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En la próxima semana pondremos en venta: 

UBERTAD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES 
Notable estudio scbre la educación sexual 

por JUAN A. _SENJLLOSA 
BIBLIOTECA CIENTIFICA - 20 Cts. el tomo 

NARRACIONES 
La obra maestra ·de RAFAEL CALZADA 

Con . prólogo de SALVADO RUEDA 

Edición en pape1 verggé - ·. .: LA NOVELA LITERARIA - 40 Cts. el tomo 

Miseria de· Sa. Edición 
El libro mas original y extraño 

por ALBERTO PIN ETT A 
Edición en papel pluma - LOS NUEVOS - 1.00 el tomo 

L..os parques abandonados 
Sonetos famosos de JULIO HERRERA � RE1SS1G 

LOS POETAS - 20 Cts. el tomo 
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El asesinato de Obregón • 
En nombre de Cristo-rey ha sido vil y cobar

demente asesinado el presidente electo de los Esta
dos Unidos Mejicanos, general Alvaro Obregón. 
Semejanté hazaña ha llenado de regocijo al clero 
católico y apostólico qae obedece ciegamente al 
dogma establecido por el espíritu cretino <:fe los 
más audaces inquisidores que ha soportado la hu
manidad en su breve historia de veinte siglos de 
impostura religiosa. No nos puede sorprender ese. 
i;egocijo, desde que sabemos que el asesinato es el 
arma preferida por quienes no tienen razón para 
defender la causa que persiguen. 

Cualquier fechoría se puede esperar del espíritu 
fanático de los que tienen petrificado el cerebro 
por un dogma cuya verdad irrefutable no se ha: 
podidó probar todavía, ni llegará a probarse jamás, 
porque la ciencia se ha encargado de destruir todo 
el armatoste hábilmente montado para imponer lo 
que la naturaleza no puede admitir. 

De ese vandálic9 asesinato se regocijan hoy to
dos los enemigos de la civi.lización y del progreso 
social de los pueblos. 
· Méjico libre, el Méjico sin sot!1nas, es un infier
no para · tos satélites clel papa, que consideran ·una
herejía no tragarse una hostia por semana y no
permitir que las mujeres vayan todos los días a
fornicar a la sacristía. En cambio consideran un
edén los reinos de Italia y España, donde imperan
la dictadura de un loco y el malón qe. un borracho.
Para esos gobiernos de fu,erz� está el amparo de
Dfos y. ,.la admiraci,ón de �us filisteos, y para �1
gobierno mejicano solamente 'encuentran la maldi
ción de Satanás.
· , Para el. clero y .sus secuaces. no importa que en

Espa-ña· y. en Italia no haya ni siquiera la libertad
de mítar con la frente descubierta, y en Méjico se
goce hasta de la libertad de asesinar, e.a cualquier
parte y a cualquier hora· ·a. uno de los gigantes del 
peasamiento y de la acción. que ,ha.n llevado a su . 
pueblo a ocupar el primer puesto dentro de Amé
rica. y el segundo en el concierto. mundial de las 
transformaciones sociales, por el trabajo, el pro
greso y la paz. 

Obregón ha . sido asesinado perque en Méjico 
,hay la más absoluta libertad y porque allí nadie 
tiene miedo ni siquiera de los que asesinan en nom
bre de Cristo-rey. 

¡Pobre· Cristo! 
¡ Para cu..intas cosas ha servido tu� nombre c.ie 

redentor del mundo, s,m lograr redimirse. ni Lu 

propio nombre, con todo tu poder sobrenatural! 
El asesinato de Obregón no ha tenido ni tendrá 

las consecuencias que calcularon sus instigadores, 
porque el pueblo mejicano no se halla dispuesto 
a renunciar a su libertad 1ni a las conquistas que 
en todos los órdenes de la actividad humana alcan
zó después de cruentas luchas. La muerte de un 
jefe no provoca el desbande de sus soldados cuando 
éstos se hallan impregnados de su espíritu y ·ha� 
aprendido a marchar sin necesidad de que nadie los 
mande. A ese grado ha llegado hace rato el pueblo 
mejicano. De nada servirá a la reacción que enca
bezan los frailes sus criminales maniobras para 
apoderarse de Méjico mientras que un solo meji
cano, que haya derrainado uria gota de. sangre por 
la liberta·d de su país, pueda gritar para que el pue
blo se arme en defensa de la revolución que en m·il 
jornadas labró su historia con las páginas más 
brillantes que registra el progreso social de todas 
las Américas. 

Las empresas de serv1c1os 
públícos 

l • 

En las postrime�ías del primer gobierno · ;adicat 
el P. E. autorizó a la empresa Unión Telefónica 
a elevar en cinco pesos trimestrales el abono de sus 
seryicios. La empresa pretextó entonces la fórmula 
consabida: ele".'ación del costo de los mat�riales y 
carencia de dinero para aumentar el jornal de sus 
obreros . y empleados, lo .. que no le permitía, con 
la <;uota primitiva, obtener el porcentaje de ganan
cia a que. la ley la autoriza. 

Para obtener el aumento, la. Unión Telefónica 
imitó el ejemplo de las otras empresas: abulta
miento del capital invertido, para lograr así que 
con el aumento se pagara e! capital ficticio que 
denunciaba. Son trampas clásicas en la historia de 
las éonc;esiones y explotación de los servicios pú� 
blicos, que la hizo últimamente el Anglo-Argenti
no, pero esta vez· sin éxito merced a la actitud de{ 

. grupo ,comunal socialista que evitó el robo escan
daloso � 1� población metropolitana. 

La Unión T e1ef ónica gozó durante seis años 
del ,.;rn,;pento,, no obstante saberse desde el primer 
día que se . estaba en presencia de otro negociado 
escandaloso. El servicio continuó tan deficient� 
COfl10 antes; aumentaron las protestas del público, 
a. medí.da:;. que nuevos abonados se incorporaban
y de nada, v.alieton las protestas generales, un ver·.
<ladero clamor públi'co contra las exacciones y esta-

l\ 



• 1 .. . I 

CLA;RI.DAD , .' 
I I 

fas de la compañía. Repetidas veces f.ué conminada 
a devol:ver 'stJmas ,de �inero indebidamente' cobra� 
das, y su cinismo llegó a. gastar los .ábusos a que·
la �'egura impunidad. 1� condu�ía. Ahora el segundo 
gobierno radical dispone,. por decret0 la supresión 
del iµmentq y. él: in.�ediato ·r�to.n:io a. ·1a tarifa ,,
de antes de octubre de 1922;. pero la. Unión Tele
fóij.íca. no se ·d_a p.or �ludida. Cobra a sus ;1"°nadqs 
la tarifa anterior · y para justifiq.r a,nte los �ecids 
la inoportunidad del decreto que le afecta "consui
ta'' ·a varios 'abogados de nombre, 'quienes a··cambio 
de una pingüe retribución ertcuehtran 1a '.'razó'n 
jurídica" de 'parte de la compañía .. 

La historia de; la Unión Telefónica es igual 'a 
la de las ,col'npañias que ti�nen concesiones de ser
vicio público. El recurso· má,s .eficaz' ha consisiípo 
siempre en tener como abogados a personajes polí
ticos influyentes. Eduardo W.ilde wnfesó que su 
defensa de las•obras sanitarias �ra a cambio de una 
gruesa retribución, y los ferrocarriles -· ·pulpo" 
insaciables . de Ta riqueza general,_,. - llegaron a' te
ner •en los ministros de obras públ�cas sn.s mismos 
abogados.· Abogado hubo que 'antes de aceptar el 
min'isterio .consultó .al directorio, en -Londres. To-
do üna Jauja feliz y distr.aída ·. : . · · · 

· En Rosario - ha 'sido re¿�rdado r��ienteme·n� , ., • • 1 
te - un diputado n�cional presidía_ E;n 1913 el 

' directorio local, de la compañía tranvfaria y para 
aceptar el fallo de un arbitraje con los obreros, 
consultó' previa{llente· a Lon.dres. , · · ' 

El caso act\lal ,de 1�. U:nión Telefóni�a revel<1:rá 
cla.rainente el gra"dp de j,nfÍriencja per;niciosa q-µe 
tiene esta' compañía en el gobiemq y en los tribu-
nales. I . ' , ' 

Esperemos, en tanto, el desenlace final. 1 1 • .;. 

Un 
' 

! • 
• 

héroe sin. heioismó · 
. La fantástica expedición del dirigible Italia al 

Polo Norte ha tenido las fatales consecuencias que 
son del dominio público. 

· El desgraciado acontecimiento ha, puesto de ma
nifiesto el espíritu egoísta de su jefe y el '•senti
miento altruísta y solidario de hombres que sólo 
tenían motivos de rencor para el jefe de la expe
diciórt y para · el _régimen de fuerza que la indujo 
a realizar la aventura más estéril que se ha conce
bido por las regiones de la inmensidad blanca. 

El capitán del dirigible Itafo� ha resultado el 
peor soldado de la expedición, desde que ha sido 
el primero len salvarse, dejando a sus compañer:os 
abandonados a la adversidad de su propio d.estino. 
Ni:,s.Íquiera ha hecho honor a su apellido ese cápi
t.án 'trompeta que trata de aparecer como un .héroe 
sin habe.r conquíst�do una sdla victoria. 
•' · M�chos han expuest� su vida .. en heroico arrojo 

de espíritu solidario por salvarlo a él y a sus c'om
pañeros, mientras él no ha sido 1q1paz ni· de sopor
tar un día más la duda · de salvarse o morir con 
los que por él se. hallaban viviendo baj.o el peso 

· de la mortaja blanca como .única esperanza.
Ese general de ,.galones mal ganados ha sido de

graqado por el buen sentido de la admiración · y 
simpatía universal, que no le podrá perdonar jamás 
la cobardía de su hazaña miserable. 

De nada le valdrá a Nóbile para su. gloria haber 
salv';ido s4 ·. vida ·,de las inclemencias polar�s. porque
sólo.' vivirán en. el recuei}io de, la,, histp.ria los que
desafiaron: la. muerte y no· lograron· vencerla. 

l• 
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El Príncipe Parguayo 

1 

La República del Paraguay es la más pobre de 
todas• las de la América· del Sur. Su aspecto y sú 
situación ecqnómica dari la sensación de que ese. · 
país es poco inás"o me.nos una colonia a 'la que se· 
le puede .-sacar poca utilidad, La culpa de la mala. 
situación en · que sé halla el Paraguay no la tienen 
precisamente los paraguayos, por cuanto ellos· hi
cieron •y hacen cuant9 pueden ,por colocarse en et 
lugar que les éorresponde, aun cuahdo esa tarea 
resulta casi estéril en vi,rtud · de la terrible carga que 
soportan como consecuenc\a de la desgraciada gue-
. rra d'e la triple alianza con la que el general Mitre 
· manchó .. la· historia' arg�ntina y. se labró la página
más negra de su vida de insigne ciudadano. Re
cordamos 1esto a p'ropósito de la visita que acaba
de hacer el presidente electo de ese país, a quien
se le han hecho honores como a los cretinos prín
cipes de Italia e Inglaterra.
: La prensa· de gran tamaño ha explotado la nota
sensaciortaf ·ocupando varias• páginas ,pi�rj�mente �
todos lo.s movii;nientos hechos pdr ,el doctor Gug
giari ( qu¡ poco p�raguayo que es el apellidito este)
y el mundo oficial de la burocr�cia del Estado ha
tenido opo.rtunidad de ba'n(lJ.uetéarse sin1 ' nfogu'na
discredón:' para _q11e E;l acercamiento y las relacio
nes entre la · Argentin'á y el Paraguay sean c¡ida 
vez más positivo y cordial. ., ' 

, ' Si en �odo esto no hubiera un exceso de vanjdad
y un gran porcentaje. de hipocresía, macla tendría
mos que objetar al' fausto· recibimiento y despedí-' 

. da que.'.se 1e ha. hecho al presidente elr'to del Pa-
raguay. 

¿ C6mo se puede creer en ·esas manifestaciones 
de gran amistad y de nobles· aspiraciones comunes 
de los 'dos' ¡;pueblos. hennanbs,\, s,i m'ienttas ofidal
me:nte se haé1en tales decla1raciqnes, oficialmente, 
también: se enseña en las ·escuelas· púhlicas que en 

. tal época nuestros generales det;rotaron a los para
guayos· y l�s tomaron tan�os y cuantos 'trofe6s y
por todo }p cua,I �e le)rnp�_so .a,l p,ais �encido 'u�a 
deuda pe guerra que s1 no se condona no; se termi-
nará nunca? 1 

Esto es lo qu'e más as�.o ,da. 
,, 

Profesta ' '
t " 11 

Ap�n'.as impreso el· primer, n.úm�ro de la revista
"Fragua", órgano del grupo universitario del mis
mo nombre, con el que iniciábamos la realización 
de nuestro programa de- extensión cultural y efec
tivo 'acercamiento entre todos los trab�jadores inte, 
lect:aales y manuales de Indoamérica, la edición de
"Fragua" ha sido confiscada por la policía, sµman
do con este .hecho denigrante un atropello más a 
al . serie intem1inable de diarios atentados contra 
la líberta,d cometidos· por la fuerza. bruta imperante, 
en su propósito de anular toda actividad que pro
venga de la juventud consciente, sea. cualquiera 
el fin que se proponga. 

Prote-sta�os- -enérgicamente por este , ignomi
nioso atropello y ante 1a incapaci<;fad ,de toda de
fensa· material, nuestros espíritus rebeldes solicitan 
a gt¡itos la adhesión a nuestra causa - que es la 
suya ,p.ropia - de todas las instituciones liberta:
rias de Indoamérica. 

Que esta protesta sea el alerta a los cain�radai, 
de otras latitudes: Grupo "Fragua'�. 

Santiago, julio de 1928. 

, 
1 
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Carlos L.· Gracídas i • 
. 

Estábamqs en lo de Gracidas cuando un ciuda
dano aq�entino le preguntaba por qué impera' en 
Méjico un gobierno central fuerte.· Gracida� le 
responde, dándole a conocer una breve síntesis· de 
la p'olítica mejicaIJ.a, y cuando el interpelante se ha 
retirado. decírnosle qqe cuando alguien en l;i Ar
gentina pregunte sobre ei gobierno fuerte meji
cano, hay que responderle qu� es una necesidad 
actual, j�stifíca9a por los hechos, que no ha de 
variar sin.o varían la� condiciones sociales y polí
ticas de,Méjico. Ent¡iblamos con Gra.cídas una con
versación sobre los actual�s sucesos de su patria, 
obser:yand9> de nuestra parte su tolerancia, su tact() 
y su preocupación porq-he · nos informem0s de los 
detalles necesarios. 

Esa obrct, de1 información es la. .que ha realizado

entre nosotr0s Carlos Gra�idas. De información· 
minuciosa, di.re�tamente personal, inspirada en el 
afán de aue se rnnozca lo q.ue en Méjico se hace 
y se pien;a. De1 información detallista, casi diaria, 
renova'nqo permanentemente �l, noticiero de mane
ra que cuanto de más importante se reaHza no 
quede sin saberse en la Argentina. Y aparte de esa 
ingente labor, la otra .má,s directa de contacto per
sonal con los gremios, · con las asambleas popula
res y •con las personas simpatizantes de la revolu-
ci"<,n mejicana. 

, Vino Gracídas a Bue�os Aíres a contribuir al 
conocimiento de Méjico, para alejar iuanto antes 
la ignorancia general que reinaba sobre la vid� del 
país. Y Gracidas, con el ánimo levantado del idea
lista y ,el afán· tesonero del militante convencido, 
convirtió lo que pudo ser una oficina burocrática 
en uA laboratorio de trabajo; de puertas aqiertas, 
donde se recibía al visitante con el espíritu cordial 
del �ompañero: J 

Agregado obrero a la legadón de Méjico, Car
los L. Gracidas,· con ser el primero en estas .nuevas 
funciones r�veló, por virtud de su actividad sin 
tregua e inteligente, de cómo s·e ,. trabaja por el 
conocimiento y la concordia de los pueblos, , her
manos. ·en· el dol9r y en' sus aspiraciones. Pueblos 
hermanos que recíprocamente se desconocían por 
obra -de una falsa diplomacia de rastacuero y de 
una información interesada dé �ercader. ' ,. 

Gracidas se ha embarcado el jueves de regreso 
a su patria. V� a .asumir las funciot?-es de diputado 
obrero por el Distrito Federal. Vacante su. cargo 
de la nueva diplomacia de la verdad, ha dejado 
entre nosotros eJ. afecto que su cordialidad ha sus
citado y la memqria vivísima de su senéiUez. y su , 
diligencia si'n fomi ulismos: 

' . 
Representant� entre nosotros· de la clase -obrera 

mejicana, hoy vinculada a la clase obrera argentina 
en gran parte 'gracias a. su labor, Gracidas regresa 
a Méjico con 1a· credencial extraoficial de ·delega-· 
do obrero argentin.o, extendipa espontáneame,nte 
por el afecto. proletarió de sus. hermanos de ésta. 

Sabiéndolo inteligente y activp, conociendo qu� 
en sus tres años de residencia entre nosotros hizo 
má� l�boi: 'que en varias. d�cadas. cualquier diplo:

mátíco burgués,. descontamos su tarea de aproxi
mación y 'conocimiento. Porque Gracidas, sencillo 
en su naturaleza e inspirado en, hondos ideales de 
transformación social, · continuará en Méjico la 
obra que realizó en la Argentina. Nada más qpe 
si antes representó· e informó del movimiento re
volucionario mejicano, de ahora en adelante infor
mará del movíniiento político y social. de la clase 
trabajadora argentina. 

y e� esta 
. 
forma el camarada, cordial a quien 

saludamos seguirá comprobando que un diplc;:>,ná-' 
tico obrero es más útil cque un diplomático bur
gués. Porque la verdad se raclica siempre en el al

' ma de los pueblos, encarnada en su clase obrera 
y desposeída. 

Una íníustícía mayúscula 
,. 

LA ESCRITORA HERMINIA C. _ BRUMANA HACE 
ON<;E AÑOS QUE ES MAESTijA Y SIGUE E� 

EL MISMO PUESTO EN QUE SE INICIÓ 
'COMO riocENTE, POSTERGADA ,, ' . 

' 

PARA CUA_LQ1J!ER 
ASCENSO 

Hemos leí;do en ''El T elé,grafo' ', del miércoles 
25 del corriente, un interesant� reporta ie q la 
conodda Y' apreciada colaboradora nuestra. señora 
Herminia C. Bruman·a, "escritora sugestiva y on
ginal - como dice · él dia'rio citado -_ que no 
de�maya en su obra s�l"enciosa de educación, en 
su gen'erosa siembra de bondad. de belleza y· de' jus
ticia; y que, a pesar de sus méritos y no obstante 
ser una de las pocas mujeres que en nuestro país 
escriben ·para .algo más importante" que para satis
facer tontas vanidades perscinale� o de círculo, por
que. hace servir a· su · pluma como instrumento de 
trabajo social y humatto, se mantiene firme en su 
puesto de lucha, en un aislamiento que cabe des
tacar como ejemplo en ·estos tiempos de socieda
des de bombos mútuos y de cooperativas del elo
gio fácil, substrayéndose' a los cenáculos, y al mrin
díll9 de 'literatos• y literatas. para cumplir, como 
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mujer, como niadre y como maestra, los que en
tiende y sabe sus deberes". 

¡O�CE AÑOS EN 5 9 GRADO!. 

. Después de otras interesantes consideraciones, 
el -reportaje aborda un asunto que queremos desta-· 
·car para que se cohozca una gran injusticia y para 
que los que dirigen la escuela bonae.rense reflexio
nen sobre la situación poco cómoda en que se co
locan frente a una comprobación ·que no les honra. 

-¿Siempre ejerce como maestra? - pregunta
el periodista a la señora Brumana. 

--Desde poco después de recibirme de maestra 
normal en Olavarría, .allá por 1917, desempeño 
un modesto puesto de maesti;a. 
. -¿Maestra. de grado? 

-Así es. Me inicié como maestra de quinto
grado en Pigüé - mi pueblo natal·- y, a once 
años de distancia, sigo siendo maestra de quinto 
grado en una escuela de Avellaneda .. Durante un 
ano atendí, también, un curso de afásicos, para 
lo ,que obtuve el diploma· correspondiente. 

-Nos habían dicho que era directora.
· -,-Yo no debo servir para eso, porque las �uto-

. r�dades no me tienen presente para tales cargos y 
apenas me soportan como maestra, Claro es que 
yo soy muy poquita cosa y no hago política, pero 
estoy muy contenta con mi p�estíto de 'maestra 
pprque soy de las que 'tienen mejor asistencia· y 
los· chicos quieren venir a mi grado. 
· -Usted dice que apenas la soportan. . . ¿Por
qué? .

-En Pígüé querían echarme porque dirigía una
rev,ista que los tal�ntosos sefíores del consejo escofar 'locál �onsideraban anarquista, tal véz porque 
no tenía faltas de ortografía ... 

-· ¿Su libro de lecturas para grádos superiores?
· -"Palabritas". Lo escribí siendo una chiqui

lla, pero; auri cuando no figura entre los peores 
que yo conozco, no ha sido reconocido como texto 
oficial, ni me he preocupado mayormente por ello. 
Sé que a los chicos les gusta y que aprenden a 
pensar leyéndolo, y esto me basta. 

SU LABOR LITERARIA-. 

El reportaje se refiere · después a "Cabezas de 
mujeres", el fuerte libro ya ·publicado por la se
ñora Brumana, y anuncia para este año dos nue
vas obras: "Mosaico", impresiones y observaciont:s 
breves, y "La conquista del hombre", una novela 
'·fque aspira - dice su autora - a presentar una 
vida femenina que me parece interesante".· ,

Al hacer mención de sus artículos en diarios y 
revistas, el periodista pregunta a la' escritora: 
, -¿No piensa recopilarlos? 

-Por ahora, no. Escribo, como decía Sarmien
to, como medio y arma de combate, que combatir 
es realizar, el pensamiento, y mis páginas, hechas 
sobre la marcha, sin grandes rebuscamientos lite
rarios, ya tienen bastante con encontrar directores 
que las acepten. 

-¿Le rechazan?
-·-Dicen que soy muy audaz.
Y subraya· la frase con una risa franca,. muy

femenina, que revela cuán modesta y sencilla es la 
inteligente escritora. 

·Por nuestra parte, agregaremos que, además d�
esos trabajos qµe se publican en. revistas y diarios, 

la señora Brumana posee destacadas aptitudes para 
la recitación y la música, y como oradora original 
y de fibra, habiendo, por invitación de la Biblio
teca "Juventu� Moderna", de Mar del Plata, pro
n.unciado, días pasados, una interesante conferen- . 
cía sobre "Libertad y libertinaje", sin referirnos 
a sus trabajos de índole pedagógica, aparecidos. 
algunos de ellos en revistas del extranjero, en· los 
que encontrarían,. si los leyeran, saludables suges
tiones los encargados de la enseñanza en nuestro 
-oaís. Entre esas colaboraciones, recordamos "La 
escuela por dentro", publicado por' la "Revista 
de Educación'' de la dirección de escuelas de la 
provmc1a. 

