la labor actual, ele 
varan ademas del conocimiento de otros hom 
bres y de otros problemas esencialemnte igua 
les, las ideas generales de su accion. Para eso 
estan 'aprendiendo' ahora, con el pensamiento 
puesto en su tierra, sin desfallecimientos; y dis 

puestos a que su continente no 'perezca'" (12). 

Las primeras actividades. 

Dos dias antes de ser legalizada formalmen 

te, el 6 de enero de 1926, la AGELA organizo en 
la Salle des Societes Savantes, en la calle 

Danton, un acto con la presencia de Jose 
Vasconcelos. Asistieron trescientas personas y 

participaron como oradores, el mismo 

Vasconcelos, Alberto Zerega Fombona, Alcides 

Arguedas, Luis Lopez de Mena y Carlos 

Quijano. Este se limit6 a hacer un elogio de 
Francia y su democracia, como ejemplo para 
America Latina, mientras Vasconcelos intervino 

para hacer un llamado a la unidad latinoameri 
cana para resistir a los Estados Unidos, defen 
dio la idea republicana y fustigo a Calles sin 
nombrarlo. Estaban presentes los embajadores 
Alfonso Reyes de Mexico, Gonzalo Zaldumbide 
de Ecuador y Peralta de Costa Rica, asi como el 
invitado de honor, Ventura Garcia Calderon 

(13). 
En El Desastre, Vasconcelos dejo una des 

cription de esa velada, haciendo ya m?s enfasis 
en su oposicion a Calles y en su defensa del re 

publicanism?, que en su ataque a los Estados 
Unidos: 

"Se leyeron buenos discursos aquella noche; 
se lleno la sala y hubo entusiasmo. Cuando yo 
hable, no deje de senalar el peligro que para la 
revolution significaba solidarizarse con regime 
nes de asesinato, de fariseismo y estulticia. 
Tenia yo en los labios el nombre de Calles, pe 
ro veia hacia abajo entre el publico, en primera 
fila, a Zaldumbide y a Alfonso Reyes. iMe atre 
veria a insultar a Calles delante de su Ministro 

que habia concurrido, al parecer, como mi ami 

go?. Por consideration a Alfonso no personali 
c?, hable nada mas contra los fariseos, los trai 
dores del movirniento popular. Y a la reaction 

[representada en la sala por el escritor venezo 
lano Zerega Fombona] le dije: 'Despues de cin 
co mil anos de porquerias vienen ahora otra 
vez con la idea mon&rquica'. El publico aclamo, 
grito porque se habia dado en el clavo; por 
esos dias andaba circulando, del Barrio Latino a 
Buenos Aires, un Manifiesto de Maurras a la 

Juventud Iberoamericana" (14). 
El resto del ano 1926, la actividad principal 

de la AGELA parece haber estado centrada en 
la organization de cenas de homenaje, en lo 

que lo cultural y lo politico se confundia con la 
bohemia. Rolando Martel reseno en El Diario 
de la Marina, del 15 de julio, la celebration en 
el mes de junio de una cena-concierto en ho 
nor del musico cubano Diego Bonilla: "...en el 
cafe-restaurante La Rotonde, lugar comun al 
hablar de bohemia cosmopolita, nos reunimos 
cubanos y argentinos, dominicanos y costarri 
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1- Tono Salazar 2- Ricardo Givarez Orantes 3- Alfredo Valle Calvo 4- Marbes 5- David Gonzalez 6- Carlos Pellicea 7- Jose 
Arzu 8- Carlos Quijano 9- Aurelio Fortoul 10- Armando Maribona 11- Felipe Cossio 12- Rolando Martel 13- Horacio Polanco 

Rodriguez 14- Felix Cardenas Castro 15- Marcelo Guivaudant 16- Hugo Barbagelata 17-Jorge Luis Arriola 18- Miguel Angel 
Asturias 19- Sandy Parker. 

censes, espanoles y mexicanos, y ese amigo 
excelente de Espana y de Ibero America, 
Charles Lesca, en agape cordial, extraproto 
colario..." (15). 

En la fotografia inedita que acompana a es 
tas lineas, que capto la celebration de la AGE 
LA del 15 de Septiembre de 1926, dia de la 

Independencia centroamericana, ademas de 

Asturias, Quijano, Fortoul, Martel, Cardenas 

Castro, Maribona, Barbagelata y Guivaudant, ya 
mencionados en relacion a la organization es 

tudiantil, aparecen el caricaturista salvadoreno 
Tono Salazar (1900), el poeta mexicano Carlos 
Pellicer (1899) y los guatemaltecos Jose 
Arzu(1888), escritor y consul de Guatemala en 

Paris, Jorge Luis Arriola(1906), Ricardo Alvarez 
Orantes (1902) y Horacio Polanco Rodriguez 

(1903), estudiantes de Medicina; Alfredo Valle 

Calvo(1902), en Leyes; asi como David 
Gonzdlez y Juan Marvez. La unica mujer pre 
sente era la pianista britanica Sandy Parker.(l6) 

Por su parte, Miguel Angel Asturias dejo en 
El Imparcial una resena de la comida organiza 
da en honor del escultor espanol Mateo 

Hernandez(1888), en la que participaron ciento 
veinte latinoamericanos y Martel y Pellicer leye 
ron poemas. 

"Y tras los poetas -escribia- llego su turno a 

los politicos. La discusion verso sobre un tema 

por demas interesante: la necesidad de que las 

juventudes de America actuen en sus respec 

tivos paises, no conformandose, como hasta la 

fecha ha sucedido, con mantenerse en la oposi 
cion sistematica que nada logra y construye 
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nunca, o en la indiferencia c6mplice de los cri 
menes de lesa patria que a diario cometen los 

politicos viejos. Esta bien que se dedique la ju 
ventud a hacer periodismo, a orientar por me 

dio de la palabra , pero no solo 6ste es su pa 

pel. Para que su obra sea eficaz y trascendente 
es preciso que gobierne. Gobernar, he ahi lo 

que ahora corresponde a la juventud, y no se 

puede gobernar excusando responsabilidades, 
sino enfrentdndose con la realidad. Para gober 
nar se necesita ir al gobierno y para ir al gobier 
no se necesita deshacerse un poco de una can 

tidad de prejuicios en cambio del gran bien que 
desde alii se puede hacer" (17). 

