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V I S I O N Enero 17 de 1936
BELA ILLES

(H t)N G A H O )

M ARTILLAZO S
(Traducido para VISION por Carlos Liacho)

B
ELA Illés, escritor revolucionario húngaro, es

autor de "Tiza en Llamas”, "El Fusil” y

"Rapsodia Húngara”. Miembro del secreta
riado de la U . I. E. R. — Unión Internacional 
de Escritores Revolucionarios—  comienza a ser co
nocido mundialmente gracias al órgano de esa Aso
ciación y a los de sus filiales de varios países.

J
O A N N  K epes fué  d e ten ido  en  la 

f ro n te ra . Q u e ría  p e n e tra r  en  
A u str ia  con  u n  pasap o rte  falso, 

b u rd am en te  p rep a ra d o . S in  pegarle , 
co n fu g ad o , se lo exp id ió  a  B udapest 
e n c o m p añ ía  de un  detective.

E n  B udapest, en  el d ep a rtam e n to  de 
p o lic ía  de Z riny i-G asse , le to m aro n  sus 
da to s  personales. E d a d : vein titrés años; 
nac id o  en  M ezógat; re lig ión : re fo rm a 
d a ; p ro fe s ió n : sastre. D esocupado  des
de h a c ía  tres años. A ltu ra : u n  m etro  
sesenta  y dos cen tím etro s; espalda: en 
co rv ad a ; f la co ; cabellos: rub ios oscu
ros; o jos: azules; boca: m e d ian a ; n a 
riz : rec ta ; d ien tes: sanos; señas p a r t i 
cu lares: n in g u n a .

D espués que a n o ta ro n  to d o  e n  el 
sum ario  po lic ia l, n ad ie  se ocupó  de 
K epes d u ra n te  las siguientes dieciseis 
ho ras . N o  se le d ió  de com er n i de 
beber. C u an d o  lo llevaron  a  p resencia  
del o fic ia l de p o lic ía  p a ra  el in te rro g a 
to rio , p id ió  con  voz in fa n til y lo rico n a  
u n  vaso de leche. E l o fic ia l le m iró 
con  asom bro . D eseo s in g u la r en  boca 
de u n  p ro n tu a r ia d o  co rrien te . L a  f a l
s ificac ión  de  pasaportes es en  la  a c tu a 
lid ad  u n  a su n to  o rd in a r io  pues decenas 
y h a s ta  cen tenas de hom bres a n d a n  
co n tin u am en te  p o r  los cam inos co n  la  
esperanza  p u eril de que  e s ta rá n  m e jo r 
en  cua lqu ie r p a r te  que en  sus países, 
de que n o  hay  desocupados en  el ex 
tra n je ro . El preso  te n ía  vein titrés años, 
pe ro  sólo a p a re n ta b a  dieciseis. S us ojos 
es taban  o rlados p o r  círcu los negros. 
D e los ex trem os de su  boca “ m ed ian a” 
p a r t ía n  dos p ro fu n d a s  a r ru g a s ; sus 
d ien tes sanos castañ eab an  y su cu e rp o  
flaco  de e s p a ld a s ' enco rvadas e ra  sacu
d ido  p o r  frecuen tes  tem blores.

— Y o n o  soy u n  lechero  —-replicó el 
p o lic ía  con  to n o  m ás de fa tig a  que de 
enojo-— . ¿C óm o y p o r  in te rm ed io  de  
qu ién  r  e c i b i ó este p a sap o rte  falso? 
¿ P o r qué deseaba sa lir de H u n g ría?  
U n icam en te  h ac iendo  u n a  s ince ra  co n 
fesión  p o d rá  m e jo ra r su suerte , — ag re 
gó el o fic ial—  d is im u lan d o  un  bostezo 
co n  su m an o  iz q u ie rd a  a d o rn a d a  de 
anillos.

K epes acep tó  la  n eg a tiv a  en  silencio. 
S acu d ien d o  la  cabeza, m a rcad a  desde 
la  in fa n c ia  p o r  el raqu itism o , ap robó  
la  frace sita  sobre la  im p o rtan c ia  de u n a  
con fes ión  sincera. A p en as  esperó  su 
tu rn o  p a ra  hacerla .

— Y o m até  a D av id  B lum m , — d ijo  
quedam ente— . C on  c inco  o seis, o q u i
zá siete m artillazos. M e d ió  p o r  esta 
ta re a  c ien to  vein te pengos, dos pares 
de m edias p a ra  el in v ie rn a  y  el pa- 
p o rte .

D e u n  salto  el o fic ia l se puso  de pie. 
Su  rostro  b rillaba  de sa tisfacc ión . ¡Q ué 
suerte  increíb le! D espués de tan tos 
asun to s abu rrid o s, im béciles, in s ig n ifi
cantes, a l f in , a l f in  . . .

E l caso Blum  que desde h ac ía  tres 
d ías ag itab a  a  la c iudad , que d ía  y  n o 
che  o cu p a b a  a  doce de los detectives 
m ás ca lificados, sobre el cua l los d ia 
rios p u b licab an  co lum nas ín teg ras  . . . 
Ese m uchacho  tem bloroso , sen tado  allí, 
a l o tro  extrem o del escrito rio , co n  la  
cabeza inc lin ad a) qu izá rep re sen ta ra  la  
g lo ría  y  el ascenso p a ra  u n  polizonte . 
¡M agnífico ! U n a  suerte  v e rd ad e ram e n 
te  m aravillosa.

P id ió  u n  vaso de leche. M ien tras  lo 
esp erab an , o frec ió  u n  c ig a rrillo  a  Ke
pes. Este m ovió la  cabeza. El cuerpo  
del m uchacho  ya no  tem b laba , pe ro  era 
sacudido  p o r  sollozos. N o  resp o n 
d ió  a  las p reg u n ta s  de l fu n c io n a rio ; 
posib lem ente no  las en ten d ía . Bebió

la  leche con avidez. Casi la  sorbió de 
golpe. A l lim pia rse  la  boca co n  u n a  
de las m angas de su blusa, ap a re c ie ro n  
h as ta  m ás a rr ib a  de las m uñecas sus 
m anos ro jas. T a n  co rtas  e ra n  las 
m angas . . .

Luego, fro tán d o se  los ojos con  la 
m ano  izqu ierda , m iró  a l fu n c io n a rio .

— Sólo p o d rá  m e jo ra r su suerte  con- 
sándo lo  todo  s ince ram en te  y a r re p in 
tiéndose.

Kepes h izo  con  la  cabeza u n  signo 
afirm ativo .

— E l señor B lum m  fu é  qu ien  inven tó  
la  cosa. Y  ya  hace  b astan te  tiem po . 
A lgunas  sem anas o qu izá  meses, desde 
que quebró  su negocio . El seño r B lum m  
ten ía  un  b azar de novedades e n  M ezó
g at, en  la P laza  G ra n d e , f re n te  a  la  
fa rm ac ia . S u  negocio  m a rc h a b a  bien, 
pe ro  en  los ú ltim os tiem pos, usted  sa
be . .  . D e los doce m il h ab itan te s  de 
M ezógat m ueren  de h am b re  seis o siete 
p o r  d ía . ¿Q u ié n  co m p ra  novedades 
a h o ra?  N o  es de aso m b ra r el que  q u e 
b rara . T e n ía  u n a  m u je r y cinco  h i
jos acostum brados a  v ivir b ien . E l se
ñ o r  B lum m  h izo  todo  lo posib le , pero , 
la  crisis . . .

C onocía de vista al seño r B lum m . 
M i m adre , con  vuestro  perm iso , es 
v iuda . M i p a d re  m urió  com o u n  héroe  
en  D oberbo . P o r  en tonces yo te n ía  
cinco herm anos y he rm an as , de  los c u a 
les viven a h o ra  dos. Y o  soy el m ayor.

H ace  tre  o cu a tro  sem anas, estaba en 
el p a tio  de casa p en san d o  lo bueno  
que sería ir  a l país d o n d e  se a r ro ja  
ca fé  a l m ar. Existe u n  p a ís  sem ejan te ; 
a llá  la  gente n o  debe su fr ir  ham bre . 
E n  el m om ento  en  que p en sab a  que e ra  
preciso  ir  a llá , el señor B lum m  se ac e r
có y m e d ijo  “ B uenas N o ch es” , te n 
d iéndom e la  m ano . A p en as  se in ic iaba  
la  ta rd e , pe ro  fu é  así com o m e saludó: 
buenas noches. U sted  n o ta rá  que h a s 
ta  observé eso. N o  sé p o r  qué, pero  
estoy seguro  que m e d ijo  ‘'buenas n o 
ches” , y me d ió  la  m ano . Luego quiso 
saber d ó n d e  tra b a ja b a . M i respuesta

“Libertad de palabra1' de Lil Adelina, (dibujante yanki)

le llenó  de asom bro  y m e p reg u n tó  de 
qué v iv ía. N o  p o d ía  decírselo. ¿Es 
posible dec ir de qué  vive u n  desocu
pad o ?

El seño r B lum m  e ra  m ucho  más 
g ran d e  que yo. E ra  u n  hom bre 
grueso, a lto , calvo , de c a ra  ro jiza . D u 
ra n te  el tiem po  que estuvim os h a b la n 
do, se qu itó  co n  frecu e n c ia  los lentes 
con  m o n tu ra  de o ro  y los lim p ió  can  
el p añ u e lo . " H a y  que h acer a lg o ” , 
d ijo  el seño r B lum m  y c u a n d o  vio que 
yo q u e ría  m a rch a rm e , me retuvo p o r  
la  blusa.

‘'P o d ríam o s  e n t r a r  en m i casa” , d ijo , 
pe ro  yo n o  qu ise ; luego e n tré  a  pesar 
de to d o ; n o  p o r  que creyera que me 
d a r ía  de com er, sino p o rq u e  reco rdé  
que su tien d a  fu é  vend ida  el d ía  a n te 
rio r en  subasta  púb lica.

Y a  en  el cu a rto , el señor B lum m  me 
ofrec ió  c igarrillo s . P ero , con  vuestro 
perm iso , yo n o  fum o  deb ido  al estado 
de mis pu lm ones. T ra n sp iro  de noche  
y a  veces toso. S iem pre a  causa de 
mis pu lm ones, usted sabe. El señor 
B lum m  cerró  la  p u e rta , ba jó  las c o rti
nas; la  o scu ridad  casi e ra  abso lu ta . M e 
d ió  u n  p e n g o  y me rogó que  m e que
dara . A penas  se veía. N o  obstante, 
observé que el seño r B lum m  se cub ría  
los ojos con  la  m an o  y que su b oca  es
ta b a  c o n tra íd a  com o si llo ra ra . M e 
p reg u n tó  si sab ía  ca llarm e. Luego q u i
so saber si yo te n ía  co ra je . Y , e n  fin , 
si e ra  fu e rte . M e puse a  te m b la r y le 
d ije  que g rita ría , si n o  m e d e jab a  salir.

C on  el pengó  com pré  p a n , m a rg a r i
n a  y cebollas. "T e rm in a rá s  m a l” , me 
d ijo  mi m ad re  y se echó  a  llo ra r. "V e- |

rás que esto te rm in a rá  m a l” . C on 
vuestro  perm iso , e lla  creyó  que yo h a 
b ía  robado . T o d a  la  noch e  m e dom inó  
la fieb re . A l d ía  s iguiente , de ta rd e , 
el seño r B lum m  m e hab ló  de nuevo. 
J u n to s  fu im os al fo n d o  de la  casa. Se 
q u e jab a  de que la v ida  resu ltab a  m uy 
d u ra . Luego, de nuevo , m e p reg u n tó  
de  qué  vivía. M e in te rro g ó  a  fo n d o  
y yo le con té todo . L a  m ue rte  de mi 
p ad re , los cinco  años que pasé com o 
a p ren d iz  en  casa  de E ngel, en  Eslavo- 
n ía , do n d e  fu i en  busca de tra b a jo . 
C u an d o  regresé de E slavon ia, con  
vuestro  perm iso , h a llé  tra b a jo , pe ro  al 
poco  tiem po  m e desp id ieron , pues, co n  
vuestro  perm iso , soy u n  m al sastre. 
¿Y  cóm o p o d r ía  ser u n  b uen  sastre? 
E n  ca sa  de Engel, desde la  m a ñ a n a  
hasta  la  noche , me p asab a  c u id an d o  a 
los n iños  y en m i especia lidad  no  hice 
o tra  cosa que sacar los p e spun te s  y  e n 
tre g a r  los pedidos. N a tu ra lm e n te  soy 
a h o ra  u n  m al tra b a ja d o r . D esde hace  
tres años  a n d o  sin  tra b a jo .

El seño r B lum m  me m iró  tr is tem en 
te y  me acaric ió  la  m ejilla . "S i me 
ayudas” , d ijo  b a jan d o  la  voz, " ta m 
b ién  te  ay u d a ré” . S acó  d el bolsillo de 
su cha leco  u n  g ran d e  y herm oso  relo j 
y m e p reg u n tó  si me g u s ta ría  te n e r uno  
parec ido .

K eper se ca lló  u n  m om ento . L ev an 
tó  los hom bros, h izo  u n a  m ueca  de 
es tupe facc ión  y luego m iró  tem erosa
m ente al ofic ia l de po licía . D e la  mis
m a m a n e ra  h a b ía  m irado  el señor 
B lum m  cu a n d o  le m ostró  el herm oso 
relo j de oro.

—Toma esta moneda y acuérdate de mí cuando llegue la revolución.

— ¿Q ué p o d ía  h ac e r  u n  desocupado  
con  un re lo j de o ro ?  — co n tinuó  Ke
per— . E n  segu ida m e p reg u n tó  si que
ría  te n e r u n  herm oso  tra je  nuevo  he
cho  de m edida . ¿P ero  p a ra  qué le 
sirve u n  herm oso tra je  nuevo  a  u n  des
ocupado? El seño r B lum m  m e d ió  u n  
pengó  y m e d ijo  que su v ida n o  te n ía  
n in g ú n  v alo r. P ues p o r  m ás que  se 
a fa n a ra  ya n o  p o d ía  g an a r  d in e ro . 
"P ero  m i m uerte , d ijo , tiene  u n  gran. 
valor. V ale  c in cu en ta  m il pengos. S i 
m uero  m i fam ilia  rec ib irá  esa sum a” .

R esp iraba con  d ificu ltad  y m e m ira 
ba de ta l m a n e ra  que m e d ió  m iedo y 
hu í. C o rr ía  co n  ta n ta  rap id ez  que p e r
d í e l pengo . A  m e d ianoche  regresé 
a  casa. M i m ad re  a ú n  no  do rm ía ; esta
ba esperándom e. " ¿ T  r  a  j i s t e algo, 
H a n s ? ” , me p reg u n tó . C u an d o  le d ije  
que n o  tra ía  n a d a , lloró  lo m ism o que 
la  vez que tr a je  p a n , m a rg a rin a  y ce
bollas.

A l d ía  sigu ien te  fu i en  busca de t r a 
bajo , au n q u e  desde h ac ía  tiem po  dejé  
de hacerlo . N o  p o d ía  ob tener tra b a jo  
com o sastre, a u n q u e  hubiese u n  poco, 
porque  h ab ía  m uchos sastres y m uchos 
m ejores que yo , y  ellos lo h u b ie ran  ob 
ten ido  antes. T a m p o co  se en c o n trab a  
o tra  clase de tra b a jo . S in  em bargo  oí 
dec ir en  la  c iu d ad  que  en  e! cam po  se 
necesitaban  peones. Los ven ían  a  bus
ca r a la  c iudad . Y o no soy u n  obrero  
ig ríco la , p e ro  me d ije  que  e ra  necesario  
hacer la  p ru eb a . A ntes del am an ece r 
m e d irig í a  la  p la za  del m ercado . Y a  
se h a l la b a n  a llí m uchos cam pesinos que 
le g a b a n  a  la  c iu d ad  en  busca de t r a 
bajo . M e coloqué en tre  ellos y estuve 
esp eran d o  la  noche . Lo m ism o pasó 
al o tro  d ía  y a l  sigu ien te . E sp e rab a  e n  
vano , p e ro  c o n tin u ab a  esperando . El 
hom bre  es así, d ijo  J o h a n n  K epes, son
rien d o  con  tristeza, com o p id ien d o  p e r 
dón .

Ese d ía  tuve  m ás h am b re  que n u n ca . 
T a n ta  era  m i h am bre  que m e d o lía  
todo  el cue rpo . E staba en co rvado  en  
nuestro  p a tio  y no  vi que  el seño r 
B lum m  se ap rox im aba.

— "T o m a , com e esto” .
M e d ió  to rtas  con  m an teca . T re s  

to rtas , u n a  después de o tra . M e las 
com í. C uan d o  estuve sa tisfecho  m e 
d ie ro n  vértigos. E l seño r B lum m  m e 
d ió  u n  vaso de coñac.

P erm anecim os u n  ra to  p a rad o s , u n o  
al lado  d el o tro , sin  h a b la r , y  luego 
el señor B lum m  me com un ica  lo que 
esperaba  de mí.

M e sobresalté.
¡Esto n o  es posible , seño r B lum m ; 

no , no! ¿E n  qué está p en san d o ?
M e sen tí ta n  débil que tuve que sen

ta rm e  c u a n d o  el seño r B lum m  me puso 
la m ano  en  la  espalda. M e p rom e tió  
doscien tos pengos. D espués tresc ien 
tos.

A l d ía  siguiente , desde la  sa lid a  a  
la p u es ta  d e l sol, an d u v e  ro n d a n d o  p o r  
la  p la za  del m ercado . D u ra n te  dos 
d ías fu i d e  casa en  casa p id ien d o  t r a 
bajo .

-—¿Sabes? —-me d ijo  el seño r B lum m  
de ten iéndom e cu a n d o  iba a  p e n e tra r  

(Sigue en la pág. 12)
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L A  N a c ió n ” , tr ib u n a  d e  d o c tr in a ,  —  a l m e n o s , e so  se c re e  e lla , —  
h a  o b s e rv a d o  c o n  o jo  a te n to  la  re c ie n te  h u e lg a  d e  s o lid a r id a d , 
lo  q u e  le  h a  p e rm it id o  o f r e c e r  a  sus h a b itu a le s  le c to re s  n o  só lo  u n a  

in fo rm a c ió n  a m p lia  y  m in u c io sa , s in o  ta m b ié n , c o m o  re m a te  d e  la  m is 
m a , u n  e d ito r ia l ,  d e m á s  e s tá  d e c ir  q u e , a ig u a l q u e  to d o s  sus e d i to r ia 
les, in s p ira d o  en  e l b ie n  p ú b lic o  y  a je n o  e n  a b so lu to  a  to d o  in te ré s  
s u b a lte rn o .

•  O rg a n o  d e  p u b lic id a d  g u e  h a  n e g a d o  m il y  u n a  veces q u e  en  
n u e s tr o  lib é rr im o  p a ís  h a y a  c lases, q u e  n o  c o n c ib e  q u e  e n tre  éstas, 
p u e s to  q u e  no  e x is te n , se  p rom uevan ) lu c h a s , q u e  a ú n  c u a n d o  p ro p ic ia  
p ro te c c io n e s  a d u a n e ra s  a  fa v o r  d e  c ie r to s  in d u s tr ia le s  —  y c o n  e sp ec ia l 
e n tu s ia sm o , a  fa v o r  d e  lo s  in d u s tr ia le s  d e l  a z ú c a r  —  lo  h a c e  a te n 
d ie n d o  ú n ic a m e n te  a l  in te ré s  g e n e ra l d e  la  R e p ú b lic a , co n  e l q u e  
c o n s id e ra  d e b e n  c o in c id ir  los in te re s e s  p a r t ic u la re s  d e  to d o s  los b u e n o s  
c iu d a d a n o s ;  ó rg a n o  d e  e s ta  espec ie  ta n  s in g u la r ,  " L a  N a c ió n ” , a p re 
c ia b le  c o leg a , a l  c la v a r  s u  o jo  a te n to  en  el d e s a r r o l lo  d e  la  m e n c io n a d a  
h u e lg a , v ió  lo q u e  a  n a d ie  se le  h a b ía  o c u r r id o  m ir a r :  q u e  h a y  es
c asez  d e  v ig ila n te s .

•  E s  lo  q u e  d e s ta c a  e n  p r im e r  té rm in o  e n  su  c o m e n ta r io  d e  fe c h a  
14 d e l  co rrien te .^  " C a b e  s e ñ a la r  —  a f irm a  —  la  im p o s ib il id a d  d e  q u e  
la  p o lic ía  p u e d a  p ro te g e r  e f ic a z m e n te  e n  to d a s  las  s itu a c io n e s  a  los 
o b re ro s  q u e  d e se a n  e n tre g a rs e  c o tid ia n a m e n te  a  la s  ta re a s  p ro p ia s  
d e  su  o f ic io ”  ̂ Y  a c la ra  e n s e g u id a  q u e  e s to  se  d e b e  " a  la  in su fic ie n c ia  
d e l  p e rs o n a l c o n  q u e  c u e n ta  la  d e p e n d e n c ia  e n c a rg a d a  d e  a m p a ra r  
los d e re c h o s  in d iv id u a le s ” . E rg o : h a y  q u e  p o n e r le  re m e d io , a u m e n 
ta n d o  e l n ú m e ro  d e  v ig ila n te s . P a ra  " L a  N a c ió n ”  to d o  se re d u c e  a u n  
p ro b le m a  d e  m e ra  p o lic ía , q u e  se re su e lv e  a b u l ta n d o  e l p re s u p u e s to  
d e  la  re p a r t ic ió n  c o rre s p o n d ie n te .  P a ra  e se  g ra n d e  y  m o d e rn ís im o  
p e r ió d ic o , la  c u e s tió n  so c ia l n o  es o t r a  c o sa  q u e  u n a  c u e s tió n  d e  m ás 
o  m e n o s  g e n d a rm e s  .

•  D e sd e  lu e g o , n o  es, la  s e ñ a la d a , la  ú n ic a  g e n ia l id a d  d e  "L a  
N a c ió n ” . T ie n e  m u c h a s  o tra s ,  d e  n o  m e n o r  c a l ib re , p o r  c ie r to . A sí, 
p o r  e je m p lo , p a ra  e lla , la  h u e lg a  es u n a  a cc ió n  e n d e r e z a d a ,  com o  
se  h a  v is to , a  m o le s ta r  a  lo s  o b re ro s  q u e  t r a b a ja n .  E n  g e n e ra l ,  p u e s , 
to d a  h u e lg a  e n tr a ñ a  u n a  a c t iv id a d  a n t io b re ra ,  p ro m o v id a  q u ié n  sabe  
p o r  q u ié n  y re a liz a d a  ta m p o c o  se  sab e  p o r  q u ié n . ¡Y  h a y  in g e n u o s  
q u e  s u p o n e n  lo  c o n tra r io :  q u e  es u n a  acc ió n  c o n tra  e m p re sa r io s  y  c a 
p ita lis ta s !  E sa  es la  p r im o rd ia l  v ir tu d  d e l o jo  a te n to  d e l  d ia r io  d e  
los M itre :  ve  lo q u e  n a d ie  v e . A sí, m ie n tra s  p a r a  la  g e n te  p o c o  av i
s a d a  y q u e  n o  lee  a q u e l d ia r io ,  la  h u e lg a  d e  los a lb a ñ ile s  es u n  
m o v im ie n to  q u e  p ro c u ra  e le v a r  u n  p o c o , m u y  p o c o , m u y  m o d e s ta 
m e n te , e l n iv e l d e  v id a , h a r to  d e p r im id o  y  m is e ra b le , d e  m ás d e  
50 .000  c iu d a d a n o s  a rg e n tin o s ,  p a ra  " L a  N a c ió n ”  es só lo  u n  " c o n 
f lic to  —  re p ro d u c im o s  te x tu a lm e n te ,  p a ra  d o c u m e n ta r  e l in g e n io  y 
la s a g a c id a d  d e l  c o le g a  d is t in g u id o  y  r ic o  —  q u e  t ie n e  p a ra l iz a d a  la  
c o n s tru c c ió n  d e  e d if ic io s  e n  la  c a p i ta l ” .

♦
S E G Ú R A S E  q u e  D u h a u  s e rá  n o m b ra d o , d e  u n  m o m e n to  a o tro ,  
e m b a ja d o r  d e  n u e s tro  p a ís  a n te  In g la te r r a .  N o  n o s  re s is tim o s  a

c re e r lo .  M ás  a ú n :  lo  d a m o s  p o r  h e c h o . N a d ie ,  a  n o  se r  P in e d o , h a  
a c r e d i ta d o  m ás m é r ito s  q u e  D u h a u  p a r a  s e r  a c o g id o  c o rd ia lm e n te  
p o r  la  m e tró p o li ,  q u e re m o s  d e c ir , p o r  I n g la te r r a .  D u h a u  s e rá  r e 
c ib id o  en  L o n d re s  • c o n  los b ra z o s  a b ie r to s . D u h a u  s e rá  a g a s a ja d o . 
S e  le  d is p e n s a rá  e l m á x im o  d e  h o n o re s  q u e  e l p ro to c o lo  co n sie n te . 
L os  in g le ses  d is ta n  m u c h o  d e  s e r  g e n te  s ó rd id a .  S a b e n  r e tr ib u ir  con  
la rg u e z a  —  com o  " g e n t le m a n ”  q u e  s o n  —  las a te n c io n e s  y se rv ic io s. 
D e  la  T o r r e  h a  p ro b a d o  q u e  en  e s to  d e  s e rv ir  y  a te n d e r ,  D u h a u  n o  se 
q u e d ó  c o r to  e n  n in g ú n  m o m e n to . D e  m o d o  q u e , d e s p u é s  de  P in e d o , 
c u y a  m a y o r  in te lig e n c ia  le  h a  p e rm it id o  s e r  m ás ú ti l ,  n a d ie  re u n e  
m e jo re s  c o n d ic io n e s  q u e  D u h a u  p a r a  r e p re s e n ta r  a  n u e s t r a  R e p ú 
b lic a  a n te  el Im p e r io  B ritá n ic o .

•  U n a  d u d a  n o s  a s a lta :  ¿ có m o  se las  a r r e g la r á  D u h a u  e n  L o n 
d re s ,  si n o  lo  a c o m p a ñ a  P re b is c h ?

NA D A  a u to r iz a  a  e s p e ra r  q u e  h a y a  e le cc io n e s  p r o n to  en  S a n ta
F e . E l re e m p la z o  d e  A lv a ra d o  —  q u e  r e to rn a  a  su  p u e s to  en  

e l g a b in e te  n a c io n a l —  p o r  B ru c h m a n n , n o  s u g ie re  n a d a ,  n o  d a  p ie  
a  n in g ú n  c á lc u lo  p o lític o , n o  a r r o ja  lu z  a lg u n a . L o s  d e s ig n io s  d e l 
a l tís im o  —  e x cú se se n o s  e l le n g u a je  p ia d o s o  —  s ig u e n  s ie n d o  in e s c ru 
ta b le s . S u  v o lu n ta d  ,a l p a re c e r  in c o e rc ib le  y o m n ím o d a , se  e je rc e rá  
a  tra v é s  d e  B ru c h m a n n , ta n  a v a s a lla d o ra m e n te  co m o  se  e je rc ió  a 
tra v é s  d e  A lv a ra d o . Q u e  la s  p e rs o n a s  p a ra  é l n o  im p o r ta n

•  L o s  d e m ó c ra ta s  p ro g re s is ta s  se m a n tie n e n  e n  a c t iv id a d . V ig ila n  
a te n ta m e n te  los p a so s  ile g a les  q u e  la  in te rv e n c ió n  d a  d ía  tra s  d ía  y 
lo s  d o c u m e n ta n  en  a m p lio s  m e n sa je s  y m a n if ie s to s  q u e  p u b lic a n  en  
a b u n d a n c ia .  C u m p le n  así u n a  ta re a  d e  c o n tr a lo r  p o lí t ic o  d ig n a  d e  
to d o  e n c o m io , a u n q u e  e s p ír i tu s  e scép tico s  p u d ie ra n  t i ld a r la  d e  in o 
p e ra n te  y  e s té ri l.

•  A c aso  no  h a y a  p a r t id o  e n  el p a ís  q u e  te n g a  a  su  f r e n te  u n  n ú 
c leo  d e  h o m b re s  in te l ig e n te s ,  p re p a ra d o s  y  h o n e s to s  c o m o  e l q u e  
o s te n ta  c o n  o rg u l lo  e l p a r t id o  d e m ó c ra ta  p ro g re s is ta .  E m p ec e m o s  
p o r  q u e  n in g ú n  o tro  p a r t id o  c u e n ta  c o n  u n  d e  la  T o r r e .  Y  e sto  s ig 
n if ic a  m u c h o .

•  E n  u n  c o n g re so , e n  u n a  a sa m b le a , e n  u n a  a c a d e m ia , n in g u n a  
a g ru p a c ió n  p o lític a  p o d r ía  e c l ip sa r  el lu c im ie n to  q u e  fá c ilm e n te  a l 
c a n z a r ía n  lo s  d e m ó c ra ta s  p ro g re s is ta s  p o r  v ir tu d  d e l  ta le n to  o ra to r io  
d e  sus h o m b re s  re p re s e n ta tiv o s .  N o  cab e  d u d a  d e  q u e  la  p a lm a  d e l  
t r i u n f o  ser ía  p a ra  e llo s .