EL TEATRO--

También ha escrito para el teatro, debiendo 
vencer las resistencias de un medio cerrado a todo 
cuanto signifique salirse de los caminos trillados 
y comerciales. A propósito de su "audacia", que 
tanto temen algunos directores de publicaciones, 
la señora Bruma na dice: 

-En el teatro me ocurre lo mismo. Toda vía
estoy asombrada dé haber estrenado, seis años des
pués de escrita, una comedia - un ensayo -· -
"Cuando planté 'rosales". . . Tengo listas "Dos 
alas de amor", una obra en tres actos: "Las que 
matan", "El hijastro" y "Fábrica de fósforos'·. 
esperando tiempos mejores. Siempre recibo elogios. 
pero no consigo que los . directores se atrevan.· a 
estrenar, aunque luego suelo ver cómo algunos 
aprovechan situaciones de mis .trabajitos olvidados 
en la secretaría de algún teatro ... 

UNA MAESTRA-· 

Tal es, a- grandes rasgos, la personalidad de esta 
maestra de verdad, que en la escuela y fuera áe 
ella, sirve y honra, ante nuestro país y ante otras 
naciones - en las que se aprecia como merece su 
labor - al magisterio argentino. Esta es la maes
tra que hace once años ocupa el mismo puestito 
de maestra que desempeña al iniciar su fecunda 
carrera docente. Si Sarmiento viviera nos interesa
ría conocer su opinión sobre esta enorme injusti
cia. La de los ministros de instrucción y directo
res de escuelas, no nos· interesa. El "comité" no es 
el país ni la posteridad, y los "correligionarios" 
nunca han podido ser jueces �n las lides del arte 
y de la ciencia. Les basta con ubicarse y engordar. 

Carta Pós�lima de: Obregón 
Navojoa, Sonora, junio 13 de 1928. 

Sr. don Daniel Caballero. - Buenos Aires. 

Muy estimado señor: 

Por haberse extraviado la correspondencia que 
usted se sirvió dirigirme, debido a los continuos 
viajes que he tenido que realizar durante todo el 
año en mi gira de propaganda política, hasta aho
ra, me doy el gusto de contestar, para agradecerle 
la defensa que ha tomado de nuestro caso; defensa 
que estimo, porque son pocos los que asumen· una 
alianza· espontánea• con la causa nuestra, pues es 
la causa del espíritu contra la causa del estómago; 
y en los tiempos que vivimos, cuando una grande 
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·depresión moral abate a la humanidad entera, so
mos pocos los .que a orgullo tenemos representar
una causa tan noble. La familia de los Sanchos ha
sido siempre prolífica y se hace más numerosa
cada día, dándonos con su manifiesta hostilidad un
sin·gular relieve a los pocos que pertenecemos a
la. rara estirpe de los Quijotes, y cuando el c;apita1
y el clero se alían para calumniarnos; cuando el
Vaticano y Wall Street vuelcan s� oro sobre los
Iínotipos de la prensa amarilla y mercenaria, la
verdad encuentra muy pocos vehículos para hacerse
conocer del ·mundo y las plumas asalariadas se dis-

• putan d privilegio de mutilar la ve;dad y negar
la razón. Pero Méjico, transformado espiritual e
intelectualmente, después de su gran Revolución,
en que compró con su sangre sus libertades y su
decoro; sigue enarbolando la bandera de las reivin
dicaciones p9pulares, sin preocuparse del número
de sus enemigos, ni de la clase de armas que éstos
usan en su contra. Que la muerte de Carranza
haya sido un \lsesinato, solamente pueden decirlo
los cómplices de su tiranía; la muerte· de él no
fué sino un detalle de nuestra gran Revolución
que ha ido depurando a sus directores exigiendo
responsabilí<;lades · a los que defraqdan sus nobles
aspiraciones y fortaleciendo y estimulando a los que
siguen como abanderados de sus justos anhelos.
Méjico, sin embargo, está imponiendo su concep-·
ción moral y hará que la nobleza de su causa sea
al fin conocida del resto del mundo y respetada
su fisonomía de pueblo autónomo, sin más armas
que s.u inmensa fuerza espiritual y la inmensa fuer
za moral que la nobleza misma de sus postulados
tendrá que darle ante la conciencia mundial.

Inútil sería, por lo tanto, querer establecer polé
micas con los calumniadores, porque las calumnias
pueden Ínventarse todos los días y habría que
descender al terreno donde ellos tan mezquinamen
te se agitan, y tendríamos para esto que abandonar
el plano superior en que nos ha colocado el gigan
tesco esfuerzo de todo nuestro pueblo, y desde el
cual estamos obligados a contemplar todo el con
junto de nuestro panorama. Bastará sólo ver en
cada país quiénes son los aliados de nuestros calum
niadores, con quienes forman ellos comparsa, y

quiénes costean el precio de sus calumnias, para
darse cuenta que son los enemigos de las liber
tades lo.s que nos honran con sus diatribas y sus
injurias: y si fuera dable a Méjico subvencionar
a esos hombres para que no siguieran en su ingrata
labor, ellos serían el mejor testirp.onio de la tre
me�da evo,lució,n _que en nuestro país se ha pro
duCido y del pamco que por ella sienten los ene
migos del bienestar común.

Sin otro particular, soy de usted afectísimo
atto. y S. S.

A. Obregón.

Informaciones sobre Méjico 
ACTITUD DEL MOVIMIENTO OBRERO, DE SUS 

ORGANISMOS y DE su DIRIGENTE c. L urs

N. MORONES, MINISTRO DEL

TRABAJO 

En relación con el abominable hecho de que re
sultó víctima, el 1 7 · de julio actual, 'el C. Alvaro 
Obregón, presidente electo de los Estados Unidos 
Mejica.nos, acaba de recibir el suscripto un cable-

grama firmado por el C. Luis . N .. Morones, -cuyo 
texto debidamente 'aclarado es el siguiente: 

"C:. Carlos L. Gracidas, embajada de Méjico 
en Buenos Aíres: Nuestras organizaciones obreras 
y el suscrpíto han sumado su más enérgica protesta 
pública a. las manifestaciones que. en ese sentido 
se han hecho. condenando el bochornoso crimen 
perpetrado en ia persona del C. general Alvaro 
Obregón, y confiamos en que las disposiciones .dic
tadas personalmente por el C. presidente de la Re
pública, general Plutarco Elías Calles se cumplan 
fielmente por parte de las autoridades encargadas 
de hacer la investigación correspóndiente, que se
guramente culminarán con el ejemplar castigo que 
se aplicará al culpable. 

La prensa de Méjico publica hoy que en decla
ración rendida· por el asesino al C. presidente de 
la República, y ratificada después, el criminal ase
guró ser el único responsable, diciendo: "He ma
tado al general Obregón · porque deseo qué Cristo
Rey reine en este país íntegramente.!' 

La misma prensa, ayer por la tarde y hoy, in
forman que el ex-agente de policía, señor Basail, 
identificó �1 asesino reconociendo en él al compa
ñero de los dinamiteros autores .del atentado de que 
fué �íctima en noviembre de 192 7 ,el C. g.eneral 
ObregóQ. 

Afectuosamente. 

(firmado): Luis N. Morones."
.; 
Queda, así, establecido -µna vez más el repudio 

absoluto que las masas obreras y campesinas orga
nizadas, sus dirégentes todos, como el pueblo me
jicano en su totalidad. tienen para los procedi
mientos criminales que la conciencia u.nivetsal 
igualmente rechaza. 

La justicia e·n Méjico no tardará en dar cum
plida· satisfacción ·a todo ente civilizado, y la sa·n
gre vertida por el ilustre ciudadano Alvaro Obre
gón como suprema ofrenda a los ideales revolucio
narios recordará · en todo tiempo el gigantesco. es
fuerzo que debió qesarrollar mi país para destruir 
fanatismos anacrónicos, vergonzosos y criminales. 
· El · movimiento obrero de Méjico continuará

entregado a la trascendental labor afirmativa de
los principios que, por sostenerlos denodadamente,
acaban de costar la vida al C. Alvaro Obregón.

El agregado obrero a la embajada de Méjico. 
· C. L. Gracidas.

Buenos Aires, julio 19 de 1928.

Queda usted invitado 
Una pronunciada dedicac'ión a la cultura soaial, 

pródiga . en satisfacciones y desasosiegos y rica en 
frutos, sitúa a\ la Asociación Cultural Anatole 
France a la· cabeza de las instituciones similares, 
y la delinea, de entre el escaso plantel de las qu� 
se contraen a una actividad seria y fecunda, con 
caracteres netos, de . categórica significación. Coil 
citar exclusivamente algunos de los nombres rele
vantes que ocuparon su tarima de disertaciones 
durante el tetcet siclo de conferencias semanales 
traspuesto, entre los que podemos sublinear a Al
berto Prebísch, Julio R. Barcos, Andrés Luis Ca
·ro, Manuel A. Seoane, Isabelino Scornik, Edmun
do E. Barthelemy,· Luis Di Filippo,. Florentino

Sanguínetti; Luís Emilio Soto, Aristóbulo Eche-
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, garay, Juan Mántovani. Ildefonso Pereda Valdés, 
E. Rogué, Saúl N. Bagú, César Alfredo Miró Que-

, sada, Osear A. Creydt, Arturo Orzábal Qµintana. 
José Luiz Lanuza, León Klimbvsky. , Angélica 
Mendoza, José Pedro Correch, José .Morales. En
rique Mouchet, Hans Boché, Osear Herrera, León 
Arendar, César Gadoy Urrutia, pasando por alto 

· actos de tanta trascendencia como la Fiesta del
Libro, realiiada en la . Casa del Pueblo, con el

. concurso de los poetas José Sebastián Tallon y
, Aristóbulo Echegaray, quienes dijeron composicio
nes propias. y de otros, compañeros de promoción;
la controversia sobre el estado actual de ,la Repú
blica Soviética, sostenida entre Orzábal Quintana
y Anatol 'Gorelik, y otras manife'staciones intelec
�uales de no .menor repercusión, podemos fijar el
índice de la actividad ingente y efectiva desplegada
por \a Asociación Cultural Ana tole Franc,e. en. el

. último período, que,· al igual que el· anterior, se
,. singul,arizó por el ahinco de llegar a las masas po
pulares,. en la medida de sus fuerzas, y acreditar 
un plantel dinámico y cordial de animadores y co
laboradores. 

,Y bien, con el propósito de fe$tejar el ,ido 
· transcurrido, hallar un condigno escape al fervor
acumulado y procúrarse, al mismo tiempo que una
ttegua a fas energías desarrolladas y gastadas; un
lapso de expansiva solidaridad, la Asociación ha
organizdo un simpático festival artístico, que se
realizará hoy, julio 28. en el salón Augusteo,
Sarmi'ento 13 7 4 ,1 a las 21 horas. de acuerdo al
siguiente programa:

Primera parte: Concierto ale pian� á cargo del 
concertista señor Luis Cardoso. l 9 Preludio y fu
ga N9 3. Basch; 29 Novelette, Schum.ann; 3. 9 Mi
nest.rels, Debussy; 1 49 Mallorca. Albéniz; 59 Pa
vana - Capricho. Albéniz. Concierto violín. y pia
no a· cargo de los concertistas señorita Bronislava 
Schwetz (violín) . - seño.r Y ,tscha Alperri. 1 <1 Pre
ludio. Pugnani - Kreisler; · 29 Danza Eslava, Dvo-
rak - Kreisler. · · 

' ., ' i 

.Seg'unda 'parte: Cbncierfo de arpa. a cargo de 
la profesora señorita Luisa Tocco. 1 <1 Minuet, Fe
rrao;· 29 Varazioni pastorale. Maréel S. Rosseau; 
39 Concertstuck, Gabriel l?ierne. '(Con el concurso 
del pianista señor Hugo Dasso). 

Queda, pues, compañero, cordialmente invitado 
a concurrir a esa reunión artística de gente joven 
y culta, y a inscribirse. si reconoce la cuantiosa 
actividad , cultural desarro.llada. a la Asociación 
Anatole France, cuya secretaría funciona en la ca
lle Bulnes 75 5. 

KRASSl·N... El: -ROMPEHIElOS· 
Hace aproximadamertté diez aijos que a Kras

sin, el íng.eniero electricrsta, entonces comisario de 
industria y comercio del Soviet, fué encomendada 
la tarea de establecer relaciones comerciales y di
plomáticas entre· la Rusia Soviética y los demá5 
estados del mundo, que bloqueaban a aqu'ella por 

: sus ideas hechas realidad, en el gobierno del propio 
Estado. 

Krassiµ cargó con, la ��rea. y más hábil que to
dos los diplomáticos ingleses y franceses presidiqos 
por colosos como Lloyd Georg.e y Briahd, rompió, 

deshizo el hielo• y el "alambrado de púa" con el 
cual "la civilizada Europa'' de la postguerra rodeó 
al a Rusia, "salvaje". 

Krassin rompió el hielo y demostró que_ esto 
de atribuirse alguien una cí ¡Vilización. cultura y 
claridad de vision del momento político social de 
los pueblos como monopolio, era cosa muy discu
.tible y en el caso• encomendad0 a el, francamente, 

' hubo camb.io de polos. La' mentalidad soviética de 
Krassin . fué superior, la psicolbgía m'ás fina, su 
ciencia de estadista más "ciencia", y hoy los mis
mos bloqueadores de antaño reconocen que es pre
ferible que la Rusia soviética se halle en el con
cierto de naciones y no aislada. . 

Krassin murió.· U no de. tantos actos para perpe
tuar su memoria. efectuados por 'el Soviet, fué 
bautizar un barco de mares polares, un barco espe: 
cíal destinado a abrir brechas en el hielo para la na
vegación común, con el nombr� de ese gran esta
dista stt yo, Krassin. 

' 
Hoy frente a la tragedia promovida por la fan-

farronería musoliniana, regada copiosametne coa 
dÍtiran{bos a la ciencia, el �abe'r y el espíritu de án:o-

' jo, patrimonio exclusivo de la Europa "civilizada" 
o mejor de una parte de esa Europa, gobernad�
por un payaso de circo que impresiona al mundo
haciéndose fotografiar en una jaula con leones -·
cachorros - el miedo nó es zonzo - y cuando
la tragedia estaba consumándose a la vista de to
do el mundo, de toda la Europa civilizada con sus
poderosos medios técnicos y financieros, cuando su

· prensa lloraba con lágrimas de cocodrilo la pérdi
da de héroes - de utilidad discutible para la hu
ma nidad actual -, realizando ganancias con el
elevado tiraje de sus rbtativas, la "incultura" pro
letaria del Soviet, malgré su "atraso" en ciencias
y técnica mecánica encomienda al buque "Krassin''

, la misión i;ie socorro, no a los héroes, sino sim- ¡,plemente a seres humanos. 
Y "Krassin" sale, sin previos ditirambos ui 

banquetes,., sin despedidas espectaculares, pero lle
vando a su bordo a hombres movidos por el es

. píritu del comisario Krassin, del ingeniero elec
tricista, pertrechados con · la clara visión de la la
bor a realizar lo propuesto con método y orden. 

Su tripulación inteligente y tenaz encuentra b 
ruta, para todos cerrada, el barco avanza por la::. 
hendijas entre el hielo abriéndolas más con su afi
lada proa y donde el ,.hielo es grueso por demás, 
van las bombas para pulverizarlo y . <lar paso ai 
"Krassin" que marcha con empuje bravío a llevar 
salvación al pequeño mundo perdido y condenado 
a perecer, donde lo llevó la fanfarronería del siglo 
y el deseo de "mise en scene" para clavar la cruz 
. y la camisa negra en el polo. 

Una mañana llegó, recogió y salvó a los que 
había· que salvar y· salvará a los que estén en con
diciones de serlo. 

Krassin, el diplomático tenaz, rompió el hielo 
mental de' l;i. Europa animada, Krassin el barco 
rompe el hielo material' de la natubleaz inanima
da. Raras veces fué un instrumento bautizado con 
.el nombre de una persona con mayor acierto. 

Krassi.n. ¡ Krassín el rompehielos. . tu paso 
, romperá todos los h¡elos ! 

' 
\ 

Esteban Drebich. 

.. � 

/ 
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EN 'DEFENSA DEL 
• . ' ' 4 ' 

· · PARTIDO ·st>CIALlSTA:. . . ' .

. El ciudadano Gregario Gelman renunció su' afiliación al' Partido · · 
Socialista, anunciándola en una nota que en mi co:p.cepto fué erróneamente 
publicada en CLARIDAO. Dije de inmediato mí opinión. sobre las mani
festaciones que se hacían en ella, sin referirme en lo mínimo al retiro de 
,dicho ciudadano ya que él ,no obstante las ocasiones que el Par�ído le 
ofrecía Y· que su mismo Centro seccional tambíé.n, se limitó a ingresar en 
1925, concurrir escasamente a las asambleas mensuales, no cumplir con 

, · ,i -determinada función que le fuera encomendada, callar la boca con res-

11 

11 

pecto a sus particulares ideas sobre la' orientación general del Partido y
renunciar c'on ruido y estridencias., No. supo irse con la ,discreción qu� ·
correspondía a su silenciosa y casi anónima vida de afiliado . Gelman' es un hombre .desconocido en el Partido; nunca se supo lo que pens·aba, 
ni se esforzó en unir su esfuerzo cuando algún movimiento de opinión 
.se desarrollaba en el Partido para impó�er · deter�inada reforma. 

QPORTUNIDADES PA.RA LA ACCION-
r •.

En estas mismas páginas se publicó _en junio del año pa$ado, un 
artíq1lo dirigido a los jóvenes socialistas incitándolos a una acción defen
-siva. para salvar al Partido de ·su anquilosamiento y dar, con el propio 
.ejemplo de la perseverancia, la pauta de una obra renovadora y cons
truc.tiva. E!1 .aquella ocasión nada se supo del. ciudadano G.eJman, ni por ,
.sus ideas nt. de su nombre. . . . . . 

, Un intenso y extenso movimiento de agitación sac.udió al Partido 
.Socialista sin que uno sólo de sus hombres activos permaneciera indifc
_rente. Fué una hora prolongada que las palabras eran reemplazadas por 
los hechos y que más que la simple adhesión v�rbal era necesari.a la leal
tad de las acciones comprobables. En esta ocasión i:iada se supo del duda
.dano Gelman, ni por sus ideas ni de su nombre, a no, ser que concretara su 
.actividad - por modestia - al círculo limitado de la tertulia íntima. 

• 
1UN CAMBIO EXTRAORDfNARIO-

. Y el mismo ciud.,idano Gelman; ejemplo de adherente silencioso e 
inactivo, enviaba el mismo mes de su renuncia, esta esquela que tengo a mi· 
vjsta: "Compañero Secretario del Centro de la s�. - Estimado camarada.:· 
Por ·motivos de carácter privado, no me ha sido posible pasar por esa 
Secretaría a retirar el carnet del año en curso. En la semana entrante pro
-curaré pasar por ese Centro a liquidar ·mis cuotas pendiet1tes y entregarle� 
la 1ista de suscripción que obra en mi poder. Rogando dé conocimiento 

. de la presente al compañero Tesorero, salúdale cordialment�.''., 
Imposible concebir la·extraordinaria aptitud mental de este ciudada

no, que en el trecho de unos días asimila ideas sóciales y nociones de táctica 
que le permiten-,descubrir sus· fundamentale� disidenci�s con el Partido. 
Y se torna entonces, del afiliado silencioso negativamente pasivo, en .el 
r.enunciante que habla con ,la condición del magíster. Indica rumbos·y abu
sa de la crítica despectiva. Cualquier lector desprevenido podrá ver en él 
a �n revolucionario que a·gría sus expresiones y desmenuza. sus. cargos� 
-pero cualquier lector p�evenido adyiette,. desde .. er 'principio,. al .. 'verbalista 
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pretensioso que usa - a fuerza de tener la obligación de decir algo -. -
de su propia ignorancia confesada. 

La iniciación de su réplica a mí - apartadas las expresiones perso
nales del principio - lo destaca como un ciudadano ignorante de los. 
procesos políticos que deberían preocuparle más. Sí lo creyera un hombre 
de mala fe, hablaría de sus falsedades intencionales, pero debo hablar de 
sus inexactitudes producto del desconocimiento de los hechos. 

El ciudadano Gelman renunció el 21 de marzo último, y dos de los 
puntos fundamentales de su disidencia lo constituyen la negativa. del 
Comité Ejecutivo del Partido a aceptar el frente único electoral pro
puesto por los comunistas, y una supuesta "entente" con los elementos 
antiirigoyenistas, a efecto de obtener votos. 

La actitud del Comité en el primer punto será oportunamente d,is
cutida en .el Congreso nacional socialista, y ha merecido, por cierto, acp
gida diversa entre los afiliados·. 

OPINION DE "LA VANGUARDIA"-

El segundo punto, que este ciudadano lo convierte en un asunto 
trascendental. es meramente una especie interesada y falsa que tuvo su. 
origen en el proyecto de intervención a Buenos Aíres. El ciudadano Gel
man lo hace caballo de batalla y dice que toda la propaganda oral y escrita 
giró en torno· al irigoyenismo, silenciando el ataque "a la otra fracción 
radical" por cálculo electoralista. Acusa a "La Vanguardia" y "La Voz 
del Pueblo" de haberse complicado en el ·silencio., revelando así una in
comprensible ignorancia en un revolucionario de su talla. Poco cuesta 
confirmarlo. "La Vanguatdia" del 7 de enero de 19 2 8 publicó un edito
rial: "El Partido Socialista frente a los dos bandos que se disputan la pre
silencia", demostrando no existir fundamentales diferencias en ambos · 
bandos radicales y en el que -· como definición política - decía esto que 
reproduzco .textualmente: "La acción de los partidos dignos de este nom
bre debe mantenerse al abrigo de dos influencias igualmente perniciosas''. 

"La Vanguardia" del 9 de marzo de 1928 publicó un editorial:· "La 
barbarie de la política primitiva. Un espectáculo indigno de la Capital'', 
que aconsejo leer a quienes ·crean en el. silencio intencional socialista con 
respecto a los antiirigoyenistas. En el mismo día y en la nüsma página 
"La Vanguardia" publicó un suelto intitulado: "Los negocios del _gobier
no. . . "antipersonalista", cuya lectura revela la torpeza socialista que 
denuncia negocios ilícitos de quienes son, al decir del ciudadano Gelman. 
"amigos" políticos en plena bacanal. 

