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oclÓ d que "uno fant6 tica armo nuevo" compenso con creces ta dis-
;nue 6n de sus efec ivos militares; Gran Bretaña se dispone o fabricar

JUS .,ropios "cabezas explosivas" pora montor los cohetes norteamerl
conos en las bases exis entes en la isla; Francia, un poco atrasado, se
considera al fin "potencio nuclear", después de recientes pruebas. y e
ta mi o v¡spera de lo reuni6n de París, el "inciden e" del avión norte-
americano abatido en Rusia, mientras realizaba funciones de espionaje,
dfó pie a Khrutsch poro "torpedear" lo conferencio y, finalmente. ha-
cerlo fracosor. Aunque es o ya estuviera resuelto ontéS de llegar a París,
os sovi ticos no qulS eron p'rder ta oportuindod de hacer coincidir con
lo reunión otro espectacular lanzamiento: el sputnik cuarto, que urc6

c o, p dsamente sobre fa capital de Francia, en el momento de
e en<:la.

oc: Q Conferencio y preparado así el clima, no podrán los
r ti lempo, atenuar la morcho de lo "guerro fria" ni pro-
a "cOéXIstencia pacífica", ni esbozar afgún poso en di-

u desarme siquiera parcial o simb6Uco, ni provector próximos
rnoclonoles en el mismo nivelo m6s abajo. Los grandes In-

fuego, los esferas de influencia, el recelo mutuo, los alianzas
los grandes y sustanciales fuerzas disponibles, los focos prln-

,.•..,..,..1._.,. d peli ro seguir6n en pie. Y bastaría. por eJemplo, un gesto d
de un iefe de Estado, un error de informoci6n o detección o una simple

fa o orgónlco o psfquJco de un observador de radar o de un piJota del
estratégico", para hacer estallar el temido cataclismo.

Sé actualiza fa cuesti6n de fomar DOSiciones. reiterando conceptos en
loei6n con los bloques en pugna. El copitallsmo ocddental ti ne n
pl'C)pia en raña causas profundos que incuban canfile os y guerras.
rige bajo el signo de lo explotación y el fucro. lo expansión de sus mer-
dos y esferas de dominio econ6mfeo y poli ¡co. la tecnificoción y outo-
izoción industrial prac:lives o las grandes crisis de desocupación, la

I.rencio de sus empresas, finanzas y monopolios en fa vida de otros
pueblos, tos alianzas mós impuros --como la de Estados Unidos con lo
E$paño de Franco o lo República Dominicana de Tru;iIIo- con vistas o
S.tI5 in ereses poHticos, económIcos o militares. Por fa otra porte. el toto-
I Qfi mo soviético domina una porte del mundo en que no se reconoce
to m6s mínimo libertad, impera brutalmente el capitalismo de Estado y
mistifico el socialismo que se invoca con el terror y los privilegios de
closes dirigentes del portido único dueño del poder.
Uno irracional dlstribuci6n de lo riqueza social caracterizo 01 capita-

I amo, en tonto que lo total prescripción de fo m6s sagrado para la per-
idad humana tipifico 01 régimen llamado falsamente comunista.ecn todos los diferencias que hocen posible vivir con cierto libertad y

"idad olU donde se ejercen en verdad los derechos fundamen ales de
fGls democracias, que incluso permiten lo lucho por el cambio del si tema
cQpitctUsto mismo dentro de ciertos límites, resulto falso lo disyuntivo de

elecci6n forzosa entre los dos bloques, paro evitar el peligro mayor.
de la paz debe ser transitado por los hombres y los pueblos

con lo existente, con los gobiernos y regtmenes impe-
f (:óh los imperialismos de cualquier género o procedencia, con el

'naCionCilismo y el racismo que dividen, enconan y o la familia

cubiertos del gobierno sovié ico. En terreno distinto, no faltan quienes
dismlnu en la gravedad del panorama mundial. aduciendo los mis-
mas razones que impidieron has a hoy o WashtngtO!' y tomar.
niciotiva de una definitoria lucha onnado harón Imposible uno CriSIS
que lleve o lo peor ahora o en el fu Uf() inmedlo o.
Según algunos, lo guerra sería imposible lo paridad de fuerzas de

los dos bloques mundiales, yo que el predominio de unos en algunas or·
mas es compensado por el de su rivol otras de equivalente,
y por lo convicción de ambos portes de que destrUCCión ser}o
inevitable y lo contaminación rcidrooc iva qUlz6s no perdonarla nlngun
rlncOO de lo tierra, o pesar de todos los prepara ivos. de defensa y contra-
ataque. Esa tesis se basa en que eL riesgo es demasiado grande poro que
nodie inicie uno demencial 11 o 4 o efae os nucleares que o los pocos
minutos recibiró en represallO. Sim lar argumento quienes S?S-
henen que al Igual que no se puso en juego lo temido guerro qurmlca
en la último guerra en uno próximo, si por desgracio ocurriera, no se
utilizarto tampoco actual poderlo ot6nUco y baltstico.
Olvidan o parecen no ver quienes suponen onquUizor o los pueblos

alejando de su mente el temor 01 peligro, que oda la p?Utica, lo econo-
mía la propaganda la diplomaCia, lo écnico productiVO, todo lo que
es en la ructuro de los grandes potencias, particularmente
en Rusia y los Estados Unidos, funciona con vistas o lo even ualidad de
uno guerra. Ahora las armas nucleares y teledirigidos constituyen,. no
elementos "adicionales" m6 o menos sorpresivos y de factible
sino la esencia misma de oda o estro agio militar y de los preparativos
en marcho. La distribución y el t'po de bases aviones lis-
tos paro entrar en acción o lo primero señal debenan ser sufiCientes para
borrar cualquier ilusión optiml to sobr: el pa iculor.
Año tros año se ha mas rado el mismo juego, y con ello el !rocoso

las Ilomados conferencias de desarme, uno de las cuales se viene reah·
zando desde hoce dieciocho meses como preliminar de la fracasada re-
uni6n de los cuatro "grandes" en "lo cumbre". Los planes, ptoxectos.y
propues as de cado bando ienden o afectar aquello porte del poderla
de fuego" en que el adversario lo supera a todos luces o podría
en lempo más o menos breve, rechazando uno y otra vez las
que pueden atentar contra su propio potencialidad.. Rusia propiCia lo
destrucción de las bombos nucleares, se niego o aceptar controles
e Inspecciones en los vasto erritorios propios y de sus satélites. Estados
Umdos aspiro a detener la construcción de cohetes, pero rechaza de plano
la supresi6n de sus depósitos de bombos y los bases de aviación que tiene
en el mundo.
Antes del encuentro entre Eisenhower, Khrutse ev, Mac Millan1De

Goulle en pleno intercambio de sus vlsi as, coda potencia "mostr sus
gorras:': Estados Unidos puso en 6rbito so éli es transm!sores de foto-
grafías televisados, anunció lo Invención de de ectores que
"ovisar6n" a tiempo \0 solido de cche es desde el viejO continente y
reiteró que sigue manteniendo en el aire aparatos estro·
tégico" portadores de proyectiles Rusia Inslstl6 y otra
vez en que poeMa arrasor a toda Europa OCCidental y llegar al ,:,usmo co-
razón de Estados Unidos con sus cohetes y por boca de su dictador se
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por Jercobo Prin e

opción que rechaz mo .
u Ud uomun mo o emocr cla

En la enconada pugna que por el domini o la división en zonas d
anfluentias de nuestra pequeño planeta monti nen los dos grandes blo.
ques estatales -mitigado sólo en apariencia por los conocidos estar·
ceos diplom6 icos-- codo uno de los bandos, además de experlm nfor y
guardar armas de tremenda capacidad des ructlva, U lIizo dioriamenf
ambién armas de otro tipo, que no por ser incruentas son me os eficace"",
PO encialmente, en cuanto a crear los condiciones para la dominación de
un grueo determinado en determinad(l zona geográfica o polftica.
Se trata de los armas psicol6gicas, de lo penetración sutil en lo

espíritus de un conjunto de ideos, conceptos y sentimientos preeloboro-
dos, convertidos en uslogons" y fórmulas publicitarios los cuales
lo gran propagando poHtic::o, con todas los ciencias y técnicas auxiliares
que tiene o su servicio, logro crear en los hombres verdaderos reflejos

que 'os hoce reaccionar de un modo característico ante
ciertos estímulos. Esos esttmulos pueden ser expresiones verbales tal s
como "imperialismo", "antiimperialismo", "mundo libre", "Iibertad",
l/democracia", "derechos humanos", "comunismo" "anticomunisma",
etcétera. Expresiones que a fuerzo de ser utilizados como proyectiles -y
amblén como cortina de humo- en esa g erro de propaganda non per·
dido con mucho su significación propio, dando lugor a tal distorsión de
conceptos que hoce dificil orientarse de primero Intonción sobre los ver·
daderos propósitos o los convicciones de quienes los emplean. os encon-
tramos así con el fenómeno c-orriente de violéntos "antiimpérlali que
defienden incondicionalme'" e o una de los potencias imperialistas 1l1Ó-;
avasalladoras de nuestro trempo, lo Unión Soviético, o cuando menos
silencian en absoluto sus depredaciones en ese orden de cosos. Por otro
'oda, aparecen adalides de la libertad, lo democracia y los derechos humo·
nos que denuncian lo violación de esos grandes principios justamen e
cuando al mismo tiempo consideran afectados los pri i1egio de la pro
piedad monopolista. Los mismos que aprueban o silencian la brutol re
presión de la revoluci6n popular húngaro de octubre de 1956, cuando mi-
tlores de obreros, estudiantes y campesinos fueron masacrados por los
anc:ues rusos, agitan constantemente el coso de lo intervención yanqui
n Guatemala; ql,le impuso la dictadura de Costilla Armas, como lo más
logrante expresión de imperialismo. Inversamente, muchos de le Que
n el mundo occidental reivindican las víctImas de la represión en Hun-
grla --deformando de paso el sentido auténticamente revolucionario Que
di6 lugar o la mismo- posan por alto los crímenes de Franco, de Salo-
%or, de Trujillo y de otros dictadores que al parecer e tán con la "buena
c:ausa,J. Ejemplos de este tipo se podrían citar a montones.
y en la gran mayoría de los cosos no es cuestión de simulación o molo

fe. Hoy evidentemente en cado uno de los bandos es atales equipos e pe-
c:iallzados en la guerra pSIcológiCO de los campañas "humanitarias" o
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hlJlTlQnO, con los por idos que se identifican abiertamente o simulan
falsos neutraHsmos o pacifismos en opoyo de uno de los bloques.
El camino de lo poz no obligo a respaldar al capitalismo mundial,

aun reconociendo el peligro mó imo en el totalifarismo; su transforma-
Cl6n es indispensable paro eliminar, juoto con las causas de la injus-
ticia oClal, los conflictos y los guerras. Al totalitarismo hay que comba-
tirlo de frente en todo portes, sin vacilaciones, s n renunciar a lo gran
lucha por el mejoramiento d la ocledad, sólo posible medionte uno
reestructuraci6n de sus propiOS cimlen
Hay que propiciClr y alen ar au e leos movimientos en salvaguardia

de lo poz, formando conci neia de pengro que se cierne sobre nosotros,
cualquiera sea el lugar que habi ertióS del globo. Hoy que difundir y
practicar la solidaridad in nacional -la viejo bandera abandonado del
proletariado en sus días heroiCOS y I socialismo antes de su naufragio
en la potrtica del poder y d I patrio ismo belids o-- por encima de fron-
teros y de Qduanos. Hoy que r IVindicar los auténticos principios del
socialismo, que implica la eliminación de los privilegios de clase y de
los sistemos opresivos, y gu s6Jo pOdrá reollxa(se en libertad y para
la libertad.
No puede la humanidad conf.ar su d ¡no o los poderosos Estados y

bloque montados sobre baYQn f Y4 mas o ómicas, ayer aliados, hoy
enemigos. En la acción coda blo '1 de cada individuo que tome
conciencia de sus derechos, y f n de su fuerzo, estoró lo mejor
defensa contra el peligro guerra y la i'nÓs eficiente herromien a para
preparar y forjar un mundo meJo •
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nes de lo dictadura bolchevique, lo abolición de todo
en el imperio soviético; el exterminio de opositores,

ji "campos de rabajo", lo expansión imperialista del
genocidio practic:odo por las tropas rusas en Hun-

, , como es corriente en ciertos círculos, que estamos al
¡)ropagando yanqui. Conviene en que muchos de los
nifiestan no precisamente agentes del Kremlin ni del
de Estado yanqui, sino honestos ciudadanos que reaccionan
en virtud de ciertos reflejos adquiridos O en virtud de lo
que es necesario apoyar incondicionalmente al bando de su

10 p\:.Ies de otro modo, esto es, dando curso o las crfticos que
n en codo coso -por legftimos o fundadas que fueron- se

, ego" al bando contrario, seo éste el "comunismo" o el "im-
l' Es, evidentemente, lo manero de encorar las cosos con men-
guerra, en iempo de guerro: hoy que evitar, o todo costo

......·i.'W_.A 01 enemigo. Aunque seo o costo de deformar lo verdad y
lar fas injusticias. Es uno actitud de beligerancia que excluye

erminantemente cualquier solución de los problemas de lo
...-."."",,,.,Oio humano que no sean aquellos que encojon en la estructuro

encionodos bloques de Es adoso Es lo disyuntivo impuesto que
optor entre el capitalismo "democr6tico" y el "comunis-

al t(lrlo: una vez más, lo sentencio c1ósica: el ue no es' con
con ro nosotro •

Q bien; por poderosa y en cierto sentido justificado que seo en
momentos fa tendencia o lo polarización en torno de los términos
--poro nosotros- falsa disyuntivo, inadmisible, o nuestro

los hombres de pensamiento libre, los revolucionarios o refor-
res -sccroles, los libertarios, en fin, se sometan o ella sin moyor
htItnoción constituyéndose prócticamente en beligerantes morales en

Qr de fórmulas y sistemas que desde el punto de visto de la libertad, lo
(1 social y de los auténticos derechos humanos no tienen defensa.
fo no significo que propiciemos el "neutrolismo" o uno equidistancia

que por serlo resulta ottificioso y negativo. Lo que importo
:tódO es mantener, reivindicar y afirmar o todo tronce lo independen-
criterio, el derecho y lo disposición o repUdiar sin inhibiciones Jo

malo y repudiable, o combatir lo opresión, lo injustiCIa y lo
alU donde se manifiesten, y sean quienes fueren sus causantes o

1;1 res. A partir de oqui, es decir de una posición de lucho sin com-
contra los fuerzas tiegotivas de lo sociedad, no hoy, no puede

en reconocer diferencias de grado o de matices en
refIere, por ejemplo, a represiones y excesos autoritarios, como
en apreciar los factores positivos, auténticamente sociolés que

en determinado lugar del mundo, a J*SOr o por encimo del
político allí vigente.

poro ir a lo concreto, que los grandes "purgos" de opositores
poUtlcos efectuados en Rusia, llegando hosto el extermi-

son ciertamente hechos mós graves y repudiables, desde el puntora libertad y lo dignidad humano, que lo que poctrío ser su
norteamericano: lo "cozo de brujas", lo inquisición maccor-

"solidarios" con fines de proselitismo, en favor del sector o cuyo servicio
actúan. Por supuesto que los integront de taJes equipos se dedicon a
musitar y o manejar las reacciones emotivos del pue lo de acuerdo COl'!
los intereses contingentes del bando ivo. Pero no es menos cierto
que lo mayor parte de los personos quo aman posición en estas cuestiones,
lo hocen Impulsados por m6viles sinceros, por un sentido de justicia, por
la convicci6n de apoyar uno cou o justo.
¿Cómo se explico pues lo parciotldad e esos reacciones sinceros? ¿Cual

es el origen de ese singular doltonl me que s610 pé.mílte captor iniquidades
y los excesos de poder que llevan un selfo o un color determinado, mien-
tras no dejo percibir los que se éit!Cu o bajo otro color y otro bandera?
Ello se debe sin dudo 01 fenómeno coraderi tico del embonderamiento,

de lo parcialidad potrtica o ideológico, fen6meno que ha existido siempre,
pero que tiene en estos iempos uno signllcoción e peciol, precisamente
pOr que est6 vinculado o lo dispu a de las grandes potencias por el
dominio mundial. De hecho, odas los que tenemos un credo poHticosocial
o una opinIón formada obre el4esorrollo de los acontecimIentos mundia-
les estamos embanderados, o dé en determinado sentido. Es obvio
(tue lo Imparcialidad absolu en es e !'den de COSQS no existe, pues aque-
llos que no tienen opini6n n conviCCIones no pueden decirse que sean
Imparc/ales, ya que siempre ¡"cf.,a en favor de lo corriente dominante
en determinodo lugar y suelen ser los instrumentos pasivos de los parcia-
lidades m6s extremos. En el probl ma que nos ocupo, la polarización de
los opiniones y el embanderamlentó consiguien e. -excluyendo o los por-
tidos, o los sectas y los grupos definidos y mm an es-- se produce gene-
ralmente en lo línea de aceptación y defensa de /o democracia y de repudio
o los dictaduras otolitarias yola 8COI'1Ornfa atizada, o en la línea de
lo aceptación y defensa del socialismo o el comunismo, vistos desde el
óngulo estotisto, y de repudio 01 arde copitalista, con s S sIstema de
exp'otaci6n, de lucro privado yd expo en mperialis o. Den ro de esos
líneas de polarizaci6n, caben d tin (1 v(lt'iedades y matices y lo mayorio
de lo gente se embandero m6s b en en con ro que en favor d algo: se
estó contra lo dictadura bol hevique o con ro- 1eapi a f.mo, contra el im-
perialismo, etc. En consecue cia e es ó vor del bloque occidental
encabezado por los Estados Unidos o e ayor dé lo Unión Soviético, y
Chino comunista y los llamados democracias papulores. Uno vez produ-
cido y en cierto modo cristalizada esa alineación, todo Jo que vengo del
bando aceptado es necesariamente bueno y lo que procedo del bando
contrario es irremediablemente malo, perverso y condenable. Así se explica
que cualquier c:rítica objetiva., cualquier denuncio fundado que se hago en
reloci6n con los vicios y los iniquidades de uno de los mencionados sistemas
poHticos, ser6 calificado pOr los partidarios de los mismos como propa-
gando malévolo del bando contrario. Tal por ejemplo, si hablamos de lo
domlnacrón económÍ"ca Imperialista que efercen empresas norteamerica-
nos en C ntro y Sud América, si denunciamos lo influencio nefasto de los
grandes consorcios capitoHs as yanquis en lo palftico interna e intemo-
cional de EE. UU. o si hocemos teferenclo o lo terrible locro de la discrl
minoción racial en este país, to mós probable --ello ocurre todos los

es que se nos acuse de probolcheviques cuando no derechamente
de agentes de Moscú. Por el otro lado, si presentamos y calificamos como
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l' 1 Los hechos trógicos ocurridos en marzo y abril, con centenares de muertos y herí-
005, el posterior atent<1do contra el primer minlslro, lo compaña de resistencia de lo pobla-
I de color, etc., certifican este vaticinio. Este trobajo se publicó en el número de "Vo-
lonló/ d enero de 1960. (N. de "Reconstruir". )

por A. Scalorbi

racista
Sudáfrica

El estado más
del mundo:

Los acontecimientos de este año -los movimientos de Durban del mes
de junio y la jornada de boicot a los productos de los empresas más em-
peñados en sostener la aplicación de los leyes de segregación racial- han
llevado la atención de la opinión mundial a Sudófrico. También allí, en
el extremo borde meridional de Africa, el impulso hacia la independencia
nacionol, la voluntad de quitarse de lo espalda la pesada hipoteca de la
"civilización lJ blanco, han asumido un ritmo y una intensidad tales que
hacen prever como muy próximo la precipitación de la crisis. Floto en el
aire un sentido de fatalismo que oprime en forma agobiante a hombres y
cosos; lo carrera hacia una conclusión trógico de los acontecimientos
parece hacerse ciega, irresistible. De lo matriz de odio con que se ali-
menta el curso histórico de la independencia africana -vuelta urgente
por el retardo de siglos con que se verifica el fenómeno- se intuye que
nacerán hechos y acciones que estarón en proporción directa a la feroci-
dad de la represión actual 1

Es verdaderamente un engranaje fatal. Cada vez más obsesionados por
el mito de la raza blanco a salvaguardar, por el recuerdo del pasado y
de los privilegios adquiridos a conservar, los dirigentes nacionalistas sud-
africanos son llevados por la lógica de los cosas o considerar o toda lo

de color como criminales y rebeldes en potencia. Sudáfrico se enca-
mina, o se ha convertido ya en un estado policíaco cuyos atributos exter-
nos -estado colonial, racista, clasista, policial, etc.- resultan no otro
coso que corolarios indispensables a lo acción de los blancos, en quienes
la voluntad de mantener la propia hegemonía politico-económico-social se
exaspera en la misma medida en que la evolución del Africa amenaza esta
hegemonía.
Instrumento concreto de esta voluntad es el "apartheid", o los leyes

de segregación racial. Como todo estado de estructuro clasista -y todos
los estados modernos lo son, aunque de diversa manero- también Sud-
ófrica se divide en propietarios y gente que no posee nada, en ricos y
pobres, en explotadores y explotados, en poderosos y humildes. Además
se divide también en gente de color y gente blanco. Como hecho tomado
en sí mismo, no tendría nodo de impresionante. Existen otras nociones
donde la población es mixta. América, por ejemplo, con su dolorosa heren-
cia racista, residuo de la lejana guerra de secesión. La Argelia moderna,
donde el conflicto está en marcha y no se puede decir que seo pacifico.
Pero aún siendo hechos reales, son afrontados en el terreno que les es
mós propio, el de la política, la economía, la hegemonía, más que en el
odioso terreno del conflicto racial.

thisto y otras manifestaciones de' reaccionarismo yanqui' que el asesinato
en masa de los obreros y estudiantes húngaros por de las ropas

.es un hecho mós grave, aparte de ser de mós
resonancia hlStóraca que la intervenci6n de los yanquis en Guatemala'
que, después la presión imperialistó que ejerce
el Estado sovletlco sobre los llamados democracias populares es mucho
mós absorbente y que la que eJerce el capitalismo norteamericano
en su zona de influencio. y osi S\lCésivaqlente. Pero afirmar todo eso
que o mi juicio sólo significa senotar sítuaciones objetiva$, no debe
pircar e,: ,modo alguno prestar apoyo, ni aun el t6cito apoyo del silencio,
o lo omiSión, o todo lo que .gnl leo 1 el imperialismo eco-
nómico, lo explotoci6n de los masas laboriOS(lS, especialmente en los países
ulNlesorroJlados, lo dominación to aliteria que se escudo tras el monto
lo democracia, la formoc 6n y deformación de lo oplni6n público me-

dIante el manipuleo de los medios d8 expr-8$i6n del pensamiento por porte
d.e consorcios financieros, 10 expansi6n del militarismo y del de-

etc. esos presiones n.tivas de lo vida social que los
y hemos amibo ido siempre, en nombre de una

concepción mos elevada y más jO$ cr de lo convivencia humano, preva-
lecen, en mayor o menor grado, en los paises del llamado mundo libre.
Lo cuesti6n de fondo qu d termina las actitudes concretas en este

orden de cosas es la de lo pre endida disyuntiva forzosa entre comunismo
totalitario y capitalismo democratice.. Dejando o un lodo lo señalado más
arriba en cuanto a lo triste iCéi6n de democracia que rige en muchas
70nas del "mundo libre'l, cr emos que esa Opci6n es poro nosotros tan

como lo Sido si mpr.e. Siendo libertarios y por tanta ontt-
por Ja Q.ceptaci6n de esa disyuntiva significaría

Implemente endosar lo olucl6n y el orden copi alistos, con todos las con-
que ello implica, ehlTe ellos la de conceder o los bolcheViques

y boichevlzantes lo exclusividad de la critica contra un sistema social
que tantos males ha engendrado, que recibe el repudio espontáneo de
grand:s masas humanos que son sus vIctimas. Creemos que la crítico Ii-
bertana a .10 democracia hist6rica y al capitalismo sigue siendo perfeeta-
me,:!e válida;.que la. reahzacló!'1 un sistema sactol basado en lo coope-
rOClon, la eqUivalencIa de Nnclo socIales -supresión de privilegios--
y la estructuración de tipo féderolista, ÚniCO sistema que permitiró deso-
rrollar su personalidad 01 hombre den ro de lo solidaridad del conjunta

podrá en Jo medIdo en que los hombres comprendon
exIste otra oltematlvo, 01 margen del Es adO totalitario pretendidamente
ociolista y del capitalismo sedicen:e I beral y democrótica. No se trota
aquí de una mero postulación eórica --digamos una hermosa expresi6n
deseas- sino de afirmar una línea militante, ad más de trabajar efec-

con. todo el graduali o y lo modestia que los circunstancias
Imponen, por dicha concepcIón y manteniendo 01 mismo tiem-
po la indispensable independencia de criterio y de acci6n para enfrentar
como corresponde los abusos e iniquidades que cometen aqui y allá los
representantes de los dos bloques estatales q\le luchan por el dominio
mundial.
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En el Africa del Sur, en cambio, el fenómeno se vuelve impresionante
por la pretensión de limitar, de imponer el problema en términos de raza,
aunque, indudablemente, bajo esto "compaña" se esconden una serie
de consideraciones económicas, políticos, hegemónicas. Y todos realmente
determinantes. Pero lo preeminencia concedido 01 conflicto con lo pobla-
ción de color, lo fria determinación de exasperar los aspectos de eso visión
esquemótica, llevan a lo mós simple constatación, aun cuando nos re-
pugne: $udáfrica es el Estado más racista del mundo.
¿Qué otro país moderno, en efecto, ha afrontado los problemas deriva-

dos de la coexistencia de razas étnicamente diversos en su territorio, en
los términos de absoluto, riguroso y definitiva separación? Excepto en lo
que se refiere a los ¡udlos -en quienes las vicisitudes de una historia
secular hecha de represiones, persecuciones, segregaciones, han alimen·
todo lo voluntad de rechazar la desaparición de su individualidad nocio-
nal, hasta obtener a Israel- la problemótica nacido de lo presencio con-
temporáneo de uno multiplicidad de razas es tratada bajo el perfil de lo
integración, de lo superación de los dificultades que se oponen a este
resultado, al que llego naturalmente todo razonamiento o fuer de lógico.
En Sudáfrico se llega Q lo conclusión opuesto. No integración, sino se-

paración; no redistribución del territorio, o de parte del mismo, o los
aborígenes nativos, sino su confinamiento a los extremos del pa[s y 01
exterior, como si fueron ellos los usurpadores. A través de este proceso
de inversión --de irracionalidad, se dirío- el mito de lo superioridad
blanca se ha transformado en dogma, en religión. No resulta ninguno
sorpresa, pues, que la ideo y lo teorización del apartheid hoya podido
nacer en la mente de un teólogo, el profesor Gerdener de la antiqulsima
Universidad de Stellenbosch, en el norte de Ciudad del Coba. En el riente
y acogedor escenario en que está sumergido la Universidad, entre las flo-
ridas colinos y lo atmósfera recogida, propicio O los especulaciones del
espíritu, el profesor Gerdener ha compuesto el esquema' teórico de lo
separación de las razas.
Tal esquema nace de lo desconfianza más absoluto -y coherente-

hacia la posibilidad concreto de que una sociedad de base multiracial,
pueda coexistir. Uno coherencia evidente de espíritu religioso. En efecto,
ninguno religión puede admitir el concepto de tolerancia entre los prin-
cipios que guían 01 creyente en el curso de su vida y de su acción. Él "con
nosotros o contra nosotros" se ha transformado en el "o como nosotros o
contra nosotros": la víctima del grito de guerra es Sudófrico.
En este óngulo particular de observación -hecho a priori, !le exclu-

sivismos- todo se vuelve súbitamente simple <y abstracto) . El esquema
pone frente o frente a dos .grupos raciales que se hallan en muy diversos
relaciones de desarrollo culturol, civil, tecnológico, económico. Además
los dos grupos se hallan en uno relación inverso muy diferente en lo que
respecta al número, ya que los africanos crecen, crecen sin pauso, po-
niendo a los blancos en condiciones de absoluta minoría, sin perspectivo
alguna de detener la desproporción, SinO mós bien aumentóndolo. De
dichos consideraciones básicas, surge evidente, insuprimible, lo relación
dialéctico competitivo que une o divide o los dos grupos. En un mundo
de fondo absolutamente materiolista como es el mundo moderno de la
técnica y del capitalismo, basado en la producción y el lucro, esto trágica
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situación de desigualdad no puede producir odio,
en la tentativa recíproca de superarse y oven t . io de uno
forzosa no puede sino provocar uno sola conelusl n: e ex ermln
de las dos partes. . . d no culturoPera este modo de separarse repugna a la conCienCia e.u .
civil El apartheid representaría lo solución en
vile;: un modo de separarse planificado, una aquí.
consentido, que evita el de lo re'be::a . los
A los primeros, los. conclu a po r , istencia necesario poro que
territorios, los medIOS, los capitales y .10 as d" es la obro histórico
puedan disponerse a realizar en las melares con ca mós
de erigir su propia civilización, su .cultut'a, su nOClon l J;'ero ue
alió lejos de la zona privilegiada, lIbres despu.és de eleg.lrse es

La religión acompaña ,siempre a
dolor de renunciamiento. ¿Que es en ver a Sin 'f . d' t S
de abandohar lo tierra de los podres, este supremo I.CIO
plantar las raíces de uno a de9 dios
de este éxodo bíblico, sino el SaCrifiCIO a ,"mo ar so re
de la paz civíl? d' .

trave's de los siglos por lo población in Igeno y porObstaculizados a
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las naciones rivales -ingl.eses, holandeses, portugueses- en su carrero
por descubrir y por apoderarse de los territorios 01 norte de Ciudad del
Cabo -.primer punto donde se detuvo lo civilización europea-, estos
descendIentes de los Boers han preparodo lo oportunidad histórica de
convertirse en los dueños definitivos del país. Y lo revancha, la revancha
de los Boers, que se obre camino en la hisforio, oún contra toda rozón.
Para ?yudar a comprender y o conocer hasto dónde han avanzado por

ese caminO, hemos querido reproducir una parte de los artículos de leyes
que han surgido en estos úl'timos años o fin de imponer el régimen del
aportheid. Qué caso es en concreto este régimen, c.ómo se articulo, etc.

que mejor que los palabras de reprobación y de crítico, lo
explIcan estos disposiciones legales. En éstos está el espíritu del apartheid,
aun quede mucho todavía fuero de esta pequeña pero expresiva
antolog.a. La hemos traducido lo más fielmente posible de un folleto
editado en Londres, escrito por Leslie Rubin, quien según el opúsculo
presenta o (os africanos de lo provincia del Cabo en el Senado",
Ese opúsculo es un instrumento de combate, un armo poro lo lucho

de lo independencia que sostienen los africanos. A través de lo O. N. U.,
a través del "Commonwealth", lo tramo de dicho lucho semiclandestina
se desarrolla incesantemente, si bien con lentitud. Pero paro que ella
ten9,a es necesario que el mundo sepa lo que sucede, qué es hay
Sudafrlca: una inmensa prisión paro sus habitantes originarios y legiti-
mas: Ha sido enton.ces con el deseo de solidarizarnos que lo hemos repro-
ducido íntegramente, augurando que sirva a la causa de la libertad
africana.

UNA INSTANTANEA ECONOMICA DE SUDAFRICA
Sudófrica no es sólo el Estado más racista del mundo es también uno

de más ricos. Esto constatación es ciertamente la m6s adecuado para
explIcar las causas del estado policíaco que se ha producido de lo des-
piadado presión de clase y del racismo de que son víctimas africanos.
POr lo tiene el mérito de poder ser comprendida, si no justificada;
y permIte despejar el terreno de lo cortina de humo detrás de fa cual
se verdaderos propósitos conservadores de lo ctase dirigente
naCionalista, dispuesta a cualquier fraude o fin de conservar los privile-
gios que han conquistado. En un discurso en las Naciones Unidas el mi-
nistro Eric Louw, trotando de explicar lo político interna sudafricano
afirmaba: " ... no somos colonialistas o residentes provisorios.
es nuestro patrio natural y nacional. Nosotros somos hoy extranjeros en
el país.de nuestros progenitores". Igual que los africanos.
Lo historio moderna de Sudáfrica comienzo con el descubrimiento de

lo yacimientos de diamantes y de oro. Antes que nado fue lo historia
de un puesto de avonzcda militar, la historio de un vastísimo territorio
obiert.o 01 descubrimiento yola conquista de fas tierras, que las boers se
oprOpl,a?an en el curso de sus incursiones hacia el norte, impulsados por
el esplrltu aventurero que les animaba y por la impaciencia que demos-
traban ante el clima polítko que se venía creando en las ciudades cos-
teras, baio la dominación inglesa. Ero lo época heróica del Gran Trek
(1835-36), cuando los pioneros preferían la lucho contra lo naturaleza,
]4

contra los indígenas y contra toda otra dificul tad accidental, antes que
someterse al espíritu centralizador de los gobiernos de la zona urbani-
zada. Algo semejante, 01 menos exteriormente, o la empresa de los colo-
nizadores de los lejanos territorios americanos, los pioneros del May-
flower.
Había sin embargo una diferencia importante. En aquella decisión de

lanzarse hacia lo desconocido contaba igualmente el sentimiento de pro-
testo contra la abolición de la esclavitud, proclamada en Ciudad del Cabo
por el Gobernador inglés con la Ordenanza NQ 50, en la que se afirmaba
lo igualdad jurídico de todos los ciudadanos sin distinción de razas. To·
codos en los sentimientos y en los intereses -en los hechos la emanci-
pación de los esclavos presuponía un aumento del costo de la mono de
obra- los famosos "trekkers" iniciaban el gran éxodo hacia lo descono-
cido, a la conquista de uno patria nueva a la medida de sus ideales.
Treinta años más tarde se descubrían los diamantes y el oro, y desde

aquel momento yo no estuvieron solos. Comenzaba la carrero del oro
como en el Colorado, en Kansas, en Nebraska. Pero también aquí había
una diferencio. En América fue uno carrera de individuos, pues la dis-
tancio impedía a cualquier nación europeo pensar seriamente en competir
con el Estado de Nortedmérica. En Sudófrica, por el contrario, Inglaterra,
que había sido feliz al ver a los boers alejarse de sus territorios, descubría
que había hecho un mal negocio. Para remediarlo debió afrontar lo im-
popularidad de una guerra, aquello librada contra los boers, que conm.o-
vió o la Europa romántica y liberal, pero 9an6 01 fin su batalla, convlr-
1'iéndose en la principal potencia productora de minerales audferos y de
diamantes.
Aún hoy, 50 años después -mientras lo situación jurídica de Sudáfrica