Asturias anticipaba con estas lineas lo que 
iba a ocurrirle a una gran parte de los miem 
bros de la AGELA a su regreso a America. Las 
cosas no se sucederian como el lo previa, pues 
to que los jovenes y entusiastas intelectuales 
terminarian siendo recuperados por los viejos 
politicos, abandonando las ideas sociales que 
en ese momento los animaban. Entre los que 
mantuvieron en alto sus ideales luego del reen 
cuentro con America se encuentran Quijano, 
Jim6nes Grullon, Arriola, etc. 

En otro orden de cosas, la AGELA obtuvo un 

ayuda practica de parte del director de la 
Maison des Grands Journaux Ibero - 

Americains. Alejandro Sux puso a su disposi 
tion los locales y las instalaciones de esa, lo 

que le permitio crear una oficina de informa 
cion para todos los estudiantes latinoamerica 
nos que llegaban a radicarse a Paris (18). 

Asimismo, se le dio un impulso a la practica del 

deporte, especialmente del futbol, el cual, se 

gun recuerda Arriola, lo practicaban regular 
mente los miembros de la AGELA en las can 

chas de la Croix de Berny. Los argentinos, uru 

guayos y peruanos se destacaban. Segun el pe 
ruano Cossio del Pomar(1889), los terrenos de 
futbol estaban vecinos a la Porte d'Orieans. 
Pero este autor da a entender que los encuen 
tros eran fomentados por la celula del APRA - 

que se habia constituido poco despues de fun 
dada la AGELA-, dentro de una conception de 
la necesidad de la practica de la cultura fisica(l 

9), lo que lleva a pensar de que esta fue una in 

fluencia de la moda fascista. 

La verdad es otra: el primer triunfo del fut 
bol olimpico uruguayo, conquistado en el esta 
dio de Colombes en 1924, trascendia lo rnera 
mente deportivo, d?ndole a los latinoamericar 
nos un punto de referencia frente a Europa. 
Arriola recuerda aun como la selection de fut 
bol de los estudiantes latinoamericanos de la 
Sorbona derrotaba seguido a su hom61oga fran 
cesa y c6mo ello era motivo de satisfaction co 
lectiva (20). 

Finalmente, como era 16gico, la AGELA ini 
tio los tramites para incorporarse a la 
International Confederation of Students. 

-ICS-, que tenia su sede en Bruselas y habia 
sido fundada en 1919 en Estrasburgo. La AGE 
LA posiblemente logr6 hacerse reconocer co 
mo asociacion universitaria en 1926, durante el 
VIII Congreso de la ICS, celebrado en Praga, 
pues en 1927 aparece como miembro asociado, 
bajo la denomination de Latin American 
Students Union, que seria conocida como la 
Seccion de America Latina de la Federation 
Universitaria Internacional. Su sede continuaba 
estando en el numero 55 del Quai de la 

Tournelle, Paris, y el numero de asociados lle 

gaba a 418. Como presidente tambien fungia 
Quijano y como secretario Leon Debayle 
Sacasa (21). 

El papel antimperialista. 

Como ha quedado indicado, desde el inicio, 
las actividades publicas de la AGELA estuvieron 

marcadas por un sentimiento antimperialista, 
existente en el pensamiento de sus principales 
mentores intelectuales: Ugarte, Ingenieros, 
Vasconcelos y en el de su Secretario General, 
Quijano. En ocasion de la "Gran manifestacion 

anti-imperialista de la America Latina" del 29 de 

junio de 1925, habia esbozado las siguientes 
ideas: 

"...el conflicto actual entre Mexico y los 
Estados Unidos no es solo un episodio mis de 
la lucha entre el imperialismo yanqui y la 

America Latina (...) Es tambien el episodio de la 
lucha entre dos concepciones economicas dife 
rentes. Combatir al lado de Mexico, es combatir 

por la revolution contra el capitalismo y esto 
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acaba de precisar en todos sus puntos nuestra 

posici6n...M(22). 

Sin embargo, fue durante el ano 1927 que 
esta actividad antimperialista tomo cuerpo. El 

13 de enero -y no el 12 como hasta ahora se ha 

mencionado-, en la Salle des Horticulteurs de la 
calle Grenelle, el Frente Unico de los 

Trabajadores Manuales e Intelectuales de la 
America Latina, nombre publico de la c?lula 
del APRA de Paris, invit6 a una manifestation 
de apoyo latinoamericano a Nicaragua, como 

protesta por la intervenci6n norteamericana en 
ese pais (23). El acto estaba apoyado por la 
AGELA. 

Miguel Angel Asturias y el periodista nicara 

guense Eduardo Avil6s Ramirez(1897), habian 
solicitado un aval a Romain Rolland-(1866), 
quien, en carta fechada en Villeneuve el 11 de 

enero, se solidarizo con la protesta. Miguel de 

Unamuno, tambien lo hizo (24). 
La tradici6n aprista senala que en ese acto 

los oradores fueron Raul Haya de la Torre, el 

poeta chileno Vicente Huidobro(1893), Sian 

Ting, miembro del Kuomintang y delegado an 
te la Liga de Naciones y representantes de 

Nicaragua, Haiti y la Republica Dominicana 

(25). El parte de la Prefectura de Policia de Paris 
senala que al acto asistieron 250 personas y 
que estuvo presidido por Eudocio Ravines 

(1897), como secretario de la filial del APRA. Se 
dio lectura a la carta de Rolland y a varios tele 

gramas de apoyo. Como oradores actuaron 
Alberto Ulloa (1862), profesor de la 
Universidad de Lima, y Adolfo Zamora, quienes 
hablaron sobre el 'monroismo'. Asimismo, 
Antoine Bervin, quien habl6 sobre la realidad 
de Haiti y Haya de la Torre, que baso su inter 
vention en el tema del imperialismo y preconi 
z6 la unidad latinoamericana (26). 

El combate por la defensa de la soberania 

nicaraguense seria el eje central del activismo 
de la AGELA. El 21 de enero de ese ano, en la 
Salle des Inggnieurs Civils, su Secretario 

General, Carlos Quijano, dio una conferencia 
sobre Nicaragua y el imperialismo de los 
Estados Unidos. Estaba basada en la informa 
ci6n econ6mica y politica que Debayle Sacasa 
habia reunido para su tesis de doctorado en 

Derecho en la Escuela de Ciencias Politicas de 

Paris, defendida durante el curso del ano 1927. 

Quijano habia llegado a Paris precisamente pa 
ra cursar estudios sobre economia en la 

Sorbona, luego de haberse graduado de aboga 
do. 