Y para confirmar la supina ignorancia de este ciudadano, hombre 
de buena fe, revolucionario verbalista que pasó en un silencio sepulcral 
por el Partido, pero que cree descubrir en la propia ingenuidad un defecto 
partidario (pues que dice que no obstante nuestro silencio no se nos die
ron los votos que esperábamos) citemos "La Vanguardia" del 13 de 
marzo, 8 días antes de la renuncia de Geiman. "La Vanguardia'.' de ese
día publica el manifiesto del Comité Ejecutivo al pueblo de la República� 
documento oficial que representa la opinión del Partido Socialista. En 
dicho manifiesto se habla de las fracciones radicales en una forma clara 
que sólo no pueden comprender los analfabetos y los que no lo quieran. 
Como el ciudadano Gelman no lo conoce, reproduzco esta parte: ' · · · 

LA PALABRA DEL PARTIDO- ( 

"Los grupos radicales que aspiran a imponer nuevamente al. país su 
·"teoría" y su experiencia de gobierno, son los fragmanetos de un misino

/ 
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organismo que la República soportó con resignac1on desde 1916 · hasta 
19 22. Esta}?an juntos para glorificar al gobe�nante plebiscitado; para 
alentar la invasión de 1as provim;:ias autónomas con representación en el 
Senado federal; para hacer sarcástica mofa del derecho· del Congreso a . 
informarse de los pasos administrativos del gobierno; para corear a voces 
o anunciar a la sordina a la amenaza de la dictadura, como el· remedio
aplicado a su propia condición d·e s�rviles; para mantener en permanente
,desvalorización la moneda con que el pueblo cobra sus sueldos o salarios;
para tolerar que· ese gobernante recaudara por la fuerza impuestos que
·el Congreso no había sancionado; para aprobar que ese gobierno dispu
siera sin medida de las rentas de la Nación y creara empleos sin ley, pagara
·sueldos sin autorización e hiciera obras públicas allí donde era preciso con,
quistar prosélitos, sin norma legítima; vieron impávidos que el gobierno
entregaba a mercaderes particulares el oro depositado en las legaciones y
se sirvieran de él para realizar ingentes lucros personales en detrimento
del país, de sus finanzas y de su orderi administrativo; estuvieron prontos
para defender con su palabra y con su voto a los ministros ineptos o rapa
<:es acusados sin atenuantes por la fracción más r·esponsable del Congreso
y por la opinión honorable del país; aplaudieron o apañaron al gobierno
,<:uando desató sobre .la población obrera, en la Capital, en las provincias,
-en la Patagonia, sus hordas armadas, simulando una defensa .del orden
social; vieron crecer, sin espanto, la influencia nefasta de la iglesia cató
lica y consintieron que su expansión llegara hasta amenguar lá soberanía

· nacional; compartieron sin reservas la política impositiva que ha agravado
'las cargas de la masa de la población encareciendo sus alimentos, su vestí
.do, su vivienda y sus instrumentos de trabajo; vieron sin repugnancia .
. a las reparticiones públicas convertidas en oficinas para el peculado y la
-<:oima·; despreciaron el clamor sincero por el aumento de escuelas para
-extirp.ar el analfabetismo y la ignorancia; y han favorecido, con su acción
o su inacción, lá consolidación de estos titulados partidos políticos, que
.son agencias de reclutamiento donde es.tán enrolados los agradecidos· de
�yer y los aspirantes de hoy, exhibiendo con jactancia, como los incon -
,dicionales de 1889, su desenfrenada concupiscencia.

' 

Divididos· por ·in tole.rancia en el predominio personal, unos se han 
·quedado con el gobernante de 1916, cuyo retorno al poder proclaman
como una necesidad de orden público. Los otros se han lanzado a predi
,car su rebeldía, con el estandarte del gobierno actual, que ha sabido man
·tener sin grandes esfuerzos la tradición de su predecesor inmediato, y uni
,dos. para sús fines a las peores fuerzas de regresión social y política. En
-esta coalición de int�reses están los hombres del 90, los que hicieron la
revolución y los que fueron derribados por la revolución; están los con
·servadores arrojados del gobierno de Buenos Aires e·n 1917 al lado de los
·que decretaron la expulsión, la explicaron, ante el país y la defendieron
-con su palabra y su voto en el Congreso; están los viejos políticos del
·víejo régimen, los enemigos del voto secreto, al lado de los ardorosos ene
migos del viejo régimen, enemigos del fraude y de la venalidad; están los

· .católicos practicantes al lado de los librepensadores encarnizados; los di
vorcistas y. los antidivorcist�s de 1902; los que son proteccionistas en
Cuyo, con los librecambistas del litoral; los industriales que piden protec
, cíón y los agricultores qµe aspiran al libre comercio; los que defienden en
Tucumán al "trust" del azúcar y votan en el Congreso leyes contra los
"trusts"; los que quieren que el Estado continúe teniendo una religión

.,oficial y los que quieren separar· la Iglesia del Estado; y en orden a los
partidos que la integran, se acreditan con la adhesión del Partido Blo

.-.quísta de San Juan, cuyos representantes ellos han expulsado del Senado
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de la Nación, o con. el Partido Lencinista de Mendoza, cuyos represen-
tantes no tienen cabida en la Cámara de Diputados." . 

En toda la campaña electoral que culminó el l 9 de abril ninguna 
otra agrupación política expresó su pensamiento 'y definió su posición en 
un lenguaje tan claro y en una forma tan inequívoca. No obstante ello 
- que se desprende de la siµiple lectura de este manifiesto - el ciudadano·
Gelman acusa, al Partido de un supuesto acuerdo extraoficial con una
de las fracciónes en lucha y en su preocupación por justificar su renuncia
habla de- entendimientos repudiables ignorando que el socialista es, de
todos los partidos políticos, el de más .correctos procedimientos. Fácil _ma
nera de justificar la .renuncia de ignorado e ignorante ciudadano,. que no·
tiene escrúpulos en aceptar las noticias de cualquier pasquín interesado.

¿ SOMOS PASTO RES :qV.ANGELIST AS_?-

.Agravando su débil exposición, este ciudadano incurre en una inexac
titud cuya enunciación v_iene arropada en forrria tal que denuncia el ence
g11ecimiento mezquino que lo domina. Afirma que los socialistas hemos 
abandonado la lucha de clases, sin preocuparse,- por cierto, de citarnos 
nuestras ideas ni nuestras actitudes que así _ lo confirmen. Acusación que 
podría equipararse a que nosotros nos hemos coriyertido en pastores evan- · 
geli_stas o �n grey ca tólíca. 

'EL NEOFJTO-
• í, .: . "':" . . . ' . . . . • . 

. El fin.a_l de su primera parte de la réplica - pues que la divide en 
dos pa�te'� ·�k substan�ia apetecible - su .revolucie>narismo verbal lo con
tr�di�(ic;,n, 1?U condtJ,ct� o' ·10 t'eyela un hombr� de ligeros e inmeditados. 
pró'��.�injJe'�:tos. · Re_sulta que nosotros los socialistas sufrimos la tri pano-.
sórnosís.· h,wriáná, que nos hace soñar con reformar la actual sociedpd 
ddde ia's· r,,.'-mhHidai butacas del Parlamento, con una actividad reformista 
cuy� i

1
��_ü:1��z1·:_e indicaba después .de la gran guerra és palpable e incon-_ 

testab é"·. · 
Pero lo ciertamen.te· p·alpahle es qu·e · Gehnan se afilió at' Partido 6

años después de· la gran guerra� en plena · "ad:ividad reformista ins_ulsa 
e ineficaz, 'palpable· e irt�ontestable" Y: siguió· e·n esas condiciones, bien· 
es cierto qffe, ineficaz e impalpablen1ente, durante -los 79 y 89 años de "r'i:� :..

formism:b-'\ · para·. renunciar al· 99 año. Esto indica la exigüedad de sus 
conocimientos de entonces, lo que hace pensar en un estado mental dz-' 
neófito-. . 

La·segunda parte·de-la réplica es un·ensayo sobre la_"platafornia·
politico-económica- nacional· e internacional del Partido Sotialista" .:· Ad-· 
vierto· que falta un adjetivo, pues podría decirse· "plataforma· político-·· 
económico�social"::i etc. Por. aquí siguen los palos de ciego . y · en ciertos
pasajes que · recuerdan las lecturas bíblicas, se escucha la, voz magistral del 
orientador; •verbigracia: '.'La base fundamental de un Partido ·Socialista 
debiera ser, científicamente hablando,' el obrero- y .. ,el campesino,. ··en una 
palabra, el proletariado.'.' 

Cientifücamente hablando. . . Y a po'co de leer, el lector sorprende 
esta idea extraordinaria: -''Al. proletariado le -importa un ·bledo si. tenemos. 
o n,o. "_moneda sana" y la apertura de la Caja de Conversión ]).O le signi�
fica absolutame.nte un mejoramiento en sus medios d� vida." Moralej'a:
la. pr_opia ignorancia se presume virt:ud proletaria. ·. . . . 

·
. Científicamente h,ablando, -el ciudadano Gelman está obligado a ex

plicar sus ideas, .porque, hombres que aceptamos las-�onclusiones experi
m,e�tales, los sociali_stas eS,tamos dispuestos a reemplazar nuestras viejcts: 
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ideas sobre moneda,· que hoy aparecen tan erróneas frente a l_as científicas 
afirmaciones de este ciudadano. En nombre de mí� compañeros y parti
cularmente _en el mío propio, le solicito especialmente explique sus ideas 
monetarias,. sin pedirle que explique también qué hizo para evitarle al 
Partido tamaño error, ni que nos hable sobre la 'historia del movimiento 
gremial argentino que según nuestras lecturas - que recién ahora las 
sabemos científicamente equivocadas - h� estado, desde sus comienzos,. 
íntimamente relacionado con el móvimiento socíaiista. 

En una prosa cuyo estilo prestado y abusado denuncia el origen, 
apretuja una serie de cue�tiones socÍales que en su decir alegre no ha 
merecido mayor· atención de los repr_esentantes socialistas, y que "si. alguna 
vez lo rozan es incidentalmente, sin conseguir· desde luego ninguna va
riante en. la situación". un' hombre que nada_ ha hecho acusa al moví- ' 
miento so.cía! y político -- a quien se debe la actual legislación obrera 
argentina - ele no haber realizado 'tarea ninguna en beneficí'o de la clase 
que representa. Me ofrezco, si el ciudadano Gelman · así lo acepta,· a indi-· 
carle la bibfiografía para informarse. · · ' · . · 

Leyendo el final admonitivo compuesto de una serie de palábras 
carentes de originalidad, pues que es la repetición de la gastada prosa 
comunistá, recordé una defensa reciente que hice dé los revolucionarios 
rusos ante ataques de Ün típico reaccionar'io, que gusta de la crítica por 
ejercicio mental o acaso por una orgánica incapacidad de hombre de 

. , acc10n. 
D·ecíame que la resolución reciente del Congreso ·de la Tercera In

ternacional, que bajo la 
. 
presidencia de Bukharin votó una i71citación al 

p'roletariado de todo el mundo para iniciar una cruzada. contra el fascismo 
italiano, revelaba la traición del gobierno soviético que mantiene relaéio� 
nes diplomáticas con el gobierno fascista del asesino Mussolini. Yo res
pondí que la política práctica tiene exigencias que la política ideal desco
noce, y que la mayor de las veces, esas exigencias las presentan. en una 
aparente contradí"cción; agregándole·� que la palabra traición 'como juicio 
de hombres responsables, era un vocablo que debía utilizarse con reservas, 
pero que los verbalistas iriofensivos que 'no conocen las exigencias crueles 
de la vida práctica, fo usan y abusan e1i. un derroche baladí de necedades. 

LA POLITICA PRACTICA.-

�- . 

•·

. ·He ·ajus:tadq est·e escrito _:·'hecho sin. g\lsto y por '1� obligación antf
cipada que me impuse - a la naturaleza del que respopdo. Hubíér.ame 
agradado poder hacerlo en otra forma si a cada instante no hubiera tro- · 
pezado con la crítica vacía y j4ctanciosa; pero consideraría inconclusas· 
mis palabras si no dijera algunas más. 
. Aprecio en el ciudadano Gelman un espíritu de inconformista m;il 
orientado y creyendo en su sinceridad acepto sus deslices verbales como 
producto de su mentalidad desorientada. Antes de incorporarsé al socia
lista (si mis informes no son er'róneos) él militó en el Partido Comunista, 
de donde se alejara por disentimientos semejantes. Gelman parece ser un 
inadaptable. para. fa política militante y del choque de su conformación 
ideal con la conformación real sur-gen sus disconformismos que lo alejan 
fatalmente. No ha aprendido a ser hombre de ideas propias y saberlas 
compartir con los que disienten en aJgúhos de sus aspectos,' pero que com
·parten la Ji,nalída� d.e··sus objetivos; 'Prácticame,nte no ha .sabido o podido
asimilár · la· dÍscipliná inteligen'te· .que en:seña 'a lidiar pot sus aspiraciones,
pero -a acepta"r el veredicto de Ja ,mayoría. . '-: 

Para militar en el Partido Socialista: integrado por hombres de ideas
e ideales generales afines, pero que suelen discutir - y es faena de todos
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los días - por diferentes apreciaciones de detalle, es necesario saber pos
poner la propia voluntad a la voluntad general. Sin disciplina - que 
es la creadora de la unidad en la acción - es infecundo todo movimiento 
colectivo, y los socialistas, hombres de lucha que anhelamos profundas 
transformaciones social�s, sabemos diferenciarnos en los detalles para 
unirnos en las ideas generales. 

Podemos afirmarlo con el testimonio de nuestra propia actuación 
de militantes, que las diferenc.ias de apreciaciones no dificulta sentirnos 
íntimamente solidarios con los hombres que anhelan un fin semejante 
impulsados por sentimientos sin diferencia. 

Como vasto movimiento de vida compleja, el socialista ofrece aspec
�os que quisiéramos sab8rlos de inmediato mejorados, y a ello contribuí
mos con nuestra propia acción ·en el aceleramiento de la obra perfectible 
sin desconfiar en la inutilidad del esfuerzo ya que nuestra convicción 
nos dice de la bondad para asimilar lo bueno. Pero sabemos que en toda 
organización de hombres, si nos hallamos dispuestos a contribuir en el 
esfuerzo general, es necesario desposeerse del infecundo anhelo de la per
fección inasequible, por lo inmediato. ·Cuenta la leyenda, como el símbolo 
de ese afán que no se logra, que un escultor, Apolodoro, destruía cada 
una de sus obras no bien finalizaba la tarea. No hallando la imagen de la 
perfección, destruía lo imperfecto, haciendo así su vida infecunda y árida 
que se retorcía vanamente acuciada por un propósito que sólo se logra 
como el producto de un aprendizaje prolongado. · 

Y en política la perfección es difícil. .G,onzález Prada nos habla de 
l<;>s ríos subt�rráheos que no han fecundizado ninguna tierra, haciéndonos' 
un símil con las vidas apartadas que no unen sus esfuerzos a los afanes 

, colectivos. 

EL AGUA FECUNDA-

Hallábase un día Sarmiento ministro escuchando las críticas acerbas 
de Quintana, su opositor sistemático. El gran viejo m.ostró a Ía Cámara 
el agua cristalina de un vaso y echándole un terrón de tierra, dijo que 
el color negruzco de las aguas revelaban haber fecundizado el sembradío. 
Aguas impuras, por cierto, pero aguas noblemente útiles. 

En la política ·argentina de los últimos treinta años el Partido So
cialista es el agua fecunda de Sarmiento. Esforcémonos por hacerlo cada 
vez más útil, sin que nos preocupe demasiado, distrayéndonos tiempo y 
esfuerzos, el no haber obtenido lo mejor habiendo logrado lo bueno 
posible. 

Saúl N. Begú. 

I 
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El mecanismo dínámícO pSíqÚíco como 
· factor de pr·ogreso·

Cuando observamos la evolución humana Je 
nuestra época histórica, lo que más nos debe ex
t(acñar, como ·a seres pensantes, es el hecho de que 
ella' &e produce a base de formidables catástrofes 
y enormes sacrificios sociales. La horrible guerra 
mundial. la guerra implacable entre el capital agre
sívo y el trabajo en defensa, el alzamiento de tiranos 
audaces o vulgares caudillos en países con cartas 
constitucionales modernas; una vida amenazada a 
cada momento por guerras, revoluciones, huelgas, 
golpes de estado, monstruosos desfalcos y crímenes 
espantosos, he aquí la atmósfera social que no:; 
rodea. 

Todas las teorías sociales, creencias religiosas, 
arreglos políticos y económicos, etc., no han traído 
hasta ahora ningún remedio a este estado morboso 
e inquietante. Ni la dictadura roja en Rusia, ni b 
negra en Italia o en España, ni la amarilla del 
dolar en Norte América, nos dan tranquilidad o 
equilibrio social. · 

El estado afiebrado de nuestra época evolutiva 
está continuamente oscilando entre 35" y 429 C., 
sín llegar nunca a una normalidad saludable. 
¿Dónde se halla la causa, el origen del abceso pu
rulento que produce e'ste estado patológico y que 
amenaza de destruir toda nuestra civilización? Pa
ra contestar a esta grave cuestión tenemos que exa
minar el mecanismo dinámico de la psiquis indí
yidual y social que rige la vida. Este dinamismo 
obedece a las mismas leyes físicas que el dinamismo 
universal. La gravitación universal sobre la cual 
está basado el equilibrio ·del universo está fundada 
en el equilibrio de las fuerzas centrífugas y, centrí
petas del cosmos. Sí la tierra girase sobre sí misma 
1 7 veces más a prisa, el estado de la gravedad esta
ría destruído por la acción de la fuerza centrífuga, 
y si todavía activase ,su rotación, los objetos que 
se encuentran en su superficie y parte de ella mis
ma serían proyectados en el espacio ( 1). Es evi
dente que si el movimiento centrípeta se des
arrolla a expensas del centrífuga, debe pro
ducirse el desequilibrio y después la catás
trofe. Por consiguiente, una falsa orienta
ción én el mecanismo dinámico cósmico pro
duciría un desastre mundial_ Igualmente, una 
falsa orientación eh el mecanismo dinámico de la 
psiquis colectiva solitaria causa un cataclismo 
social o individual. Un individuo que concentrJ 
todos s·us pensamientos en su propia persona, ad
quiere pronto todos los. síntomas ·del desequilibrio 
egocéntrico. Su monomanía degenera pronto en· 
egolatría y su narcisismo lo lleva a un estado abú
licb que lo hace inútil y a menudo peligroso para 
la sociedad. Lo mismp sucede con una colectivi
dad. un pueblo, una nación. El aislamiento Ode urt 
país del resto del m_undo es un contrasentido soci'al. · 
A rin pueblo que vive en la · auto-idolatría·, en un 
orgullo nacional hipertrofiado. �n un patrioteris
mo antisocial y antihumano, su ego<.:�ntrisn-,' psí
quico colectivo lo h1ce perder el equilibrio. s� ::;_al

(-1) "El catecismo de la �iencia", por Edmond. 

y vital y la catástrofe t'iene que producirse tarde 
o temprano, como lo prueba la historia.

Hemos visto que el dinamismo ·egocéntrico pro-·
duce en el individuo la egolatría y el narcisismo 
que son el gérmen venenoso de donde nacen los 
tiranos, destructores del equilibrio social. Igual
mente el egocentrismo en una nación o pueblo 
produce �ria exaltación hiperdinámica, una hipe
restesia general que destruye �u equilibrio social y 
produce choques con otras naciones: las guerras 
homicidas. 

Y a hemos visto que la falsa orientación del me
canismo dinámico vital de nuestra época es la cau
sa qu'e la civilización moderna se mueve dentro 
de un conjunto de críi;nenes sociales, como gue
rras, tiranías, capitalismo opresor, auto-intoxica
ción, protegida por el estado, intoxicación psíqui
ca por medio del fanatismo religioso, de la mala 
prensa y del cinematógrafo, etc., que fomentan 
el crimen. U na /semejante civilización ori-gina la 
degeneración de· la raza humana. 

¿Cómo prevenir este desastre? Unicamente cam
biando el mecanismo dinámico de la psiquis hu
mana, regularizando y equilibrando la relación 
entre las fuerzas centrífugas y centrípetas de este 
dinamismo. Esta rectificación salvadora puede ha
cerse solamente modificando fundamentalmente la 
educáción de la juventud, dándole bases científicas 
y sociales. La educación ególatra del "hurra-patrio
tismo" de la Alemania antes de 1914 que tantas 
naciones imitaban, fué una de las principales cau-.
sas de la guerra. El aÚto-bombo, la inflación de 
los valores nacionales, incita elevar su patria por 
encima de las demás· patrias, sin criterio justo, en 
detrimento de otros países. Es un arreglo egocén
trico psico-social. basado en un 'amor propio hi
pertrofiado; luego, es un estadct de inferioridad 
cualitativa que próduce sentimientos de inquietud, 
de envidia, de ambición, pródromo sintomático 
de una neurosis colectiva. Es durante semejantes 
estados psico-patológicos de las masas sugestionadas 
por caudillos irresponsables que estallan aquellos 
choques vesánicos entre naciones que rebaj�n y 
arruinan la humanidad. 

Luego, el siste.ma. educativo del auto-erotismo,
usado en la escuela y consistiendo en alabar su pa-. , 
tria y rebajar patrias ajenas, es el ·primer factor 
negativo de nuestro desequilibrio social. 

Viviendo en sociedad, todo individu� tiene que 
darse cuenta que su existencia aislada de esta so
ciedad es imposible; . vive con la ayuda de los 
miembros de la sociedad tráyendo su apoyo indi
vidual al progreso de aquélla. U nicamente en esta 
acción recíproca de las fuerzas centrífugas y cen
trípetas se halla el ritmo de la· vida, base de, la 
existencia._ Lo mismo sucede con un país o un 
pueblo: s_ólo puede existir por medio d·e sus rela
ciones con otros pueblos, recibiendo de 11os más 
adelantados, dando a los más atrasados. 
· El sentimiento de la solidaridad mundial y 1J:e

ia · mutualidad social es el ej.e de la enseñanza 
racional. 
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Después del fracaso del "hurra-patriotismo'' 
que aun existe aislado en algunos países, es Amé
rica del Norte que atrajo las miradas del" mundo 
sobre su prosperidad económica, quiere decir sobre 
los montones de oro cosechados en la guerra y 
después de ella. El utilitarismo grosero,· el m·atc-· 
rialismo cínico, el bienestar artificial, la reiigión 
del dolar, he ·aquí la base de la educación yanqui.
Pero ya somos testigos que este materialismo "a 
outrance" conduce a aberraciones morales, socia
les e individuales. La violación del Derecho Inter
nacional por los Estados Unidos en el asalto de 

. Nicaragua; las "ligas de suicidio" creadas entre la 
juventud yanqui, las horribles revelaciones hechas 

, durante el proceso del asesinato del niño. Loeb, 
el atraso mental de toda una población y de ·los 
jueces que se manifestó en el proceso al maestro 

. $copes, todo eso demuestra que el estado psíquico 
y social de U. S. no evoluciona normalmente. 
Luego, el sistema educativo basado en el utilita
rismo materialista, no f::S el bueno. 