ha cambiado profundamente: de colonia se ha transformado en uno
Unión de Estados, soberano e independiente, miembro del "Common-
wealth" británico y de las Naciones Unidas- la situación económica
ha quedado inol terable. Más de la mitad de lo producción mundial de
oro proviene de las minas de Sudáfrica y el oro sigue siendo lo merca-
dería de exportación más importante del país. El mercado de las piedras
preciosas está dominado por el flujo proveniente de los yacimientos sud-
africanos, juntamente con los de la Rhodesia vecina. El ritmo productivo
de lo industrio extractiva del oro está en fase de continuo expansión; en
1945 el valor de las exportaciones fue de cerco de 105 millones de ester-
linas mientras en 1957 ascendió a los 262 millones. Además han sido

riquísimos yacimientos de uranio, que en un mundo en que
las investigaciones nucleares se ensanchan, tanto en el plano de lo utili-
zación militar como en el de lo economia civil e industrial, contribuyen
a cumentar el nivel de lo riqueza del país.
Es con orgullo, en efecto, que los sudafricanos anuncian que la tasa

del incremento de su rento nacional supera 01 de los Estados Unidos,
Canadá e Inglaterra. En 1946-47 fue de 741 millones de esterlinas, mien-
tras que diez años después ascendía o la cifra record, de 1.931 millones
de esterlinas, con un aumento porcentual del 156%. La toso del interés
medio de esta expansión económico fue exactamente del 4,8% -tanto
en términos monetarios camo en términos reales- mientras que en los
países citados fue, respectivamente, del 2%, 2,9% y 3,8%.
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El toque final a este cuadro sugestivo lo dan las preVISiones o largo
plazo, de las que se deduce que en el año 1975 la renta nacional ascen-
derá o 3.700 millones de esterlinas. Casi el doble de la renta de 15 años.
En respuesta o posibles reticencias ante las cifras que se refieren o la

distribución de esto fabulosa riqueza, y paro hacer uno confrontación en
términos de nuestro país, señalamos que la renta nocional italiana fue
en J957 de 13.478 billones de liras con una población de cerco de 50 mi-
llones de habitantes, mientras que la del Sudáfrica fue de cerca de
300.000 billones de liras contra una pabloción de 14 millones de personas.
Lo que do uno relación de 1 o 20. Poro comprender adónde va este flujo
de dinero es necesario calcular par deducción, ya que no se consiguen
mós dotas para formar un cuadro de por sí.
Por eJemplo, una publlcaclon sudafricana informo los siguientes datos.
En J934 la ganancia medio anual "per cópito" de los nativos Bontú
ero de cerco de JO esterlinas y un cuarto. En 1954 tal medio subía o 28
esterlinas y medio. Acept::mdo como buenos estos dotas probemos hacer
uno simple .multiplicación;, 30 esterlinas (en cifras redondos) por
9.460.000, numero de Bantu en 1957, don uno media anual de benefi-
cios de 284 millones de esterlinas. Si hocemos entonces la relación con
la rento nocional, que resulto de 1.931 millones de esterlinas se obtiene
que Bantú sólo llegan a paseer de la gran torta el J5%
aproxImadamente. Y lo población Bantú es, ajustadamente, el 66% de
toda lo pabloción de Sudáfrica.
La misma publicación llego a un resultado distinto, aunque no en mu-

cho. Según ello en los veinte años de 1934 a J954 lo proporción de lo
renta nacional ganada por los nativos -hacen intervenir también ade-
más de los Bantú, a los mestizos, que son más de un millón de' habi-
tontes- habría sido del 19,6 al 25%. Aún así queda en pie el hecho
de que las tres cuartas partes de la población debe vivir con un cuarto
de lo renta nacional, mientras el cuarto restante, los blancos, se come
los, tres partes de eso rento. Lo en verdad hoce evidente por
que Sudofnca ha de ser paro los blancos la patrio natural y nocional".
Si se quiere seguir profundizando el análisis del mecanismo de la dis-

tribución de la riqueza, es necesario llegar a delinear la estructura geo-
gráfico-económico del Sudófrica. El criterio general se do así: los ciuda-
des, haciendas las reservas. Se sobe intuitivamente que
los ?eben 01. cambiar el lugar donde se reside, yo que en
e.1 pnm.er nivel estan las CIudades que comprenden lo actividad produc-
tiva mas remuneradora, con la concentración de lo actividad industrial
y comercial, o los que corresponde el proletariado industrial. En segundo
',:,gar vienen las haciendas agrícolas, a los que corresponde el proleta-

Finalmente, en último lugar, estón las reservas, que no
tienen ninguno correspondencia con nuestros criterios normales de distri-

Donde lo población vive al margen del proceso tecno-
loglco y productiVO moderno. Donde tiene su sede el subproletoriodo el
cual, mientras en los países de Europa estó mezclado con el resto' de
la sociedad, aquí está ubicado en los orillas en una atmósfera artificial
de poz y semiocio. Al variar lo sede se ve bien cuándo y cómo varía lo
prod,;,ctividad. Así, uno familia de cinco personas, que vivo en lo ciudad,
podra contar con un rédito anual de 240 esterlinas, mientras si reside
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en una hacienda agrícola la renta bajo inmediatamente a 85 esterlinas
por año. En fin, si reside en los territorios de los donde los
diciones económicas sufren el efecto de las condICiones de segregación
racial -salarías y precios políticos- la renta anual
43 esterlinas por familia. y se hace notar que se de Cifras
siempre o la media, esto es, incapaces de eficazmente la situa-
ción real por cuanto comprimen y anulan coda piCO, sea en exceso o en
defecto.
En conclusión de estos datos se puede deducir que el 60% del poder

adquisitivo de Bantú está reservado a los que viven en la ciudad,
mientras quedo sólo el 20% paro los del área y las
estará demás, sin embargo, revelar que tamblen en esta
los números están en relación inversa con las cifras de lo poblaCión, por
cuanto es natural que donde menos se gano es mayor el número de los
habitantes que deben vivir a costa de los demós. .
A este resultado se arriba por dos razones fundamentales; primera-

mente es de notar que también en Sudáfrica lo tecnología industrial ha
dado pasos de gigante. gracias a lo maso inve:siones
cuyo rédito es posible destinar al futuro, tamblen con rapldo. Ciclo de
aorovechamiento. Consecuencia lógico e inevitable, es que el ritmo cre-
ciente de la productividad y de la producción seo propor-
cional al ritmo de ocupación. Naturalmente, es un l,:,terna-
cional, pero esto se combina con otro aspecto tlplCO del
Sudáfrica, por lo cual el conjunto se vuelve La
producción sudafricano se desenvuelve en funclon casI exclUSIva de la
p,xportoción. Sólo el 37% de los productos son consumidos
en su territorio. Lo que demuestro una intenclon precisa. La ,de mantener
un qigantesco comercio internacional aun a costo nocIonal que de
hecho quedo muy reducido v tiene escosas de
Es un procedimiento depredotorio, de IntenslSlma Sin ninguna
preocupación de futuro, propiamente caractenstlca los Que saben que
no pueden hacer preví iones poro el futuro. Despues hablan de que no
son "residentes provisorios".
Independientemente de los juicios Que se puedan formulor, resulto cla-

rísimo, aun en un examen tan rápido v sumario como éste, el estodo de
0bsoluta hegemonía que han alcanzado los blancos. Un poder total e;,
el plano económico, una situación igualmente poderosa en el plano poll-
tico. obtenida 01 precio de una exclusión riQLlrOSa de los nativos de coda
sector impOrtante de lo vida, del trabajo directivo, de lo culturo, de lo
política. Los blancos, detrós de lo del han
separarse de los negros y de los mestizos; separaClon ha p .rmlt1o.o
tender en torno a lo población indígena lo tr ma sutil de los .moedl-
mentas legales, de las leyes discriminato.rias. Ha sido puesto en acció
todo dispositivo capaz de volverla impotente y esclava: Sin de.rechos, oero
con pesados deberes. Sin defensores, olos contra lueces Implocobles.
(Nos viene a lo mente en este punto que el preámbulo de la corto de
los Nociones Unidos, donde hace su hermosa aparición la declmación
de los derechos del hombre, ha sido escrito por el difunto general muts,
que fue el iniciador del actual curso pOlítico en Sud?frico. iranio').'
¿Juego hecho, entonces? No, hoy leyes ningun colonialista consl-
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gue eludir en todo lo que puedo hacer o pensar. La fino telaraña que
los blancos han tendido en torno o los negros poro defenderse de sus
reivindicaciones, es en realidad un armo de doble filo. Por que los africa-
nos crecen, crecen, como yo hemos dicho. y lo situación de minado de
los blancos se acentúo día o dio, provocando su furor y ferocidad ton
inútiles como estúpidos. Hoce trece años los blancos eran 2.372.000
11.416.000 habitantes. Hoy los blancos son 2.957.000 sobre 14.167.000'
moñona, en el año 2.000, serán 6.000.000 sobre 32.800.000. '
Son asediados por uno población que está tomando contiencia de sus

derechos nocionales, civiles, polfticos, sindicales. Enfurecido por lo des-
piadado que lo estructuro, erigido en barricadas, ejerce sobre
ello; aleccionado por los desilusiones de estos años de esperanzo y de
lucho; espero sabiendo que lo lucho concluirá con lo victoria de los que
supervivan, seguro de lo fuerzo del número. Esto es lo motriz del odio
que los blancos mismos han contribuído o construir y que ninguno teoría
teológico de la separación puede vencer o combatir. Al contrario codo

de esos tentativos, viejos como lo historio del hombre, el
mismo efecto que echar bencina 01 fuego. El carácter de pretexto de esto
invención está completamente 01 descubierto. Los políticos sudafricanos
se rien de los pasiones calvinistas del prof. Gerdener; pero se sirven de
él poro encubrir sus fines inmediatos, del más rancio conservadorismo.
Poro lo "defensa y el mantenimiento de lo rozo blanco" han eliminado

como primero cuestión 01 partido comunista, apoyado en el esfuerzo de
lo iglesia holandesa reformada. Han expropiado y expulsado o todos los
negros del área urbano, poro conferir a los blancos el uso exclusivo de lo
mismo, fenómeno similar 01 que se verifico en América, en cuanto los vo-
lares de los inmuebles en lo zona de residencio mixto resultan menores.
Han excluído o negros, mestizos y coloreados de lo listo electoral general.
Han eliminado el Consejo representativo de los indígenas poro quitarle
cualquier apariencia de poder organizado. Han constituído sindicatos so-
bre corporativo y, naturalmente, han eliminado -aunque nun-
ca eXlstló- el derecho de huelgo. Han vetado todo relación entre los rozos.
Han puesto boja su control -con uno especie de Ministerio de lo Culturo
Popular- lo escuela indígena, que antes de la guerra era administrado
directamente por lo comunidad indtgena (4.360 escuelas indígenas con-
tra 230 gubernativos en 1938). Han excluída o indígenas y coloreados de
la universidad.
Mientras se aplicaban todos esos procedimientos que muestran lo sus-

del "apartheid" 01 mismo tiempo que su primero etapa,
venlan pre?arando los planes futuros paro lo separación definitivo. En el
plan T?,mllnson, se han. siete áreas como aptos paro acoger o lo
poblaclon Bantu y su clv,hzaClon. Pero tres de estos territorios (sobre sie-
te) no pertenecen a lo Unión Sudafricana. Se troto de Swaziland, de Ba-
sutoland, de boja protectorado británico, poro

lo Unlon Sudafricano revindica uno pretensión de soberanía
¿No es significativo este criterio de planificación

territOrio ajeno? ¿Y no es también significativo que la única oposición 01
plan se hoyo hecho únicamente en lo que respecto al monto de lo sumo o
destinar paro su realización?

El hecho es que lo sepa1"Oción es un sueño. Todo lo economía actual del
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país está fundado en uno combinación de los factores productivos en los
cuales el costo de la mono de obro negra, bajísimo, juego un rol de primr'r
orden. Y poro tranquilidad del inventar del "apartheid" y de sus ingenu -
sostenedores, los blancos no pueden ni quieren sustituir o los negros en
el ejerCicio de trabajos tan pesados, peligrosos y con toles salarios. .
abrirse lo frontero a lo emigración de color, pero entonces se caería en
un círculo vicioso sin sentido. En consecuencia, el "apartheid", el pIel'
Tomlinson, aparecen en sus verdaderos luces, como expedientes que p::r·
miten ganar tiempo. Todo es provisorio, mientras los sombras amenazan-
tes proyectan su oscuridad sobre el futuro más inmediato, como uno fatG-
lid d incumbente.
"Aquí estamos en uno isla. Mientras escribía, sen ia un ruido prove-

niente de lo calle. Ero un ruido extraño, alto, casi sordo: sin pensar un
instante me precipité hacia el balcón poro escuchar mejor ese ruido que
antes. Por la calle Van Brandeis estaban posando los Bantú -un cente-
nar, en columna- y se estaban acercando. Estaban señalando y gri tondo
algo, mientras un blanco corría hacia uno esquino de lo calle. Qué coso
había hecho, no lo sé. Cesaron los gritos y los Bantú retomaron su marcho.
Atención en lo alto, en todo el contorno. En codo oficina de los edifICios
circundantes, en codo ventana había un rostro detrás de los vidrios. Sobre
codo bolcón de mi propio edificio, el hotel Dawson, había alguien que ob-
servaba en siléncio. Estábamos todos esperando".
Son palabras de un periodista americano, del "Reporter", que concluye

asi su pieza sobre Sudáfrica; de sus palabras se trasluce, con potente sen-
tido humano, el significado de lo tragedia que está en el aire, como cuan-
do nubes cargados de electricidad cubren el horizonte y se espero con
inquietud el momento del estruendo. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo terminará?

EL "APARTHEID" A TRAVES DE LAS LEYES
1. - Un africano que hoyo ,nacido en uno ciudad o hoyo tenido uno resi-
dencio en lo mismo de 50 años sin interrupción, cuando la dejo paro
residir en otro parte, aunque seo solamente por un periodo de dos semanas,
no está autorizado, por derecho, a volver y quedarse más de 72 horas.
Quien cumplo tal acción comete un delito punible con uno multo hasta

de 10 esterlinas o, en su defecto, con el arresto y lo detención hasta de
dos meses.
Poro no incurrir en ese delito, deberá estar provisto de una autorización

reg lomentorio.
2. - Un africano que hoyo vivido continuamente en uno ciudad durante
50 años, aun no sienda nativa, y que resido en ello todavía, pierde su
derecho o quedarse más de 72 horas desde el mismo momento en que
hoyo incurrido en un delito punible con uno multa superior a 50 esterlinas.
3. - Un africano que hoyo vivido continuamente en uno Ciudad dllronte
20 años y resido en ella todavía, no tiene derecho o contmuar viviendo en
ello mós de 72 horas desde el mismo momento en que acepte un empleo
fuera de esto ciudad.
4. - Un africano que hayo vivido continuamente en uno ciudad durante
14 años, resida y trabaje en ello, no está autorizado, por derecho, o que-
dar en ello más de 72 horas.
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5. - Un africano que haya vivido continuamente en una ciudad durante
9 años, resida aún en ella y haya trabajo por todo aquel período en de-
pendencia de un dador de trabajo, no está autorizado por derecho o
uedarse más de 72 horas. "
6. - Un africano que hayo vivido desde su nacimiento en una ciudad no
está autorizado, per derecho, o tener cerco de si, por más de 72 ha'ras
una hija un hijo que hubiera superado los 18 años de edad ni
d scendientes de cualquier especie y sexo.
.7. - Un africano no está autorizado, por derecho, a estor de visito y
entretenerse por mós 72 horas junto a un amigo ofricano aun cuando
éste hayo mantenido su residencio en la ciudad natal 50 años.
8. - Un africano, nacido en uno ciudad en la que hoyo vivido continua-
mente durante 14 años y que durante ese periodo hoyo trabajado sin in.
terrupción en dependencia de un dador de trabajo, na está autorizado,
par derecn-:>, a mantener o su lado ni la mujer, los hijas solteras. ni los
hijos que hayan cumplido 18 años de edad, aun cuando ninguno de ellos
depende económicamente de él.
9. - En cualquier oportunidad en que el Gobernador General (Quien ac-
túo por consejo del Gabinete, el aue a su vez es aconsejado por el Minis-
terio de los Asuntos Indígenas), dentro del émbito de su facultad discre-
cional,. juzga necesario emitir una ordenanza, ceda africano que hayo sido
requerido por lo orden de la Corte a dejar cierta órea, debe obedecer dicho
orden.
Ningún Tribunal puede conceder autorización alguno destinado o im-

pedir tal expulsión, ni puede tramitar apelación, ni puede reexaminor el
orocedimiento o suspender el traslado, aun cuando se hubiera verificado,
fuera de ninguna duda, que la orden de la Corte estaba dirigida a otra
persona y que el africano 01 que se refiere fue víctima del procedimiento
el causa de un errar de nombre.
A toda persona que no sea africana, le es garantizada, en igual cir-

cunstancia, uno acción apto poro remover o suspender la orden de desalojo
\l. comúnmente, no está sujeto a lo obligación de dejar el área.
10. - Uno persona blanco y otra no blanca que se sienten juntos en uno
sola de té en cualquier ciudad de Sudófrica, cometen un delito, a menos
(lue estén munidos de lo correspondiente Qutorización.
11. - Un profesor africana que, sin autorización especial. dé una confe-
rencia en un Club reservado o los blancos, comete un delit. aun cuondo
hoya sido expresamente invitado por éstos.
12. - Ningún africano estó autorizado, por derecho a adquirir títulos
libres de propiedad relativos a terrenos ubicados en 'cualquier porte de
Sudófrica, ni es intención del actual gobierno Qarantizar ese a los
africanos, ni siquiera en los territorios de la Reserva.
13. - Si un africano, 01 Que se haya ordenado abandonar determinada
área, se niego a obedecer fa orden recibido, el Gobernador General tienp-
facultad discrecional paro ordenar que, sin proceso e ulterior instruccinn

de cualquier especie, sea arrestado, detenido y removido de
dicha ¿reo. '.. -- .. ,
14. - Todo agente de policía estó autorizado, aun sin mandato a entrar
b "od 'V uscar, en t o momento razonable del día y de la noche", en aquellos

locales de la ciudad donde tenga alguna razón para suponer que un joven
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africano que ha cumplido los 18 años dedad comete el delito de residir
con el podre sin estor provisto de lo necesaria autorización.
15. - En cada uno de las localidades constituidas en residencio pora les
africonos en 1957, todo agente de policía puede, si lo estima c?or uno
por cualquier razón, inspeccionar la coso ocupado por un resia:mte
la localidad entrando en ello en cualquier hora del día y de la n
16'. - Si africano reclutado Cl través de un mediador, se ha compro-
metido o entrar o depender de un miembro cualquiera de lo asociación di'!
dadores de traba;o para la que trabaJO el mediador, y después se nicg('l a
tomar servicio en la empresa a la que fuero asignado, comete un del:t
punible con una multa de hasta 10 libras o, en su defecto, con lo de.en-
ción hasta de dos meses.
17. - La autoridad de uno tribu Bantú está constituido por un jefe o un
superintendente y cierto número de consejeros.