La conferencia abrio una agria polemica en 
tre Quijano y el periodista norteamericano Paul 
Scott Mower, director de la edicion europea del 

Chicago Daily News, quien, segun el intelec 
tual uruguayo, entablo debate con el una se 

mana mis tarde en la Salle de la Societe de 

Geographie, bajo los auspicios de la revista 
Renaissance Latine (27). Quijano publico, de 
una forma mas elaborada, el contenido de su 
conferencia un ano despues bajo el titulo 

Nicaragua. Ensayo sobre el imperialismo de 
los Estados Unidos, Paris, Agencia Mundial de 

Librerias, [19281. 
La salida a luz publica del ensayo de 

Quijano sobre Nicaragua cointidiria con la ce 
lebration del VI Congreso de la Union 
Panamericana en la Habana, donde participo el 

presidente norteamericano Calvin Coolidge. 
Dicho congreso tuvo como uno de sus princi 
pales objetivos legalizar el simulacro de elec 
tion en Nicaragua. De esa forma, se legitimaba 
la designaci6n, como presidente electo de 

Nicaragua de Adolfo Diaz, hecha por el general 
Frank Ross McCoy, presidente de la Junta 
Nacional Electoral nicaraguense. 

A principios de febrero, la AGELA organizo 
una protesta contra la Uegada a Paris del ex 
dictador Emiliano Chamorro, quien despues de 
haber renunciado a la presidencia de Nicaragua 
el 30 de octubre de 1926, desembarcaba en la 

capital francesa como embajador de Diaz. La 

protesta consistio en el abucheo de Chamorro a 
su arribo a la estacion Montparnasse. Asturias 

dejo una cronica de la misma en las paginas del 

Imparcial: 
"La Uegada de Emiliano Chamorro reunio a 

un centenar de estudiantes latinoamericanos 
(...) centroamericanos, mexicanos, cubanos, ar 

gentinos, uruguayos, peruanos, venezolanos... 

La juventud de America esper6 al traidor a la 

puerta de la estacion, sin inquietud, firme en la 
resoluci6n que tenia de castigarle a su Uegada a 
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Paris. Sonaron las siete de la noche. Entre un 

grupo de pasajeros venia don Emiliano, un po 
co avispado -quizes tenia noticias de que le es 

peraban para 'saludarlo'-, y al aparecer en la 

puerta al grito de 'el traidor', le cayeron encima 
una gran cantidad de tomates y huevos podri 
dos..."(28). 

Por otra parte, la AGELA lanzo una campana 
de telegramas de protesta dirigidos al presiden 
te Coolidge y al gobierno de Nicaragua, expre 
sando, segun palabras de los redactores de la 
Revue de l'Am6rique Latine, "el verdadero sen 

timiento de la juventud latinoamericana" (29). 

Seguidamente, el 23 de febrero de 1927, la 
asociaci6n universitaria se sumo a las manifes 
taciones populares que las organizaciones sin 
dicales y politicas francesas organizaron en pro 
de la vida y libertad de los militantes anarquis 
tas norteamericanos Sacco y Vanzzetti (30). 

En marzo, desde Niza, donde fungia como 
consul de Bolivia, Manuel Ugarte lanzo su c61e 
bre "Manifiesto a la juventud latinoamericana", 
que Mari?tegui reprodujo en Amauta un ano 
mis tarde en Lima, en el cual el mentor de los 

j6venes intelectuales decia en uno de sus parra 
fos: 

"Ya hemos arrojado buena parte de nuestro 

porvenir por todas la ventanas de la locura. 

Que se levante el espiritu nacional como en las 

grandes epocas. Que cada cual piense, mas 

que en si mismo, en la salvation del conjunto. 
Opongamos al imperialismo una politica seria, 
una gesti6n financiera perpicaz, una coor 
dinaci6n estrecha de nuestras republicas... Y 
vamos resultamente hacia las ideas nuevas, ha 
cia los partidos avanzados. El pasado ha sido 
un fracaso. Solo podemos confiar en el porve 
nir"(31). 

Paralelamente la AGELA se radicalizaba. 
El 24 de abril, bajo la presidencia de 

Ferdinand H6rold(1865), presidente de la Liga 
de los Derechos del Hombre, se llevo a cabo 
un mitin en favor de la America Latina, en la 
Salle des Horticulteurs. Le6n Debayle Sacasa, 
esta vez como representante del Partido Liberal 
de Nicaragua, retraz6 la historia de la interven 
ti6n norteamericana en su pais. Por su parte, el 
cubano Leonardo Fernandez Sanchez, uno de 

los fundadores de la Liga Antimperialista y del 
Partido Comunista de Cuba, quien venia de 

participar en el Congreso antimperialista de 

Bruselas, abundo en el mismo sentido en cuan 
to a su pais. Asimismo, Paul Louis(1872) y 
Gabriel P6ri(1902) se sirvieron del ejemplo de 
los Estados Unidos para describir el desarrollo 
del imperialismo a nivel mundial. Ambos eran 

miembros del Partido Comunista francos. P6ri, 
seria fusilado por los alemanes en 1941 (32). 

La radicalizacion del combate de la asocia 
cion universitaria comenzo a crear una fosa 

ideologica con el circulo de diplomaticos e in 
telectuales latinoamericanos de la generation 
anterior residentes en Paris. Desde las paginas 
de la Revue de l'Amerique Latine, Lesca y 
Francisco Garcia Calderon lamentaban que la 
AGELA "llamara casi exclusivamente, para sus 

reuniones, a oradores comprometidos como 

agitadores de la extrema izquierda" (33). 
En un "Manifiesto a los estudiantes latinoa 

mericanos de Paris" -es decir, a la AGELA-, 
Manuel Ugarte escribia con indignation: 

"No admitamos, pues, diferencia entre libe 
rales y conservadores y hagamos bloque contra 
los derrotistas, contra los presidentes ungidos 
por la Casa Blanca, contra todas las encar 
naciones que toma en nuestras republicas el 
misero egoismo de los caudillos subalternos. El 
unico que merece nuestra entusiasta adhesion 
es el general Sandino, porque el general 
Sandino representa, con sus heroicos guerrille 
ros, la reaction popular de nuestra America 
contra las oligarquias infidentes, y la resistencia 
de nuestro conjunto contra el imperialismo an 

glosajon. La comedia de las elecciones nicara 

giienses no hace mas que poner de manifiesto 
la caida irremediable de los que, entre sus inte 
reses y la patria, optaron por su intereses. El 

porvenir dejara caer sobre ellos la reprobation 
que merecen. Y ese mismo porvenir sabra tam 

bien elevar la figura altruista de Sandino" (34). 