Los planes de estudio de la Rusia maximalista 
merecen nuestros elogios, pero no podemos hablar 
de educación racional en un país domiµado ·-.or 
una casta que gobierno sin mandato del pueblo. 
teniendo el asesinato político como regla. Un régi
men de casta, sea su color negro, blanco o rojo, 
se asemeja siempre a una tiranía que, siendo un 
factor social negativo, no está llamada a educar 
a nadie. 

He aquí, en síntesis, la moral de dichos tres sis
temas sociales: 

1) Somos el pueblo elegido, digno de gober
nar el mundo. �uestro país es el mejor de todos, 
nuestra fuerza domina el derecho. 

2) Con el dolar conquistamos· y dominamos
el mundo. La fuerza del oro vence el derecho y 
conquista el orbe. 

3) Todos los sistemas sectarios desd� d prin
cipio del mundo histórico subyugaban y domina
ban por la fuerza del fana.tismo. Mahoma, Loyola, 
Torq-qemada, Pizarra y sus frailes, Rasputín, los 
sacerdotes del maximalismo trabajaban y trabajan 
con las mismas armas; con la propaganda de nues
tra fe, con arm_as y fuego conquistaremos el mun-
do para nuestras creencias. · 

Una educación basada en semejantes· sistemas 
no puede ser racional, visto que ellos careciendo 
del ·factor· ético y de base científica, conducen a 
situaciones sociales. patológicas, amenazadoras y a 
m�nudo catastróficas. Educar a la ·juventud e1� 
tendencias egocéntricas, como las dichas, es pre
parar el desequilibrio del mundo con sus guerr,,.s 
civiles· e internacionales, sus tiranías y su esclavi
tud; sus fanatismos sectarios, sus vicios, su pobreza 
y sus crímenes. 

La única profilaxis contra esta .destrucción de 
la humanidad es una nueva educación basada en 
el trabajo sanó del individuo para la comunidad, 
para el bienestar de· todos, _por el mejoramiento del 
ampiente, de su país o de la humanidad, y vicever
sa, en el trabajo eficaz de la codl.unidad, de la 
nación ,' del estado por el bienestar de cada uno y 
de todos., "Un pour tous, ·taus por un". Unica
mente basando la educación en el principio de la 
ayuda mutua, de la solidar{dad, de la colaboración 
por el bienestar y ·el progreso general; se conse
guirá la-coope-ración de los individuos, sociedades 
y naciones · para el bienestar de la humanidad. 
·Desde 'chicos hay que destruir la mala herencia

del egoísmo demente y bestial, modificar la psiquis 
. do mi riada por la obsesión egocéntri1:a de una auto
filia anormal y. perniciosa. La herencia mórbida 
hay que suplantarla por el cultivo del sentimiento 
del bienestar común, de la solidaridad, mutualidad 
y cooperación, del eitudio de las relaciones inter
nacionales, de· 1a historia del trabajo con su lucha 
contra la opresión egoísta, la historia de la con
quista de la liberad en todos los países, el signi
ficado de la libertad social para el bienestar de ios 
pueblos, etc .. Entonces cambiarán los temas de 
�omposición en las escuelas: 

En lugar de: 
1 Tal o tal batalla. 
2 Fundación de tal .o tal ciudad. 
3 Biografías extensas. de generales u hombres 

de estado. 
. 4 El telégrafo, etc. 
5 Descripciones de guerras. 
6 Guerras religiosas. 
7 Biografías de Rozas, Francia y semejantes. 
8 Repetir durante 8 años las biografías de ge-

ner.ales. 
9 El Renacimiento. 

El tema nuevo será: 
1 El factor lib;rtad ·en el desarroll� social de 

los pueblos. 
2 ¿Cómo levantar el estado social y :espirituai 

de mi ciudad, pueblo, etc.? , . 
3 ¿Qué hicieron tales hombres de estado .par.1 

el bienestar común de su ,país y de la huma
nidad?. 

4 ¿Qué invenciones han sido útiles para el 
bienestar de los hombres y por qué? 

5 El crimen de la guerra. ¿ Cómo evitar.lo? 
6 Los horrores del fanatismo en el pasado y 

sus. peligros en el presente. 
7 El peligro de las tiranías para los pueblos. 

¿ Cómo prevenirlas y comba tirias? 
8 El papel de Sarmiento, Rivadavia, Alberdi, 

Mitre,, Aberastain, Ameghino, Rawson, del 
Carril. Agustín Alvarez, J. V. González, 
Fontana, Burmeister, etc., para el _progreso 
del país. . . . 

9 ¿ Qué hicieron para la solidaridad y el pro-
, greso hu mano: Galilei, Kepler,' Colón, Des
cartes, Gutenberg, Lavoisier, Cuvier, Morse, 
Fulton, Stephensen, Franklin, Darwin,. Pa:;
teur, E. Reclus, Livingstone, Nansen, Chat
cot, etc.? 

Son unos pocos ejemplos cuyo riúmero se . po -
dría centuplicar. · 

Analizando e ilustrando la vida y la obra al
truísta de los héroes del progreso humano, se ·con
sigue encaminar el dinamismo psíquico del. niño 
en vías sanas, darle una moral . libre de sectarismo 
religioso y basada en el · amor a 1a humanidad; 
orientar- el conjunto de sus conocimientos en rum
bos útiles para la vida, despertar su voluntad. y 
estimular su energía de trabajo para el bienestar 
individual y común. 

Si el educacionista llega a orientar el alma joven 
· en . este sentido, le dará la posibilidad de tomar de
la vida sus valores positivos, éticos, estéticos o uti-
1 itarios · y después prestar a fa vida, cada uno· éa
s1:1 · esfera, su concurso· para el levantamiento ético
y el progreso general de la hlr'manidad.

He aqu� la única armonía bas�da en el · {un-



CLARIDAD 

1 Réplic:a necesaria a una refutación e·xtraña 
Leyendo el número 161 de esta revista pude 

apreciar un artículo del ciudadano Juan Coq. "El 
grupo Claridad", en el que, para rrií mayor ilus� 
tración, se me explica los fines del grupo "Clarte' · 
y se contesta a ciertas opiniones de un artículo mío, 
anterior. 

Y o le agradezco, ciudadano Coq, su buena vo
luntad, pero le aconsejaría, ya que extiende su ex
plicación a todos los que "militan en partidos co
mo el socialista", que no es conveniente sentar 
cátedra, porque todos los af ilíados . socialistas cono
cemos los fines de ese grupo. siendo innecesarias sus 
líneas dedicadas a tal fin¡ además, para refutar 
opiniones de otro, es necesario conocerlas y yo sin 
querer afirmar que usted no ha leído bien mis 
líneas, le rogaría trate de recordar, no sea el suyo 
un caso de paramnesia. 

En mí' artículo (es exagerado llamarlo así) yo 
no ataqué al grupo "Clarte"; solamente cité ante· 
riores de usted para refutar ciertas apreciaciones 
que creía expresaban un error y no podía saber 
si eran de forma o de fondo, y di mí parecer sobré 
lo que creo sea el mejor frente único, tan cacareado 
y mal planteado por la fracción comunista de la 
R. Argentina, que invitó a su· formadón hasta
al libertinísmo disfrazado, que espera las próximas 
carnestolendas para llevar su comparsa con ban
dera argentina a los concursos de Carlés y del club 
"Progreso". 

En mi artículo le hacía notar que las ligeras 
diferencias de credo, a las que usted no daba im.
portancia, eran muy graves, lo que motivó una 
contestación suya que termina dando por explicado 
ese punto; ahora va a tener que explicarme qué 
€ntíende por cambios de frente de un partido, sólo 
que, y esto puede parecer una perogrullada, trate 
de que su explicación explique algo. . . 

Y o siempre creído que un partido cuya base es 
científica, el concepto materialista de la historia, 
o mejor, el concepto económico de la historia. no
podía cambiar de frente como las facciones de la
política criolla y, siendo el Partido Socialista uni
versal, siendo el ideal sustentado por millones de
hombres en el mundo, que aunan sus esfuerzos a
través de las fronteras, sintiéndose hermanos, por
que piensan igual, -anulando los límites que esta
blecieron las castas dominantes, ma.1 puede usted
hablar de ideales "tuyos o míos" basándose mal
en lo que dice Barbusse en su libro "Claridad''
hablando del gran 'ideal humano para que· se eleve
por so�re .los que "claman a la vez�. el ún·íco punto 

cionamiento normal del dinamismo vital, puesto 
que las fuerzas centrípetas y centrífu_gas psíquicas 
trabajan en evidente conformidad. Solamente mo
dificando la educación en el sentido de la regula
ción del dinamismo psíquico será posible ele· evitar 
futuras catástrofes sociales y prevenir el relaja
miento y la degeneración de la humanidad. Los 
síntomas de esta ·degeneración· ya ho se pueden 
ocu,ltar. 

Félix Asnaour.ow. 

de vista es el mío" ( 1). (Creo que entre lo que 
olvido. está lo de mencionar que extrajo ese pen
sa·miento de Barbusse) . 

Al decirle que su contestació� pare'cía no tener 
en cuenta mi artículo, no estaba muy equivocado; 
yo había dicho en él que todos los rabiosos izquier
distas apolíticos creían confundirnos con su ante
ma ¡dogmáticos! y usted incurre en el error táctico 
de anat�m.atizarme de esta manera; al afirmar que 
el Socialismo aplica la ciencia histórica queda des
cartada la absolutez en s¡.¡ doctrina y, por lo tanto, 

· destruído ese dogmatismo que nos achacan. J. B.
Justo, en "La teoría científica de la historia y la
política argentina", dice: . "Al formular la teoría
científica de la bistoria no estamos, pues, obligados
a dar una fórmula absoluta y completa. Eso queda
para las teorías teológicas y metaf ísícas, que pre�
tenden explicarlo todo, al mismo tiempo que ex
cluyen de su sistema fases enteras de la vida. Una
teoría científica no se obliga a tanto, ni tiene para
qué negar lo que no se acomoda a su armazón,
explica lo que puede y deja existir lo demás, con
tenta de que a las teorías futuras les quede también

. algo que explicar."
Usted parece ser enemigo acérrimo de métodos

y programas políticos; dejemos de lado· lo que
enseñan tantos catedráticos de Lógica sobre el mé�
todo y por más ilógico que uno sea, le preguntaría
a qué resultado llegaríamos sin ese programa des
tinado a obtener mejoras mensurables para la cla
se trabajadora, destinadas a elevar el nivel de vida
material de esos proletarios, que sin necesidad de
salir al campo donde para ellos no existe jornada
máxima, salario mínimo y alojamiento aunque sea
de condiciones higiénicas medianas, se encuentra
en condiciones inhumanas. A la clase capitalista cid
mundó entero, que se organ.iza en partidos políti
cos y teniendo a disposición medíos de propaganda
como la escuela, la iglesia, la prensa, trata de des..
viar a los proletarios de la lucha de clases, y pre
tende 'explicar en sendos tomos de economía polí
tica los beneficios del actual estado de cosas para
la clase trabajadora1 frente a esa organ1zación, la
acción cultural sola sería inútil y el Socialismo
opone lucha en toda la línea con su acción políti
ca, gremial, cooperativista y cultural.

Encerrarse en frases, en ízquierdismos e intelec
tualismos, contemplar la ardua lucha de clases,
tomando parte en ella con artículos sobre la me
jor manera de llegar a. la igualdad, es un egoísmo,
es perder lamentablemente un tiempo que se a pro -
vecharía en la lucha decidida, sin retoricismos ni
.figuras literarias. ,

Ya que .casi vengo analizando su artículo, a pe
sar de mí poco saber (lo habrá notado), le diré
que resulta dif ícíl de comprender eso de censuras
blancas o rojás que no' llegan.· 

Y terminaré afirmando con convicción que 110
ha leído mi artículo, porque ya yo decía en él
que no hablaba como fanático militante de un
club, lo que sería "funesto· y ridículo".

Bernardo Edelman. 

Julio de 1928. 
( l) . Pág. 184 de la edición "Lux" ..
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·CANTO AL HOMBRE
(Para CLARIDAD) . 

Rueda que el tiempo impulsa matemáticam.ente; 
célula de prodigios, vencedora, esencial! 
Rompes cetros añejos con la misma vehemencia 
que ofreciendo tu sangre para la. eternidad . 

Y o te admiro en el Arte vigoroso y altivo 
'y eri el férreo trabajo que las manos encalla, 
en desborde afectivo y en actitud de muerte 
cuando te quema· el rojo de una justa venganza! 

Y o te quiero encendido de pasión o de ira, 
y en la mejor conciencí de tu fin semental: 
cuando tu dorso fuerte se fatiga, curvado 
sobre la tierra virgen que terminas de arar ... 

Y cuando en la estupenda ·conquista del Olimpo 
tu cerebro nos brtséa una vida mej"or ... 
¡Hombre que ves el aire poblado de verpades 
y de nuevas promesas en que se entrega Dios! . 

Enigma milenario para la mujer pura; 
fórmula ya invariable para el ala del vicio .. 
Eres la primer llama del 1'4bío que te besa 
y la prÍlner arruga del rostro que has querido . 

Rojo altar del instinto donde un dios insaciable 
torna las devociones el). tragedi_a o en dicha . 
A veces eres fuerza que extasía y construye, 
y a ve�es dejas llena la boca de ceniza! 

Conmigo siempre fuiste sublimeinente humano; 
tanto, _que ignor�ría tus desleales momentos 
sí sombras espectrales no acusaran tu mano 
y un grito femenii:io no rugiera en los vientos! 

Hoy te admiro y te quiero con excelsa locura . 
Y un, prejuicio me deja con la flor del Deseo. 

I 

Mas si viv·e en mis manos, cuando amustie en mi cuerpo 
la aptitud de ser gérmen, y aunque no seas el mismo, 

.· aunque hubieras. desh�cho mi corazón tremante 
y aunque todos mis sueños hubieras· abatido, 

yo he debuscar tu inano, desesperada y firme, 
yo he de besar tus- plantas, enfrentando al prejuicio, 
y he de. soportar todo, callada, estoicamente, 
para pedirte un hij�)__! . 

Alicia Por,ro F reire. 
\. 

(De "Los Poemas del Deseo", libro en preparac-ión) .. 

/ 

,l 
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Co.n mo·tivO del libr.o del 
Dr. Alfredo L. Palacio·s. 

''Universidad y Democracia" 
Las. nuevas · generacíones de América y los problemas de 

intensq actualídad. - Consíderacíones acerca de nuestra 
íuventud. ·� El ·rol de la Universidad en nuestro 

país. - La ·política· de ideología y la política 
La democracia, única solución posible en 

estos países. - El idealismo es la única ' . 

condícíón del íóven. - El Doctor 
Alfredo L. Palacios maestro 

de juventudes.-
A Ismael Cortinas, hombre de fe y de inspiración 

honrada, que por su espíritu y su talento, nos ha,c 
' 

acreditar una espcr
.
anza grande como político de la 

nu�va época. 

Entre. los hombres superiores que tan escas3-
mente ha dado el clima social de estos países, in
dicaremos al doctor Alfredo Palacios, que tiene el 
mérito de una acción múltiple en la elocuencia de 
un carácter. En un ambiente político de vacilantes, 
él supo servir a un ideal, poniendo su' talento .11 
servicio de una gran causá. Fué uno de los funda
dores del Partido Socialista en la Argentina, de 
tan . bello florecimiento después.. 

El elogio de estos hombres y de su obra, es 
. n.ecesario para afirmar una verdad ante el espec
táculo de nuestra juventud totalmente extraviada 
y que no deja margen a ningún optimismo. Se 
culpa parte de esto con gran fundamento a la polí
tica criolla tan apoyada en los inferiores intereses 
personales, pero no todo el mal está allí; la Uni
versidad, que es casi el único recurso de cultura 
con que cuenta la juventud, presenta un espec
táculo. tri�te de postración espiritual. A pesar de los 
fac_tores no propicios, esperam_os una reacción y' 
creemos que la nueva generación desmentirá lo 
tan ciertamente afirmado de que nuestra juventud 
tota'lmente se divide en dos bandos; los que viv"� 
pensando en el título universitario que ha ¿,.- .:.uio
carlos cómodamente y les permitirá ·:ubrar con 
h,olgura, y los que esperan el puesto público. He 
ahí un ejército de inmoral•idad y de decadenc.i;,, 
en cuyas manos está· el porvenir de la nación; 
hombres que olvidando el precioso sentido de la 
vida se hincan de· rodillas ante el cartelito ofrecE
dor. Y para probar esto, de que a nuestro país le 
falta el corazón cie sus jóvenes, que siempre es glo-

ria,
. 
desinterés y moral, es que cuando se consulta 

la opinión pública por medio del comicio quedaa 
aislados valores morales como el de: 

EMILIO FRUGONI-

· una de las personalidades que por su valor debí.l!
ser eje de.nuestra política, y cuya influencia habría
que buscarla con codicia. Da fatiga contemplar en
todas partes este agotamiento, nadie intenta un
esfuerzo que signifique idealismo o aptitud para
una misión desinteresada. Y cuando hay el minuto
luminoso de algún espíritu que viene co·n ideas
sustanciales y actitudes generosas, en lugar de darte
camino la tropa de vividores le hacen el vacío n€
gándole fe; y se podría dar .un nombre éntre ks
ejemplos:

CARLOS QUIJANO--

Hermoso espíritu, que alienta . y vive ·nobleza, 
y que no se le ha acogido con el calor que merec2 
su calidad de hombre, que viene a buscar clima: 
para una importante misión, en la que ha de pre
valecer el ideal sobre la política. 
' Por eso este libro del doctor Alfredo Palacios, 
"Universidad y Democra�ia", ha de servirnos de 
disculpa para elogiar la- obra, de este maestro de 
juventudes de América, de tan gallarda figura cc
,c:, sufrido espíritu por un idealismo de superior 
fuerza, y apuntar c1l. mismo tiempo algunas ideas 
frente a nuestros problemas y la incapacidad d-c. 
la actual generación para plantearlos. 

EL DEBER COOPERATIVC' DE LA INTELIGENCIA-

La función de la inteligencia t...: ··--· ..... 1-nc.ionaria -
la inteligencia es lo que avanza y no ,u .i· .. .: . ""'· 
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estanca; la inteligencia es la generosa facultad de 
1\a esperania; es la luz que hace alzar los ojps a los 
encadenados; fos humildes, los pobres, los miserá
bles. creen en la a'cción fecunda de los hombr.:s 
inteligentes, por eso sería- una cobarde deserción, 
si los hombres de. talento y de pureza, abandona
sen el ·escenario público,' para aislarse en una indi
ferencia egoísta no justificada. La · inteligencia 
tiene la responsabilidad y la obligación de su ca
pa�idad y los hombres- el .deber de exigirles la con
tribución del ta1ento. Al hombre· pur'o nada 10 
mancha ni nada podría impedirle su brillo. La po
lítica es dign_idad cuando se va a ella con la con
vicc!ón de realizar el bien. Esta actividad tan do:.>s
acreditada, y de cu yo prestigio se han aprovechado 
los de facultades absorbentes para implantar tiro.
nías. es la más noble ocupación cuando el hombre 
se eleva en su·· medi:o con honradez.· Mientras haya 
que conquistar justicia, belleza o libertad, toda 
inteligencia tiene el deber de ocupar un· puesto 
de trabajo en la política. Porque el ideal debe 
tener una función de potencia dinámica que mueva 
a los seres hacia un estado süperior, en que ·cad:i 
hombre represente una conciencia y .q�e e1 concep
to de belleza y de justicia sea una aspiración per
manente, un anhelo puro, una vocación espiritual. 
Vivir es desarrollarse en espíritu, es andar en el 
camino ancho de la fe en la Vida; es adentrarse 
en la esperanza de l;i humanidad. 

LA NUEVA GENERACIÓN ARGENTINA Y LA PRO
PORCIÓN QUE ALCANZA LA FIGURA DEL DOC
TOR ALFREDO PALACIOS-

Entre los hombres que pueden ser sin renunciar 
a sus cualidades y convicciones, está el doctor P a
lacias. No obstante su socialismo doctrinario, él e� 
individualista, antes que un convencionalismo está 
.sll fe, an_tes que una utilidad está un amor. Su 
rel¡ic_ión cordial y sincera con el pueblo, no le im
pide tener actitud propia . frente a los problemas 
<:_olectivos. Así, de una gran consecuencia consigo 
mismo es toda su obra y toda su vida. En el ar,o 
190 l se inició con una tesis de controversia que 
la Universidad rechazó, con ese criterio de aves
truz que tienen casi toda•s las instituciones de esta 
índole, porque exponía en su tesis principios socia
listas, y que bajo el título de ''La miseria en b 
República Argentina" estudiaba un hondo proble 
ma nacionil. En 1904 en el Parlamento argentino 
se le niega derecho a su banca legítimamente obte
nida por voluntad del pueblo, por una actitud d.: 
sinceridad para cori sus convicciones, el doctot 
P,alacios se negó· a jurar· por "Dios y por la Pa-
tria". En l 91 O, el leader obrerista es recibido con 
todos los honores como, profesor en. la Faculta:1 
<le Derecho y Ciencias Sociales, qt;1e tan torpemente 
años antes había rechazado su tesis de principio� 
.socíal�s. basada en los problemas vivos de la na
ción argentina. Después de una altiva y hermosa 
actuación parlamentaria de solidatidad constante 

· cpn los intereses del pueblo, cuyos mereGimientos
de . .jqsticia tuvieron en él a un leader de . firme
direcc-ic:m e inmutables · principios, el .Partido · So
:cialista que había tomado r�alidad ·de masa influ
yente en los destinos de la nacionalidad argentina,

. por rÍ,validades e. ingratitudes, an.te su popularida¿
creciente y su valentía de- acción, le negó ambiente,
eliminándolo de sus fíl�s con la disculpa de un

, ajúsre_ ideolpgico; s�· qu_i�9 �h9ga;1e, anuJa�l� ..
. 
:pero

eso no es posible con una personalidad de la talla 
de P�lacios .. Desp�és <;le múltiples y �lamorosos 
éxitos en· el Parlamento, en una obra totalmente 
consagrada a los humild�s y oprimidos, Palacio:. 
se retiró de su partido, ante el entusiasmo de los. 
ambíci9sos que deseaban su derrota. Y con su alti
va independencia de siempre se, orientó en otros 
campos de ª";:ión, que recibieron su aliento fecu1;.
do, plasmando una obra reconocida en toda Amé
rica; y de esas actividades apuntadas es fruto este · 
libro "La· Universidad y ·el pueblo o el papel de 
la Universidad en un'a democracia" . 
. . En 1915 es nombrado profesor efectivo. de la 

Facultad de Derecho. El 22 de octubre de 1918 
es nombrado consej.ero de esa misma Facultad; el 
2 9 de marzo del año 1919, profesor de la Legis
lación del Trabajo. Desde la cátedra que desem- . 
peña, realiza una labor de investigación que des
pués recoge en un libro de sonado éxito que tituia 
"El Naevo· Derecho-"· en 1920 y "La Fatiga" 
en 1922, donde se explican los métodos modernos 
de la·s orientacione.s· -más nuevas. Estas son obras 

· de realidad presente, y de gran utilidad para los
universitarios e intelectuales; dado el profundo
interés vital marcado en estas obras de organi
zación y realidad' puramente científica.