•  P e ro , ta l  co m o  a n d a n  la s  cosas , los p ro b le m a s  p o lític o s  n o  se 
re s u e lv e n  n i e n  a c a d e m ia s , n i e n  a sa m b le a s , n i  e n  c o n g re so s . S e  r e 
suelven ; e n  la  ca lle , d o n d e  e> ru m o re o  y  v a iv é n  d e  la s  g e n te s ,  a p a g a n  
las d iscu s io n e s  f in a s  y  su tile s  y  la  d ia lé c tic a  m e ra m e n te  v e rb a l. P o r  
eso , e n  la  ca lle  los d e m ó c ra ta s  se  s ie n te n  f lo jo s  y  se  e n tre g a n . E s to  
e x p lic a  su  d e fe c c ió n  re c ie n te ,  c u a n d o , e n c a b e z a n d o  u n  im p ro v isa d o  
f r e n te  p o p u la r  —  y  a f i rm a d o s  e n  u n  p o d e r  q u e  to d a v ía  n o  h a b ía n  
d e c l in a d o  —  e n  e l m o m e n to  e n  q u e  m ás e n é rg ic o s  d e b ie ro n  m o s tr a r 
se, v a c ila ro n , f la q u e a ro n  y , a  la  p o s tre ,  b a ja ro n  los b ra z o s  e  h ic ie ro n  
a b a n d o n o  fe a m e n te  d e l  p u e s to  d e  v a n g u a r d ia  e n  q u e  se  los h a b ía  
c o lo c a d o , d e s c o n c e r ta n d o  a  lo s  q u e  se u b ic a ro n  d e trá s  y  a l la n á n d o le s  
d e  e s ta  fo rm a  el c a m in o  a l  t r iu n f a l  a v an c e  d e  la  in te rv e n c ió n .
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NOTAS EDITORIALES
Propósitos de V IS IO N

D ELIBERADAMENTE, en nuestro primer núme- 
mero, hem os omitido expresar cuáles son  

los propósitos que nos m ueven al editar este p e 
riódico. Hemos quebrado de ese  modo una tra
dición inalterable del periodismo. Pero obedeci
m os con ello a  un pensam iento que escap a  en lo 
habitual a  quienes se  entregan a  la  tarea de pu
blicistas. Tal pensam iento e s  e l de los lectores, 
el del público.

El primer número de VISION fué p laneado y  
publicado en e l sentido de un periódico destina
do a  servir de tribuna a l pensam iento de los sec 
tores políticos y  obreros de izquierda, incluyendo 
entre e llos a  la s  a la s m ás avanzadas de aquellos 
partidos y  de aquellas organizaciones obreras 
que un justo análisis no autorizaría a  colocar en 
la  izquierda.

Este am plio panoram a, factible de conducir a  
una caótica acum ulación de pensam ientos d ispa
res, entendim os que deb ía  estar am ojonado con 
la s  responsabilidades de qu ienes escucharan el 
llam ado nuestro, y  de e se  m odo, circunscribiendo 
el a lcan ce de lo s juicios —  m ediante la  firma in
dividual de los artículos — a  los autores de esos  
m ism os juicios, operam os la  transformación de lo 
que hubiera sido un caos en  tribuna am plia de  
exposición de ideas.

Como tales id eas no podíam os admitirlas en
contradas, dentro de las cuestiones fundam enta
les en que coinciden los sectores de la  izquierda 
y  las tendencias liberales que se  aproximan a  
esos sectores, nuestra m isión ha sido la  de se lec 
ción. Ha sido también m isión orientadora, cuan
do, en notas editoriales, o en  objetivas crónicas 
de hechos, hem os com pletado el material que en
tendíam os necesitaba la m asa  laboriosa de la po
blación, com o apoyo en la  lucha por la  defensa  
de sus intereses y  la  conservación de sus actua
les conquistas, necesaria b a se  para el logro de 
las que aun falta ancanzar.

Puesto en venta e l primer número de VISION, 
se  ha agotado en  24 horas. Consultados los m ás 
diversos tipos de lectores, la s  objeciones han si
do m ínim as, frente a  los encom ios. El balance  
arroja saldo favorable.

Quiere decir entonces que nuestro plan edito
rial hab ía  sido concebido en  b a se  a  apreciacio
n es acertadas de las n ecesid ades actuales. De 
allí que la  exposición de m otivos y  propósitos — 
siem pre pedantesca cuando se  la  cum ple como 
la  tradición señ a la  — que no quisim os formular 
en e l primer número de VISION, podam os hacer
la  hoy, conscientes de llenar una necesid ad  co
lectiva, con el alborozo del que se  sabe realizan
do una obra útil.

La Izq u ie rd a  Radical

C ONFIESA F. O. R. J. A. —  grupo izquierdista 
de la  Unión Cívica Radical —  que ésta es 

UNA FUERZA POPULAR GOBERNADA POR UNA 
OLIGARQUIA CONSERVADORA. Y no lo con
fiesa sólo en voz baja, en  círculos estrechos e  ín
timos de a llegad os y  am igos. Sus voceros, sus 
líderes m ás prestigiosos, lo proclam an a  todos los 
vientos. En el número anterior de VISION —  el 
primero —  el doctor D ellepiane, anim ador y  di
rigente del m encionado grupo, formula aquella  
apreciación abierta, franca, categóricam ente, y  
con vehem encia  adem ás, acreditando así sobra
dam ente la  sinceridad con que procede y  habla.

♦
A delantém osnos a  decirlo: a l hablar de ese  

modo, consideram os que hablan bien, m uy bien; 
pero —  y  nos explicarem os en  segu ida  — no nos 
parece que procedan de acuerdo a  com o hablan. 
H ay contradicción, para nosotros tan visible co
mo desconcertante, entre lo que afirman, tanto en  
público com o en privado, y  lo que hacen. Y, 
francamente, nos agradaría m ucho m ás tener que 
objetar su s palabras, antes que vernos en la  pre
cisión de discrepar de su s actos.

♦
Si e l partido radical está  gobernado por una  

oligarquía conservadora —  com o aseveran  los 
forjistas — ¿cómo e s  que no se  substraen a  ese

Dr. CARLOS A. BRUCKMANN

de quien VISION se ocupa hoy ampliamente 
en esta sección de notas editoriales, señalan
do la inconducta política en que incurre abier
tamente, al aceptar un cargo rentado conferido 
por el Poder Ejecutivo ■— interventor federal 
a  la castigada provincia de Santa Fe — con 
lo que traba moralmente el libre ejercicio de 

la senaduría nacional que también ejerce.

gobierno? ¿Por qué lo toleran y  acatan? ¿En ra
zón de qué se  som eten a  él y  lo acom pañan y  si
guen? No e s  de creer que supongan que en  po
lítica basta, para quedar en  paz con la  propia 
conciencia, salvar VERBALMENTE los principios, 
formular encendidas declaraciones o gritar. •

♦
La política se nutre de hechos. Y son los he

chos los que definen de verdad una posición po
lítica. Si e l radicalism o está  gobernado por una  
oligarquía conservadora, si, por tanto, su  m ovi
miento y  acción se  enderezan a  servir intereses 
conservadores y  hasta reaccionarios, no e s  con
cebible que ningún izquierdista auténtico colabo
re con el radicalism o. No e s  concebible ni excu
sab le.

♦
Ni excusable. Admitimos que la  Unión Cívica 

Radical e s  una fuerza popular. No podríamos 
negarlo, a  no ser que cerráramos los ojos a  la  
evidencia. Tampoco podríam os negar que, en  
cierto momento — ahora y a  no —  el fascism o ita
liano y  e l nazism o alem án constituían fuerzas po
pulares. circunstancia ésta  que no inhibía a  nin
gún izquierdista para im pugnar y  combatir re
sueltam ente a l nazism o y  al fascism o, como no 
debe inhibir a  ningún izquierdista para la  lucha  
desem bozada y  valiente contra e l partido radical. 
FUERA POPULAR. . . flaco argumento. En cier
tos grados de desarrollo de la  sociedad, e l capi
talism o m ás crudo, la  burguesía m ás reacciona
ria, gozan de popularidad y  arrastran tras de sí, 
por lo  mismo, vastos sectores de la  población, 
aun los m ás expoliados y  oprimidos. En cam 
bio, los izquierdistas, los revolucionarios, se  ven  
en  trance de tener que soportar e l desdén de la s 
m ism as m asas cuya  redención propugnan y  
afrontar una im popularidad absoluta. Esto no 
quita, aun en casos adversos, que los izquierdis
tas y  revolucionarios deban m antenerse firmes 
en  su posición e intransigentes con respecto a  las 
"fuerzas populares".

Sabem os a  dónde quieren ir los de F. O. R. 
J. A. Ellos, por su  parte, no lo ocultan. Quieren

(Concluye en la página siguiente)2
3

CeDInCI                                      CeDInCI



V I S I O N Enero 17 de 1936’

Si
HABLA MANUEL UGARTE

se Desencadena la Guerra
P erm anezcam os N e u tra le s

Manuel Ugarte, que en un momento dado, tuvo una re
marcable popularidad en América Latina, en mérito a su ac
ción antiyanee, ha sido entrevistado por VISION acerca del 
reciente discurso pronunciado per Mr. Roosevelt el 4  de Ene
ro, en la apertura del Parlamento Estadounidense.

A veinte ydos años de su compaña continental, Manuel 
Ugarte ha respondido a nuestras preguntas con su axiomática 
franqueza.

He aquí sus palabras, tomadas más que en su acepción 
cabal, en su texto taquigráfico.

N la época excepcional en que vivimos, dícenos 
con su pesada voz el autor de "E l porvenir de 

América La tina ", las ideas y las actitudes tienen 
más que nunca una acción comunicativa y universal 
que las hace pesar las unas sobre las otras. Así el 
sensacional discurso que el Presidente Roosevelt aca
bo de pronunciar en W ashington, cobra un sentido ge
neral que salva los lím ites de la nación en la cual fué 
pronunciado, dándole eficacia activa dentro de la v i
da de otros pueblos, especialmente en nuestro Con- 
tienente, ligado a los Estados Unidos por la geogra
fía  y  los intereses económicos.

— Nadie me puede acusar — añade con una son
risa—  de ser un adm irador incondicional de la política 
de W ashington. Durante más de un cuarto de siglo 
he combotido el expansionismo yanqui. He recorrido 
el Continente dando conferencias en favor de un acer
cam iento la tino americano en vista de la defensa de 
nuestras autonomías amenazadas. Son innnumera- 
bles las cartas, los artículos y los manifiestos que a f ir 
mando esa ideología, han pasado de república en re
pública con la responsabilidad de mi firm a. M ante
nida contra viento y marea, a pesar de todos los sa
crific ios durante largos años, la ac titud  de combate 
me da la autoridad necesaria para declarar ahora, con 
plena independencia y sin sacrificar en ninguna fo r
ma las convicciones de ayer, que las perspectivas han 
cambiado fundam entalm ente y que frente a los acon
tecim ientos nuevos se impone una nueva actitud.

— Un momento, (interrum pim os) : ¿en qué se 
basa Ud. para ve rtir tales conceptos?

— Para razonar de esta suerte — responde—  me 
baso en que la política de los Estados Unidos, en lo 
que se refiere a la América Latina, ha sido otra , en 
su form a y en su esencia durante estos últimos 
tiempos.

Los Estados Unidos han renunciado al p riv ile 
gio que les daba en Cuba la Enmienda Platt. Han 
dado satisfacción a Panamá en sus reivindicaciones 
esenciales. El discurso de Roosevelt en Cartagena de 
Colombia constituye un compromiso solemne que le 
obliga a respetar la integridad del Sur. Han sido re
tiradas las tropas de ocupación de nuestros te rr ito 
rios. Por la primera vez desde hace muchos años no 
hay, desde la frontera de M éxico hasta el Sur, un so
lo soldado norteamericano fuera de los que se hallan 
en las bases navales que, como Guantánamo, consti
tuyen una garantía estratégica y pueden ser asim ila

das a lo que representa G ibra ltar en España. No exis
te, pues, uno consideración actual, un resentim iento 
inmediato, o una previsión inquietante que nos obli 
gue a mantener el gesto de desconfianza o de distan- 
ciamiento.

— ¿Entonces?. . .
— En tales condiciones podemos considerar el dis

curso del Presidente de los Estados Unidos sin pre
vención ni desconfianza. No conocemos desgracia
damente el texto íntegro. Pero a juzgar por los frag 
mentos que han sido publicados, cabe declarar que, al 
sostener la neutralidad concertada, sostiene lo única 
tesis favorable para nuestra América.

— ¿Y en caso de una nueva conflagración?
— En caso de una nueva conflagración — musita 

mientras arruga su entrecejo y sigue su ritm o in te 
rior—  LA NEUTRALIDAD SERIA LA ACTITUD 
SENSATA de nuestro Continente. Reuno, frente a 
peligros mayores, por la primera vez, a los anglo-sajo- 
nes y o los latinos en un solo pensamiento. Sólo así 
podremos precavernos de una Europa dispuesta a po
ner fuego al mundo, en nombre de sus rencores y sus 
avideces. - -■«*< «V

En los momentos actuales, me parece, no sólo 
D IG NA DE APOYO, sino IMPRESCINDIBLE, la idea 
de que los Estados Unidos y las repúblicas de origen 
hispano desarrollen una política conjunta para impe
d ir la propagación del flagelo, salvando del incendio 
a este Continente nuevo donde ESTA SURGIENDO una 
nueva civilización. Lo contrario sería rendir cu lto  a 
los supervivencias del espíritu colonial y consagrar la 
sujeción anacrónica. No hemos de tom ar partido en la 
contienda paro añadirnos como vagón de cola al cor
tejo sangriento. El conflic to , puede y debe marcar, 
por el contrario, la hora de nuestra emancipación de
fin itiva , desligándonos de las influencias que perduran.

Por eso merece ser considerado por nosotros, el 
discurso de Roosevelt como una manifestación de ca
p ita l importancia desde el punto de vista internacional.

La guerra que se avecina, que parece inevitable, 
NO DEBE LLEGAR hasta nuestra América. Estas t ie 
rras, en las cuales se está produciendo el m ilagro de 
una superación y de una condensación de las c iv iliza 
ciones existentes y pasadas, tienen que preservar sus 
reservas y sus destinos, defendiendo, en medio de lo 
catástrofe, la esperanza de las fu turas conquistas es
pirituales del hombre en las batallas pacíficas del 
progreso m ateria l y social.

Manuel Ligarte
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LOS ESCANDALOS DEL NACIONALISMO DE ESTAÑO
V I S I O N

LA JUSTICIA DEBE INVESTIGAR CON
TODA ENERGIA
N UESTRO colaborador Marcial Mirón, autor de la notta ti

tulada “NacionaEsmo de Estaño” que publicamos en la 
----- primer entrega de "Visión”, ha revelado al país los en
tretelones de un "affaire” sin precedentes en la vida nacional, 
al demostrar cuáles eran los intereses que se movían alrededor 
de la cuestión de límites con Bolivia, planteada en el Senado de 
la Nación por el doctor Matías Sánchez Sorondo.

La opinión pública se ha estremeido ante el conocimiento de 
los inauditos hechc.s relatados. Se ha visto allí cuáles son los 
extremos a que conducen el afán de lucro y el desprecio por 
los derechos, cuando esos derechos corresponden a un ciuda
dano indefenso y cuando aquel lucro beneficia a quienes ejer
cen las más elevadas funciones públicas.

Marcial Mirón ha probado:
a) que el minero Rafael Tauler Andreu fué asesinado para 

de.spojarlo de sus posesiones mineras.
b) Q ue el gobierno de Jujuy cambió el nombre al río 

Uri - Uri, denominándola Ajedrez, y adulteró mapas, para que 
la mina "Pirquitas”, propiedad de Tauler Andreu, pudiera ser 
adjudicada a la "Sociedad Pichetti”.

c) Que el propio gobernador de Jujuy, señor Arturo Pérez 
Alisedo, se asoció a Pichetti, Galuiski y los hermanos Leach, para 
la exploración de la mina "Pirquitas” .

d) Que Tauler Andreu, en cartas escritas pocos días antes de 
su muerte, había anunciado el asesinato de que fué victimo.

e) Que se hizo desaparecer un libro de protocolos para com
pletar el desalojo, desposeyendo al minero Julio Figueroa de la 
mina Ajedrez, la cual fué luego entregada para su explotación 
a la "Sociedad Pichetti”.

Y concluye:
— En la trágica contienda que se anuncia debe

mos ser neutrales. De acuerdo con el discurso del 
Presidente Roosevelt, hemos de tra ta r de tener una 
política continental de abstención ante la violencia, 
una política de sensatez, de construcción y de vida, 
frente a la política de locura, de destrucción y de 
muerte

Ha habido una pausa . . . M anuel Ugarte mira 
con firm eza en el horizonte como queriendo avizorar 
la VERDADERA VERDAD de toda esta inquietud que 
se estremece desde el mar Caribe hasta el estrecho de 
Magallanes.

La entrevista había terminado.

Del Valle Inclán Literato Insurrecto y Escandalizador Notas sobre 
el A lcoholism o

RA M O N  del V alle Inclán  surgió a las letras españolas entreverado en. la 
llam ada generación del 98. N o  se sumó desde el com ienzo, sin embargo, 
a la prédica progresista de aquella generación, que se propuso reavivar a 

E spaña después del "desastre” . V alle Inclán  entendía poco de achaques p olí
ticos; era un literatcj/ no más, atento a l bello estilo antes que a la buena orga
nización social; una preciosa página de D ’A annunzio que le interesaba sobre 
todas las cosas; tanto le interesaba, que fué acusado de p lagiarlo, así com o a 
C asanova, otro exquisito de la  vida.

S in  embargo, esa misma exclusividad literaria y la  orientación modernista 
y exquisita que tenía, im portaban una actitud rebelde contra lo añejo español 
que la  generación del 98 trataba de destruir en todos los órdenes. A l chato 
realism o en que habían caído las letras españolas en el s ig lo  X IX , com o re
sultado de una decadencia de mas de dos siglos, y a  la sensiblería rom ántica 
que tanto había arraigado en  España, oponía el flam ante escritor gallego un 
creacionism o y uan elegancia que eran los de la literatura europea decaden
tista finisecular. Par si acaso no se le entendía suficientem ente, V alle Inclán 
arremetió contra la A cadem ia.

Era el literato insurrecto y escandalizador de f in  del siglo burgués, al 
estilo de Baudelaire y d e  V erlaine y , sobre todo, de su adm irado D ’A nnunzio. 
A quel literato, entonces m ism o o después, cuando resurgía en  m edio de una  
orientación distinta tom ada posteriormente, fu é  el que d ió  las fam osas S o 
natas y las M emorias del Marqués de Bradomín. Fué asim ism o el discutidor 
de las peñas de cafés m adrileños, el hablador epigram ático, el hombre de las 
"barbas de ch ivo”, e l viajero arrogante, e l tramador de in fundios, e l procla- 
m ador de su propio talento, e l cuco del burgués, en  fin .

En una discusión de café perdió un  brazo. Caso único en  la h istoria de 
la  literatura. D icen  que, cuando volvió a la  tertulia bohem ia con  ambas m an
gas del gaban pero una de ellas vacía, d ijo: "¿Véis cóm o me parezco a  Cer
vantes? . La verdad es que el brazo perdido no im portaba honra ninguna: 
mero accidente de un incidente que no cargaba más intenciones que la de

una discrepancia de apreciaciones literarias. A  Valle Inclán, esta m utilación 
le perm itió, en cam bio, acentuar su actitud disolvente. ¿Cuántas fábulas no 
contó desde entonces, para explicar la  pérdida de su brazo? M entiras burdas 
con las que no hacía sino reírse en  serio del espíritu burgués de los que lo 
rodeaban.

El caso es que V alle Inclán  no se conform ó en. lo sucesivo con ser 
un escritor preciosista y denigrador de la Academ ia. Com o si, en  efecto, le 
hubiera alcanzado a lgo  del espíritu cervantino, em pezó a  concebir otros pro
blemas que los del estilo; vió problem ática a toda la  sociedad en  torno, y  se 
arrojó a  zaherirla. ¿Combatirla doctrinariam ente? N o . N i ten ía  instrucción 
ni gusto para eso. N i siquiera com batirla: zaherirla, sim plem ente; satirizarla, 
punzarla, hacerle una burla o un tajo. Y  casi debemos agradecerle al tiranuelo 
Prim o de Rivera, que lo calificó de "exim io artista y ciudadano extravagante”, 
que hubiese instigado la  nueva posición  satírica d el gran escritor.

La dictadura primoriverista, efectivam ente, h izo conocer a l incorregible 
bohem io y "mal hablado” las tinieblas de un calabozo, y  le d ió de esa manera 
un sentido de profundidad vital que anteriorm ente n o  tenía. El creador de 
"Tirano Banderas” y de los Esperpentos apareció poderoso y  tem ible. V alle 
Inclán, sim ple literato, era un hombre.

Contribuiríam os, sin em bargo, al confusionism o de la  época si dejásemos 
entrever en  nuestros sentim ientos para con el artista desaparecido algo más 
que la  com prensión, o  el intento de com prensión, de un espíritu que n i com o 
artista n i com o ciudadano nos adm ira ni nos parece ejem plar. V alle  Inclán, 
conservador de la obra gótica de las catedrales de España, fin o , estilista, poeta 
cristalino, bohem io charlatán y, por ú ltim o y  por suerte, denostador de tiranos, 
fu é  un  buen corrosivo y seguram ente, de haberse propuesto conquistar esta 
"honra”, habría podido figurar en  la "línea” de la revolución stalinista; pero 
ni com o ciudadano ni com o escritor se le puede tener por un constructor de 
los nuevos tiempos.

T om ando com o unidad tóxica de m e
dida a la cerveza y com parándola con  
la  de las dem ás bebidas alcohólicas, se 
puede hacer la  siguiente escala:

Cerveza .................................  1
V in o . . .  4
Sidra . . . .  32
A g u a r d ie n te .............................. 77
Licores  143
A j e n j o .......................................246

Es decir, que desde el punto de vista 
toxicológico, equivale para el organism o, 
tanto I litro de ajenjo, com o 246 litros 
de cerveza.

A  título ilustrativo, agregamos un es
tudio com parativo de la concentración  
alcohólica de las bebidas más d ifu n 
didas:

Las bebidas ferm entadas tienen un 
tenor alcohólico  reducido que oscila a l
rededor del 4  o |o  para la  cerveza, del 
5 ojo al 25 oo| para los vinos, siendo de 
un térm ino m edio de 12 ojo, para el 
vino com ún de mesa.

Las bebidas destiladas, tienen una 
concentración alcohólica alta, variando 
notablem ente de una a otra:

R o n ................. ....
A j e n j o ................
W hisky . 
C ognac . . .  
B it t e r ..................
G inebra . 
A guardiente . 
Curacao . . .  
Chartreuse . .
B r a n d y ................

60 al 70  o|o
45 „ 75 ojo
45 „ 60 o|o

60 ojo
52 J o
50 ojo
50 ojo
45 o o
43 o  o
40  ojo

F L O  R E N C I O

Según el Instituto de M edicina Ex
perim ental, de los enferm os con cán 
cer del aparato digestivo, el alcohol 
contribuye com o causa probable para 
su desarrollo, en más del 80 ojo d e  los

M A L . D O N A D O
4

casos.
M . T .

f) Que el senador Matías Sánchez Sorondo también está vin
culado a lo.? negocios del estaño, ya que aparece integrando una 
sociedad minera que, por cesión de la "Sociedad Pichetti”, se 
dedica a la explotación de la mina Ajedrez.

g) Que todo ello ocurrió antes de que el senador Sánchez 
Sorondo promoviera ante el Senado de la Nación la cuestión 
de límites con Bolivia, por el litigio de las tierras en que se en
cuentran aquellos yacimientos estañíferos.

La enumeración de los hechos denunciados produce escalo
fríos. Parece increíble que tal cúmulo de delitos pudieran ci
mentar las actividades de dos aparentemente inofensivas socie
dades mineras. Incluso la razón se resiste a admitir ciertas vin
culaciones, que aparecen evidentes en la confrontación de los 
hechos. Pero la razón no puede menos que inclinarse ante la 
evidencia, y tal es la que nos ha proporcionado Marcial Mirón.

Nuestro colaborador, que valientemente ha afrontado los pe
ligros explicables al hacer una denuncia como la formulada, ha 
exhibido ante los directores de "Visión” las pruebas de cada 
una de sus aseveraciones. En copias fotográficas y en docu
mentos originales posee todo aquello que sirve de base a las 
acusaciones que contienen su sensacional nota.

Siendo ello así, y después de agotado el tiraje total del pri
mer número de "Visión” en que se publicó lo que comentamos, 
nos parece hasta inocuo preguntar: ¿No intervendrá la justi

cia? ¿Los Poderes Públicos permanecerán cruzados de brazos? 
¿El señor Arturo Pérez Alisedo continuará gobernando una 
provincia argentina? ¿Permanecerá callado el Senado de la 
Nación?

Si la justicia interviene, esta será nuestra última palabra, pero 
nuestra voz no se silenciará hasta que se haga justicia.

¡Q UE FRESCO!
* Era tan "fresco” que lo eligieron  

gobernador de Buenos Aires.

* M etieron tantos votos para el "fre»-
co”  en  las urnas, que la transform aron

C O N V E N D R IA  S E R  M A S  E X P L IC IT O ...
S I N  ad e lan ta r  juicios acerca de  la p rac ticab ilidad , en la 

A rgen tina , d e l F ren te  P o p u la r, co rre sponde fo rm u la r  estas 
p regun tas: ¿saben ya, los q u e  la p ro p u g n an , en qué fo rm a se 

le llevará a cabo, b a jo  qué  condiciones, con q u é  ob jetivos y en 
tre  quiénes?

"L a  In te rn ac io n a l” , ó rgano  del P artid o  C om unista , afirm a 
ro tu n d am en te , en su núm ero  co rrespond ien te  a  la p rim era  quín- 
cenad e D iciem bre ú ltim o q u e  "e l p a rtid o  socialista está d is
puesto  a  facilita r y  a  tra b a ja r  p o r un  ta l en ten d im ien to ” , ag re 
gando  que  el papel, ’/ d e l  F ren te  P o p u la r d e fen so r dé  las liber
tades públicas, d eb erá  ser de  sim ple apoyo a  las p rincipales en 
tidad es que  lo encabezarán , o rgan izarán  y  d ir ig irán ” . Y  como 
conclusión fo rm ula  la sigu ien te  consigna:

"  M ien tras d u re  la  situac ión  de te rm in ad a  p o r este do- 
"  cum ento  valioso (a lude  a  la dec larac ión  del C. E. 
”  de  la  C asa d e l Pueb lo) sobre el F ren te  P o p u la r  —  
"  hay  q u e  cesar las críticas a  la D irección  del P artido  
"  S ocialista” .

En cam bio, "L a V an g u a rd ia” , en su  núm ero  del 12 de 
E nero , ded ica dos sueltos, enderezados, uno  a, a h o rn e a r  a cos
tillas de  los fren tis tas y, el o tro , a com batir; á  los com unistas. E l 
prim ero  se titu la  "T o d o s  caben en el F re n te . . ” y dice:

"  los periódicos fren tis tas que su rgen  d ía  a d ía, a li
m entados p o r no  sabem os q u é  clase de  agua, que tam poco sabe
mos de d ó n d e  viene.

U n o  de esos periódicos p roclam a la necesidad  d e  que  to 
dos se unan. ¿Y  cuál es la condición p a ra  ser " fre n tis ta s” ? 
E stán  los radicales, los socialistas, los com unistas, los demó- 
.cratas progresistas , los p ro testan tes, los cató licos y los jud íos.

¿Y  p o r qué no están los teósofos, m ahom etanos, positivistas, 
evangelistas, etc.?

F rancam ente  hay q u e  desesperar de  d e fen d er a la  d em o
cracia si ella necesita ap e la r a ta i clase de  ideas y sentim ientos. 
Y  hay que desesperar tam bién  d e  ciertas convicciones rígidas, 
a  n ó  ser que se qu iera  pescar en río  revuelto

E stam os realm entea asom brados de  com probar tan ta  p é r
d id a  de  tiem po y d inero . Si el fam oso fren te  no lo hacen las 
g randes fuerzas populares que p o r gravitación  n a tu ra l p u eden  
llegar a  un resu ltado  m ensurab le , q u ere r alcanzar ese d es id erá 
tum  p o r la unión de  pequeños sentim ientos, de sectas, g rup ito s 
y o tras yerbas es p e rd e r  la noción de  la rea lidad . V  e n  cre
em os que an d a  la cosa” .

Y  el segundo, titu lad o  "F re n te  U nico  C om unis ta-In terven 
cion ista” , in form a:

"G A L V E Z , 9. (P o r ca r ta ) . —  En este d ep artam en to  los 
com unistas están ensayando el fren te  único, con los elem entos 
de  la intervención. T an  es así, que  de los pocos que son, dos 
de  ellos se ubicaron cóm odam ente con puestos en la com una, 
con el ag ravan te  de  no ig n o ra r  estos com unistas que p a ra  ub i
carlos tuvo uno de  los in terven to res q u e  tom ar u n a  desgrac iada 
resolución, derog an d o  la o rden an za  de estab ilidad  y d e jan d o  
en la calle a m eritorios em pleados. ¿Esa es la tan  a la rd ead a  
so lid a rid ad  obrera  de  los com unistas, que p o r un  puesto  se 
p restan  a  servir de  instrum entos de  los peores caudillos de l ce- 
ped ism o? P u eden  ir tom ando  no ta  algunos ingenuos que aún 
viven en gañados” .