Ugarte habia sido nombrado miembro hono 
rario de la AGELA en enero de 1928 y en la car 

ta que Quijano le contesto a nombre de la 

Asociaci6n, le comentaba: 

"gracias por su bello mensaje que leimos e 

hicimos aplaudir en nuestra conferencia. Lo su 
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pongo enterado del 6xito de 6sta. Le Temps, la 

burguesia hecho diario, decia Guesde, dio noti 
cia de ella "(35). 

Poco tiempo despu6s, el" Manifiesto" apare 
ci6 publicado por Mar&tegui en Amauta, sus 
crito por la AGELA, la Federaci6n Universitaria 

Hispanoamericana de Madrid, la Asociaci6n 

General de Estudiantes Latinoamericanos de 
Berlin -hom61oga de la parisina y de la cual na 

da se sabe- y por la Federaci6n Universitaria 
Escolar de Madrid 

Luego, ampliando su actividad de denuncia, 
con el apoyo de la Liga de los Derechos del 

Hombre, la AGELA organiz6 el 4 de mayo de 

1928, en la Salle des Soci?t?s Savantes, un acto 
en favor de los estudiantes venezolanos encar 

celados por 6rdenes del general Juan Vicente 
G6mez. Bajo la presidencia de Victor Bosch, 
los estudiantes venezolanos Fabela y Escal6n 
denunciaron que trescientos de sus colegas ya 
cian en las prisiones de aquel pais, debido a 
sus actividades antidictatoriales, y que estaban 
amenazados de fusilamiento (36). 

Segun Norberto Galasso, Ugarte recibio un 

telegrama de la AGELA en el que se le decia 

que el gobierno venezolano "prep?rase fusilar 
estudiantes.Asociaci6n ru?gale cablear deman 
dando absolution." El politico argentino lo hizo 
de inmediato, dando difusi6n mundial al suce 
so y logrando que G6mez no llevase a cabo tal 
medida 07). 

Finalmente, el 13 de noviembre de ese ano, 
en la misma sala, la AGELA organize* un mitin 

para protestar contra el encarcelamiento de los 
estudiantes cubanos por parte de la dictadura 
de Machado. Se adjunto a ?ste la recien creada 
Asociaci6n de Nuevos Emigrados Revolucio 
narios de Cuba -ANERC-, que habia sido funda 
da en agosto por quince estudiantes de ese pais 
exilados en Francia y cuya sede paso a Mexico 
a principios de 1928 bajo la presidencia de 

Julio Antonio Mella. A nombre de ellos tomo la 

palabra Jos? Felipe Chelala Aguilera(1906), an 

tiguo secretario del director de la Universidad 
de la Habana y cofundador del Partido 
Comunista de Cuba. Ademas, la asociaci6n es 

tudiantil distribuy6 en Paris un volante "Contra 
la tirania de Machado" (38). 

Sin embargo, el hecho que marc6 la activi 
dad de los latinoamericanos en Europa a lo lar 

go de los anos 1927 y 1928 fue la celebraci6n 
del I Congreso Antimperialista Mundial. 

La AGELA y el Congreso Antimperia 
lista de Bruselas. 

El I Congreso Antimperialista Mundial se ce 

lebr6 en la capital belga del 10 al 15 de febrero 
de 1927 y a ei asistieron personalidades mun 

diale$ como la viuda de Sun Yat Sen, Henri 

B^rbusse (1873), Romain Rolland(1894), Leon 

Blum(1872), Jawaherlal Nehru (1889), Edo 
Fimenn (1881) y Willi Munzenberg(1889), entre 
otros. Entre las latinoamericanas destacaban 

Jos6 Vasconcelos(1882), Manuel Ugarte(1878), 
Ruben Martinez Villena (1899), Julio Antonio 
Mella (1903), Vittorio Codovilla (1894) y Raul 

Haya de la Torre (1896) y Carlos Deambrosis 
Martins (1900). Carlos Quijano concurri6 inte 

grando la delegation oficial de la America 

Latina, como representante del recien constitui 
do (en el exilio) Partido Revolucionario 

Venezolano, al cual tambien representaban los 
venezolanos C. Gustavo Morales y Salvador de 
la Plaza(189?). 

En su discurso, el presidente de la AGELA 
habl6 a nombre del grupo latinoamericano y 
denunci6 los efectos del imperialismo nortea 
mericano en Mexico, Nicaragua y Venezuela. 

Asimismo, record6 que, despues de la guerra, 
no solo la Sociedad de Naciones avalaba la 
doctrina Monroe, sino que las inversiones nor 

teamericanas se habian triplicado en America 
Latina en menos de una decada, aumentando la 

dependencia del subcontinente. 
Por su parte, la AGELA estuvo representada 

por Leon Debayle Sacasa y por Juan Isidro 

Jimenes Grull6n, quienes solamente tenian es 
tatus de delegados observadores. La asociacion 

estudiantil, que participaba como la organiza 
ci6n europea de los latinoamericanos, fue sig 
nataria de la 'Declaracion de las Asociaciones 
de Juventudes y de Juventudes Obreras en el 

Congreso de Bruselas contra la opresion colo 
nial y el imperialismo', junto a los delegados de 
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China, Indochina, India, Mexico, Cuba, Francia 

y Gran Bretana (39). 
Sin embargo, la posici6n de los latinoameri 

canos dist6 de ser uninime ante los objetivos 
finales del Congreso. Mientras los delegados 
comunistas Mella, Machado, Codovilla, 
Fernandez Sanchez, Martinez Villa, De la Plaza, 
etc., con el apoyo de Vasconcelos, Ugarte, 
Morales, Deambrosis Martins, Quijano y otros, 
votaban la resolution sobre America Latina, 
Haya de la Torre y Ravines, ambos lideres del 

APRA, lo hicieron expresando sus reservas. 
Los dirigentes apristas se habian enfrentado 

en tres puntos con el resto de la delegation lati 
noamericana: a) la negativa a que el APRA estu 
viese bajo direction de la Liga Antimperialista 
Mundial, a la que Haya de la Torre consideraba 

bajo control de la III Internacional; b) el recha 
zo de la tesis aprista de la 'alianza de clases'-un 
frente policlasista lidereado por las capas me 

dias-, para combatir al imperialismo, en mo 
mentos en que se comenzaba a concretar el de 
nominado 'periodo izquierdista' de la III 

Internacional; c) la critica de Haya de la Torre a 
los organizadores del Congreso por su prefe 
rencia a la situacion de las colonias africanas y 
asiiticas, en cuanto a la tlctica politica, en de 
trimento de la America Latina. Por ello, para 

Haya de la Torre, este "resulto un fracaso en 
cuanto a Indoam6rica se refiere" (40). 