El lamentable panorama psicológico de la ju
ventud estudiosa argentina empieza a conseguir
rumbo, encauzando fuerzas ·que han de abrirse
camino al experimento de una nueva ideología. El
alma aletargada de los jóvenes, va teniendo presen
cia, por latidos acordes que la llevan adelante fo
mentando un movimiento revolucionario que esta
lla al fin apasionadamente en el año 18, y que
terminó con la liberación intelectual de la Univer
sidad de Córdoba;· el movimiento reformista uni
versitario se transmitió a todo el país, cristalizando
reformas de suma importancia y se dió genero<;u
después hacia otros países de Sud América.

· En esta hora de tanto anhelo tuvo Palacios u;1
apasionado empeñ_o, el de secundar el movimiento
universitario de reformas; definiendo francamente
su actitud cuando los· estudiantes cordobes�s le lla
maron para alent.irles su obra. Los estudía.ntes tr;i
taban de realizar ideale9 de vida y Palacios estuvo
con ellos, declarando en un discurso pronunciado
en una asamblea realizada en Buenos Aíres ias
siguientes afirmaciones:. . · 

"La 'ciencia obtenida en las Universidades debe
t¡aducirse en la definición de la justicia para todos
l;s hombres.

"Los jóvenes c.ordobeses quieren una. Universi
dad moderna, vinculada a la vida, donde se realice
el idealismo activo y donde se coopere a la elabo
ración de la conciencia nacional.

"Nos falta un gran órgano social donde palpite
el alma colectiva".

Palacios no sóio se adhería apadrinando el mo
vimiento reformista. arger¡.tino, sino que favoreció
su expansión en toda América. E_n· mayo de 191 9
realiza con este fin, un viaje al Perú y Bolivia,
donde dej'ó. _sentada con su autoridad el espíritu
de la reforma que había de realizarse un año des
pués. Así, en la efectivida9- de la obra, él rnmplí,1
su promesa de vid� al servicio siempre de las ini-
ciativas idealistas.

Llevado. en 192i al decanato de la Facultad de
Q,e.�echo .. de La Plata; inicia. un _gran ·movimien�o
de .. intercambio y. acei;camiento . amer:icanista, .almismo tiempo ;que .realiza reformas significat_iyas

1 
I 
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que le atraen ,un sinnúmero de dificultades con 
:profe sores y estudiantes. · · 

Es así, sin condescendencia y sin tolerancia, 
que los grandes espíritus cumplen ia moral de sus 
ideas .. ,Es así que. se triunfa sobre los intereses y 
las pequeñas cosas que e!}sucian las reput¡i.cione-,. 
.No. es con veleidosa voluntad con que se . hacen 
los andamientos. colectivos v la transformación 
de las sociedades al impulso, de 'los anhelos puros 
Y: de ideología; esta es la importancia que tiene la 
figura µel doctor Palacios como espíritu de ide,,s 
fermentales y de empresa propia en el histórico 
advenimiento de una nueva generación en el, esce
nario social, político y universitario en los países 
latinos de la América, y que apunta la exístenci,1 
de una gran época para los vaiores espirituales dd 
mundo. El proceso es hondo y los resultados serán 
estupendos en estos países .de la más conseguirla 
democ,raci,L 

LA REFORMA "C,JNIVERSITARIA. - EL PUEBLO i. 
L'.\ ·UNIVERSIDAD-

· La Un.iversidad debe tener una función política,
científica y artística. Debe �er la tribuna desde . la
cúal se orienta al pueblo. Hay que ir a hacer polí
tica desde la Universidad. Cada hombre que entre
en su palacio, debe ir a buscar un arma para librar
la batalla de un mejoramiento. La Universidad
no debe ser un dique para el andamiento del pro
greso espiritual de un país, sino el medio propio
para iniciar ·desde ailí todo· aliento de reforma,
debe haber en ésta siempre un espíritu revolucio
nario .. No ir simplemente a sus aulas a enterarse
de 16_ que ya éxiste, sino que ellas deben ser un
laboratorio de fórmulas nuevas. La Universidad
.es \)na obra colectiva que el pueblo debe alentar
convenciéndose de su existencia. Allí debe ir el
pue b1o a buscar inspiración y aliménto' para su
organismo colectivo. Nuestras universidades son
edif í'cios vacíos .·. . no nos sirven para crear obra
durable, y sólo dan cosas muertas en la sabiduría
de lo ya investigado. Está tapiada a todo aliento
externo a su atmósfera y la iniciativa individua)
es penada coµio un a"tentado de desorden. Se esti
man 1os tipos rutina.ríos y adaptados. Las Univer
sidades deben ser escuelas de conciencia', que den
a · 1a sociedad hombres desenvueltos y capaces.
Hombres que vean con esp1ntu propio y sepan
acudir ágiles al llamamiento ·de los problemas del
futuro. La Universidad no debe ser una cosa mecá
nica, cerrada at auxilio de las inteligencias exter
nas. a su medio, sino una puerta abierta a toda idea
que valga y a toda aptitud. No 'debe ser un fábrica
de títulos que irán a figurar en la lista de las reco
mendaciones parasitarias; sino el núcleo vivo, la
célula más escogic;ia en estos sistemas de demacra.
c.ia, a la cual debe servir en· forma que la acrediu:,
y no elaborár una ridícula aristocracia, la aristo
cracia de los doctores.

H,1y que quitarle a la Universidad ese aspecto 
de seqt:edad, que plantea desigualdades ii;-ritantes, 

1 dándose �l cas9 de. que u.n abogado o . un médico 
mir.e con desdén al obrero gqe �e há costeado sus 
estudios; absurda división que se pretende plan
-t�ar: noº hay que hac�r de ella. un érite mezquiné), 
raqu-ítico por ·exdqsivistá; la u 1,1ive1}i9acf t.i,ene
la furicióri pública más .irripqrta_nte' der'..Estad<;>, . y 
poi- e$o hay que darl_é e� mayor ábuz:tdaí:n.iento <le 
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energía; debe ser un gran campo de operaciorn::s 
en qué se atraiga al público, para trabájar en co-
mún una gran obra. · · · 
· En la dirección de la Universidad no sólo deben 
participar los estudiantes jµnto a los profes9res, 
sino que· también el ·pueblo debe tener sus del'ega
dos, hacer de ella el palacio de todos, y dentro 
de sus funciones registr.ar todo lo, de interés públi
co; no sólo enseñar en los cursos organizados para 
las. carreras liberales, sino que también enseñar 
del,eitando en una alta misión de cultura. El arte 
vivo debe tener expresión allí. En sus salones debea 
darse concÍertos públicos gratuitos, 'Conferencias li
terarias, cursos sociales y cátedra política·; repre
sentaciones teatrales y exposiciones de obras de 
arte. Experimentaciones científicas y espectáculos 
de alto mérito. Y en este aspecto de la Universidµd 
pa.ra el pueblo, de la Universidad. en franca acción 
con la democracia, es que ha trabajado el doctor 
.Palacios en la Argentina, y que hemos de trabajar 
nosotros en nuestro país. 

EL DR. PALACIOS Y EL GESTO-

Al doctor Palacios se le ha criticado el gesto. 
El gesto suele asustar al rebaño que sólo sabe de 11 
suavidad uniforme de los matices grises. Pero de
bemos distinguir los gestos pres.tados, los imitados 
y los gestos propios en el que se respira personali
dad. Y en el doc'tor Palacios es el gesto excelente 
de la propia dignidad, es el gesto de la cifra impar, 
que no necesita de accesorios para poder se·r: En 
una época de Plural como es la nuestra, en que 
hay un rodar de espíritus en las grandes aguas de 
lo establecido, la calidad de un espíritu de emc
ción romática como es la figura del doctor Pala
cios, tiene que despertar ·cierto malestar, esa situa
ción qe incomodidad tan propia de los que borran · 
en el brumazón ele los múltiples. 

La perso�al;dad del doctor Palacios tiene brillo 
de artistas, y ha desarrollado su vida perseverando 
en un ideal, al cual ha servido con los más hermo
sos esfuerzos. Ha te'nido como todo espíritu· idea
lista, la insolencia de los ingratos y la crítica de 
los incomprensivos. 

Los PEQUEÑOS ASUNTOS POLITlCOS y LOS GRAN
DES PROBLEMAS NACIONALES-

A pesar de esa gran imbecilidad que es la m,asa 
sufragante, que hace punta de idea directriz en riria 
minoría de im bécilidad más inteligente, la verdad 

· más profunda de una so<::iedad de hombres es su
propia existencia; y por eso la democracia se es
fuerza por confirmar esta idea de existir. La de
mocracia, que es la más bonita solución para de
mostrar . el concurso de ·esfuerzos de 'u·n conjunto
de hombres organizados en �ociedad, puede ser .u.ti.a
fórmula negativa sí se abusa de su ejercicio, como
sucede en es.tos países. donde la política ha degene
rado en ofjcio, en ocupacipn permanente de lo;;
más. Cuando nos habituamos· a ver las cosas en su
excesivo uso; concluímos por �enospreciarlás; · 1a
pólítí�a debe ser una furicióJ.11. trascen'dente, función
ocupada e�· res_olver l9s grandes problemas nacía-·
�ale�. y no . es la fie�re agotadora . y permanente
de lo.s pequeños. asuntos; es.to puede da.r lugar a un
sfesgaste excesivo de las energías sociales, '.que. puédc
tra.er el a"g"otaniie'nto de la voluntad colectiva.·
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Cuanto más ,tardan las funciones políticas en sus 
períodos, más eficaz es su acción; cuanto. mas 
razón nacional tiene más prestigio msp1ra. 

LA FUNCIÓN DE LA JUVENTUD Y SU OBLIGA
CIÓN PARTICIPANTE, COMO APORTE DE IDEA
LISMO Y VOLUNTAD DESINTERESADA-

He aquí una función importante para la Uni
versidad: la de preparar hombres aptos para el 
manejo de su propio destino; abrir las puertas a 
una situación nueva por el adveiiimiento de una 
expresión nueva de cultura; enrolar trabajaóores ' 
de voluntad desinteresada para ensanchar la jorna
da de. andamiento del país. La mayoría de los in
telectuales creen que un país como el nuestro puede 
llegar a una potencia de personalidad dentro del 
viejo orden de cosas. No; la misión histórica del 
viejo régimen ha terminado: La evolución es una 
obra política de verdadera fili.ación revolucionaria 
en un vasto y· grande interés humano. Se va a 
plantear un problema de sensibilidac;l; la evolución 
no es una idea, sino un sentimiento a plasmarse; 
las vías intelectuales no son las más prácticas para 
dar con soluciones de época; · un p-ensamiento es 
una ·cosa fría que anda en un lenguaje diferente 
al de las masas, mientras que un principio de con
ciencia, es la indicación nuclear que va a dar un 
futuro organismo. Para aceptar la nueva verdad. 
hay que dejar un poco de lado nuestra inteligencia 

· siempre enferma de experiencia y dejar hablar al
corazón, que tiene siempre ritmo más ,generoso.
Que la nueva generación universitaria se olvide un
poco que le espera al final de la carrera la riqueza,
el poder y los honores, y se sacrifique un poco
hacia una actitud espiritual, de más capacidad, y
pasaremos horas honrosas, fecundas y evidentes,
ya que la 'verdad de lo joven es la actitud enér
gica y revolucionaria, sin ninguna complicidad
mezquina. La Revolución es visión de juventud,
y ,solamente manos limpias y decididas pueden
realizarla.

CREAR NUESTRA VJDA POR UNA GRAN CAPAér
DAD DE IDEAL-

Frente a las .huestes de los que se ganan los · 
días en la venta de sus esfuerzos, está la presenci& 
romántica del que se juega por una causa desin'tv.
resada. Belleza profupda es.ta de apostar promesa 
de· convicción en el caprichoso girar del destino. 
Vivir sin la complicidad de los hechos mediocres 
y atravesar el mundo I en un estado luminoso de. 
conciencia. Crear su vida por una gran capacidad 
de ideal, sintiéndose leales a la justicia y el amor, 
es una finalidad de elegidos. Quijotes pujando 
contra los obstáculos, se dirá. Sí. pero la belleza 
nunca está en el resultado, sino en la creencia de 
obtenerlos, y de la belleza, es que· se sirven los 
hombres para ir adelante. La multitud· mediocre 
se molesta con los idealistas y les injuria, a veces 
innegable de que los grandes espíritus son los que 
plasman su . fisonomía. Sin la pasión de éstos que 
les süven; la sociedatl no podría desarrollarse en 
una función ·vital. Sin sorpresa de futuro la huma
nidad· no andaría, sería un montón, de cabeza;; 
en la sombra. La historia es belleza de gest;Js 
audaces, de esfuerzos continuados contra la cris
talizasión, que sería la muerte por la costumbre. 

LA ERA DE LOS TIRANUELOS EN AMÉRICA-
-

La transformación de los sistemas políticos no 
dependen de las voluntades de los hombres de in
fluencia, sino de necesidades orgánicas, estado so
cial que conduce fatalmente a un sistema necesario. 
Un pueblo culto es un pueblo libre, es un pueblo 
que se gobierna por su propio espíritu; un pueblo 
ligeramente culto es un pueblo esclavo; que signi
fica la rutina de una tradición, o la sugestión que 
trae la presencia de un hombre de energía, un asta
do de psicología infantil que teme al esfuerzo 
o al ensayo de la propia conciencia y se doblegan
a la indicación del que sabe mandarlos con inrolen
cia de amo. La libertad nadie nos la da si no sabe
mos tenerla en nosotros mismos, ni nadie nos la
quita, si sabemos lo que ella significa. Las leyes
son una . inútil protección que nos mecaniza y,
embrutece. Estamos poseídos de la única ley que
es nuestro espíritu y sólo teniéndolo es que pode
mos ser hombres. De qué valdría que s� nos con
ceda la libertad si no sabemos manejarla y la sa
crificamos al primer ambicioso que nos la pida.
Las. leyes en estos países aún incultos, son abrí_go
para el estómago y corbata blanca 1?ª.ra los OJ�s
del extranjero. Los hombres de Amenca que hi
cieron las revoluciones sin saber por qué, y con 
una intuición pi;-imaria de lo que es la libertad, 
se aturdieron con el éxito y se apresuran a desen
tenderse de esa preciosa conquista; por· eso· ha ha
bido tanto tiranueio en América, tantos pueblo;;. 
sometidos a la brutalidad de unos pocos audaces. 
L'.l �ayor parte de .nuestros países merecen. Aquí 
no se. ha seguido la evolución natural. Las revolu
ciones fueron movimientos afortunados, pero si11 
la gloria de un perfeccionamiento de humanidad; 
no se buscaba una· evolución y un destino mejor 
para el hombre dentro de su ambiente social. La_ 
mayor parte de las revoluciones habidas en Amé
rica ,fueron engendros de la ambición de hombres 
ignorantes, sin ninguna idea n9ble, ni finalidad . 
de justcia, sin ningún amor de belleza. Sólo bru
talidad d,e gobernar hubo: 

AMERICANISMO Y NACIONAI::ISMO--

El problema americanista es t!n problema ur
gente y serio, que no se soluciona con literatuta, 
en una conversación.. más o menos romántica y 
frondosa de literatos y políticos. Es problema de 
inteligencia y de voluntad, de acción y de espíritu, 
de solidaridad y de sacrificio. 

Frente a una organización poderosa de econo
mía, como es Norte América, y una influencia 
espiritual avasalladora como es la de Europa, l�
nemos que defendernos, concentrando nuestras. 
energías en una voluntad de ser; no debemos espe
rar a que vengan a salvarnos. De nadie más qu¡;, 
de nosotros mismos depende eso, y para ello tene
mos que luchar cor. do� factores, primero coa 
nuestra pobreza ya que. sin riqueza no hay inde
pendencia posible y contra nuestra crisis de espíri
tu, cerrar con cerrojos nuestros· territorios a las 
energías influyen�es, .e irnos a la raíz misma de la 
raza· para kvantar un gran pueblo. Frente a ·una 
potencia económica hay que poner otra potenc;a 
económica, frente a un.1 cultura otra cultura; <ic
bemos alimentar las fuerzas de nuestra inteligenti.1 
con nuestras propias esencias; y tomar el instru
mento político de lo nacionalista, no como una 
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insolencia, sino como una aspírac1on a la vida no
ble y gloriosa; dejemos. las femeni_nas quejas de 
víctimas del imperialismo yanqui, .y ganémosle 
el destino por el esfuerzo en una jugosa labor in
telectual y material. Tratemos de dar cultura polí
tica a estos pueblos latjnos tan deso·rganizados y 
tan agotados de caudillaje; empleemos bien la ha
-cienda en obras de progreso y de cultura, y no co
mo hoy 'se hace para sostener regímenes sin popu-
1aridad; ayúdese al intelectual y al hombre d� 
iniciativa, y no se estimule la burocracia y la pere
za colectiva que trae la decadencia y el relajamiento 
moral. Hagamos de estos países tan jóvenes y tan 
ricos una vanguardia brillante y no estados putn:
factos, agusanados de caciques y de tiranías; haga
mos moral y espíritu, haga'mos potencia y virtud, 
organicémosnos y el fantasma del imperialismo 
yanqui dejará de existir para la América. 

LA RIQUEZA NO SIEMPRE ES BASE DE NACIONA
LIDAD--

Pero ya que hemos hecho el elogio de la rique
-za, no tomemos eso como un hecho totalmente 
fundamental. 

El valor nacionál se debe fundar más bien en lo 
moral que en lo económico, aunque esto último 
es base seria para el desenvolvimiento de un país. 

Nuestro Uruguay es pobre, quizás lo más po
bre de América, y al que el mercader ambiciosb, 
que de América tiene una imagen de moneda d� 
oro, desdeñará, y seguirá tráns,íto hacia otros ricos 
países; pero para nosotros, que bien sabemos que 
las riquezas más sólidas están en el espíritu, hace
mos contraste con la pobreza una intenso amor a· 
]o nuestro, aspirahdo que el hombre que viva entle 
nosotros haga la mejor vida, no por su abundan
cia, sín9 por su atmó�fer� . de belleza, �n un em
pleo constante de la JUst1c1a y de la libertad. El 
oro es para los vanidosos y los petulantes; el espí
rítu es lo que anima al mundo en su ruta hacia ade
lante. El que administra mucho, · poco tiene, y el 
que. maneja lo espiritual. es el que atrae la aten
ción de los que marchan. Hagamos un constante 
·esfuerzo para ser los primeros en la libertad y en
1a justicia; en ser un pueblo que ha sabido en
quzar sus energías del modo, más provechoso en
imprimir a la nación el rumbo más ágíl, el). la vir
tud de andar en el futuro; n0 tengamos el lujo·
externo de la casa vacía, sino· el vigor de un pue
blo que piensa y que vive sus energías.

Busquemos siempre la vanguardic1.. que es el ca
mino de los elegidos, y que a los hombres del
Uruguay se les aprecie por ser los más capaces

· en el espíritu.

TERMINANDO-

Torné la figura del doctor Palacios, porque es 
una de las que más instruyen en el espectáculo 
de toda una vida puesta al servicio de ideales que 
abren caminos nuevos en las cop.ciencias, que ini
cian rutas en este nuevo mundo que trabaja des
tino. 

La trayectoria del espíritu de Palacios está llena 
, de ilusiones que puede ser sustancia optimista 
en esta época en que debemos trabajar adveni
míentos. 

Juan M. Filartigas. 

El Pa-rasítísmo Social 
Ciertas especies su peri ores vi ven como parásitos 

de otras especies. La gran lombriz, o tenia, ·se baña 
constantemente en los alimentos ya digeridos por 
el hombre, listos para. la absorción; el ácaro ce 
la sarna se hace un alojamiento en la piel del hués
ped, del que chupa jugos nutritivos. No necesitan, 
pues, los parásitos órganos complicados de sensi
bilidad ni de movimiento; para vivir en esa forma 
sedentaria, aprovechando el trabajo fisiológico del 
organismo que los sustenta, bástales prenderse fir
memente de su víctima con poderosos instrum�n
tos de fijación. A este fin desarrollan fu�rtes ven
tosas y garfios, al mismo tiempo que se atrofian 
sus órganos de los sentidos y de locomoción. Toda 
su actividad se concentra en las funciones pura
mente vegetátívas, la nu�rición y la reproducción. 

Pero ningún ser vivo inferior al hombre vive 
como parásito de individuos de su propia especie. 
Dentro de ninguna de las sociedades animales infe
riores descubrimos el parasitismo, jamás un animal 
medra a expensas de sus compañeros de sociedad. 
sin prestarles servicio' alguno·. Alimentados por las 
abejas neutras u obreras, los zánganos no trabajan 
en la colmena; son, empero, de capital importan
cia para la especie, porque, junto con las hembras 
o reinas, se ocupan de la producción, y cuando han
terminado su papel de machos, desaparecen, de la
escena. La especie humana es la única que practica
y sufre el parasitismo en su propio seno; es preciso
elevarse hasta ella para encontrar clases enteras <le
individuos que substraen a los otros medíos de sub-
sístencia, sin servir para nada a ellos ni a la especie.
Su prototipo, el propietario ocioso que vive de ren
tas, hospeda muy comúnmente lacayos, como pará
sitos secundarios. Si par� muchos hombres no hay
asiento en el "banquete de la vida", es porque
otros ocupan en la mesa demas·iado lugar.

Juan- B. Justo. 