¿H ay  realm ente un  en tend im ien to  en tre  los p a rtid o s S o
cialista y C om unista? ¿P o d rá  hab erlo ?  C. L.

en "frigidaire”.

* S í usted quiere mantener su cabe
llo "fresco*1, use, com o él, la  inim itable 
gom ina. —  Brancato.

* "Se alarman de nuestro "faenam ien- 
to” del Senado y n o  dicen dada de loa 
que han ido muertos por el "fresco” en  
la Provincia de Buenos A ires”. —  Loe 
frigoríficos.

* N adie sabrá nunca si el "fresco” fué  
electo o elegido.

* "Por primera vez en  la  historia de 
las matemáticas una m inoría representa 
a una m ayoría”. —  La Junta ElectoraL

* Mande a esta sección sus barritas de 
hielo; queremos mantener la cosa fres
ca, hasta que el "fresco” suba al poder. 
(S i es que sube).

* "Y o soy una vaca que estay sola, 
porque caí en  m urm uración. Las vacas 
denigradas n o  tuvieron am igas”. —  
Ornar V iñole.

* En Mar del Plata han em pezado a 
funcionar optim istam ente las ruletas. 
Saben que el "fresco” llevará allí a m u
cha gente.

* La única contra del "fresco” está 
en el termómetro. ¿Con tanto "fresco” 
conseguirán hacerlo "subir” ? —  El hie- 
lero.

CeDInCI                                      CeDInCI
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ESTAFA AL PUBLICO Y MAL ESPECTACULO De HECTOR HORMACHEA TORRES

EL  balance más 'preciso que 
puede hacerse del fútbol pro
fesional del año que ha concluido, 

es el siguiente: aumento de la es
tafa al público y disminución ca
tastrófica de la calidad de los es
pectáculos.

La estafa al público ha sido tan 
fuerte y tan notoria, que hasta la 
misma Asociación dirigente, sin
tiéndose intranquila, sin duda, ha 
creído necesario empezar a reac
cionar. Pero no es nada todavía 
esa reacción pusilánime y que, en 
el fondo, tiende a acallar protes
tas con una concesión mínima, pa
ra evitarse concesiones mayores. 
Nos referimos al aumento de en
tradas populares para los parti
dos. Eso no es nada aún.

HAY QUE DECLARAR POPULARES TODOS LOS STADIUMS
Lo que hay que hacer es decla

rar populares lodos los estadios, 
dentro de los cuales puede reser
varse un pequeño lugar para los 
bacanes que quieren ver el parti
do con cuello duro y conservando 
la raya del pantalón. Las canchas 
de fútbol son del pueblo, y es 
una franca estafa quitárselas, co
mo se hace ahora, o escatimárse
las, como se pretende seguir ha
ciendo.

Además, hay que reducir el pre
cio de las entradas. Pagar cin
cuenta centavos por ver un parti
do de fútbol, parece lo máximo 
que puede exigirse al pueblo. E x í

jase, en cambio, si se quiere, cinco 
pesos a los bacanes que quieren 
una plateíta o un “ pullman” . A l 
pueblo humilde, que no tiene otras 
diversiones a su alcance, se le 
exacciona con sacársele mensual
mente tres o cuatro pesos para 
asistir a esta fiesta, que es suya.

¿Con qué se pagan los gastos 
del club? Ante todo, si la Asocia
ción resuelve la merma de ingre
sos, ésta se producirá en todos los 
clubs, y produciéndose en todos, 
no habrá peligro de que unos po
cos más ricos puedan pagar en 
secreto a los jugadores más que 
la generalidad y quedarse con los

buenos, o el peligro será el mis
mo de ahora. Y  luego, téngase en 
cuenta que en los clubs en que no 
hay más que fútbol (Boca, por 
ejem plo), el fútbol mismo, por in
greso de cuotas o de entradas, da 
siempre bastante para sus gastos, 
y en los que hay otros deportes 
(River, por ejemplo), el fútbol 
paga lo que gastan estos otros, que 
no dan casi nada. Quiere decirse, 
que se deje de hacer del fútbol la 
vaca lechera de los clubs, y no ha
brá inconveniente en abaratarlo.

Sobre eso, hay que mejorar las 
instalaciones del fútbol en los 
c lu b s ... y hay que anular la re

venta. Las instalaciones, aun las 
mejores, como las de Independien
te, suelen ser tan absurdas, que 
las dos terceras partes del públi
co no ven el partido o lo ven como 
con telescopio (o con periscopio) 
o a cachitos o entre rejas, y enca
ramado, apretado, estrujado, ha
ciendo equilibrios, sufriendo em
pujones, integrando avalanchas 
involuntarias, etc., etc. La reven
ta es más vergonzosa que la del 
teatro Colón, y con eso queda di
cho todo.

Falta él otro aspecto del balan
ce del fútbol del año -. el de la ma
la calidad del espectáculo. De es
to, que es un hecho comprobado 
ya por todos, hablaremos como se 
debe.

Dos Tendencias Luchan Dentro del Aprismo

CAMPEONATONOCTURNO

¿Un Ensayo de Selección 
Futbolística?

Colabore Lector
PRODUCTIVO NEGOCIO

por José GABRIEL

LA rea lizac ió n  del c a m p eo n a to  n o c tu rn o  de fú tb o l, h a s ta  a h o ra  es u n  
éxito  e x trao rd in a r io . L as tres noches d e  S a n  L orenzo  h a n  sido  tres 
llenos, la  d e  B oca tam b ién , y  sólo el p a r tid o  d e  In d e p e n d ie n te  a f lo jó . . . 

p o rq u e  n o  fu é  n o c tu rn o . Y  fa l ta n d o  p o r  rea liza rse  los p a r t id o s  co n  los 
u rug u ay o s, podem os su p o n e r  lo que  será  el to rn eo , sólo en  B uenos A ires.

H em os asistido  a  los p a r tid o s  rea lizados y debem os reco n o cer que, en  
efec to , se tr a ta  de espectácu los sum am ente  a trac tivos. L a  ilu m in a c ió n  a r 
tif ic ia l de la  c a n ch a , c u a n d o  es ta n  b u en a  (a u n q u e  sea suscep tib le  de m e
jo ra m ie n to ) com o la  de S a n  L orenzo , p e rm ite  u n a  v is ib ilidad  d el juego  
que, si n o  es su p e rio r  a la  d e l d ía , le  a n d a  ra sp a n d o . L a p e lo ta  b lan ca , 
p o r  lo  p ro n to , se d es taca  ta n to  del té rm in o  m ed io  po líc ro m o  que  ro d ea  
a  la  c a n ch a , que se ve constan tem en te  y h ace  re sa lta r  los goles en  fo rm a  
espectacu lar. C ad a  gol n o c tu rn o  es u n  g o lazo ; el esp ec tad o r ve la  t r a 
y ec to ria  de la  p e lo ta  y  el rem ate  sin  p e rd e r  n i  u n  tra m o .

P o r  o tra  p a r te , sea que  los equ ipos  h a n  to m ad o  e n  serio  este cam p eo 
n a to , sea que los ju g a d o re s  titu la re s  y  los sup len tes  ac tu an te s  saben  que 
su fre n  u n a  especie de p ru e b a  p a r a  el c a m p eo n a to  d iu rn o  del a ñ o , el caso 
es que todos h a n  ju g a d a  
y u n a  técn ica  que  n o  se 
visco f lo je a r  a  B oca , que 
el pequeño  cam p eo n a to , 
prom iso .

E n  fin , acaso  h a  in f lu id o  e in fluye  e n  el éx ito  d e l to rn e o  su n ovedad , 
y, desde luego, el h ec h o  de saber que siem pre  se v a  a ver p a r tid o s  en tre  
g ran d es  equ ipos, co n  u n  equ ilib rio  que supone  u n a  lu c h a  in te resan te .

T a les  son. los sucesos ob je tivos, y n o  p o d ría m o s  negarlo s.
- = 1 1 1 1 1 : -

¿qué co n v e n ien c ia  de n in g ú n  o rd e n  h a y  
le d é  fú tb o l e n  todas  las épocas y, si nos

con  en tu siasm o  y c o n  té cn ica , co n  u n  en tu siasm o  
ven en  el ce rtam en  h ab itu a l. U n ic a m e n te  hem os 
acaso  p o r  te n e r m ás in te ré s  en  descansar que e n  
sólo h a  sa lido  a  la  c a n c h a  a  c u m p lir  su com -

ya, d icen , c a rre ra s  de caballa s  n o c tu rn as .

P E R O  observem os a n te  todo :
p a ra  la p o b lac ió n  en  que  se 

descuidam os, a  to d a s  las ho ras?
E n  L a P la ta  van  a  en say ar

C om o en tre n  a  rea liza rse  tam b ién , d e n tro  de p oco  n o  tend rem os en  la  
c a p ita l y a lred ed o res  (M ontev ideo , R osario , L a P la ta , e tc.) m ás que  c a 
rre ras , fú tbo l, q u in ie las  e inspec to res de tra n v ía s  Lacroze. M ien tras  ta n to , 
o tros lugares sanos de esparc im ien to  p a ra  el pueb lo  p u ed e n  lan g u id ece r y 
h a s ta  d esap arecer. T e rm in a re m o s  todos en  ca rre ris ta s , en  fu tbo lis tas  (es
p ec tado res) y  e n  pequeros.

P o r  o tra  p a r te , ya se está h a b la n d o  de u n  fa c ó n  que el cam p eo n a to  
n o c tu ro n  se tr a ía  b a jo  el p o n ch o : el de la  escisión.

A l pa recer, este c a m p eo n a to  no  sería  sino  u n  ensayo  n o c tu rn o  y v e ra 
n iego  de lo que q u e rr ía  realiza rse de d ía  y p e rm an en te m en te : el ce rtam e n  
p ro fes io n a l con  m ed ia  docena  de clubs p o rte ñ o s  y avellanedenses g randes , 
dos ro sarinos  y dos m ontev ideanos. Es dec ir, que  se es ta ría  rea lizan d o  u n a  
p ru e b a  de m u tila c ió n  de la  A soc iac ión  A rg e n ttn a , co n  la  exclusión  de 
todos los clubs llam ados chicos y 
los clubs de los ba rrio s.

¿ H a s ta  qué  p u n to  p u ed e  ser 
b la r de ella.

A dem ás, no tem os que en  el

que son , m ás que los llam ados g randes ,

acep tab le  esta  in ten c ió n ?  H em os de ha -

m om ento  e n  que los clubs h a b la ro n  de 
a u m en ta r  la  v en ta  de e n trad as  p o p u la re s  c o n  v istas a  fa c i li ta r  e l acceso 
del pueb lo  h u m ild e  a las canchas , en  rea lid a d  se e fec tú a  u n  au m en to  de 
los p recios del p ueb lo , reb a ján d o se , a l c o n tra r io , los de la  peq u eñ a  b u r 
guesía . E n  efec to , p a ra  el c am p eo n a to  d iu rn o  el p rec io  de  las en tra d a s  es 
de $ 1,20 en  las o fic iales y $ 0 ,70  en  las p o p u la re s ; a h o ra , p a ra  el n o c tu rn o , 
el p rec io  es de  $ 1,00 e n tra d a  gene ra l. Los bacanes  de las o fic iales se b ene
f ic ia n  en  $ 0,20, pe ro  el pueb lo  se p e r ju d ic a  en  $ 0,30. Y  si esto  es ta m 
b ién  u n  ensayo  ¿podem os ac ep ta rlo  p a ra  lo no rm a l?*

Los p o lítico s  e lecto re ros, p a ra  a trae rse  a  las gen tes del fú tb o l, y a  em 
p ie zan  a  p ro m e te r  todos la  exención  de los im puestos al fú tbo l. ¡P ob rec ito  
fú tb o l, que n o  g a n a  n a d a !  P ero  los d irigen te s  es tán  en say an d o  p rác tic a m en te  
el au m en to  de los p rec io s  de las en trad as .

H a b rá  que ver en  qué p a ra  todo  esto.

A MAXIMO BITT.ER___ El encar
gado de esta página deportiva 
agradece sus observaciones y le 
acepta, desde luego, su ofrecim ien
to de colaboración, pues desea que 
la página refleje en lo posible mo
vim ientos de opinión general.

De DIECO F. POfMAEVICH

Charlando con 
los A ficionados

Accediendo  ai pedido de ami
gos y de algunos deportistas con
tinuaré haciendo en VISION comen

tarios y observaciones sobre depor
tes en general y en especial me ocu
paré del atletism o, en cuyas filas he 
m ilitado varios años.

E n  los países como F rancia, Ale
m ania e Inglaterra, existen secre ta
rías deld eporte que son verdaderos 
m inisterios encargados de organizar 
y encauzar todas las ram as deporti
vas hacia un mismo fin, procurando 
conseguir un m ejoram iento de la ra 
za y  desviar la juventud de los vicios 
y enferm edades a que puede ser 
a rra strad a  por la fa lta de actividad 
y el “dolce far n ien te”. E n algunos 
países, en cambio, las grandes movi
lizaciones y concentraciones de 
tas, sometidos férream ente a un 
de gim nasia, tienen por 
el pretexto del deporte, 
hombres una preparación 
m ilitar que los capacite
las arm as en cualquier momento.

De ningún país europeo sale una 
delegación deportiva si no está  ex
presam ente autorizada por el gobier
no y algunos obligan a sus represen
tan tes en el ex tranjero a que les ha
gan un recibim iento oficial como si se 
tra ta ra  de una em bajada extraordi
naria.

De la A rgentina se parte  ante  la 
indiferencia del pueblo y del gobierno, 
que creen que quienes salen en dele
gación deportiva lo hacen aprove
chando una oportunidad para  pasear. 
Parece que no 
me propaganda 
des deportistas 
mundo.

atle- 
plan 
con 

esos
objeto, 
dar a 
gimnástico- 
para  tom ar

com prenden la enor- 
de sim patía que gran- 
nos han hecho en el
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E n estos momentos se encuentra 
Zabala en Alemania. H ace m eses que 
está y recién ahora la Federación At
lética ha declinado su am or propio 
para levantarle la suspensión. La F e
deración parece cuidar el prestigio de 
Zabala al no perm itirle competir, pe
ro no debe olvidar las p ro testas que 
esta m edida ha levantado en Europa, 
que redundan en perjuicio de ella.

DEPORTISTAS QUE AUN SON HOMBRES NO QUIEREN IR A BERLIN
A lgunos a tle tas  a rg en tin o s , com o ya 

lo h a n  hecho o tro s no rteam erican o s , m a 
n ifie s tan  su deseo de no  co n c u rr ir  a  las 
o lim p íadas  de B erlín . ¿M otivo? El de 
la  p reservac ión  de la  d ig n id a d  h u m a n a .

N ad ie  tem e, desde S iego, u n a  a g re 
s ión  n i s iqu ie ra  u n  desa ire  de p a r te  de 
los a lem anes p a r a  con  los v isitan tes 
o lím picos. E n  el éxito d e p o rtiv o  d e  las 
o lim p íadas  lleva com p ro m etid o  el ac 
tu a l gob ie rn o  de A lem an ia  su no m b re  
y n o  se lo ju g a rá  to rp em en te . P e ro  la  
d ig n id a d  h u m a n a  tien e  que  resen tirse

p o r  el solo h echo  de ir a  a c tu a r  am is
to sam en te  en  u n  país  som etido  a  la  
más b ru ta l d ic ta d u ra , com o lo está el 
a lem án  ba jo  el nazism o. D e aq u í la re 
sistencia- de a lg u n o s  a tle tas a rg en tin o s , 
que com o a rg e n tin o s  se s ien ten  libres.

Es un  gesto que debe consigna rse  p o r  
sí m ism o y p o r  su p ro ced en c ia  del a m 
bien te  dep o rtiv o . A  p esar de c iertas s il
b a tin a s  m em orab les en  las can ch as  de 
S. L o renzo  y de In d ep e n d ie n te  y en  el 
H ip ó d ro m o  de P ale rm o , el am b ien te  d e 
p o rtiv o  p a rec e  el m enos ad ecu ad o  p a ra

I u n a  p re o cu p a c ió n  p o lític a . H a s ta  se 
tiene  la  creencia , n o  in fu n d a d a , de que 
el d ep o rte  sirve a  la  b u rguesía  p a ra  
d is tra e r a  las m asas de los p rob lem as 
sociales. S in  em bargo , he aq u í que unos 
cuan to s  a tle tas a rg e n tin o s  q u ie ren  d e 
m ostra r que su co n d ic ió n  de d epo rtis ta s  
no  está  re ñ id a  con su co n d ic ió n  de c iu 
d ad a n o s  ateneas y libres. E l h ec h o  es 
co n fo rtan te .

¿H a s ta  qué p u n to  p u ed e  so lida rizarse  
a u n  pueb lo  con el g o b ie rn o  de  fu e rza  
que tiene?  L a  cuestión  es v ie ja  y pelia-

Ocupar la Dirección de un 
Club Profesional de Fútbol
E N  zonas c iu d ad an as d iam e tra lm en te  o puestas a  la  ubicación d e  

algunos clubs p ro fes io n a les d e  fo o tb a ll, se v en  carte les y has ta  
com ités d e  p ro p a g a n d a  d e  d e te rm in ad o s can d id a to s  p a ra  las elecciones 

de  d irig en te s de  esos clubs. E s n o to rio , n o  só lo  la  ex tensión  de  la  p ro 
p a g a n d a  elec to ra l, sino  tam b ién  su costo. H a y  elecciones m unic ipa les 
p a ra  las q u e  se hace  m enos ru id o  y se gas ta  m enos. ¿ T a n to  in te resa  
u n a  co n tien d a  e lec to ra l p o r  la d irec tiva  d e  un  club  de  fo o tb a ll?

T a n to , sí, y es preciso  q u e  d e  ta l in te rés d ec la rad o  sin  em bozo 
saquem os la  sugestión  co rre sp o n d ien te . P u e d e  h ab e r un  señor q u e  
p o r  la a ltísim a h o n ra  de  p re sid ir  u n  club  p ro fe s io n a l de  fo o tb a ll se 
tire  u n a  p o n c h a d a  d e  pesos en  carte les, en  ilum inación , en  a p e r tu ra  de  
com ités, en pago  de  recibos a trasad o s , h as ta  en tab a  y asado. P e ro  ese 
señor, no  lo conocem os.

C onocem os, en cam bio, un o , dos, tres , d iez  y m ás q u e  se t ira n  en  
u n a  cám p añ ita  e lec to ra l tres o  cu a tro  m il pesos (cu an d o  b astan ) p a ra  
d is f ru ta r  luego de  las gangas m ateria les, d irec tas  o ind irectas, q u e  re 
su ltan  d e l u su fru c to  de  la d irecc ión  d e  los clubs. Los m enos ap e ten tes , 
q u ie ren  erig irse  u n a  p la ta fo rm a  po lítica , consegu ir o a p u n ta la r  u n a  
posic ión  ofic ial, o au m en ta r  la c lien te la  d e  su  com ercio , de  su co n su l
to rio  m édico  o de  su es tud io  de  ab o g ad o  o d e  p ro c u ra d o r. Los m ás 
ham b rien to s se van  d erechos a las ca jas d e l c lub , de  d o n d e  siem pre  
se p u ed e  ex trae r  f ru to , p o rq u és iem pre  h ay  ren g lo n es cuyo d e ta lle  no  
se confiesa "e n  beneficio  d e l c lu b ” .

Y  esto  n o  es chism e. A h í están  to d av ía  los balances d e  los c lubs 
la época d e l llam ad o  "am a teu rism o ” . R ecordam os h ab e r le ído  enen

algunos de  ellos consignaciones de  gastos com o estas: P o r trazad o  de 
la cancha , 5> 14.000; p o r lav ad o  de  ro p a  de  ju eg o , $ 20.000; p o r tr a s 
lad o  de  equ ipos, $ 15.000. C laro  que  a h o ra , en  el p ro fes ionalism o , 
hay  q u e  p rec isa r u n  poco más. P ero  siendo  los m ism os los hom bres que 
d irig en  el p ro fes io n a lism o  ¿cóm o p u e d e n  h ab e r cam biado  d e  m añas? 
H acen  su negocio  de  o tro  m odo , sim plem ente.

E n  efecto , a h o ra  la  estocada  se t ira  a fo n d o  en la c o n tra ta  d e  
ju g ad o res. D e  las prim as, p rem ios y asignaciones reg u la re s que  los 
clubs o to rg an  a los ju g ad o res  ¿cuán to  les q u ed a  a los ju g a d o re s  d esd e  
la, teso rería  d e l club  a su bo lsillo? H a y  ju g a d o r  que  de  p ro n to  carga  
con la m ala  fam a de p e c h a d o r  insaciable, y n o  es m ás que  u n  p o b re  
in strum en to  de  u n  avispado  d irig en te . O tro s  d irig en te s co m p ran  y  
v en d en  ju g a d o re s  los m ás a m e n u d o  posib le : en  el tra to , se les q u ed a  
en la m an o  la  "co im isió rf’.

Y  ¿p a ra  q u é  c o n ta r  los ra te ro s  m enores q u e  se asignan  v iáticos, 
gastos d e  rep re sen tac ió n , pasa jes, o q u e  siguen  la p rác tica  d e l " a m a 
teu rism o ” a ra ñ a n d o  en la cu en ta  de  la  lav an d e ra  o de  la cal y  pinceles 
p a ra  d em arca r  reg lam en ta ria m e n te  e l cam po d e  ju eg o ?  C u a n d o  los 
h inchas p asan  an te  la cancha  de  u n o  de  los p rinc ip a les c lubs p ro fe s io 
nales, d icen : ¿C u án to  le costó a l c lub  la p in tu ra  F u lan o  p a ra  las g ra 
d e rías?  (E n  vez de  F u lan o , n a tu ra lm e n te , p ro n u n c ian  e l n o m b re  de l 
p re sid en te  d e l c lub  y p e rso n a je  en  la A so c iac ió n ).

H e  a q u í p o r  q u é  se hace  ex tensa y  costosa p ro p a g a n d a  d e  can d i
dato s para  las elecciones de  d irig en te s de  los clubs. Es u n  negocio , y 
un  negocio  m uy p ro d u c tiv o . S egu irem os con el tem a.

NO pretendo sa lir en defensa de M arianettl, 
ni tampoco trenzarm e en discusiones o 
polémicas con Manuel Seoane, líder y con

ductor del ala fascio-aprista reaccionaria, pa
ra  quien contendores de la talla de Ramón 
Dolí o Enrique Osés estarían  a  tono y a  me
dida.

En el No 44 de una publicación porteña, 
Manuel Seoane, el pope peruano, “refu ta” los 
conceptos y opiniones vertidos por Benito Ma- 
r ian e tti sobre el germ en doctrinario y político 
del aprismo en un folleto titulado “Hacia una 
Lucha de Liberación Nacional”. En ella, Seoa
ne, carente de verdades precisas y falto de 
afirm aciones m arxistas, da rienda suelta a 
un lenguaje barato y a  una lógica apro-fascista 
de insignificancia tal, que no ofrece la más 
m ínim a resistencia ni a la cristiana caridad de 
una  simple escoba doméstica.

No seré yo quien dé el definitivo R. L P. 
a las falsedades de Seoane; es decir, no me 
atribu iré  en este artículo el derecho a to
m arlo por las orejas y probarle con Marx y 
con una teoría y doctrina am pliam ente revo
lucionarías, que está “echando agua” fuera del 
tiesto. Ya esto se encargó de hacerlo Maria- 
netti, porque contra él fueron tirados esos 
abanicazos que Seoane cree obuses. Yo sólo 
p robaré — exclusivam ente en lo que se refiere 
a  lo político y activo del aprism o — que las 
Inauditas afirmaciones no son más que simples 
y  vulgares m entiras.

Demagogia para engatuzar incautos
El pope peruano afirm a que e! aprismo cons

tituye en la actualidad, “en cuanto a lo na- 
■cional”, “un contenido antiim perialista y por 
ende socialista”. ¡Valiente afirmación! Olvida 
este sostenedor del más patrio ta nacionalismo 
aprista  que también los fascistas puros, con
victos y confesos, afirm an y se declaran “ene
migos del imperialismo, y únicos y verdaderos 
nacional-socialistas”. Como se vé, las palabras 
son idénticas, y luego, si cierto fuera que el 
aprism o llegara al poder, nos acabaría de pro
bar con hechos la unificación de palabras y 
de fines políticos, porque ya surge probada
m ente cual es el camino al que tra tan  de con
ducirlo algunos de sus dirigentes reform istas 
como Seoane, el flam ante periodista de “La 
Razón”, y Luís Alberto Sánchez, el civilista 
ex-leguiísta, pregonador y sostenedor infatiga
ble del nacionalismo aprista.

Dos tendencias apristas
Ante todo, advirtam os al público consciente 

y honrado, que en el Apra existen dos ten
dencias extrem as en ideología y en fines tác
ticos (sic). La nueva generación, la genera
ción joven aprista, es m arxista revolucionaria; 
la que va pasando, aquella a la que pertenece 
Seoane y la que ha asaltado los puestos buro
cráticos, está  en franco camino hacia la de
magogia y la traición m ás desconcertante. 
¿Qué ocurre? Reconozcamos que los fundado
res del aprismo estuvieron en un momento 
de sinceridad cuando fundaron el aprismo. 
E ran  épocas de indecisiones y de tambaleos 
antiim perialistas sudam ericanos. Yo tam bién 
d iré con M arianettl, que fueron “heroicos lu
chadores”, para dejar conforme a  Seoane. En

Un activo militante del ala izquierda 
del aprismo peruano, que firma Héctor 
Hormachea Torres, nos pide demos ca
bida en ¿as columnas de VISIO N  —  
abiertas siempre para la discusión de 
actos políticos y problemas de ideolo
gía —  a las siguientes líneas, con las 
que tercia en el debate entablado entre 
Seoane y Marianetti, y que encierran

♦
esos períodos de agitación y de desconcierto 
político y doctrinario, cuando el pueblo perua
no oprimido y vejado por duros años de par- 
dismo y Ieguiísmo primero, y de sanchezce- 
rrism o después, otorgó su confianza al Apra, 
los jefecillos peruanos la estrujaron, para con
vertirla  hoy en un soez galardón de triunfo. 
El aprismo, que en 1924 se presentaba como 
partido social — véanse los primeros m ani
fiestos — hoy ante la cercanía del poder no 
ha tenido otro camino que torcer el verdadero 
contenido para  encauzarlo siniestram ente ha
cia lo m ás cómodo y hacia lo más inmediato.

La inseguridad de una acción y la falta ab
soluta de preparación y conciencia clasistas, 
llevan hacia donde se están conduciendo los 
jefes apristas, es decir, hacia la traición de 
las m asas que les confiaron dorm idamente su 
destino. T riste suerte  y desgracia m om entánea 
de un pueblo. El Estado Mayor del aprismo 
que hasta hace pocos años propulsaba la revo
lución como única bandera de reivindicaciones, 
hoy, a  las puertas del poder, da m archa atrás, 
temeroso que las clases que lo llevan al po
der le exijan luego la rendición de cuentas. El 
“koulakism o” ap rlsta  timoneado por Haya de 
la Torre y por Seoane, tra ta  de convencer en 
nombre de una realidad peruana y am ericana, 
que “es necesario sofrenar ím petus y condu
cirse por el camino más seguro para llegar al 
poder” ; quieren decir seguram ente, el camino 
m ás seguro para llegar hacia la Casa de Go
bierno. Asustados por la gravedad y la res
ponsabilidad que im plicaría la tom a del po
der por acciones revolucionarias y la implan
tación de un Estado Democrático en los pri
meros momentos y de una dictadura revolu
cionaria de clase, después, imponen en la ac
tualidad consignas y líneas cuarteleras, usan
do siem pre de una cínica demagogia para no 
se r abandonados totalm ente por el pueblo tra 
bajador peruano.
El desenfado del periodista de “ La Razón”

Seoane, perito y diestro en el a rte  de la 
m entira, afirm a en la contestación a M aria
netti: “El aprismo ha reclutado a  la pequeña 
burguesía”. Luego, reproduce un párrafo del 
m anifiesto de la Alianza Nacional L ibertadora 
del Brasil, que como se sabe, constituye el 
bloque social más fornido de América, que 
dice: “¿Qué representa la Alianza? Es el blo
que de los obreros, campesinos, de la pequeña 
burguesía y de aquellos grupos de la burgue
sía que asumen posiciones de un frente nacio
nal” . Y luego continúa acusando a la Alianza 
Nacional y queriéndonos hacer creer que el 
aprismo no ha transado con la burguesía: 
“ ¡Cuidado, decimos nosotros! Esos grupos bur
gueses, organizados y poderosos, pueden utili
zar el bloque como puente para llegar al po-

un fogoso alegato contra las desviacio
nes derechistas de la popular organiza
ción peruana, que la llevan a alianzas 
con elementos conocidamente reacciona
rios y de crudo clericalismo. Demás es
tá advertir que la publicación que ofre
cemos no comporta ningún compromiso 
doctrinario ni definición alguna para 
VISION.

der. Y el bloque serv ir entonces a  nuevos 
amos”. Y refiriéndose siempre a  la alianza 
inclusive con los partidos democráticos, dice: 
“Todo m ilitante de izquierda que tenga una 
idea completa de la cuestión, sabe qué contra
bandos se esconden bajo estas denomina
ciones”.

