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CORAJE PARA GOLPEAR 
Y BALEAR ESTUDIANTES 
TODAS las victorias del gobierno de 

Frondizi tienen hasta ahora un nom- 
bre y un precio: claudicación. Es decir, 
debilidad, miedo, apostasia. Así ganó sus 
"batallas" en abrazos con Mr. Holland 
y los magnates del odiado imperialismo 
Detrolero de sus vísperas electorales, en 
componendas con la corruptora CADE, 
en regalos para la Iglesia del tipo del 
artículo 28, en entregas de sindicatos a 
agentes de Perón, en el dictado de leyes 
fascistas como la de "asociaciones pro- 
fesionales", en compras de portaaviones, 
submarinos, aviones y otros artefactos 
bélicos. En cada una de esas aventuras 
del gobierno "intransigente" hay renun- 
cia o traición a principios y programas 
declamados hasta hace cinco meses. 
También la flojedad ablandó al poder 
cada vez aue se enfrentó con una fuerza 
que desafió su prepotencia o su fallido 
maquiavelismo. Una derrota tras otra 

jalonan su desprestigio: perdió ante los 
jueces, ante la aeronáutica militar, ante 
los médicos, ante los ferroviarios. Pero 
donde nuestro gobierno "de derecho" ad- 
quiere coraje, pasa de las palabras a la 
acción y libra sus batallas más cruentas, 
es frente al movimiento de la juventud 
de todo el país, que comete el delito de 
alzar su voz contra la oscura y vergon- 
zosa agresión esta tai-clerical a la cultu- 
ra y a la Universidad. Entonces el go- 
bierno y su máquina policial adquieren 
el oficio tan poco glorioso de los masa- 
cra dores de pueblos. 

Frente a los jóvenes y adolescentes 
que llevan a la calle su fervor y su anhe- 
lo de parar el avance del dogmatismo, 
frente a las multitudes de muchachos y 
muchachas que honran el distitnivo vio- 
leta a 40 años de la ffran revolución de 
la Reforma Universitaria, frente a la 
preciosa reserva que significa ese mun- 

do agitado por tan 
noble propósito, co- 
bra coraje, furioso 
ímpetu, despiadada 
beligerancia, la poli- 
cía de Arturo Fron- 
dizi. Toda la Repú- 
blica vio el resulta- 
do de tanto heroís- 
mo oficial, en las 
mismas ciudades y 
calles donde se de- 
ja actuar impune- 
mente a las hordas 
totalitarias al ser- 

vicio del dictador prófugo. Sablear, gol- 
pear, gasear y ametrallar estudiantes, 
dejando tendales de lastimados y he- 
ridos graves, atacar con malones de 
uniformados sedientos de sangre, exci- 
tados con órdenes dadas por corajudos 
jefes —¡tirar a pegar!— y arremeter 
contra cuantos se encuentren ocasional- 
mente en el lugar de la agresión, he 
anuí el mayor mérito de este valiente 
gobierno de las renuncias, derrotas y 
claudicaciones. 

Hubo gobiernos radicales que tuvie- 
ron sus masacres y nmsacradores aue 
nunca se borrarán de la historia de las 
luchas sociales: Semana Trágica y San- 
ta Cruz, Falcón y Varela, entre otros. 
A escasos meses de su coronación, la 
sangre juvenil derramada por las hues- 
tes del actual gobierno en Córdoba, Tu- 
cumán, Buenos Aires. Rosario^ La Pla- 
ta, parece repetir la historia. Y esta in- 
famia tampoco será olvidada jamás. 

EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN POPULAR HÚNGARA 
pUMPLIOSE  a  fines  de   octubre   el segundo  aniversario 

de  la heroica, inicialmente victoriosa   y luego 
brutalmente aplastada insurrección del pueblo húngaro en 
demanda de libertad y verdadera justicia social. 

Fueron actores, impulsores y mártires del movimiento, 
de un modo predominante, estudiantes, obreros, intelectua- 
les pequeños funcionarios, campesinos, hombres y mujeres, 
jóvenes en su mayor parte, que habían sido formados en la 
idea y aun el culto del socialismo. Hungria, el país de más 
arraigada tradición revolucionaria en Europa central, donde 
las reivindicaciones sociales siempre estuvieron consubstan- 
ciadas con las de independencia nacional alentó una per- 
manente resistencia contra las distintas dictaduras a que 
la oprimieron después de la represión de la Comuna de 1919, 
llevada a cabo con la ayuda de las democracias victoriosas 
en la primera guerra mundial. Desde Horty, el dictador 
blanco, hasta Rakosi el dictador rojo, stalinista perfecto, pa- 
sando por el dominio de los verdugos nazis, hubieron de 
soportar los húngaros todas las formas conocidas de opre- 
sión y terror gubernativo, sin que el amor a la libertad y 
el espíritu de rebelión dejaran jamás de estar latentes en 
el seno de ese pueblo. 

Tras la muerte de Stalin, en 1953, se t'; 

de que la presión totalitaria seria conside- 

jada en ei vasto imperio soviético. Con, 
crimen I       

Míticos atroces cometidos 
rehabilita ron a algunas de sus víctim? 
Lasziç RaJk> el dirigente comunista hung>.. 
hizo ahorcar cómo "agente del imperialismc 
dario de una relativa independencia de sú 
poder soviético. La rehabilitación efectiv; 

r> la impresión 
nte aflo- 

jnunciarse 
.ítno y s.p- 

:los estaba 
\ quien Stalin 
por ser parti- 
pais frente al 

de   Imre Nagy, 
comunista disidente, se convierten en bandera de lucha por 

la independencia, la autodeterminación, e] socialismo sin 
dictadura. Los iniciadores del movimiento, jóvenes intelec- 
tuales y estudiantes formados en la escuela del marxismo, 
no pensaron en modo alguno en lanzarse a una revolución 
antisoviética, ni tampoco acudir a la insurrección armada. 
Tampoco pensaron en ellos los millares de trabajadores que 
se sumaron pronto a la lucha y que dominaron algún tiem- 
po la situación con su formidable huelga general y sus 
Consejos obreros, semejantes a los que levantaron la ban- 
dera del comunismo en 1919. Las grandes manifestaciones 
y asambleas públicas que tuvieron lugar en las principales 
ciudades de Hungría en las semanas que precedieron el 23 
de octubre de 1956, demuestran que la masa popular, enca- 
bezada por estudiantes y jóvenes escritores, confiaba casi 
candorosamente en la obtención pacífica de sus demandas. 

Pero el poder totalitario bolchevique no podía ceder sin 
correr el riesgo de resquebrajarse en otros puntos de su im- 
perio. Vino entonces la sangrienta provocación del 23 de 
octubre, frente a la radio Budapest, cuando la policía po- 
lítica AVH asesinó a mansalva a pacíficos manifestantes 
estudiantiles. Ese fué el comienzo de la insurrección, ©bre- 
ros, estudiantes y soldados húngaros, formaron una masa 
de combatientes y derrocaron al gobierno de Erno Geroe, 
instrumento de los rusos. Durante varios días, el puebld 
húngaro vivió la libertad, parecia dueño de su destino. Los 
consejos obreros surgieron er tedas partes 
riarieros dueñf. 

revolución sometica "volucfón  de  consejoi 
ros— respaldada por todo el pueblo. En ningún momento 
hubo intento de "restauración" del capitalismo ni de entre- 
ga a imperialismo alguno, como lo pretende la calumniosa 
propaganda hecha por los verdugos del pueblo húngaro y 
sus cómplices de todas partes. 

INTENTARON AVASALLAR EL MIÉRCOLES 
CONFEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO 
£"N prensa nuestra periódico, re- 

cibimos la información de un 
nuevo intento de avasallamiento del 
movimiento sindical, en la absurda 
pretensión de imponer la Ley de 
Asociaciones Profesionales. Esta 
ves es la Confederación de Emplea- 
dos de Comercio la afectada. En 
Horas de la noche del miércoles 29 
de octubre, un juez federal, fun- 
cionarios policiales, 4 delegado 
electoral y un funcionario del Mi- 
nisterio de Trabajo, concurrieron 
a ¡a seda de la Confederación de 
Empleados de Comercio, con el pro. 
pósito de poner en posesión del car- 
go al citado, delegado. 

Sin tiempo para comentar exten- 
samente este nuevo atentado a la 
libre determinación de las organi- 
zaciones obreras, transertbiremes 
tres documentos que dan un pano- 
rama de lo ocurrido y de la saiu. 
dable reacción que produjo la ten- 
tativa frustrada. 

ACTA LABRADA AL FRACASAR 
EL INTENTO DE AVASA- 

LLAMIENTO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 
los veintinueve días del mes de oc- 
tubre del año nul novecentos cin- 
cuenta y ocho, siendo las veintiuna 
horas, D. José Arca Seguir), en uso 
de las facultades emanadas por )J 
Tlesoiuciún Ministerial N'v 385J58, .1:1 
Ministerio de Trabajo y Se.crurklad 
Social de lecha 29 de setiembre dol 
corriente riño se constituye-en el lo- 
cal de la Conferisración General de 
K i nolcados de Comercio sita en l¡t 
calle Rlvadavia 1453 a efectos tic. asu- 
m r el enrgo de Delegado Klectoral 
con los derechos y atribuciones que 
le facultan el r>-creto 5822158. regla- 
mentario de la Ley de Asociaciones 
Profesionales rio Trabajadores de la 
Dirección Nacioni.l de Asociaciones 
Fiol'CGionalcs cid Min sterio ele Tra- 
bajo v Seguridad ¡Social y designado 
„ efecto.   Se   encuentra   presrnts 

mo el Señor Juez Kcdea' Dr. 
Leopoldo lnsaurralde quien concurre 
conforme a lo dispuesto en los ihto.s 
"234-5S MARCOVKLCHIO, Salvador S. 
y otros, infracción Arts. 237 a 239 
del código Penal", acompañado de la 
fuerza pública a fin de prestar el 
auxilio de la misma si se tratase de 
Impedir por las vías de hecho la to- 
ma, de posesión del funcionario an- 
tes nombrado. Presente en este acto 
los señores: S. Marcovecohio (Secre- 
(Tesorero); Hugo R. Lorenzetti (Se- 
cretaria de Actas); Rogelio Arjones 
(Tesorero): Hugo R. orenzettl (Se- 
cretario de Organización); Alíredo 
M. Caballero (Pro Tesorero); Cayeta- 
no Pérez (Secretarlo de Prensa y 
Cultura); éstos seis últimos nombra- 
do, todos miembros del Consejo Di- 
rectivo  ds   la   Confederación   General 

upleados de Comercio: présen- 
les  también los-Asesores Letrados de 

la entidad Dres. Roberto Plfarré y 
Arturo Matihov, quienen exponen: 
Que se ratifica la oposición y re- 
servas legales formuladas en el acta, 
labrada ante el señor Arca Seguin con 
fecha 3 de octubre de 1958; que *.n 
consecuencia se oponen terminante- 
mente a que el Señor Delegado Elec- 
toral asuma funciones que son aber- 
tamente violatorlas de la garantia 
constitucional de libertad sindical y 
del Art. 389 de la Ley 14.455 y qu3 
la fuerza prestada por el Poder Pú- 
blico al Señor Arcas Seguin, no im- 
plica que las legítimas autoridades 
de la Confederación General de Em- 
pleados de Comercio aquí presentes, 
eonsclentan o admitan, bajo ninfú i 
concepto el desempeño del Delega- 
do Klectoral. cuyas atribuciones estái 
localmente impugnadas de in*onstt- 
tuclonalidad por las vías legales co- 
rrespondientes y por cuyos motivos 
solo reviste el carácter de mero in- 
truso: Que sin perjuicio de lo ex- 
puesto y de la jmpliación que --e 
formulara oportunamente, se lnter- 
rione ante el Señor Juez Federal Dr. 
Insüurralde, aquí presente, recurso ele 
amparo contra la ejecutoriedad del 
Decreto 5822158, que en su Art. H'» 
viola la prohibición confiriendo al 
Delegado Electoral facultades clara- 
mente intervencionistas en la vida 
sindical: Que el Señor Juez Federa» 
deba examinar por esta vía de ampa- 
ro la legitimidad del títu'o que in- 
voca el Señor Delegado Electoral en 
base al Decreto 5S22|53 que orig nó 
su designación y que formalmente 
se impugna por cuanto de estarse 
a las atrilAiciones que le confiero 
el Art. 9» del receto mencionado 
quedaría lríernedlab'emente vulnerado 
el dfrecho constitucional da liber- 
tad s.ndical reconocido por .el Art. 
14. Que como concreción del ampa1'* 
que se impetra^ del Señor Juez soli- 
cita ordene al señor Delegado Ele - 
toral no innove <:n todo lo que S8 
refiera al ejercicio efectivo de .as 
atribuciones conferidas por dicho ar- 
ticulo 9? del I>ecreto 5822|.">6 orde- 
nándole tamben que el señor De- 
lirado Electoral se abstenga de toda 
intervención en la fiireocóu y|o admi- 
nistración de la Confederación Gene- 
ral de Empleados de Come cío. tai 
como lo dispone el Art. 33 de la 
Ley 14.455 y hasta tanto se sustan- 
cien y medie ,.osa juzgada en los re- 
cursos interpuestos seg-ún acta de 
fecha 8 de Octubre de 19S8 > en la 
presente cuya substanciación reite 
ramos en el presente acto: Que como 
lo ha resuelto la Suprema Corte -;n 
loa casos "Siri, Ángel" (La Ley 7 de 
mayo de 1958) y "Samuel Kott o. 
R. L." (La Prensa 9 de setiembre 
1S58) la protección de un derecho 
consagrado por la Constitución Na- 
cional puede ser otorgada por los 
Jueces de cualquier fuero e indepen- 
dientemente de la existencia o no de 
Ley que reglamente la institución 
del amparo y el ejercicio del derecho' 
en cuestión: Que en consecuencia. 
el Señor Juez, aquí presente tiene 
competencia  para  resolver en  el    re- 

curso de amparo que formalmente 
s* le Interpone en éste aelo, siendo 
aplicable a la Institución y po.- 

principio analógico las normas rela- 
cionadas con el "habeas corpus" co- 
mo reiteradamente lo ha sostenido 
la doctrina y la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte: Que a todo even- 
to dejan planteado el caso federal 
en cuanto a la cuestifen presente v 
también en lo referente a lo expre- 
sado en acta de techa 8 de Octubre 
de 1958 cuya copia se agrega en Bate 
acto para que forme parte integrante' 
de los presentes ectuados, por cuya 
razón se reserva el derecho de re- 
currir por ante la Suprema Cero-: 
mediante el recurso leg slado por el 
Art. 14 de la Ley 48: Que indepen- 
dientemente del recurso que se for- 
mula por ante el señor Juez se im- 
pugna la persona del Señor Jo.-é 
Área, Seguín, po.- considerar que li 
denuncia íormu.ada por ante el Se- 
ñor Juez en lo íedera! es ma'lciosa 
y que está ética y administran /a- 
mente lnea.pac.tado para desempeñar 
cualquier función que sea y que ten- 
Ka relación con la Confederación Ge- 
neral de Emplearlos de Comercio. En 
este acto el Juez Federal presente re- 
suelve dar curso al recurso de am- 
paro que se interpone precedente- 
mente para lo cual se formará ex- 
pediente con copia de esta acta. En- 
trando a considerar el mismo re- 
suelve hacer saber al Señor Delega- 
do José Arca Segu.n, se abstenga de 
tomar resoluciones o intervenir efec- 
tivamente en ia administración has- 
ta tanto se resuelva el presente re- 
curso, a cuyo efecto se pasará el 
mismo al Señor Procurador Fiscal. 
Se deja aclarado y asi se hace sabiír 
a las personas de la Comisión Direc- 
tiva de la Confederac ón Gaitera) de 
Kmpleado3 de Comercio que compa- 
re en en este acto, que deberán per- 
mitir el acceso a la oficina que den- 
tro de la misma se destine para el 
Señor Delegado mientras dure ia 
substanciación, y tsi se resuelve no 
obstante que en este estado las au- 
toridades de la Confederación Gene- 
ral de Empleados de Comerc o aotti 
presentes reiteran su formal oposi- 
ción a que el Delegado Elector i! 
ocupe dependencia alguna de la se- 
de de esta Entidad gremial. Con 'o 
qutí terminó el acto y previa lectura 
y ratificación firman los compare- 
cientes, al p.e de la presente y al 
dorso de cada \>ua de las que ante- 
ceden. 