El Ministro de los Asuntos Indígenas puede en cualquier momento, de-
pOl'ler 01 jefe o al superintendente y cancelar la designación de cualquier
consejero. '

El Comisario local pIJede cancelar la designación de cualesquiera per-
wna indicadas como consejeros por el jefe O el superintendente.

El Ministro y cierto número de oficiales blancos pueden, en cualquier
momento que lo decidan, asistir a toda reunión de la Autoridad Bantú y
tomar parte en las deliberaciones.
'Un oficial de policía, designado a ese efecto, puede asistir a dichas

reuniones cuando le plazco, o hacerse representar en ellos por cualquier
agente de policía debidamente instruido a ese objeto. . .
18. - Un blanco, residente en uno ciudad, Que emplee un africano poro
ejecutor cualquier trabajo especializado en su propia cosa !carpintería,
albañileria, electricidad, etc.), comete un delito todo vez Que no esté
munido de especial autorización librada por el Ministerio del Trabajo.
Delito anólogo comete todo africano que realiza tal trabajo especiali-

zado en cualquier ciudad puesto fuera deJ área reservada poro la pobla-
ción africana.
Cada una de las portes estó sujeta 01 pogo de unQ multo de hasta

100 esterlinas o, en su defecto, o lo detención hasta por un año o bien a
ambas penos.
19. - Comete un delito el blanco, residente en una ciudad, que admite
bajo su dependencia a un africano que reside en la mismo ciudad de
modo continuo 14 años, pero que no haya obtenido lo autorización para
buscar y aceptar un empleo en tal ciudad. .

El dador de trabajo está sujeto a una multa de hasta 10 esterlinas o, en
su defecto, o la detención hasta por dos meses; o o ambas penas, o bien
a lo detención sin posibilidad de opción por la multa.
En caso de reincidencia el daGor de trabajo está sujeto a uno multa de

hasta 25 esterlinas o, en su defecto, a lo detención hasta por tres meses;
o a ambos penos, o bien o la detención sin posibilidad de opción por la
multa. .
20. - Un africano que haya sido reconocido culpable de residir ¡legalmen-
en uno ciudad, puede ser llevado, por determinación exclusiva del Magis-
trado o del Comisario local, o su casa o 01 lugar de su última residenda,
independientemente de los años transcurridos desde la última vez que
vivió allí, o bien ser trasportado a de las aldeas agrícolas.
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21. - Un africano, nacido en Rodhesia del Sud, que sin embargo hayo
vivido en lo Unión de Sudófrica durante SO años, no puede entrar en un
di;trito con el propósito de visitar a un amigo, siquiera por 24 horas, sin
un oermiso del Comisario local.
22. - Cualquier agente de policía puede, en todo momento, eXIgir a un
africano que hoyo alcanzado los 16 años de edad, lo libreto personal. Si
la libreta le ha sido extendida pero no estó en condición de probarlo, no
"stando en posesión de ella en el acto del requerimiento, comete un delito
punible con una multo hasta de 1O esterlinas o la detención hasta por
vn mes.
23. - El Ministro de Asuntos Indígenas puede, en cualquier momento y
sin estar o ligado a rendír cuenta de sus razones, suspender toda subven-
ción pre.:edentemente garantida por su Ministerio a una escuela admi-
nistrada por uno tribu o una comunidad africana.
24. - Ninguno escuela poro lo educación de los niños africanos puede ser
dirigida por uno iglesia, a menos que la escuela seo autorizada, pero el
Ministro de Asuntos Indígenas tiene facultad discrecional de rechazar tal
autorización si considera que la institución de esa escuela no· redunda
en interés del pueblo africano.
25. - Si un indiano -o un africano o un mestizo-, con el objeto de
protestar contra los leyes de segregación racial, se sienta en un banco
de un parque público destinado al uso exclusivo de los blancos, comete un
delito punible con una multa de hasta .300 esterlinas o la detención hasta
por 3 años o la flagelación hasta con 10 golpes de fusta; o bien can tal
multo y tal detención juntas o, en fin, con tal detención y tal flagelación
juntos..
26. - Un orador que, durante un acta, pronuncie frases susceptibles de
incitar a un mestiza, un africano o un indiano presentes en la reunión
-como acto de protesta contra Jos leyes de segregación racial- a usar
las meso:; de las Oficinas Postales reservadas 01 uso excll.(sivo de los blan-
,os, comete un delito punible con una multa hasta de 500 esterlinas a la

hasta por S años o lo flagelación hasta con 'O golpes de fusta;
" bIen la multo y lo detención, o fa multa y la flagelación o, en fin, la
detención y la flagelación juntas, .
En caso de reincidencia, lo Corte no puede imponerle solamente una

multa, sino que está obligada a condenar a fa flagelación o detención.
27. - El que contribuya a financiar una campaña contra los leyes de
segregación. racial -campaña conducida por parte de gente de color y
con el uso degal de locales reservados al uso exclusiva de los blancos-
comete un delito punible con las disposiciones previstas en el articulo 26.

El que recibe el dinero es pasible de igual peno y lo Corte puede, ade-
mós, confiscar la suma si ha sido hal lodo en poder del reo.
Si el dinero estó contenido en una carta, ésta puede ser abierta por el

Director del Correo y lo sumo incautada por el Estado.
El Ministro de Justicia puede, además, mediante uno orden adecuado,

prohibir que tal persona, una vez constatada su culpabilidad, resida en
determinado órea por un período discrecional. En el coso de que la per-
sona incriminada no obedezco eso orden, comete un delito punible con
un.o multo hosto de 200 esterlinas o lo detención hasta par un año y; ade-
mas, es pasible de expulsión manu militari. Esto penalidad se aplico tam-
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bién en el coso de los que se hacen culpables de los delitos previstos en los
artículos 25 y 26.
Cuando el condenado a pagar uno multa, aun en la alternativa conce-

dido de optar entre multa y detención, no proceda a abonarla dentro de
48 horas, el manto de la multa puede ser obtenido de lo venta forzoso
de los bienes muebles -o de los inmuebles, si resultan insuficientes- de
propiedad del reo. Esta penalidad se aplica también en relación a los que
se hacen culpables de los delitos previstos en los artIculas 25 y 26.
Cuando el reo no sea ciudadano de Sudófrica, par nacimiento o descen-

dencia, y seo considerado por el Gobernador General ciudadano indeseable
para lo Unión, puede ser expulsado del territorio nacional. Esto penoli?ad
se aplica también en los casos de los que se hacen culpables de los delitos
previstos en el artículo 26.
28. - Es considerado delito para un africano tomar porte en uno huelga.
Quien cometo tal delito es sancionable con uno multa hasta de 500 ester-
linas o la detención hasta por 3 años, o bien con ambos juntas.
29. - El Gobernador Generol (yen circunstancias especiales, el Ministro
de Justicia) puede, si considero que el mantenimiento del orden público
estó seriamente amenazado y que los leyes ordinarias son insuficientes,
ordenar a un funcionario de p'olícía orrestor o cualquier persona y dete-
nerla sin proceso.
30. - Cuando en una estación ferroviario exista una sola sola de espera,
el jefe de la estoción tiene la obligación de reservarlo para uso de los
blancos. Toda persono de color que,' premeditadamente, penetre en el
local en cuestión, comete un delito punible con multa de hasta 50 ester-
linas o detención hasta de tres meses o bien con ambos penos.
3 T. - Todo agente de palicía puede, sin una orden, entrar en 105 locales
donde se hubiera realizado una reunión, si considera con base razonable
que la seguridad interna de la Unión Sudafricana puede ser puesto en
peligro par los resultados de esa reunión y que el tiempo necesario paro
obtener aquello orden causaría un atraso excesiva.
32. - El Ministro de Asuntos Indígenas puede, respaldado par el consen-
timiento de la autoridad urbana local, mediante decreto publicado en la
Gaceta Oficial, prohibir la participación de los africanos en cualquier ser-
vicio religiosa oficiado en una ciudad de la Unión, cuando considere
no resulta deseable que los africanos continúen frecuentando aquel servi-
cio religioso en número normol.
33. - Quien dirige un hospitol que ha sida establecido en uno ciudad des-
pués de 1937, comete un delito si, sin estar provisto de la autorización
necesario del Ministro de Asuntos Indígenas, a'dmite africanos, salvo en
caso de emergencia.
34. - El Ministro de Asuntos Indígenas puede, excepto en el coso de opo-
sición de lo autoridad urbana local, mediante decreto publicado en la
Gaceta Oficial, prohibir una reunión a realizarse cerca de una casa privado
de uno ciudad en lo que esté presente un africano, si, a su juicio, tal reu-
nión es indeseable, teniendo en cuento la localidad en que la caso estó
ubicado. Coda africano presente en esa reunión comete un delito punible
con una multa de hasta 10 esterlinas o lo detención hasta por dos meses
o con ambos penas.
35. - Es ilegal para un africano visitar, en cualquier momento, a un ami-
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otros
.lIuaJ

go africano que trabaje en una caso privada, sin estar provisto de lo nece-
autorización del propietario legal o del locatario legal de lo viviendo.

36. - El inspector de un área puede, con el fin de cerciorarse si uno per-
sona de color ocupa una habitación ubicado en un área reservado o los
blancos, sin preaviso alguno y en cualquier hora del día y de lo noche,
entrar en dicho habitación e inte'rrogar o los personas que encuentre.
37. - NingLln africano, legalmente reSIdente en uno ciudad gracias o un
permiso librado o su nombre, está autorizado, por derecho, a mantener
a su lodo lo mujer y los niños.
38. - El registro de lo población de la Unión contiene los nombres de los
ciudadanos de Sudafrica, nombres que deben estor clasificados por el
Director del Servicio Anagráfico o por su representante, según pertenezcan
a un blanco (que significa "una persono que lo es por lo apariencia, o
que es generalmente aceptada como blanca, pero excluye aquello persona
que, no obstante su aspecto aparente, es generalmente <:onsiderada uno
persona de color") / a un africano (que significo "una persono que de
hecho lo es, o que generalmente es considerada como miembros de cual-
quier tribu o rozo aborigen del Africa") / o o un mestizo (que significo
"uno persono que no es ni blanca ni africano") .
39. - Aunque hayan transcurrido 25 años desde que Una persona hayo
sido clasificado en el registro de la población como blanca, y le hayo sido
entregado una carta de identidad que certifique tal clasificación, cual·
quiera puede presentar recurso contra tal clasificación sobre lo base de
la opinión general, si ésta considera mestizo a la persono en cuestión.
El recurso debe ser remitida a l:J11 comité cuya decisión final es conclu-
yente; pero si el recurso res'ulta aceptodo, la persono culpado por lo deci-
sión está autariz.ado o presentar apelación ante la Corte Supremo.
40. -Toda célibe que "por el aspecto o por lo opinión generol es consi-
derada blanco" que intento tener relaciones carnales COn una mujer que
"por el aspecto o par la opinión general no es considerado blanca" comete
un delito punible Con trabajos forzados por un período de hasta 7 años,
o menos que puedo probar en la Corte que había razón paro creer, en el
momento en que fué cometido el delito, que lo mujer era considerada, por
el aspecto o por la opinión general, como blanca.

TEXTOS CONSULTADOS:

C. Albertazzi, Breve storia del Sud Africa. Edic. Sonsoni.

Investment in Sout Africa, Uníon Acceptances Limited, Johannesburg.

The Reporter, noviembre 27, 1958.

Le Monde, diario de París.

Noticiaría de la Oficina de Prensa e Informaciones. Embajada de Sudofrica
en Roma.

Mondo Nuova, NI? l.

Freedom, semanorio anarquista, Londres.

24

libertad y autoridad en
la educación(*)

Por Bertrand RusseU

LOS LIMITES DE LA LIBERTAD
La libertad, en la educación como en otros terrenos, es un problema de

medida. Cierto tipo de libertad resulto intolerable. En uno oportunidad
conocí a una señora que sostenía que todas los niños tenían derecho o
hacer lo que quisieran, dado que el niño debe desarrollar su naturaleza,
interiormente. ¿"Y si su naturaleza la lleva o tragar alfileres',!, pregunté.
Lamento tener que decir que la respuesto estuvo llena de vituperaciones.
y sin embargo todo niño abandonado o sí mismo, tarde o temprano tra-
gará alfileres, se envenenará con los medicamentos, se caerá de uno ven-
tano/ o se motará en alguna otra forma. Cuando seo un poco más grcn-
de, si no se los educo los niños estarán sucios, comerán demasiado, fu-
marán hasta enfermarse, se enfriarán por tener las pies húmedos, etc.
Sin mencionar que se divertirón, burlóndose de las personas mayores, que
desgraciadamente no tienen todo lo rópida respuesto del profeta Ellos. El
partidario de lo Iibartad en la educación en real ¡dad no puede pensar que
el niño deba hacer lo que quiera, durante todo el día. Debe existir un
elemento de disciplino y autoridad. El problema es saber en qué medido y
en qué manero debe ser éjercitodo.

El problema de la educación puede ser considerada desde diferentes
puntos de visto: el del estado, del maestro, de los padres, e inclusive, aun-
que generalmente se lo olvide, del misma niño. Codo uno de estos puntos
de vista, resulta parcial. Todos contribuyen en algo al ideal de 19 edu-
cación, pero también encierran elementos negativos. Los examinaremos
sucesivamente, y veremos qué se puede decir en su favor, y qué merece
ser cri ticado.

LA EDUCACION Y EL ESTADO
Comenzaremos por el Estodo, yo que es lo fuerzo más poderosa poro

establecer lo que debe ser la educación moderna.
El interés que el Estado demuestra por lo educación, es un hecho re-

ciente. No existía en la antigüedad o en el medioevo, y hasta el renaci-
miento la educación fué COnsiderado cómo un hecho interes-ante, sólo por
lo Iglesia. El Estado no desempeñó ningún papel decisivo o permanente,
hasta que se produjo el moderno movimiento en favor de la enseñanza
universal obligatoria. Sin embargo, en la actualidad, el Estado influye
más sobre las instituciones escolares, que es la suma de todos los otros
elementos. Múltiples son los rOZOnes que condujeron a lo implantación de
la enseñanza universal obligatorio. Sus partidarios mós convencidos esto··
ban animados por lo idea de que el hecho de poder leer y escribir, es en si
mismo, algo beneficioso, que' población ignorante es uno vergüenza

1.. i de "Farum·".
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beneficiarse con su trabajo. El profesional tiene una concepción diferente.
Su situación se debe 01 hecho que ha tenido uno educación superior al
término medio, y desea que sus hijos gocen de las mismos ventajas. Con
tal objeto está dispuesto o realizar grandes sacrificios.
El defecto esencial de las padres, en nuestra sociedad hecha sobre lo

base de lo competencia, es querer que sus hijos seon motivo de orgullo.
Es uno ideo profunda, transformada casi en instinto, y puede ser corre-
gida s610 mediante un esfuerzo consciente. En la madre también existe,
aunque en menor grado. Todos hemos sentido en forma instintiva, que el
éxito de nuestros hijos nos da un poco de gloria a nosotros mismos, y que
sus fracasos, nos avergüenzan. Desgraciadamente, los éxitos que nos lle-
nan de orgullo, o menudo son de un tipo no deseable. Desde los comienzos
de la civilización, hasta casi en nuestros dios, los padres han sacrificado la
felicidad de sus hijos, en el matrimonio, decidiendo con quién debían ca-
sarse, eligiendo casi siempre el novio o la novia mós rica que podían
encontrar. En el mundo occidental, por su rebelión, los niños se han libe-
rado de esa esclavitud, pero el instinto de los padres no ha cambiado. El
padre típico, no deseo ni la felicidad ni la virtud para su hija, sino el
éxito mundano. Desea que sea de un tipo tal, que él pueda vanagloriarse
con sus amigos, y ese deseo domino en gran porte los esfuerzos que reoliza
para educarlo.