Un testimonio indirecto de esa pol6mica lo 
dio anos mas tarde, en 1934, Luis A. Sanchez, 
con la informacion que le proporciono Haya de v 

la Torre. Sanchez se expresa asi de los partici 
pantes latinoamericanos:"Los delegados lutian, 

predominantemente, filiation comunista. El cu 
bano Julio Antonio Mella era de los mas impe 
tuosos. El uruguayo Carlos Quijano, represen 
tante de una diminuta AGELA (Asociacion 
General de Estudiantes Latinoamericanos), 

oponia briosas reservas a las tesis de Haya de la 
Torre... Quijano tenia una curiosa mezcla de 
comunismo y reaccionarismo. El italiano-argen 
tino Codovilla estaba resueltamente con el 
Soviet. El uruguayo Carlos Deambrosis Martins 
mantenia una position irresoluta. Para evitar 
debates ociosos, el Congreso acordo invitar a 

Haya de la Torre, quien ordeno a Ravines que 

saliera tambien de Paris, rumbo a Bruselas, a 
fin de representar ambos al APRA..."(41). 

En cuanto a su enfrentamiento con Quijano, 
el lider aprista se limit6 a senalar que Hal redac 
tar las conclusiones, el uruguayo Dr. Carlos 

Quijano introdujo variaciones de forma. Pero el 

Programa m?ximo del APRA quedaba inclu 
so "(42). La contundencia expresada por Haya 
de la Torre no se ajustaba a la verdad. 

Las tendencias ideologicas. 

En El Desastre, Vasconcelos deja ver que ya 
en 1926, en el seno de la AGELA, se comenza 
ba a dar un enfrentamiento ideol6gico entre 

comunistas, fascistas y apristas: 
"Empezaba a estar candente -escribio- el te 

ma que posteriormente dividio a la Asociacion 
Estudiantil y casi acabo con ella: el bolchevis 
mo y su aplicacion americana (...) para genera 
lizar la discusion se organizo un torneo. 

Hablarian en 61 representantes de todos los sec 
tores de opinion. Por ejemplo, Zerega 
Fombona, el venezolano, represento la tenden 
cia cientificista y jerarquica, casi fascista, al esti 
lo Maurras. A mi me ha irritado siempre un de 
rechismo regresivo que anda buscando los 
desechos humanos de una dinastia despresti 
giada. Igualmente me irritan los extremistas 

que andan endiosando a Stalin, el ex semina 
rista " (43). 

Es dificil llegar a circunscribir la dimension 
del debate ideologico en el interior de la aso 
ciacion universitaria, pues los documentos al 

respecto casi no existen. Empero si se puede 
reconstruir algo de lo ocurrido. 

La AGELA surgio paralelamente a la celula 
del APRA en Paris. Para ser mas precisos, esta 
ultima surgio aprovechando la coyuntura crea 
da por la fundacion de la primera, cuya acogida 
fue enorme entre los estudiantes latinoamerica 
nos residentes en la capital francesa. 

Cossio del Pomar, Murillo Garaycochea, 
Chan Rodriguez y otros historiadores del apris 
mo, afirman que la denominada 'celula del 
APRA en Paris', fue fundada a finales del ano 

1925, durante la primera estadia de Haya de la 
Torre en esa ciudad, proveniente de Londres 
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(44). Entre los peruanos que la conformaban se 
encontraban Jos? F?lix Cardenas Castro, Felipe 
Cossio del Pomar(1889), Eudocio Ravines 

(1897), C6sar Vallejo(1893), Edgardo Ro 

zas(1903), y Rafael y Alfredo Gonzalez Willis. 
Al menos de Cardenas Castro se sabe que habia 

participado en la fundaci6n previa de la AGE 
LA. Por su parte, Haya de la Torre habia cono 
cido a Carlos Quijano en Buenos Aires, cuando 
este y el grupo Ariel le organizaron una recep 
tion en 1922 (45). Asi lo describe Cossio del 
Pomar: 

"...al terminar el primer ano de estudio, du 
rante las vacaciones, Victor Raul marcha a Paris 
donde est? vinculado a la AGELA. En poco 
tiempo selecciona a un grupo de estudiantes, 
en su mayoria cuzquenos y con ellos funda la 

primera celula aprista de Europa 
" 
(46). 

Por ello, es de suponer que en el momento 
en que el proyecto aprista comenzo a dejar de 
ser una iniciativa politica propia a los peruanos 
residentes en Paris, para aspirar a organizar a 
todos los latinoamericanos de la Ciudad Luz, 
debio entrar en contradiction con la AGELA, 
m&xime si los principales dirigentes de esta te 
nian algunas coincidencias politicas con la co 
rriente comunista -como en el caso de Quijano 
o pertenecian a ella -como el de Fortoul, mili 
tante en el Partido Comunista Frances- o al 

anarco-sindicalismo, como era el caso de 
Rolando Martel (47). 

Otro ejemplo de como Haya de la Torre su 

po aprovechar la labor de la AGELA fue la or 

ganization del acto por Nicaragua de la calle 

Grenelle, el 12 de enero de 1927. El mensaje 
enviado por Romain Rolland desde Villenueve 
estaba dirigido al Comite del APRA de Paris, 
pues fue esta organization la que tomo la ini 
ciativa de organizado (48). Sin embargo, se sa 
be que quienes realizaron los tramites con el 
escritor frances fueron el guatemalteco Miguel 
Angel Asturias y el nicaraguense Eduardo 
Aviles Ramirez (49). esto lleva a preguntarse si 
ambos lo hicieron en tanto que miembros del 
APRA o como parte del apoyo que la AGELA 
dio al mismo. De hecho, el exito de la manifes 
tation por Nicaragua contrasta con la mediocre 
concurrencia de la posterior inauguration ofi 

cial del Centro de Estudios Anti-Imperialistas 
del APRA, realizada el 22 de enero de ese ano 

(50). 
Lo cierto es que la c61ula aprista logr6, a ca 

da paso de Haya de la Torre por Paris, marcar 
un cierto ascendente politico sobre la colonia 
latinoamericana de la capital francesa, contra 
rrestando momentilneamente los esfuerzos de 
los comunistas por organizarla. Ese ano de 

1927, el lider aprista escrbria optismista: 
"La APRA se va convirtiendo ya en la mis 

poderosa organizaci6n anti-imperialista de 
America" (51). 