DECLARACIÓN DE LA MESA 
COORDINADORA DE LOS 32 

GREMIOS 

La Mesa Coordinad era de les 
Grírnios Mayorilarios Democrá- 
ticos denuncia ante la opinión de 
la ciudadanía, y de los trabajado- 
res del país el atropello producido 
hoy contra la Confederación Ge- 
nera) dB Empleados ríe Comercio, 
serle a la vez de los 32 Gremios Ma- 

yoritarios Democráticos, por ja po- 
licía y el juez Dr. Isauíralde. 
hei-irano del interventor en la C.G. 
T. El allanamiento orienado por 
este magistrado, quien por razones 
éticas debía declararse incempe- 
tente, marca el afán inescrupuieso 
úi llevar a cabo la entrega de los 
sindicato^ al peronismo, contra to- 
do c'erecho y norma ética, lo que 
importa para todo el país y los tra- 
bajadores, la inminente vuelta al 
PTsad? ignomin'cso e 'a tiranía. 
Alertamos a las fuerzas del traba- 
jo, ya fue la pasividad frente a 
este atrepello e ingerencia estatal 
rn les jren.ios./terminará p.\" re- 
teníanles a la época de .servíos- 
me, indicai a] partido gabernan- 
te v i la clase patronal. Tojo tra- 
bajador libre debe disponerse a . 
c'eferrln- la independencia d: las 
-rganizaeicnes ?i"nv'ales. Pan rilo 
le astete el derecho constitucional 
y legal. Si este derecho es violado 
p~r la p'licia- por el fc'oievno o 
per los jueces- nes aueda ''ún el 
recurso de la huelga, que como en 
pl rc^ A-, ]„ T-,-,--.-.-, PojTovi'ri''. hi- 

ZO que el dereeho fuera reconocido y 
respetado. —Buenas Aires 29 de Oc- 
tubre de 19W _ Mesa. CütTtíira- 
r'era d? los ?">. Gremies Ma.yrifa- 
Hos Democ-át?c«s— Juan Carlos 
trumetti.   secrftar'o. 

COÍT.UNTC4DO DE LA AORI'PA- 
CION DEMOCRÁTICA SINDICAL 

La Aertraación Democrática CH- 
dical de Empicadas de Coateroio, 
hace público su rrp'idio al inten- 
ta perpetrado en el d'a de la fecha, 
contra la Confererantón General 
de Err.ple: dos de Comercio, persis- 
tiendo en la'aplicación d: una ley 
cu'" reglamentación ha acentuado 
el contenido fascista- destinfno a 
entrega- les gremios en manos de 
]cc aventuerr-s v aprovecháis del 
r'r-imen dictatorial. P1 pretende 
i'obleear la res'stencin • 'emplaf de 
una organización s;ndi"ai uue es 
modelo de seriedad y re:ponsabili- 
dad gremio. 

Los pleados de Comercio re- 
sistirán unidos todas las manio- 
bras urdidas centra sus mejores 
mlitantes. y en este sentido, la 
Agrupación de Empleados de Co- 
mercio, alerta a los compañeros 
mercantiles para que todos estén 
atentos para lí. lucha que se ave- 
cina en defensa de su organiza- 
ción. —Octubre 29 de 1953. 

Secretario de Prensa, Benjamín 
Dubovskp; Pfo - Secretario, Hugo 
Logremav !i. 
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EL DERECHO DE REUNIÓN 
T A suspensión por treinta días del derecho 

de reunión, dispuesta par el gobierno na- 
cional y de algunas provincias, viene a ser 
una tentativa de DECLARACIÓN DE VACA- 
CIONES del "Estado de derecho", tan enfa- 
ticamente invocado por el presidente. El pre- 
texto aducido al efecto fueron los "distur- 
bios" producidos con motivo de la resistencia, 
estudiantil contra la imposición del famoso 
artículo 28, algo disfrazado por la no menos 

■tristemente célebre "ley Domingorena", ten- 
diente a facilitar la intromisión clerical en 
la enseñanza. 

Lo interesante y también sintomático del 
caso es que las incidencias más graves, dond', 
hubo profusión de gases, tiros, pedradas y 
barricadas iiiclusive, como en Buenos Aires y 
La Plata, donde hubo heridos graves como 
en la Capital Federal, Tucumán y Rosario, 
fueron invariablemente provocados por la 
bárbara intervención de los "guardianes del 
orden". Claro que esto es lo clásico en todos 
los desórdenes callejeros. Allí donde la poli- 
cia no interviene con su provocación y su 
violencia, no ocurre nada grave. La formida- 
ble manifestación popular de afirmación lai- 
ca del 19 de setiembre fué un alto exponente 
de responsabilidad y cultura: la policía se 
mantuvo entonces pasiva. En cambio allí 
donde los cancerberos de la autoridad pre- 
tendieron reprimir las expresiones de rebel- 
día de la juventud, hubo grescas, lesiones y 
choques sangrientos de los que resultaron 
víctimas incluso personas ajenas al conflicto. 

Destacamos este hecho, no para enjuiciar 
aquí la actitud pMcial, sino para destacar la 
s.ngular situación emergente de la actitud del 
gobierno, en este flagrante zarpazo contra 
las libertades públicas. El gobierno crea un 
conflicto, provoca incidentes graves atacan- 
do con su policía, armada de gases, de ma- 
chetes y de armas automáticas, a los estu- 
diantes y a otros ciudadanos que se hallan 
acidentalmente en determinados lugares. Hay 
heridos, lesionados, contusos, desorden, con- 
fusión. Luego, el propio gobierno, agresor y 
culpable de todo eso, invoca el resultado de 
su desborde autoritario, para arebaatr al 
pueblo —temporariamente, por ahora— una 
conquista fundamental, como es el derecho 
de reunión. La reiterada invocación de la 
ley, a que son tan afectos los actuales go- 
bernantes, no excluye el empleo de esta clase 
de trucos, mediante los cuales la autoridad 
crea conflictos, a fin de justificar con ellos 
más arbitrariedades. De ese modo, las liber- 
tades públicas quedan siempre al arbitrio del 
poder. Cualquier huelga importante, cualquier 
manifestación pública de protesta puede dar 
lugar —si el gobierno lo quiere— a choques 
violentos. Y esa violencia, querida y provoca- 
da por el gobierno puede ser pretexto de sus- 
pensión de garantias constitucionales. Esto 

■ confirma lo que hemos sostenido siempre 
que la verdadera garantía de las libertades 
públicas no está en los textos de la ley, sino 
en la determinación del pueblo de hacerlas 
respetar. 

ELOCUENTE 
■& Fracaso   evidente   dela 

anunciada    "pacificación" 

ble 

te de los pre- 
itiii mcuiiteiu- 

■¿f Treinta días de estado de 
dtio en pleno estado de 
derecho. 

■¿j- Ametrallamiento de estu- 
diantes reformistas en to- 
do el paíí¡. 

& Ley fascista para dirigir y 
aprovechar el mov miento 
obrero. 

*fe Relaciones y abrazos con 
brutales dictadores ameri- 
canos. 

■¿5' Ley clerical sobre las Uni- 
versidades prvadas ( a r- 
ticulo 28). 

■fe Votaciones en masa del 
oficialismo en los cuerpos 
"representativos". 

•fe Y siempre declaraciones 
optimistas arriba y des- 
confianza  en  el  pueblo. 

fe Formación de una empre- 
sa mixta con pres dencii 
de la C. A. D   E. 

fe Intervención en la C. G. T. 

$l?  :S1s MI- J       ü 
y    v rii ios gre- 

mios. 
■fe Totalita. it e iodo c'olor 

en carí,o>. de alta jerar- 
quía. 

•fe Huelga de obreros ferro- 
viarios contra el atropello 
estatal. 

•fe Huelga dt maestros en la 
provincia de Buenos Aires. 

fe Huelga general de traba- 
jadores y estudiantes (10 
de octubre). 

fe Proyecto de ley de anoni- 
mato  en  .as acciones. 

fe Convenios y contratos pe- 
trolíferos s i n licitación 
previa. 

fe Restricciones y censura en 
la radiotelefonía estatiza- 
da. 

fe Política pro peronista en 

el Ministerio de Trabajo. 
■¿^.Pedidos públicos de renun- 

cia al presidente, minis- 
tros, etc. 

^ Pre supuestos nacional y 
provinciales con enormes 
défic ts. 

fe Proyecto  ñc "rer'  menta- 
C' ' 

EMESTRAL 
míales. 

fe Proyectos ».e ley de repre- 
sión en materia de sabota- 
jes y otros delitos. 

fe Política nacionalista en el 
Ministerio   J e  Relaciones 
Exleriores 

fe Estado general de incon- 
formismo, inquieutd e in- 
certidumbre. 

fe Denuncias públicas sobre 
preparación bélica del pe- 
ronismo. 

fe Anuncios de cambios eco- 
nómicos .nquitantes para 
los trabajadores. 

fe Huelgas y conflictos por 
objetives económicos. 

UNA traición más en la ya larguísima cade- 
na del gobierno "nacional popular": el 

abrazo Frcndizi-Stroessner. 
Vergüenza y delor. y, por qué no decirlo, 

profunda repugnancia, nacen de este viaje, 
de estos abrazos, de estos cambios de honores 
y alabanzas, de este recibimiento principss- 
co, de este derroche de mentiras que tienen 
por escenario a la capital del sojuzgado Pa- 
raguay. 

El campeón de la libertad y solidaridad de 
Lat.uoamérica, el fustigador implacable del 
imperialismo yanqui, el declamador olímpico 
de anatemas contra todos los dictadores de 
América, ha consumado fríamente, sin con- 
moverse ante nada ni hacer caso a nadie, el 
agravio tremendo. 

Ha llevado la farsa hasta el fin, burlándo- 
se del dolor del pueblo que sufre la brutal 
tiranía de Stroessner. Se ha reido de la an- 
gustia de cientos de miles de paraguayos exi- 
lados. Ha preferido llevar su nutrida comi- 
tiva al besamanos de .Asunción, olvidando el 
respeto a los muertos, a los torturados, a lo? 
presos, a los perseguidos, a las victimas de 
ayer y de hoy de una de-las más infames y 
crueles dictaduras del continente. 

No lo detuvo el sentimiento de los pueblos 
americanos solidarios con el del Paraguay. 
Ni el clamor de los exilados. De esos mismos 
exilados que en Buenos Aires, y no hace mu- 
cho, recibieron "cálido y sincero" apoyo de 
gente que hoy goza de privilegiadas posicio- 
nes en el oficialismo (¿no es verdad, diputa- 
do Uzal? ¿No es cierto, Dr Enrique Grande?) 

Tampoco frustró su programa el atropello 
incalificable del jefe de nolicia, y de otros al- 
tísimos jerarcas del gobierno de Asunción, 
contra los integrantes de la compañía argen- 
tina de revistas que vivieron una noche d? 
violencias y vejámenes, denunciadas por las 
victimas con todo detalle, sin que se dieran 

por enteradas ni en la Casa Rosada ni en la 
Cancillería. 

En cambio se quisieron hacer méritos con 
la maia suerte de ios paraguayos ansiosos de 
seguir en su país el ejemplo heroico de los 
guerrilleros de tidel Castro en el suyo. ¡Qué 
ironía macabra resulta de esa publicidad pre- 
meditada por el ministro del Interior y se- 
cundaaa por la prensa, en torno a la fraca- 
sada intentona de los hombres y de las ar- 
mas que debían cruzar ei rio para liberar a 
su pais del inicuo régimen que a estas ho- 
ras está agasajando a Frondizi! 

Frondizi resulta ahora el salvador del dic- 
tador Stroessner. Nos viene al recuerdo la 
"hazaña' de Perón, que mandó armas para 
que la dictadura se salvara también cuando 
la revolución tenía ya ganada la batalla en 
plena Asunción. 

Para no ser menos, Stroessner cumple con 
Frondizi, convirtiéndose en descubridor de 
un supuesto complot para asesinarlo. Y se te- 
je una historia en que se pretende vincular 
al presunto participe de un crimen con el 
atentado contra Frondizi y —aunque resulte 
ridículo en extremo— con el plan abortado 
por la Gendarmería argentina. 

Ante tales hechos, sentimos vergüenza, do- 
lor y repugnancia. Pero creemos que vale una 
sola actitud: apoyar más que nunca a quie- 
nes luchan contra la dictadura paraguaya; 
repudiar y combatir sin tregua a los cómpli- 
ces del dictador que al fin terminan por arro- 
jar la caleta democrática... 

Frente al agravio que se les infiere, podría- 
mos decir:  ¡verdón, paraguayos! 

Preferimos alentarlos en la marcha: ¡Sa- 
lud, paraguayos Ubres! ¡Que ninguna fuer- 
za tea capaz de detener vuestra acción! ¡Na- 
die podrá impedir vuestro triunfo final, para 
que los hijos del Paraguay vivan libre y dig- 
namente!  ¡Adelante en la lucha! 
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EL SISTEMA PARLAMENTARIO 
NO ES REPRESENTATIVO 
U1 TNA de las virtudes de la campaña pública contra los planes 

clericales en materia de enseñanza, fue poner en la calle, 
en la discusión pública, en la raíz misma de la protesta po- 
pular contra la ignominia legislativa, en tonos diversos pero 
siempre de severa crítica, al propio sistema institucional que 
permitió un proceso tan absurdo y con resultado tan^ adverso 
al sentimiento público, en el sonado asunto del artículo 28, 
ligado para siempre a una de las más grandes apostasías 
ideológicas de los altos jerarcas del gobierno. 

En verdad, el sistema parlamentario fue puesto en tela 
de juicio por muchos que hasta ayer lo identificaron con la 
democracia representativa. Quede bien aclarado que no pen- 
famos ri por asomo en los sectores e individuos de posición 
y mentalidad corporativista y totalitaria. A los adoradores 
confesos o vergonzantes de cualquier forma de Estado despó- 
tico, fascista, dictatorial, las crisis y las fallas instituciona- 
les de los regímenes democráticos les aporta más argumen- 
tos autoritarios y nuevas apetencias totalitarias a su caudal 
"doctrinario" de regresión y barbarie políticosocial. 

Interesa la reacción de cuantos, desde distintas ubicacio- 
nes sociales y políticas descubren, a través de episodios como 
el provocado por el gobierno y la iglesia, que para superar en 
sentido ele mayor libertad y justicia la realidad en que se 

■Hvp hov en nuestro naís, deben buscarse caminos nuevos, 
desprovistos de los vicios puestos en evidencia en esa falsa 
"caía de resonancia" que es el Congreso, incapaz de vibrar 
y de actuar en armonía con lo que quiere la yrran mayoría 
del pueblo. 

Dejaremos a un lado ciertos aspectos señalados durante 
más de un siglo para demostrar que el sistema parlamentario 
íbsta mucho de ser representativo de la voluntad popular, 
principalmente por la forma de elección de los diputados y 
senadores, por la delegación sucesiva de la voluntad de los 
electores hasta que se refleja en leyes y resoluciones parla- 
mentarias, por la imposibilidad de que los elegidos yoten^ a 
conciencia y racionalmente en asuntos de especialización múl- 
tiple aue requerirían conocimientos enciclopédico? de quienes 
hacen la lev escrita, los códigos, ejercen el contralor de otros 
poderes, etc. 

Esas fallas esenciales se agudizan al máximo con siste- 
mas como el vigente en el país, que ni siquiera hace posible 
la presencia de ninguno de los sectores políticos minoritarios 
que no pueden entrar en la arena parlamentaria a pesar del 
respetable número de sufragantes que los apoyaron en las 
urnas. Cierto es que el sistema "proporcional" podría rom- 
per la dictadura de la mayoría única y el monopolio de la 
minoría única, pero los vicios congênitos del parlamentaris- 
mo subsistirían, como se comprueba en países en que rige 
la proporcionalidad. 

Estos representantes que en el Congreso pierden días, 
.-emanar, y meses en discusiones bizantinas y en finteos po- 
líticos, se descargan en los últimos días con una cantidad 
impresionante de leyes y proyectos, que se votan a granel, 
mientras muchos legisladores duermen en sus bancas, se dis- 
traen en los pasillos o corren presurosos y somnolientos a 
formar número cuando suena el teléfono de alerta fjesde su 

blooue. Este hecho no es privativo de un congreso conser- 
vador, peronista o radical; siempre se producr "1 embalaje 
fms»1 con sus risibles y a veces hilarantes es ',as y anéc- 
dotas. 