¡Inaudito! El aprism o ha entrado ya en com
ponendas con las viejas fracciones civilistas 
y reaccionarias. Prim ero, la alianza — que la 
llamó electoral pero que no lo es, porque el 
aprismo sabe que las elecciones se aplazaron 
por sexta vez y por último no las habrá nun
ca — con el partido clerical y conservador lla
mado Alianza Nacional. Segundo, la alianza 
con los leguiístas, gente de la m ás baja calaña 
reaccionaria. Tercero, el pacto con individuos 
“apolíticos” de una negra historia en la vida 
política peruana. Esto es público y notorio; 
ya ni siquiera el aprismo mismo niega tales 
lazos con la reacción y con el Ieguiísmo co
rrompido. Y es público y notorio tam bién que 
el aprismo ha  rechazado el frente único con 
el partido com unista peruano. He aquí el 
“aprism o” revolucionario de Seoane y los 
suyos.

El fascio-aprismo y un caso concreto
E sta  vez, como en todas, no hablamos a 

base de suposiciones. Estam os afirmados 
sobre el muro de la verdad y desde allí incre
pamos al jefecillo que hace m alabares con la 
demagogia de sua palabras. Desde allí contes
tam os al pope ap rista  interesado en tergiver
sar, confundir y engañar al pueblo peruano. 
Ya tam bién M arianetti lo concretó ligeram en
te. Conocemos el caso del afiliado ap rista  En
rique Portugal expulsado o en trance de se r 
expulsado del aprismo, precisam ente por re
clam ar de la dirección de su partido una me
jo r orientación política, moral y doctrinaria. 
Portugal se dedicó a hacer propaganda entre 
los afiliados apristas por conseguir del Estada 
Mayor que ingresara en el frente popular que 
habían propuesto los com unistas de su país. 
Portugal en las veces que fué juzgado acusó 
concretam ente al reform ism o de los jefes 
apristas de una desviación en la ru ta  revolu
cionaria. Portugal exigió una definición más 
seria y la revisión de las alianzas con los 
partidos u ltraburgueses; pero Portugal no fué 
oído sino expulsado. El caso de Portugal es 
pues un caso concretísimo. Este valiente tra 
bajador, del que M arianetti tam bién dice: 
“el que se refiere a  la expulsión decretada 
contra algunos excelentes m ilitantes desterra
dos”, fué expulsado por enfrentarse valiente
m ente contra el reformismo contrarrevolucio
nario de Seoane y de otros apristas. Y tén
gase presente que Portugal no es un afiliado 
nuevo, según sabemos, sino de los que a través

Haya Delatorre

Haya 
de la 
Torre

Jefe 
del 

Aprismo 
Peruano

Además, ésta  es una g ira  de carác ter 
privado que no tienen por qué ponerle 
trabas, aunque vaya al fracaso.

< l l l l b -

Oliva con su entrenador Stirling,

guda. S in  com ete r la  in d isc rec ión  de 
quere r a b o rd a r la  a  fo n d o , d igam os que, 
en el caso conc re to  de  A lem an ia , n ad ie  
puede d u d a r  d e  que  h ay  g ran d es  m a 
sas p o p u la re s  a jen as  y a u n  enem igas del 
g o b ie rn o  naz i. N o  es c o n tra  ellas, desde 
luego, co n tra  qu ienes se p ro m u ev en  a c 
tos de  rep u d io  com o este de los atle tas 
arg en tin o s  que n o  q u ie ren  ir  a  las o lim 
p íadas  de B erlín . P e ro  tam poco  es p o 
sible b en e fic ia r  a  los tiran o s  p o r  n o  ro 
za r m o ra lm e n te  a  los tiran izad o s. P re 
cisam ente los que d e n tro  del pa ís  re p u 
d ia n  ta m b ié n  a  sus g o b ern an tes  d espó 
ticos, s an  los llam ados a com p ren d er 
y a  ac ep ta r  el gesto  neg a tiv a  de los fo 
rasteros, que con esta  ac titu d , lejos de 
c o n d e n a r  en  globo a  u n  pueb lo , se so li
d a r izan  en  p a r t ic u la r  con  sus sectores 
d ignos.

hace m eses que procuran fin an c ia r 
otro viaje al viejo mundo y a p e sa r  
de que tendrían  gran éxito en esta  
gira, están  desilusionados debido a  
la indiferencia de todos aquellos a  
quienes se les pide colaboración.

- : | | | | | : -

H ablaré un poco del “padre de los 
deportes” (así le llam an) y 
fiero al Foot-Ball que cuenta 
apoyo de nuestro  público, no 
fiero a los deportistas, pues
tiendo por tales a aquellas personas 
que practican, dirigen o colaboran con. 
algún sport, y no al hincha que g rita  
desaforadam ente en una cancha y a  
quien sólo le in teresa  el espectáculo, 
de la m ism a form a que puede ver 
catch a$ catch can, o bien una rev ista  
de teatro.

A más, a  estos profesionales del
(C o n tin u a  en la página 14)
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Kerr 
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Tragedia
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de muchos años, 9 ó 10, trabajó  denodadamen
te por la causa que éT creyó un día serla de loe 
auténticam ente trabajadores. Enrique S. P or
tugal será  definitivam ente expulsado, m ientras 
que Seoane se p reparará  como uno de los 
futuros m inistros del gobierno aprista  reaccio
nario.

Nacionalismo aprista
No es cierto, como dice Seoane, que los 

apristas hayan dado al nacionalismo un con
tenido antiim perialista. El nacionalismo se 
ha limitado en el aprismo a  dar vivas al apris
mo, a  la patria y a la bandera peruana y 
aprlsta. En el último Congreso Eucarístico, 
realizado en Lima, los apristas concurrieron 
devotamente mandados por el Estado Mayor. 
Allí declararon que la “fe religiosa no estaba 
en pugna con la fe ap rista”. Se condujeron 
arrodillados ante la eucaristía durante todas 
las ceremonias, para  al final de ellas, sacar a 
relucir en alto los pañuelitos blancos (saludo 
aprista) y re tirarse  en m asa con el brazo alto 
(otro saludo aprista), rezando entre  dientes 
por el triunfo seguro de su partido.

Archíconocidas son las declaraciones apris
tas: que el aprism o “no es enemigo de la 
Iglesia” y que por el contrario "respeta  sus 
creencias” y desenvolvimiento. El nacionalis
mo aprista  que tuerce Seoane, está amplia
m ente probado durante las acciones de gue
rra  con Colonia, cuando desde “La T ribuna”, 
diario dirigido por Seoane, pedía la urgente 
habilitación de fortificaciones navales, de una 
m ejor disciplina de mando militar, etc., etc.

Quien haya leído un sólo número de “La 
Tribuna” se habrá dado cuenta exacta que se 
encontraba frente a un período cargado de un 
nacionalismo vulgar y chauvinista; todo ello 
en relación directa con “lo nacional ap ris ta”.

Los apristas y el frente popular
Conocida es ya una invitación a la form a

ción de un frente único por parte del parti
do comunista del Perú. No entram os a dis
cutir sus alcances; sólo queremos confirm ar 
un nuevo detalle de sum a im portancia para el 
lector honrado.

Portugal, increpó a los jefes apristas el por 
qué de la negativa —sin consulta previa 
con las organzaciones o comités constitui
dos— a la formación del frente popular que se 
les había propuesto. No se le dió explicación 
alguna. La explicación fué un decreto de ex
pulsión.

Pero ahora Seoane, olvidándose de la alian
za con los grupos reaccionarios civilistas del 
Perú y del entrelazam iento con fracciones po
dridas del Ieguiísmo decadente, dice, haciendo 
gala de un cinismo a toda prueba, y refirién
dose a la realización de este frente en el 
Brasil con grupos liberal-burgueses: “Todo 
m ilitante de izquierda que tenga una idea 
completa de la cuestión, sabe qué contraban
dos se esconden bajo estas condiciones".

E l partido aprista, mediante sus jefes refor
m istas y contrarrevolucionarios, condena la 
alianza con los partidos democrático burgue
ses, pero en cambio hace frente común con 
los partidos de la Alianza Nacional y el le- 
guiísmo putrefacto. Condena el frente popular 
con el partido com unista que representa en el 
Perú y en todas partes la vanguardia del pro
letariado, pero en cambio se une y defiende 
a los sectores ultrarreaccionarios, clericales y 
católicos.

Vida de sacrificios del periodista de
“ La Razón”

Seoane en más de una ocasión ha decantado 
la vida de sacrificios inmensos que han tenido

(Sigue en la pág. 14)
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V I S I O N
A PROPOSITO DEL FOLLETO DE CESAR TIEMPO

Entre los Judíos Existe También la Lucha
de Clases en su Forma más Aguda Tristón SUAREZ

C U A N D O  se trata de plantear el problema social de la colectividad 
judía y de buscarle solución práctica, gran parte de ella suele ser de una susceptibilidad exagerada. Y  se explica que así sea. N o  en  balde ha sufrido y  

sufre las persecuciones de todos los reaccionarios y las interpretaciones y trai
ciones de los pseudos-amigos: no en. balde le hirieron y hieren el antisemitismo 
y el filojudaísm o. A  nadie se le atribuye tantas cualidades y defectos fantásticos com o al judío, com pitiendo en la tarea, en nombre de los más variados pro
pósitos, escritores, políticos, hembres de ciencia y "juliganes” .

Pero, a pesar de todo, hay que decir que el problem a, teóricam ente resuelto, también es oscurecido y com plicado por muchos judíos, aunque la 
m ayoría de ellos lo haga inspirada en  sentim ientos loables. El caso de César 
T iem po -—uno de los poetas más valiosos que posee la A rgentina—  sirve para demostrarlo. AI criticar su posición  frente al problema judío, diremos verdades 
conocidas, pero, desgraciadam ente, n o  en la  m edida necesaria. Esto justifica 
que las repitamos.

T iem po trata de presentar en sus verdaderos aspectos al pueblo judío y a sus detractores. Pero su postura filosem ita, unilateral, inutiliza su labor y 
hasta la hace contraproducente. S ó lo  en  la  medida en  que ataca a l fascism o 
— y lo hace en form a harto confusq y  de escasa eficacia—  merece nuestra solidaridad. A  los ''argumentos” racistas, patrioteros, uriburistas, del intérprete y pontífice máximo de Santa Teresita, del D elly rioplatense—  conocido 
en todas las sacristías con  el nom bre de H ugo W ast—  no sabe oponer 
má* que su filojudaísm o, su sentim iento nacionalista y racial. Sentim iento que, por lo demás, resulta un tanto dudosa en esta obra, si se la  juzga por los 
artificios con que está plagada.

Resulta doloroso que un hombre de la perspicacia de T iem po esgrima en  este caso armas tan enm ohecidas, tan retrógadas. Am bas posiciones — la 
suya com o la del fascista por gracia de Santa Teresita—  sirven para exacerbar los odios creados y fom entados por los capitanes de industria, por loa 
agentes del gran capital, por la  canalla encaramada o con miras a encaramarse 
en  los puestos de com ando de la sociedad.

El filojudaísm o y el antisem itism o son cotrarios a toda u nificación  internacional, a todos los esfuerzos que se hacen para la  em ancipación económ ico- política de la  mayoría de la hum anidad: primer paso hacia la liberación del 
hombre como hombre, es decir,, hacia la elim inación de todos los prejuicios 

religiosos y nacionalistas. T od o  racismo, nacionalism o o  
resultan reaccionarios y sirven a las castas más antisociales.S i bien César T iem po com prende que "hay razones económ icas y p o líticas que explican claram ente el carácter de la reacción” y reconoce que e l 
antisem itism o es el "socialismo” fabricado por los pillos para uso de los ingenuos y de los imbéciles — basta pensar en  el "socialism o” de Hitler—  soslaya 
por com pleto este terreno, el único en  que hoy resulta efectiva la lucha con 
tra los pogromistas. A sí, cuando ataca a H u go W ast y a  los pasquines legionarios, no dice una palabra sobre el m ovim iento setem brino que llevó a aquel 
al puesto d e  director de la  Biblioteca N acion a l y que permite a los fascistas 
denigrar im punem ente a la colectividad judía y a todos los hombres de iz
quierda. Pasa de largo las causas y se detiene en filigranas literarios y en un  producto infra-literario de quien hay que ocuparse sólo en la medida en  que se ataca a sus padrinos y madrinas. En lugar de presentar los verdaderos 
motivos que crean el antisem itism o aquí y en todas partes, o de realizar un panfleto ú til poniendo en cueros a los jefes más conspicuos de la  canalla 
judeofoba, a los conspiradores de sacristía, se dedica a oponerles una im agen almibarada y falsa de Israel. A lgunas citas bastan para demostrar nuestra 
afirm ación.

"Los israelitas — escribe T iem po—  han guardado sus sueños en  el tibor de los ghettos, pero no bien se desmoronaron sus muros, su espíritu (¿el ad
quirido en los ghettos, am igo T iem po?) les dió alas y  la D iáspora (¿posterior a  la destrucción de los ghettos?) los llevó cantando a todas las orillas del 
mundo . . En su equilibrio radica su fortaleza” . "Tienen los israelitas — continúa, sin decir a cuáles se refiere—  una solución: esperar el m ilagro y la  
sustentan con la tenacidad que otro9 ponen en la  búsqueda de una veta de oro o en el remate de un buscacielo” . Y  por si esto no bastara, sostiene que las 
obras maestras de la literatura mundial se deben a  los judíos, que la  ciencia y  la cultura alem ana no existirían sin el aporte judío y cita a toda una fa lan
ge de judíos — muchos de ellos asimilados, conversos, judíos a ío Proust o por el capricho de T iem po—  pretendiendo demostrar que el judío es algo así com o el "elegido” . ¿Acaso ignora T iem po que todos los pueblos están divididos 
por intereses antagónicos y que los hombres se em banderan en  cam pos enem igos de acuerdo a sus intereses de clase y no según sus orígenes raciales, sus credos religiosos, etc.? Los judíos — como todos los pueblos y más que muchos 
pueblos—  han dado al m undo grandes artistas, escritores, pensadores y revolucionarios, pero también grandes y pequeños explotadores, grandes y  p e queños reaccionarios. Q uizá la mayoría de los judíos, como perseguidos y 
hum illados, estén por la causa del progreso, del socialism o. Pero esto no es debido a su condición  de judíos sino de perseguidos y de explotados. Más aún, sino a pesar de su condición de judíos. ¿Ignora T iem po que actualmente 
en Francia, por ejem plo, en  la patria del nacionalista A . Dreyfus, parte de 
los judíos se colocan del lado de la reacción y parte del lado deL pueblo? ¿Co
noce el m anifiesto de los intelectuales fascistas y  la réplica de los antifascistas 
franceses? En ambos firm an hombres de origen judío. S i T iem po reflexionara 
con más detenim iento, sr ñp. im provisara tanto en  asunto tan serio, vería que 
los valores aportados a  la' cultura mundial por los hombres que cita, se apoyan y nutren en la  cultura universal creada por hombres de todas las 
razas, naciones y hasta credos y que los crearon librándose de los pre
juicios judíos y no judíos. La teoría de la relatividad, el psicoanálisis, e l m ar
xism o, nada tienen que ver con el arianismo, el semitismo o el sionism o negro. H an  nacido aprovechando los descubrimientos, investigaciones y teorías de los 
sabios, filósofos y políticos y  sin preocuparse del color de su piel, de su credo 
fam iliar y hasta social o  de la nación en que aparecieron. Y  sus valores tam 
bién son universales, supernacionales. N o  huelen  a ghetto, pero tam poco a ra
cism o n i a patrioterismo.

Si se juzga a T iem po por este folleto, parecería que el angustioso problema de elim inar al fascism o con toda su secuela de horrores, le preocupa m uy poco. Demostrar la  nulidad y la  capacidad de m entir del señor H ugo  W ast puede tener cierto valor cuando se hace con el objeto de demostrar el 
perjuicio que ocasionan quienes le alientan y sostienen. Por esto no basta pedir 
la  exoneración del director de la Biblioteca N acional. Es una utopía pedírselo 
a quienes lo llevaron allí. Es como pedir a una madre que sacrifique a su 
h ijo  por intereses que no sólo no le incum ben sino que tam poco le convienen.

raciales, religiosidad

Otro de los grandes errores de T iem po es considerar com o un mérito de 
Israel "el no  saber ofender sino defenderse, no saber rugir sino con la voz de proferas y no ser capaz de realizar esa crueldad del Evangelio: El árbol. . ” , 
olvidando que no todos los judíos sostienen estas paparruchas — la m itad, por 
lo menos, de los judíos que cita sostienen lo contrario—  y que debido a esa debilidad de ciertos judíos, m uchos com padritos y  miembros del ham pa de arriba y de abajo, se sienten capaces de apalear al judío cuando quieren d i
vertirse, robar o ascender económ icam ente. T iem po que gusta hablar de los 
M acabcos, de Spire y de Bialik y que llam a a Rosa Luxemburgo la A ntígona  judía debería com prender que la más bella resignación del m undo no vale 
un grito de rebeldía y que ésta adquiere belleza y efectividad cuando asume 
form as prácticas y firm es.

Pero, por otra parte, habla del boxeador judío que defendía a puño lim pio a los infelices del ghetto londinense y hasta de los "puños judías” de 
M ax Baer. En las palabras de T iem po sobre Baer no hay que buscar las a f i
ciones boxisticas de nuestro poeta. Sería atribuirle mal gusto. Y  él está inm une a esta enferm edad. ¿N o serán sus palabras una m anera inconsciente d e  adm irar 
la oposición  del golpe al golpe; un reconocim iento de la necesidad de practicar la violencia contra las pogromistas? N o  se necesita ser discípulo de Freud 
para descubrir en  la sim patía m anifestada por num erosos judíos a l vencedor 
de Schm elling — no se olvide que el pueblo judío es uno de los más antideportistas—  una manera inconsciente, de manifestarse por la violencia antifascista. ¿Para qué, entonces, recurrir a  tanto escarceo literario, a  tanta frase 
artificiosa, cuando sa trata de asuntos vitales para la  sociedad y, por lo  tanto, 
para e l judío?

A dem ás, la  realidad adquiere en  e l fo lleto  de T iem po form as sum am ente caprichosas. Es imposible puntualizar aquí todos sus errores. Sería preciso 
escribir otro fo lleto . Pero anotarem os algunos. Para él la  reacción húngara se lanzó sobre Bela Khun y sus correligionarios en  Jehová. En A lem ania sólo le 
preocupan los judíos. N o  dice una palabra sobre los diez m illones de obreros socialistas y  com unistas que sufren el yugo del fascismo. ¿Por qué no decir a gritos lo  que todos saben? Q ue la  reacción capitalista cae sobre todos los que 
aspiran a mejorar la vida social e individual, sobre obreros, estudiantes, inte
lectuales y cam pesinos judíos y no judíos? ¿Por qué T iem po n o  quiere ver en  un problem a social y universal sino una cuestión nacionalista y racial?

T odas sus falsas posiciones nacen de su em peño por ver en  la colectividad 
judía internacional algo hom ogéneo, con  intereses, sentim ientos e  ideas com unes. La falsedad de estta posición no requiere com entarios extensos. ¿Los in tereses de los judíos que siguen a M arx y a sus discípulos coinciden con los de 
1°*, jefes de aquellos "100.000 judíos alem anes que participaron en  la guerra y cum plieron brillantem ente su deber ( ! ! ! ) ? ” ¿Con Noske y los Junkers no había judíos? ¿Qué d iferencia existe entre los "sweeters” judíos del ghetto 
londinense, entre D reyfus, Born, Rothschild y Citroen y los chupasangre del 
Ruhr? Para nosotros ninguna, salvo el lenguaje con que degradan la virilidad 
de sus esclavos.

Entre los judíos, com o entre todos los hombres, los intereses materiales determ inan, en  general, todas las luchas, sentim ientos e ideas sociales. El roí 
del judío no es actualm ente el "de función  de sal de la tierra” y si "un judío sueña, dos judíos realizan y tres judíos crean” es posible que sueñen, realicen 
y creen tanto para el bien com o para el mal.

Durante las treinta primeras páginas del fo lleto  T iem po charla, charla 
y  sigue charlando. H ace frases y más frases. O pone raza a raza, nacionalism o 
a nacionalism o, prejuicios a prejuicios. Y  hasta parece que echara en cara a los fascistas argentinos el ser inferiores a  los judíos no por los principios e 
intereses que defienden, sino porque descienden de extranjeros, no tienen una tradición milenaria y no son raza pura. ¿Estas treinta páginas para qué p ueden servir? Para dividir más las filas de los em peñados en  destruir a  los 
"bárbaros” .

Israel ya debe saber por dolorosa experiencia que hoy no se trata de es
grim ir, en defensa de sus derechos, prejuicios raciales, nacionalistas o religio
sos. Para ser "sal de la tierra” es preciso que se una a los hombres de otras colectividades y luche con ellos por la igualdad económ ica y jurídica de todos los oprim idos y explotados. N o  sólo la  mayoría de los israelitas tiene hambre 
y sed de justicia. La mayoría de la humanidad también aspira a saciarlas. 
Pero la justicia hay que hacerla por cuenta propia. D esde luego esa unión no vedará al pueblo judío el conservar sus valores y continuar su creación cu l
tural. T iene derecho a exigir que se le garantice su individualidad como pueblo y com o hombres . Pero dejem os esto. ¿Para qué hablar de música del 
porvenir?

Y a que T iem po cita a J. C. Mariátegui, sin asimilarse la esencia del pen
samiento de este gran marxista — el primero en A m érica—  term inem os citando 
su op in ión  con respecto al problema judío:

"No pueden interesarnos las reivindicaciones nacionales de Israel que, 
como reivindicaciones burguesas, no harían de S ión  más que un m ediocre y m enudo estado, colonial; es su aporte a la construccjón de una sociedad inter
nacional, de la cual estén proscritas aquellas supervivencias que tan bien conocen los judíos por ser los que más, acaso, led han sufrido: la  opresión de las 
m inorías nacionales, el prejuicio de razas”.

T  R  I S  T  A  N  S U A R E Z

Una Escritora Centenaria
La A sociación de Escritores Soviéti

cos de Leningrado festeja el centenario 
de Catalina N ovikora-Zarina, nacida en 
A nad, en 1835, la más anciana de las 
escritoras de la U . R. S. S.

En 1863 N ovikora-Zarina publicó su 
prim er poem a en la revista "Sovreme- 
wnik”. Esa publicación tuvo éxito y le 
valió a su autora elogios de Nekrasow
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CESAR T IE M PO , sustituye la  lira por 
el garrote antifascista
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y  de Saltykov-Chtchedrine.
Novikora-Zarina se acuerda de Dos- 

toievski, Leskov, Pisemsky y otros escri
tores célebres del sigla pasado.

La centenaria no ha abandonado sus 
actividades literarias. H ace poco ter
minó un drama de la vida de los cam 
pesinos en la época de la servidumbre. 

| —  "Izvestia” - M oscú.

MIE N T R A S la  A m érica de habla 
española y  portuguesa o Iberoamé
rica, sea una factoría, y Europa su metrópoli, será inútil que en  ella produz

camos obras científicas, artísticas y lite
rarias de consideración: los americanos 
con alm a de colonos (que son la  im ponente m ayoría) seguirán subestimándo
las frente a cualquier engendro metro
politano, y los europeos no tendrán ni 
por qué enterarse de ellas: son de las 
colonias, es decir, de conglom erados sin  
hom ogeneidad y sin  jerarquía, y  por 
consiguiente sin  calidad de cultura.

Pero esta nuestra Am érica, pese a la 
presunta em ancipación, fué pueblo a l
guna vez, lo fué cuando indígena pura o predom inante, y  lo  fu é  cuando la in 
corporación ibérica, que n o  consistió 
verdaderamente en  u na conquista n i en  una colonización, sino en  una mezcla 

, o en una convivencia; y ese pueblo que 
I fué, dejó sus raíces (por suerte má< 

hondas de lo  que se cree) que de cuan
do en cuando retoñan y  producen cul
tura: ahí están la  "Excursión a los in
dios ranqueles”, "Fausto”, "Martín Fie
rro”, la "M emorias” de Lamadrid, "La 
cartera de un soldado”, Eduardo G u 
tiérrez, A lm afuerte, A m eghino, los p in 
tores Pueyrredón y  Pellegrini, y  otros literatos, científicos o  artistas n o  in fe
riores a  los mejores de Europa.Tenem os pues el drama del choque 
del pueblo que fué, con la factoría que 
somos. En este dram a las víctim as son  las que todavía representan al pueblo: 
se les desatiende, se les desmerece, se les 
combate, se Ies persigue. ¡Hasta que tengamos una escuadra tan poderosa co
mo la norteam ericana, o derribemos esta absurda sociedad de amos y esclavos, 
de patrones y colonos!

D igo  esto porque ya no se puede ex
plicar com o accidentes los casos sem e
jantes al de Ernesto M irón, joven tucu- m ano, de facha india aún, que ha pu
blicado en el silencio, en el desdén y 
hasta en  la  contrariedad desleal de co
merciantes y  de intelectuales, un li
bro que de haber sido producido en  
Europa habría obtenido ya resonancia m undial, traducciones, premios y toda 
la secuela gloriosa.

"Pupilos, m ediopupilos y  externos” se 
titula este extraordinario libro que expone, elevada a categoría de sím bolo, 
pero sin perder su jugosa consistencia 
hum ana, la vida sórdida, viciosa, gro
tesca de un internado de enseñanza secundaria. El internada es X ; no hace al 
caso su identificación civil; lo que im 
porta es que se trata de una institución  todavía nuclear en  la educación pública 
argentina. Ernesto M irón, conocedor 
íntim o de ella, la  toma com o tal y la 
presenta con caracteres que asustan. La farsa pedagógica, la  villanía com ercial, 
las aberraciones sexuales, la chatura, la 
im becilidad, la trampa en que en el internado se "educa” nuestra juventud, 
explican de sobra la monstruosidad de 
la sociedad en que vivim os. Frente a 
tanta inm undicia sólo puede alzarse, 
aunque m altrecho, e l E nvenenado, el 
profesor que no quiso trampear y a 
quien por eso repelen a una maestros 
y educandos.

N o  voy a hacer crítica del libro de 
M irón. N o  soy  crítico, no  lo he sido 
nunca y no lo seré jamás; sólo, com o  
jugador capaz de abrazar al com pañero 
que convierte un gol, quiero y he que
rido siempre y espero que querré toda  
mi vida, reconocer los méritos del resto 
del equipo y gritar por el victorioso, sobre todo cuando los demás vuelven la  
cara y se hacen los desentendidos. Me 
propongo pues llamar la atención sobre 
este gran libro de un m uchacho argen
tino que ya ha embocado el gol de la 
victoria y todavía nos ha de hacer triun
far en otros encuentros.El Poverello, personaje central de la  
obra, educador tolstoiano y farsante, ea 
una form idable creación, com pleja co
mo la vida.T u lio  M onde, el n iño puro abando
nado por una buena madre burguesa en el antro del internado, hace tender 
instintivam ente los brazos para salvar 
de un posible pozo negro a un posible 
hijo.

En un m om ento dado, cuatro m uchachos se entregan a la  m utua confidencia  
(Pasa a la pág. siguiente)

“ |BESA ESTA BANDERA!" &  Russell Limbach

Más Allá de

D e  L A Z A R O  L I A C H O

El "Tumulto" de Portogalo
----- sum an

T UMULTO” es la voz del obrero 
intelectual de la metrópoli. Cual
quier hombre de cualquier tendencia 

política y condición social que haya 
pasado una parte de su vida junto a 
nosotros, reconocerá sin esfuerzo, que 
esta voz valiente de "Tum ulto” per
tenece a un poeta de Buenos Aires. 
El sentido redentor que anim a el 
pensamiento labrado en el discurso 
del poeta, sólo puede ser infundido 
por aquel que lleva en su existencia 
el cosmopolitismo que inyecta la vi
da de Buenos Aires. L a queja con 
que se abre el libro denunciando una 
larga trabazón con la desventura del 
jornalero. Una protesta de acento 
proletario —vale decir intem aciona
lista en el grado más agudo— repite 
su furor en los lamentos del vocerío. 
El reclamo desesperado va, como una 
hoz y un martillo retadores, al frente 
de la manifestación obrera que avan
za tum ultuosam ente en los poemas:

“ En la boca de una voz amarga 
y  en los dedos

“ esa angustia tremenda del jor
nal inseguro”.

Este dolor se afirm a y se justifica 
hoy en Buenos Aires tanto como en 
cualquier otra ciudad del mundo. No 
contamos con un tipo común o re
presentativo de lo nacional. La cate
goría social a  que pertenece el por
teño no está claram ente definida. La 
standardización de la existencia co
lectiva no ha sido aún impuesta. La 
razón que imposibilita este método 
rendidor de altos intereses, estriba 
en la diversidad de gustos y costum
bres mantenidos por los extranjeros 
radicados en este suelo, y que forman 
un alto porcentaje de la  población. 
La burocracia domina a los advene
dizos y paniaguados del agro y de la 
política. El proletario argentino — 
inm igrante o hijo de inm igrante — 
sabe que sus padecimientos son a 
causa del actual sistem a del régimen 
económico. Su afán de fortuna .se ha 
frustrado en un medio donde, ele
mentos como él, triunfaron sin difi
cultades. A su desesperación por la 
pobreza que le cerca, agréguese el 
resentim iento que le posee y la idea 
de su fracaso. El ejemplo de los hom
bres que se hicieron solos le confir
ma las fallas de la organización so
cial que le contiene. Sus connaciona
les, enriquecidos en la tie rra  de in

migración, no fueron los m ás aptos, 
ni los más cultos, ni los más fuertes, 
ni los más bellos. De es ta  forma, el

CUANDO se ha horadado la tierra 
para arrancarle de su entraña la 
codiciada veta, la estridencia de los 

silbatos y el golpetear de las picas 
contra las rocas amortiguaron en los 
dulces valles asturianos el vivo sona
jear de los cencerros.