No cabe duda que el enfrentamiento ideolo 

gico que se dio durante el Congreso 
Antimperialista de Bruselas entre Haya de la 
Torre y Ravines, por una parte, y Quijano, sos 
tenido por la crema de los lideres comunistas 
latinoamericanos del momento, por la otra, no 
hizo sino precipitar las contradicciones al inte 
rior de la AGELA. De hecho, se podia suponer 
que Quijano, quien, segun Caetano y Rilla, ha 
bia tan solo recibido un impacto indirecto de la 
Revolution rusa y acordaba mas importancia a 
la crisis de la democracia europea, y quien afir 

maba que frente "a la economia capitalista, 
contra ella, economia socialista, sin que esto 

implique, por el momento, ni sumision a una 
secta determinada, ni trasplante a America de 
los metodos que sean propios de Europa", esta 
ria mis proximo de las tesis apristas (52). La 
desilusion de Haya de la Torre fue grande. 
Tampoco Deambrosis Martins ni Jim6nes 
Grullon ni Debayle Sacasa, a pesar de su antim 

perialismo exento de una conception de lucha 
de clases, se aliaron a el para contrarrestar la 

"predominante filiation comunista" de los dele 

gados latinoamericanos. 

A partir de ese momento, la idea de una Via 
a la china', partiendo de que el APRA se pre 
sentaba como un 'Kuomintang latino-america 

no\ empezo a perder terreno entre los latinoa 
mericanos residentes en Europa. El posterior 
llamado de Mariategui a formar un Partido 
Socialista en el Peru vino a darle el golpe de 

gracia. Como ya se ha dicho, en 1929 estallo la 
crisis al interior de la c?lula parisina del APRA. 
Para entonces, Cesar Vallejo ya habia abando 
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nado sus fllas (1927), ligandose a los comunis 
tas. Ravines lo haria ese ano 29. 

Sin embargo, la apreciaci6n correcta de la 
influencia comunista o aprista en los miembros 
de la AGELA es dificil de senalarla mis alii de 
la que se dio en los principales lideres de la or 

ganizaci6n estudiantil, debido a la falta de for 
maci6n politica de la mayoria de aquellos. Hay 
casos de personajes que sufrieron una influen 
cia del APRA, como en los de Tono Salazar o de 

Miguel Angel Asturias, pero mis que nada por 
ser seguidores tempranos del ideario vasconce 

lista, el cual se asemejaba al de Haya de la 
Torre en su antimperialismo y en su esencia 

populista. Asturias habia coincidido con 

Vasconcelos en el Congreso Internacional de 
Estudiantes organizado por el pensador mexi 
cano en 1921 y, luego, habia recibido su apoyo 
durante la fundaci6n de la Universidad Popular 
de Guatemala en 1923. Por su parte, Salazar ha 
bia entrado en contacto con este desde que se 
radic6 en Mexico en 1920, de donde saldria en 

1923 para Paris (53). 
En ese ano de 1929 se percibe ya un desen 

cantamiento de Asturias ante la AGELA. En sus 
escritos periodisticos senalaba que los estu 
diantes habian dejado los ideales para fijarse en 
el exito profesional. Asimismo, denunciaba a 

los lsat61ites' y a las 'sociedades menores' que 
giraban alrededor de la asociacidn universitaria, 
en una clara alusi6n a la influencia creciente de 
los comunistas (54). 

Por otra parte, la cohesi6n de la AGELA no 
se dio solamente en torno a los sentimientos 
antidictatoriales o antimperialistas, sino tam 
bien por una necesidad de establecer lazos cul 
turales e ideosincriiticos que permitieran en 

frentarse con ^xito a Un medio extrano. Cierto, 
muchos de sus integrantes terminaron por des 
cubrir America en Europa, para decirlo con pa 
labras de Mariitegui, pero la ambigiiedad poli 
tica de la mayoria de ellos era mantenida por 
el origen de clase, por lo vago de la relaci6n 
con los medios diplomaticos latinoamericanos, 
mis bien ligados a las dictaduras que se denun 

ciaban, por lo elitista que era el circulo de men 
tores intelectuales del continente integrados al 
establishment parisino. 

Alcides Arguedas, Jos6 Arzu, Gonzalo 

Zaldumbide, Alberto Z6rega Fombona y los 
hermanos Garcia Calder6n eran representantes 
diplom?ticos de sus respectivos paises y, cierta 

mente, no compartian las posiciones politicas 
de un Quijano, un Cardenas Castro o un Martel. 
Mientras este ultimo era conocido por su extre 

mismo, con una militancia politica anarcosindi 
calista junto a su compatriota Luis di 

Filippo(55), Z6rega Fombona representaba la 
corriente fascista, seguidora de Maurras. 
Mientras Quijano publicaba su ensayo sobre la 
intervention de Estados Unidos en Nicaragua, 
ese mismo ano de 1928 Francisco Garcia 
Calderon escribia en El Tiempo de Bogota que, 
"...para ser rudamente sinceros hemos de con 

fesar que los Estados Unidos intervienen (en 
America Latina) donde halla permanente dis 

cordia, los extremos alternantes de la anarquia 
y de la dictadura. Aun en el Mediterraneo ame 

ricano, en la zona de las antillas, en la America 

Central, respetan a las democracias concerta 

das, al Salvador, a Costa Rica "(56). Semejante 
afirmaci6n, que hace pensar en la desgraciada 
actualidad de Centroamerica, le valio la res 

puesta indignada de Haya de la Torre en el 

Repertorio Americano de San Jos6 de Costa 

Rica, pues venia de ser expulsado de la capital 
salvadorena, luego de haber corrido la misma 
suerte en la vetina Guatemala, por la actuation 
del embajador norteamericano (57). 

La vigilancia policiaca. 

Desde el inicio, la AGELA, como todas las 
asociaciones animadas por extranjeros, estuvo 
discretamente vigilada por la Prefectura de 
Policia de Paris. Sin embargo, a principios de 

1929, a petition del ministerio de Relaciones 
Exteriores francos -Quai d'Orsay-, aquella inicio 
una investigacion mas detallada de sus activida 

des, lo mismo que de las del APRA. El 1 de 

marzo, el ministro del Interior le respondio a su 

colega con un informe confidential en el que 
se leia lo siguiente: 

"A pesar de que aquella (la AGELA) niega 
que se ocupa de politica, en su seno no dejan 
de manifestarse tendencias netamente revolu 
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cionarias. Su secretario general, Carlos Quijano, 
es ademis miembro de la 'Liga contra la opre 
si6n colonial y el imperialismo', organizaci6n 
bolchevique, que tiene su sede en el 55 de la 
calle Foubourg Monmartre, en Paris" (58). 

La Liga contra la opresi6n colonial y el impe 
rialismo estaba animada el Partido Comunista 
francos y la dirigia Henri Barbusse. 