Votar ley-1 en montón y sin estudio ; cuando no 
Hn conocer u texto, es y? una pecu' : •v«.-nun- 

,ii. ■ léjciâiutivíib. TítiViDi. 
redarlo, la uievi solidaridad política' o Eje- 
cutivo —mejor dicho con el presidente—, qi deva a los 
hombres que solemnemente invocan los votos y mandatos de 
sus electores, a olvidarse de sus ingenuos parti írios, de los 
rroo-ramas de los principios y de las oróme*»*, para votar 
precisamente al revés de como debieran hacerlo, en obsecuen- 
te acatamiento de la última orden superior. Vanas serán las 
voces y los sestos de la oposición de turno. Muy legalmente, 
irmy constitucionalmente. se fabrican leyes y se declama so- 
bre lo "«enaración de poderes" o t>] "estado de derecho". 

El debate sobre el artículo 28 ha planteado otro interro- 

Escríbe JACINTO CIMAZO 

gante y a él deseamos apuntar con esta nota: ¿Qué y a quién 
.representan el diputado o el senador que vota "según su con- 
ciencia" o "según la resolución del bloque" aunque "torture 
su conciencia"? ¿Qué signo representativo tiene el resultado 
final, gracias al juego de los dos tercios, después de ir y 
venir de una cámara a la otra el engendro del ex ministro 
Del Oro Maini, con o sin aditamentos? 

Si los hombres de un mismo sector votan a favor o en 
contra de la derogación reclamada bravamente en la calle 
por la juventud estudiosa, si los diputados del mismo oficia- 
lismo que lanzó el desafío al país con intención ele ganar.se 
al clero católico y sus poderosas influencias, votan en sen- 
tido opuesto, o votan una vez por sí y otra por no, o se es- 
curren elocuentemente para que gane la partida el gobierno, 
o confiesan públicamente y sin avergonzarse que lo que van 
a votar es malo y hasta torturante para su dignidad, pero lo 
votan nomás, o siendo presuntos representantes de las pro- 
vincias, las desoyen cuando acaban de votar en sus Legisla- 
turas en forma terminante contra la prenda clerical de la uni- 
versidad privada, cuando todo eso ocurre, ¿puede tener va- 
lidez una ley, una resolución, un artificio reglamentario, 
habiéndose saltado por encima de todo lo correcto, lo lógico, 
lo razonable con tal de imponer la voluntad del Ejecutivo, 
vale decir, en epfe caso, de la Iglesia Católica? 

Esta es la pregunta: ¿a quiénes representa, a quiénes 
interpreta un Congreso que decide según la voluntad exclu- 
siva de los diputados o senadores en pro o en contra ele algo 
tan trascendental, tan inauietante para el país, para su cul- 
tura, que a 40 años de la histórica rebelión reformista de 
1918 encendió en nuestra juventud la fecunda y arrolladora 
agitación callejera, en tanto que los auténticos maestros ha- 
blan el mismo verbo y ocupan puestos de lucha a su lado? 
¿Qué valor puede tener el procedimiento legal definitorio en- 
tre las dos Cámaras en pugna, cuando en la que se dejó liber- 
tad de acción y no cuajó el encadenamiento disciplinario de 
partido, y a pesar de amenazas, mediadores prepotentes y 
deserciones, siemnre obtuvo gran mayoría, precisamente, la 
dergación lisa y llana aue salió finalmente "derrotada" por 
la unanimidad senatorial? 

Clara es la respuesta, p¡ara quienes no se conforman con 
explicaciones superficiales. Un sistema que hace posible tales 
resultados adolece de males de raíz. No se trata de una cues- 
tión de reglamentos ni de conductas personales. Es todo ei 
sistema el que debe ser superado, mediante formas institu- 
cionales en que el pueblo tenga en verdad intervención deter- 
minante, sin que se diluya su voluntad a través de mecanis- 
mos electorales y representativos que convierten en ficción 
el zarandeado principio, muy invocado pero poco o nada rea- 
lizado, del gobierno "del pueblo por y para el pueblo". 

Nosotros postulamos la solución federalista, mediante or- 
ganismos económicos, culturales y sociales coordinados de 
abajo a arriba, con consejos técnicos, administrativos y de 
relación, elegidos directamente, con gargos y funciones siem- 
pre renovables, evitando toda centralización de poder. No po- 
demos ahora encarar la profundización de este tema, que 
hace a la base misma de nuestra posición ideológica cuya prac- 
ticidad y resultados han dejado de ser teóricos o hipotéticos 
•después  de  exp ' mo la realizada, en 

m ce- 
írar-estas líneas sin subrayar que nuestra crítka ai &i*1 
parlamentario se inspira en anhelos y propósitos diametral- 
mente opuestos a los de cuantos pretenden destruir las ga- 
rantías y libertades conquistadas por ei^pueblo para implan- 
tar despotismos de cualquier color. Nuestra ambición es en- 
cauzar las inquietudes y las aspiraciones populares hacia les 
limpios senderos de la libertad creadora, del ser humano res- 
petado en todos sus derechos, de la sociedad liberada de todas 
las formas de opresión, de explotación y de envilecimiento. 
Buscamos medios para avanzar, siempre con más libertad y 

■más justicia para todos. 

RUDOLF ROCKER™PEQUEÑ0 TRIBUT0 A 
UNA   GRAN  PERSONALIDAD 

17 N los últimos meses tenia que 
pensar en él. siempre, en nues- 

tro paternal amigo Rodolfo Rocker. 
Cada vez que trasmontaba la cor- 
dillera ds los Andes para llegar a 
una capuai donue me esperaoa co- 
rrespondencia, abría las cartas de 
Miliy con cierta expectación angj.>- 
liosa: ¿surgirá de \% caja de Pan. 
dora un mensaje nefasto sobre Ro- 
dolfo? 

Guando lo visité por última vez 
en 1954 en Crompond, dábamos 
largos paseos en el paisaje otoñal 
del lago Mohigan. El octogenario 
caminaba con paso f.rme a mi la- 
do, como un joven. Su agilidad 
mental era notable, su memoria 
buena y su capacidad intelectual 
lucia mejo.- que nunca. Aún se ade- 
lantaba a su época, tenía su espí- 
ritu abierto a nuevos conocimien- 
tos y no vacilaba en revisar sus 
ju cios anteriores. Su antidogma- 
tismo quedaba evidenc ado parti- 
cularmente al discutir el movimien- 
to de les trabajadores españoles de 
tendencia libertaria. 

Su deceso trajo a mi memoria la 
figura del último Mohicano porque 
cen Rodolfo Rocker, muerto a ori- 
llas del lago Mohigan, desaparees 
el último vocero de la vijea gene- 
: ación del movimiento libertario 
del siglo pasado. Pero el "último" 
lo es sólo cronológicamente, no en 
sus realizaciones. Si Kropotkin fue 
el fundador de !.t doctrina del co- 

Por AGUSTÍN SOUCHY 

munismo anárquico, Cornelissen el 
economista del socialismo liberta- 
rio, Max Nettlan el historiador de 
las ideas y del movimiento anar. 
qu.stas, Rodolfo Rocker es el teó- 
rico del anarco-sindicaliamo." Su 
producción espiritual no se limita- 
ba a elabo:ar teorías; era, a la vez, 

'un propagandista sobresaliente y 
un agitador incomparable. 

Rodolfo Rocker influyó en sus 
contemporáneos por su personali- 
dad, por su oratoria y por su acti. 
viciad  literaria. 

Lo que entiendo por su' persona- 
lidad sótló podrán comprende: lo 
quiénes lo hayan conocido. Nadie 
ha pedido sustraerse al encanto de 
su natural simpatía. Hay hombres 
que nos repelen y hombres que nos 
atraen. De estos últimos eran Ro- 
dolfo Rocker. irradiaba un fluido 
que envolvía a cuantos se le «cer- 
caban. Sus cualidades de carácter 
hacían de él la figura, central del 
movimiento libe'1 ario. Sobreponía 
siempre sus anhelos de armonía y 
unirtid a las fuerzas d sgregadoras 
de la presunción ególatra. El bien 
de la colectividad debía primar 
.siempre según él, sobre los intere- 
ses particulares de lo? individuos, 

y ésto no sólo en teoría sino en la 
práctica y principalmente en las 
relaciones personajes. Muy poces 
son capaces de guiarse por seme- 
jantes principios; él podia nacerlo 
porque era un hombre cumplido y 
cabal. 

En la tribuna, Rodolfo Rocker se 
distinguía por su originalidad. Fas- 
cinaba con su modo propio de ex- 
poner las cosas. Ceñía su discu so 
tí. la lógica; una razón se despren. 
día de la otra en forma consecuen- 
te; sus demostraciones se imponían 
y en su elocuenc a no había tro- 
piezos n¡ disonancias. Pero su for- 
ma cautivadora por su belleza, en- 
cerraba siempre un contenido sus. 
tancioso. Siempre tenía algo con- 
tundente que decir y nunca le fal- 
taban 1 a s palabras apropiadas. 
Hasta sus auditores más exigentes 
se sorprendían ante su amplio sa- 
ber. En su talento retórico se con- 
jugaban una dicción eufónica y una 
construcción gramatical precisa. 
Era un verdadero placer escuchar- 
lo. Lo que el brillante orador Se- 
bastián Faure fue para el movi- 
miento libertario en Francia lo era 
Rodolfo Rocker para el movimiento 
obrero   en   Alemania.   Después   de 

una de sus conferencias en Berlín 
me decía un conocido periodista: 
"La elocuencia de Rocker es com- 
parable a la. belleza de formas, de 
una heimosa mujer. Eso no se ad- 
quiere con recursos exteriores, es 
algo congênito". El crítico tenia 
razón. 

La producción literaria de Ro- 
dolfo Rocker es muy amplia. Com- 
prende tres épocas: la primera se 
limita principalmente al idisch y 
se cierra con la piímera guerra 
mundial. (El dominio del ídtsch 
para el no judío Rocker era una 
hazaña singular.). La segunda épo- 
ca coincide con el período de la 
República de Welmar; la tercera 
se inicia con su segunda emigra- 
ción después del año 1933. Rocker 
escrib:ó artículos de historia con- 
temporánea en levistas, critica so- 
cial, emayos literarios, libros so- 
bre la historia del movimiento 
obrero, obras sobre teoría socialis- 
ta y sobre filosofía de la cultura. 
Su obra principal, "Nacionalismo y 
Cultura", es una contribución im- 
portante a, un gran problema de 
nuestra época. Ha demostrado en 
ella que el nacionalismo no ha pro- 
movido la cultura sino que ha sido 
nocivo y ha significado un obstácu- 
lo a su desarrollo. Esta obra, como 
la, mayoría de los libros de Rocker, 
ha sido traducido a varias lenguas. 
Sus Memorias, escritas durante los 
últimos añes de su existencia, sólo 

TRIUNFAL LUCHA 

ESTUDIANTIL EN 

EL URUGUAY 

También Uruguay ha vivido 
heroicas gestas de la juventud 
estudiosa. También Montevideo 
tuvo sus luchas gloriosas, y tam- 
bién alli la bárbara acción poli- 
cial hizo correr sangre en '.as 
calles, sangre de ana juventud 
combativa, conscien't, decidida. 
Ocupación de centros di estu- 
dio, bancadas, m¡iniie<iLaiío- 
nes gigantesecs de obreras y es- 
tudiantes, discursos, prostitua--, 
csambleas, es decir pasión y lu- 
cha, conciencia y coraje, respon- 
sabilidad .!(. una generación que 
quiere aportar su esfuerzo en la 
forja de una nueva universidad 
y también di una sociedad re- 
novada. 

En demanda de la Ley Orgá- 
nica para la Universidad nació 
y creció el movimiento eludían- 
til, que conto con la adhesión 
de los trabajadores, de los maes- 
tros auténticos, de lodo ei pue- 
blo uruguayo. Y después d? las 
largas jornadas que harán épo- 
ca tn la historia universita.ia 
y cultural del Uruguay, la san- 
ción de 'a citada ley ha moti- 
vado el levantamiento de las 
medidas de fuerza por las estu- 
diantes. Aun sin saber nosoiros 
si dicha ley univzrsitaría- res- 
ponde sustancialmente a la exi- 
gencias del estudiantado, nos 
atrevemos a proclamar la victo- 
ria de una juventud que esta, 
mos seguros ha tenido y cuen- 
ta con el valioso apoyo de nues- 
tros compañeros del país vecino. 

NOTAS CRITICAS 

han sido publicadas en idisch y en 
español, un ellas se encuentran 
dates interesantes sobre la historia 
cel movim ento obrero desde fines 
dei siglo pasado hasta nuestros 
días. Hay que relegar a un futuro 
próximo ur.a apreciación completa 
del  conjunto  de su  obra literaria. 

Rodono KocKer era una de .as 
perdona udacits más soo.esalientés 
cel movim.ento internacional ae 
los trabajadores. Su actuación pú- 
blica en su patiia nativa se lim-- 
tó al periodo de la República de 
\veimar. En tse intervalo de quin- 
ce anos íue la í.gura principal ael 
movimiento anarco-sindicalisia. Di- 
vulgo en Aleman.a las ideas liber- 
tarias defendidas per Eakunin en 
el seno de la 1* Internacional. 
Combatió las doctrinas del socia- 
lismo de Estado, que fue llevado • 
la práctica en Rusia con la victo- 
ria de los bolcneviques y que allí 
degeneró en una forma particu- 
larmente hipócrita de la esclavitud 
estatal y de la op:esón política. 
Rodolfo Rocker no pudo impedir la 
rrarcha triunfal del totalitarismo 
dentro del movimiento obrero. Sin 
embargo, han dejado huellas en la 
historia las publicaciones de índo- 
le libertaria de la editorial "El 
Sindicalista", que contó con su co- 
laboración. 

Con referenda a la actuación de 
Rocker en el movimiento oare.o 
aiemán, cabe mencionar su inter- 
vención activa en el resurgim.enlo 
ríe las ideas de la Asociación in- 
t'rnap'ou'ai 
nuevr .,■■:   de  esta   A.I.É.   a 
f.nes de 1921 y principios de 192it. 
Cooperó en ]&, redacclcn de los es_ ¡ 
fatutos de una Internacional liber- 
taria de ios' trabajadores y contri- 
buyó podeíosamente con su vigoro- 
sa personalidad a intensificar la 
corriente libertaria en el seno del 
movimiento moderno de los traba- 
jadores, su profundo conocimiento 
de la hlstor a del movimiento obre, 
ro internacional y su versación teó- 
rica en las ideologías socialistas han 
fecundado los congresos interna- 
cionales del anaco-sindicalismo por 
espacio de diez años. (En. el cu/so 
de mis jiras por h. América latina 
he podido comprobar que el nom- 
bre de Rodolfo Rocker es conocido 
y honrado en todos los países de 
habla  española). , 

Durante les últimos años de su 
existencia el anciano luchador vi. 
tía en el idílico lugarejo de Com- 
pond en la vecindad del lago Mo- 
higan, en el Estado de Nueva York. 
Aquí pudo consagrarse a sus estu- 
dios y a su actividad literar a, en 
su casita selvática, en medio de su 
valioso, biblioteca ,gracias a la p.o- 
videncia afectuosa de caros amigos 
y compañeros de luchas del movi- 
miento de trabajadores judíos. La 
pérdida, pocos años antes de su 
muerte, de la fiel compañera de su 
V C,x, la maravillosa Milly Wittkop, 
que vivió a su lado sin desfallecer 
medio siglo de luchas, fue un duro 
goips para  el anciano. 

Tengo conocimiento de que Ro- 
dolfo Rocker ha dejado algunas 
obra* inéditas. En ellas ha inter- 
pretado desde nuevos puntos de 
vista los cambios económicos, téc- 
nicos, políticos y sociales produci- 
das a consecuenc'a de la segunda 
guena mundial. Esperamos que es. 
tos trabajos serán publicados muy 
pronto. 

El ascendiente personal de Ro- 
dolfo Rocker en la defensa de las 
ideas de libertad y tolerancia den- 
tro del movimiento internacional de 
los trabajadores fue considerable y 
significativo y no cesará con su 
muerte. Dar testimonio de nuestra 
gral tud por su obra es un pequeño 
tributo pyra una vida  tan grande. 

JA aparición en 1918 del movimiento llamado de Reforma. 
Universitaria, significó la irrupción de dos principies 

funda ni enlcdes: por un lado, que el estudiante .no era un 
elemento pasivo del proceso educacional. Y por otro, que el 
estudiante tenía una responsabilidad social y debía asumirla. 
Esto es hoy una cesa remanida, pero piénsese en lo que era 
este país en 1S1H y no será difícil comprender que la sola 
enunciación de ambas postulados fué un hecho revolucio- 
nario, y produjo un verdadero cataclismo en los círculos re- 
presentativos di co que, desde entonces, se denominó "el 
espíritu viejo". 