La cooperación no puede desarrollarse más que 
en proporción a las cualidades morales e intelec
tuales de los que la practican.-Herbert Spencer.* * *

Es necesario acostumbrarse a considerar las coSas
desde· el. punto de vista del consumidor. - F.
Bastiat. * * *

Cuando hayamos transformado nuestras coope
rativas en focos de vida colectiva, tendremos la 
certidumbre de trabajar, no para construir una 
torre de Babel, �ino para levantar los cimientos de 
una nueva época más noble de la civilización. 
Dr. Hans Müller. * * *

El movimiento cooperativo moderno ha salido 
victorioso, más pronto de lo que se pensaba, de la 
lucha con los antiguos hábÍtos, y sólo algunós 
adversarios irreductibles de la cooperación niegan 
que el movimiento cooperativo haya elevado pode
rosamente la economía rui:al. - A. Ni/sen.* * *

Para el público la cooperativa es un almacén. 
Y, sin embargo, ese pequeño almacén cóntíene todo 
un mundo. Es todo un nuevo orden de cosas que 
se eleva con su 'espíritu, sus leyes, con su teoría 
sacada de la vida.-V. Serwy.

•
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DON MOYANO 
Don Mo)•ano es cordobés. Yo soy porteño. don Moyana lo sabe y me mira con desconfianza, una desconfianza taimada de Viejo Vizcacha. -¡Estos porteños! - exclama don Moyana con su tonadita peculiar. Yo le miro. Es bajo, morocho. bigotudo - de un bigote gris y lacio - el "pito" no le cae jamás de la boi:a. parece un complemento de esa cicatriz profunda que le deforma la mejilla izquierda, casi desde la oreja hasta los labios. Afirmado sobre sus piernas cortas, muy sucia. sus ojillos, vidriosos y vivaces. me observan. -¡Vaya! Los porteños no somos. falsos como los co,rdobeses - le digo yo. -Los porteños no sirven más que pal asao -replica él - y eso, si está bi?n lil'hpito, que si ha dido un poco entre la ceniza. Bueno, y que no tenga mucha sal. 
-¿Y los cordobeses? Van al pueblo a mamars.?. pierden la cabeza, confunden caballo y se vuelven con . . Agen. aró. ¿Lo llevaron preso? 
Hasta las orejas peludas de don Moyano, enrojecen. No le gusta este recuerdo; por otra parte, lodos los hombres tenemos algún recuerdo que r,o deseamos se nos traiga. El de don Moyano es inge

nuo: Una noche ensilló su alazán - un alazá'n manos blancas. lindo como él sólo - y con el sueido cobrado esa tarde se largó al pueblo. Noche de sábado, clara. fresca; los mensuales de las estancias 
veciñas habían hecho lo que don Moyano. A ese de las 1 O sofrenó junto al palenque del primer boliche que se encuentra 'entrando al pueblo. Una punta de fll?tes tascaban el freno, los cabrestos flojos, esPí'rando sus dlleños. Don Moyano salió a las dos de la mañana, había jugado unos "trucos", bebido unas "paraguayas". Tal vez se le habría ··ganado" a la cabeza. aunque al decir de todos.la rioche era obscura. Sí, fué la obscuridad que le hizo transmutar caballo, y don Moyano salió rum
bó a la estancia, al rotecito de un malacara de número. Se'dió cuenca al otro día. cuando casi lo me·ten en el cepo. 

· Al oír la alusión, don Moyano ha enrojecido; pno no se inmuta. -Ah, ah; pero un porteño - arguye - ne hubiera podido "bo!earle d cuarto·· a otro cabayo que'l d'él. Si no es bichoco y "mansito' . ;al suelo 
ma�ik�. · mamá! 

-¡Qu Jo . paseó! Y ese es todo don Moyana. Tiene su tema con·tra los porteños. tema inofensivo por otra parte. Ha cumplido los 60 años. es "cartero" de la e�
tancia ··�t Picaflor" hace 30, 40, 50. El mismo no recuerda cuántos años. -Yo dentré a la estancia - dice - siendo mayordomo el finao "Esmich" 

A mí me es grato charlar con estos viejos criollos, que se ríen de la montura inglesa y admiran 
al patrón, porque posee un Ford de 1200 peso:-. ¡Ah! y una vez los llevó hasta el pueblo para que le abrieran las tranqueras del camino. Esta tarde yo he mirado varias veces el ººbarbijo" de don Moyano. Esa marca" me intriga. me inteDebe ocultar algún romance, alguna aventurJ. 

E intento desviJr la mirada. perq mis ojos vuelven hacia la mejilla izquierda de don Moyano. El se apercibe de ello. baja la vista )' torna a enrojecer. f-lero yo rengo la pregunta queriendo escapárseme 
de la boca. La aprielo entre los dientes. La muerdo; pero se me va, se para en los labios y por fin salta. de golpe, como saltaría el diablil!o cojuelo. desOe un sofito peligroso: -¿Cómo "se .. hizo ··eso", don Moyano? La diestra del viejo acaricia. maquinalmente. su mejilla morena. barbuda. de cuatro o cinco días. -Jué hace tiempo Era mocito como usr.-:. Hay un silencio. Mi curiosidad se dilata. Don � Moya no arma un cigarro. 

-,;Quiere "pitar"!. - y me tiende la tabaquera y el papel. -O quiere que se lo arme. 
Mas por agradarle tomo una hojita de papel y un poco de tabaco.' Mis dedos inexpertos tardan en liar el cigarrillo. Vuelvo a mi pregunta. -Y. cuenta, don Moyana. Entonces él se descuelga decidido. como si se largar de ese tobiano espléndido que colea las mosca.;, nervioso, en el palenque. 
-Jué en un boliche del camino a'l ··campiyo ... Estaban rabeando. Yo yegué y quise prob.ir la suerte. Comencé a ganar. Un mozo Leiva. perdía, perdía siempre. Dijo qu'éramos unos �ramposos, que habíamos preparao la taba. Yo me calenté, ;qué diablos!, ,y le dije que no sabía perder. que . . Bueno, ni me dejó seguir. ; Porteño ma-drugador! Don Moyano guarda silencio. La Ion.fa de su rebenque le castiga la punta de las alpargatas. Yo. también silencioso, le miro: pienso en el por quéde Uf'! rencor para los hijos de Buenos Aires. '·¡Porteño madrugador!". ha dicho. Y. en í'Sto:; 

pagos. "madrugar·· es cobardía. Es jugar con ·una tab,, "cargada"' 
Estamos en la plataforma de la estación Pretol 

Freire, sentados. ahora, en el único banco. Hay un gran silencio perdido en el campo. Tal vez un silencio religioso por la muerte de la tarde. que se va con el sol. grandote. allá. tras unos médanos tapados de cañaverales. Don Moyano se pone Je pie. Las diestras se chocan con emoción - como aquella vez. hace años, en que no creía regresar jamás - y le acompaño hasta el palenque. Despu�s le veo irse, salir al trotecito. sin volver la cabeza. dando cl;iupadas formidables al pito humeante. Me apoyo en un palo. Toda mi infancia retrocede hasta mi: Esa infancia mía. de los catorce años. poblada de versos. de sueños. de cOrrerías por J¡¡s_ estancias de los alrededores. en el "Canario··. d ··Garbanzo··, el ··Guanaco·· ¡Caballitos inolvidables! A lo lejos distingo un monte de álamos. Alli atrás. solíamos ir con mi hermano "el Negro ... -de once años entonces - a correrle a la ··Potranca" y otros caballds de los Cáceres, cuando el viejo de ¡;l!os se iba al- pueblo. (¿Te acordarás, Ncgrv. de cuando le hice aquella "puesta" con el ''Guanaco·· a la ···Potranca" y eso que casi me saca por la cola en el. pique de partida? ¡Si nos pesca papi! 
¿Y cuando s"e nos ··alzó"' el "Petizo" de '"La Cen-
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Gálvez, el í ncorre�í ble Snob 
Siempre hemos sentido respeto hacia los estudiosos. hacia los trabajadores de la pluma que tra· tan de iluminar la mente de sus coetáneos con la luz �e sus producciones. 
De ese modo podemos admirar el estilo del in

calificable Lugones. que aunque ataca lo inatacabl.? - el derecho de cada uno a vivir su vida del modo que le plazca - logra despertar a la contradiccion lutninosa con sus exageradas y maniáticas invec· ti vas. 
Así también respetamos al formidable trabajador 

que hay en Rojas por más que su obr!1 - toda su obra - no nos interese en absoluto por el plano nebuloos en que se desarrolla. Lo mismo de la del poligrafo Capdevila. 
Pero si esos hombres, cuya obr� conocemos, y una parte de la cual alguna vez nos fué grata, nos inspiran respeto, no ocurre lo mismo con el señorGálvez. Las actividades intelectuales de éste son contradictorias y a veces nos parecen inferioresa las del mismo Wast. No hay en español palabra con qué definir a este escritor. pero, como de costumbre, los ingleses han previsto' el caso y nos dan el vocablo adecuado. Este es: "snob". 
El afán morboso hacia las novedades literarias, políti.cas y aún sociales, que �iente el papá de "La maestra no.rmal" lo hacen francamente irrespetable. Un "snob'' es por definición un individuoveleta al A,Ue no hay por qué tenerlo consideració;1 en ningún terreno. Véase sino. 
Cuando el malogrado Güiraldes publicó esa obra maestra llamada "Don Segundo Sombra" y Lárrel.i su "Zogóibi'', al señor Gálvez se le ocurre explotar el filón gauchesco. No tenía obra c9n que hacerlo. más no s..e desanimó. Arrinconado en un desván había un folletón originado por la lectur.1 

de algún -engendro de la Invernizzio. Era un· feto infame. sin pies ni cabeza, indigno de la prens.i. y que. además. ni de lejos se ocupaba del tema indígena citado. Pero para el ingenioso "snob" no hay escollo insalvable. Pensó solamente en un rótulo, y así apareció "La Pan:ipa ,Y su pasión". 
Lo mismo sucedió en los heroicos dí.as en que 

tral'' y· después de correr como treinta cuadras. !o sofrenamos. )'a en pelo. que el recae había quedad0. pilcha a pilcha. entre los pastizales?). Don Mo
yano ha tendido su tobiano al galope: ahora. depronto. ·sofrena. Sale del �amino. mira hacia el suelo, comienza a l('.irar en derredor de algo. Ahot.i 
revolea el talero. Perdiz en fija_. Se detiene. mira a la distancia: ha volado. El viejo torna al camino e inicia nuevamente el galope. 

Hace treinta, cuarenta, cincuenta años: pasará� 
cinco, diez veinte. 

Don Moyano dijo: ·-¡Porteño madrugador! Ahora se pierde en el campo como en la nada. 
Aristóbulo Echegaray. 

Cancela publicaba su inimitable ''Semana de holgorio''. La moda de ese momento era el bolchevismo y en él se arrojó de cabeza nuestro homb1e dando a luz dos o tres mamotretos como el indicado arriba. aunque con más éxito - (piénsese que de "'Nacha Régu\es" hizo varias �diciones. que con el mismo libro obtuvo un premio y que muchos críticos distraídos o complacientes la comentaron elogiosamente y se verá si da o :1,º resultados - a veces - la indecorosa explotac1on de la actualidad!). 
Este año como dijo hace poco Ortiga Ackermann se �sará mucho la 'ºinquietud religiosa". Todo� esos valores que tienen alguna cotización en las librerías "fifís" se han volcado en el catot 

licismo más intransigente. Gentes como el ex-comunista Ernesto Rancho o el ex-socialista Foko Testena no vacilan en colaborar o dirigir publicaciones como •·criterio", "La Nueva República". etcétera, y como es ló�ico, .no podía f�!tar Gálvez en este concierto reacc1onano. El tamb1en colabora. en la revistilla clerical. metiéndose ya contra los de izquierda - son su ?bse�íón - ya,contra esos próceres que supiewn h�J?1ar la a�mosfera c?lonial que saturaba a la naoon a mediados del siglo pasado. Ahora está de turno Sarmi.e,nto. . Allí se mete contra el hombre qu� a decir de· su panegirista Lugones, no se interesaba por la re· ligión y la filosofía·•. Se a�oya en Pedro �yen,3-y· Achával Rodríguez. olvidando que el 1nrercs sectario obligaba a, éstos a expresarse contra Sar-
miento del modo que lo hicieron. Como algunos se han sentido molestos, e_l .señor "snob" ensaya una explicación· obtusa diciendo que no hay po� qué rep.etir que Sarmiento .. "fué un espíritu genial. un _gran .�ombre de acc1on un escritor de raras aptitudes y, sobre todo. encuentra "extraordinariamente estúpido" exigir de ' un escritor que cada vez que juzgue a ·un gran hombre haya de decir todo lo que opine. De eso extraemos la conclusión de que pa::1 Gálvez se ha escrito la jesuitica expresión de ·'calumnia. que algo queda". De esa manera todos !os escritores pueden 9ecir de cualquiera lo que _ se les antoje, mencionando u ocultando las cualidades que convengan a sus intereses inmediatos. Al señor Gálvez puede decírsele que él no �s ningún Papini y que, aunque lo fu�se. ese procedimiento es desleal e idiota. Y lo digo con todai. mis ganas, porque .un escritor que . abdi.ca de· su personalidad y desciende al plano infenor de. la injuria para justificar sus errores no merece . smo 
que se le trate COfTIO él pretende trat�r a )os otros. a nosotros. precisamente, gentes de 1zqu1erda quecenemos tomo noble meta de nuestras aspiracipnesla elevación cultural y la nivelación material de rtuestros hermanos los que viven oprimidos por b procura del "pan nuestro de cada día". gentes qu<? no creemos que la ''iglesia encarne un principio ,de autoridad" y que estamos hartas de esas pretendidas jerarquías espiritu_ales preconizadas por Carulla, Cullen y compañía. 

Juan Coq. 
Julio, 1928. 
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EL ESCÚL TOR RUSO STEPHAN ERZIA 

En los salones del Müller se presenta el escultor 
ruso Stephan Erzía. Esta vez, Erzía ha mejorado 
notablemente en algunas obras. No sabemos si 
realmente ha mejorado o si se ha propuesto traba
jar algunas · de sus piezas con distinto brío. Lo 
-cierto es- que, dejando aparte al "J3eethoven" y
�fLen.ín", que nos parecen mediocres, faltos del
.carácter y l,a fuerza de que se los debe impregnar,
,otras obras, como el "Mujick", pecan por un
relajamiento equivocaqo de la forma, para elevarla
.a grados sentimentales que nos parecen impropios.
.Además, su "Lenín" está mirado con un sentido
tan falto de ideal, que no sólo no parece dotado de
_gran energía, como es cierto que la tenía I vanovich,
-sino que carece de la grandeza moral de que fué
,dueño, hasta los últimos instantes de su vidé,l.
· · "Beethoven", el siempre brusco, eterno estribillo

,de todos los escultores y pintores, como la sere
·nata de Schubert, de todos aquellos principiantes
,de conservatorios, es ni tan sólo brusco, salvaje
,como fué. ¿Quién nos ha hecho al músico de
:Bonn, interpretado cual Miguel Angel, por ejem
plo, nos interpretó al creador divino de las tablas?
Erzía, cae, en esta obra, en las mismas vulgarida
ides de todos los que en Buenos Aires nos han he
xho al Beethoven doloroso, y más que doloroso,
:salvaje, grosero e intratable. Pequeñez interpreta
tiva, que sólo puede perdonársele a profesores
,de academias. ' 

Beethoven, el alemán, fué más que un genio, 
más que un músico, más que un salvaje, fué un 
.:miserable, un pobre, un gran pensador. Su brus
,quedad es tan accesoria como pueril para el, arte. 
¿Qué nos dice Erzia que ya no nos hayan dicho 

:tantos y tantos_· plásticos beetho�enianos? ... 
Otro tanto diremos en lo que respecta al múl-

1:iple colaborador de la revolución rusa. Estas obras 
tienen más del hombre que de la importancia ideo-
1ógica de los mismos en la historia. 

Pero haremos justicia el escultor que nos ocupa 
:analizando una obra de mármol, titulada "Desnu
<lo", y que, más que eso, representa toda la juven
tud, la divina juventud que nos cantara el poeta. 

' , . 
Se trata de una obra de mármol de tamaño pe

,queño, cuya figura está colocada de pie. Se apoya 
por la parte de atrás en un bloque indefinido, y
su cuerpo ofrece una arqueadura cóncava por de-
1ante, cuyo máximo está señalado justamente en la 
pelvis. Toda ella está trabajada con sutileza maes
tra, distinta a todas sus otras obras expuestas, a 
excepción de "Ejecutado", que es de gran valor 
plástico. La figurilla de que se trata posee la edad 
indefinida del despertar dulce de la pubertad sana 
y fresca. La edad es lo que menos interesa, como 

vamos a vér después, a! hablar del pensamiento 
que fluye de la mi'sma. Es un trabajo de ejecución 
atrevida y modelado preciso, carnoso. Como ana
tomía, salvo pequeños detalles, es magistral. Es 
la carne joven, jugosa del despertar soberano de 
los años en que la mujer vive absorbida perma
nenemente por una sola circunstancia que la mo
delará por entero para el porvenir. 

Adem�s, consigue darle :cierto carácter epidér
mico a toda ella, hasta parecer que debajo de la 
piel corriera agigantado, en velocidades pasmosas, 
un líquido pesado, pero que se sutilizara en esos 
instantes ... 

Entrando ahora' a pretender explicar, o sondear 
su pensamiento eje, aunque el artista no lo acepte 
de plano, pues él puede inconscientemente no ha
berlo priorizado, nos permitiremos opinar que él 
está en la frontalidad manifiesta de la figura. 

Como se dice más arriba, por la posición de la 
obra, Eizia da a entender "su" posición ideoló
gica. La edad del despertar del sexo. La pubertad 

· carece de aquellos elementos correctos que frenan,
de la edad madura, cuando la vergüenza del peca
do ejerce su influencia sobre la mentalidad de los
seres. A nuestro sentir, no se puede mirar esta
obra sino ,como un pensamiento definitivo, o in
conscientemente definitivo, como lo expresamos
con anterioridad.

En la obra, la pelvis, como una fruta tierna,
carnosa, ábrese fresca al paladar de los deseos más
candorosos, cual si dijera: "esto soy yo": Toda.
ella despierta, vibra, al calor de aquellas pulsacio
nes milagrosas que nos dicen de la edad envidiable·,
donde los primeros sueños hacen amable y liviana
la vida. Cuántas lágrimas y emociones nos sustraen ·
por entero, y, sin embargo, hacia una dicha impo
sible nos trasladamos en el barquichuelo pasajero
del despertar de los primeros deseos.

Toda la vida posterior dependerá de esa fru
ta. . . En ella está el vástago futuro, su forma y
�u. psicología.

Por estas razones, Stephan Erzia, el escultor ru
so, parece que ha mejorado sensiblamente desde la
última exposició

1n. Y a no es el místico elevado
a lo grotesco, con aquellas carnosidades exagera
das que no entendíamos. Hoy es más latino, �ás
nuestro, más indepen.diente. Su forma encaja a un
pensamiento sintético y lógico, hasta remover idea-

. les, y recordar la fuerz� moral y la tenacidad es
piritual cual en "Ejecutado". 

En Buenos Aires desde varios años a esta parte 
no se ha visto una obra contemporánea terminada 
y sugerente como "Desnudo", de Erzia, digan lo 
que quieran aquellas mojigatas que la miran con 
el rabillo del ojo por inmoral . . . porque el arte 
está por encima de nuestros pequeños prejuicios 
formalistas. 

Ricardo Bernardoni. 
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ESCENOGRAFIA MODERNA 

TEATRO SIMBO·L:ICO 
Para determinar las caractenst1cas · del teatro 

simbólico de Stanislawsky, · mer).cionemos su esce
nificación 'del "Jardín de los cerezos", de Chejofr. 
Los elementos que intervienen ·en esta escenifica
ción son puramente simbólicos. Todo es vívido, 
todo es humano. Hasta los muebles tienen su des
tino. Hay en escena un sillón que podría contar
nos toda una hist0ria. Los hombres han dejado 
en él sus distintas modalidades, un poco de alegría 
y otro poco de tristeza. En el último acto el sillón 
está solo en medio del cuarto. La casa está en ven-

:ta. Poco a poco los últimos objetos son retirados. 
Los pocos que quedan aún están arrinconados, en 
desorden, unos sobre otros, y desde las paredes nns 
mira el ojo desolador de los. claros dejados por los 

· cuadros ·acabados de descolgar. ¡Todo vive!
El simbolismo nació sin duda alguna en Rusia. 

El teatro mdde'rno nació también en Rusia. Las 
más grandes innovaciones artísticas son rusas y 
han tenido en· otros países, en Alemania princi
palmente, géniales intérpretes. 

Mencionemos, igualmente, como se sabe inter
pretar el teatro ruso en Alemania. En "El R·evi
sor", de Gogol, se ha' tratado de simbolizar la 
petulancia de un funcionario policial de la sigui en -
te manera: "ef revisor" se halla: sentado en un sofá 
cuyas almohadas se hallaban dispuestas en forma 
�e torre. Es un individuo vanidoso y engreído del 
puesto que ocupa. Mientras habla, llega a sentarse 
cada vez más alto. Cada pedantería lo eleva un 
plano más. Y a está sentado en la cima de su auto
admiración. Y cuando dice: ¡ Oh, si yo fuese gene
ral!, las almohadas ceden de· pronto y cae brus
camente. 

T AIROFF ·y SU "TEATRO PURO"-

Lo que Stanislawsky ha hecho en su teatro de 
p,reguerra, por medio del empleo del simbolismo, 
lo ha superado Tairoff. Para éste, el teatro del 
primero, presentaba fórmul.as arcaicas que no co
rrespondían a la época ni a las nuevas corrientes 
arísticas. Se propuso, según su expresión, "des
encadenar" al teatro. Tenía del teatro una idea 
vasta y atrevida, quería .que se bastase a sí mismo, 
que todos los elementos posibles se subordinasen 
para la prosecusión de un fin único. Empleó todas 
las posibilidades escénicas, el decorado, la palabra, 
el canto, el baile, la pantomima y hasta el circo, 
pero con una innovación: la palabra y el canto 
no debían ser poéticos. Este grave error hizo que 
su teatro careciese de un elementd primordial sin 
el cual es imposible la expresión arístíca, bajo cual
quier punto de vista que se le tome. La pretensión 
de un teatro puramente escénico lo lleva a la pan
tomima pura. a -la teatralidad. De esta manera, su 
teatro "desencadenaé:lo" traía nuevas cadenas: la 
valuación del exterior. Para Tairoff el teatro no 
era ·ta vida misma, sino un reflejo de ella. 

(Para CLARIDAD) .. 