Hasta entonces, la Prefectura de Policia se 

habia concentrado en seguirle los pasos a los 
exiliados cubanos de la ANERC. En 1927 habia 
realizado una investigaci6n exhaustiva sobre 

Julio Antonio Mella, de paso por Paris hacia el 

Congreso Antimperialista de Bruselas. 
En cuanto al APRA, la mayor vigilancia la re 

aliz6 la polida francesa durante el ano de 1930, 
a raiz de la demanda hecha por el secretario de 
la delegaci6n del Peru, Emilio Ortiz de 

Zeballos, a nombre del gobierno de Leguia. 
Este exigja un seguimiento de los peruanos que 
la conformaban y de los apoyos con que conta 
ban en Francia. La policia investigo a Louis 

Nathan, alias Louis Torest, director de la revista 
Paris-Sud America, sin poder encontrar las 

pruebas que alegaba el gobierno peruano. El 

29 de septiembre de ese ano, el ministro del 
Interior inform6 al Presidente del Consejo de la 

Republica que la denominada 'Asociaci6n 

Proletariate) Revolucionaria Latinoamericana' 

APRA, adem&s de no haber sido nunca registra 
da en la Prefectura, era minuscula y que la ma 

yoria de sus miembros estaban afiliados a la 

AGELA, la cual habia sido fundada en noviem 
bre de 1925 y declarada en la Prefectura bajo el 

expediente numero 164.058. Asimismo, agrega 
ba: 

HLa Asociaci6n General de Estudiantes 
Latinoamericanos manifiesta poca actividad y, a 

parte de algunos simpatizantes del marxismo, 
est? generalmente compuesta por estudiantes 

que profesan ideas socialistas" (59). 
En efecto, a pesar de que la AGELA habia 

electo un nuevo Comite directivo el 28 de ma 

yo de ese ano de 1930, en el que habian resul 
tado nombrados como secretario general, el ar 

gentino Julio Rodriguez Aldarete; como secre 
tario adjunto, el panameno Jose Lasso Vega; co 

mo tesorero, el dominicano Rafael Velazquez y 

cmo tesorero adjunto, el nicaraguense Alfonso 

Valle, la organizaci6n estudiantil se encontraba 
en plena crisis interna.(60) . 

A nivel publico ese ano solamente logr6 or 

ganizar una ceremonia para el centenario del 
fallecimiento de Simon Bolivar. Esta consistio 
en la instalaci6n de una placa conmemorativa 
en el numero 2 bis de la calle Vivienne (hoy 
anexo de la Biblioteca Nacional), donde el 
Libertador vivi6 en 1804. La leyenda dice: 

"Dans cette maison habita le Lib6rateur 
Sim6n Bolivar en 1804. Hommage de 
l'Association G6n6rale d'Etudiants Latino 

Am6ricains. 1930." 
Su nueva sede se encontraba en el 91 del 

Boulevard Saint Germain, en pleno corazon de 
Paris. 

La realidad era que las coyunturas politicas 
de America Latina y de Francia habian cambia 

do, fuertemente condicionadas por la recesi6n 
mundial. En lo personal, la protesta comenzaba 
a ceder lugar al ejercicio profesional y a las ca 
rreras diplomiticas o politicas de los recien gra 
duados j6venes latinoamericanos. 

Hacia la extinclon. 

La vieja guardia de la AGELA comenzo su re 

greso hacia el Nuevo Continente en 1928 y lo 
finalizo en 1933. Uno de los primeros en partir 
fue Carlos Quijano, luego de publicar su ensa 

yo sobre Nicaragua en Paris. En enero de 1928 
asisti6 a la VI Conferencia Panamericana, cele 
brada en la Habana. Alii pudo contribuir a la 
denuncia de la conception del panamericanis 
mo y del papel jugado por Estados Unidos en 
el continente. En dicha Conferencia, Quijano 
participaba como representante de la recien 
fundada 'Concentraci6n Uruguaya Pro 

Nicaragua', constituida fundamentalmente por 
estudiantes universitarios y que se proponia 
impulsar en ese pais sudamericano "un movi 

miento tendiente a protestar por la ocupaci6n 
armada de Nicaragua por Estados Unidos".(61) 
De la Habana sali6 rumbo al Uruguay, donde 
ese ano fue electo diputado y en 1930 fund6 el 
diario El Nacional. Fue el initio de una nueva 

etapa de su larga carrera politica. 
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Maribona regres6 a Cuba en 1930 para ejer 
cer su profesi6n, luego de haber trabajado co 
mo caricaturista en Le Figaro y en ^Intransigent 
y de haber realizado una breve estancia en 
Madrid. Tres anos antes lo habia hecho su com 

patriota Gattorno, quien mis tarde se radic6 en 
los Estados Unidos. Cossio del Pomar regres6 
al Peru en 1931 para integrarse a la experiencia 
aprista, despues de haber sido secretario gene 
ral de la 'Asociaci6ri de Artistas Extranjeros de 

Paris', un ano antes. Fortoul tambien regreso a 
su pais en 1931, durante el mes de enero, para 
fundar el Partido Comunista de Venezuela. Fue 

capturado el 29 de mayo de ese por la policia 
de Gomez, lo que le valio varios anos de pri 
sion. Segun el Libro Rojo. El rotulo de comunis 
ta en el regimen del general Eleazar Lopez 
Conteras. S.e., Caracas, 1932, la actividad co 
munista de Aurelio Fortoul se remontaba a 

1923, cuando, en su habitation de la calle 

Feydeau, en Paris, fundo los primeros circulos 
de 'propaganda patriotica' (62). 

Jimenes Grullon se graduo de medico en la 
Sorbona en 1929 (Plan d'organisation de la lutte 

antipalud6eenne. These de la Faculty de 
Medicine. Univesit6 de Paris) y a principios de 
los treinta regres6 a la Republica Dominicana. 
En julio de 1934 fue capturado por 6rdenes de 

Trujillo. Estuvo en la c?rcel mas de un ano y 

luego salio exilado hacia Cuba, donde continuo 
su lucha contra la dictadura de 6ste (63). 

El caso de Martel es dramatico. Permanecio 
en Francia largo tiempo, como secretario del 
consul argentino en Cherburgo, Eduardo 

Murga. Ambos se trasladaron luego a la 

Habana, a donde Murga fue transferido. Segun 
Maribona, hasta la muerte de Martel, Murga no 

supo el verdadero nombre de su secretario. Ya 
desde hacia muchos anos, el ex fundador de la 
AGELA sustentaba "ideas y sentimientos de de 

rechas", segun el testimonio del pintor cuba 
no (64). 