La lucha en el terreno de les hechos comenió a desarro- 
llarse, logicamente, cuando los estudiantes intentaron llevar 
a la. práctica e:as formulaciones. La primera di ellas signi- 
ficaba en la práctica la participación de los estudiantes en 
el 'gobierno universit'JUo, la docencia Ubre, la asistencia li- 
bre a clase, la periedicidad de la cátedra y su adjudicación 
por concurso, etc., y afectó inevitablemente a los defensores 
estatutarias de ese elefante sagrado que se llama "principio 
d¿ autoridad" y a los mediocres intocables del academismo. 
La segunda formulación rompió el viejo concepto del ''uni- 
versitario puro", especie de rata de biblioteca con anteojeras, 
y se concretó en la defensa permanente de las libertades 
fundamentales, tn la solidaridad cbrero-estudiantil, en la 
lucha por lu unión de los pueblos latin'oamtricanos contra 
el imperialismo, 

Amboi criterios, y la¡ correlativas reacciones que provoca- 
ron, tenían y siguen teniendo una profunda razón di ser: 
aquellos significan cambio y cs:as freno. Aquellos implican 
renovación. Estas quietismo y apego a lo establecido. Asi, 
Reforma y Contrarreforma llevan 40 años de luche, una por 
ayx'ca- sus principios, la otra por impedir o eludir esa apli- 

A 40 AÑOS DE 1918 
Por AGUSTÍN ARGUEDAS 

coció* lesiva para sus tradicionales privilegios. Además, el 
movimiento reformista no se hipertrofió en la Universidad: 
consciente de la importancia que tienzn los ciclos primario y 
secundario de la educación, asumió la defensa del principio 
de educación común y gratuita y reivindicó los derechos del 
niño a recibir una instrucción adogmática. 

No ts causal que l:s sucesivos predominios de la Reforma 
y la Contrarreforma hayan sufrido las alternativas de la 
vida institucional del país, ni que el triunfo periódico del 
"espíritu viejo" haya coincidido siempre con las aventuras 
impopulares, los gobiernos oligárquicos, los regímenes tota- 
litarios, y también —por qué no decirlo— los "circunstan- 
ciales compromisos políticos". Hay fechas que son símbolo de 
uno o de varios de esos factores: 1930, 1943, 1946, 1955, 195$... 

Per eso, al tiempo que se ha luchado por la integración 
igualitaria de los tres claustros —profesores, graduados y 
estudiantes— como única forma en que puede tener sentido 
la autonomía, se ha debido pelear constantemente por el 
saneamiento de las prácticas políticas y sociales del ámbito 
en que la Universidad actúa, como única manera de que la 
Reforma educacional pueda llevarse a la práctica. "La Re- 
forma Universitaria, es parte de la Reforma Social", se ha 

dicho, justamente por entenderse que la estructura educa- 
cional de un país no puede ser un compartimiento estanco, 
uis'.ado de su estructura social. 

Queda mucho por hacer todavía para llevar a la práctica 
los principios de 1918. Pero la Reforma mantiene su actua- 
lidad y arrastra a la juventud estudiosa con la misma fuer- 
za de los primeros años. Si la Universidad funciona con las 
deficiencias que todos reconocemos, seria deshonesto atri- 
buírselas a la Reforma; é->ta nunca llego a aplicarse por 
mucho tiempo, y cuando se aplicó fué solo parcialmente. Y 
si la Universidad no eslá abierta al pueblo no es por su culpa 
ni por culpa de la Reforma, sino por la per-.isltncia de una 
estructuré toeial injusta. 

Los estudiantes han demo'lrado ser una fuerza. Que esa 
futrsa tenga coherencia y demuestre constancia. Los estu- 
diantes de 191S crearon un movimiento "de" estuetíqntes 
"para" estudiantes. Tos muchachos de hoy no deben per. 
mitir que los desvien de sus objetivos propios sectores par- 
tidistas extrauniversitarios, siempre dispuestos a -enganchar- 
se al carro de cualquier movimiento de arrastre popular, 
para utilizarlo en su beneficio. Y también hace faita cons- 
tancia en la acción, porque la lucha no es de ayer ni se 
ocuba mañana. Hay que tener conciencia de que se está en 
un movimiento que ya ti-ne 40 arios de lucha, con triunfos 
u derrotas, hacerse cargo ele la responsabilidad que ello im- 
plica, y saber que la Reforma será permanente porque ca. 
rece de fatalismos ideológicos, pese a que de vez en cuando 
le broten "interpretadores" en ese sentido. 

Coherencia y constancia estudiantil es lo que hace faita, 
ademái, para que no se firme hoy declaraciones "revolucio- 
narias" y mañana i« sea abogado patronal o técnico capi- 
talista o "senador disciplinado",., 

LAS BRUJAS DE SALEM ' 
Película francesa. Director: Raymond Rouleau ^ 

DESULTA inexplicable que Ar- 
thur Miller haya permitido 

que se filmara la adaptación ci- 
nematográfica que de su obra 
teatral hizo .Tean Paul Sartre. La 
versión de Sartre no. sólo omite 
situaciones y diálogos esenciales 
sino que se atreve a modificar 
la estructura psicológica de los 
personajes, desvirtuando la fuer- 
za trágica y la belleza dol drama 
original. Sorprende la minucio- 
sidad con que Sartre se empeñó 
en infundir a las criaturas de 
Miller su p.opio hálito dramáti- 
co. El conflicto moral de .lohn 
Proctor se convierte en conflic- 
to sexual; Abigail, la jovencita 
histérica en una especie de aman- 
te no correspondida; el juez 
Danforth, personaje en el que 
Miller compendia las argucias 
teológicas, el odio implacable a 
la independencia de espíritu y la 
crueldad fanática que caracteri- 
zan la actuación histórica de la 
Iglesia, se transforma en el ar- 
gumento cinematográfico de Sar- 
tre en un funcionario que sufre 
alucinaciones y arrebatos místi- 
co*. La película presenta a Eli- 
zabeth Proctor, inocente y tierna 
en la descripción de Miller como 
una mujer incomprensiva, odiada 
por su propia hija. Además en la 
película   aparecen  desdibujados   o 

simplemente no aparecen: Tho« 
mas Putnam, el terrateniente que 
especula con la ejecución da 
"brujas" para aumentar sus po- 
sesiones; Gilíes Corey, el campe- 
sino cuya muerte a manos de los 
sicarios de la Iglesia conmueve 
a Proctor y lo ayuda a morir con 
idéntica dignidad; Rebeca Nurse, 
una creyente que concilia el des- 
precio a las jerarquías sacerdo- 
tales y judiciales con el ejercicio 
de una bondad caudalosa y lim< 
pia como un manantial; el reve- 
rendo Hale que inicia el proceso 
y lo denuncia luego recomendan- 
do no aferrarse "a ninguna fe, 
cuando la fe trae sangre". 

El director de la película, Ray- 
mond Rouleau es un hombre de 
teatro que procura infructuosa- 
mente expresarse en lenguaje ci- 
nematográfico. Maneja la cáma- 
ra con rigidez y hace un uso efec- 
tista de los primeros planos y de 
la banda de sonido. El talento 
de Claude Renoir se impone, en 
algunas secuencias, a la inepcia 
del director y obtiene imágenes 
de raro encanto fotográfico. Ad- 
mirable, en todo el film, la inter- 
pretación de Simone Signoret, 
única labor artística en conso- 
nancia con Ja categoría trágica 
de la obrg, de Miller. 

"EXPLORANDO EL FUTURO" 
por M. A. Angueira Miranda. Ediciones ínter Coop. 1958 

ILfIGUEL Avgucira Miranda, el autor de. est?. entusiasta opúsculo, 
es uno de los especialistas en cooperativismo más autorizados 

de nuestro medio. Por eso su. trabajo tiene la concisión y la cla- 
ridad conceptual resultantes d un acabado dominio del tema. 
Para salir del desorden y de la injusticia del régimen social vi- 
gente, que él denomina con justeza "caos del capitalismo y del 
estado", Angueira re tn la cooperación y el mulualismo, caminos 
efectivos de liberación, herramientas indispensables para estruc- 
turar una organización de la producción y el consumo deslindan 
a satisfacer, en escala mundial, las necesidades populares. 

Angueira pone sucintamente en evidencia las principales fa- 
llas de la economía contemporánea dirigida por los capitalistas 
privados en Occidente y los funcionarios < slatales en los países 
comunistas, con la colaboración, cada vez más preponderante en 
ambos sistemas de los militares profesionales. La coope- 
ración procura conjugar la economía y la ética, postulando la 
abolición del salariado, la identificación entre trabajador y con- 
sumidor y "que la producción deje de ser objeto de comercio para 
convertirse en objeto de uso y consumo". La planificación coope- 
rativa se diferencia fundamentalmente de la estatal y de la capi- 
talista — también los capitalistas planifican mediante la "libre 
impresa'' racionalizada que tiende a sustituir la ctimpzlencia por 
el monopolio— en que no otorga un reparto preferencial de los 
bienes sociales a grupos oligárquicos y parasitarios (burguesas o 
comunistas) sino qnj trata de que el control del mercado sea 
ejercido por el consumidor, último en ser considerado por la eco- 
nomía actual. Así se infiere de un informe de las Naciones Uni- 
das que Angueira cita, en el que se afirma, con profusión de 
datos estadísticos, que dos quintas partes de la población total 
del globo padecen de hambre crónica y de enfermedades deriva- 
das de la subí ción. La práctica y el perfeccionamiento de 
la cooperación se- esenciales para la revolución social del futuro: 
La cooperación él mutualismo libres preparan la revolución, la 
anticipan                     nodo, crean su, clima moral. Por eso es im- 

falsificaciones,, carac' 
Pnr ejemplo, lo* •■;. - os —• 

- -fieros i dei 
Lstado-pa cortina de hierro", ias "fiooperutivas" 
de empresa aaas principalmente a evadir imp\mt$m- "No 
hay tal i)i<>: úoperativo —dice Angueira.— si sola ts una 
'turra forma dé hacír negocios". Negocios para los furt¡eÍsynarios 
O comerciantes disfrazados de cooperativistas o —y éstt es un 
hecho trascendente— para las comisiones directivas de ciertas 
cooperativas. 

Angueira soslaya la aparición, en el movimiento cooperativo 
ihlriiiacional, de entidades de genuino origen miitualista y revo- 
lucionario, que gradualmente, en su afán de convivir con el mun- 
do capitalista han ido adoptando ideas y normas pertenecientes a 
éste. "En muchísimos rusos —observa Martin Buber—■ el prin- 
cipio de. la burocracia ha suprimido totalmente el ejercicio volun- 
tario de los cargos"; mediante un complejo sistema de elección, 
similar al que se practica, en los partidos políticos, las comisiones 
directivas se perpetúan en la conducción de la cooperativa y se 
alejan d l control de la. masa de asociados con. el consiguiente 
peligro de enriquecimiento clandestino y abuso del poder; los em- 
pleados u obreros de la cooperativa reciben un trato rigurosamen- 
te igual o inferior quj el otorgado por empresas capitalistas a sus 
trabajadores; la. cooperativa entonces deviene una especie de club. 
ron 'múltiples ventajas para los dirigentes, ciertos privilegios para 
loa asociados —artículos más baratos, préstamos— y una exis- 
Uncía rutinaria, sin incentivos éticos ni económicos para los em- 
pleados que se encargan de atender los servicios. 

Buber, el filósofo que con más lucidez ha estudiado el coo- 
perativismo, advi rte "el peligro de que las cooperativas se trans- 
formen en simples sociedades anónimas burguesas" y añade: "a 
impe.diihi tienden conjuntamente dos grandes principios: la com- 
binación de producción y consumo en la cooperativa integral y 
el  f.dcralismo". 

Angueira enalta el contenido revolucionario y humanista de 
esos principios, analiza su trayectoria histórica y sus posibilida- 
des futuras, aunque prefiere, posiblemente por ser su breve y 
admirable, ensayo una introducción a la problemática cooperativa, 
no tocar sino muy rápidamente el lema de. las d sviaciones bur- 
guesas o estatales en el movimiento niulualisla que, según sus 
palabras, y a pesar de sus desnaturalizaciones circunstanciales, 
"señala un rumbo di orientación frente a un minino sin brújula', 

EL EXPEDIENTE NEGRO 
FILM FRANGES. DIRECTOR: ANDRÉ CAYATTE 

pL realizador de "Y se hizo justi- 
cia" y "Somos todos asesinos", 

dramatices alegatos contra el o:den 
juríd.co burgués y la pena de muer- 
te al m.smo tiempo que admira- 
bits obi as de arte cinematográfico, 
vuelve a introducirnos con este film 
en su mundo alucinante, desgarra- 
dor, poético, de una poesía "bella 
y cruel" como la Vida misma. Des- 
pués de "Antes del Diluvio", pelí- 
cula vacilante y eiectista que pa- 
recia manifestar una peligrosa- de- 
cllnación de .su talento, Cayatle ie_ 
vive en este film la Intención ge- 
nerosa, el vigor estilístico y la hon- 
dura trágica de sus primeías gran- 
des producciones. Hay en C¡:yatte 
un ftrt sla revolucionario, preocu- 
pado por denunciar, en sus instru- 
mentos más respetables de coer- 
ción: —la judicatura, la ley— el 
fiaude y la opresión del réglm;n 
capitalista contemporáneo. Y hay 
íamb.én en él, un indagador im- 
placable del alma moderna, un in- 
trovertido obsesio.iado por desen- 
trañar la verdad psicológica de si. 
tuiciones y act tudes especifka- 
niente humanas, en el ámbito in- 
quieto de nuestra época, esenc'al- 
mente violentadora y distorsionan- 
te de la personalidad. 

En "El Expediente Negro" se 
plantea as! el ataque más comple- 
to que se haya realizado en el cine 
contra los procedimientos policia- 
les: el arresto arbltiorio, la sumi- 
sión de los "representantes del or- 
den" a les intereses económicos y 
políticos más siniestros, la tortura 
física y moral para arrancar con- 
fesiones, la intimidación de les tes. 

tigos, el "chantaje" familiar al de- 
tenido, el deliberado falseamiento 
de los hechos para justificar una 
condena categó.ica. Y además U 
película es una tragedia de tema 
tan clásico como el de las trage- 
dias griegas: muestta los abismes 
y las síntesis de luz de que es ca- 
paz la condición humana, envile_ 
cida por la codic a y el conformis- 
mo; levantada por el deseo de ser- 
vir a los demás o sacrificarse para 
salvar a quien se ama. Todo esto y 
muchas cosas más de parecida tras- 
cendencia se expresa en el film en 
un austero y equilibrado lenguaie 
cinematográfico. El movimiento de 
la cámara suscita una verdadera 
antología de impresionantes imá- 
genes: un niño que observa a tra- 
vés de una ventana, al juez que se 
interesa' por la muerte de su padre: 
la mirada desesperada, del vjejo que 
se cree —y con razón— descubier- 
to en su vicio; el automóvil del 
político influyente quemado por la 
mu tií.url cu una escena cu que pa- 
rece culminar el ímpetu subve's vo 
del ritn. Los diálogos, en los que 
co'aboró Charles spaak son de una 
gran categoría literar a. En intimo 
acuerdo con la atmósfera de la pe- 
lícula se desarrolla sin estridencias 
vocales ni art'fic'os mímicos, la in. 
terpretación, en la que se destacan 
Lea Padovani v Bernard Blie-, este 
último un actor cabal, de efusión 
romunícat'va  peco cemún. 

En resumen, una pelíeu'a digna 
de su creador, uno de los más va. 
1 entes directores cinematográficos 
contemporáneos. 

JORGE BALLESTEROS 
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EL  PAÍS   POK   DENTRO 
EN  LA  RIOJA  LUCHAN  POR   EL SANEAMIENTO  SINDICAL 
CEGUN nos informa, nuestro co_ 

rresponsal desde la capital rio- 
jana, ha quedado constituido el 
''Movimiento Gremial Riojano", en 
el que se han agrupado militantes 
obreros que, sin distinción de ideo- 
logías, aspiran a logiyar una organi- 
zación sindical libre de los vicios 
actuales, y especialmente de la do- 
minación y especulación política de 
los dirigentes cegetistas que en la 
lejana provincia hacen lo que en 
todo el país: desvirtuar y mistifi. 
car la función del movimiento obre- 

ro. De un manifiesto dirigido por 
la entidad arriba citada "A los tra- 
bajadores y al pueblo de la Rioja", 
extraemos los siguientes párrafos: 

"Atentos a la inoperanc.a y es- 
tancamiento injustificados de las 
actuales autoridades de la Confede- 
ración General del Trabajo Regio, 
nal La Rioja, un grupo de dirigen- 
tes y afiliados a diversos sindica- 
tos riojanos han resuelto llamar a 
la reflexión a todos los compañe- 
ras trabajadores de la prov.ncia, 
porque  entienden  que  los  sindica- 

tos deben ser libres en su constitu- 
ción, en su afiliación, en su acción 
y autónomos frente al Estado na- 
cional y provincial. 