MEYERHOLD Y WACHT ANGOW-· , 

El teatro puro de Tairoff · fué superado más 
tarde por Meyerhold y por Wáchtangow. El ·últi-
mo lo· superó por la en�rgía convincente de sus 
verdadés y el empleo de una fantasía estrictamente. 
artística. Para el artista la fantasía era, en su con
cepto, la expresión de una realidad vital. una 'irrea
lidad no falsa, no conciente, es decir no vida refle-

. ja. Meyerhold superó a Tairoff porque devuelve 
al actor la ingenuidad que Tairoff había ahogado 
con su concientivismo, su exclusivismo y el empleo 
de ·elementos antipoéticos. Meyerhold introduce 
por· primera vez las masas revolucionarias, con
juntos de personas 'que no estando acostumbradas 
a moverse sobre un escenario devuelven al teatro 
una naturalidad espontánea y contagiosa, que equi
libra las estudiadas actitudes del actor profesional. 
De esta manera Meyerhold corriie'nza a delinear 
una de las· características más esenciales del teatro 
moderno: · la generalización de los elementos que 
intervienen en la escenificación de una obra. Ade
más, Meyerhold, desiste totalmente de la unidaú 
de lugar, ,una de las limitaciones del teatro anti
guo, acercándose, por lo tanto,, a la cinematogra
fía y dando a la escena cierto movimiento de sín
tesis. 

LA ESCENOGRAFIA EN ALEMANIA-

En. Alemania está Paúl Henkéls. Nos basta dar 
un ejemplo de una de· sus innumerables escenifi
caciones para comprender en qué consisten sus. 
innovaciones, En la escenificación de "Vasant,;ise
na", el brahaman Escharudatta está en el balcón 
de su casa y espera a Vasantasena, una bayadera. 
Estamos en tiempo de lluvia. la atmósfera es pesa
da, comienzan a caer las primeras gotas. La· casa y 

( los árboles son "sobrenaturales" para expresar el 
sentimiento indio1 Los árboles son redondos, re
gúlares, símbolo· especial de la. contemplación hin
dú del mundo. Cuando Vasantasena es anunciada 
por .Jas palabras: "¡ Vasantasena ! . con cintas de 
plata arrastran las nubes a la tierra hacia las altu
ras", Henkels hizo la escenificación· de la lluvia 
cruzando el fondo por cintas de plata que subían 
diagonalmente desde la tierra al cielo figurado. 
Pata las palabras: "La.s nubes esconden a ·la luna, 
e intranquilo como un pordiosero el rayo yerra de 
nube en nube". había pintado Edward Suhr la 
decoración .dividiendo la atmósfera en cuadrados de 
luz rojo cobre y violeta; los árboles eran siluetas 
negras y las lejanías se desdibujaban en un azul 

· grisáceo.

ESCENOGRAFIA VIVA-

Henkels parece ser ciertamente la expresión de
lo nuevo. El mismo llama a su teatro·· "realismo 
ascendente". Tairoff le' llamaba antes de "cons-
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truccionismo", "neorrealismo". Wachtangow "rea
lismo fa,ntástico' · y Keysler decía que había una 
realidad vital y otra artística. El problema del 
teatro moderno sería salvar la distancia entre estos 

, dos conceptos, por medio de una diagonal que 
uniese la naturaleza con el arte. 

No solamente se ha modificado la decoración 
-del teatro moderno, sino también la actuación del
actor. Henkels' no pe1'.ffiite a los actores caminar
en escena; deben deslizarse y pide que se halle
cierto cdrrelativo entre el tecnicismo del baile y el
movimiento de los actores. Los movimientos de
los actores no deben ser espont�neos. No debe haber
una }pausa de reposo entre un gesto y otro, muy
al contrario, pide que se exprese cierta fluidez de
los movimientos. Debe haber también continuida
<les de moyimientos. Un gesto no debe, terminar
sino en el comienzo de otro gesto. Esta es la ver
,dadera espontaneidad qu_e excluye, por completo,

_.el reposo y luego el nacimiento brusco de un mot

vimiento. Se observ.a, claro está, que hay una in
flue1.1cia preponderante' del baile moderno, resal-

. tándose· nuevamente la condición esencial del tea
tro ,moderno: todas· las posibilidades artísticas de
ben aunarse para accionar desde ,la escen� con toda
energía. El baile mddifid profundamente la actua
.túón de las masas. en .escena. El teatro antiguo usa
-ba de ellas como elementos de refuerzo o para ex. presar en una forma . caótica la presencia de una
multitud, El teatro moderno pide que cada uno
,de los elementos que constituye una masa humana
.deba diferenciarse en sus individu.alidades para lle
gar a la generalización del movimiento.

No todo reside en las innovaciones pictóricas
del decorado. Hay en el teatro modem0 una rea
lidad más inmediata, un aptovechamiento extens0
de todos los elementos. El actor. pot ejemplo,
debe tener un lugar en el espacio escénico. Debe
formar parte del decorado. Debe ser, según la ex
presió;n de Ecknof, la "escenografía viva". L@s
actores y• los decorados son los dos elemehtos de h

. escenografía· moderna. No es el decotado un ele
mento accesorio, como en• el teatro antiguo, como 
tampoco es el actór el elemento primordtal en el 
teatro moderno. Decorado y actor son dos elemen
tos' distintos, pero que aunan sus esfuerzos desde' 
un 'mismo plano de valora1Zión para llegar a un 
idéntico fin. El decorado es el elemento posible
.mente menos cinético'. El actor en cambio es el ele
mento móvil de la escenografía. El pintor de de
corados modernos debe tener siempre en cuenta que 
·pinta pa'ra un teatro cuyas prerrogativas son, ante
todo,' subconcientes. ·El pintor moderno debe dejar
lugar al actor, a los actores. De tal manera, cada
-decorado debe ser para el actor, lo gu� el paisaje
para el visitante: una realidad inanimada que ne
cesita· la int�rpretación espiritual del artista. El
escenógrafo procurará que el actor haga . corres
ponder sus movimientos con el decorado. Todo
debe �r expresión decorati'va y no teatral. El ai:tis
ta debe saber dominar el espacio a su alrededor.

· · Cuan90, por ejemplo, el es�enario no condic('.;
<:on el carácter de lá obra, la responsabilidad· del
actor es enorrtl'e .. 'Si se representan , escenas íntimas
-en urt esce�ario qemasiado grande, el , ac·�or ·debe
reducir el �spacio': Y no sólo se trata de amaestrar
el espacio en extensión, sino también en altura.
Reinhardt en el··· "Teatro de los cinco mil" pone
una escalera en escena. Sobre ella persigue Órestes·:a· su mt)dré. Sobre ·ella trata de huir de las .. ,diosas

t 
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del remordimiento. Henckels usa con una perfec · 
ció:n sorprendente escaleras y b'alcones, bohardillas 
y puentes suspensos en las alturas.• Por medio del 
movimiento· fluído domina completamente el esce-. 
nario a pesar de su enorme· extensión. La respon
sabilidad del actor es mayor aún cuando se le hace 
actuar en un escenario sin decorado. En la teatra
lización de los cuentos de Hoffman se emplean, 
principalmente, sombras proyectadas .sobre , pare
des desnudas. Fehlíng en la escenificación del Rey 

· Lear llega á una expresión verdaderamente artís
tica. Cuando el Rey Lear cree estar juzgando a
sus ,hijas· proyecta las sombras de los actores sobre
el fondo de las paredes. La sombra I del Rey Lear
adquiere una longitud maxor que las de sus hijas
para expresar el peso que éste crfÍa dar a sus
JUICIOS. 

VALORES DEL· TEATRO MODERNO-

Que el teatro haya llegado a ·ser la finalidad del 
actor tal o cual, o solamente del protagonista, es 
justamente lo lamentable, lo que se está tratando 
de �vitar. El argumento moderno, -supone la inter
vención dinámica de todos. Niégase, asimismo, la 
circunscripción preparatoria del ánimo· del espec
tador para llegar a un supuesto nudo y luego al 
desenlace; río por la pobreza del ·contenido, por
que sus valores co(I'csponden a épocas determina
das, sino por la falsedad de la concepción anti
gua que, e;reÍq interpretar la realidad, sin ten�r en 
cuenta, que la vida se ahonda y distribuye en rea-' 

lidades subjetivas .. La realidad no responder a la 
generalización de to que cada uno de nosotros cree 
hallar en las cosas. El teatro necesitaba, imperio

_samente, nuevas forrrtas artísticas para. hácer acce
sible la comprensjón subjetiva, porque no és la rea-
lidad la que entra por los ojos, sino la mirada b 
que viste de ropajes específic9s a los objetos': 

Y. pa.ra ello el Teatro Moderno suprimió el per
sonaje central, el antiguo argumento y ·creó una 
nueva escenografía. , 

· El teatro antiguo nos narra cómo son los hom
bres, el !"loden10 cómo serían.

1 ¡ 

Lidio G. Mosca. 

Off SIDE' 
La íntima tragedia de tu vida 
la he visto yo en, tu traje, 
desteñido lf limpio, 
con la línea impecable· 
y el mundano borrón 
de un ;zurcido en el traste! 

La íntima tragedia de tu casa, 
la he visto yo· en tu traje, 
en donde se adivina la mano 
HUe tantas veces hiciera de sastre 

' y en donde la pdlill� dejara 
la marca delatoria de su .arte. 

. 1 

La anónima trag.edia de tu r vida 
que va con léntitud desesperante. 
Quién pudiera, compañero y hermano, 
quién, pudiera �yudarte, 
pero:,,-. si lo mismo que el tuyo 
está mi traje. 

César Fer�ánáez del Campo.· . 

t .¡ 

1 1 

1 � 



' 
1 
i'! 

¡. 

I' 

CLARID1\D 

·un .. Veterinario
·· Contestan�6 ,a Emílí·o A. Coní } .. l. 

No contesto a usted en nombre de los "jóvenes 
hispanoamericanos" a que ·alude su artículo. Lo 
hago, tan' sólo, en nombre del núcleo de muchacho'.> 
peruanos qué formamos dentro de los "jóvenes his
panoamericanos" que' le gastan tantos adjetivos. 

No hay, aún con generosa buena voluntad, po
sibilidad de contestar su escrito en forma seria. Por 

. otra· parte, ya he dicho que es usted - comó vete
rinario - un caso de auto-cura. Como profesio
nal es usted un jugador de football escocés. Cuando 
escriba un estudio sereno de la situación .que existe 
en mi país y de la que es consecuencia la actitud 
nuest,ra·, entonces pondremos de lado esos verbos 
compuestos que usted utiliza: "ir muertos'·, por 
ejemplo. * * *

'Si, posotros tenemos "esos eczemas de la puber
tad que· desaparecen a los veintidós a:ños' ', usted, 
intelectualmente; está en la edad de los granos. 

* * *
"No os pierdo pisada desde 1918" .- dice us

·ted. Admirable definici'ón subconciente - pienso
yo � para quien escribe con los pies.

* * *
No somos de la JlUeva sensibilidad. Nueva sen

sibilidad ha sidp, hasta hoy,, un eufemismo. Las 
definiciones cuestan hacerlas, porque se nec.esita 
1:alento, para. ello. * * *

San Martín y Bolívar eran tan "bandidos y 
sanguinarios" como Sandino y quizás como Huit
zilopochtli. Y en cuanto a ''Marte picaneando a 
Ce res", es una bella frase. Picanear es un verbo 
accionado en tierra adentro o en el gabi1;1ete de un 
veterinario como usted. * * *

Respecto de la ''proletarización de las universi
dades'', se me ocurre preguntarle por qué no expuso 
su pensamiento en el Consejo Superior Universita
rio en el debate sobre la limitación numérica, cuan
.do el doctor Alfredo L. Palacios hablaba de la so
ciali<zacíón de la cultura y .exhibía, enérgicamente, 
su pensamiento sobre la verdadera misión de la 
Universidad. Entonces usaba usted un sistema de 
polémica silenciosa, que presidía la discreción, y 
que era, evidentemente, menos ignorante que este 
_sistema verbórrago de que, hace uso ahora. *' * * 

Su artículo nos ha dejado la impresión de ser 
e1 producto de una asamblea zoológica a la que 
.no asistió el zorro, por supuesto: 

* * *
"En Colombia el petróleo está ·llamado a un 

espléndido porvenir". Esto se parece a un lugar 
comán de crítico teatral: la señora de Tal es una 
hermosa promesa del teatro nacional: La señor.1 
de Tal tiene cincuenta años. * * *

FS usteci tan ignorante que cree hacer un chist� 

más o menos higienista al decir que "los dioses son 
vanguardistas también". Sin saber que la revolu
ción víene de la Biblia. 

* * *
Y en cqanto a que "la grasa de iguana es más 

curativa que la ampolleta de suero", segú,n. Un 
médico autorizado me decía, hoy precisament�. que 
tratándose de usted tendría mayor eficacia la pri
mera que la segunda. 

* * *
En cuanto a las citas de sus líneas, le diré que 

si viviera Tupac Amara así, con "su huella fan�. 
gosa"; con el "agua de su acequia putrefacta": 
sin "el higiénico alcantarillado"; con sus "qui
pus"; falto de "luz eléctrica"; sin "ampolletas de 
suero"; con su "lento correo inkaico". Usted no 
serviría, frente a su actitud, sino paar azuzar más 
a los caballos "realistas" y curar a los equinos cie 
alguna posible dolencia provocada por ia polea 
corre.diza de algún músculo .d�l caudillo indígena. 

* * *
Méjico está haciendo lo suyo sin tener para 

nada en cuenta a los american·os ·que como usted 
parecen africanos. 

* *' *
Dice usted: "La sociedad debe asegurar un mí

nimo de decorosa subsistencia a todos, hasta a los 
más brutos". Un inmodesto arranque de defensa 
propia. * * *

Respecto del problema indígena de mi país, no 
me queda decirle sino esto: estudie, veterinario 
Coni. Y no es Tihuanaco, sino Tiahuanaco. 

* * *
Proletario, en el sentido estricto del concepfo, 

no quiere decir pobre, sino explota�o. "Proletari0 
intelectual'', en el sen.tido legítimo del concepto 
quiere decir: bruto. Así se define usted. 

* * *
Ha creído usted atacarnos al decir: "Algunos 

de vuestros países están hoy donde estábamos nos
otros hace cincuenta años, en la época de los mon
toneros y de los guerrilleros''. Más adelante dice 
"caudillos". ¿ No ve que así nos da la razón? S1 
nosotros estamos contra todo eso. ¡ Por favor, no 
,vaya a resultar después que estam.os de acuer1<;> ! 

* * *
'1Ese es el camino para independizaros del ca

p1talismo extranjero, atrayéndolo primero, botán
dolo �espués, si es que no sois capaces de digerir
lo". Si los señores de Wall Street se enteran de que 
,usred es el autor de esto, y.a le habrían ubicado 
en el cuerpo una ampolleta definitiva. * * *

· "Cuando no quede ningún argentino ·que requie
ra nuestra ayuda, entonces riadie nos ganará en 'ge
nerosidad con· el resto ·del mundo. Antes no". Un 

' 1 
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CUZ\.RIDAD 

\fENEZUELA. ANTE, EL M·UNDO 
La crisis fina{ del gomezalato feroz.' - ·Los -Es

tados andinos no son separatistas. - La Repú
blica Petrolera del Zulia l;no será jamás. - El 
pueblo de Bolívar le hará frente a toda inter
vención extranjera, inúndiará los pozos de pe
tróleo y levantará hogueras para quemar a los 

· Chamorros y Adolfos Díaz, venezolanos, si
surgieran ... '- Si Nicaragua tiene un heroico
Sandino de su libertad, Venezueta tendrá cien
mil Sandinos, si la planta insolente del extran
jero viola su: territorio. . . y saldrá libr� (j
digna.

Veinte años conséc_utivos de terrores y opresio
nes, .de t0rtoles y hambres, de miserias y prisiones 
políticas, de robos y violacione-s, de escarnios y 
ases�natos, de imperio constante del sable fratrici
da y de mentiras viles, forman el balance dram.i
tico de la satrapía de .Juan Vicente Gómez y de 
unos cuantos sicarios e intelectuales desvergonzados 
en Venezuela. La obra civilizadora de la tirani:l 
de Gómez en Venezuela es una obra negativa y 
nocente, como toda obra de la tiranía. El poco y 
averiado progreso materic1l del gomezalato en cier
tas obras públicas es completamente nulo frente 
a la labor oscuran.tista y desnacionalízadora de la 
conciencia nacional y de las virtudes cívicas y pa
trias del pueblo. Gómez y sus asesores han destro
zado las leyes, los principios republicanos y los 
dogmas democráticos de Venezuela, impunemente. 
Pero esos malhechores que deben morir en la horca 
y en la hoguera, no han podido ·matar el espíritu 
de la libertad y .de la justicia del pueblo. 

El espíritu de libertad y de justicia del puebío 
venezolano va saliendo de su largo y pavoroso 
letargo y está provocando la crisis del gomezalato. 
Juan Vicente Gómez y sus malhechores, ya han 
perdido el control sangriento del pueblo · encade
nado. El tiramo y sus nefandos colaboradores serán 
abatidos por la justicia del pueblo, ya que ellos 
por espacio de cuatro lustros han vivido embria
gándose con el· dolor y la sangre de la nación inde
fensa. Juan Vicente Gómez ta�rá como caen las 
fieras y los malhechores, fulminado. Sus alumnos 
inicuos se disputarán como lobos el cadáver de la · 

total desmentido de la historia argentina hecha de 
generosidad fraternal y de legitimo sentimiento hu
manista .. * * *

Una última palabra también. Nosotros no "ar
mamos discordia'' y mucho menos ton usted. Nos 
ha sorprendido que desde el Zoológico se nos sigan 
las pisadas, según el grafismo de su frase. Nosotros 
luchamos por la libertad del indio y del obrero 
peruanos y hemos e.ntrenzado un músculo con,tra 
el imperialismo invasor. El que ha buscado es 

'usted. 
Y respecto de la hospitalidad, tenemos que de

cirle que no nos la da. usted, por cierto. La da la 
constitución argentina que estuvo inspirada en las 
aspiraciones del pueblo, a qujen, por otra parte, 
tampoco representa usted. 

Femán Cisneros -(h.) 

·República. .. . y tal vez alguno logre dominar,
pero su dominio será esporádico, porque el pueblo
sabrá defender sus derechos y hará efectivos sus
ideales de democracia social, aunque cuesten 'ríos
de sangre· hermana: Las fronteras estái;i llenas de
soldados de la justicia, listos a arrebatarle al tirano
sus armas ·para castigarlo. Venezuela se hundirá
en la anarquía, pero la anarquía la hará más viril
y por la anarquía cristalizarán los ideales de la
justicia so�ial en la conciencí-a de la Patria nueva
y· libre.
. Nunca los Estados Táchira, Trujillo y Mérida

han pensado desmembrarse de Venezuela, para for
mar con el Estado Zulia una república -aparte.
Estas son las tres provincias andinas. de Venezuela
y profesan como· las demás provincias venezolanas
un nacionalismo profundo, de espíritu y de san
gre. Solamente el Zulía, injustamente, ha alimen
tado alguna débil tendencia de separatismo. Cual
quier venezolano que fomente la desmembración
de Venezuela morirá en la hoguera y sus cenizas
malditas lanzadas al viento . . . El pueblo venezo
lano defenderá la unidad territorial de Venezuela,
empleando los más terribles castigos para sus trai
dores separatistas, si vesánicamente pretendiesen
realizar sus odiosas traiciones. La República Pe
trolera del Zulia jamás será una ·realidad. En .la
conciencia de Venezuela - de la Venezuela revo
lucionaria - el noventa y cinco por ciento d¿l
país, existe la idea de incendiar los pozos de petró
leo para salvar la integridad territorial de la Fede
ración Venezolana.

Los intereses petroleros del Zulia son europeos
y gringos. De Europa poco tememos una agre
sión. . . Pero, en cambio, de los filibusteros de
Wáshington y Wall Street es de esperarse que
tengan la osadía de intervenir en la vida interna
de Venezuela, pero si tal hicieran, ei mundo pued�
tener la seguridad de que el pueblo venezolano
les declarará a los yanquis la guerra a muerte, como
en l 813 lo hizo. con España. . . No habrá cuartel
para ningún yanqui. El pueblo venezolano será,
en defensa de su libertad y en defensa de su terri
torio, inexorable con los extranjeros invasores.
Sí Nicaragua tiene un valiente soldado de su liber
tad en Sandino, Venezuela - la tierra natal de
Bolívar, de Sucre, de Páez, de Arísmendi, de Piar
- dará cien Sandinos, quienes con batalfones de
hombres, de mujeres y de niños triunfarán sobre
todos los yanquis armados que nos ataquen.

La juventud de la Venezuela de Bolívar está de 
píe y lista para iniciar la rev:o"lución social y polí
tica. El pueblo venezolano ya se ha despertado de 
su ataraxia y está alerta para conquistar sus líber-· 
tades, arrebatadas por una pandilla de málhechores. 
La revolución de Venezuela no será una revolu
ción de caudillos, sino una revolución de idea
les, una total renovación espiritual y ética, so
cial y- política de Venezuela. La ola revolu
cionaría será imponente y arrolladora, barrerá todo 
lo anacrónico y todo lo anciano y averi.ado: Ve
nezuela safdrá del caos, libn:, P,Urifícada y digna.. 

Francis Laguado Jayme. 
(Publicado en "Heraldo de Cuba", de la Habana .. el lunes 

26 de marzo de 1928). 
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"EL CIRCO", DE CHAPLIN 

No hay arte más difundido que el cinematógra
fo: Las catedrales no fueron admiradas sino en una 
pequeña parte de Europa, bajo la inspiración dei 
cristianismo. Las canciones de gesta fueron, sobre 
todo, conocidas en los castillos donde las recitaban 
juglares o trovadores. Pero "un film de Chaplin 
- ha dicho André Maurois - se exhibe a la vez
en Chicago, en Barcelona, en Tokío · y en Hono
folu. Up.a canoa automóvil lo lleva de isla en isla,
entre lbs arrecifes de coral del Pacífico. Un joven
árabe, parado ante la puerta de una posada en Cá
sablanca, mira con curiosidad y emoción un papel
que acaba'n de ent'regarle: es el programa de un
cine que anuncia: ''.Carlítos soldado". Un coolí
chino, en un valle del. Yang-Tse-Kíang, divierte ·
a sus camaradas caminando con sus píes en ángulo
ob�uso, las piernas grotescamente torcidas, una
varita en la mano: imita a Chaplín."

De este modo, el gran artista universal que es 
Chaplín está obligado a conocer y satisfacer a la 
yez las reacciones de todos esos públicos hetero
géneos, blancos. rojos, amarillos, negros. Debe 
plegar;se a· todas las sensibilidades, a todas las inte
ligencias, hasta qyue la reacción se produce: todos 
se den. 

Un arte que se dirige al globo entero, y que 
produce tales sensacíon�s, el despertar de emocio
n�s tan fuertes, en individuos cuya educación y 
cultura hereditaria, está separada· por. tantos millo
nes de años, he aquí algo admirable y digno de 
interesar a los artistas y a los teóricos de las esté
ticas d,el arte. 