¡Carbón! allí estaba el mineral ne
gro y brillante aflorando a ras del 
suelo, pero incrustado en lo más 
hondo, en la geológica dureza de la 
matriz fecunda.

Campesinos astures, lomos al sol 
y torsos en curva grávida sobre el 
surco, trabajadores del agro qué no 
sufrieron los éxitos de la colectivi
zación integral, ni de la dinámica de 
los tractores que aceleran el ritmo 
productivo.

Obreros que fueron a la  vez bes
tias y máquinas, que tuvieron los 
brazos encadenados, libres solamente 
para el pleno rendimiento en el ejer
cicio del trabajo agobiante.

Hombres que labraron la riqueza 
ganadera y agrícola de ese suelo fe
raz y bravio, arrancando de sus va
lles rumorosos el oro rubio de las 
espigas que pasó por sus manos ru 
tilando para aposentarse en otras 
luego. Hombres que arrancarán  des
pués el oro negro que está más allá 
de los surcos, en el subsuelo pro
fundo, en lo más hosco y tenebroso 
de nuestra madre tierra.

Hay un monstruo potente y tenta- 
cular, se llama Capitalismo y habla 
“en bien de la economía nacional” . 
La industria hullera es por ahora su 
objetivo incitante. Albores del siglo 
XX. ¡Carbón, carbón! Hay que ir a 
la busca de los ricos filones abatien
do y rompiendo las grandes moles

los Surcos por María Luisa Carnelli 

(Del Libro “Mineros U. H. 
P. ”, próximo a aparecer)
de pórfido y granito. Trabajo de tita 
nes. No. Trabajo de hombres.

Primero el sol hasta  el exceso, fla
gelando los cuerpos, después la os
curidad sin luna de una noche más 
negra que la noche, y  para alum brar
la, el ramalazo del grisú, flameante 
y mortífero, mucho más terrible que 
la chispa eléctrica que cae en huidizo 
zig zag sobre el desamparo del labrie
go en el campo.

Pero adelante! que la industria hu
llera debe adquirir, y adquirirá, po
tente y vertiginoso desarrollo.

Negras bocaminas fluirán a  breve 
plazo el m ineral codiciado. Motores, 
vagonetas, terraplenes, alam bres ca
rriles, tuberías, tornos, picas, esco- 
nlos, martillos, palancas, palas y ex
plosivos, el mecanismo completo de 
excavación, explotación y obturación 
de una mina.

Obreros que ayer fuisteis campe
sinos, hoy mineros, una nueva vida 
empieza; ahora será el jornal, el mí
sero e inseguro jornal, pero ¡qué 
vivir tan duro el vuestro, para que a 
su solo enunciado se os llenen de 
luz los ojos en confiado y dichoso 
deslumbram iento!

Toda explotación m inera requiere 
la grandeza del trabajo colectivo, lle
vada al máximo en lo titánico del es
fuerzo común. El m ineral que aflora 
a veces, se extiende por regla gene
ral en oblicua trayectoria, cortando 
así las diversas capas del terreno que

petrificado él mismo, el filón sigue 
su curso, fluida y continuadamente, 
o desaparece a trechos, para asomar 
luego, hasta extinguirse.

Por su longitud y por la máxima 
pureza de su m ateria se mide la ri
queza productiva de una veta.

Para seguirla, a través de cruen
tas labores, cuadrillas de obreros des
cienden a la profundidad de la tierra.

Y ya que toda excavación impone 
el arrancar palmo a palmo grandes 
extensiones de moles graníticas, ro
cas m ilenarias cuya consistencia re
clama a veces, en el método de per
cusión el escoplo, el martillo perfo
rador, la palanca y los picos, y a  ve
ces también, por su resistencia ma
yor substancias explosivas ya que 
esta grandiosa y formidable tarea va 
a comenzar en las cuencas astures, 
justo será el decir, que unánime al 
sonido de las primeras sirenas lla
mando al ejército obrero a la labor, 
unánime a la huida estridencia de 
esos silbatos, brotaron también los 
primeros cantos de una epopeya.

Veinte, tre in ta  años más y el gran 
poema épico de las minas habría de 
resonar con eco de tragedia, de rei
vindicación y de lucha, a  lo largo de 
todos los desfiladeros, de todas las 
montañas, de todos los valles, pue
blos, aldeas y rincones de Asturias 
la Roja, desde el Grado hasta Campo- 
manes, desde Gijón hasta Olloniego, 
desde Sama de Sangres hasta Turón.

surca.
Como al corriente de un río, río M a ría  L u is a  C a rn e lli.

espíritu proletario que le atra jo  hacia 
América buscando resolver el proble
ma de su bienestar, redobla lo autén
tico de su voz al confirmar que si sus 
penurias no tenían fin en su país de 
origen, tampoco lo tienen en Argen
tina. Es entonces cuando el inmi- . 
grante adquiere conciencia de que su 
desgracia no se soluciona por la ac
ción de su propio trabajo, ni por el 
cambio de radicación: su desgracia 
es igual en cualquier rincón de la 
tierra.

La voz del poeta José Portogalo 
;— muchacho proletario del tumulto 
de Buenos Aires — trae el ritmo, el 
eco, la crispación y el esterto r del 
esfuerzo obrero de nuestra ciudad. 
Viene de abajo, nacido abajo, hijo 
del conventillo, fatal inquilino del 
conventillo. Su voz denuncia sin tra
bas el pensamiento revolucionario del 
oprimido. El tono de la requisitoria 
confirma el pi\Jso del trabajador en 
la repetida serie de centros que re
gistra. Son versículos de un franco
tirador de verdades. El tem a que 
construye la obra refracta el ambien
te y el intelecto del proletariado de 
Buenos Aires, y lo hace en cuadros 
agitados, con frases desgarradas, con 
ademán tajante e interjecciones de 
esclavo al pan de cada día. Su mor
dacidad retadora es una postura pro
vocativa resultante del estado de an
gustia que posee el poeta social.

José Portogalo es el rapazuelo he
cho hombre en las filas del proleta
riado internacional, sin que para ello 
le haya sido necesario aceptar la lí
nea política de ningún partido de m a
sas. Como Cari Sandburg o Laugston 
Hugues — a quienes cita con frecuen
cia — su alianza con los que sufren 
es un elemento de su condición de 
hijo del pueblo. Es posible que se 
quiera señalar parecido entre sus poe
mas y los de Aragón, pero, yo veo 
en Aragón al escritor con una m ani
fiesta cultura particular a  la  clase do
minante, que aceptó -— entrando por 
la vía del m aterialism o dialéctico — 
su ficha de m ilitante comunista-. Cla
ro está-que, puesto a escuchar esta 
sinfonía de voces tumultuosas, prefie
ro la de Portogalo, por lo nuestra, 
por lo que respecta a la entraña, a  lo

autodidáctico y espontáneo.
En efecto, Portogalo m aneja hábil

m ente la insultante ironía del porte
ño. Esa ironía gruesa y tajan te  del 
hombre canchador y corajudo, del 
hombre que no se refrena por las 
trabas morales. Esa ironía que se 
clava como el puñal, hasta el mango:

“ Oh, camaradas,
“ ¡Qué lindo seria poseer a las 

muchachas sobre la tierra y  en
suciarles la boca con zumo de 
pasto y  las mejillas con zumo 
de pétalos!

“ Envenenarles la sopa a los m i
llonarios que duermen.

“ Violar los cerrojos de los con
ventos pasa besar a las monjas.

“ Subirnos a los rascacielos y  mear 
los escudos del congreso euca- 
ristico con el beneplácito de Je
sús y  la venia de los ángeles, ba
jo  la vigilancia de las nubes y  el 
corazón de Dios que arde en el
cielo. !

“ Llenar las valijas de los turistas 
católicos con d inam ita”.

El poeta cursó su infancia de mu
chacho de Buenos Aires vagabun
deando por la ciudad con otros chi
cos atorrantes. Fué un niño aceptado 
en rueda de mayores; aprendiz de 
oficios diversos. Fué desgreñado ga
napán en busca de faena y vagabun
deó por los suburbios de la metrópoli 
labrando recuerdo para su futuro. No 
reconocía preceptos ni obligaciones. 
Su destino fué el conchabo o el tro
tear largos días reclamando trabajo. 
Sus poemas guardan el metro de sus 
pasos. Ellos agrupan — tranco a 
tranco — sus pensamientos en tropel. 
Acaso no sean más que sueños diur
nos; cantos que vibran con el ritmo 
afiebrado del caminante descalzo. Su 
sentido de clase irrumpe en los poe
mas con una crítica violenta contra 
la burguesía y sus instituciones. Es 
el muchacho nuestro que ha sentido 
la opresión que el imperialismo eco
nómico ejerce en el país. Lo recono
ce en los señores burócratas "que 
hablan del Presupuesto como de una 
madre, o de una novia” o en el so
borno mental que se propaga desde 
las sacristías. Portogalo proclama su 
anticlericalism o y su ateísmo:

“ Esa estúpida misericordia de un 
enano Dios de barro con su  corte 
de arcángeles rufianes, con su 
corte de vírgenes prostituidas”.

AUTOR DE ESTA CRITICA

Lázaro Liacho
El vértigo individual a trae a su 

conciencia el poder de la turbamulta. 
Portogalo está frente a  la  ciudad que 
se ele-va confiada en la fuerza de los 
obreros y campesinos que la cons
truyeron y sostienen:

“ Fui el habitante oscuro de un cli
ma de rencores.

“ Y obrero y campesino se afirman 
en m i pecho” (pág. 53).

“ Nos vejan, nos explotan, nos re
ducen al cero, si agitamos un gri
to de protesta nos castran.

“ Nos orinan la baba de un exiguo 
salario y  nos cuadran en leyes 
como a bestias de carga”  (pág. 
44).

El momento que anuncia a  Porto- 
galo la rebelión de su espíritu, es re
tenido para guiar el curso de su vida. 
Entonces ve con claridad la propia 
proyección y aclara su verdad de tu
multo, ligada de hom bre a hombre. 
Noticias, recuerdos, sueños, esperan 
zas, retratos, voces, ideas, instinto, 
sensualismo, insultos, se agrupan so
bre una misma línea, tirando hacia 
un solo frente. El mundo late en el 
pulso de este poeta porteño cuya pa
sión internacional se va engarzando 
a sus afanes de redención. Más allá 
de las fronteras nacionales ausculta 
los hechos, los hombres, los ideales, 
que al sintetizar en sus poemas re
flejan un panoram a movido, violento 
y pintoresco.

Lo nacional y lo internacional se 
entretejen, se fusionan. El argumento 
de la tragicomedia diaria que se repi
te  en el mundo, se aclara por la pre
sentación de sus fragmentos proce
sales. Los detalles ruedan sin coordi
nación, y sin embargo, se completan 
a medida que se descubren las m enti
ras forjadas por los intereses de la 
clase dominante.

El dolor proletario se desahoga en 
el clamor del poeta. Portogalo se ubi
ca en primer término, pregonera de 
su tendencia. Comprende el mundo 
no por su desventura, sino por la di
cha que ansia, por el sentido de la 
igualdad que el universo le otorga. 
En “Cartel” (pág. 65) su aliento in
ternacional es su propia angustia. En 
‘Poema M ural” se denuncia la pre
sencia del obrero de Buenos Aires, 
ífirm ando su solidaridad con los her
manos esclavizados bajo todas las 
banderas. Pero, en “Mitin” la verdad 
adquiere voces de huracán; y, en 
"Habitante de Buenos Aires” el grito 

polémico y retador castiga con té r
minos ofensivos. Son las m alas pala
bras del buen obrero.

Portogalo es el hombre de la ba
rriada proletaria, el inquilino de la 
"pieza para hombre solo”. Canta con 
la voz ronca del pueblo explotado. 
Canta en su lenguaje de pelea la con
signa de la revolución.

Lázaro Liacho.

Un Gran Libro Argentino
(Viene de la pág. anterior) 

sexual, y es preciso que me atreva a 
afirmar que su conversación vuela a 
m enudo en las alturas platónicas.

Entre algunas incorrecciones gram a
ticales tan elem entales que no pueden  
provenir sino de abandonos, hay en el 
libro un escritorazo, con una riqueza, 
una propiedad y una gim nástica de len
guaje que d ifícilm ente se hallan hoy.

¡Q ué fuerte la tentación de hacer un 
libro hum orístico teniendo por tema un  
ambiente estudiantil! ¡Q ué fácil ser 
M iguel Cañé! Ernesto Mirón ha hecho 
un libro trágicq. Es el retoño de un pue
blo que surge en el área de la factoría 
en auge Los curas le arrojan el libro 
de sus librerías, los laicos se lo esconden  
en las suyas, un intelectual de izquierda 
le dice que tiene faltas ortográficas, ocro 
intelectual de cualquier m ano, se asusta 
de ciertas crudezas. Pero nadie será ca
paz de cegar la fuente clara y tremenda 
de Ernesto Mirón.

José Gabriel.

I I
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Romain Rolland

LEON TROTSKY REPLICA AL
ESCRITOR R. R O L L A N D

¿ Q U E  ES EL S T A K H A N O V IS M O ?

“ P e r s e v e r a  e n  s u  
v ie jo  G a n d h is m o ”

B AJO el título "Romain Rolland ejecuto 
un encargo" ha publicado León Trots- 

ki, en "New International", de Nueva York, 
órgano mensual de la Liga Comunista Inter
nacionalista, el articulo que, traducido espe
cialmente para VIS IO N, reproducimos:

'H U M A N IT E "  del 23 de octubre , pub lica  una 
ca rta  de Romain Rolland en la cual éste p ro 

cura  re fu ta r  las c r itica s  hechas a la U n ión Soviética 
por un predicador suizo. No tendríam os la más m í
n im o razón para in te rven ir en una controversia  entre 
un apo logista  del gandhism o y  un p a c ifis ta  p ro tes tan 
te  si no fuera  porque el m ismo señor Rolland se ocu
pa, a l pasar —  de un modo m uy im prop io  —  de c ie rto  
núm ero de im portan tes cuestiones de ca rácte r p ú b li
co y  personal. N o podemos ped irle  y  tam poco le e x i
gim os al señor Rolland un análisis m arx is ta , n i c la r i
dad po lítica  o perspicacia revo luc ionaria ; pero es de 
im ag ina r que se ju s tif ic a ría  que esperáramos de él 
a lguna agudeza psicológica. Por desgracia, como in 
m ed ia tam ente  veremos, de esta ú lt im a  no han que
dado ni trazas.

Para ju s t if ic a r  el te rro r que S ta lin  d irige  p rin c i
pa lm ente  con tra  su propio pa rtido , R. Rolland escri
be que K irov fu é  asesinado "p o r  un fa n á tico , secreta
m ente apoyado por gentes como Z inov iev  y Kame- 
nev". ¿Sobre qué bases hace Rolland un cargo tari 
serio? Los que se lo insinuaron son sencillam ente  
unos calum niadores. Precisamente en esta cuestión, 
donde la po lítica  se en tre laza  con la psicología, R. 
Rolland no habría  ten ido  n inguna d if ic u lta d  para 
aprecia r certe ram ente , si no estuviera enceguecido 
por un exceso de celo.

El a u to r de estas lineas no tiene el más m ínim o 
m otivo  para asum ir la responsabilidad que com porta 
la ac tiv idad  de Z inov iev  y Kamenev, que fué  una 
ayuda no pequeña a la degeneración bu rocrá tico  del 
p a rtid o  y  de los soviets. Esto, no obstante , es incon
cebible ad jud icarles la pa rtic ipac ión  en un crim en 
desprovisto de toda s ign ificac ión  po lítica  que a l mis- 
m otiem po se con trad ice  con los puntos de v is ta  y  p ro 
pósitos de todo el pasado po lítico  de Z inev iev  y K a
menev. A un  cuando súb itam ente  se hub ieran con
ve rtido  en pa rtida rios  del te rrorism o ind iv idua l —  
¡sem ejante h ipótesis es fa n tá s t ic a !—  nunca habrían 
elegido a K irov como v íc tim a. C ua lqu ie ra  que esté 
un ta n to  fa m ilia riz a d o  con la h is to ria  del p a rtid o  y 
sus hombres estará asim ism o m uy bien enterado de 
que, en com paración con Z inov iev  y  Kamenev, K irov 
fué  una fig u ra  bu rocrá tica  de tercer o rden: su e lim i
nación no tendría  n ingún e fecto  sobre el régimen ni 
sobre su po lítica . A u n  durante  el ju ic io  de Z inov iev  
y  Kamenev ( ju n o  de los ju ic ios más desvergonzados!) 
no se m antuvo  la versión o rig ina l de acusación. A d e 
más de un exceso de celo, ¿qué derecho tiene  el señor 
Rolland para hab la r de la pa rtic ipac ión  de Z inov iev  
y  Komenev en el asesinato de Kirov? Recordemos 
que la in tensión de sus in iciadores fué  extender la

acusación tam b ién  al a u to r de estas líneas. Quizá 
haya muchos 'que todavía recuerden el popel jugado 
por el "cónsu l le tó n ", un agente provocador de la 
G. P U. que procuraba obtener una ca rta  de los te 
rroristas "p a ra  transm itírse la  a T ro ts k y ". Uno de 
los mercenarios de "L 'H u m a n ité "  (creo que su nom 
bre es Duelos) escrib ió  en los prim eros m om entos que 
la pa rtic ipac ión  de T ro tsky  en el asesinato de K irov 
"e s tá  p robada". Ya me he refe rido  a este caso, con 
todas las c ircunstancias re lativas al m ismo, en m i fo 
lle to  "E l asesinato de K irov". ¿Por qué no se aven
tu ra  Romain Rolland a repe tir esto pa rte  de la burda 
e im púdica am algam a therm idoriana? Sólo porque 
yo he ten ido oportunam ente  la posib ilidad  de hacer 
una exposición de la provocación y sus organizadores 
directos, S ta lin  y Yagoda Z inov iev  y Kamenev no 
pudieron valerse de una oportun idad  sem ejante : se 
ha llan  encarcelados en base a una acusación fa lsa  y 
prem editada. Se les puede ca lu m n ia r con im p u n i
dad. ¿Este papel es decoroso para Rolland?

A  p re tex to  de que ellos están com plicados en el 
caso K irov, la burocracia  se apodera de las vidas de 
hombres que se ca racte riza ron  por su devoción en 
cuerpo y  a lm a o la revolución, pero que desaproba
ron la au to-com placencia  y los p riv ileg ios de la casta 
gobernante. ¿Quizá el señor Rolland se aven tu ra rá  
a negar esto? Proponemos que se nombre una com i
sión in te rnac iona l, in tachab le  por su composición, 
que avergue acerca de los arrestos, ju ic ios , e jecucio 
nes, destierros y  demás, en re lación, d igam os, con el 
caso K irov únicamente.

Se recordará o tra  vez que cuando en 1 922  nos
otros juzgam os a los socia lis tas-revo luc ionarios por los 
actos de te rro rism o que ellos com etieran, nosotros per
m itim os que en el ju ic io  pa rtic ip a ra n  de la defensa 
Vandervelde, K u rt, Rosenfeld y otros notorios oposi
tores del bolchevismo. Y  no obstante , en esa época 
la s ituación  de la revolución era inconm ensurablem en
te más d ifíc il.  ¿Aceptará en esta oportun idad  el se
ñor Rolland nuestra proposición? Es dudoso, porque 
esta proposición no puede ser — y no será—  aceptada 
por S ta lin . Las medidas de te rro r que se ap lica ron  
en el período in ic ia l y, por dec ir así, " ja c o b in o "  de la 
revolución, fueron adoptadas por la necesidad de h ie 
rro  de la p rop ia  defensa. N osotros estamos en s itu a 
ción de proporc ionar una franca  rend ic ión de cuentas 
a toda la clase obrera in te rnac iona l. El te rro r del 
presente período T herm ido riano  no se em plea ta n to  
para la defensa de la burocracia  con tra  las clases ene
m igas, como con tra  los elementos avanzados del p ro 
le ta riado  mismo. De este modo, Rom ain Rolland da 
sus prim eros pasos como abogado del te rro r th e r
m idoriano.

Recientem ente los periódicos soviéticos p roc la 
m aron en voz a lta  el descubrim ien to  de una nueva 
in tr ig a  en la cual los " tro tz k y s ta s " ,  se relacionaron 
con guard ias blancos y elementos crim ina les con el 
propósito  de . . . hacer vo la r los fe rroca rriles  sov ié ti
cos. N i una sola persona seria y  responsable de la 
Unión Soviética creerá la nueva y  vergonzosa tram a, 
que a rro ja  una luz deslum bradora sobre las in trigas 
anteriores. Sin embargo, esto no acobardará a la ca 
m a rilla  s ta lin is ta  en su propósito  de e lim in a r a varios 
jóvenes bolcheviques acusados de lesa m ajestad. ¿Qué 
hará Rolland? ¿Se dedicará q u izá  a la  ta rea de con
vencer a los incrédulos predicadores de que los " t r o t z 
kys ta s " rea lm ente  se dedican o vo la r los fe rroca rriles  
soviéticos?

En el te rreno  d e ja s  cuestiones po líticas genera
les, el señor Rolland hace a firm ac iones no menos ca 
tegóricas y  no menos severamente reprochables. Con 
ob je to  de defender la ac tua l po lítica  de los soviets y 
de la In te rnac iona l S ta lin is ta , R. Rolland, de acuerdo 
con el v ie jo  r itu a l, se apresura a vo lver a la expe
riencia de Brest L itovsk. ¡Somos todo oídos! Escribe 
lo s igu ien te : "E n  1918 T ro tz k y  d ijo  a Lenin en Brest 
L itovsk : Debemos m orir como vie jos caba lle ros". Le
n in  rep licó : "N oso tros  no somos caballeros. Queremos 
v iv ir  e in ten ta rem os con tin ua r v iv iendo ". ¿De dónde 
sacó Rolland esta novedad? Por em pezar, Lenin nunca 
estuvo en Brest Litovsk. ¿La conversación se realizó 
qu izá  por h ilo  d irecto? Pero todos los documentos re
la tivos a este período han sido impresos y  publicados 
y, por supuesto, no contienen esta a firm a c ió n , d igna 
de un asno, que uno de los in fo rm an tes del señor Ro
lland  le susurró a l oído para que lograra una más a m 
p lia  d ifus ión . ¿Cómo es, todavía, que una mano en 
vejecida en el a rte  de escrib ir no tiene  su fic ien te  in 
tu ic ió n  psicológica para com prender la caricaturesca 
pe rfid ia  del "d iá lo g o "  que ha reproducido?

Estaría fue ra  de luga r e n tra r en una trasnocha
da controversia  sobre las negociaciones de Brest L i
tovsk con R. Rolland. Pero ya que R olland con fia  en 
S ta lin  ta n to  como an te rio rm en te  con fiaba  en Ghandi, 
nos tom arem os la libe rtad  de referirnos a la dec la ra 
ción hecha por S ta lin  el I o  de Febrero de 1918, es 
decir, du ran te  las horas fina les de la decisión de Brest 
L itovsk : "U n a  salida a la d if íc il s ituac ión  nos la d ió
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un p u n to  de v is ta  in te rm ed io , la posición del cam ara 
da T ro tz k y " .  N o estoy re firiéndom e a m is propios 
recuerdos, n i a conversaciones con in te rlocu to res, no 
im porta  cuán a ltam en te  situados estuvieran, sino a 
las actas o fic ia les  de las sesiones del C. E. C., e d ita 
das en 1929 por la O fic in a  de Publicaciones del Go
bierno. Lo c itac ión  hecha más a rriba  (pág. 214 ) p ro 
bab lem ente aparecerá para el señor Rolland como 
com ple tam ente  inesperada. Pero e llo  deberá conven
cerle de cuán irrsponsable es, para qu ienqu ie ra  que 
sea, escrib ir acerca de tem as sobre los cuales no sabe 
abso lu tam ente nada.

El señor Rolland nos enseña — p a rticu la rm e n te  a 
m í—  que el gobierno sovié tico  puede ce lebrar acuer
dos, si es necesario, aún con los gobiernos im p eria lis 
tas. ¿Vale la pena un v ia je  a M oscú para sem ejante 
revelación? Los traba jadores franceses se ven todos 
los días obligados a t ra ta r  con los cap ita lis tas , en la 
m edida en que estos con tinúan  existiendo. Un estado 
soviético no puede renunc ia r a l derecho que tienen 
todos los sindicatos. Pero si un d ir ig en te  s ind ica l, a l 
f irm a r  un con tra to  co lectivo , anunc iara  púb licam en te  
que él reconoce y aprueba la propiedad c a p ita lis ta , 
nosotros le llam aríam os tra ido r. S ta lin  no f irm a  m e
ram ente un acuerdo p rá c tico  sino que por encim a e 
independientem ente de esto apruebo el c rec im ien to  
del m ilita rism o  francés. Todo traba jado r con con
c iencia  de clase sabe que el e jé rc ito  francés existe 
p rinc ipa lm en te  para sa lvaguardar la propiedad de un 
puñado de explotadores y para apoyar el dom in io  de 
la burguesía francesa sobre 60  m illones de esclavos 
coloniales. A  causa de la jus ta  ind ignación surg ida 
en las fila s  obreras por la declaración de S ta lin , hoy 
día se hacen in tentos, uno de ellos a través de R. Ro
lland , para exp lica r que "p rá c tic a m e n te "  todo está 
como entonces. Pero por nuestra parte  no depos ita 
mos n i un ápice de créd ito  en ello. La v o lu n ta r ia  y  
dem ostra tiva  aprobación de S ta lin  del m ilita rism o  
francés — uno puede suponerlo—  no fué  hecha para 
ilu m in o r a la burguesía francesa, que no la necesita
ba con ta n ta  urgencia y  que la recibió bastan te  iró 
n icam ente. La declaración de S ta lin  podría haber 
ten ido  un solo p ropós ito ' d e b ilita r  la oposición del 
p ro le ta riado  francés a su propio im peria lism o para 
com prar a este precio la con fianza  de la burguesía 
de ese país respecto de la estab ilidad  de una a lianza  
m ilita r  con Moscú. Esta po lítica , a despecho de to 
das las ca lificac iones, es ahora rigurosam ente c o n ti
nuada. Los ch illidos  de "L 'H u m a n ité "  con tra  Laval 
no a lte ra n  de n inguna m anera el hecho de que la in 
te rnac iona l s ta lin is ta  se haya convertido  en el agente  
p o lítico  de la Sociedad de Naciones, en la cual dom ina 
este m ismo Laval, o su p rim o  H e rrio t, o su consorte 
b ritá n ico  Baldwin, que no es m ejor que Loval.

Con m uy poca a u to ridad , el señor Rolland decre
ta que la nueva po lítica  de la in te rnac iona l s ta lin is ta  
con tinúa  m anteniéndose en es tric ta  arm onía  con las 

(Concluye en la página siguiente)

E L minero Alexis Stakhanov es actualmen te uno de los hombres más populares de 
URSS. A él se le debe la creación de una nuevo palabra que ya está implantada en la Ru
sia Soviética y que la prensa extranjera ha adoptado: el "stakhanovismo". Tiene de
recho a llevar este titulo toda persona que trabaje con la eficiencia con que lo hace 
Stakhanov.

El 31 de Agosto, Alexis Stakhanov extrajo 102 toneladas de carbón, superando 
el rendimiento medio de los obreros de la mi na en más de 1 veces. Obtuvo este resulta
do organizando el trabajo y adoptando los últ irnos perfeccionamientos mecánicos de la in
dustria extractiva. Saber servirse eficazmen te de los medios técnicos, tener iniciativa, tra
bajar con entusiasmo, he aquí las cualidades indispensables para merecer el título de "sta
khanovista". En URSS, en todas las ramas d e la actividad humana, se encuentran entu
siastas "stakhanovistas".

En los últimos días del mes de Novi embre se llevó a cabo en Moscú un Congreso 
de "stakhanovistas". Todos los jefes soyiét icos, incluso Stalin, hablaron a los asambleís
tas para fomentar el movimiento "stakhanovi sta". Es interesante, en consecuencia, repro
ducir, a fin de ilustrar a la opinión, un relat o hecho sin artificios literarios de la vida de 
Stakhanov, escrito por él mismo, que apareci ó en el diario "Troud". Publicamos también 
fragmentos de un artículo escrito por Rader k, poco después de clausurado el mencionado 
Congreso. Contribuimos así, al conocimiento de un fenómeno de economío soviética.

R e la to  a u to b io g r á f ic o  d e  S t a k h a n o v

SO Y  orig inario  de la  región de Orel. La a ldea donde 
he nacido era m uy pobre. Desde m uy antiguo los 

hombres trataban de abandona rla  cuanto antes, pa r
tiendo los unos a  la  c iudad  y  los otros a  trab a ja r en 
las m inas, M i padre y  m i abuelo eran mineros. Nos
otros v iv íam os m al y  no poseyendo más qua una  es
casa parce la  de tie rra  debíamos com prar el pan. M is 
m ayores, y  luego yo, soñábamos con poder lab ra r nues
tra  tie rra  y  com prar un caba llo . Nosotros teníamos en 
la  a ldea, la  reputación de in fortunados y  de m isera
bles que no pueden ad q u irir un  caballo . La suerte no 
perm itió  n i a  m i abuelo, n i a  m i padre, n i a mí, llegar 
a  ser campesino.