PlcOlIOLitografío

PAPEL DESEMPEÑADO POR EL MAESTRO

Trataré ahora el punto de vista de tos padres, que varía de acuerdo
a su situación económico. El asalariado de tipo medio, desea algo total-
mente distinto a lo que quiere una persona que ejerce Una profesión libe-
ral. El primero deseo enviar sus niños a la escuela cuanto antes, para estor
más tranquilo en su casa, y que termine sus estudios lo antes posible, paro

2.6

PAPEL DESEMPEÑADO POR LOS PADRES

En el mundo moderno el maestro de escuela tiene raramente lo posibi-
lidad de ideos propias. Ha sido designado por uno autoridad en
educación, y es "eliminado", si en realfdad trota de educar a alguien.
Ineluslve el mejor de los maestros, tiene tendencia a 'exagerar su impor-
tancia, ya juzgar posible y conveniente, el modelar sus alumnos de acuer-
do o la concepción del ser humano, que le parece mejor. Esto actitud, que
se manifiesta en forma diferente, de acuerdo. a la distinta edad, es un
hecho natural en todos los maestros de escuela que se preOCtlpan por su
trabajo, sin considerar la influencia engañadora que significa su propia
valorización exogerada. Sin embargo, el maestro es el mejor de los fac-
tores relacionados con lo educación, y en él es donde puede realizarse el
verdadero progreso.

poro un país civilizado, y que sin instrucción la democracia es imposible
de lograr.
Lo principol rozón poro odeptar la educación universal, fué el carócter

deshonroso con que se consideró al analfabeto.
Uno vez que esta institución se estableció firmemente, el Estado la

consideró útil poro distin'tos fines. Hace que los jóvenes sean más dóciles,
pa..-a el bien y poro el mal. Morigemrá las costumbres y reduce los críme-
nes, facilita los actos colectivos de utilidad pública, permite que lo comu-
nidad seo más fácilmente dirigida po..- un organismo central. Sin la edu-
cación universal, la democrocio sería sólo una mera forma sin sentido.
Pero lo democracia, tal como ha sido concebido por los politicos, es uno
Tormo de gobierno, es decir un método poro hacer que el pueblo hago lo
que sus dirigentes deseen, con la impresión de que en el fondo el pueblo
realiZO lo que realmente quiere. De acuerdo a ello, lo educación brindado
por el Estado, ho tomado un carácter especial. Enseña a los jóvenes, en lo
medida de lo posible, o que respeten los instituciones existentes, eviten
todo crítica fundamental de los poderes instituidos, y consideren Q los
ot os países con desprecio y desconfianza. Además refuerza la solidaridad
nac:cnol, o desmedro del internacionalismo y de la evolución del individuo.
La restricción del desarrollo del individuo se produce por un excesivo pre-
dominio de la autoridad. Se estimulan más las emociones que la
de carócter individuol, y el hecho de no aceptar las creencias predominan-
tes, resul a severamente castigado. Se trata de crear uno uniformidad, ya
que ella resulta mós cómoda para los goberhantes, pese 01 hecho que
puedo lograrse sólo mediante una atrofio de la inteligencia. Los moles
que por ello se producen, son tan grandes, que uno puede preguntarse si
ha hecho más bien que !"ha!.
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RESPETO ANTE LA NATURALEZA DEL NIr\lO
Paro que lo autoridad sea el principio r-ector de la educación, debe apo-

yarse en uno o varías de los elementos que ya hemos enumerado: el Esta-
do, el maestro y los padres. Hemos visto ya que ninguno de ellos puede
ser considerado capaz de realizar la felicidad del niño, dado que todos
quieren q'ue el niño sirvo a un fin, que nodo tiene que ver con su propio
felicidad. El Estado quiere que el niño sirvo 01 desarrollo de lo noción, y
que sea sostén de lo forma de gobierno existente. El maestro, en un mun-
do basado en lo competencia, considero generalmente o la .escuela, como
el Estado considera a la noción, y deseo que el niño hago honor a lo escue-
la. Los padres quieren que el niño hago honor o la familia. El niño es en
sí mismo un fin, como individuo que deseo lo porte de felicidad y de bien-
estar que le corresponde y en reQlidad desempeño un papel en todos esos
fines exteriores o él mismo, sólo en formo parcial. Desgraciadamente el
niño no posee la experiencia necesario para poder guiar su propio ideo,
y en consecuencia es víctima de los siniestros intereses que explotan su
inocencia. Estas son los rozones que hacen que lo educación sea un pro-
blema palítico. Pero primero veamOs qué es lo que puede decirse desde el
punto de vista del propio niño.
Resulta evidente que la mayoría de los niños, si estuvieron abandonados

a sí miSmos, no aprenderían a leer ni a escribir, y crecerían menos adapta-
dos que lo que debieran, a las circunstancias de la vida. Deben existir las
instituciones educacionales, y los hiñas, en cierta medido, deben estar so-
metidos o uno autoridad. Pero dado que ninguno autoridad puede ser
aceptada en su totalidad, tenemos que trotar de limitarla en la medido
de lo posible y buscar lo forma mediante la cual puedan ser utilizados los
deseos e impulsos característicos de los jóvenes. Esto resulta mucho más
factible de que lo que se cree, ya que con todo, el deseo de instruirse es
natural en la mayoría de las jóvenes. El pedagogo típico, que posee cono-
cimientos y no sobe transmitirlas, y sin embargo dedico su habilidad a
ello, pienso que los jóvenes tienen una natural repulsión por instruirse. En
realidad su error se debe a que no sabe valorar su propia incapacidad. Hay
un encantador cuento de Tchéjoff, en el que un hombre trata de enseñar
a un gotita, cómo debe cazar las ratas. Cuando el galo no los perseguía,
el hombre le pegaba, lo que hizo que el gato temblara de terror en pre-
sencio de una rota, inclusive cuando fué grande. Tchéjoff agregaba: "El
gato es para mí, el hombre que me enseñó el latín". Ahora bien, los gatas
enseñan a sus hijas, cómo cazar las ratas, pero por lo menos esperan a
que el instinto se haya despertado. Por ello los gatitos reconocen que su
madre trene razón, que esa ciencia vale lo peno de ser aprendido, y en
consecuencia, no es necesario que exista una disciplino.
Los dos o tres primeros años de la vida, han escapado hasta ahora

o imperio del pedagogo, y toda las autoridades están de acuerda, en que
se trata de los años eh qUE7 aprendemos mós. Todo niño aprende a hablar
por su 'propio esfuerzo. Quien hoyo observado o un niño, sobe que el es-
fuerzo necesario para lograrlo, es intenso. fl niño escucha atentamente,
observa los movimientos de los labios, practic-a la pronunciación de los
sonidos, durante todo el día, y se concentra con dedicación sorprendente.
Cierto es que los adultos lo estimulan mediante elogios, pero no se les
ocurre castigarlo el día en que no ha aprendido una nueva palabra. Na
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hacen más que brindarle atención y elogios. Resulta dudoso si en realidad
es necesario hacer algo más, en cualquier otro período de la vida.

LA EDUCACION DEBE ESTAR EN CONTACTO CON LA VIDA
Es preciso que el niño o el joven, comprendo que los conocimientos son

necesarios. A veces esto resulto difícil, porque en realidad¡ no lo son real-
mente. También resulto difícil cuando sólo ciertos conocimientos, en un
solo sentido, son útiles, de manero que el alumno, desde' el comienzo se
siente qburrido. Sin embargo en tales cosos, la djficultad no es insupera-
b1e. Tomemos, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticos. Sanderson,
de OunClle, descubrió que casi la moyoría de sus alumnos estaban intere-
sados por la mecónica, y les di6 lo posibilidad de construir móquinas bas-
tante complejas. Durante los trabajos practicas, se vieron obligados a
efectuar cálculos, y esto provocó el interés por los matemáticas, que era
esencial poro conseguir el éxito de las construcGiones que tanto le intere-
saban. Este método es coro, y exige uno paciente habilidad de parte del
maestro. Pero sigue al instinto del olumno, yen consecuencia puede lograr
un esfuerzo intelectual más intenso, con menos fatigo. El esfuerzo es Lln
hecho natural en los animales y en el hombre, pero debe tratarse de un
esfuerzo para el que exista lm estímulo instintivo. Un partido de fútbol
exige mós esfuerzo que el cumplir una penitencio, sin embargo el primero
es uno diversi6n, y el otro¡ un castigo. Es un error el suponer que el esfuer-
zo mental. puedo ser raramente un placer. Lo que es cierto, es que algunas
condiciones san necesarias paro que resulte agradable, y por lo menos,
hasta hoce muy poco, nunca s(;! ha intentado crearlas en lo educación. Las
materias y métodos de enseñanza, depen estar adaptados o lo inteligen-
cia del alumno. Después de supera1' un mínimo estricto de conocimientos,
se deberán considerar los diferentes gustos, y los alumnos deberían apren-
der sólo lo que les resul to interesante. Esto significa un mayor esfuerzo
para el maestro, que considera mós fácil ense.ñar una sola disciplino, espe·
cialmente si tiene exceso de trabajo. Pero tal díficultad puede ser superada
dando o los maestros menos tiempo de trabajo, y educándolos en el sentido
pedagógico, tal como se hace en lo actualidad en (as escuelas elementales,
con los practicantes, y desgraciadamente, no con los profesores de univer-
sidad o de escuela secundaria.

LIBERTAD DE ELECCION
La libertad en materia de educac:ión, ti-ene numerosos aspectos. El pri-

mero es la libertad de aprender, o de no hacerlo. Luego se trota de la
libertad respecto o lo que hoy que aprender. Por último en la educación
más avanzado, existe lo libertad de opinión_ En la infancia lo libertad de
aprender o no aprender, puede ser acordado sólo en formo parcial. Es
necesario que todo el que no seo un retardado, aprenda a leer y escribir.
Pero o partir de los 14 años, yo dejarra que los niños puedan especiali-
zarse libremente. Al principio la especialización deberá ser muy amplia,
haciéndose cada vez más restringida, a medida que el proceso educativo
avance. Ha pasado la época en que ero posible tener conocimientos uni-
versales. Un hombre diligente debe tener conocimientos de historia y lite-
rotura, lo que significa el saber lenguas clásicas y modernas. O debe cono-

29



cer algo de matemóticas, O uno O dos disciplinas científicos. El ideal de la
educación "unive,rsal" resulta viejo y se ha visto destruido ante los pro-
gresos del conocimiento.

, LIBERTAD DE OPINION

La libertad de opinión de los maestros y alumnos, es la mós importante
de las distintas formas de libertad, y la único que no requiere limitación
alguna. En el terreno de la inteligencia, los jóvenes se sentirán mós inte-
resados por un problema, si éste lo llevo a confrontar distintos opiniones.
Por ejemplo un joven que estudie economía política, deberó estudiar lo
opinión de los individualistas, socialistas, proteccionistas, librecambistas,
inflacionistas, y partidarios del patról"\ oro. También deberó ser estimula-
do para que lea los mejores libros, de las distintas escuelas, de acuerdo
o los que recomiendan los que creen en ellas. Esto le enseñará a sopesar
los distintos argumentos y pruebas, y a saber que no hay opinión absoluta,
yo juzgar a los hombres po.- sus calidades, y no de acuerdo a ideas pre-
concebidos. La historia debería ser enseñada, no sólo desde el punto de
vista de un solo país, sino también de acuerdo a los conceptos que existen
en los otros países. Si la historia fuese enseñada por los franceses en
Inglaterra, y por los ingleses en Fracia, no habría desacuerdos en'tre los
dos países, ya que ambos comprenderían el punto de vista que el otro
sostiene. Un joven debería aprender a pensar que todas las cuestiones son
amplios, y que los argumentos hoy que seguirlos hasta el fin. Los necesi·
dodes prócticas, destruirán tal actitud cuando se vea obligodo a ganarse
la vida, pero hasta ese momento, el joven debería ser estimulada paro
que guste los goces de la libre especulación. .
Cuando la escuela acepta, como porte de su misión, la enseñanza de

una opinión que no puede ser defendida intelectualmente, tal coma lo
realizan prócticamente todas las escuelas, se ve obligado o dar la sensa-
ción de que todos los que tienen una opinión contrario, son molos, ya que
en otra formo no podría crear la pasión necesaria, paro oponerse a la lucha
contra lo razón. Por ello, por defender una posici6n ort":Jodoxa, los niños se
transforman en seres intolerantes, crueles, belícosos, y sin sentido de la
indulgencia. Esto resulta inevitable, mientras las opiniones categóricos
subsistan en el aspecto político, moral y religiosa, Par último, podemos
decir que ese' mol moral para el individuo produce un mol enorme o la
sociedad. Las guerras y persecuciones se encuentran por doquier, y ello
ha sido posible gracias a la enseñanza que se da en las escuelas. La impo-
sición de ideas es la causo de ese mal. Las autoridades responsabl'es de lo
educación no consideran al niño, como se dice que la religión lo considera,
es decir cemo seres humanos que tienen un alma que debe ser salvada. Lo
toman como un material que. puede ser utilizado para programas sociales
grandiosos: futuras "manos" en los fábricas, "bayonetas" en la guerra,
o cualquier otra cosa. Ningún hombre es capez de educar, si no considero
que cada alumna es un fin en sí mismo, por derecho propio y personalidad
propia, y no sólo uno pieza de un rompecabezas, un soldado de un regi-
miento, o un ciudadano del Estado. El respeto de la personalidad humana
es el principio de la sabiduría, en teda problema social, y antes que nada,
en la educación misma.
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Solución del problema social (1)

por P. J. Proudhon. Traducción
de F. P. Y MARGALL. Edición
L1br. de A. Durón, Madrid, 1869.
PROLOGO DEL TRADUCTOR

Proudhon ha sido mol juzgado hasto en su misma patrio. Como no sea
entre sus discípulos, apenas se encontrará quien no le hayo presentado
empleando o sabiendas el sofisma y cayendo en las más graseras contra·
dicciones. Proudhon, se ha dicho, lo ha negada y lo ha afirmado todo: no
satisfecho con haber demolido todos los instituciones de su tiempo, he
concluido por demolerse a sí mismo.
Acusación por demós injusto. Proudhon ha sido precisamente I,Jno de

los escritores de nuestro época mós teneces en sus ideos. Vertiólas to-
dos, o casi todos, en sus primeros libros; y luego no ha hecho mós que
d senvolverlas. Los ha modificado, los ha revestido de diversos formas,
las ha sentado sobre nuevos bases; pero no las ha abjurado ni tergiver-
sado nunca.
Las censuras, sin embargo, por ligeros y apasionadas que sean, suelen

ser hijas de algo. Proudhon no tuvo en mucho tiempo un instrumento
dialéctico que le satisfociera: de aquí sus aparentes contradicciones. En-
5ayó uno tras otros cLlantos se conocían; y como esto le llevase natural-
mente a dar en cado uno de sus cambios otr<> orden y aun otra expresión
a sus ideos, se ha tomado por contradicciones doctrinales las que no son
sino diferencias lógicas.
Empezó Proudhon su carrera de publicista por sus memorias sobre lo

propiedad, ton famosas como mal conocidas. Kantista entonces, examinó
ese derecho a lo luz de una antiguo re910 que su maestro había tomado
de los escolástICOS. Todo principio, toda idea, toda institución cuyos últi-
mas consecuencias lleven al absurdo, son absurdas en si mismos. Redujo
01 absurdo la propiedad, y la negó en absoluto.
Hallando, empero, Proudhan estrecho y pobre su criterio, no tardó

en consagrarse todo a' organizar la serie, instrumento que había visto
empleado con éxito por Feurier, y no era en rigor sino lo extensión del
sistema inductivo o las ciencias morales y políticas. No reformó aún por
esto su doctrino sobre la propiedad, antes lo corroboró y acabó de genera-
lizar construyendo lo serie de tos usuras que el capital cobra del trabajo;
pero tampoco hizo hincapié en este método, poro cuya formación apenas
había hecho más que reproducir las leyes de la antiguo lógica sobre el
género y la especie.
En su "Sistemo de los contradi-.:ciones econórq,icQs", adoptó ya Proudhon

la tricotomía de Hegel. Examinó los efectos antinómicos, es decir, los
resultados positivos y los negativos, la tesis y lo antítesis de coda une de
las fuerzas sociales; y fué sucesivamente determinando la ideo de orden
superior en que tenían o habían de encontrar su síntesis. No había hasta
entonces visto de lo propiedad sino la foz negativa: obligado por su nuevo

(1) Revisando el fichero de la Biblioteca de la Facultad de CienCIas Económlca5. nues-
tro colaborador Miguel Angel Angueira Miranda, dio can esté documento. Las acoto·
ciones de las notos de pie de pógina le pertenecen.
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criterio o buscarle una tesis, si bien siguió condenándolo, no yo sin reco-
nocerla como condición necesaria de lo libertad y la personalidad del
hombre.
Mas es obvio que no paraban aquí las exigencias del método. Proudhon

dar además la síntesis de la institución que examinaba; y creyendo
hoberla hallado en lo posesión, abogó porque se transformara en posesión
la propiedad hasta que, entrando en lo último de sus evoluciones dialécti-
cos, al paso que afirmó de nuevo la antinomia, declor6 irreductibles sus
dos términos, y negó por consiguiente la posibilidad de la síntesis.
La tesis y la antítesis, dijo entonces Proudhon, son a no dudarlo los

dos elementos indispensables de todo idea; pero indestructibles, eternos,
cabe sólo equilibrarlos, no refundirlos. Y lejos ya de condenar la propiedad
ni de pretender trasformarla, se limitó a querer conciliar los elementos
contradictorios de que se compone, concluyendo por defenderla hasta en
su actual constitución como lo salvaguardia de la libertad de los pueblos
y el contra peso del Estado.
¿Qué dijo, no obstante, Proudhon en el libro consagrado o esto de-

fensa? Sostuvo, como en el primero, que lo propiedad no está justificado
por ningún principio jurídico; y sólo añadió que, siendo hija de lo espon-
taneidad social, no podro menos de estar destinada o llenar uno gran
función en el gobierno de los nociones, y de ser, por lo tanto, digna de
respeto, no sin esforzarse en por la razón y la historio, que poro
que cumpliese su fin era de todo pllnto necesario que se la generalizara y
se la rodeara de instituciones que viniesen a hacer imposibles sus abusos z.
El primero y el más capital de esos abusos era o los ojos de Proudhon lo
rento, es decir, el derecho que se orroga el propietario de vivir sobre el
trabajo ajeno, cobrando uno como cQntribución de los que ejercen su
actividad sobre los capitales que posee y serian en sus manos un valor
completamente improductivo; así que, Proudhon en este como en sus
anteriores libros, insistió en lo necesidad de organizar el poder, los tribu-
tos, lo CirculaCión, el crédito, lo deuda y los servicios públicos, :l de modo
que lo rento fuese quedando reducida a su menor expresión, y la propie-
dad difundiéndose por lo maso de las clases jornaleros. ¿En qué, pregun-
tamos, ha cambiado la idea fundamental de nuestro publicista? En su
concepción teórica, no en su expresión práctica.
La abolici6n, o por lo menos lo extinsión gradual de la renta, ha sido

el pensamiento constante de Proudhon, el desiderátum de todo su vida.
A este fin ha encaminado sus más ardientes críticas y sus más vigorosos
raciocinios; a este fín ha dirigido todas sus afirmaciones y todos sus pro-
yectos. En 1848 concibió y planteó paro conseguirlo el Banco del Pueblo;
siete años después volvió a la misma idea, y la presentó corregido y au-
mentada en el presente Proyecto de Exposición perpetua.
Este proyecto es importantísimo. Sobre contener en resumen las mós

interesantes doctrinos económicas de nuestro autor, es, no diremos la
solución del problema social, pero sí uno de los medios más eficaces poro
acelerarla. Tiene por objeto, al por que ir destruyendo la usuro bajo todas