"Hoy en La Rioja todos los tra- 
bajadores están c'amando por me- 
jorar s« situación social, económi- 
ca y grem al, mientras los respon. 
sables dan la espalda a los proble- 
mas fundamentales que necesitan 

■urgente  solución''. 
Entre  los   propósitos   que  persi- 

guen, concretan los siguientes: bre- 
gar por la libre agremiación sobre 
bases que lu independicen de la in- 
fluenza absorbente del Estado o 
de la pai.cnai; . tpudiar y comba. • 
tir contra toda idea o sisteira que 
atente contra la libertad ndividual 
o colectiva; defender los principios 
del gremialismo puro contra toda 
intromisión del Estado de los par- 
t'dos políticos o intereses imperia- 
listas o totalitarios; consol dar las 
mejoras conseguidas por los t aba- 
jadores,  etc. 

EL   PROBLEMA   DE   LA   ENSEÑANZA   MOVILIZO   AL   ESTUDIANTADO   SANJUANINO 
CAN JUAN también se ha sentido tocado por el movimiento estudian- 

til alrededor de la derogación del cacareado Artículo 28. Partidarios 
de la "laica" y de la "libre" han competirlo en empuje para volvar la 
opinión a su causa. Los "libres", por supuesto, han tenido a su Favor 
el apoyo de la prensa, de la curia y el tácito del gobierno, cuyo titular, 
lo recuerdan sus compañeros de estudio, era reformista y las balan- 
droncaba de ateísta. En esta circunstancia fué diferenciada la ecuani- 
midad del gobernante ante la presencia de sendas delegaciones que lo 
entrevistaron; agradó a los libres y escuchó de los reformistas expre- 
siones que no fueron de  su gusto. 

La prensa de San Juan, hace ya muchos años de esto, es una 
prensa confesional-nacionalista un órgano, y confcsional-nacionalisti- 
fnlangi*la el otro, con eso está dicho todo, si además, decimos quo 
son des los  diarios  que se  editan  aquí. 

Hay también una "audición radial católica", en la que berrea todos 
los dias, echando sapos y culebras contra todo lo que no huele a in- 
cienso, un  curita  importado  de  marcado  acento   franquista... 

En un escenario así, de acentuado oscurantismo, de contumaz pro- 
paganda diaria por la iglesia y sus acólitos, donde el mote "masón" y 
"liberal" se maneja a troche-moche y en tono despectivo y con odió, 
se tiene que desenvolver la ciudadanía que representa la mayoría, pero 
despojada de los elementos de información directa por estar éstos en 
poder de la regresión, en los asuntos que atañen a fundamentales 
problemas. 

Este de la enseñanza, por ejemplo. Cuando el tornadizo presidente 
trajo, con su actitud, al tapete de la discusión la reforma de la ley 
de enseñanza laica, el estudiantado sanjuanino se puso en movimiento 
y salió a la calle, aceptando el reto de los "libres", que contando con 
poderosos medios económicos y de les otros que dejamos enunciados, 
se prodigaron en una campaña asaz violenta para conseguir sus ob- 
jetivos. Así y todo no consiguieron movilizar más que a sus parciales 
(que no subestimamos porque entendemos perfectamente que la labor 
de penetración que viene realizando el clero desde hace muchos años 
sin obstáculos le ha dado buenos frutos como puede apreciarse en toda 
el país). Pero también debemos destacar, haciendo un balance de los 
actos realizados, que la simpatía estuvo de parte de los "laicos", por 
así decirlo, aunque  la  prensa  haya dicho  de  todo lo  contrario. 

LOS     ACTOS 

Los estudiantes reformistas de ingeniería y arquitectura realizaron 
el 19 de septiembre un acto en Plaza 25 de Mayo al pie de la estatui 
de Sarmiento. La numerosa concurrencia alentó a los oradores con sus 
aplausos sostenidos  y  agitó   estribillos sin  cesar. 

Hablaron varios estudiantes denunciando la finalidad clerical de 
la enseñanza libre. La intromisión activa de la iglesia que quiere aa 
hombres libres sino peleles domesticados en el dogma y serviles a su 
la Torre cuya  labor literaria ha trascendido  los límites del país  y está 

religión. 1 amblen hizo uso de la palabra el conocido pecta Antonio de 
considerado como uno de los altos valores en las letras argentinas por 
eso misma y por ser un espíritu abierto a la comprensión v a la 'tole- 
rância es acreedor al respeto de todos. Sin embargo, como" no gustara 
lo que dijo, fue brutalmente agredido por un columnista equino de un 
diario local lanzándole una coz que parecía salida de una universidad 
libre... 

MESA      REDONDA 

La vieja y prestigiosa Biblioteca Franklin tuvo la feliz idtft de 
convocar a una mesa redonda para debatir el problema en discusión 
El acto despertó inusitado interés y el flamante y amplio local de la 
biblioteca se vio abarrotado de público. Los "libres" sacaron incluso el 
alumnado de los internados, lo regimentaron, y a falta de buenas razo- 
nes lo utilizaron para obstaculizar a los oradores que ponían ti dedo 
en la  llaga. 

Hubo momentos muy tensos, pero hay que reconocer que per en- 
cima de las exaltaciones privaba el buen criterio de aportar razones 
y no palos. Claro que las buenas razones eran las que exaltaban a lo» 
libres... que pretendían hacer creer que nada tenia que ver la religión 
con el  asunto. 

La primera mesa redonda ocupó tres prolongadas sesiones, de las 
que no podemos, por razones de espacio, ocuparnos detalladamente de 
ellas, pero si diremos que los expositores que elevaron la puntería no 
fueron los confesionales, que pretendieron silenciar con gritos y silbidos 
las voces condenatorias de la intervención de la iglesia en el tema y 
las razones palmarias que demostraron que ellos no propugnan ninguna 
enseñanza  libre  y   sí  una dogmática,  cerrada   y  cavernaria. 

El resultado final de esta mesa redonda ha dado un saldo favora- 
ble, y no para les curas; mucha gente, y por supuesto estudiantes, que 
en principio apoyaban a los "libres", han reaccionado. Frente al'cho- 
que doctrinario, al que asistían por primera vez, la duda los ha llevado 
a pensar que no son tan absolutas las "verdades" de la iglesia y qus 
basta que salgan al aire libre para que sufran la descomposición al per- 
der  su   pristinidad  de  envasamlento,  su  conversación  encurtida. 

Ha sido también beneficiosa porque ha puesto en actividad al mo- 
vimiento reformista y a sus simpatizantes que forman legión, a es* 
conglomerado denominado "democrático", que es mayoría, y que por 
motivos que no vamos a analizar, ha permanecido más en el balcón 
que en la arena en estos últimos años de vergüenza que ha padecido 
el país. 

También ha suscitado crítica agria en el ambiente local la posición 
de los legisladores sanjuaninos que votaron contra la ley de Sarmiento 
y eso que cuando hablan del procer se empinan para tratar de alcan- 
zarle   los   zapatos... 

San   Juan,  ectubre  de  1958. 
DIAGUITA 

ACTIVIDADES EN EL LOCAL DE LA F.L.A. 
ACTOS REALIZADOS 

CONFERENCIA  DEL  DOCTOR 
JUAN DICHIARA 

De acuerdo con lo anunciado el 
dia 27 de setiembre, realizóse ante 
numerpso públ.co la conferencia 
que, sobre el tema "Fsicotecnia y 
":!:tica , estuvo a cargo del fj^c- 
or Dich ara, la qu- 
m ilustrativo defcmc C<M-, inte 

de   vario mentes    F'i 
torno -a las aplicaciones políticas 
de los conocimientos psicológicos, 
el conferenciante expuso amplia- 
mente sobre la génesis de las' opi- 
niones, les dogmas y los mitos, su 
aprovechamiento por los dictadores 
y gobiernos en general y la nece- 
sidad de encontrar en la psicologia 
una herramienta para defender al 
ser humano de todas las foimas de 
servidumbre  y expoliación. 

MARTI,  APÓSTOL  DE  LA 
LIBERTAD DE CUBA 

Y DE AMERICA 

El 11 de octubre ocupó la tribu, 
na en la Casa de los Lioertancs, el 
compañero Héctor Wollands. des- 
tacado militante obre: o de Mar del 
Plata. Al referirse a la significa- 
ción de José Martí, señaló que el 
ínejor homenaje que podía hacer- 
se a los pueblos de Amér.ca, al re- 
memorarse el descubrimiento, era 
precisamente estudiar la obra gran, 
diosa de las figuras cumbies de sus 
epopeyas de libertad; ninguno co- 
mo el gran poeta y hachador cuba- 
no merece ser más conocido por la¡: 
nuevas, generaciones, por el alto 
ejemplo de su vida sacrificada en 
aras  de sublirr.es  ideales. 

CURSILLO   SOBRE 
"COOPERATIVISMO" 

En el acto inaugural del cursillo 
anunciado con el Utulo de "Teoría 
,V Práct ca del Cooperativismo", se 
puso de manifiesto el interés des- 

pertado po: el mismo entre compa- 
ñeros y simpatizantes. El <3 de oc. 
tubre te inició el cursillo con ur,a 
reseña pisvia de prepósitos, asun- 
tos del temario, significación de los 
temas  ele?; a   cada  clase  y 
referenc as sobi los encargados de 
dictarlas. 

Cerres'v 
Barbosa 
"¿listón?. 

■ 

El día 20 00! 
pañero Miguel 

fr-or Ricardo 
dase sobre 
Ivismo", 

¿rao mes, el com- 
«el Angueira des- 

arrolló la seguí.'Ja clase, encaran- 
do el tema ■'Doctrina de la Coope- 
ración". 

Sobre "Legislación Cooperativa" se 
OCUPó en 'a tercera clase del cur- 
sillo, el doctor Enrique Corona 
Martínez,   el   28   de   octubre. 

Por razones de espacio, señale- 
mos, por ahora, los actos cumplidos 
sin poder, como seria nuestro de- 
seo, resumir las Ois?rtaciones. 

Se dan aparte los detalles de las 
clases siguientes. 

Rememoración  de  la  Revolución 
Húngara 

Ante la imposibilidad d? realizar 
el acto público programado pai la 
Comisión especial integrada con 
ese fin por ¿iversas entidades anar- 
quistas, ya que la arbitraria pro- 
hibición gubernamental por 30 días, 
por todos conocida, así lo determi- 
naba, la Federación Local ri? la 
F.L.A. organizó para, el 23 de oc- 
tubre —con motivo de cumplir.-; 
tíos años del heroico levantamiento 
del pueblo magyar frente al ejercito 
sanguinario del totalitarismo ruso— 
un acto en ¿u sede, invitando a 
ocupar la tribuna al compañero Dr 
Jorge Periés. 

Después de señalar las primeras 
Impresiones recibidas ni tener no- 
ticas ds la insurrección del pue- 
Lio húngaro, su significación frente 
a la tremenda máquina militar del 

imperialismo ruso, su sentido ío- 
cialista y su reivindicación de la li- 
bertad tan pisoteada y escarnecida 
por los amos del Kremlin, el ora- 
dor historió los antecedentes histó- 
ricos de Hungria, su sujeción for- 
zosa, no sólo política, sino econó- 
mica, al Estado policial de Stalin,. 
la corriente de relativo alivio des- 
pués  !e la muerte y defenesl 

'! o pésimo coi 
so   comunista,   los   levantamientos 
en Polonia, y en los mismos cam- 
pos   de  concentración  como  el  de 
Vcrquta, la gestación, en fin, de esa 
gran revolución popular da obreros, 
campesinos, estudiantes, intelectua- 
les,  que   conmovió   al   mundo  ha- 
ca dos   años. Después  de  detener- 
se en los aspectos más salientes 'íe 
la acción popular, destacó el carác- 
ter   socialista   ciel   movimiento,   su 
profundo contenido humano s-i en- 
señanza más  valedera en el senti- 
do de que el amor por la libertad 
no puede ahogarse en el hombre ni 
con   la   más   terrible   opresión,   y 
qu? al fin  hace eclosión en busca 
de lo que es esencia para vivir dig- 
namente. 
Conferencia   del   ingeniero  Pedro 

G. Fleitas 
Para  el  jueves  30 de octubre, a 

las 21  heras,  estaba  anunciada  la 
conferencia dei destacado profesio- 
nal,   quien   se   ocupará  del   tema:, 
"Algunas   soluciones   técnicas  para 
el país". Al  aparecer  esta  edición 
ya se habrá realizado; dejamos pa- 
ra la próxima la reseña correspon- 
diente. 

ACTOS PRÓXIMOS 

La Kevouiciftn Rusa frustada p0r 
el  totalitarismo 

El sábado 8 de noviembre, a las 
20 y 30 horas, disertará sobré el te- 
ma indicado el compañero Jacobo 
Frince. Al cumplirse un aniversa- 
rio más de la gran revolución   del 

pueblo ruso, que en 1917 abatió e' 
despotismo zarista y proclamó su 
voluntad de ser libre, es necesa- 
rio que se ccnczca bien aquel ex- 
traordinario esfuerzo revoluciona- 
rio, y la verdad histórica de la 
gran frustración, de la desviación 
catastrófica que significó el eopa- 
mieilto y la  dic.adura doi   partido 
omunjsfe ,;ada  Ht •" 

de un '-ég.imeH tan opresivo, 
:ciali¡.t¡. y antiprolotar: 

mo es hoy -el imperio dominado 
por el Krerrtliñ. Sin duda que la 
índole del tema y su profundo co- 
nocimiento por el orador, permiten 
asegurar el  éxito de este acto. 

Cursillo  sobre   "Cooperativismo" 
Lunes 3 de noviembre: cuarta 

clase, a cargo de Julio César Chal- 
le, sobre el tema: "Estatuto coope- 
rativo". 

Lunes 10 dé noviembre: quinta y 
última clase, a cargo de Luis Mar- 
tínez Ungría. sobre el tema: "Or- 
ganización   de   una   cooperativa". 

Conferencia  sobre   la  Reforma 
Universitaria 

Continuando la serie de actos 
organizados por la Federación Lo- 
cal, disertará sobre el tema del 
título el conocido militante univer- 
sitario Gerardo Andtijar, el sá- 
bado 23 de noviembre a las 20 y 
30 horas. 
Otras   disertaciones 

Aprovechando la visita del com- 
pañero Agustín Souehy, amplia- 
mente conocido por sus publicacio- 
nes y por su actividad libertaria. 
autor del libro "El nuevo Israel", 
recientemente editado por "Recons- 
truir", están en preparación varios 
actos, pudiéndose adelantar que en- 
tre los temas elegidos para sus ex- 
posiciones, figqran: Vida y obra de 
Rudolf Rceker; ImprJsicnes de un 
viaje por el mundo; Realizaciones 
socialistas en España y en Israel. 

p • 
f 
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De la Prensa Libertaria 
UN NUEVO ESCÁNDALO: "ANÓNIMA BANCHIERI' 

Estalló de improviso (al menos para aquellos que no lo sabíamos) el 
c**o de la "Anónima" de banqueros, el cual no habia hecho explosión 
hs«ta ahora porque las investigaciones, una vez llegadas al umbral de 
personajes y de entidades religiosas se detenían como por encanto pues 
esos peisonajes y esas entidades constituyen, en una Italia gobernada des- 
de hace doce anos par un partido católico, "tabús" ante los cuales era 
H.1ZOSO detenerse. De igual modo que en el "caso Montesi" se detenían 
inte ciertos personajes de relieve que debían, por lo mena», comparecer 
en la investigación. Pero, mientras en el caso Montesi el partido sacial- 
oemócrata, y especialmente el honorable Saragat, insurgía contra la "po- 
litización" de aquel escándala, ahora es el propio ministro soclaldemocrá- 
Uco Prcti el que ha tomado la iniciativa tendiente a... ver claro en 
Miento pueda- respetar a las relaciones de la "Anónima" con exponentes 
de la democracia cristiana y con prelados. 

La "Anónima banchieri" e:a una "Banca-de Dios", porque sus diri- 
gentes eran pródigos en contribuciones para los institutos religiosos da 
manera que Untos prelados podían retenerlos, en su santa ingenuidad 
como inspirados por la Providencia y quedar 'Mn ninguna sospecha" ¿Có- 
mo concluirá, la casa? ¿Será una oleado, pasajera o se transformaré en 
tfuipEStaíi? 