Entre los centroamericanos, Asturias perma 
neci6 en Paris hasta 1933, pero desde el ano 30 
se habia alejado de los circulos politicos univer 

sitarios, consagrandose a su corresponsalia de 
El Imparcial y a el manuscrito de El Senor 
Presidente. Arriola habia regresado a 

Guatemala en 1930, donde la dictadura de 
Ubico lo eclips6 hasta el ano 1944, en que des 
tac6 como Kder de la Revoluci6n de Octubre. 

Debayle Sacasa regres6 a Nicaragua en 1928 y 
alii ejercio el cargo de juez civil en la ciudad de 
Le6n. En 1933 fue nombrado ministro de 
Gobernaci6n del presidente Juan Bautista 

Sacasa, su tio, quien fue derrocado por 
Anastasio Somoza, su curiado, en 1934. La 
muerte de Sandino estaba de por medio. El cos 
tarricense Padilla Castro fue nombrado en 1927 
consul de su pais en Bristol y, dos anos mis tar 

de, lo transfirieron a Londres. Regreso a su pais 
en 1932. Finalmente, el salvadoreno Tono 
Salazar viaj6 a Nueva York en el ano 30. para 
despues irse a radicar a Montevideo. 

La mejor description de ese desmorona 
miento de la AGELA la dejo Asturias en un arti 
culo aparecido en El Imparcial de Guatemala 
en octubre de 1930, posiblemente como reac 

tion a la election del nuevo Comite director de 
la asociacion estudiantil: 

"... nuestro grito revolucionario tuvo eco en 

America -escribia para sus lectores- porque pe 
diamos de los grupos juveniles de America una 
vision concreta sobre lo americano. El Uorado 

Mariitegui Uoraba desde su silla de enfermo en 
el Peru, con el dolor cercano de Leguia que le 
mordia las carnes, para que las actuales genera 
ciones se sentasen a hacer cuentas con la 

realidad, sin otra preocupaci6n que la de poder 
encarar de frente nuestros problemas, sin tratar 
de burlarnos con ficticias creaciones, mis hijas 
de la imagination que de la realidad. Y las ho 
ras americanas que vivimos son de bancarrota 

mora)" (65). 
Tres anos mis tarde, Asturias pagaria caro el* 

precio de esa bancarrota que entonces denun 
ciaba. La lucha antimperialista se estaba des 

planzado de Centroamerica a Cuba y la solida 
ridad francesa con ella, tambien. 

Los ultimos datos disponibles. 

Frente a la represion de Machado, el 'Comite 
de Jovenes Revolucionarios Cubanos' -CJCR-, 
con la ayuda personal de Barbusse, Rolland, 
Ghiraldo y Soriano, habia logrado ir formando 
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una protesta organizada en Paris, que culmin6 
con la publicaci6n del folleto La terreur a Cuba, 
editado en esa ciudad, en 1933. 

En la nota preliminar, Maria Teresa Freyre de 
Andrade y el Dr. Enrique C. Henriquez, a nom 
bre del CJRC, dejaban constancia que la protes 
ta y el folleto habian podido llevarse acabo por 
la cooperaci6n de la AGELA, la ULAE y la 
'Union Latinoamericana de Estudiantes de 

Paris, entre otras organizaciones. 
Todo parece indicar, que aproximadamente 

a partir de 1931, ante el debilitamiento de la 

AGELA, los militantes comunistas decidieron 

impulsar otra organizacion que reuniese a los 
estudiantes latinoamericanos de Francia. Esta 
llevaba por nombre la tradution del nombre de 
la AGELA en sus siglas inglesas, tal como habia 
sido inscrita el ano de 1926 en la International 
Confederation of Students -ICS-(66). Ello pro 
voco el deslizamiento de la primera hacia posi 
ciones estrictamente antimperialistas y antidic 
tatoriales. Al menos asi lo expresa el mensaje 
enviado por su nuevo presidente, M. F. 
Chavarria. 

"Al dar su adhesion, la AGELA sigue su con 
ducta tradicional y su politica de denfesa de 

Hispano-Am6rica. sus dos grandes contra el im 

perialismo de los pueblos fuertes", (67). 
Por su parte, la ULAE, por la que no firmaba 

nadie en particular, aprovechaba para ser un 
llamado a los "estudiantes de la America Latina 

que buscan obtener un mejoramiento moral y 
material de su 'modus vivendi' a tomar parte en 
la lucha social contra el imperialismo (...) como 

parte organica del movimiento general y en 
contacto con las mayorias de los explotados", 
senalando que: 

"La ULAE de Paris ha inscrito en su progra 
ma de accion la lucha contra el imperialismo y 
contra sus lacayos, los jefes politicos de las na 
ciones que le son sumisas" (68). 

Al final de su mensaje, la nueva organiza 
cion universitaria terminaba con las consignas 
de 'Por la revolution agraria, antifeudal y an 

timperialista', 'Contra los tiranos de America 

Latina', 'Contra los imperialismos'. 
Tambien estaba presente en la adhesion la 

'celuda de Paris' del APRA, cuyo presidente era 

Nicanor Castro U. La misma se hacia por medio 
de una carta de respuesta dirigida al secretaria 
do del CJRC, cuya sede estaba en Madrid, con 
fecha 12 de febrero de ese ano de 1933, en la 
cual se le proponia un plan de action conjunta: 

"Convencidos que la acci6n aislada frente a 
los problemas comunes Qatifundio, tirania, im 

perialismo) nos conduce siempre al fracaso, 
nosotros nos permitimos sugerirles la idea de 
un plan de action comun en Indo-America los 
cuales serian ejecutados por un 'Frente Unico 
de Trabajadores Manuales e Intelectuales', sin 
distincion de sectores politicos. Las intransigen 
cias doctrinarias son nefastas para la realization 
de la union de las clases oprimidas de nuestro 
Continente" (69). 

Indudablemente, la politica de 'frente am 

plio' aun no habia sido disenada por la III 
International y la propuesta de la celula aprista 
estuvo lejos de prosperar. 

En lo que respecta a la AGELA, posiblemen 
te esta seria una de sus ultimas actividades, an 
tes de sucumbir y quedar en una de las gavetas 
del olvido de los latinoamericanos. 
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Imparcial, Guatemala, 26/DC/1925 
Es importante recordar que "muy poco despues del 
acto de junio, Ingenieros y Quijano viajaron a 
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en el articulo "Quijano e Ingenieros", Brecha, 
Montevideo, 12/VI/1987. Suplemento "La Lupa". 
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