VA A TRABAJAR A UNA M IN A
A  los doce años quedé huérfano. M i padre dejó 

a  su v iu d a  y  a sus tres hijitos, po r toda herencia, una 
pequeña g ran ja  y  un m inúsculo retazo de tierra; yo  
entré a l servicio de un granjero, un koula. Desde la  
m añana a  la  noche transportaba bolsas y  cu idaba los 
caballos de m i patrón: ¡tenía 40!

En 1922 llegué  yo  aquí, a  la  m ina, calzando san
da lias y  llevando  un baú l sobre m is espaldas. M is 
proyectos eran sim ples: traba ja ría  durante  a lgún  tiem
po en la  m ina  y  cuando hub ie ra  economizado 400 ru 
blos com praría  un caba llo  y  los ameses. En cuanto 
a  la  tierra, nos hab ían  dado bastante. Hablem os fran 
camente: yo tenía m iedo de la  m ina, porque recordaba 
las  pa labras de m i abuelo: "L a  m ina, es como el baño; 
uno p ierde ahí sus fuerzas y  muere po r n a d a !".

En fin , yo  descendí a l pozo una, dos, tres veces y  
comencé a  habituarm e. Me confiaron un traba jo  que 
conocía m uy b ien: conducir los caballos. M u y  pronto 
tuve a  m i cargo la  v ig ila n c ia  de todos los caba llos de 
la  m ina. Decidí entonces perm anecer un año a llí  y  
traer conm igo a  m i m ujer. Yo tenía que cu ida r 70 ca
ballos. Pero los cam aradas y  tam bién los jefes no 
hacían más que repetirme: "T ú  no eres bestia  dedíca
te, pues, a  extraer ca rbón !" Yo rehusaba siempre. Y  
además — esto me parece risueño ahora—  cuando se 
resolvió m ecanizar la  m ina  quise irme, y a  que no ha
bría  más caba llos que cuidar. Pero D ioukanoff — que 
es actualm ente e l organizador del pa rtido  comunista 
en m i d istrito—  me convenció pa ra  que me quedase y  
traba ja ra  en las galerías.

EN EL FONDO DE LA M IN A
Yo aprendí en p rim er térm ino a  extraer carbón con 

el p ico y  las perforadoras mecánicas. Después me ins
crib í en e l c lub  de los m ineros. Aprendí a  leer y  o 
escrib ir y  me ded iqué a  leer los diarios.

M i m ujer me d ijo  entonces: "¡Regresemos! tú  has 
ganado y a  aquí más de lo que cuesta un ca b a llo ” .

Yo respondí: "Espera todavía  un poco a  que yo  me 
perfeccione". E lla  consintió y  nos quedamos.

Fué entonces que observé que hab ía  a lgo  que fa 
lla b a  en nuestro trabajo. Todo parecía, sin embargo, 
desenvolverse norm alm ente; uno descendía a l pozo a 
la  hora  p rev is ta  y  regresaba después de 6 horas de 
trabajo. Pero los resultados no eran b rillan tes. Com
prendí que podían ser mejores. En e l rincón donde 
traba jaba, por ejem plo, yo  in terrum pía la  extracción 
p a ra  ocuparm e de l apunta lam iento de la  ga le ría  y  
de preparar leña. Durante ese tiempo la  perforadora 
perm anecía inactiva . De esta manera, m i jo m ad a  de 
trabajo se d iv id ía  en dos partes. Me puse a  reflexio
nar: ¿Cómo hacer p a ra  perm anecer en su puesto y  
no ocuparse m ás que de la  extracción? D ecidí enton
ces a p lica r a  la  extracción de l carbón un método nue
vo  que actualm ente se denom ina método stakhanovista.

Es necesario confesar que, en los comienzos yo  no 
esperaba establecer n ingún record de producción y  me 
sentía m uy inquieto. De e llo  hab laba  a  m i m ujer, .que 
ahora tam bién se h a  a fic ionado a  la  m ina. E lla  me d ió  
cora je pa ra  lle v a r adelante la  empresa. Asim ism o 
hab lé  de l asunto a  a lgunos cam aradas, aunque con 
e l temor de que se bu rla ran  de mí. Pero e llos acogie
ron  m i idea  con sim patía. Todo esto me d ió  coraje.

No o lv idaré  jam ás e l d ía  fe liz en que descendí a

la  m ina  pa ra  ba tir e l record. Y a  sabía que toda  nues
tra  fa m ilia  de m ineros me desaba la  v ic to ria . En el 
momento en que penetré en e l ascensor, m is cam ara
das me d ije ron  con sim patía:

—  ¡Adelante Stakhanov, m ucha suerte!
Yo descendí a l pozo un poco em ocionado pero se

guro de l éxito.
Es necesario que d iga, primeramente, como traba

jábam os antes.
Yo no traba jaba  con e l m artillo  más que durante 

dos horas y  m edia, pasando e l resto de l tiempo en 
efectuar e l revestim iento de la  galería. El segundo 
equipo traba jaba  de la  m ism a m anera y  e l tercero no 
se ocupaba más que de la  ú ltim a  tarea y  de la  prepa
rac ión de tablas. Los picos, las barretas y  las perfo
radoras no funcionaban, en consecuencia, m ás que 
5 ó 6 horas durante la  jom ada.

¡Este era  e l punto déb il d e l sistemal S in 'em bargo, 
era ind ispensable, que e l m inero pud ie ra  traba ja r con 
su perforadora, durante las 6 horas que permanece en 
el pozo, no realizando más que esa tarea.

EN QUE CONSISTE EL NUEVO METODO

Es con estas ideas que descendí en la  m ina  el 
30 de Agosto de 1935, a  las 23 horas, después de haber 
obtenido la  autorización pa ra  trab a ja r con m is herra
m ientas en una long itud de 85 metros de la  excavación.

Aunque un  poc inquieto, en m i fuero interno esta
ba  casi seguro de la  victoria.

Yo obtuve e l resultado previsto. No me ocupé 
más que de la  extracción, en tanto que otros cam ara
das se dedicaron a  la  construcción y  sostenimiento. Se 
equivocaría, sin embargo, quien creyera  que estos ú l
timos no tenían nada que hacer durante la  extracción. 
Debía p repara r los tablones, m ed ir las  distancias, etc.

De esta m anera e l m inero puede sacar e l carbón 
de la  ve ta  sin interrupción. Especializándose cada m i
nero en u na  tarea determ inada, esta d iv is ión  hace más 
p roductivo  e l trabajo.

Yo recuerdo la  m em orable noche de l 30 de Agos
to. A l cabo de una hora  de trabajo, vim os que todo 
m archab bien. Yo rom pía e l carbón y  estaba com ple
tamente cubierto de po lvo  negro, en m edio de un estré
p ito in fe rna l, sobre el frente subterráneo de combate 
en el que anhe laba  log ra r la  v ictoria .

Me sentía alegre, feliz. Yo, un  obscuro minero, 
era e l inven tor de un método nuevo! El 31 de Agosto, a 
las 5 de la  m añana, regresé a  la  superfic ie después de 
haber a rrancado 102 toneladas de carbón. Eso s igni
ficaba  la  v ictoria .

Stakhanov
El d ía  y a  c lareaba. M is cam aradas me rodearon, 

fe lic itándom e calurosamente. Yo d is tingu í a  m i mujer, 
que me h a b ía  esperado despierta toda la  noche. Tenía 
lág rim as en los ojos.

M ucha gente exclam aba, a l enterarse que había  
extraído 102 toneladas en 6 horas:

—  ¡Este Stakhanov es un atleta! T iene una  fuerza fí
sica inmensa.

Esto no es nada, 
de método. En efecto, 
cam arada D ioukanoff puede extraer 115 toneladas en 
6 horas; e l 5 de Septiembre un joven comunista, Kont- 
sedaloff obtuvo 125 y  e l 9 de Setiembre yo  superé a  
todos con 175 toneladas.

Todo e l mundo com prendió entonces que no se 
trataba, de n inguna  m anera, de fuerza física.

Esto que escribo aqu í lo  he dicho en casa, reci
biendo en m i nuevo departam ento a  los mejores hom 
bres de Donbass, a  m is cam aradas de trabajo, a  los 
representantes de l pa rtido  y  a  los periodistas.

El 19 de Septiembre llegué a  extraer 227 toneladas 
en 6 horas. Pero e l cam arada Artioukhoff, de Gorloff, 
ba tió  lejos este record con 536 toneladas en 6 horas.

Nuestro com isario de l pueblo, e l cam arada O rdjo- 
n ikidzé, cuando se enteró de la  existencia de l m ovi
m iento "s takhanovista " cab legra fió  a  Sarkisoff sus fe
licitaciones, agregando: "Tem o que este método encuen
tre, po r parte de ciertos d irigentes retrógrados, un es
cepticismo indeseable que e q u iva ld rá  a l sabotaje".

Estas pa labras eran justas y  d ichas m uy a  propó
sito. El jefe de l campamento, un ta l Zoumourouieff, re
sultó ser un saboteador. No era e l único. H ay muchos 
que creen que nuestros records son la  obra  de l azar y  
no comprenden que se tra ta  ante todo de dom inar la  
técnica. Pero los mejores obreros de Doubass no o lv i
daron las pa labras de nuestro grande y  querido cama- 
rada  S talin: "L a  técnica, un ida  a  los hombres que la  
han dom inado puede y  debe hacer m ilagros".

Es una cuestión de técnica y  
desde e l 3 de Septiembre el

P e r s e v e r a  e n  s u  v ie jo  G a n d h is m o »
(Viene de la página anterior) 

enseñanzas de Lenin. En este caso, la so lidaridad 
del pa rtid o  s ta lin is ta  francés con la po lítica  ex te rio r 
de León B lum  — el "so c ia lfa s c is ta "  de ayer que, en 
todo caso, permanece fie l a sí m ism o; el a rrastrarse 
ante Eduardo H e rrio t que no m uestra la más m ínim a 
inc linac ión  a convertirse en tra id o r a l cap ita lism o  
francés; el apoyo a lo Sociedad de Naciones—  este 
estado m ayor de las in trigas im peria lis tas— , por los 
partidos s ta lin is ta s : ¿todo esto puede deducirse de las 
enseñanzas de Lenin? Nó. El señor Romain Rolland 
haría m ejor en vo lver a sus estudios sobre las ense
ñanzas de M ah a tm a  Gandhi. En vez de detenerse y 
m ira r en to rno  c ríticam en te , Rolland desciende de las 
a ltu ras, a las fila s  de los apologistas o fic ia les  de la 
burocracia  the rm idoriana . En vano estos "g e n tle m e n " 
se consideran a sí mismos "a m ig o s "  de la revolución 
de octubre. La burocracia  es una cosa, la  revolución 
o tra  com ple tam ente  d is tin ta . El C om isario  del Pue
blo L itv ln o v  es un "a m ig o  m ío " e incluso del burgués 
conservador H e rrio t. Pero de esto no debe deducirse 
que la revolución p ro le ta ria  deba considerar o H e rrio t 
como a uno de sus amigos.

•  L E O N

«

T

Es im posible p reparar los venideros días de la 
revolución de o tro  modo que m ediante  una irrecon
c ilia b le  lucha con tra  el régim en de abso lu tism o bu ro 
c rá tico  que se ha convertido  en el peor freno  del m o
v im ie n to  revolucionario. La responsabilidad de los 
métodos te rro ris tas de lo juve n tud  soviética recae en 
te ram ente  sobre la burocracia , que ha am ordazado 
con un pesado p lom o a la vanguard ia  de la clase 
obrera y que reclam o de la juven tud  sólo ciega obe
d iencia  y g lo rificac ión  de los jefes.

La burocracia ha concentrado en sus manos re
cursos colosales, de los cuales a nadie rinde cuentas. 
Estos recursos incontro lados le proporcionan, en p a r
tic u la r, la oportun idad  de m an tener y  d is tr ib u ir  a m a
nos llenas jugosas dádivas a cua lqu iera  de sus ú tiles  
"a m ig o s ". M uchos de estos son d ifíc ilm e n te  d is t in 
guib les en su ca tadura  psicológica de los académicos 
y period istas franceses que son am igos profesionales 
de M usso lin i. N o tenemos n inguna inc linación  a in 
c lu ir  a Romain Rolland en esta categoría. Pero, ¿por 
qué tacha  tan  desenfadadam ente la línea de dem ar
cación? ¿Por qué se encarga de comisiones indignas?

R  O T  Z K  Y  •
9
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Litografía de José Clemente Orozco

La Unión de los Trabajadores se 
afianzará en las filas de la C. G. T.

LU IS  C erru tti, secre tario  d e  la  C. G . T ., nos ha fo rm u lad o  una 
serie de  opin iones sobre los sucesos d e  la C. G. T . y  los ú ltim os 
hechos en el m ovim iento o b rero  que, si bien están  en un  todo  

de  acuerdo  con las declaraciones oficiales de  la C en tra l O b rera , cre
em os de in terés rep ro d u c ir, pues constituyen un testim onio  más de 
los p ropósitos firm es que anim an a la C onfederac ión  con respecto 
a  la u n id ad  sindical, a  p rac ticar una efectiva so lid a rid ad  obrera , a 
im poner la dem ocracia p ro le ta ria  en el seno de  los sindicatos a d h e ri
dos a la C onfederac ión . A prem iado  p o r m últip les tareas sólo h a

MONTADAS en el viejo carcamal bakuvi- 
nista de la "prescindencia política abso

lu ta " —  una forma de hacer política burguesa 
—  los líderes de la C G. T. apócrifa pretenden 
atropellar y espantar a la masa agrupada en la 
Confederación G. del Trabajo. Creen que agi
tando el fantoche del "maquiavelismo político e 
hitlerista ( ! ! ) "  de la Comisión Socialista de In
formación Gremial, lograrán que los obreros 
abandonen precipitadamente las filas de la 
Central Obrera para ponerse a las órdenes de 
su "apoliticismo" con respecto a la político pro
letario. Este viejo argumento, tan viejo como 
las maniobras hipócritas en el terreno sindical, 
es un síntoma del atraso relativo de nuestra cla
se obrera. Pues sólo en los países en que la ma
yoría del proletariado no se halla organizado y 
son escasos los sectores con una clara concien
cia de clase, es posible hablar aún del apoliti
cismo de los sindicatos. En cambio, la nueva 
Junta E. Provisoria sostiene una posición más en 
armonía con la situación actual de la clase obre
ra y de la sociedad. Frente al avance de la re
acción, no es posible que los sindicatos rehuyan 
una acción común con los partidos políticos del 
proletariado. Por eso sólo se declara partidaria 
de la prescindencia "política electoral", que
riendo manifestar con esto, es de suponer, que 
la Junta no presionará, en contra de la democra
cia obrera, sobre los distintos sectores que inte
gran la C. G. T. para que se enrolen en tal o 
cual partido. Desde luego, debido a una serie 
de factores, tanto psicológicos como de ideolo
gía, esta declaración no resulta clara y explí
cita, si se tiene en cuenta las contradicciones en 
que incurre la prensa de los distintos sindicatos 
confederales. Es de esperar que se aclare rá 
pidamente esta cuestión, pues de ella depende 
la relación que existe y se establezca entre los 
partidos políticos y los sindicatos, entre la acción 
política y la económica. Como nadie ignora, los 
sectores más retrasados de la clase obrera y 
ciertos grupos de trabajadores "aristócratas", 
aceptan la prescindencia política absoluta, la 
neutralidad y la independencia de los sindicatos 
con respecto a la acción política. Pero, sin dar
se cuenta de ello o comprendiéndolo muy bien, 
hacen la peor de las políticas. Es necesario, 
pues, demostrar a los obreros que no creen sin» 
ceramente en esas teorías archifalsas, que no es 
posible separar la lucha económica de la po líti
ca, que toda acción de clase implica una actitud 
política, que la emancipación económica del 
proletariado no puede lograrse sino mediante la 
lucho de clases, es decir, medionte una lucha 
política. Y que, por lo tanto, no sólo es nece
sario sino inevitable lo relación estrecho entre 
los partidos obreros y los sindicatos, y más aun, 
el dominio de la ideología política sobre el rum
bo de los sindicatos.

2. —  Basta recordar la historia del movimien

to sindical argentino para notar el carácter m i
tológico de la neutralidad y la independencia de 
los gremios. Todas las fusiones y escisiones de 
las centrales obreras han tenido un fuerte con
tenido político. Desde la F. O. A. hasta la C. 
G. T., pasando por las F. 0. R. A. del 59 y del 
109 Congreso, por la U. S. A., la C. O. A. y el Co
mité Clasista, la lucha de tendencias políticas 
fueron decisivos en el movimiento gremial. En 
todos los casos cada tendencia —  por fa lta  de 
comprensión, por sectarismo, por su ideología 
antiproletaria —  prefirió dividir los sindicatos 
antes que adm itir que no le estuvieran someti
dos por completo. Los quintistos son un ejem
plo típico. Y la actitud tomada por los "clasis
tas" frente a la fusión de la C. O. A. y de la U. 
S. A. tiene, en parte, el mismo contenido. La 
experiencia no se ha realizado en vano. Cre
ciendo el movimiento huelguista, presentándose 
con claridad las relaciones entre lo económico y 
lo político, sintiéndose la urgente necesidad de 
agrupar a los obreros en el terreno sindical y en 
el político — frente único del proletariado —  
hay que liquidar esas teorías escisionistas en es
tos terrenos y declarar abiertamente, practicán
dolo, el carácter de clase, político, del movimien
to obrero.

Desde luego, y para ello, es preciso llevar a 
la práctica una serie de principios. La aplica
ción de ellos eliminará el aspecto de cajón de 
sastre que presenta el campo obrero, en el cual 
se halla de todo y terriblemente mezclado, pro
duciendo el caos y evitando la lucha indepen
diente del proletariado.

3. —  Teniendo en cuenta la eliminación de 
la camarilla "apolítica" de la C. G. T. y la in
vitación formulada por la J. E. Provisoria a to 
dos los gremios, sin excepción, para que se ad
hieran a la Central Obrera, es conveniente repe
tir  algunos conceptos viejos — y olvidados por 
la mayoría —  pero que continúan siendo justos. 
Haciéndolos a un lado jamás se logrará la uni
dad sindical. Repitamos algunos.

Si el fin  inmediato de los sindicatos se con
creta, ante todo, en resistir a los ataques de la 
burguesía, es lógico que pongan en primer tér
mino la cuestión del salario y de la jornada de 
trabajo, pues los obreros inician su formación 
ideológica de clase protestando contra los sala
rios reducidos y las jornadas de trabajo prolon
gadas. .Pero al consolidarse y substituir la com
petencia entre obreros por la solidaridad de cla
se, unen a su función de lucha cotidiana contra 
el capital, una función organizadora del prole
tariado que sirve de base para la abolición del 
sistema mismo del trabajo asalariado. Esto, 
desde luego, siempre y cuando no se orienten 
exclusivamente por un cauce trodeunionista, 
economista o reformista.

Cuando lucha un sindicato por mejoras eco-
(S igue en la página 13) 1

p od ido  conservar brevem ente con 
lo siguiente:

La medida tom ada solidariam ente 
por la U n ión  Ferroviaria, La Fraterni
dad, la  U n ión  Tranviarios, la  Federa
ción  de Empleados de Com ercio y la 
U n ión  de Obreros M unicipales para 
deponer a la Junta Ejecutiva, virtual
m ente en manos de una cam arilla sin 
representación rea! dentro de la C on
federación, se im ponía por todos los 
hechos que hemos dado a publicidad en 
el órgano C onfederal. Esta actitud fue  
y es apoyada por todos los obreros 
conscientes, por la m ayoría aplastante 
de los militantes sindicales. H abiendo  
elim inado ese obstáculo en el m ovi
m iento, la C. G. T . prepara su C on
greso Constituyente, a  realizarse en  
marzo, que será la expresión verdadera 
de la masa trabajadora organizada. 
Creemos necesario realizar rápidam ente 
la unidad sindical y nos hem os dirigi
do a todos los sindicatos para que se 
enrolen en las filas de la C onfedera
ción. Estamos dispuestos a  respetar y 
hacer respetar la dem ocracia obrera. 
En los gremios adheridos pueden y de
ben militar los obreros en form a fra
ternal, sin romper la  solidaridad de 
clase a causo de sus distintas Ideologías 
o filiación  partidaria.

Los sindicatos autónom os de mayor 
prestigia y fuerza nos apoyan y varios 
de ellos han expresado públicam ente 
su adhesión a la C. G. T . En una reu
n ión  de delegados sindicales con la 
J. E. Provisoria se ha resuelto que era 
preciso dar a todos esos gremios una 
representación proporcional al número 
de sus cotizantes dentro de los orga
nismos de dirección.

•
En cuanto a la labor a realizar con 

tinuarem os e intensificarem os nuestra 
cam paña por el Plan de Em ergencia y 
el Programa m ínim o.

En cuanto a la labor escisionista que 
realizan los miembros de la C. G. T . 
apócrifa, sin excuir la posibilidad que 
puedan perturbar y confundir en par
te a ciertos sectores obreros, la neutra
lizaremos con un trabajo efectivo  y d e
m ostrando los hechos tjue sólo la C. 
G . T . representa los intereses económ i
co-sociales de la clase trabajadora. U n  
hecho sugestivo que confirm a esta afir
m ación, lo da el S indicato de los A l
bañiles, quien nos ha solicitado lo re
presentáramos ante los Poderes Públi
cos. A ctualm ente la Junta Ejecultiva 
está abocada a esa tarea.

Con respecto a la huelga de los alba
ñiles creo que está asegurado su triun
fo. A ún  suponiendo que no llegarán  
a conquistar un jornal de cinco pesos 
para los peones, sino algo menos, el 
éxito está descontado. Adem ás es una 
conquista fundam ental el haber organi
zado al gremio form ando un  sindicato 
im portante que podrá defender en  m e
jores condiciones sus luchas venideras. 
La solidaridad prestada por los obreros 
a los huelguistas es un hecho digno de 
destacarse. La C. G. T ., desde luego, 
hará todo lo necesario y justo para 
solucionar el con flicto  de acuerdo a la 
voluntad de los albañiles.

Mi op in ión  referente a la  l 'prescin- 
dencia política” está de acuerdo con lo 
expresado en el m anifiesto de la Junta 
Ejecutiva. La C. G. T . no puede in 
miscuirse en la política electoral, pero 
apoyará y participará en los actos que 
beneficien al proletariado y se opongan  
a la reacción, el fascism o y la  fuerza.

nosotros expresando , en substancia,

¿INGLATERRA FACILITARA LA 
EXPANSION ALEMANA 
HACIA EL ESTE?

L A S posiciones preliminares de 
la nueva línea política del go

bierno británica, pueden considerar
se com o un paso a favor de la  lla
m ada "reform a de la Liga de las 
N acion es”. La reforma consistiría 
en m odificar varios artículos — espe
cialm ente el 16—  de los Estatutos 
de la Liga, que se refieren a la asis
tencia m utua entre sus miembros, en  
casos de agresión. Pero en  realidad 
la explicación debe buscarse fuera 
de la estructura de S  D .. N . E nton
ces A lem ania sería readmitida com o 
resultado de las gestiones amistosas 
que vienen realizándose entre ella 
e Inglaterra y Francia. En tal caso, 
el pacto "franco-soviético” sería li
quidado bajo la presión británica y 
así se allanarán el cam ino para la 
expansión alem ana "hacia el Este” . 
D e la prensa británica surgen voces 
claras que exigen precisam ente esa 
política. U n  signo serio de su in 
clinación a favor de la misma, lo  
da el gabinete Baldwin con la no  
inclusión de Churchill.

Se d ice que esto obedece a la ac
titud antigerm ánica y com prom ete
dora de C hurchill, En verdad, el 
sentido íntegro de la  política de 
Baldwin es una tentativa de con ci
liación y com placencia para con los 
nazis. S in  em bargo, Baldwin, creo, 
no quiere colocarse en una posi
ción  com pletam ente germ anófila, 
sin o  que quiere hacer entrar en  jue
go  a otras fuerzas para que se 
m uevan en esa dirección general.

De un artículo de John  
Strackey publicado en  
"New Masses”’, e l 10 de 
diciembre últim o.

Am enaza  
de Huelga

H a sido a raíz de una m ayoría del 
93 por ciento por la que los miembro* 
de la Federación de Mineros de G ran  
Bretaña autorizaron a  su com ité eje
cutivo a proclam ar la  huelga general, 
s¡ no se concede un aum ento de 2 ch e
lines por día a los adultos y  de 1 ch elín  
a los jóvenes. H ubo en  favor de la 
huelga 409.531 votos, y contra la  huel- 
2 a  29 .215. La m ayoría aplastante en  
favor de la huelga fué en consecuencia 
de 380.134 votos. —  "Manchester G uar
dian**.

Recepciones y 
Decepciones

Lord Londonderry ya no form a par
te del gabinete británico, y se habla  
m ucho de este acontecim iento en la  
sociedad londinense. Lord Londonderry, 
que perpetúa desde hace años la  tradi
ción de las grandes recepciones m un
danas, en  vísperas de la  apertura del 
nuevo parlam ento, no dará este año su 

soirée". Pues habiendo perdido su es
poso la certera ofreció ella a M. Bald
win sus salones y éste rechazó su propo
sición. Para ser un prim er m inistro 
conservador, dio prueba de una extra
ordinaria firm eza. Las recepciones de 
los Londonderry eran una supervivencia 
de laera victoriana, cuando las "soi- 
rées” en  Londonderry H ouse reunían  
hasta 2.000 huéspedes de nota. __
"M ánchester G uardian”.

L O S  días 7 y 8 de  E nero  ha  v ivido el p u eb lo  d e  la  C ap ita l u n  es
pectáculo  de paralización  de  activ idades como no se hab ía  repetido  
desde  las m em orables jo rn ad as  de  la S em ana T rág ica  de  1919. El 

esp íritu  de  lucha  y la d isc ip lina con que fué aca tado  el p a ro  decre tado  
p o r los sindicatos que  in teg ran  el C om ité d e  D efensa  y S o lid arid ad  
con la  H u e lg a  de  la C onstrucción, es una dem ostrac ión  elocuen te  de 
la p o sib ilidad  d e  m ovim ientos de más am plitud  e in ten sid ad . S in em 
bargo, el p a ro  no  fu é  en  rea lid ad  una  huelga  “g en e ra l” , com o e rró n e a 
m ente se la h a  calificado, sino un  m ovim iento parcial. L a C. G. T . no 
partic ip ó  o ficialm ente de la huelga , lo que significó que  no  se p leg aran  
las m ás im portan tes organizaciones de l tran sp o rte : ferrov iario s y tra n 
v iarios, e incluso los servicios d e  óm nibus con personales organ izados 
en  la  sección respectiva de  la U n ió n  T ranv iarios.

Es indu d ab le  que la fo rm ación  del C om ité de  D efen sa  y S o lida
r id a d  respondía  a  u n a  necesidad  an te rio r  a la cadu c id ad  del viejo 
C om ité C o nfedera l d e  la C. G. T . que había  negado  su apoyo  solidario , 
a l p u n to  d e  h ab e r expresado  p o r boca de uno  d e  sus m iem bros —  R o
d ríguez  —  en u n  d iscurso  rad io te lefón ico , pub licado  en el ó rgano 
“ C  G  T ” , que los ob reros de  la  construcción deb ían  d a r  p o r  te rm inado  
el m ovim iento huelgu ista  acep tan d o  el con tra-p liego  p a tro n a l pues 
—  según d icho  d irig en te  —  sería  “ fa ta l” el c rite rio  de l “ to d o  o n ad a” . 
P ero  p rodu c id o  el cam bio de  d irección  en la C. G . T . no se la puede 
descarta r, p a ra  m ovim ientos fu tu ro s  de carác ter genera l.

E n  cuan to  a l m ovim iento  que  nos ocupa, de  los d ías 7 y 8, fué 
o p o rtu n o  com o d em ostrac ión  de  so lid a rid ad  sólo  el p rim er d ía. E n  
cu an to  al pa ro  de l d ía  8, dem u estra  que  fa ltab a  u n a  d irección  de 
h u elga  cen tra lizada , pues, de  o tra  m anera  no  h u b ie ra  suced ido  que, 
con tra riam en te  a  lo resuelto  en  el sen tido  de  hacer el p a ro  so lam ente 

p o r  24 ho ras, algunos grem ios reso lv ieron  p ro lo n g a rlo  has ta  48. El 
re su ltad o  de  este segundo  p a ro , au n  com o dem ostrac ión  resu ltó  más 
ineficaz q u e  el d e l d ía  an terio r.

E n el apoyo a  la h uelga  de  la construcción, es necesario  recono
cer q u e  sólo la C en tra l O b re ra  es la que debe co o rd in ar y  o rien ta r 
la  acción de  con jun to . P o r esta razón  co rresponde ah o ra  exigir a  la 
C. G . T . —  nos referim os siem pre a  la nueva J u n ta  E jecu tiva  P rov iso
ria  —  que tom e a su cargo» la d irección  de  cualqu ier o tro  p a ro  de  so 
lid a rid a d  q u e  sea preciso  realizar, como igualm ente  de  la h u e lg a  p o r 
tiem po indeterm inado  si se llegase a ese recurso  extrem o.