'■limonita Nova", psriédieo anarquista fundado por Errico Malatesta. 

MENSAJE DE LA JUVENTUD LIBERTARIA ESPAÑOLA 
La lucha ne ha terminado. No terminará mientras no se eche de Es- 

pafti arl tirano que la somete y la hund3 moral y económicamente. 
Nuevas batallas se »rep*ran en las que, por poco que cada uno cum- 

pla con su deber, se habrá demostrado que el régimen franquista no es 
invulnerable y se habrtn sentado las bases para que el pueblo recobre 
total confianza y se apreste a darle la batalla final 

¡Trabajadores!  ¡Estudiantes!   ¡Españoles todas' 
[Contra todas ias tiranías 1 ¡por la libertad y el bienestar de todos los 

españoles 1 
¡Estrechemos filas!  ¡Unamos los esfuerzos I 
¡Reforcemos la acción del presente y la qué, a no dudar, se producirá 

en un futuro cercano! 
"Tierra y libertad", de México; fragmento de una pro- 

dama de la Ftdeiavión ¡bériaa de Juventudes Liberta- 
rias. 

EL ESTUDIANTADO CONTRA EL PREDOMINIO CLERICAL 
En el estricto terreno de la educación, no podríamos, de manera ai- 

firund,, aceptar el  monopolio  de  la enseñanza superior  por  parte  de los 

institutos oficiales, aun mediante la dosis de autonomía de que hoy go- 
zan, por la acción perseverante del estudiantado. En ese estricto terreno, 
nuestra opinión es bien clara. La libertad de enseñanza significa el de- 
recho de todos a; enseñar, pero depende fundamentalmente de que se 
cumpla antes el derecho de la persona humana, de no ser forzada, antes 
de llegar a la edad del libre discernimiento, a tomar determinado rumbo. 
Es decir, o/ue nadie, ningún giupo, a título de ningún derecho legitimo, 
puede imponer dogma alguno a la indefensa mente infantil. 

Pero sucede que el problema así planteado, en el estricto terreno de 
lo educacional, no es el problema que realmente se agita. Es simplemente 
el camuflage de un nuevo intento de ganar posiciones políticas y de pre- 
dominio por parte de la Iglesia Católica. 

...Así lo ha visto con claridad el Movimiento Estudiantil, que no ha 
c.udado en sacarlo a ventilar a. la calle, en imponentes y revoltosas mani- 
. estaciones, en las que se ha puesto en evidencia una vez más. la con- 
ciencia anticlerical, tan satisfactoria para los hombres libres, como alec- 
cionadora debiera ser para la Jerarquía Eclesiástica. 

''La Protesta", publicacin anarquista, Buenos Aires, 

DEFENSA DE LA LIBERTAD 
La garantía más efectiva, la única realmente válida, para- el disfrute 

2MHS.?W
M
 

S°,Íales' la vlge"cia de Ias "bwta-des públicas vía- po- sibilidad de elevar el nivel de vida popular, no está en las prescripciones 

no 'l^ri"1 SUmeS V""?»"* »« « las promesas mfe o me- 
nos folcmnes o demagógicas de los gobernantes, sino en el espíritu alerta 

combativo del pueblo, en su decisión de exigir k aplicación práctica de 
dichas conquistas, y sobre todo en su capacidad de realizar e imooner 
nuevas y mas justas formas de convivencia social, por encima v a- nesar 

f^T^S^JT grUpOS dirigent2S' W—« S&'ifSZ 
Esa. suprema garantía de la libertad y del progreso está en el eier- 

r Sn ri?? de wCI°N DIRECTA- en su sentido cabal de eclu¡- 
2H«SE? ffi S1!? ?teBTe<,1ari<»- P°r Pal'te del pueblo o de fracciones 
inil?tnn« 'nte,lesadas.el1 lof/r determinad, ■conquista o en frustrar las 
ntentonas de la reacción. Todos los gobiernos, incluso los máj democrá- 

ticos tienden por naturaleza- a ampliar su poder y a abusar del mismo, a 
£2? í % llber^w Publicas. Todas los clases o castas privilegiadas, 
™pñt/ P° ca,pi,tallsta, ° burocrático-estatal, tienden igualmente a au- 
mentar y consolidar indefinidamente sus privilegios, a costa del resto d« 
in P«, n "GVVlecií' lie los no P»vi)egia'dos. Las limitaciones légale- que 
wnoít 'l }(\ ESLatl° dG dereel'° se han establecido para prevenirla 
hipertrofia del.poder y del privilegio, resultan absolutamente inoperantes 
cuando el pueblo la tolera, cuando deja hace,- a sus mandatarios cuando 
no mena, no resiste, no afirma enérgicamente sus reivindicaciones. Lu- 
char, combatir la reacción, exigir en la calle o en los losares de trabajo 
1-s reivindicaciones que el momento reclama, y hacerlo sin "conductores" 
ni explotadores de la inquietud popular, equivale a emplear el método 
efectivo de la acción directa. 

, RECONSTRUIR,   periódico  libertario   4e   Buenos  Aires, 
Ni 89, octubre de 1958. 

CON MÉTODO LIBERTARIO 
'TODAVIA hay quienes fomentan el equi- 

voco. La ignorancia favorece el infun- 
dio. La mala fe lo renueva con intenciones 
políticas de sectas y partidos. El anarquis- 
mo y los anarquistas serían cosas del pasa- 
do. Come las bombas y los puñales y los 
bandidos que habrían sido sus armas y sus 
pregoneros. Como las viejas máquinas a va- 
por y las carretas. El modernismo estaría 
en los partidos adueñados de medio mundo, 
en los grupos que claman por dictaduras, 
en los fieles de nuevas y poco comprensibles 
concepciones metafísicas, cuando no en los 
cruzados del retorno al predominio me- 
dioeval de la iglesia seudodemocratizada. Et 
modernismo estaría en todo lo que el mun- 
do está viendo fracasar entre crisis de ham- 
bre y crisis de muerte. Estaría, sin escapa- 
toria, en la elección entre la civilización 
capitalista y la dictadura comunista, entre 
tib.as reformas que no alejan el peligro 
de guerras y dictaduras y supuestas "revo- 
luciones" que implantan por el terror más 
implacable las apacibles "democracias po- 
pulares" de nuestros dias. Desde otros pla- 
nos, consistiría en la exacerbación del cul- 
to al poder, a la máquina, a la centraliza- 
ción: la tecnocracia a cargo de los direc- 
tores de la vida automatizada, el gobierno 
mundial dotado de poderosos recursos po- 
licíacos, todo se resuelve en la tremenda 
anulación del hombre,  en  la degradante 

servidumbre política, en la intensificación 
y extensión del autoritarismo. Natural- 
mente, todas las recetas se hacen en bus- 
ca de la libertad y la dicha humana aun- 
que en algunas se posterguen para tiem- 
pos indefinidos, machacando sobre la men- 
tira que supone poder llegar a la libertad 
por caminos de esclavitud y a la emanci- 
pación social por vías del Estado. Todos 
parecen tener derecho a la existencia, con 
disfraces ultramoúernistas, que son meras 
repeticiones agravadas de errores del pa- 
sado y del presente. Frente a todo eso, el 
anarquismo y los anarquistas nunca tu- 
vieron más justificación que en nuestra 
época, ante la enfermedad del mundo, an- 
te los fracasos vistos de las soluciones 
autoritarias, ante la amenaza que pende 
sobre la existencia misma de la humani- 
dad. No trata de aplicar al pie de la tetra 
cuanto dijeren sus precursores hace cien 
o cincuenta años, sino de utilizar el mé- 
todo de la libertad que le es propio para 
encontrar soluciones actualmente realiza- 
bles. Sin saberlo y sin quererlo lo penen en 
práctica, o procuran aplicarlo, cuantos lu- 
chan contra cualquier forma de explota- 
ción y de opresión, buscando justicia, li- 
bertad, procurando salvar al hombre y a 
la colectividad de las angustias de la mi- 
seria, el temor, la dictadura, la guerra, 
para vivir lo más dignamente posible. 

PETRÓLEO 

El codiciado, sí que negro pro- 
ducto, sigue provocando las más 
entonadas polémicas y las mar 
agrias disputas. Las declaracio- 
nes, realmente sensacionales, de 
Nilonzi de Stagni han ahondado 
aún más las divergencias que 
existen en el seno del bloque 

.oficialista. Por ahí debe buscar- 
se el por qué de las reiteradas 
postergaciones a su tratamiento 
en la Cámara de Diputados. Hay 
quien dice que la "Operación 
ablande' utilizada con éxito por 
el Poder Ejecutivo con motivo 
del Articulo 28, se hace mucho 
más dificultosa en esta emergen- 
cia. Es que el petróleo, con ser 
tan negro y (ienso puede, no obs- 
tante, manchar a muchos al ser 
extraído. . . 

SALUD  Y... 

El ministro de Trabajo v Se- 
guridad Social, joven y bien pa- 
recido, según "La Razón", ha 
vuelto a formular declaraciones. 
Ha reiterado, cansado ya el hom- 
bre, que "goza de buefla salud", 
refiriéndose n su tantas voces 
anunciada renuncia. Y ha mani- 
festado también otras cosas. Por 
ejemplo, tm exti-añeza por el ba- 
jo porcentaje de votantes en 1« 
elerrión «e l'-s gráficos. Claro es- 
tá qu él consideró que se 

-<>la lístit y olvi- 
!■!< •'más e~ I» f:iNt.,tu 

<><• i» Federación Gráfica, un-i 
Comisión fué electa con mayor 
caudal de votos. .Nosotros, como 
esos niños que formulan pregun- 
tas atrevidas, le preguntamos al 
ministro qué porcentaje de votos 
reunió   él   cuando   fué   eleclo   en 

EL DEDO EN... 
LA POLÍTICA 

el Sindicato del Seguro. Y nos 
gustaría, de paf0, sue nos expli- 
cara cómo se entiende que una 
resolución de su secretaría —la 
del desconocimiento a las elec- 
ciones— fuera dada conocer pol- 
la Secretaría de Prensa de la 
Presidencia. ;. Estado de Derecho? 
. . .¿O   derecho   de   Frigerio? 

ESFINGE 

—<',Qué, es el título de una pe- 
lícula? 

—No, es el nombre que le ad- 
judica  mucha  gente a AF. 

—¿Y eso? 
—Está claro. El hombre rkre 

gobernaría para "20 millones" 
permanece impasible e Insensible 
ante toda manifestación de ca-. 
rácter popular o institucional. 
Los estudiantes de las principa- 
les ciudades de la república son 
apaleados y baleados por la. po- 
licía y el" Hombre: ¡silencio! Los 
ferrocarriles, , umna vertebr.il 
del  país,  se  p,-i,   iizan   y  la  sede 
de los trabajad' 
asaltada por ].'- 
bre —¿Estaa" 

altos person; 
insten  el   más 
atropellos con: 
jeres    ar'gentln 
—¿Integración 
na?—  ¡silencio: 

ís del mismo es 
licia y el Hom- 
ijerechó?— ¡»i- 

■ 

■tp  de los 
indetensas  mu- 

'  y   el    Hombro 
La t inoamerica- 
"Los' muchachos 

de la   62''  lo califican  duramen- 
te y lo acusan de incumplimien- 

to de lo pactado, y el Hombre 
—¿Pacificación?— ¡silencio! Siri 
"casi" correligionarios le incre- 
pan su ..-aición al Programa par- 
tidario —Petróleo, CADE, Refor- 
ma agraria— y el Hombre —¿In- 
tegración Nacional?— ¡silencio! 
Es,  ¿o no?, acertado el mote... 

¿NO LE PARECE?. . . 

Rodolfo .1. AValsh es un buen 
autor de cuentos policiales. Has- 
ta no hace mucho tiempo, ellos 
eran debidos exclusivamente a «u 
inventiva, pero los sucesos del 
0-JO de junio del õfi <-on su se- 
cuela de fusilamientos, prisio- 
nes, etc., le brindaron la oportu- 
nidad de seguir haciendo novel» 
policial, pero con personajes y 
sucesos reales y contemporáneos. 
Su "Operación Masacre" le brin- 
dó más popularidad que todas sus 
anteriores obras, y "El Caso Sa- 
tanowslry" la consolidó aún más. 
y ratificó su innegable capacidad 
para el tema. Corresponde desta- 
car, por encima de todo, una cua- 
lidad de Walsh que por lo poco 
practicada en nuestro periodis- 
mo se hace más meritoria: la va- 
lentía en hacer nombres propios 
en timas que son "tabú". Pe- 
ro. . . asi como elogiamos su ta- 
rea en el esclarecimiento de crí- 
menes que afectan a un. solo sec- 
tor político, le sugerimos amiga- 
blemente otro-, tem*» con o 
iiet'Mman-s. Por f. ■ "Sciçj 
.l.ian Diartc. Asesinato del esfu- 
riianlo Salmón "' \¡no. "Misterio- 
sa" muerte del doctor Otholen- 
S¡- Son lodos sucesos que, en su 
época, conmovieron a la opinión 
pública y que hasta el momento 
perduran envueltos en una nebu- 
losa. ¿No le parece?... 

NOTAS para la HISTORIA del MOVIMIENTO LIBERTARIO 
FRANCISCO FERRER 

Cuarenta y nueve años atrás, el mundo fue sacudi- 
do por oleadas de indignación contra la barbarie gu- 
bernamental española. Un apóstol ilustre y generoso 
de la educación de la infancia, un renovador social de 
alta jerarquía moral, un combatiente sereno y com- 
prensivo del progreso, Francisco Ferrer, cayó el 13 de 
octubre de 1909 con el corazón destroza-do por las ba- 
las del obscurantismo inquisotorial en los fosos del 
castillo de Montjucih, en Barcelona, Su nombre y su 
gloria, que se tradujo en estatuas y monumentos re- 
cordatorios en distintos países y que conmovió a les 
hombres más ilustres y más dignos de su generación 
y en particular a- las grandes masas obreras de Euro- 
pa y América, está en pie, es recordado con venera- 
ción, mientras el nembre de sus asesinos, de los res- 
ponsables directos de su asesinato, apenas sobrevive 
en los anales de algunos eruditos de la historia. 

Mucho se escribió en todo el mundo en torno a 
los ideas y a la vida de lucha de ese gran represen- 
tante de le generación española del 9S; uno de les pri- 
nu^js libros consagrados a su doctrina, a su aposto- 
lado, fue precisamente el de Rudolf Rocker, que ha- 
bia conocido al maestro en Londres y lo habia trata- 
do con admiración y afecto. Pero aún hace falta que 
alguien con criterio y juicio desapasionado vuelva a 
presentar al creador de la Escuela- Moderna a la luz 
de las nuevas orientaciones pedagógicas y sociales, que 
encontraron en su ejemplo un poderoso impulso para 
liberar a la infancia del peso de dogmas teológicos ab- 
surdos, de confesionalismos irresponsables y antihu- 
manos. 

Vemos a, Ferrer a comienzos del siglo alentando la 
organización obrera desde el periódico La huelga gene- 
ral, que redactaba con Anselmo Lorenzo en Barcelcna, 
y en el cual publicó valiosas notas orientadoras can el 
pseudónimo de "Cero". Lo vemos luego en la emigración 
política en Francia, dando lecciones de español. Una 
de sus discípulas, una señora acaudalada y anciana, se 
entusiasmó tanto con el idealismo del maestro y con 
sus planes de escuelas par» 1-a redención del niño de 

"la tiranía escolástica, que le hizo heredero de su for- 
tuna. 

Dueño de esos recursos, se puso inmediatamente a la 
obia; con criterio pedagógico que después había de 
hallar tanto eco en todo el mundo, precursor de lo que 
se llamó escuela, nueva, montó la primera escuela mo- 
derna en' Barcelona. Cundió el ejemplo como un re- 
guero de pólvora y surgieron escuetas en numerosas 
ciudades de España; con esa manifestación vigorosu. 
apareció el odio inquisitorial y persecutorio contra el 
promotor de la enseñanza libre, que acudía a los más 
altas mentalidades de su tiempo en Europa en busca 
de consejo y asesoramiento; Elíseo Reclus le dio las 
bases para la enseñanza de. la geografia; Ernst Haec- 
kel las directivas de la enseñanza- de las ciencias na- 
turales, etc. 