(2) La formo cooperativa, en este sentido, es una experiencia en marcha digna de
interés. (M. A. A. M.l

(:1) Sobre este tópico, de muchísima Importoncia, véose: "Servicios PúblicM Cooperati-
Val", del Prof. B. Lavergne, en Cuadernos de Cultura Cooperativa, Ediciones INTER-COOP.
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sus formas, llegar paulatinamente a lo constitución y al equilibrio de todos
los yalores, y sustituir una reglo inmutable de justicia a lo ley
de lo oferta y lo demanda. y ¡COSO singular! no se propone en el para ton
gran mudanza sino un procedimiento sencillo, en nodo lastima los
intereses creados ni exige la reforma de la ley escrita.
Es ya en economía política un aforismo, que los productos se cambian

con productos. Pero esto verdad, hasta aquí más t 6rica que
necesitaba de una institución Que viniese q realizarla y hacerlo prodUCir
todos sus consecuencias. Impide hoy que la idea se convierto en hecho
uno mós o menos larga cadena de comisionistas y de mercaderes que se
interponen¡ no yo tan solo entre los productores de diversos nociones y
de varios provincias de un mismo reino, sino también entre los de un
mismo pueblo. Todos estos agentes, como que hacen de esa mediación su
manero de vivir y de enriquecerse, procuran siempre dar los productos a
más alto precio del que lo recibieron, y los van encareciendo. ¿Qué resulto
de ahí? Que lo masa de los productores, sobre todo lo de los pequeños,
pago en más de lo que valen, tal vez en un doble o triple, los
cie su consumo; y por consecuencia, o ha de proporcionar a <;se excesIvo
p eeia su trabajo, o, si no puede, vivir penosamente y estar por fin en
quiebro. .
No es en sí censurable el comercio, que ha prestado y presta sm duda

pero no cabe negar que, a causa del afán por emancip"ar e de
los trabajos materiales, se le ro dado uno indebida,. cuando
nrecisamente porque aumento el precio de los mercanClas, convenio tener-
le reducido o lo menores proporciones. jCuán grande no es ya la jerarquía
y cuón general la acción de las personas Que median entre 105 producto-
rPos! El comercio lo ha invadido todo, hasta el cambio de servicios; ya fuer-
za de exagerarse, se ha prostituido. Ha bajado Q los sórqidas regiones de
la especulación y del agiotaje. Ha falseado las mós bellas instituciones
económicos. Ha hecho de los grandes negocios una celada poro los incau-
tos. Ha esterilizado los más fecundos elementos de vida con sólo tocarlos.
y para colmo de mal, ha engendrado un nuevo feudalismo, cien veces más
peligroso y funesto que el de lo edad medio, en razón de ser más oligár-
quico y de no tener por freno de su codicio ningún noble ni generoso sen-
timiento.
Proudhon, queriendo poner coto o mol tan grande, trata en su proyecto

de reducir a lo impotencia todo esa turbo de parásitos con poner en con-
tado a los productores'" a fin de que, realizando el aforismo de que se ha
hecho mención, cambien directamente los articulas de sus respectivos
industrias. Crea al efecto una Sociedad compuesta de los mismos produc-
tores, cuyo número de individuos es indefinido, y cuyo capital se forma
en gran parte con la venta de mercancías, admitidas en pago nodo menos
que por los nueve décimas partes del importe de las acciones.
Esta Sociedad democráticamente organizado, es a lo vez comisionista

y banqúera: se encarga de la expendición de los géneros que se la con-
signan; los descuento, después de valorados par peritos, 01 por de los

(.. _ 5 _ 6) El "poner en contacta a 101 productores", en "esto Sociedad, democrótica-
mente organizado", y la ideo de abolición del proletariado, --y extinción del Estado-
objetivos centrales del socialismo y del onorquismo, estón yo presentes aquí, como la estó
en la estructuro económica cooperativo. 1M. A. A. M.)
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efectos de comercio con dos firmas; presta sobre ellos, del mismo modo
que sobre hipotecas, otros productos; y, poro más extender su acción y sus
ventajas, va creanda sucursales en todos los provincias. Cobra par todos
estos operaciones uno comisión, no intereses ni beneficios -implicaría
naturalmente contradicción que representando la masa de los productores
pretendiese especular sobre ellos, es decir, sobre sí mismo-; y aun eso
comisión lo ha de fijar, no a su antojo, sino tomando en cuento el importe
de sus gastos generales.
iQué consecuencias no nacen yo de esa manera de ser de lo nuevo

Compañia! Todo productor hallo en su obro de hoy los materiales de que
necesito paro lo de moñona, y los géneros de su particular consumo; el
más humilde jornalero 6, ya que sí, ya en sociedad Con otros, puede aspirar
O emanciparse con sólo que llegue o lo total producción de uno de los
articulas de su industrio; los hombres todos que viven del trabajo están
seguros de no ver como ahora mermado el fruto de su actividad par la
serie de alcabalas que pagan o meros especuladores. Hoy reciprocidad e
igualdad en los cambios: si se ha de abonar un beneficio por lo que se
compro, otro tanto se recibe por lo que se vende. No está el producto
condenado como hoyo ceder o bajo precio lo que fabrica para que ganen
sus mercaderes, ni o pagar por lo que toma los ganancias del mercader
sobre el justo precio del articulo: desigualdad ruinosa, causo no poco
principal el desorden económico en que todos los pueblos viven.
Adviértase ahora que los condiciones de vida de lo Sociedad de que se

trato no se limitan o los hasta aquí enunciados. Lo Sociedad, paro activar
más lo circulación y el cam.bio, emite bonos parecidos, sino iguales, a los
billetes de Banco, que son pagaderos a lo primera demanda de sus porta-
dores. Los realizo, según éstos quieran, en metálico o en géneros; pero
reteniendo intereses en el primer caso, parque, ora los reembolse con su
capital, ora con dinero que toma del Banco de Francia sobre valores de
comercio que le endose, ha de abonar por el numerario que entregue, rédi-
tos más o menos crecidos, ya o sus propios accionistas, yo al Banco. De
esos bonos hace, por otro porte, su moneda tipa; es decir, lo monedo por
lo que llevo sus cuentos y sus libros y ovalara todos sus productos.
Los resultados que esto da no son tampoco de escasa monto. Sobre

multiplicar lo fuerzo de la Compañía, estimula a los productores o pres-
cindir en lo pasible del dinero " y tiende o sobreponer lo acción del papel
social o lo de los metales acuñados. Inspiro la mayor confianza en los
bonos, porque son al fin realizables en oro o plato, aunque mediante el
pago de intereses; y acostumbro al mismo tiempo o los portadores a ver
en ellos, no- un volar en sí ni uno moneda, sino lo representación de la
masa general de los valores humanos. Termina, finalmente, por hacer
de ese nuevo papel, no yo tan sólo la representación, sino también la
medido de todos sus productos, incluso el mismo numerario.
Se han de obtener tonto mejor estos resultados, cuanto que lo Socie-

dad de lo Esposición Perpetuo está encargado de otro operación que
acabo de darle sello. Tiene lo Sociedad, además de un jurado de peritos
que voluo todos los articulas que se la presenten, ora en consignación,
ora en pago de acciones, oro o cambio de otros mercancías, una comi-
n . 8) Ver "Reyilta de la Cooperoción", N9 80/81, de 1958, uno reoctuolizoción del

temo.
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slon destinada o ir consignando las relaciones de cambio que existan
entre todos los productos y las oscilaciones que sufran. Por este deble
trabajo, unido o la indicación de precio, cantidad y peso que e ige de
cuantos le entregan efectos paro lo venta, va conociendo la Compañía
por un lodo el valor real de coda articulo, por otro lo que sobre se velar,
en cierto modo fijo, ganan o pierden, por ser más o menos demandadas,
unas mercancías sobre otras y convencida como está de que las cosas
no valen sino por el trabajo que ha exigido 01 prodllcirlas, lejos de pres-
tarse a reconocer esos diferenciar arbItrarios, tiende a destruirlos, dando
en sus bonos ciento par ciento y más de los mercancías que pierden, y
ciento por ciento y menos de los que ganan. ¿Cómo no había de llegar
por este medio o la constitución de todos los valores ", único expresión
po ible de lo justicia en materia de cambios?
No faltará de seguro quien califique de utopía el pensamiento; nos

atrevemos a aconsejarle que estudie y desentrañe el proyecto. Lo marcho
de la Sociedad podría ser más o menos lento; pero, o mucho nos eng -
ñamos, o había de llegar, bien dirigido, al término que Proudhon señala.
Proudhon, contra lo que generalmente se cree, ero un hombre ver oda
en los negocios, ton buen práctico como teórico. Lo dió a conocer sobra-O
domente en los más de sus libros, sobre todo en su "Manual del especu-
lador en lo Bolsa", en su trotado "De lo concurrencia entre las vías
férreas y los navegables", y en el "De los reformas hacederas en lo
explotación de los ferrocarriles". No es de presumir que precisamente
en un proyecto destinado o realizar su ideo dominante se dejase llevar
de vanos quimeras.
Es tonto menos de presumir, cuanto que, como lIevomos dicho, este

proyecto no es mós que su antiguo Banco del Pueblo, sentado sobre más
firmes y más anchos bases; y el Banco del Pueblo, despreciado también
en un principio como uno utopía, ha servido después de patrón poro
uno serie de establecimientos, algunos aún en pie, que si no han produ-
cido los brillantes efectos que de lo institución se esperaban, ha sido por
haber sus fundadores falseado el pensamiento de nuestro autor y pro-
curado convertirlo en su exclusivo provecho. Se ha hecho objeto de espe-
culación lo que precisamente había sido concebido poro matarlo: ¿cómo
habían de dar esos nuevos Bancos sus naturales resultados?
Se ha calificado de utopía en Proudhon hasta su ideo de acabar con

lo renta; mas ¿se ha advertido lo influencio que esa ideo está ejerciendo
en Europa? En casi todos los nociones se construyen yo cosas poro darlos
o los jornaleros, no en arriendo, sino o título de vento. Por poco más de
lo que antes se pagaba de alquiler se adquiere hoy, en no muchos años,
el pleno dominio de esos modestos fincas. El sistema de pago de deudos
por amortización se va de otro lodo generalizando. ¿Qué se propone
hoy odemós en Inglaterra poro acollar o la desesperada Irlanda? Con-
vertir los arriendos de los tierras en censos anfitéuticos, el colono en
ca-propietario. Con permitir luego la redención del censo por partes, el

irlandés llegaría a ser pronto dueño absoluto de su predio ...
Se suele mirar hoy con gran desdén todas las ideas encaminados o

transfarmar nuestros viejas y carcomidos Sociedades; el agua filtro las
más duras rocas, cuanto mós los leños gastados por la podredumbre; y
los ideas, seria temeridad filtran algo mós que el agua.
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¡YO Ganancias capitalistas en
la Argentina

7.844,5
2.854,8
9.183,4
2.972,5
13.384,6
7.216,6
16.191,9
3.475,6
6.621,2
6.102,5

166.667,7
118.340,9
16.538,7
18.541,7
25.620,4
8.980,9
11.580,0
5.205,1
3.782,8
11.365,7
'6.418,4
5.250,9
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85.953,2
71.261,1
36.000,0
30.000,0
34.933,9
34.933,9
30.000,0
15.000,0
15.000,0
12.500,0
562.908,2
553.669,0
90.000,0
60.000,0
43.680,0
29.165,3
26.053,9
37.107,6
24.075,0
50.000,0
20.000,0
16.512,8

2.000,0
2.000,0

1.500,0
1:500,0

2.000,0
2.000,0

9.797,2
9.797,2

65.000,0
65.000,0

Con todos las reservas impuestos por el origen de las cifras, ya que
es opinión generalizada que suele recurrirse 01 "aguamenta" de los
balances poro eludir los cargos impositivos, creemos de interés lo com-
pilación de datos referentes o sociedades que presentaron balances tri-
mestrales a lo Bo:sa de Comercio y que se han publicado en los
Se han reunido las cifras publicadas en les ediciones de "La Prema",
de Buenos Aires, durante los meses de febrero y marzo de 1960, orde-
nando alfabéticamente los sociedades. Los períodos indican 'hasta Clué
trimestre se abarca. Debajo de los dotas correspondientes al año 1959,
se don los atingentes 01 mismo periodo del año anterior, a efectos de
comparación; se omiten estos últimos en algunos cosos, por no coincidir
les periodos de dos años sucesivos. No obstante lo advertencia que en
Memoria de 1959 formulo la Bolsa de Comercio ("La Prenso", abril

1960) sobre los "aparentes beneficios" de los empresas -"10 inflación
de estos años, y particularmente los de 1958 y 1959, han hecho apare-
cer beneficios elevados, etc."-, las cifras tienen una elocuencia que
no escaparó a lo atención de nuestros lectores. "Reconstruir" publicaró
en ediciones próximos lo segunda porte de lo estadística, asimismo dará
a conocer un resumen de balances anuales.

Copitol integrado
Tri- en en miles de $

Sociedades mestr. Al Acciones Acciones Utilidodes
preferidos ordinarios

Astarsa · ....... 1<;1 30- 9-59
19 30- 9-58

Aduriz ......... 19 30-10-59
1<;1 30-10-58

Atmo 3<;1 30- 9-59.........
39 30- 9-58

Aster 3° 31-12-59••••• o ••••

3° 31-12-58
Arrocera Argent. . 3Q 31-12-59

3Q 31- 12-58
Acindar · ....... 2° 31-12-59

2Q 31-12-58
Azucarero Arg. 39 31- 12-59..

3<;1 31-12-58
Argentino del Sud 29 31-12-59

2Q 31-12-58
Autoor · ......... 3Q 31-12-59PIce_ A. Estrado y Cía.. 2Q 31-12-59

29 31-12-58
ACEC Argentina. 2Q 31-12-59
Antony Blonk 4Q 31-10-59

49 31-10-58
36
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En la tarde del dio siguiente tuvo lugar
Un mitin de protesto en el Hoymarket, don-
de hablaron Spies, Parsons y Fielden. Acu-
dieron algunos millares de personas o lo
reunión. Lo mayoría de los trabojodores,
por falto de tiempo, no habian podido ser
informados oon oportunidad. El mitin tenia
un carácter absolutamente tranquilo y tam-
bién los discursos de los orado(es estaban
libres de todas los frases violentas. y de
innecesario apasionamiento. Carter H. Ha-
rrison, el alcalde de Chicogo, había acudi-
do personalmente 01 mitin, pues previo tu-
multos, y describió el curso del mismo con
estos podabras:
"Con excepción de un fragmento de la

primera parte del discurso del señor Spies,
que duró tal vez un minuto, y durante el
cual temí tener que disolver la reunión, ero
tan moderado Que lo califiqué de manso
ante el capitón Bonfield. El pasaje del dis-
cursO de Porsons Que provocó la moyor agi-
tación ,se referio a uno estodistico sobre lo
proparci6n de lo ganotlcio que el capital
obtiene o costo del trabajo. Si na me equi-
voco. dijo el capital recibe un ochenta y
cinco por ciento y el trabajo un Quince por
c¡;lento. Podrio calificar el discurso de vio-
lento discurso polltico contra el capital. Re-
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El 2 de moyo haDló August Spies ante
un mitin de 10.000 personas, no lejos de
lo fóbrica de Mc Cormick. El mitin tenia
un caroeter por completo pocífico; lo gron
moyorla de los concurrentes estaba com-
puesto por huelguistas de 105 grandes de-
pósitos de madera. Se eligió unánimemente
a Spies como portovo% de una delegodón
que debía negociar con los capitalistas.
En el momento en que hablaba Spies, ciento
oincuenta hombres, aproximadamente, se
alejaron de repente del mitin y se dirigie-
ron a las obras de Mc Cormick, poro incitar
o los rompehuelgas o paralizar el trobojo.
Según parece eran obreros Que hablan tra-
bajado antes 0111 y que fueron suplantados
por los amarillos. Poco después se percibió
un tirateo de revólveres en dirección de 10
fóbrica de Mc Cormick. Se habla produ-
cido un encuentro entre los trabajadores y
los rompehuelgas. Algunos minutos más
tarde oporec1ó un comión de potrullo, lle-
no de polícios, en el campo de la lucha,
01 que siguieron en seguido otros. Lo poli-
do abrió Pfonto un fuego asesino contro
lo multitud; fueron muertos seis personas
y heridas uno gron cantidad.