La repetic ión  d e  u n a  h u e lg a  parcial com o la d e l d ía  8 y au n  la 
de l d ía  7, constitu iría  la resurrecc ión  de la fracasada  táctica llam ada 
“ gim nasia revo lucionaria” p rac ticada  p o r el “q u in tism o”, cuyo re su l
ta d o  es cansar a los trab a jad o re s  con esfuerzos estériles, h ac iendo  de 
esa m an era  ineficaz el a rm a  de  la  huelga . Es preciso pues que  si hay  
que  e fec tu ar una nueva d em ostrac ión  en  apoyo  d e  la h u e lg a  de  la 
construcción  sea de  m ayor am p litu d  e im portancia , ya  q u e  vo lver a 
insis tir con o tro  p a ro  com o el de  los días 7 y 8 sign ifica  u n  retroceso. 
L a huelga  escalonada —  en  sen tido  p rogresivo  —  p u ede llevar al 
tr iu n fo . U n a  d em ostrac ión  elocuente  de  este aserto  es el desa rro llo  
d e  la  p rop ia  h uelga  d e  la construcción, que  llegó a  hacerse  genera l 
en el ram o a través de  la huelga  escalonada.

P or de  p ro n to  los sindica tos de l C om ité de  S o lid a rid ad  —  la m a
yoría  son  au tónom os — , así com o la p rop ia  F ed erac ión  de  S indicatos 
de  la C onstrucción, deben  ped ir su incorporac ión  a la  C. G. T ., de  
inm ediato , p ro ced ien d o  a  la d iso lución del c itado  C om ité de S o lid a ri
d ad , ya que  su m an ten im ien to  significa de h ech o  asum ir las funciones 
de  una  —  au n q u e  caótica —  central independ ien te . L a J .  E. de  la 
C e n tra l O b re ra  debe  en  este caso asum ir la d irección  del ac tua l m ovi
m iento  de  so lid a rid ad  con la huelga, bajo  el co n tra lo r de  los sindicatos 
adheridos. E n  cuan to  a la huelga  d.e la construcción  en  sí, debe con ti
n u a r  en m anos del p rop io  grem io —  la F. O . S. C. —  acep tando  la 
m ediación  de  la C. G. T . p a ra  la solución d e l conflicto , lo que  no 
qu iere  decir aca tar las decisiones de  la m ism a si el p ro le ta riad o  de  la 
construcción las considerase inadm isibles.

Si este m ovim iento  huelguístico  y de  so lid a rid ad  con tinúa  sobre 
esta c lara trayecto ria  m arx ista  que enunciam os, es seguro  que  te rm i
nará  con u n  tr iu n fo  clam oroso, que serv irá  p a ra  conso lidar las o rg a
nizaciones sindicales y p rep ara rlas  pa ra  nuevos com bates de  m ayor 
en v ergadura  social.

U N  seudo-comité de ‘ ‘ gráficos y 
periodistas”, apadrinado por la 
C. G. T. apócrifa, pretende constituir, 

con evidentes propósitos escisionistas, 
una Federación Obrera Gráfica Ar
gentina. Por empezar, comienza despo
tricando contra la Junta Ejecutiva 
provisoria, se declara partidario de 
la “ prescindencia política” y pre
tende desplazar a la F. G. B., el 
auténtico representante de los obre
ros gráficos.

Para demostrar el carácter repudia- 
ble de esa entidad 1 ‘obrera”, basta 
decir que la misma U. L. M. A., cuyo 
origen e historia no son, por cierto, 
muy recomendables, la considera de 
índole patronal y divisionista.

Hechos asi, indican a las claras 
quienes son y lo qué pretenden sus 
auspiciadores. Los proletarios deben 
repudiar todas estas tentativas. Los 
gráficos y afines necesitan, para bien 
del gremio, trabajar solidariamente 
en la F. G. B. y en la verdadera 
G. G. T. Es la mejor respuesta a las 
camarillas y  a los pescadores en rio 
revuelto.

T >  2AS pasados la J. E. P. de la 
L J C . G. t ., en reunión con delega
dos de todos los sindicatos de la Con
federación, resolvió dirigirse a todos 
los gremios, sin excepción, para que 
se enrolaran en las filas de la Cen
tral Obrera. Desea que en el Congre
so Constituyente esté representado 
todo el proletariado organizado del 
país y  que el curso que aquél impri
ma, sea la expresión reai de la mayo
ría de los obreros sindicados. Además, 
se resolvió que la representación de 
los sindicatos en el seno del nuevo 
Comité, sea proporcional al número de 
los cotizantes. Ambas resoluciones se 
ajustan estrictamente al criterio de la 
democracia obrera e indican clara
mente que se está trabajando por la 
unidad sindical del proletariado. Ya 
no se justifica la existencia de sindi
catos autónomos. Todos ellos pueden 
adherirse a la Central y en sus filas 
luchar por los intereses parciales y 
generales de los explotados y oprimi
dos.

1 2

MARTILLAZOS
haces la cosa, y  m i pasaporte con  el 
cual podrás partir a  donde quieras, a 
un  país donde haya trabajo. T rabaja
rás, me olvidarás, olvidarás todo. Y  
mis pobres hijos te bendecirán.

Tres días más tarde arreglam os el 
asunto. El tren de Pest llega a Mezo- 
tur un poco antes de m edianoche. 
N adie subió a él a  excepción de nos
otros. El señor Blumm tenía un bole
to de segunda y yo, uno de tercera cla
se. Cuando el tren se puso en  marcha, 
el señor Blumm vino a buscarme y jun
tos pasamos a un vagón de segunda.

— Estaremos m ejor aquí, — dijo el 
señor Blumm— . Pagó la  d iferencia y 
dió dinero al guarda para que no de
jara entrar a nadie en  el coche. Cerró 
la  puerta. Prim ero me entregó el pa
saporte, luego el dinero. N o  habían  
doscientos, com o me lo prom etió, sino 
ciento veinte pengós, pues no podía  
dar más. Para com pensarm e traía dos 
pares de medias de lana. A unque dos 
pares de medias no cuestan más de 
tres pengós, vi que el señor Blum m  te
n ía  buenas intenciones respecto a mí. 
D e sus ojos corrían abundantes lágri
mas. Se sonaba de tiem po en  tiem po.

— Mis queridos hijos; m is queridos 
hijos, —  decía.

(Viane de la página 2)

— ¿N o hará sufrir m ucho? — pre
guntó dirigiéndose a mí— . Soy muy 
sensible al dolor físico.

— A caso —  dije viendo que temblaba 
todo —  acaso sea m ejor no hacerlo.

— Es necesario -— respondió el señor 
Blum — . Es necesario. La única salida 
está en el dinero del seguro. C incuenta 
mil pengós, -—-dijo y sonrió— . Cin
cuenta m il pesos repitió una vez más. 
Si yo mismo me matara, no darían  
ni un centavo.’ Pero si me matan, me 
corresponde el d inero. C incuenta mil 
pengós. Mis queridos h ijos . . .

Sacó de una servilleta un  m artillo y 
me lo puso en  la  m ano. Se cerró la  bo
ca con un pañuelo y apagó la  luz. 
Cuando busqué su cabeza con laj mano, 
noté que se la cubría con el saco.

El primer golpe cayó de través. Le 
había golpeado en un hombro. Luego 
golp ié cinco o seis veces sobre su ca
beza. AI prim er golpe el señor Blumm  
gim ió. A l f in  dejó de moverse.

Cuando quedé solo, tuve m ucho m ie
do. Encendí la luz y la apagué ensegui
da pues aquello era aún más espan
toso. En la  prim era estación descendí. 
Se iniciaba el día. El restorán de la 
estación acababa de abrirse. Era una es-

(Concluye en la pág. 14)

L A actitud asumida por la Asocia
ción de Trabajadores del Estado 
•frente a los acontecimientos de la 0. 

G. T., revela su estado de indecisión 
y la falta de una linea sindical firme 
y precisa en sus filas y especialmente 
en sus dirigentes. Esta afirmación la 
abonan su proceder de los últimos 
años. Ahora sólo queremos indicar sus 
contradicciones y  vacilaciones ante un 
problema fundamental para la clase 
obrera, que requiere no lavarse las ma
nos: el de adherirse a la Central Obre
ra y bregar en sus filas por los inte
reses generales de los trabajadores

DE B. A. FERNANDEZ

UN PACTO DEND AGRESION
EL "frente popular” , por su naturaleza, no puede ser un instrum ento de 

lucha efectiva contra la reacción ni el im perialism o, por la sencilla ra
zón de que para la aceptación de tal "frente” por los partidos meramente 

"democráticos”, las organizaciones políticas y sindicales del proletariado deben 
por fuerza adaptar su acción  a los fines y m étodos de facción de la burgue
sía "democrática” . Se trata ten rigor de verdad de un pacto de "no agresión” 
por el cual la clase obrera deberá postergar su lucha de clase, en  aras de 
una conjunción im potente y declam adora. La clase capitalista —  aun sus sec
tores "democráticos” —  no se suprim irá a sí misma. Por tal razón n o  puede 
atacar realmente al im perialism o m onopolista, n i poner fuera de la ley a los 
reaccionarios, ya que ésto sólo, puede hacerse con los medios de lucha de clase 
del proletariado.

En lo que atañe directam ente a la  idea de integrar el m ovim iento sindical 
proletario en  el "frente popular” sólo serviría para desnaturalizar la acción 
político-social del proletariado organizado, necesaria para combatir la reacción 
oficia l y al fascismo, la política financiera del gobierno y los m onopolios 
propiciados por el mismo. La acción político-electoralista, ¡os m ítines y los 
discursos dem agógicos de los políticos dem ocráticos-burgueses, sólo servirían 
para facilitar que la  cam arilla sindícal-gubernista encabezada por los Tra- 
m onti, S ilvetti y N egri, pueda confundir a la clase obrera sindicada, presen
tando al "frente popular” com o el "fracaso*’ de la acción  política y para pre
sentar su traicionera "prescindencia política" com o norm a superior de la 
acción gremial.

El m ovim iento sindical n o  puede ser "prescindente” ante hechos políticos 
que le afectan en carne propia, pero debe encarar la lucha inm ediata contra 
el fascism o, m onopolios im perialistas y  el gobierno reaccionario, sólo en  alian
za con las demás organizaciones obreras y partidos proletarios, para objetivos 
determ inados con claridad y no en base a declaraciones platónicas y vagas, 
que han sido hasta ahora las "acciones” de "frente popular”.

S i algunos núcleos "dem ocráticos” realizacen acciones efectivas de lucha 
coincidentes con los intereses de la clase obrera, ello involucrará de hecho una 
unidad de acción, para lo cual no es preciso la creación del "frente popular" 
m entado. U n  Frente Proletario, en  cambio, puede cristalizar en  organismos 
com o las A lianzas Obreras, de histórica y eficaz actuación en  el Octubre 
hispano.

La expulsión de la cam arilla sindícal-gubernista de la dirección de la 
C. G. T . —  resuelta por los cuerpos directivos de la U n ió n  Ferroviaria y los 
sindicatos más im portantes del país —  es una medida necesaria y que debe ser 
apoyada sin reticencias por todos los trabajadores; pero hay que evitar que 
la posible participación política de la Central Obrera se m anifieste en  su 
ingreso a un "frente popular”, im potente y desalentador que facilitaría la 
"crítica” de los dem agogos "apolíticos” del m ovim iento sindical, lo que a su 
vez contribuiría a facilitar el acceso de los reaccionarios fascistas al gobierno 
del país. Y  esta posibilidad reaccionaria no podrá ser rechazada por el "frente” 
con los partidos "dem ocráticos” sino con la unidad sindical y la A lianza Obrera, 
sobre el p lano de la lucha concreta contra la  reacción político-económ ica.

B- A . Fernández (M ilitante sindical ferroviario)

y por los especiales y circunstanciales 
de cada gremio. Sostiene la A. T. E., 
con justeza, que la “ C. G. T. nunca 
-tupo interpretar integramente las as
piraciones del proletariado organiza
do”, pero olvida decir que el rol ju
gado en ella por sus delegados nunca 
fué contrario a ese curso, ni que se 
esforzó porque se hiciera efectiva una 
política sindical de clase. Todo lo con
trario es exacto. Además, repudia el 
hecho de que varias organizaciones 
adheridas a la Central depusieran a 
a J. E. y se hicieran cargo de la 
C. G. T. Esta actitud quizá contra
venga las normas abstractas, pero es
taba justificada por una situación de 
hecho. ¿Acaso el que la C. G. T. no 
'■ ‘ interpretaba integramente las aspi
raciones del proletariado”, no radi
caba, en parte, en que la dirección de
puesta se oponía a esas aspiraciones?

Todas las contradicciones de la 
4. T. E. provienen de que aplica un 
criterio “ jurídico” para solventar 
isuntos que requieren decisión y mé
todos proletarios. Asi la A. T. E. sos- 
"iene que sólo un Congreso podía 
leponer a la J. E. ¿Olvida que los 
congresos los prepara la dirección y 
"fue ésta, cuando suprime la democra
cia sindical, debe ser suprimida por 
cualquier método?

"Conocimiento y 
Pasión de España”

EN el salón de actos de la calle
Belgrano 1732, el poeta Raúl Gon

zález Tuñón — que es nuestro cola
borador — d isertará el día 24 del co
rriente, a  las 19 horas, sobre el tem a 
del epígrafe. oCmo complemento de 
su charla, que se extenderá a  una 
“m irada sobre P arís”, el autor de 
“Poemas de Juancito aCminador” re 
citará al final del acto algunos poe
mas inéditos suyos sobre la Revolu
ción de Asturias.

El acto, que ha sido organizado por 
la A. I. A. P. E., es a  beneficio de 
la rev ista  "Unidad”, órgano oficial 
de la nombrada asociación, y en mé
rito a ello el precio de la, en trada es
tá  fijado en un peso.

Dada la popularidad del charlista, 
es fácil augurar para este acto un 
éxito rotundo.

LOS SINDICATOS Y SU PRESCINDENCIA EN POLITICA
nómicas —  caso de los obreros de la construc
ción —  y su lucha se ahonda y provoca movi
mientos de solidaridad en el resto del proleta
riado, se plantean problemas generales de clase 
y se requiere dirección política. Esta dirección, 
inevitablemente, cuando el movimiento está or
ganizado, la imprime la tendencia política ma- 
yoritaria en la acción. Y no puede ser de otro 
modo. Además, al transformarse la lucha eco
nómica en una lucha política, el movimiento sin
dical se encuentra con un partido, o con parti
dos, que en esas circunstancias reivindican lo 
mismo. Es empujada a ese cauce por la acción 
ideológica de ciertas fracciones. ¿A qué, en
tonces, oponerse a las acciones de conjunto?

4. —  Pero si es inevitable que la tendencia 
mayoritaria — sea ésta socialista, comunista o 
anarquista —  imprima el curso a los sindicatos, 
para mantener la unidad obrera y no excluir de 
las acciones políticas de conjunto a los partidos 
minoritarios, es necesario establecer y respetar 
la democracia proletaria. Y ésta consiste en lo 
siguiente:

[(Viene de la página 12)

Cada tendencia política tiene el derecho de 
luchar por la conquista de la masa obrera orga
nizada. Pero es estúpido que niegue ese dere
cho a las demás tendencias. La dirección debe 
respetar las discrepancias ideológicas y dejar 
que la masa abrace la posición que crea más en 
consonancia con sus intereses. De más está de
cir que si así no lo hace, terminará corriendo la 
misma suerte que la J. E. depuesta en la C. G. T. 
Si, por ejemplo, la Comisión Socialista de In
formación Gremial cuenta con el apoyo de la 
mayoría de los obreros tiene, de hecho y dere
cho, que d irig ir a la C. G. T. Esto no significa 
que los revolucionarios reconozcan a esa direc
ción como justa y plausible, pero gozando de los 
derechos que les otorga la democracio, pueden 
y deben empeñarse no en destruir los sindicatos, 
sino en ganar sus direcciones. Acatando las re
soluciones de la mayoría, desempeñando una 
función crítica, siendo los primeros en toda ac
ción, terminarán imponiendo sus puntos de 
vista.

T. S.
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NOTAS EDITORIALES
(Viene de la página 3)

ir □ los puestos de dirección del radicalismo: 
quieren desalojar y  substituir a la oligarquía 
conservadora. Y todo esto sin salirse de los cua
dros del radicalismo, sin romper, en una palabra, 
con el aparato partidario. Es fácil pronosticar 
que, pese a sus deseos, no irán a donde preten
den ir. Han equivocado el camino.

♦
No es por azar que la dirección del radicalismo 

está en manos de la susodicha oligarquía. Tam
poco es por azar que el presidente del radicalis
mo sea el doctor Alvear, el mismo que gobernó 
el país apoyado en el Ministerio de Guerra del 
general Justo, el mismo que fomentó la candida
tura presidencial del doctor Meló — ele, en el 
presente, de la  política oficialista y  alma de la 
reacción antiobrera — y  el mismo, en fin, que el 
7 de setiembre de 1930 despachaba telegráfica
mente desde su residencia parisiense su adhe
sión a la revuelta setembrina. ¿Acaso el general 
Justo no está hoy donde estuvo siempre? ¿Aca
so el doctor Meló es hoy más reaccionario que 
cuando patrocinaba a Vasena y, valido de su 
influencia política, gestionaba medidas policia
les enérgicas contra los obreros en huelga, que 
dieron origen a la trágica SEMANA DE ENERO? 
Y si antes pudo Alvear identificarse con los pro
pósitos políticos de Meló y  Justo, ¿qué razón hay 
para que no pueda identificarse ahora? ¿Ni qué 
razón hay para extrañarse que Ortiz, flamante 
ministro del actual gabinete, procure aliar a Jus
to con Alvear, de cuya presidencia también fué 
ministro? ¿Ni qué razón hay, finalmente, para 
que el mismo radicalismo — fuerza popular, sin 
duda, ahora como antes — que alzó a la primera 
magistratura del país al doctor Alvear, no lo aúpe 
ahora nuevamente, apoyándolo, como entonces, 
en Ortiz, Meló y Justo?

♦
Nada de esto es fruto puramente del azar. El 

radicalismo cuenta — ¡quién lo duda! — con 
masas proletarias. Ha contado con ellas también 
antes del golpe setembrino. Pero se trata — es 
impropio olvidarlo — de masas sin conciencia de 
clase, impregnadas, precisamente por ello, de 
ideología burguesa. Son masas sin otro hori
zonte político que el que le diseñan los ideólogos 
burgueses. Son masas incapaces aun para una 
acción de clase, independiente. Son masas que 
no practican la lucha de clases: que no pugnan 
contra la propiedad capitalista, ni contra el ré
gimen opresivo que en ésta se sustenta; que no 
aspiran a transformar la sociedad ni a remover 
fundamentalmente sus cimientos. Y esas masas, 
por proletarias que sean, mientras actúen en el 
mismo partido en que militan pequeños burgue
ses, burócratas, hacendados, industriales, etc., 
serán instrumento de oligarcas pseudo demócra
tas, estilo Alvear, si es que no caen bajo la su
gestión y el halago de demagogos fascistizantes.

♦
No es por azar, pues — insistimos —■, que la 

fuerza popular del radicalismo se encuentra do
minada por una oligarquía conservadora. Y 
mientras aquellas masas obreras no abandonen 
las filas del partido radical, independizando su 
política, seguirán sirviendo de base al entroniza
miento de las fuerzas más reaccionarias y las oli
garquías más conservadoras. Y los "foriistas", 
no obstante sus buenas intenciones y sus procla
mas de acusado tono izquierdista,'no harán más 
que arrimar un poco más de prestigio a favor de 
la oligarquía conservadora que sojuzga a la fuer
za popular. Al permanecer ellos dentro del par
tido, contribuyen a que muchos obreros ya en 
condiciones de practicar una política propia, de 
clase, continúen todavía militando en el mismo 
partido, con lo que se retarda el desmoronamien
to de éste, desmoronamiento a que todo revolu
cionario de verdad debe aspirar vivamente.

Inconducta Política

E L senador Bruchmann ha sido nombrado in
terventor en la provincia de Santa Fe, en 

reemplazo del doctor Manuel R. Alvarado, que 
ha reanudado sus funciones ministeriales. Es es
ta la primera vez que un legislador nacional 
acepta una misión semejante, y  si la regla gene
ral establece que no son los miembros del Poder 
Legislativo los más indicados para desempeñar 
funciones de comisionados federales, cuyas ta
reas siempre deben desenvolverse dentro de la 
órbita que le trazan las inspiraciones políticas de 
la Casa de Gobierno, en este caso particular, la 
inmoralidad política adquiere alarmantes carac
terísticas de desvergüenza.

No es un misterio para nadie que en Santa Fe 
se quiere repetir, o superar si es posible, la "per
formance" de la provincia de Buenos Aires, a fin 
de aseguraj al ex ministro de Iriondo el triunfo 
que su magro prestigio y los magros efectivos del 
partido político en liquidación que representa, no 
le podrán dar jamás. El senador Bruchmann ha 
sido designado, en consecuencia, para cumplir la 
desagradable tarea de montar, engrasar y  poner 
en funcionamiento la máquina del fraude, tarea 
que el doctor Alvarado, posiblemente más celoso 
de sus prestigios, no ha querido realizar perso
nalmente.

Pero estos políticos en menguante como el se
nador santiagueño son capaces de apechugar 
con todo y así le vemos- dispuesto — a él que per
tenece a un cuerpo político que representa las au
tonomías provinciales — a consumar el avasalla
miento a la provincia de Santa Fe.

Los constituyentes del 53, previendo sabiamen
te la futura existencia de los bruchmanns, inclu
yeron en nuestra carta fundamental una disposi
ción — figura en el artículo 64 — por la cual los 
legisladores nacionales no pueden aceptar car
gos del P. E. sin el consentimiento previo de los 
cuerpos a que pertenecen. Es esta una elemen
tal forma de mantener el principio de la separa
ción de los poderes.

Sabemos que cuando se pensó en el senador 
Bruchmann para endilgarle la intervención que 
ya desempeña, se contempló este escollo del ar
tículo 64, que fué salvado con vagas declaracio
nes e interpretaciones más o menos capciosas de 
manera que pudiera al mismo tiempo ser agente 
del P. E. y conservar su banca senatorial.

Pero, en cambio, no tenemos noticias de que 
el senador Bruchmann haya depositado en la se
cretaría del Senado la renuncia indeclinable de 
su cargo, que por razones de ética política es 
absolutamente incompatible con el de comisiona
do federal.

¿Qué pasará cuando el Congreso reanude sus 
funciones? Es fácil adivinarlo. El senador Bruch
mann planteará su situación con tono compungi
do, lamentando que el receso no le haya permi
tido cumplir con el requisito del artículo 64, es 
decir, pedir permiso para transformarse en em
pleado del P. E.

El Senado enviará el asunto a la comisión de 
Negocios Constitucionales, que encontrará plau
sible la conducta de Bruchmann y una vez más 
quedará evidenciado que los constituyentes del 
53 perdieron lastimosamente su tiempo al tomar
se la pena de elaborar una Constitución que na
die cumple.

No habrá una voz de protesta. La desapari
ción del senador Matienzo, que velaba por el tex
to constitucional con una devoción que tenía mu
cho de coleccionista y  de arqueólogo, no permiti
rá oír su voz cascada a la que su inactual indig
nación sabía prestarle patéticos acentos. Pala
cios se atusará el bigote, satisfecho de haber 
cumplido una vez más con los deberes de la cor
tesía parlamentaria, y  Bravo pretextará ocupa
ciones o un repentino ataque de lumbago.

Y el señor Bruchmann seguirá perteneciendo al 
cuerpo que, en una oportunidad, hace muchos 
años, desaforó a Del Valle Iberlucea, y que hace 
poco tiempo se las arregló para rechazar el di
ploma del doctor Parera por el simple hecho de 
pertenecer al mismo partido político que el doc
tor Lisandro de la Torre.

M A R T IL L A Z O S  de la página 12)

tación  pequeña y  m e hallaba solo en  el 
restorán. C om í tres pares de salchichas 
y bebí té con rhum . U n  m inuto des
pués lo vom itaba todo.

H asta el m ediodía anduve por los 
alrededores de la estación; luego tom é 
un tren hasta Pest. A llí saqué un boleto 
para V iena, pero n o  pude ir más allá 
de la frontera. El señor Blum m  me 
había dado un pasaporte fa lso . N o  p u 
de ir adonde dan  trabajo.

Joh ann es R epes se ech ó  a llorar.
En la  celda d ond e encerraron a Ke- 

pes ya se hallaban tres hom bres. Estos 
acogieron al recién llegado con descon
fian za. U n o  de ellos, un ind ividuo roji
zo de p iernas largas, que tenía u n  o jo  
vendado, m iró por en cim a de él sin  
verlo. O tro, que tenía un m on ócu lo  y 
un rostro m al afeitado, m urm uró a lgo  
que debía ser un cum plido de bienve
nida. El tercero, de ojos azules y  rostro 
largo, vestido con un  traje de cam pe
sino, le gu iñ ó un o jo  m ientras Kepes 
perm anecía sentado en  un  banco, sin  
m overse. D espués le  d ijo:

— N o  -—  d ijo  Kepes asom brado.
— ¿T e h an  pegado?
— H u m . . .  |  /

Entonces el cam pesino tam poco se 
ocupó del recién llegado.

C uando oscureció, Kepes se reanim ó 
un poco.

H ubiera deseado charlar, pero sus 
com pañeros de celda n o  tenían n in gú n  
interés en  hacerlo. N o  le respondían  
sino con m onosílabos. K epes, que que

ría hablar a coda cosca, relató sin  que 
nadie se lo  pidiera, cóm o y por qué 
se hallaba allí, en  el departam ento de 
policía. A l fin , nuevam ente lloró a lá 
grim a viva.

Los otros le escuchaban en  silencio  
y com o la celda estaba a oscuras, sus 
rostros no revelaron n in gu na de las im 
presiones que les h izo el relato.

— La crisis ha penetrado tan p ro
fundam ente que no podrán resistir por 
m ucho tiem po, —  h izo  oir la voz pro
fu nd a d el m al afeitado.

— Eso depende de nosotros, sólo de 
nosotros —  dijo el otro, el del o jo  ven
dado — . Las condiciones objetivas es
tán  dadas. El resto es asunto nuestro. 
N o  hay necesidad de decir que sí se
guim os trabajando com o hasta h o y .

— ¿Es cierto que h iciste eso porque 
deseabas trabajar ? —- le preguntó el 
cam pesino, co locando la  m ano en  u no  
de los hom bros de Keper.

— Si trabajáram os bien —  continuó  
el hom bre del o jo  vendado; si trabajá
ramos bien —  repitió —  una cosa sem e
jante y m uchas otras cosas no serían p o 
sibles desde hace tiem po. Pero no es 
preciso d ecir . . . ¡eh!

— A nda, n o  llores, anda —  exclam ó  
el cam pesino — . S ólo  los n iñ os y las 
viejas lloran. Llorar no sirve para nada. 
N o . A n d a . . . y term inó estas buenas 
palabras, sin  transición n in gu na , con  
una horrible blasfem ia.

C uando se calló, no se oía en la celda  
más que la  respiración entrecortada d e  
Kepes. Parecía que gim iera.

D e  R U F I N O  M A R I N

MIGUEL LOZANO MUÑOZ, SE INCORPORA C O N  EXITO AL

EL HERMANO MAYOR U n o  d e  Job d ibujos expuestos por Lozano M uúoz

NUCLEO  DE PLASTICOS ARG EN TIN O S
¿Son del senador González Iramain los 
rulos del N iño  Alcalde? —  — por Sabas Villafañe Alem

DOS MOTAS
V iajaban  a M end oza  e l doctor M a

rio Bravo, veedor del C om ité Ejecutivo, 
y el doctor B enito M arianetti, líder de 
[a Federación Socialista de aquella pro
vincia. Y a se sabe a qué iba el doctor 
Bravo. M arianetti tam bién lo sabía y, 
con in tención, le d ijo :

— V iaja  en este tren el ras Gugsa.
A  lo  que B ravo  r e s p o n d ió :
— Y  lo acom paña el ras M ulugueta.

Ornar V iñ o le  acaba de publicar un 
libro titulado "Cien cabezas que se 
usan” . A lgu ien  lo estaba ojeando en el 
H otel Castelar y de pronto exclam ó:

Q ué m entiroso 1”
Estaba con el libro abierto en  la p á 

gina 71 , correspondiente al e logio  del 
doctor M anuel A . Fresco.

©
C harlando con 
los A fic ionados

(Viene de la pág. 6) 
espectáculo no habría  que incluirlos 
dentro dé lo que nosotros llamamos 
deporte, pues está visto  que no jue
gan por el in terés de un club ni por 
m ejorar el foot-ball, sino por quien 
les pague más y pensando en la pri
ma que se les dará después de te r
m inar el partido.