En 1907 se tomó un pretexto bienvenido para poner 
fin al esfuerzo de Ferrer: la bomba de Mateo Morral.. 
maestro ds las escuelas modernas de Barcelona, con- 
tra el rey Alfonso XIII en ocasión de su casamiento. 
Se le quiso vincular con ese acto enteramente inde- 
pendiente y al margen de sus preocupaciones e in- 
quietudes. El proceso contia Ferrer y Nakens, el di- 
rector de El Motín, pudo ser frustrado después de una 
amplia dilucidación de los hechos; fué imposible ha- 
llar motivo alguno de acusación y les presos hubieron 
de ser puestos en libertad. 

Ferrer reanudó la lucha, cada día con mayores am- 
biciones. Al mismo tiempo que germinaba en su ce- 
lebro la idea de una gran empresa editorial, para- U 
difusión de libros de texto sin dogmatismos religio- 
sos y de ebras de cultura popular, concibió la idea de 
una escuela normal para forjar al profesorado de sus 
escuelas, con sentido pedagógico superior. En 1909 hizo 
un viaje por Francia, Bélgica y Londres para cambiar 
opiniones en torno a una niversidad libre, como la 
que se había, creado en Bruselas años atrás. Estando 

en Londres, recibió la noticia de la enfermedad de un 
hijo en Barcelona y volvió a España. Entretanto, el 
pueblo se habia levantado airado y enérgico contra la 
guerra de Marrucc.es y se produjo la llamada semana 
trágica con un saldo espantoso de represiones. Venció 
el gobierno concentrando tropas abundantes por mar 
y por tierra contra el pueblo en rebelión. Se aprove- 
chó la oportunidad para asestar un golpe de gracia 
a las escuelas de Ferrer y a sus planes de renovación 
de España. Se le sindicó como organizador de la re- 
vuelta contra la guerra de Marruecos y de nada sir- 
vió la ausencia total de pruebas de su participación 
en aquellos hechos. Contra todo derecho, Ferrer fué 
ejecutado el 13 de octubie de 1909. La monarquía se- 
lló con e,sa infamia su sentencia de muerte también. 
Luchó por su vida mientras le fué posible y en los 
límites escasos en que pudo organizar alguna defensa. 
Cuando comprendió que el gobierno estaba decidido a 
seguir hasta el fin, avanzó con dignidad y majestad 
hacia ei pelotón de ejecución. Apenas pudo exclamar 
antes de la: orden de ¡fuego!: ¡Viva la escuela mo- 
derna! Terminó la existencia del mártir, España car- 
gó con la de.-honra de ese vil asesinato, pero Ferrer 
sigue siendo e: símbolo de una España por venir, de 
una España que vendrá y que hará por fin justicia a 
uno de sus grandes hijos, inmolado por un clero in- 
quisitorial y por un gobierno despótico. 
INSURRECCIÓN  Dg  ASTURIAS 

LaJtepública de 19Z1 fué resultado del impulso dado 
al pueblo español por Francisco Ferrer y sus amigos 
y compañeros desde comienzos del siglo. Pero fué lo 
menos republicano que se puede imaginar, con hom- 
bres al frente de la misma que tenían lauto temor a 
la libertad como sus predecesores monárquicos y que 
desconocía al pueblo de España, tanto como lo liabían 
desconocido y calumniado aquéllos. 

En octubre de 1934, por iniciativa de uno de los 
sectores del socialismo, el encabezado por Francisco 
Largo Caballero, se quiso rescatar la República de 
manos de sus enemigos enquistaáos en ella. Era ya un 
poco tarde, pues se aprovechó precisamente el mo- 
mento en que las fuerzas libertarias se encontraban 
en número de decenas de miliares en cárceles y pre- 
sidios o fe ozmente perseguidas, con sus organizacio- 
nes clausuradas, con su prensa proscripta. 

No hubo el gesto previo de un entendimiento real 
con la C.N.T. y la F.A.I., que aunque debilitadas por 
el régimen de terror del gobierno republicano, eran 
sin embargo un movimiento vigoroso y combativo, 
aguerrido como ningún otro. En la cita de octubre 
faltó Cataluña, donde el gobierno regional quiso en- 
cabezar el movimiento y ponía por pretexto la lucha 
contra la C.N.T. y la F.A.I. La F.A.I. es producto de 
España, "//Jeyo o la F.A.I..'". era la consigna de los 
nacionaJ.istas catalanes de Den'cás y Badia. 

Propiamente, quedó Asturias sola y aislada. Fué un 
Sacrificio estéril, pero el heroísmo de los asturianos 
asombró al mundo. Allí se pusieron relativamente de 
acuerdo la Unión General de Trabajadores y la Con- 
federación Nacional del Trabajo, en una alianza obre- 
ra fecunda. No pudo resistir a la acción conjunta del 
ejército y de la marina y los bravos asturianos fueron 
vencidos. Lo que quería Asturias en octubre de 1934, 
fué lo que hizo patente el pueblo español en julio de 
1936. Les vencidos pagaron con sangre y torturas es- 
pantosas su gesta inolvidable. Cayeron en aquellas 
jornadas de gloria hombres que no merecen el olvido 
y que les españoles dignos no olvidarán nunca. Entre 
ellos figura José Maria Martínez, uno de los militan- 
tes más queridos y ejemplares de la C.N.T. asturiana. 

En dos libros muy difundidos estuvieron la F.A.I. y 
la C.N.T. con los asturianos: La insurrección de octu- 
bre, donde uno de nuestros compañeros expuso la his- 
toria y las lecciones de aquel movimiento grandiso, y 
La barbarie gubernamental en España, en el que se 
recogió abundante material sobre las torturas dantes- 
cas que se aplicaron a los presos y procesados después 
de la lucha. 
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REVOLUCIÓN RUSA A 40 AÑOS DE UNA MAGNIFICA GESTA 
POPULAR FRUSTRADA POR LA TRAICIÓN 
DE LOS TOTALITARIOS COMUNISTAS 

pOCO antes de finalizar la primera, guerra mundial 
* estalló la Revolución Rusa. Después de derrocar 
al régimen zarista, el gobierno de Kerensky no supo 
satisfacer los anhelos de paa del pueblo ruso. Ke- 
rensky quiso mantener los compromisos con las po- 
tencias occidentales, prosiguiendo la guerra contra 
la entente encabezada por Alemania. El caos se 
multiplicaba en las filas del ejército, cuyos soldados 
desertaban de los frentes por decenas de millares, 
concentrándose en pueblos y ciudades, constituyen- 
do la levadura para los acontecimeintos posteriores. 

Laa fórmulas preconizadas por los anarquistas 
y socialistas revolucionarios de izquierda, "paz, tie- 
rra y libertad", hallaron resonancia extraordinaria 
en los dilatados territorios rusos, cuyos obreros y 
campesinos se lanzaron a la expropiación de feudos 
y fábricas aprovechando la desorganización y el 
descontento reinantes. Más adelante, merced a la 
intensa propaganda de los bolcheviques se introdujo 
la consigna de "todo el poder a los soviets", cuyo 
significado tenía su antecedente en los levantamien- 
tos de 1905, cuando se constituyeron por primera vez 
los consejos de obreros y campesinos. 

Durante los "10 días que estremecieron al mun- 
do" según la expresión de John Reed, Trotzky, con- 
tando con la colaboración de los marinos libertarios 
de Kronstad destruyó al gobierno de Kerensky. Sus 
triunfales golpes de audacia sorprendieron al mis- 
mo Le^ín, que seguía dirigiendo a su sector desde 
un refugio secreto. Stalin aun era un oscuro y des- 
conocido elemento en la dirección del partido co- 
munista. En aquel entonces brillaban en todo su 
apoeeo figuras como Bujarin, Zinoviev, Lunacharsky, 
íf-ameoev y muchos otros teóricos del marxismo re- 
volucionario, que más adelante fueron eliminados 
implacablemente por Stalin acusados de sabotaje, 
vendidos al capitalismo, a la "gestapo" y otras infa- 
mias propias del léxico bolchevique. 

No es nuestro propósito hacer una reseña de 
los acontecimientos producidos en los 40 años trans- 
curridos, sino anotar algunas reflexiones acerca de 

una revolución que ha sido frustrada por el fanatis- 
mo, la intolerancia y la corrupción creada entre el 
elenco dirigente en el manejo del poder. 

La Revolución Rusa se desarrolló dentro' de un 
marco grandioso. Sus principales protagonistas fue- 
ron los revolucionarios de todos los sectores, los 
obreros, campesinos y soldados, que desbordaron a 
todos los dirigentes bajo el imperio irresistible de sus 
ansias de redención, social. 

Desde los mas alejados rincones de Rusia sur- 
gían valores populares de transformación revolucio- 
naria, que se propagaban con vertiginosa rapidez. 
En Ucrania se concretó en el movimiento de los cam- 
pesinos federalistas encabezados por Machno, mi^r- 
tras en otros puntos se reorganizaban como células 
sociales los "mir" o colectividades campesinas. En 
las ciudades los obreros asumían la dirección de las 
í-ábricas y de los transportes, haciéndolas funcionar 
con el concurso de técnicos. 

En el orden político colaboraban todos los sec- 
tores de izquierda: socialistas revolucionarios de iz- 
quierdas, anarquistas y bolcheviques. Los soviets eran 
verdaderos instrumentos de acción popular en cuya 
dirección tenían derecho a participar todos los tra- 
bajadores organizados. Fué una época de verdadera 
euforia revolucionaria, en cuyo transcurso el pueblo 
dio pruebas de capacidad organizativa, espíritu jus- 
ticiero, emprendedor y creador. Los hechos de coraje 
y abnegación cobraron aspectos épicos, semejantes 
a los producidos más adelante por el pueblo español. 

Mientras las mejores fuerzas sociales estaban 
empeñadas en esta obra de lucha y de reconstruc- 
ción, el sector monolítico y minoritario de los bol- 
cheviques, bajo el mando de Lenín, fué preparando 
la infiltración y el sistema totalitario, para lograr 
el predominio en el poder, con lo cual se consumó 
la más tenebrosa de las traiciones al esfuerzo no- 
blemente inspirado de un pueblo en su camino hacia 
el socialismo y la libertad. 

Mediante hábiles maniobras anularon la parti- 

cipación de los demás sectores revolucionarios en la 
dirección de los soviets. En cuanto lograron apode- 
rarse de una institución, iniciaban una campaña de 
desprestigio contra los grupos que no les eran afec- 
tos, sin parar en medios para calumniar, incitando 
al odio y la persecusión. Insidiosamente acusaron a 
anarquistas y socialistas de ser instrumentos de la 
burguesía. No tardaron mucho en anular la influen- 
cia de los soviets, que significan organismos de ex- 
tracción popular, y pasar el manejo del poder revo- 
lucionario directamente al Partido Comunista. 

Logrado el dominio de las instituciones políti- 
cas y represivas, los comunistas, fueron anulando 
todas las creaciones populares, sus cooperativas y 
colectividades. Paralizaron la economía revolucio- 
naria, pues para acentuar su poder se veían compe- 
lidos a centralizar todo el mecanismo de la produc- 
ción y distribución mediante un tremendo cuerpo 
burocrático, sumiso y obediente a las consignas del 
partido. Esto trajo como consecuencia una época de 
hambre y de irritación entre los obreros y campe- 
sinos. Varios millones de ellos perecieron por inani- 
ción o barridos por la metralla de ios nuevus jerar- 
cas bolcheviques. Los levantamientos de Kronstad, 
de Ucrania y otros puntos, en defensa de claros con- 
ceptos revolucionarios y sociales, son aspectos de la 
gran resistencia que el pueblo ruso, ansioso de jus- 
ticia y libertad, opuso a la férrea dictadura de los 
bolcheviques. 

A 40 años de la gran epopeya se confirma la 
critica libertaria. La "nueva clase" según Djilas, re- 
presentada por los jerarcas del Partido Comunista, 
ha frustrado el magnifico intento del pueblo para 
instaurar el socialismo y la libertad. El totalitaris- 
mo más implacable reina allí sin freno y sin medida. 
El elenco dirigente dispone asi de vidas y hacien- 
das, de los cuerpos y de las almas. Nada escapa al 
control infernal, de la maquinaria del Estado, don- 
de la policía es la fuerza soberana, ante la cual 
tiemblan jueces, abogados, artistas, médicos, obre- 
ros y campesinos. 

De la Revolución Rusa, no queda más que el re- 
cuerdo, rodeado de una aureola de romanticismo 
heroico, hábilmente explotado por los nuevos amos 
de Rusia, para sncandilar a muchos desprevenidos, 
que aun creen en los valores del sistema bolchevi- 
que. La realidad es que allí existe una nueva clase 
de amos prepotentes y ensoberbecidos, explotadores 
implacables y refinados de una legión de modernas 
esclavos. Estos amos han olvidado definitivamente 
su origen socialista y los ideales de redención de las 
capas más desposeídas de la población. Se burlan 
de la igualdad y de la justicia. Ahora son magnates 
que manejan poderosas fuerzas militares, políticas 
y económicas. Disponen de la suerte de pueblos y, 
como dioses inapelables determinan el pensamiento, 
el arte, la cultura y la ciencia. Insensibles al dolor 
de la humanidad juegan a la guerra y a la paz; tra- 
zan los límites de las naciones arman a unas cen- 
tra otras desatan exterminios raciales aplastan los 
intentos de los húngaros, de los polacos, de los ale- 
manes ... que pretenden la libertad. Cuentan con 
legiones de serviles adictos en todo el mundo, que 
iorman sus quintacommnas, sus espías y sus cuaavos 
de corrupción e intimidación. Negocian con explo- 
tadores y atan a la burguesía a sus manejos me- 
diante negociados. Elevan o apoyan a gobernantes 
reaccionarios con tal de poderlos utilizar para sus 
maquinaciones. Hacen de todo, menos ayudar a les 
pueblos para que se abra camino la solución más 
viable que consiste en la estructuración del socialis- 
mo libertario, voluntaria y dignamente admitido pol- 
los hombres. 

Quienes luchan por los auténticos valores del 
socialismo deben extraer experiencias de la tragedia 
del pueblo ruso, sometido por un partido totalita- 
rio. Frente a las fuerzas autoritarias, debe desarro- 
llarse el espíritu libertario, coordinando los esfuer- 
zos de todos los que admiten que el hombre sigue 
siendo la medida de todos los valores sociales, en 
oposición a las tendencias estatistas y totalitarias, 
que supeditan todo a los intereses del Estado 

EL GREMIO GRAFICO REFIRMO EN ELECCIONES 
UBRES SU VOLUNTAD DE AUTODETERMINACIÓN 
EL 26 de octubre será una 

recría ac nonaa signifi- 
cación para el gremio gráfi- 
co, cuya trayectoria respon- 
sable y combativa es recono- 
cida hasta por sus propios 
enemigos. Ese día, al margen 
de las estipulaciones de la 
Ley de Asociaciones Profesio- 
nales y enfrentando una 
campaña de intimidación y 
confusionismo deliberado, los 
trabajadores gráficos de la 
capital realizaron su comido 
y eligieron a la Comisión Ad- 
ministrativa que regirá los 
destinos de la entidad por un 
nuevo periodo, en la que fi- 
guran conocidos militantes 
de ese gremio y del campo de 
las luchas obreras del pais, 
desde hace muchos años. En- 
tre otros, Sebastián Marotta, 
Luis Danussi, Riego Ribas, 
Agustín García, Rene Stor- 
deur, etc. Ese día se incorpo- 
ra a las fechas que señalan 

magníficas gestas del gremio 
gráfico y de la clase trabaja- 
dora que sigue fiel a las me- 
jores tradiciones sindicales 
del país: autonomía, indepen- 
dencia y libertad sindical, co- 
mo expresión j testimonio de 
la voluntad c 
ra a ser dueñi 
a.   administre 
asuntos. A * 
las forraa» 
ter ñámente, 
lo que suele i 
todeterminacü 
facultad v el 

era que aspi- 
ie sus actos y 

sus   propios 
'?• el modo y 
icionar 'ta- 

ina palabra, 
narse la au- 

,, es decir, la 
recho de toda 

comunidad de hombresMbres 
e iguales, con las mismas 
obligaciones y derechos, a dic- 
tar sus propias normas y con- 
venciones y aplicarlas con 
arreglo a procedimientos ho- 
nestos, correctos, justos, re- 
chazando, por perturbadora, 
arbitraria y nociva, toda in- 
tromisión de un poder extra- 
ño que   intenta,   regular ese 

desenvolvimiento. 
La circunstancia de que, 

respondiendo a una estrate- 
gia, empalmada con la acti- 
tud del Ministerio de Traba- 
jo, se abstuvieran de partici- 
par en el comido tres listas 
o agrupaciones ■(Azul, Verde 
y Movimiento Unitario Grá- 
fico), interviniendo única- 
mente la lista Rosa, que res- 
ponde a la agrupación llama- 
da Unidad Gráfica, no des- 
merece ni invalida en lo más 
mínimo la trascendencia y 
valoración del hecho. El por- 
centaje de votantes que su- 
fragó en favor de esta lista 
3960 votos, más los en blan- 
co y anulados, constituye uno 
de los índices más altos, so- 
bre todo si tenemos en cuen- 
ta que iué superada la cifra 
obtenida por Unidad Gráfica 
en la última elección ante- 
rior en que sumó más votos 
que todas las otras juntas, y 

además la intensa campaña 
de abstencionismo realizada 
por las agrupaciones ya cita- 
das y la declaración oficial 
del Ministerio de Trabajo, 
realizada justamente un día 
antes y propalada profusa- 
mente por diversos medios, 
señalando que tales comicios 
serian considerados nulos, de- 
biendo convocarse oportuna- 
mente- de acuerdo a la Ley 
cte Asociaciones Profesiona- 
les; afirmación oficial que 
indudablemente gravitó para 
restar concurrencia al acto 
eleccionario. Pero si en esas 
condiciones, sometidos a esa 
presión espiritual y en un cli- 
ma colectivo de descreimien- 
to general o de tendencia a 
acatar las leyes automática- 
mente, casi cuatro mil obre- 
ros y obreras se movilizan y 
expresan clara y definida- 
mente su voluntad de orien- 
tarse en determinada direc- 

ción, su gesto tiene induda- 
blemente el valor y el alcan- 
ce de una manifestación in- 
confundible que no puede ser 
retaceada o discutida, salvo 
por el ministro de Trabajo, 
que al comentar sus resulta- 
dos, y luego de ponderar y de 
aceptar el valor moral y la 
recta conducta de los mili- 
tantes gráficos, deplora la ac- 
titud y rechazo de la ley y se 
extraña del escaso porcenta- 
je de votantes.. 