Es con es� sentimiento de profundo gozo y 
admración que vamo� a verlo. con esa íntima e 
inexplicable sensación de reír con gusto frente· al 
viejo amigo que se ve en Chaplín, con una escon
dida emoción cuando aparece su rostro en la pan
talla . . . Entonces reímos. Mandamos . al diablo 
las teorías; nos· despojamos de los snobismos, de 
las convicciones, y reímos con todo el cuerpo, con 
risa sincera, lavado enérgico de todas las preocu

'paciones y problemas, de donde salimos con el 
cuerpo fresco y la piel suavizada ... 

Por eso sobra el criterio cinematográfico para 
€studiar a Carlítos, y especialmente para estudiar 
"El circo", que escapa ladinamente a todo estu -
dio. . . Porque al ver "El circo" no hemos ido 
a ver película, a ver un film: hemos ido a ver a 
Chaplín, que . podría serlo, aún en teatro o en 
literatura. Porque "El circo" no es un film: es 
una cklaplinada, lo cual no es una redundancia:, El 
in'ismo Chaplín lo confiesa,. y esa películ'a lo com� 
prueba, que en "El circo" menos que- nunca le' 

A cargo de LEON KLIMOSVK� 

preocuparon los grandes progresos, las serias in
novaciones. del cine. No ha tomado ninguna de las 
sutilísimas especulaciones que sabe hacer con la luz 
y con los rostros, él, el director de "Una mujer 
en París" y de "La quimera del oro'.'. 

Porque, · contra lo que muchos creen,· Cha'.plín 
no es un "caso" cinematográfico, sino la más 
completa' excepción al cinematógrafo, "La perso
nalidad del actor - dice León Moussinac ( 1 ) -
es un element0 de azar que no. puede ihtroducírse 
en un film sin. compromet_er seriamente su unidad 
y armonía. Ellos mismos, aún· creyendo fielmente 
en esa unidad y armonía, tienden, a pesar suyo, 
a "salir", a ponerse en primer plano . . . Se rp.e 
dice: ¿Y Chaplín? Y yo respondo: Un artista así 
se sustituye al film. Es grande, porque crea. Y no 
se trata de discutir la emoción que nos produce. 
Se coloca muy alto para eso." 

Chaplín es un milagro. Su personalidad· 1� ab
sorbe todo. No es preciso .buscarle a su genio fun:::-. 
darnentos. El se basta. El arrel;>ata y acaparq., la 
mirada del espectador. Lo miramo_s a él, como .sí. 
lo oyéramos. . . y los metros de "El circo" co
rren vertiginosamente, sin que nos apercibamos 
de ello. Para estudiar la cinematografía de Cha
plín, el profundo y enorme conocimiento que. po
see del cine, es preciso que no se nos .aparezea,. 
como en "Una mujer de París"·, o produciendo el 
milagro de una perfecta 1:efundición de artista y 
director, como en la "Quimera del oro". 

En "El circo", no. Domina el actor, el mara
villoso cómico, el de las despampanantes pruebas 
en la cuerda floja, el de la jaula del león, el per-· 
seguido por la' policía, el de los breves trazos senti
mentales, a la manera de "Músico ambulante". 
Hay,: además, algunas concesiones a la comicidad 
"gruesa" re 'los imitadores de Chaplín, com,¡o la 
invasión de los monos. Y faltan las sutilezas ad
mirables, sin igual, 'de "Reverendo Karad11ra", 
aquella duplicidad de gestos del Carlitos pres5.día
río-sacerdóte. Falta la melancolía angustiosa tole sus 
ojos tristes, de sonrisa ingenua, que sólo pasa� fu
gazmente en algunos intervalos, demasiado ; br.:
ves ... 

_Pero ... , ¡ Qué más da! Estarnos alegres, 'con
tentos. Hemos vuelto a ver Chaplín. A Carlitos, 
el viejo amigo de nuestras congojas de niños ... 
Y a despecho de nuestro criterio que nos recqerda 
la obra inesperada ( quizá sq próxima "Luces .. de 
la ciudad") que ha de darno's Chaplín a nosotros 
y al cine, a despecho de todo "pero", salimos agra
decimos, y volvemos a ver, y ver 'aún, al bueno de 

( l} "El nacimiento del cinema·' (! 9 2 5). 
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Chaplín, que colocó una radiante alegría en el
rostro de aquel joven paralítico, a quien·· llevaron 
con su sillón · de ruedas ... 

V ARIOS ESTRENOS INTERESANTES 

Se. han amontonado, después de un vacío de 
un mes, y de pronto, está semana, han hecho eclo
sión las actividades de varias empresas, que estre
narán simultáneamente obras de verdadero interés. 
Destacamos entre otras: 

"La letra escarlata", por Li'lian Gish y Lars 
Hanson, película hecha en E. U. A. por el sueco 
Spostroni. 

"Abranne", del dramaturgo Hans Eins Eiver. 
Dirección de Henrik Galeen, con Brigite Helrn y

Paúl W egener. 
"La ley del hampa", mala modificación del 

nombre "Underwold", película del bajo fondo 
de Chicago, cuyo interés reside en la dirección de 
Joseph Von Stemberg, realizaclos de "Cazadores 
de almas". 

"Los perseguidos", film ruso, que se anuncia 
como film "sin tendencias sociales" ... 

"Los esclavos del Volga", film alemán, de am
biente ·ruso, ·con una actriz argentina.

C,HAPLINIANAS 
DE GELBERT SELDES

No sé de ningún danzarín artístico en el mun
d? capaz de decir la palabra Alegría como él la 
dice. Hay, en fin, cosas cómicas en tal profusión 
que seria ocioso enumerarlas. • 

El poder de encantamiento de Chaplín tiene en 
sí muchos elementos además de su arte, entre ellos 
sus capacidades físicas y su visión de la vida. Pero 
hasta �n �� gue Y.ª' dej� dicho se eviden�ia que su
arte h1stnomco sigue siendo milagroso.· Su cons
trucción de película nunsa ha sido perfecta, y en és
ta no es mejor de lo que acostumbra; el largo des
enlace después del clímax necesita· apremiarse. Por 
lo demás, no veo ningún otro lunar. Prefirió Cha-
plín _poner ( o dejar) en la película menos de esos 
momentos en que, mediante un gesto, súbitamente
hace u·n nuevo mundo de fantasía del mundo realque le .rodea; mas hay varios en que muestra su

poder: uno en que discu
te con el amo del circo 

A. 1 y, para dem0strar lo de
cidido· que está, toma un, 
puñado de heno y lo di
v�de en .dos; otro instar.
te en que hace de sí mis
mo una persona pedan
temente ·correcta con só- · 
lo encajarse su chaqueta.' 

Hay un punto débil 
en ''The Circus'' X me
rece atención... Durante· 
los últimos cinco años 
por lo menos, . se le ha 
venido llamando a Cha-. 
plín un' gran artista, y.

no faltan quienes. ctean 
que esto le ha e,hado a perder. (En cierto senti
do, esta película juega con esa noción; así · corno 
"La avalancha de oro" era la historia de un hom-

bre que había enc9ntrado la riqueza y echaba de 
'menos la felicidad, ésta es la historia de un paya.so 
que fué gracioso ha�ta que le dijeron que era gra
cioso; pero Chaplin se escapa por la tangente de 
un modo mágico, porque el fracaso del "clown" 
en su intento de divertir queda definitivamente 
atrubuído a su descubrimiento de que su adorada 
ama a otro). Se sugiere que Chaplin está esforzán
dose demasiado e.n llenar sus películas de implica
ciones cósmicas, que está demasiado consciente de 
que hace ·papeles trágicamente pequeños. 

Ahora bien, lo cierto ,es que ya no era sólo un. 
artista consciente, mucho antes de que ,empeza
semos a hablar de él, y ·.que todo aquello que hoy 
la gente considera errores del engreimiento, estaba 
en sus películas mucho antes de que esa gente se 
a ficionase a ellas. Por añadidura: · "El Circo''. 
contiene menos y no más de esos elementos. Tiene 

, más, y ho menos del Chaplín de "U na vida de 
perro"., del comediante de la Keystone. ¿ Y dónde 
flaquea la películal ¿En filosofía? Contiene poca 
y no pide más., ¿ En su . esfuerzo por ser, artística? 
No tiene sino un borrón. ¿ En que fuerza la nota? 
Los que tal piensan debieran ir a ver de nuevo 
"El Banco", o cualquier otra película en que Cha-. 
plin sufre una decepción amorosa. No. La pelícu
la falla cuando Chaplin alcanza su momento su
blime, el momento en1 que el payaso, reemplazando 
al funámbulo de la cuerda floja, se da cuenta i;-e
pe'ntinamente de que el alambre invisible . de que 
ha estado dependiendo' le ha abandonado. Está su
premamente logrado, y entonces Mr. Chaplin, 
desconfiando de su público popular, permite que 
una tropa de monos le ataque sobre la cuerda flo
ja, que le muerdan la nariz y le desgarren la ro
pa. Puede que tenga toda la razón en su juicio, 
el público se desternilló con la escena. Para mí, 
que casi siempre estoy dispuesto a aceptar sus mo
mentos más populares como sus mejores momentos, 
una catástrofe. Mas no por culpa .de los estetas, 
fué culpa del medio ( comercialmente hablando) y

del ratista mismo. Los esretas le hubieran dicho 
que, hasta ese instante, la misma habilidad del fu
námbulo "amateur", la ilusión de· realidad, fué, 
fantástica, y que esta fantasía nos trajo de nuevo 
violentamente al realismo. 

Creo que Mr. Chaplín no les hace caso a los este
tas, y eso puede explicar por qué sigue siendo un 
gran artista. Lo es, y "El Circo" se ajusta al canon 

. de sus grandes películas. Haciendo cumplido mi 
deber de crítico apuntando una reserva, retomo 
a mí condición de ciudadano y sé que mi memo
ria se ha enriquecido con algo extraordinariamente 
precioso. 

(En."The Dial"; trad. esp. para "1928"). 

León Klimotfsky. 

La cooperac10n se ha. arraigado profundamente 
en las capas más profundas del pueblo, y .adquiere 
la importancia de uno de los factores princípales 
de la reconstrucción de la vida económica y so-. 
cíal.,..- A. Antziferoff.

* * *
Sin la gran escuela de las asociaciones, esta es-

cuela práctica de la solidaridad, 1 jamás podríamos 
arrancar de nuestro corazón las tendencias hacia 
las ventajas y el provecho. _.__ St. Gechwind., 
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Don Roberto Payró, nuestro gran novelista re
cientemente fallecido, ha dejado varias obras pós
tumas: "Charlas de un optimista", chispeantes 
diálogos humorísticos; "El diablo en Bélgica", 
leyendas del folklore flamenco; ''Crónicas y otros 
· cuentos de Pago Chico". que darían para un vo
lumen. Además; tres volúmenes de un "Diario
sobre la guerra". Sabida es la heJ:'.oica actitud de
Payró frente a las exacciones del militarismo ale
mán. Esto hace más interesante aún la visión que

· pudo tener de la guerra, en aquel instante, un
espíritu tan agudo en la observación y tan cálido
en la indignación como era el de Payró ... Todos
estos libros esperan que un editor inteligente (no
hay paradoja) los saque de -la ineditez.

* *' *
Hablando de Payró y de editores, cabe hacer 

pública, para ejemplo, la falaz actitud del editor 
Manuel Gleizer. Aprovechando este aprovechado 
mercader, 'primero; la proverbial falta de sentido 
práctico del noble viejo y después su muerte, ha 
faltado a los compromisos contraídos al editar su 
última novela, "Mar Dulce". ¿Cuándo editor ·y 
pirata dejarán de ser sinónimos? Citaremos otros 
casos. * * *

Prospera la iniciativa de organizar una Asocia
ción amigos de Barrett", de la que muy en breve 
se darán a conocer las bases concretas de su fun
ción y sus proyecciones. Entre l�s primeras 'adhe
siones recibidas destacamos los nombres de Alvaro 
Yunque, Rodolfo González Pacbeco, Pedro E. Pi
co, Samuel Eichelbaum, Antonio del Pedernal, 
César' Godoy Urrutia, Juan Guijarro, Delgado 
Fito, Armando Eneas Stiro, Juan Marengo, Pedro 
Godoy. José Guillermo Klix, José Aisenson, Gre
gario Gelman. Las adhesiones, por ,ahora, conti
húan recibiéndos� en el domicilio de César Tiem
po, ya publicado, Entre .Ríos 1583, Buenos Aires. 

* * *
Debemos enlutar esta sección, generalmente n

sueña y superficial (¡y tanto! como que la nes
ciencia del compagin.rdor la rotula "Bibliográfi
cas'' cuando apenas si tiene que ver con la biblio
grafía) consignando la triste noticia del falleci
miento del joven escritor Sergio Piñero, autor de 
"El puñal de Orión", te.mpranamente difundido 
por sus colaboraciones, de "Martín Fierro" y "La 
Razón". Sa deceso se produjo en París. 

* * *
' También, en-Europa - Madrid (y esta noticia 

es más honda y amarga, ·pues 'nos 'toca m�s de cer-· 
ca) - falleció la joven compañera de. nuestro 
gran amigo y colaborador Luis Emilio Soto. To
das las manos y la atribulación de sus camaradas 
de aquí, vayan al 9uerido Soto. 

* * *
Nuestra simpática colaboradora Haydée Maria 

Ghío acaba de publicar su primer libro, "Una mu-
1. 

jer en sus versos", que ya ha merecido una con-· 
ceptuosa apreciación de Raúl P. Osorio (Eduardo, 
del Saz) en "Caras y Caretas". 

* * *
''Desde la cuna de la Reforma; Ciudad Vie-· 

ja ... ", o sea Córdoba, nos llega un vibrante· 
volumen de R. E. Montes y Bradley, intitulado 
"Alerta!". Trae como acá pite esta cuarteta de Ra
món Del Valle Inclán: ''No muerdan los canes. 
de la duna ascética - la sombra sombría del ·que. 
va sin bienes -· el alma anhelante, la· expresión 
frenética y un ramo de venas saltante en las 
sienes." 

* * *
En, estos días deben aparecer el 29 y el 49 nú

mero de "La Vida Literaria" y "La Gaceta del. 
Sur", respectivamente. 

* )� * 
Luis Pozzo Ardizzi, compañero de estudios de 

Pedro-Juan Vignale, y autor de "La moral de 
Don Filánt,ropo", anuncia su próximo libro, "Di
vagadones de un loco suelto'', editado por Viau. 
y Zona. 

* * *
"Impulso', interesante revista izquierdista de. 

Punta Alta, anuncia un número extraordinario 
'contra la guerra. Su director. el compañero Ri
cardo Zabalza - calle Ing. Luiggi 17 6 - Punta 
Alta - F. C. S .. - invita, por nuestras páginas,. 
a los camaradas de sector, a colaborar en ella. 

* * *
Antonio del Pedernal, el poeta adolescente que 

se vinculara a Gustavo Riccio en el Paraguay, país 
éste que ¿onoce íntimamente, no,s envía una carta 
sustanciosa que, por los interesantes .conceptos y· 
las notas curiosas que cont�ene, nos hacemos un 
deber en transcribir no obstante no contar con la 
autorización de su autor: "Aquí van las hojas 
que le había prometido, en ella sólo se insertan 
dos poesías de los poetas de acá, pero en otros 
números de la revista estudiantil se han reproduci
do poesías y prosas de Alvaro Yunque (por quien 
se siente gran admiración y se le considera el me
jor poeta de la nueva gener�ción, acompañado de 
Clara Beter y Aristóbulo Echegaray, por sus poe
mas de "Servicio militar"), luego a Gil. y Godoy." 
"Con el viaje de Riccio y con motivo de la apari
ción de su libro se reprodujeron cosas de Carriego, 
de Maturana, de Federico Gutiérrez; de Gustavo 
se reprodujo en casi todos los diarios y revistas 
su "Elogio de la mujer paraguaya", "La carreta'', 
"Versos al lago lpacaraí", etc. De su ·libro "Un· 
poeta en la ciudad", él pudo ver reproducidas va
rias composiciones." "Con motivo de su libro, los 
que cultivaron su amistad, rindieron homenajes al 
poeta varias veces, casi todos maestros y ;estudian
tes. Y o oí en una fiesta, la del �rbol. en la escuela· 
República Argentina·, de Asunción, reci_tar las poe--. 
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sías de Riccio y Carriego por los nmos, a quienes 
les había enseñado una maestra amiga nuestra; en 
la Escuela Normal hace poco, según me escribieron, 
un profesor amigo también lo recordó con motivo 
de "Gringo Puraghei", y repartió a las futuras 
maestras la "Antología de versos para niños", que 
Riccio coleccionara. En Asunción, las escuelas dan 
un día de lectura libre y los niñ;s leen sus cosas 
preferidas; he podido oír, no sin sorpresa, varías 
veces, las poesías de esa antología de Riccio y los 
versos de "Alba", de Vignale, que yo había obse
quiado a una maestra .de un pueblito. Los mucha
chos prefieren a Yunque y a la Beter por sus poe
sías, � los que a menudo, cuando se habla de íde:is, · 
los incluyen, como a Barrett, en sus conversacio
nes." "Y hablando de Barrett, he leído en CLA
RIDAD que ha cumplido su promesa .. Lo felicitq 
de todo corazón; ¡ al fin se le estudiará y se le' re
conocerá como a un maestro y un mártir! ¡Pobre 
Barrett, bíen lo merece él. que por no arrastrarse 
a nadie y dar su ejemplo de toda una integridad 
moral, se murió tísico." Siguen varios párrafos 
en los que se expresa la considerable espectatíva 
que ha despertado la idea de organizar la A�oci�
éión Amigos de Barrett, habla de la conveniencia 

· de. organizar un gran acto público en homenaje
a la memoria de aquél y con el propósito de agitar 
el ambiente en ese sentido y nos anuncia un co
mentario al libro póstumo de Gustavo· Ríccio, que 
debe pu,blicarse próximamente en el "Boletín de 
la Internacional del Magisterio Americano". Toda 
nuestra cordial solidaridad con el querido compa
ñero. * * *

Apareció por fin el tan anunciado primer libro 
de Manuel Kirs, ' 1Prontuario dé lo grotesco", pul
cramente editado,· y de cuya modernidad dan di
ploma la extraordinaria carátula y el bello '·'ex
libris'', obra del jov_en artista M. Mascarenhas. 

* * *
Otro joven cuentista, Julio Sergio Clour, tíent? 

1isto para las prensas su primer volumen de cuen
tos "Los motivos del hijo"; es, por otra parte, 
un� de los pocos escritores inéditos que revela la 
"Antología de cuentistas de hoy". compilada por 
Alvaro Yunque y Miranda Klix, que editará en 
bnwe nuestra Biblioteca "Los. Nuevos". 

* * *
Alberto Pinetta, que publicara en CLARIDAD, 

"El hombre sin color y siq espacio", curiosa na-

rración de corte moderno, publicará también en 
nuestra Editorial· su "Miseria de 5 � edición'.'. 

* * *
La ''Editorial Hoy'' lanzará próximamente u11:a 

selección mensual de cuadernos literarios. Los pn
meros serán de Yunque, Marianí y Echegaray. 

* * *
"Pescatore di Perle" pretende tomarle el p�lso 

a la nueva sensibilidad, descubriendo su onge_n 
"silencioso" en las páginas del suplemento domi
nical de "La Nación", que recogía poemas de Va.:. 

llejo, Lange, Tiempo, Schiavo y González La
nuza. 

Víctor Raúl Haya de la Torre publicó en Mé
jico "El anti-imperialismo y el Apra", libr�· que 
encarna las aspiraciones y· los anhelos revoluciona
rios de 'las juventudes de América". Nos es grato 
transcribir el sumario del libro mencionado: 

Al lector.-¿Qué es el Apra?-I. El Apra como 
partido.-II. Partido de qué clase y que clase de 
partido es el Apra.-III; �l Apra corno un s�lo
partido.-IV. El. frente umco del Apra y sus aha
dos.-V .. La tarea histórica del Apra y el estado 
antí-imperialista.-VI. Más puntos polémicos y un 
plan de acción.-A�éndíce: �ensaje a.!ª secció�aprísta de Chile. Articulo ·publicado en Amauta. 
sobre el. papel de las clases medías e�, lá lu7ha �ntt
ímperialísta.. Notas. Documentac1on mmuc10sa. 
Nutridas referencias estadísticas. 

Nosotros. - Hemos recibido el número 229
de esta revista, correspondiente al mes .de junio, 
en el que. aparecen las · siguientes colaboraciones; 

Manoel Gahísto, Pierre Mac Orlan; M. López 
·.Pa:lmero, Tteg.ua (poemas); Federico de Onís,
Valor de Galdós; F. Cambó, España y Cataluña;
Arturo Costa Alvarez, Etimología y etímomanía; 
Alberto M. C. Fourníer, El cinematógrafo yanqui 
y América· Latina; Jorge Obligado, poesías; Car
los Vega, El padre, "El híj9" y el espíritu lírico; 
Lamberti' Sorrentino, :ta cultura italiana en el ex
tranjero; Roberto Cugini, El arte y sus funerales; 
C. Víllalobos Dom'Ínguez, Notas políticas; Do
mingo A. Arizaga, teatro nacional "El especta
dor"; Mario Pinto, teatro extranjero, "Todo un 
hombre"; Manuel Kantor, caricatura de Vicente 
Martínez Cuitiño y Miguel de Unamuno; y Ma-
yoríno Ferraría, crónica musical.

EL PRÓXlMO N Ú M 'ERO' DE 

Se pondrá en ven ta el segun.do sábado de A·gosto, dí a 11 

Siempre continuará apareciendo el segundo y cuarto sábado de cada mes, 
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Señor Director - Gerente de la EDITORIAL CLARIDAD: 

Le envío la cantidad de $ .... m/n. para que me anote como suscriptor a la 

revista CLARIDAD, por el término de ...... . 

Los envíos deberán ser hechos a nombre de. 

. . . . . . . Calle ..... 

Pueblo .............. . . ...... F. C. 

Con tal motivo saluda a Vd. atte. 

Firma 
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Por año $ 5 

Por 6 meses 2. 50
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¿COMO? 
Infórmese remitiendo el cupón a "La 

Caden,1 Económica", San José 1641. -
Buenos Aires. 

Una batería de cocina de hierro enlozado, 

compuesto de 2 6 piezas. 

Un juego de cristalería de 6 8 piezas. 

Un servicio de mesa de loza decorada. de 

42 piezas. 

Un juego de lavatorio de loza decorada, de 

6 piezas. 

Señor Gerente de "La Cadena Económica" - Sau 

Jos,2 1641 - Buenos Aires. 

Sírvase informarme cómo puedo obtener por 

$ 5. -, sin otro desembolso, los artículos que V d. 

ofrece. 

Nombre 

Dirección 

c.
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