Los clubs de foot-abll que se lla
man, no sé por qué, Clubs Atléticos, 
con el objeto de a trae r  m ás socios, 
han incluido dentro de sus program as 
de actividades algunos deportes como 
tennis, lucha, atletism o, natación, etc., 
han conseguido un g ran  núm ero de 
nuevos socios que esperan se les pro
porcione los elem entos necesarios pa
ra  practicarlos. En ninguno de estos 
clubs, algunos de los cuales han lle
gado a grandes cifras de asociados 
— cerca de 20.000 los m ás im portan
tes — se destina ni el diez por ciento 
de su presupuesto para  fom entar es
tos deportes que se han atraído, su
pongamos, 5.000 socios. 5.000 socios

El im perialism o Británico
D esde 1870, e l G obierno británi

co se h a  anexionado las territorios 
"independientes” siguientes:

Beluchidjñn
Burm a
Chipre
N orte de Borneo
W ei-ha i-V ai 
H on gk on g  
Koweit 
S in aí
N orte  de G uinea  
Sur de G uinea  
Este de G uinea  
Islas Salom ón  
Islas de T on ga  
E gipto  
Sudán  
U g a n d a
S om alia inglesa
Z anzíbar  
T ransvaal 
Libre O range 
Rodesia
A frica  central inglesa  
A frica  oriental inglesa 
N iger ia

C om o suplem ento, fueron entre
gados a inglacerra, al finalizar la 
guerra, los territorios siguientes p a 
ra que fueran m antenidos bajo su 
control:

A frica  sudeste 
M esopotam ia  
Palestina  
T ransjordania  
T an gan ik a

I T ogo
Cam erún

¡ Sam oa
y otras islas del P acífico

¡Y  el gob ierno inglés de Baldwin- 
I E d e n  afirm a que actúa en  favor de 

las "pequeñas n acion es” !

a $ 2.— m ensuales son 10.000, o sean 
120.000 pesos al año. Ahora bien; exa
mine cada socio la m emoria de su 
club y verá  que el que más ha gasta
do en deportes ha  sido $ 12.000 al 
año.

H abría que decirles a quienes sé 
consideran padres del deporte, que a 
Jos hijos no se los cría tan  aném icos, 
y menos se los explota de esta  m a
nera.

Dos Tendencias Luchan Dentro del Aprismo
( V i e n e  d e  la  p á g i n a  7 )

que soportar en el destierro. Es conocida por 
todo aquel que más o menos conoce a  Seoane, 
la clase de. .vida de “sacrificios” que ha lleva
do a  cuestas. En cuanto a  él se refiere, le 
harem os recordar —por si lo ha  olvidado— 
que fué aquí empleado de gobierno durante 
muchos años. Luego, cuando una segunda vez 
lo trajo  por aquí la suerte, fué adm itido por 
“C rítica” y enviado a Chile con un buen suel
do, sin mayores obligaciones que lo vincularan 
a  la aparición cotidiana del diario.

Más de un año llevó Seoane en Chile una 
“vida de sacrificios”. Hoy, que “La Razón”

ha pasado a manos oficialistas, Seoane de 
nuevo está  entre  sus redactores, soportando 
“el sacrificio”. Así se sacrifica Seoane por la 
causa aprista, m ientras sus com pañeros de la 
izquierda ap rista  luchan denodadam ente. Ya 
aparecerán  las figuras que hayan de echar por 
tie rra  con el reform ism o del ala fascio-aprista 
que encabeza Seoane, y ya surgirá  una nueva 
conciencia m arxista y revolucionaria a cuya 
cabeza m arche la joven m uchachada del ala 
izquierda.

El aprism o de Seoane y el pacto con 
Benavides

Se ha rechazado resueltam ente la  invitación

del P. C.‘para  la formación del frente popular. 
El aprism o ha contestado, por interm edio de 
Haya de la Torre, no o tra cosa que simples 
sandeces. Toda la contestación se reduce a 
in su ltar a Rabines llamándole cobardem ente 
“el Judas R abines”. Claro ¿qué contestación 
puede dar el aprism o cuando tiene el pecado 
de haberse aliado a  partidos perfectam ente 
burgueses? Lo que inteligentem ente —en una 
inteligencia de traiciones y de com ponendas— 
tra tan  de hacer los apristas, es cercar al go
bierno del tirano Benavides a fuerza de unio
nes con todos los otros sectores, y cuando 
Benavides se sien ta  com pletam ente sólo, an

tes de caer por un golpe de mano arm ada, 
llam ará a  todas estas fracciones para  p actar 
y dar participación en el gobierno. Entonces 
no sólo Seoane iría  a  ocupar un m inisterio 
bajo la presidencia de Benavides, sino que 
tam bién serían llevados algunos otros, has ta  
tanto se realicen las tan esperadas “eleccio
nes dem ocráticas” en que el aprismo cree, 
para entonces seguir sosteniendo el electora
do de cien mil ap ristas que tuvo en 1932. E sto  
es lo que quería decir al pope del aprism o 
m ientras caen las hojas con el a rrec iar del 
viento de ataques y  contraataques.

Héctor Hormachea Torres.’

E L lunes de  la sem ana p asada , 
en  la  G alería  N o rd ísk a , M i

gu e l L ozano  M uñoz som etió  al 
ju ic io  de l púb lico  y d e  la crítica, 
u n  co n ju n to  d e  ve in tiocho  obras 
a l "p a s te l” .

D igam os an tes de  av an za r que 
su  exposición — la p r im e ra  q u e  el 
a r tis ta  realiza—  e ra  e sp era d a  con 
cu rio sid ad  co rd ial.

M igue l L ozano M u ñ o z  no  es 
c iertam en te  u n  desconocido  n i con 
m ucho  en el cam po de  las especu
laciones de l esp íritu , pe ro  en  su 
h e te ro g én ea  p e fso n a lid ad , n o  se 
h a b ía  ad iv in ad o  nun ca  una  incli
nación  hacia  las artes p lásticas que  
— d icho  sea de  paso  en su p rim e
ra  m uestra—  p resen ta  u n a  o rig in a 
lid a d  agresiva y am arg a  q u e  es a n 
tes q u e  nad a , índ ice  de  su  p e rfil 
v ia ja d o r  inqu ieto , m ovedizo  y  su
t i l .  . .

•  •  •

N o  esta rá  en tonces n u n ca  dem ás 
q u e  dem os a lgunos d a to s no  ya  so
b re  la obra rea lizada  sino  sobre  su 
a u to r , ya que  aq u e lla  y éste, son 
en al A rte  m ás q u e  en  cu a lq u ie ra  
o tra  m anifestac ión  de la  v ida , in d i
v isib les a  n u estro  leal en ten d er.

L ozano  M uñoz p in ta  d esd e  hace 
só lo  tres  años, y su vocación la 
d escu b rió  p o r casualidad . N i tu 
vo  m aestros ni los q u ie re  ten er. 
A u to d id a c ta  rab ioso , sus tre in ta  
años actuales son  un  arch ivo  de 
observac ión . F lo rece  en  d in am is
m o y en d u lzu ra . U n a  h o n d a  com 
p ren sió n  h u m an a  — com prensión  
q u e  se hizo en su la rg o  v ia ja r  por 
com inos d istin to s—  d a  valo rac ión  
d e  am arg u ra  su til a sus f ig u ra s , ca
si siem pre  n iños neg ros q u e  tr ta  
con  cariñosa em oción d e  chico 
g ra n d e  y trav ieso  . . .

P o rq u e  eso antes q u e  n a d a  y 
p o r  so b re  to d o , es L ozano M uñaz, 
u n  n iñ o  asom brado  en la cam bian 
t e  co lorac ión  de  los ho rizo n tes.

•  •  •

T u cu m an o , supo  de  las la rgas 
siestas y de  la pereza pen sa tiv a  d e l 
tró p ic o . P e ro  el am bien te  no  ag rie 
tó  su  alm a d e  g o lo n d rin a  b o rrac h a  
y  a los ca to rce  años, la e d a d  en 
q u e  o tro s chicos ju eg an  aú n  a la 
p e o n z a , L ozano M uñ o z  se escapó 
d e  su casa p a ra  V E R  . . .

Q u iso  pues asom arse a  la v ida, 
p o rq u e  el ho rizo n te  que se le b r in 
d a b a  d esd e  la v en tan a  de  su habi-

Especial para V IS IO N

tación , ten ía  el e s trech o  lím ite  de l 
n ido . O ch o  d ías d e  vagancia , en 
los que  conoció d e  to d o , has ta  el 
ham bre , y su  d e ten c ió n  fin a l p o r 
un po lizo n te  p ro v in c ian o  co n tra h e 
cho  y p rep o ten te , fu é  su  p rim era  
av en tu ra  d e  reco rd ac ió n  p e rd u ra 
ble.

C onoció  a  poco a n d a r , y  a  raíz 
de  su escapato ria , u n  " in te rn a d o ” 
en C ó rd o b a , d o n d e  la sev erid ad  
p a te rn a  lo ap ris io n ó  p a ra  c u ra r  su 
a fá n  lírico , y q u e  com o en todos 
los casos sim ilares, no h izo  sino 
ex a lta r  m ás sus deseos de v ia ja r y 
de  in d ep en d en c ia , su ham bre  de 
cam inos, su  n acien te  sed  de  a p la u 
sos y de  g lo ria  . . .

D u ra n te  tres  años y m edio , M i
guel L ozano M uñaz, ese ch iqu illo  
pequeñ ito , u n  poco re tra íd o , tris te  
quizá, de  u n a  h o n d a  y du lce  m e
lanco lía  en su  m ira r, recib ió  cada 
seis meses con u n a  re g u la rid a d  de 
f r ia ld a d  b ritán ica , la  visita de  la 
a u to ra  de  sus d ías y de  u m  h e r 
m ana m ayor . . .

D espués . . . , o tra  vez ciento  
o ch en ta  d ías sin  ver más caras que 
la  d e  los p ro fe so re s adustos, a u e  
no lleg aro n  n u n ca  a ser "m estro s” , 
y  la de  sus condiscípu los, en d o n 
de  cada  uno  e ra  — n a tu ra lm en te—  
un  alm a d is tin ta  en  color, en tam a
ño, en "co n s tru cc ió n ” , en ensue
ños . . .

•  •  •

L ógicam ente fué  u n  pésim o es
tu d ian te . A b o rrec ía  la qu ím ica y 
de tes tab a  la zoo log ía; el á lg eb ra  le 
p ro d u c ía  crisis d e  nerv ios, com o a 
Bacon lo desm ay ab an  los eclipses 
de  lu n a , y so lam en te  el T e a tro  y  
la Poesía, d is tra ía n  sus ocios te r r i
bles d e  e te rn o  p en itenciado , p o r 
"n o  sab er la lección ni ser a ten to  
en clase”  . . .

A  los q u ince  años escribió u n a  
ob ra  d e  te a tro : u n  d ra m ó n  q u e  ti
tu ló : "S ineka , la  d e  alm a ro ja ” , en 
d o n d e  los cam pesinos h ab lab an  co
mo lite ra rio s y los p a tro n es q u e d a 
ban  co n fu n d id o s  com o L ucifer 
después de  la m ald ic ión  . . .

H u b ie ra  sido  d e  u n a  e x tra o rd i
naria  rareza  q u e  no  lo acusaran  
— sobre  to d o  en la C ó rd o b a  con 
ven tual—  d e  pelig roso  "a n a rq u is 
ta ” .

E l "C o le g io  fran cés” , q u e  e ra  el 
in te rn ad o  d e  la re fe ren c ia , un  po-

| co ag itad o  p o r  a lb e rg a r en su seno  
a ta n  ex trañ o  ser, decid ió  te le g ra 
fia r a los p ad res  de l a lu m n o  q u e  
éste "co n s titu ía  u n  com prom iso  p a 
ra  el estab lecim ien to , p u esto  q u e  el 
n iño  m ostrab a  in stin tos v e rd a d e ra 
m en te  d ispa res con el se n tir  g en e 
ra l” .

Le d a b a n  pues con esto, el h o n 
roso  ce rtificad o  de  que  no  e ra  co
f ra d e  n i co n te rtu lio  d e  la  m e d io 
c rid ad  . . .

•  •  •
P asa ro n  unos años. U n  d ía , 

cu an d o  los n aran ja le s  e ran  cod icia  
de chicos y g ran d es, M igue l L oza
no  M u ñ a z  se llegó has ta  el es
tru e n d o  de  B uenos A ires. Ju lio  
era  el mes. Las cuatro  la  ho ra . 
E l a ire, com o en  el cuen to  de  D a 
río , ten ía  u n  frío  hostil y el cielo 
aristas, su fr ie ro n  m ucho  en  ese 
~staba p in tad o  de  po rce lan a . .Sus 
la rg o  v ia je  d e  ve in ticu a tro  h o ras. 
Se v ino  en segunda. ¿E ra  aquello  
v ia ja r?  C o m p ren d ió  en tonces m u 
chas cosas. P o r qué  se c o r ta n  p o r 
ejem plo  los asientos en los trenes. 
P o r q u é  h ay  siem pre u n  "c lim a” 
hostil co n tra  las em presas. Ju s t i
ficó a los que a r ro ja n  p e d ra d a s  a 
los tren es  en  m archa . O d io  . . .

E l tabaco , los escup ita jo s, e l h a 
cinam iento  de  la gen te , ese tu fo  
característico  de  la seg u n d a  clase, 
ese d espo tism o  de  los g u a rd a tre n e s  
con h um os d e  C ap itán  K uv a ld a , 
de. d u eñ o s de l convoy, de l sueño  
y has ta  d e  la a legría , te rm in ó  por 
exasperarlo . Pensó  en las g a n a n 
cias de  las com pañías de fe rro c a 
rriles , p ensó  en  aqu e l m odo  de 
conducir a las personas a  trav és de  
’as d istanc ias, igual q u e  a  u n a  p ia 
ra, p ensó  en  su "S ineka , la d e l a l
m a ro ja ” y pensan d o , pensando , 
se en co n tró  en  B uenos A ires con 
los huesos ro tos p o r la d u ra  tab la  
de los asien tos inhóspitos.

U n  bu en  d ía  L ozano M uñoz se 
descubrió . R ecitaba v e r s o s  con 
u n a  e x trañ a  com prensión  q u e  p o 
n ía  acen tos desconocidos y  llenos 
de u n a  m agia  g itan a ; h um anos, 
com prensivos y  p ro fu n d o s . C on 
u n a  m ale ta  llena  de  libros de  p o e 
sías, d isím bolos y h e te rogéneos co
m o su  m ism a alm a, se la rg ó  p o r 
los cam inos d e l m undo . C h ile , 
P erú , B oliv ia, E cuador, V enezuela , 
C o lom bia, P anam á, M éjico , U ru - 
«may, B rasil, P o rtu g a l, F ran c ia , y  
E spaña  a n o ta ro n  su paso  v ia ja d o r  
d u ra n te  cu a tro  años en los q u e  ga-

L A  Rioja es una pro
vincia som nolienta  y 

co lonia l. Las viejas tra
diciones se conservan allí 
con la m ism a e in am ovi
ble rectitud de los cactus 
erectos de la rojiza p lan i
cie de Los Llanos. Existen  
las ancianas fam ilias de 
apergam inadas tradiciones, 
em p op adas casi todas en  
la pretensión de suceder 
al C hacho, o  en  la  ilusión  
de que la m ism a sangre 
que hoy corre por las ve
nas en los patios poblados 
de negritas m aleadoras, 
pertenece a la  que alim en
taba la a u d a c i a  de los 
conquistadores españoles.

Existe tam bién la  barro
ca com plicación  de los ri
tos cristianos m ezclados al 
abigarram iento de colores 
y creencias de los indios 
crédulos, que engrosan hoy  
las procesiones en  la  p la 
za principal, com o en gro
saban antes las marchas 
encabezadas por el fraile 
audaz y la cruz enarbola
da com o so la  bandera 
dom inio.

Existen los alferes y 
prom esantes cubiertos 
lentejuelas y  espejitos. 
al p ie de los alferes y 
prom esantes, existe, com o  
diezm o m oderno, la venta  
de m antas, de pellones y 
de p onchos, que engrosan  
las arcas de la sacristía 
com o pago  de pasaporte a 
la eterna felicidad.

Por consecuencia d¡rec
ia siguen  existiendo el m a
dero en  que se esculpió la 
figura altam ente de San  
N ico lás de Barí, patrono  
de la  ciudad, y el otro 
m adero más m enudo, tam 
bién esculpido, que repre
senta al providencial N iñ o  
A lcalde.

El N iñ o  A lcalde fu é el 
salvador de la  aldea, antes 
que La Rioja se convirtie
ra en  ciudad, tuviera go 
bernador y proporcionara  
al Senado N acion a l dos

escul- 
N iñ o

se ha  
oíros

de

los 
de 
Y  

los

Los indios se achicaron. 
Los indios se entregaron al 
concierto im provisado y e l 
n iñ o fué nom brado A lca l
de. Y  desde entonces en  
La Rioja, por conducto  
de su m ejor sociedad — que 
es la  de los terratenien
tes—  venera el custodiado  
madero en  que está 
pida la figura del 
Prodigio.

El ritual tam bién  
hecho. Com o en
tiem pos y en  otras civ i
lizaciones, las viejas y n o 
bles fam ilias tienen a su 
cargo la conservación de 
tan venerable figura, cu
yos cabellos — com o en  
las finas m uñecas ita lia
nas—  mueren, com o m ue
ren los hombres, y es ne
cesario renovarlos. E l "sa
cr ific io” del clásico carne
ro se transform a así en  el 
corte de los m ejores rulos 
de la  más noble fam ilia . 
Y de allí resulta la pre
gunta que sirve de títu lo  

y e l a esta nota: ¿Son d el se
nador doctor H éctor G on 
zález Iram ain los rulos del 
N iñ o  A lcalde? Parece que 
sí.

D o n  H éctor G onzález  
Iram ain, cuyo cabello ac
tual produce aún la  en vi
dia de m uchos calvos, en  
su in fan cia , cuando gatea
ba por las asoleadas tie
rras de los patios rioja- 
nos, fué ofrecido en  sa
cr ific io , para la renova
ción  del cabello, m uerto 
una vez más, del N iñ o  A l
calde. C on el tiem po el

parsim oniosos representan
tes.

Los indios am enazaban, 
;on  sus agudas y  en va i
nadas flechas, la  estabili
dad de las instituciones 
^ue los conquistadores es
pañoles, apoyados en  el 
convencim iento de los p a 
dres de la iglesia, habían  
fundado, repasando pre
cisam ente sobre el sudor 
de aquellos indios am ena
zantes. Fué entonces cu an 
do el N iñ o  A lcalde se ga 
nó la inm ortalidad  
eterno reconocim iento de 
la  buena sociedad riojana.

La p oblación , por bo
ca de sus hom bres más 
notables, había ofrecido, 
en  m edio del p ánico  y 
ante el peligro de la in 
diada insurrecta, designar 
alcalde a quien  salvara a 
la ciudad. Exactam ente 
com o en nuestros tiem pos 
en que, nate los insurrec
tos obreros, la burguesía 
ofrece sus tronos a los 
Pilsudsky, a los H itler o  
a los Juan V icente G ó- __  ___  __ ____ r _
m ez que los con ten gan  y N iñ o  A lcalde, venerado y 
dom inen. Y  e l n iñ o  al- m ilagroso, defensor eter- 
calde. haciéndose cargo de no de la vieja sangre de 
su época, en  que no exis- la  estirpe conquistadora  
tían  las am etralladoras y |q u e  som etió a los indios 
las espingardas eran lu jo  m elóm anos, ha recom pen- 
del V iejo  y poderoso m un- sado aquel sacrificio  y, se- 

se encaró con  los in -jg ú n  voz corriente en  la  
i tierra del C hacho y de 

Castro Barros, puso toda  
|su in fluencia  para que le 

i fuera concedida la sena
turía de que ahora dís- 

I fruta.

do, s
dios usando com o arma 
— cual m oderno poeta ar- 
tepurista—  la música
1 odiosa de u n  v io lín  que 
pulsaban sus débiles
nos.

m e

ma-
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nó m ucho  d in ero  y en los que  gas- 
ó m ás. S up o  d e l v erde  a jen jo  

de las m u ltitu d es, y d e  los o jos 
b rillan tes de  las m u je res que le 
decían m uchas cosas en  u n  silen 
cio elocuen te , au d az  y tem b lo ro 
so . .  .

A h o ra  . . . , M igue l L ozano , pin- 
"a. P in ta  m otivos g rotescos. Pin- 
a  "ceb o llita s” n eg ros, p o rq u e  el 

l im a  d e  n u estro s herm an o s de  co- 
’o r tiene  u n  d o lo r  m ilenario , que 
a él, lo acercan  en su com prensión  
rom ántica.

D o lo rid o  en  el A m or, la s  m u je 
res la  an h e la ro n  pero  sin llegar a 
u ñ a r lo  — sueña con  el h ijo —  y 
m ien tras tan to , con los o jos fijos 
m  el ho rizo n te  en que  el sol p u ro  
d e  la  ta rd e  ha  p re n d id o  vellones 
aolicrom os, L ozano M uñ o z  a los 
tre in ta  años, prac tica  el h u m o ris
mo am argo  d e  u n a  risa d e  A r le 
qu ín  . . .

T a l es el ho m b re  q u e  hace  cua
tro  d ías n ad a  m ás, se h a  p re sen ta 
do con ve in tiocho  cu ad ro s al " p a s
te l” en la  G alería  N o rd ísk a .

•  •  •
D e  ser no so tro s críticos "a l agua 

de co lon ia” , h ub iéram os consig
n ad o  p rim ariam en te  el títu lo  de 
cada u n o  d e  sus ve in tiocho  cu a
dros: Rom eo y  Ju lie ta , H elio g ab a- 
lo, A lad in o , C a p e ru c ita  R oja, 
H am le t, C oque ta , N e ró n , A u sen 
cia, N ap o leó n , C o lom bina , P ie rro t, 
A rleq u ín , L a d am a  d e  las cam e
lias, T ro v a d o r , S am arita n a , Pare- 
jita , S ancho , Q u ijo te , P rim er ac
to r, A stró n o m o , T e n o rio , B a ríto 
no , O te lo , E l h e rm an o  m ayor, La 
v io le tera , R eligiosa, M o n a g u illo  y 
C arm en . E llo  sin em b arg o  no  re 
sum iría  u n a  "o p in ió n ” sino  la  co
pia d e  u n  catálogo .

N o so tro s , vam os a decir sin  par-

ticu la riza rn o s en el log ram ien to  
felicísim o, d e  algunos trab a jo s, 
que  M igue l L ozano  M uñoz se in 
corpo ra  con paso  firm e en el n ú 
cleo de  p lásticos a rg en tin o s con vi
sión d e  le jan ía  . . .

S u til, am arg o , p ro fu n d o  y sin 
em bargo , sim ple — lo sim ple es 
lo más p u ro  y lo más d ifíc il an  
A rte—  L ozano  M uñoz crea cere
b ra lm en te , p e ro  sin  a lam biques ni 
o rto p ed ia , u n  a rte  d ifíc il q u e  
"co m p ren d en ” los "g ra n d e s” y  lle 
ga al en ten d im ien to  de  los " c h i
cos” .

"D ib u jo s  sim ples p a ra  n iños”  
nos llam a, n o  sabem os si con u n  
poco d e  h u m ild a d  franc iscana  o 
con u n  m ucho  de  iro n ía  de  Leo- 
oard i. D e  cualq u ie r fo rm a , h a  
conseguido  su a u to r  e n tra r  con pie 
derecho , lo que  ya es m ucho  en 
esta época de  dom éstica  m ediocri
d ad  am bien te  . . .

S inceram en te , nos com placem os 
en se ñ a la rlo  com o a un  v a lo r  real 
y vigoroso .

Rufino Marín

“ Poemas d ) Juancito C a m in a h ”
el más reciente libro 
de P O E M A S  de

RAUL GONZALEZ TUÑOH
En venta en las 

principales librerías

Precio del e jem plar $ 3
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Firme Voluntad de Lucha Anim a a la Adasa Radical; 
Sus Dirigentes Sólo Procuran un Arreglo con Justo
Ortiz, el Flamante 
Ministro Mediador

I N D E F IN ID A M E N T E  va pos
tergándose la convocatoria de 
la Convención Nacional del radi

calismo. Prosigue de ese modo la 
masa radical en la imposibilidad 
de expresar su pensamiento sobre 
los fundamentales problemas que 
el partido debe afrontar en estos 
momentos. U no y otro hecho de
muestran, a poco que se los anali
ce, que la mora en reunir a los con
vencionales de la U nión Cívica Ra
dical, obedece mas al deseo de que 
aquel pensamiento no sea expresa
do que a razón valedera alguna que 
pudiera invocarse para justificar la 
dilación que nos ocupa. D e allí sé 
infiere que los actuales dirigentes 
radicales —  los que pueden decidir 
la suerte partidaria mientras no 
funciona la convención —  son los 
únicos interesados y  a la vez cul
pables de que las cosas ocurran de 
este modo.

El radicalismo debe adoptar una 
actitud frente a la cuestión de Bue
nos Aires. N o  bastan las líricas ex
presiones verbales de repudio. Es 
necesario un hecho. Ese hecho no 
puede ser otro que el reclamo, ba
jo la presión del respaldo partida
rio, de una rápida y amplia inter
vención federal.

La masa radical exterioriza, den
tro de sus medios de expresión 
ese sentir. Los dirigentes también 
están de acuerdo en ello. Pero hay 
un matiz diferencial, y ese matiz 
impide que la Convención se reuna 
y retarda el planteo en el terreno 
de los hechos.

Mientras la masa radical, cons
ciente de su fuerza política y de la 
condición mayoritaria del radica
lismo en el campo de la política tra
dicional argentina, entiende que la 
exigencia de la intervención fed e
ral debe hacerse en base a la razón 
que asiste al radicalismo y por la 
fuerza que éste representa, los d i
rigentes ven las cosas de otro mo
do, más ajustado a sus intereses 
individuales que a los generales de 
la agrupación que los tiene por 
tales.

Se ha hablado de ese m odo de 
una posible delegación —  encabe
zada por Alvear —  para entrevis
tarse con el Presidente y pedir la 
intervención. En mérito a ese pro
yecto han ido dulcificándose los 
ataques al gobierno, nada se ha di
cho sobre el cambio ministerial —  
que no es tal cambio —  y hasta se 
ha sugerido —  por boca del inge
niero Boatti —  que el mismo es un 
hecho favorable al radicalismo. En 
nuestro medio político esto quiere 
decir que se han tendido las líneas 
para el conciliábulo.

Y  como desde el discurso de 
Córdoba —  y pese al alejamiento 
de los ministros Pinedo y Duhau  
—  la política presidencial no ha va
riado, el conciliábulo sólo puede 
tener por objeto la entrega del ra
dicalismo —  tirando por la borda 
a los sectores liberales que lo en- 
grosan —  a cambio de las com pen
saciones que en diputaciones y g o 
biernos' provinciales se saquen de 
unas elecciones más o menos lim
pias, hechas en base a candidatos 
previamente sometidos a la aproba
ción del General Justo.

Así las cosas, se advierte que la 
Convención no puede reunirse, al 
menos por ahora. Sus decisiones, 
previstas por los dirigentes radica ]

les, desbaratarían el plan de entre
ga. D e  allí que los convencionales 
de Buenos Aires, los integrantes 
del Comité de la Provincia y los 
propios miembros del Comité N a 
cional, vengan interminablemente 
dando largas al asunto de Buenos 
Aires —  hasta un total acuerdo 
para las bases del conciliábulo 
Justo-Alvear —  amparados en la 
arbitraria postergación de la fecha 
tradicional en que acostumbraba 
reunirse el organismo máximo de 
la U nión Cívica Radical. Cuando la 
Convención se reuna, ya será tarde. 
Para entonces los jefes radicales 
habrán consumado la entrega.

¿Cuanto Tiempo Seguirá Todavía por las Nubes?

¿ Don Marcelo—sagún lo vé Toño Salazar—acaricia lodavía la esperanza de que vuelva a él la Presidencia...

L A  nota del estaño que publicó V I 
S IO N  en su primer número, ha 
causado sensación. La prensa comercial, 

vinculada por sus intereses a  ciertas 
tendencias políticas, ha tratado de res
tarle im portancia al asunto. Véase por 
ejem plo cóm o se las arregla "La Razón” 
para que se crea que este es un hecho 
sin importancia:

-:|||:-
"Las noticias que llegan de Jujuy —  

dice el órgano de la A venida de M a
yo —  no parecen ser muy tranquiliza
doras para el gobernador de este Esta
do, doctor Arturo Pérez Alisedo. Los 
propios correligionarios, a raíz de cier
tas concesiones mineras le estarían tor
nando molesta la  existencia” .

-<lll>-
Y  "La Razón” agrega: "Para pot|*r 

coto á esta situación y defender su in
vestidura, el doctor Pérez Alisedo ha
bría llegado hasta a amenazar con su 
dimisión. Se recordará que su antece
sor, eí doctor Quintana, tam poco ter 

m inó su período y también renunció. 
¿Será un signo de la fatalidad en Ju
juy, la renuncia de sus gobernadores?

-:|lh-
Respondiendo al interrogante de "La 

R azón”, decimos: no  es la fatalidad, se
ñores, es el estaño.

-:|||:-
En el Comité de la Capital de la 

U . C. R. elogiaban las dotes dem ocrá

ticas del Dr. M arcelo T . de Alvear. U n  
oyente, visiblemente molesto, cortó el 
panegírico, diciendo:
í — ¡Q ué va a ser demócrata! C uando  
el viaje a  la  C onvención, en el "Arti
gas”, que tena sólo dos baños, se h izo  
reservar uno para él solo.

D e donde el apego a la higiene puede 
llegar a ser antidemocrático.

El señor Serrey es un ingenuo, ade
más de ser senador nacional. N o  otra 
cosa puede pensarse ante su frase de  
Salta, al iniciar la preparación del pró
xim o fraude electoral: "Ganaremos —  
dijo —  por la  fuerza de la razón o por 
la razón de la fuerza” .

¿Para qué hacer frases? ¿N o basta el 
ejem plo de A guirre Cámara? Por hacer 
frases perdió la elección. En cambio ahí 
lo tienen al "fresco”, refrescándose en  
Bariloche, a la  espera de la tramuni- 
sión del mando.

C amaño.
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