de Mayo; los mártires de Chic;ago
Fragmento. d.. "Johon Mo.t, lo vida de un rebelde", d. Rudolf Rocke,

Ahora bien, el tonlo tiempo esperado
y temido primero de moyo abandonaron
sus herramientas mós de 350.000 traba-
jadores. Unos 150.000 consiguieron lo jor-
nodo de ocho horas o lo primero botollo.
En Chicogo, el cenfro del movlmtento, lo
lucho adquirió formas mós serios, sin em-
bargo. Cuarenta o cincuenta mil obreros
siguieron el llamado y abandonaron el tra-
bajo; 01 tercer dio lo huelgo ero general.
Sólo en algunos pequeños establecimientos,
y en especial en lo fábrica de máquinas se-
gcdoras, de Mc. Cormick, lo labar fué con-
tinuada. El propietario de ese estableci-
miento gozaba de muy mala fama entre los
trabajadores, lo que había perfeclamente
merecido, sin duda. Poco después de lo
muerte del viejo Mc Cormick, dedicó algu-
nos centenares de miles de dólares de su
herencia poro un instituto religioso. En la
misma semana se ordenó en todo el esta-
blecimiento una reducci6n general en todos
los salarios. El resultado fué uno huelga
gene-rol. Como el joven Mc Cormick se ocu-
paba del pensamiento de buscar rompe-
huelgas, hizo llamar uno compañia de Pin-
kcrton poro la protección eventual de los
mismos. Esos bandidos llegaron en un óm-
nibus e hicieron fuego sin motivo alguno
sobre los Irabajadores que se hablan reuni-
do ante la fóbrica, a causa de lo cual fué
herido gravemente uno de ellos. Al llegar
el segundo ómnibus fué alocado con gran
energlo por los irritados obrer05, hasta Que
los de Pinkerton abandonaron las armas y
se dieron o la fugo. Una gran cantidad de
fusiles, de revólveres y de munición cayó
osi en manos de tos huelguistas. Cuando
Mc Cormick vio que Sus obreros no se de-
joban domeñar ton fócilmente, consideró
más conveniente ceder. Pero intentó en pe-
Clueño lo que no pudo realizar en gran es-
cala, y empleó, odemós, todos los medios
poro expulsor poco o poco del estableci-
miento a todos los obreros organizados. La
consecuencia fué Que el 16 de febrero es-
talló una nuevo huelgo. Pero esta vez los
capitalistas consiguieron atraer un gran nú-
mero dll rompehuelgas, protegidos por unO$
Iresc:;ientos Pinkerton, armados hasta los
dientes. A causa de eso los obreros se
irritaron extremadamente; se llegó repeti-
damente a serios encuentros, en los cuales
10$ trabajadores fueron batidos de la ma-
nero más brutal por lo polida; ademas, un
gran número de ellos fueron arrestados.

darío

25.671,4
28.916,3
8.290,1
4.346,8
9.839,1
2.433,8
3.670,5
196,9

20.489,2
3.585,5

35.796,1
28.455,4
2.534,6
1.418,6
42.214,7
9.132,0
4.719,9
5.167,8
2.723,0
4.836,8
3.717,5
2.322,3
2.663,3
7.872,2
44.200,3
2.467,2
4.560,2
2.697,6
14.724,2
7.868,6
8.234,0
2.532,2
17.965,0

7.191,1
4.562,8
26.075,7
17.124,2
4.107,0
1.322,0
18.531,3
11.799,9
4.358,6
3.469,6

Utilidades
en miles de $

22.500,0
15.830,5
77.036,0
62.943,6
21.780,0
13.200,0
113.750,0
87.500,0
12.350,3
8.613,4

1.000,0
1.000,0

1.200,0
1.200,0

6.750,0
6.750,0

Accione. Accione.
preferido. ordinaria.

80.000,0
40.000,0
20.149,2
17.396,4
48.000,0
40.000,0
5.290,0
5.290,0

12.500,0
12500,0

242.000,0
200.000,0
9.622,3
7.650,9

205.797,6
25.000,0
14.000,0
66.500,0
25.000,0
12.000,0
9.000,0
19.318,0
17.887,1
293.250,0
231.206,6
10.000,0
20.000,0
16.000,0
48.000,0
48.000,0
20.495,8
15.694,4
44.936,4

Capital inte,rado
en mil•• de m$n.

2.600,0
2.600,0

l{.500,O
17.500,0

Al

39 30- 9-59
39 30- 9-58
29 31-12-59
29 31-12-58
19 30- 9-59
19 30- 9-58
29 31-10-59
29 31-10-58

29 31-10-59
29 31-10-58

19 30- 9-59
19 30- 9-58
29 31-12-59
29 31-12-58
19 30-11-59
19 30-11-58
2° 31-12-59
29 31-12-58
39 31- 1-60
39 31- 1-59

39 ' 31-12-59
39 31-12-58
29 31-12-59
29 31-12-58
29 31-12-59
29 30-11-59
29 30-11-58
19 30-11-59
19 30- JI-58
39 '30-11 -59
39 30- JJ -58
39 30- 9-59
39 30- 9-58
29 31-J2·59
29 3 J-12-58
29 3J -12-59
20 31- J-60
29 31- 1-59
29 31-12-59
29 31-12-58
29 31-12-59
29 31-12-58
29 31- 1-60

Tri-
mestre

Emeta .

E. M. S. A. .....

EJectrocalor
Electramac

Edit. Sudamericono

Ernesto Tornquist y
Co. Ltda .

Estancia Argentina
El Hornero ...

Est. La Peregrino.

Dubarry

Ezra Teuba/ .....

Eureka .
Editorial Losada

Danubio

Ezra Teubal ....

Sociedode.

Editoriol Codex . *

EICóndor, J. Quera

El Globo .

Floibon .
Fiore, Poniza y
Torró .

Fiplosto

Finaco

Ferrum

Fova Hnos .
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Cuando w supo que habia fljodo I
11 qe noviembre poro 111 ejecucl6n di! lo
sentencio se celebraron nuavomen e, en
rlos partes del pois, grandes reuniones dé:
prDletoriodo. poro prot8$ ar COI"Itro el
pontoso c;r1men. Lo y más Impres!o
nante de esos demostraciones uva JUgclr en
la noch del diez de noviembre en New
York. Enormes masos obreros, con cente-
nares de banderas rojos V neoras, y corfe
les, cuYo contenido no podIo ser malent n
dida otrovesoron por lo noche la Ciudad.
El de esos muc:hedumbre de ham-
bres y mujeres Infundió utlO ciarto reservo
hasto en los crlodós uniformados, a suelc.fQ
del capIlol. Pero 01 dio siguiente la prensa
burg.-sa atacO violentamente a los auto-
ridades por hober perrrlltldo tol demostro-
Clón,
En tanto, el de$tino sigul6 en Chlcogo

su ruta. Los presos recibieron lo noticia de
que deblan morir el 11 de noviembre, con
gran tranquilidad¡ y se dedicaron a desPa-
char sus últimos asuntos. La moñano del
10 de noviembre se destruyó Louls Llngg
lo cabeza con un carhJcho que habla sobldo
procurorse. Lo metió en la bOca y lo hi:t
explotar can uno builo. El desgraCiado fué
temiblemente dew.echo; \o mitad de lo carl'1
le sida arrancada y su garganta to-
bo abierto por una espantosa herido. Mien-
tras los médicos hadon volver en sS al
Mutllodo, fos empleados de lo priSIón se
debatían i!n la c:uestlén de si seria o na
ahorcodo en ese estado.
Los dem6s cqndl.datos o la muerte posaron

lo úl lme noche muy tranquilos y no des-
pert<lren ni siqUIera cuando entró en el potia
de lo prisión un c;crNOje pesado con SUf¡
sarcófagos, A los siete despert6 Engel y
poro -después se levantaban las demás. Des
pués del desoyiJno posOTOn el por de horas
que les quedaban, cant<lndo y canversondo.
A los onc::e y media oporeció el sheriff
Motson, con su tostro pólldo¡ en el corr -
doro Los presos sobran que habtc l189ddo su
horo y se levantaron tranquila y decidido-
mente. Con paso firme es dirigieron 01 po-
tibulo, después de haberse abrozoda y es-
trechodO lo mano en señal de despedida.

..................................................

mujeres de todos los clases sociales asclto-
ron 01 gobernador con solicitudes de gr o
De todos los polses de Europa llegaron pro-
testos a Chlcoga, Afamados politlc;os do to-
das las corporaciones progresi O y los Of"-
goni%OC1on8S obreras de todos los tenden-
cias V mat se en favor de
sus hermanos consagr.oclos Q 10 mu.rte, en
lo firme convlcCl6n ele $U mocencio.

Lo sentenc:ia de mUlJt'te en Chlcago ha-
bia aturdido formolmente o 10$ trabaJado-
res. A pesar de las notorias ,nonlpulaclor'leS
de los censpkodores capltolistas, hubo muy
pocos que previeron semejante fin. Y aun
cuando .el trlbunol huba pronlmCianda su
sentencio sanguinario, lo de los
obreros estaba firmemente cónvencido de
que no serlo jamás ejecutada. El
de los condenados, capitán Block, habla
hecl'lo todo lo posible por UI1(I tevlsi6n del
proceso, y los trabajadores organizados de
América hablan reunido la enOl'n'le suma de
c:Incuen a mil dólares poro poder hacer fren-
te () los formidables gaitos de lo defensa.
Lo -pr6xIMO instancia ero el trlbunQl supre-
mo de llllnols, ante el cual fIJé presentado
la apelación. Lo arrogante V drp octltud
de los acusados ante el tribunal y sus dls-

los
pero no fueron copoces de afectar los coro-
zones d piedra de los verdugos que se
hablan conjutado c:ontro ellos y que deséa-
ban con ardQl: su sangre.
El tribunol supremo rechazó lo opeloc:ión,

fundamentando osi su rechazo: "Lo con-
deno es mantenido, porque -en los aetas s
encuentran pruebas que OU orizaran a los
jurados a creer que los acusados aconseja-
ron, estimularon, ayudaron a perpetrar les
crfmenes del Hoymarket, que $e OSQCiaron
o se conjuraron con la Intención de perpe-
ror el crimen y se encontraron en lugar
dado poro su ejecución".
Hasta famosos jurisconsultos debieron

confesor que eso era uno
monstruosidod ludie/ol, V el 6rgono de les.
abogQdos de Chicago desmenuzó el follo
del tribunal de IIl1n!)!s en un ar-
ticulo especial.
La solicitud se dirigió entonces al tribu-

nal federal de Washington, pero tampoco
011I huba nado que hacer; se atrincheró tros
motivos purOmel'\te formales y rompió --<a-
mo se expresó la New Yorker Arbelterzei-
tund-- "por falta de jurisdicción, el bóculo
sobre los siete vidas humaflCl$", El único
que podio impedir lo terrible ero el gober-
nodor Oglesby, IlIlnols. El que sólo stl'n-
potlzaba de olguno manera con los conde-
nados, dlrlgi6 o ese hombre, poro que"
cuando menos, Impidiera la sentencia de
muerte. De todos portes de los Estados Uni-
dos llovieron petlelones con centenares de
mI/es de firmos, que solicitaban lo Yida de
los condenados. Todos los orgonlmclones
obreros de América se dedicaron a ese tra-
bala; y no s6\0 los obreros, Sino hombres y

..............................................................

vaje alarido de triunfo y enlodó con desver.
gonzadQ cinismo a las vfc:tlmcs Indeknsas
de uno Infom. c;onsplroc:ión.

. . . . . .. .... - . . . . ... : . . .. . . . . . . . . . . .

bó lo acusoción contra August Spíes, Mi-
ch'Oel Schwdb, Samuel Fielden, Albert R.
Porsons, Adolf Fischer, Georg Engel, Lcuts
Lingg, Oskor Neebe, Rudolf Schnaubelt y
WiJliam Seliger. por asesinato del policio
began, muerto por lo bombo de Aymarket.

Mientras 10$ acusados permanecían en
prisión y esperaban su suerte con tranquila
resignación. se vertieron todas los inmun-
dicias de lo prensa burguesa sobre ellos. Y
no sólo en Chicogo. Todo lo jaurio de lo
prenso de Estados Unidos se hobía concer-
tado poro llevar 01 cadalso o los odiados
hombres, cuyo único crimen consistio en
haber servido fiel y dcsinteresadomentp. su
causo. Debid herirse o todo el movimiento
obrero y se crdo que lo mejor ero hacel'
inofensivos o los portavoces más capacita-
dos y abnegados de lo causo prol torio.
pues los detenidos de Chicogo eran el olmo
del movimiento de lo mayor simpatia y del
mós grande respeto. Debían ser sacrifica-
dos, porque eran anarquistas, y como tole:;
parecían 10$ más peligrosos o los dieL mil
de ar1'iba.

El 21 de mayo' comenzó el proceso contra
los ocho acusados ante ,,1 juez: Joseph E.
Gory. Se les aCll5Obo, no de cooperación
personal en el asesinato de Degan, sino de
haber excitado por lo palabro y el escrito o
vastos masas de la población 01 asesinato,
suponiendo que el desconocido que arrojó
la bomba hobra cometido su hecho boja el
influjo moral de esa excitación. Los deba-
tes duraron 49 días. Nunca habían entrado
en tal lodazol el derecho y lo justicia, como
en eso comedio juridico monstruoso, Que
permoneceró como uno eterno mancho de
vergüenza en lo historio de América.

El 20 de agosto pronunciaron los jurados
el siguiente follo: "Nosotros, los Jurados,
reconocemos o los acusados August Spies,
Samuel Fielden, Michoel Schwoab, Alber'
R. Porsons, Adaff Fischer, Georg Engel.
Louis Lingg, culpobles de asesinato, perpe-
trado del modo y forma Que les es imputa-
do en lo acusación y proponemos lo peno
de muerte. Reconocemos 01 acusado Oskar
W. Neebe culpoble del asesinato perpetra-
do en el modo y manero que se le imputo
en lo acusación, y proponemos uno peno de
Quince años de presidio".
Host<J el mós ingenuo Que hubiera segui.

do atentamente el proceso debió ver cloro
Que se había cometido un infame crimen
judicial y Que esas hombres habían sido
condenados exclusivamente o causo de sus
ideos. Y sin embargo, lo prenso capitalista
saludó el follo de los jurados con un 501-

gTesé o lo comisario y dije o Bonfield que,
según mi opinión, los discursos yo estobon
terminad y no había acontecido nodo, y
lll.le, según todos los aparienCiaS, nodo ocu-
rriría que exigiera uno intervención; opIné
Que serio mejor que impartiera lo orden o
sus reservas, de los otros comisarías, poro
regresar."
Apenas habian pasodo dJez minutos des-

de Que el alcalde obandon6 lo plazo. Fiel-
den había subido poco antes o lo tribuno,
poro hablar aún algunos palabras, pero co-
mo se acercaba por el norte uno nube
obscuro, amenazadora de tormento, lo ma-
yorro de los concurrentes se había disper-
sado y o lo sumo quedaban trescientos pero
sonas. En cuanto abandonó el alcalde lo
reunión, avanzó o poso de cargo, repenti-
namente, un pelotón de ciento setenta po-
licías. El capitón Ward. comandante del pe-
lotón, levantó su bastón y ordenó lo diso-
lución inmediato de los concurrentes. Fiel-
en c<>ntestó Que ero lln simple mitin pa-
d1ico. El capitón se dirigió o sus agentes y
d.6 alguno orden. En ese momento critico
fué arro;oda una bombo desde uno de los
colles adyacentes; lo bambo (¡oyó entre lo
primero y segundo divisi6n de lo polici'O y
estalló con 9r-on estrépito. Un policía fué
muerto en el acto y muchos de ellos Que-
daren heridos. De inmedia to abrió lo poli-
do un fuego asesino sobre lo multitud Qua
hulo, fuego débilmente contestado por parte
de los obreros. Después de los sucesos se
constató Que habían sido muertos siete po-
licías y heridos unos sesenta. De los obre-
ros habían caído cuatro muertos y unos
cincuenta heridos.
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Al dio sigUIente de aquel desastrosa mi-
tin dominó un verdadero pandemonio en
Chicago, Lo prensa capitalista acumuló,
noturalme"te, todo lo responsabilidad por
los acontecimientos de la tarde anterior so-
bre los anarqUIstas y clamó venganza. El
odio lerrible y lo rabio infernar contra el
joven movimiento obrero, Que significaba
poro los monopolístas uno torturo constan-
te, se expresaron abiertamente y festejaron
verdaderos orglos en lo significación mós
audaz de lo palabro. Lo polida invadió lo
sede de lo Arbeiterzeitung y arrestó a todo
el cuerpo de redacción y a los tip6grafos
del periódico. Este sólo pudo oporecer en
lo sucesivo bajo lo censuro del jefe de po-
licio. Spies y Fielden estaban entre los pri-
meros presos; sólo Por5Ons con iguió esco-
por o los persecuciones policiales, pero se
presentó 11Iego voluntariamente, cuando co-
men:z.oron los debates del proceso.

El 17 de moyo de 1886 se ocupó del
coso el gran tribunal de los jurados y opro-
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MunlC;J; los trapos de lo reaccl6n. Londouer.
cuyo nOinbre habla CIrculado de boca en
boca entre los enem gas de lo revalucl6n.
fue detenido y oseslnado llmente por lo
soldadéSc:a en un cuartel, el 2 de moyó, ter-
dcMo en la plenitud ele sus años (.había
noc/do el 7 de abril de 18701 V cuondo
m6s moCJun» podlan ser los frutos de su
gron Inteligencia, de su xperlenGla y de
su coroZón,
He ac¡ur Jo que dIce Moc Nettlau. nues-

tIa gtan hlstorlodor, sobre el sacrificio de
eso vido excepcIonal:... "fut verdaderO-
mente el único en Alemania que esbozaba
planes basados s empre sobre ese a ....1111-
Il1O de o, ele .cd6a pnictlce di
que preconiz6 todo su v do. No se le había
escuchodo hasta 1914, y en 1914-19
tuvo en un olslomlento tr6glca y rulnGlO
poro é.1. porque eso le obligó o unirse, o
pesar de $U juicio Intelectual o Imtln lvo,
Q hombres y o causas In$Uflclentes. cuyo
ruina orrastr6 su propia des.trucelón al fin.

por su abnegación, porque qu.e-
tia obror, gastarse, entonces, o todo precio.
Yo tuve el papel paco heroico de
nirle¡ respondió 15 de enero de 1919):
.....Soy .1 viejo, pero el tiempo quiere re-
novarse, y de ello me alegro con todo el
coraz6n y le Qyudo, con la mono derecha
y con lo Izquierda, con los últll'llOS fuerzas,
donde puedo. Quisiera saber es 10"QUe
debería esperar odovro paro gastarme •
Del r6c:ldo penllOl11lento de Gustav Lon-

dauer brillan luces que pueden iluminar
nuestró camino: "Noso no esperamos lo
revolud6n poro que comience el socJollsmO,
sino que comenzamos o hacer del soclahs-
mo realldod, paro que osi venga por ese
medio la gran troi'ISforrnacl6n".

AbecI .. $antillÓlt

hombres y los mujeres de su tlempo prefe-
rían olÍn moverse o la voz de mondo, abe-
decer en lugar de obrar con ndependenc:ia
De cuolquler modo, lo ae:tuad6n de U3n-
dauer nos ha dejado lA'1G ofimlOcl6n Itre-
ba Ible: que no se hará ninguna revoluci6n
soclol 51 no nace ., los lo nece·
s dad y el anhelo de sollr dél copltollsmo,
de apartarse del Estado, de creor nuevas
fQrmos de convivencia sobre lo base de la
I rtod. lo justIcia y lo voluntariedad.
Vino lo espantosa de 1914-18,

Que en re otros cosos. devostó tUmblht el
SuJoI de Londauer¡ pero vino de
la guerra lo cardo del Imperló de lOs Hohen·
%Gllem. Se proclam6 en Bavlefb lo repúbli-
ca de los conseJos de obreroc y soldados;
Londouer oeucll6, llamado par Kutt Elsner,
para poner 01 servicio del pUeblo $US dom
excepc!onoles. Trobaj6 ollf aposlonCldamen,
t., se esf0rz6 por encauzar la revolucl6n
par caminos m6s fecundos, por Uevar o los
trabajadores un poco de luz; o.do fue en
vono. PU85 la educaci6n cincuentenario del
proletariado por .1 marxismo hfzo que se
rellara su buena voluntad. J(urt Elsner

fue asesinado par lo reaccIón mon6rqulca
IKorl Llebknteht y Rosa Luxemburgo, tam·
blén Iban o ser asesinados por ofIciales y
saldodesca1; Landouer le rindió m6s elo-
cuente tributo en un cl1scur1o memorable y
se retitÓ. si no decepclonodo, por 10 menos
con lo conciencio de los dificultades que se
oponfon o uno revolución de moSOS¡ se
oflrm6 en sus viejos Idea • Incluso escrfbl6
un nuevo prólogo pora su .·lId1iWlÑl

La ';¡Ñblico bávaro de los conseJos de
obreros y soldados fue otacada miHtarmen..
te por los noc;lonolistos y lo soc101democra-
cIa reunidos en el ntera común de suprimir
un' peligroso foco de contoglo. El primero
de moyo de 1919 comentaron o entrot en

•Ina

tración m6s gigantesca que hoyo visto
América jatnÓs. Un corteJo de m6s de
T50.ooo hombres acompañaron 01 último
refugio Q los rncirtlres de la éauso obrera
y la libertad. Nadie habfa esperado ton for-
midabfe demostrocl6n; hasta el coml 6 de
los sindicatos y sociedades obreras qu
había organizado el entierro, hablo calcu-
lodo a lo sumo uno partlclpacl6n de 30 000
hombres. En el cementerIO de Wcldhelm,
donde fueran entertodos los cinco hambre ,
hablaron el caplt6n Block, el defensor dt.
los ahorcados, y Robe Reltzel, el Intel
gente redactor y editor de la Arme Teufel
en Detralt. Silencioso y medltatlvomente
fueron esc:uchodós los miliares de palabras
que soUon de espíritus hondamente con-
movidos y que por consiguiente deblan en
contror un OCa doloroso en todos los cora-
zones.

Tomó porM Landouer en loa congresos
sodanstos lntemOCJOnClles de Zurlch
1893 y de Londres (1896), donde se

consogr6 la separacl6n org6nlca completa
entre et'IOtqulstos y marxistas, y continuó
Juego actuando en Alemania con la pala-
bro y con IQ plumo, porque Si era un escri-
tor brillante, era tambl6n un orador ame-
no y slempN instructivo, Jnter8SÓndose por
cuantos matices de pensamiento V de reo-
Jizacl6n etan susceptibles de abrir brechas
paro el futuro. Tradujo 01 alem6n, aparte
de numetOSO$ trabajos literarios, de Osear
Wilde, par ejemplo, diversas obros de Kro-
potkln. El ClpOJO eutuo entre ellos; uno d
-.s más enjundiosos estudios se refiere a
Shakespeore. Desde 1909 a 1915 publicó
un perl6dlco, Salol' , para la dlvul-
gad6n de sus Ideos. Fué 6sto una hoja
selecta, densa en pensamiento. escrito con
elevación y con gusto literario, donde se
hizo el ensayo de oportor a los hombres de
Ja mentalidad copitalista y de llevarlos 01
camino de lo nuevo creoc:i6n social. 5610 un

número de amIgos capaces de
C:orñ6renderle y de seguirle pudo encontrar
Landouer; sus proyectos de vida en común
en pequet'los nócleas IndependJentes, lo
m6s al margen posible del copi ollsmo y
del estado, no han tenido aran acogIda. Los

1919: a

En tanto, la ciudad entero PQredo uno
r alezo sitiada. TodO la prisión estaba ro-

decida por un eJérdto de polldos ormodos
hasta los dientes. Todos los ed licios del

iemo, los grandes depósitos de modero
eJe lo Ciudad, los agues corrientes, todos
los mejores hoteles estabon poi !mente
oeupodos. Hosta la milicia habra sido mo-
ilizoda en sus barracas V se habfan con-
antrado en los cercanías de la ciudad
fuerzos militares regulares. En especlol fue-
ron custodiados los grondes estaCliO.nés. To-
cio pasajero que llegase o la era
recibido por la polida: los personas sospe-
thcso eran sin m6s tramite arres odas.
P ew cla todo (II,Ied6 tranqUilo; P.l2recia
como si el espanto hubiese paralizadO todos
los corozones.
Pero en cambio el entierro de los asesi-

nados, dos cHas m6s tarde, fué la demOs-

2 d

Gustov Landouer ha sido una figura de
relieve en la IiterotLlro alemana y podemos
collflcarle como uno de las mOs brillantes
y m6s puros personalidades de la revolu-
d6n. De uno rara InteUgenclo, de uno vostl'-
sIma cultura, de un sentimiento artístico
privilegiado, era para el sacfalJsmo mun-
dial una piedra angular e:lltroordlnarlamen-
te preciosa. No ero un repetidor, ero un
creador; no transmltia en su propaganda
ideos hechas, programos acobodos, sino que
elaboraba nuevos concepciones, presentaba
nuevos complementos, obria nuevos hari-
zontes a la vlsl6n yola occl6n. Enomorodo
de lo osaclacl6n libre, del trabajo alegre.
de lo CO<lP8I:QCf6n voluntario, de la comu-
nidad y de la Justicia, se ha levontodo con-
fro la civlllzocl6n capitalista y contra el
mO(:l(ismo quo quiere perpetuarla en nom-
bre de uno dogm6tlca contradictorio. Sur-
gió Landouer o la lucha social al finali-
zar la ley de e cepc:l6n contra los socialis-
tas en Alemania, a1l6 por 1890, entre un
grupo de j6venes aposItores o las Ideos y
métodos de la socialdemocracia, los llama-
dos soclollstas independientes. E. n6c:leo,
no en ,*1 imo lugar bolo la Influencio de
Londouer, redactor del órgono de prensa

Scmol , evoluclon6 hoc:la el anor-
qulsmo.
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y original que reproclucir, como hasta ahora, músico de satones
de Una obra como el "Conticum.SQcrum" asume una
posición espiritual muy cloro, que surJe Y? de su Es
curioso observar cómo lo mayona de tos odmtrCK!0res e tra-
winsky posa por afto este hecho, y, por lo demos no cree en
nado de lo qu cree S ranwil1sky. Cuón gratuito torna el anó-
lisis de cambios de lenguaje en fa obra S 01 pasar
por alto el hecho de que hoy uson Slmtlores estetos,
funclonalistos, cristianos ateos. o puede que Stra-
winsky, y en mucha mayor manero Webern han aSignado a su(.) De "Melos", N9 9, año 24, 1957. Alemania.

La 00,.. de Strawinsky e par lo eneral "funcionol": música
pora ballet, poro un grupo tral, para la ópera, para orquesta
sInfónico (con c-oro), paro lo iglesia. Su última partitura, "Can-
tict.lm Sacrum", fuá escrita paro San Marcos en Venecia -uno
vez ejecu oda allí, circuló como es costumbre pór las salas de
concierto. Suerte similar tuvo lo "Misa"; los Iglesias católicas
no disponen generalmente del aparato ejecutor necesario. ni
suelen in eresorse seriamente por esa cotegorla d música; re-
presentaciohes aislados de la Misa en solas de concier o con-
vierten en cursil río.
La solo de conciertos es Ó on ligado o uno "Weftaunschouung"

en la cua' el "I'ort pour I'ort" es celebrado corno objeto dr. culto
qu I junto al in previsible del ar e individuali a pued augu-
rarse ta extinción de o próc ico or ue tol. lo mo or porte de
lo música se oye hoy por medio de lo rodio o de gro aciones.
Tentativa recien es de gano un nuevo público po a lo oudici6n
n común en solas de concier o serón sfuerzos irracionales,
mlen ras la produc i6n mus'cal no o uma también una nueva
función en cuanto a su ub,cación soclológ ca. no caroc er/stica
de eso nueva función deberá ser su Irreproducibllidod por medios
radiofónicos. Insti uciones como los "Ca erts du dcmaine mu
sicaf" Parí , o los "MondOy Evening Concerts" (los Ángeles)
se man ,enen mientras uno personalidad fuer fos sostiene. Et
público que asiste a esas audiciones -ya de por sí una cantidad
míni o frente a la masa de consumidores-- los abandonará, en
gran mayor/a. al llamado de cualquier otra sensación fWagner
sabía muy bien porque querta "su" centro de peregrinaje y ex-
cursión en Bayreuth).
Alguno pasiones, oratorios, requiems y misas, 6peras. sinfo-

n"os, y de cómara paro organismos y aparatos prefijados
de e¡ecuc·ón formaciones orquestales o instrumen ales, es decir
los obras tradIcionales mós d terminadas funcionalmente, han
sido ejecutadas durante largas épocas en ocasiones socialmente
de erminodos. Por cuanto tiempo podrón mantenerse aún estos
rolociones de funcionalismo en forma artificial, es algo que de-
pende en gran porte de los músicos que hoy componen; de cual-
quier manera no producirón yo ejemplos de funcionatismos en
el sentido clósico de lo palabra. El hecho de que la mayorla
d los conciertos d músico contemporónea se organicen y fi-
nanci n hoy por intermedIO de las radioemisoras, es un hecho
paradojal; has a podemos estar contentos de que las produc-
tare de música radial no tén aún convencid s de que ellos
mismos podrón un día pr ir m"sico electr6nico mós boro a
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winsky pasaría inmediatamente a pertenecer al posado; pero en
ese supuesto caSQ seria él, probablemente, el primero en corres-
ponder sin titubear a las nuevos funciones.
Se presiente hoy Que la músico funcional para transmlsi6n

radial (con todas sus consecuencias poro la radio y el compo-
sitor>, que composiciones con uso funcional de 10 proyección
espacial con ayudo de altoparlantes y/o grupos orquestales o
cosos parecidas, señalan una determinada dirección, indicon un
camino. Mas no puede decirse aún en qué sentido.
Strawinsky se aferra o los claramente visibles (aunque no vi-

tales) funciones "obje Ivas" y señala siempre con su obra, la
necesidad de tal funci6n. Probablemente compondrfa el "Can-
ticum Socrum", aunque nadie, fuera de él, creyese en esto for-
mo de arte religioso. Eso constituye su fuerte. No tendrfa sen Ido
esperar de él el abandono de tcidas los formas convencionales,
sin dedicorse o otros nuevas y claramente visibles. Lentamente
los j6venes camposl ores reYén el enjuiciamiento prematuro de
la generaci6n an erior: existe uno causa m6s profunda por la

obro uno cfarQ funci6n espiritual. Empero o ombos fes falta el
de culto, y sus testimonios se toman religioso-subjetivos

o, cuando estón aun aparentemente destinados ó un r«lnto de
culto, como la "Misa" o el "Canticum" (oquf puede mendo-
norse también el "Kol Nidre" de Schoenberg, en contraPQSici6l'"
al "MQ1ses y Arón", con la ceremonia del sacrificio en lo "Dan-
za en torno 01 velrocino de oro" en el oblado operfstico , son
falseados en su función objetivo-religioso por la pr6ctica de la
representación. La músico paro bOllet de Strawinsky -también
su pr6ximo obro "Agon" es anunciada como música para (12)
bailarines-- porte probablemente del convencimiento de que un
"ballet p(lra lo belleza del movimiento" cumple, hoy como oyer
uno Jegr Jmo función en I salo de 6pero (aunque todo
cinio, a igual Que en el caso de la ópera o el concierto para
solista, parece con radecirlo). El neoclacicismo osumfa en formo
muy general la creencia de que revMa el funclonolfsmo de los
formas tradicionales de la "cJósfca": el concierto con so-
lista, lo sinfonfa cf6slca con organb:oet6n orquestal prefijado,
el cuarteto de cuerdas, e c. Los formas tpicos de una época
aparecieron siempre IfgadQS a fUJ'\Ciones determinados d lo
represen ación y de un cuadro soc¡a' esPecifico, Y la tentottvo
de revivir formos rodicionc:ltés denuncia s empre uno tendencia
o lo restouroc16n social.
Mien ros que la producci6n de Strowlnsky se adecuó en forma

progresivo a formas exls entes de uncionolf$mO (ballets, ópe-
ras, slnfonfas, dóos, conciertos sol1stosr misas, Conticum), lo
obra de Webem tiende a cumpHt uno funcl6n espiritual, no
otado a formas o instituciones socioles, cosa que surje también
de los extos para su extenso obra eon portes de canto. Webem
casi nunca se oto o formaciones insfrumentoles "c16sicas" pre-
fijadas, y jam6s a formas con funci6n sodol determinado como
concierto solista, ballet, eSpero o misa. '
La problem6tica de un anclaJe funcional retrospectivo 4e la

t.ol como lo intent6 con éxito Strawlnsky, demuestra clo-
ramente la dificultad de uno creaci6n o descubrimiento de un
nuevo funcionalismo por porte de compositores aislados. Por cor-
tos espacios de tiempo Podrón parecer realmente funcionales
algunas tentativos aisladas, especialmente si se cuenta con lo
ayudo de un mundo pseudoespirituol provisto de dioses antiguos.
Pero esto no encubre la evidencio de que realmente mú.ica nueva
ser6 recién aquello que responda o las nuevos condiciones so-
ciales. Cuando exista esa músico, se reconocer6 que un método
de composición como el "Sériol" en el sentido de su úrtima evo-
luci6n, no es uno de muchos, sino uno surgido de una nueva
posición espiritual, correspondiente o nuevos funciones dentro
de nuevos f.armas sociales.
En ese sentido es particularmente demostro iva y actual

el sentido negativo, y por lo tonto mós evidente- la prod ción
de Strcmwinsky. De saberse hoy cuóles son las nuevas funciones
de la música -y por ende, cuóles las nuevas "formas"- Stro·
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cual ningún compositor de lo primero mi od del siglo hoyo des-
ubierto uno legitimo funci6n de lo músico. Se ignoro 06n, aun-
ue no parece improbable si lo actual generación lo tograr6.
La generación de Strowinsky es lo generaci6n en el exilio.
esde el punto de visto <1& nuestro desarroUo musical no es de
erar que los nuevos helones de lo músico logren formu-

afSe -poro mantenernos en lo del "exilio"- con relaci6n al
tado sociológico de Amét eo. M6s bien se formulorón y aclo-
orón allí donde actúan hoy las fuerzos m6s vivos de la músico
tuel, y donde han sido de!¡truidos todos los puentes hocio el

posado.
La nuevo función de la músico ser6 una funcj6n espiritual.
o cual planteo lo dificul Qd moyor Lo creencia en el sentido
funcional de uno 'Misa radial electrónica" podria llevar o una
quijotada similar a lo de un nuevo Soc:rum" para
lo sala de conclertos de Son Marco. Pero estamos convencidos
de que lo fe en lo fund6n de lo músico, como aparece expre-
oda en lo dedicatorio de la Sinfonío-Psolmo de Strowinsky, se-
ñolar6 el comino y producir6 Obras vólidas.
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