Por encima de estas menu- 
das V mezquinas especula- 
ciones, quienes saben algo de 
movimiento sindical no se 
engañan acerca del profundo 
Significado de la demostra- 
ción de los obreros gráficos, 
que han ofrecido asi una 
magnifica lección de inde- 
pendencia y personalidad co- 
mo gremio. í" cabe suponer 
que si los poderes constitiídos 
insisten en llevar adelante su 
política de intromisión en la 
vida sindical, desconociendo 
la voluntad del gremio y 
atropellando sus fueros, re- 
cibirán la respuesta que co- 
rresponda y serán responsa- 
bles, como en el caso reciente 
de los obreros ferroviarios, de 
las situaciones de perturba- 
ción y anormalidad que se 
puedan producir: 

DESCONCIERTO Y DESCREIMIENTO 
ANTE los síntomas evidentes del fracaso de la estrategia 

oficial en el movimiento obrero, debido en primer lu- . 
gar al espíritu de resistencia de los trabajadores frente a 
la intromisión y a los atropellos del gobierno en las orga- 
nizaciones sindicales, corren vientos de crisis en el sector 
especializado del gabinete nacional. De todo el elenco del 
Ministerio que tiene por titular a Allende, caracterizado por 
una abierta tónica pro peronista, cabria la posibilidad in- 
minente de un alejamiento forzado del titular, cuya defe- 
nestración sería inevitable, a pesar de sus desmentidos a 
la prensa sobre el particular. 

Quienes hicieron el impacto más certero en aquella po- 
lítica dirigista del gobierno, han sido, no cabe duda, los 
obreros ferroviarios, cuya actitud firme y efectiva tradu- 
cida en una huelga magnífica de tres días, v-iu^eía de- 
mostración de fuerza que hizo retroceder al poo.tr y de- 
terminó el más ridículo desastre para los presuntos «diri- 
gentes provisorios» intervinientes en (el asalto annaoo al 
local y nombrados poco menos que herederos inmediatas de 
los bienes y del destino de la Unión Ferroviaria. 

Por otra parte, no obstante las declaraciones amena- 
zantes de funcionarios del gobierno, la tristemente célebre 
ley de «asociaciones profesionales», nacida con el signo in- 
deleble de las creaciones totalitarias, se va cumpliendo con 
más pausa que prisa, por la resistencia general que en- 
cuentra entre los obreros, ya que aún en muchos sindica- 
tos en que se admite la presencia del llamado «veedor», 
se establece claramente que se lo acepta únicamente para 
fines electorales, rechazando toda otra atribución que qui- 
siera invadir otros aspectos de la vida de la organización. 
Es decir, se repudia aquella ley en su propia esencia, por 
su finalidad y por los peligros que encierra, expuestos en 
numerosas declaraciones y comunicados gremiales. Se to- 
lera la presencia del «veedor» condicionándola a un muro 
observador electoral, con la firme y expresa resolución de 
adoptar medidas en defensa de, los derechos sindicales si 
asi no ocurriese. 

En medio de los hechos que se suceden en el movimiento 
obrero, se puede comprobar que, ante la palpable actuación 
política de los dirigentes adictos al ex dictador y a las 
cncomitanciaf de funcionarios oficialts con los aventu- 
íeius que están al acecho de las posiciones directivas que 
en tiempo no lejano les significaran privilegios y prebendas 
ai poi mayor, te perfila una sana corriente de esclare- 
c.m.ento en ciertos sectores obreros de anterior actuación 
peronista. Muchos obreros prefieren una organización li- 
Lc de jeraicas ambiciosos y de movimientos poiiticos dis- 
frazados de huelgas, o de conflictos y otras demostraciones 
de apariencia gremial. De ahí que. se venga operando una 
vadadcia «conversión» saludable!, cuyas consecuencias se 
han vista en las actitucies opuestas adoptadas en el re- 
ciente movimiento ferroviario, en cuya oportunidad la in- 
mensa mayona desautorizó precisamente a quienes invoca- 
tun las supuestas mayoiías que respondían a los aizados 
contra la leg.tima dirección gremial. 

Hay, pues, s.nto.sas favorables, pero dentro de un pa- 
no;'- ma de descreimiento y ce desconcierto general, que 
re-uita lógico después de tantos añes de sindicalismo di- 
rigido y uigitado. ledo lo que se haga por esclarecer los 
problemas sindicales, enalteciendo la dignificación prole- 
tar.a,  s¿:án   pa.os  hacia  la  recuperación  obrera. 

L;n.ra ce» icco espacio de que d.sponemcs, intentemos 
re.=üm.i'  alguno..- de los  hechos  más   salientes; 

LA   MAGNIFICA   LECCIÓN   DE  LOS   FERROVIARIOS 
La jomadas Se lucha que vivió el gremio ferroviario 

f'u an( ios días 9 v 12 de ocubre, movilizado con ejemplar 
unan mkiarl en deiensa de tu organ-zacion .sindicai arhs- 
uaaaei,.   roí   a.pn'.cs  pjlronales  y   divisionistag   y  en  repu- 

EN EL 
CAMPO  SINDICAL 

Creciente intervencionismo estatal; un 
ministro próximo a la defenestración; 
magnífico ejemplo el de los ferroviarios 
en defensa de la autodeterminación obrera: 
la Ley de Asociaciones Profesionales es 
resistida, aunque sea parcialmente, por 
casi todos los gremios; ¿inician ya el 
regreso vastos sectores del  peronismo? 

dio centra la intromisión gubernamental y el asalto poli- 
cial de su local, constituyen una rotunda demostración del 
valor de ciertos principios y sentimientos naturales y tra- 
dicionales en la clase trabajadora que le permiten reaccio- 
nar a tiempo y enérgicamente, frente a hechos que ponen 
en peligro la estabilidad de su organización, y atenían con- 
tra las normas y procedimientos regulares adoptados por 
el propio gremio para su funcionamiento y para la solu- 
ción de sus cuestiones internas. Independientemente de la 
mayor o menor adhesión que su actual Comisión Directiva 
merezca ai conjunto del gremio ferroviario, se ha defen- 
dido y hecho prevalecer el concepto de que cua quier con- 
flicto interno suscitado por civtigencias de cualquier ín- 
dole, debe ser ventilado y resuelto también Internamente, 
con arreglo a los propios mecanismos y procedimientos 
que rigen su vida orgánica y estatutaria. 

Los. episodios se inician con el afeamiento de un sector 
de los delegados a la XXX Asamblea, y su intento de apj- 
derarse del local lo que motiva un pequeño tiroteo; prosi- 
guen con el nombramiento de una llamada C. D. provi- 
soria, y culminan con el desalojo por la fuerza policial de 
la legítima representación sindical. Después con la mielga 
del gremio y la recuperación del local y el otorgamiento de 
las mejoras reclamadas hace tiempo, resulla patcn'e la in- 
iiomisión de íunc.jnarios oficiales en la preparación de to- 
dos estes hechos anormales. 

En un memorial elevado a conocimiento del Presidente 
de la República se documenta esa intromisión, se puntua- 
liza el Ministerio y los funcionarios que han intervenido, 
se denuncia al señor Rogelio Prigerio como uno de los ins- 
tigadores de esa acción contra la Unión Ferroviaria y se 
solicita la renuncia del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, al que se imputa responsabilidad directa en esto3 
sucesos. Por otra parte, el representante legal de la enti- 
dad sindical, doctor Pifarré, en términos muy enérgicos y 
en declaraciones formuladas a los periodistas, acusó espe- 
cíficamente a los funcionarios del Ministerio antes citado, 
doctores Ferro y Dardo Núñej, de participar y alentar esa 
obra   parturbado-i  y   desquiciadora   para  la   vida   sindical. 

Por otra parte, la epinión pública en general ha teni. o 
ocasión de apreciar con estupor en qué medida la llamada 
Comisión Directiva Provisoria y un señor Maroschi en su 
nombre, han tenido acceso para usar de las emisoras ofi- 
ciales, invocar compromisos y acuerdes con el presidente de 
ha EFEA, general Salinas, incitar al gremio después a me- 
didas de fuerza. etc., mientras por otro lado y simultánea- 
mente, la  verdadera Comisión Directiva, que preside el  di- 

rigente Scipione, era reconocida y restablecida en sus fun- 
ciones y en su local, todo lo cual revela la existencia de 
designios definidamente antiobreros y en contra de la li- 
bertad sindical, que parecen formar parte de la orientación 
y la política del gobierno, dado que esas acciones y esos 
procedimientos ni han merecido una sanc.cn del Podar Eje- 
cutivo ni han determinado la renunca ce niu.uno ds .03 

1 funcionarios cuestionados y acusados directamente en esta 
emergencia. De modo, entonces, el estaco de derecho in- 
vocad.) a cada instante para cualquier asunto, y las garan- 
tías de la repudiada Ley de Asociac;oi;es ¿ roi^s.onaies, 
constituyen más bien cortinas tie humo que sirven pa.a 
desarmar moralmente a los trabajado.es y posibilitar que 
sus organizaciones y sus derechos sean lácilmante burla- 
dos y desconocidos. Lo ocurrido en el jívmio ferroviario 
debe alertar a toda la clase tiaba/ad ra, a fin de lograr 
una efectiva y real defensa de sut or¿.¡nizaciones y de 
sus  conquistas. 
UNA   LEY  JUSTA,  VETADA  POR  EL  I».   E.   PERJUDICA 

A LOS OBREROS  MAtlilt.iVIOS 
Existe gran inquietud y malestar en los diversos gremio? 

q<ue componen la la.nilia marítima. Ei Poder Ejecutivo acaba 
de vetar una sarn.iên del parlamento por la que los traba- 
jadores marí;irnos eran incorporados a. los beneficios de la 
Ley 14.503 (preaviso, estabilidad, eto). Los marítimos se pre- 
guntan qué fuerzas e intereses tan pode;osos se mueven alre- 
dedor de esta cuestión para determinar que una justa medi- 
da del parlamento sea. anulada medíanlo un acto presiden- 
cial, como si los trabajadores del mar no merecieran o no 
fueran dignos de recibir y de gozar de beneficios y condicio- 
nes elementales de que disfru an la mayor parte de ios gr<a 
mios del paK En momentos de hacer estas líneas la sección 
Marineros y Contramaestres del S.O.M.U. está, celebrando 
asamblea para considerar este problema y decidir su act tud 
en defensa de sus afiliados, y paia imp-ciir sean despej-d-s 
ds una sanción legislativa, que constituye simplemente el re- 
conocimiento de un derei-ho gestionado descib hace muchos 
años. 
CONTRA  LA  LEY  DE ASOCIACIONES  PROFESIONALES 

Diversas organizaciones obreras se San pronunciado ca- 
tegóricamente contia la Loy de Asociaciones Profesionales 
a 1,\. que repudian como instrumento político da dominación 
sobre el movimiento sindical y estiman como gwve factor da 
perturbación. Algunas se han opuesto ya decidida tiente a 
la presencia dol llamado delegaco electoral (verdadero ¡u- 

. terventon al que han negado simplemente el acceso a la se- 
de sindicai, como lo hizo oportunamente la Confederación 
de Empleadas de Comercio y ia F.A.T.I. En otros cases, se lo 
ha aceptado consignando en acta que se lo admite o recite 
únicamente como veedor Sindical, pero sin permitir o apro- 
bar su ingerencia- en otras cuestiones. Hace pocos días, FO- 
NIVA, la entidad de los obreros del vestido, no accedió a que 
el delegado electoral se hiciera carga de sus funciones, la- 
brándose un acta donde se impugna la ley citada. 

DECLARACIÓN  DE LOS   «32» 
Luego de una conferencia) de prensa, la Mesa Coordina- 

dora de este núcleo sindical, hizo entrega de una extensa de- 
claración donde se responsabiliza a ciertos funcionarios del 
Ministerio de Trabaja y Previsión por las perturbaciones que se 
suscitan en el campo sindical. Sindica, concretamente, a los 
doctores Horacio Ferro, Dardo Nuñez, y Humberto Capelli, 
todos funcionarios de jerarquía del citado Ministerio, como 
ex agentes de la tiranía peronista o de estar al servicio de 
r 'i-^ntes de la misma en estos momentos, y señala la 
rt u bilidad del gobierno al no impedir y en algunos ca- 

a alentar, las tentativas destinadas a restablecer en -il 
campo sindical las prácticas y condiciones de la tiranía. 
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RESISTENCIA ACTIVA CpRi 
LA LEY SINDICAL FASCISTA 
n  pesar â 
"• dio ' 

ios reparos, objeciones y protestas fi que 
e su accidentada gestación- la Ley de 

Asociaciones lesiónales por parte de distintos sectores 
obreros, algún de los cuales hicieron llegar al jefe del Po- 
der Ejecutivo ina razonada exposición de motivos que fun- 
damentaban su repudio contra dicha legislación; a pesar de 
que el propio presidente reconociera implidtamente la razón 
de ciertas impugnaciones y prometiera revisar determinadas 
cláusulas de la ley: a pesar de todo lo que aconsejaban el 
buen sentido, la decencia y un mínimo de consecuencia de- 
mocrática, la ley fascista de reglamentación de los sindica- 
tos está en vigor y el gobierno la está aplicando, habiendo 
efectuado ya la designación de VEEDORES en las organiza 
dones, en algunos casos un poco a modo de tanteo. Se des- 
cuenta evidentemente oposición y resistencia a este nuevo 
e hipócrita intervencionismo del Estado en la vida sindical. 

Naturalmente que nadie que conozca el origen de ese 
engendro y la trayectoria general, seguida por los actuales 
gobernantes, desde el periodo preelectoral en que pugnaban 
por serlo, puede extrañarse de la culminación de este proce- 
so, marcado por hipocresías y maniobras características. La 
entrega vergonzante de los sindicatos obreros a los jerarca» 
peronistas, que no disimulan en lo más mínimos la inten- 
ción de utilizarlos como instrumentos para la restauración 
de su régimen totalitario, es una de las tantas consecuenciai 
que derivan del chalaneo político que llevó al poder a quie- 
nes hoy lo ejercen. 

Pero si los gobernantes se creen obligados a cumplir cor 
el compromiso contraído con los aventureros del bajo fonde 
político, no hay ni puede haber compromiso alguno para lat 
organizaciones y los militantes obreros como órganos de lu- 
cha, de defensa y de capacitación de los trabajadores, ai 
margen de cualquier tutela o intromisión extraña a la vo- 
luntad de estos últimos. La ley sancionada y en curso di 
aplicación es netamente antisindical, intervencionista, reac- 
cionaria. Su objetivo fundamental, además de entregar lo: 
sindicatos a determinado equipo de dirigentes, es el de so- 
meterlos permanentemente a la arbitraria dirección estatal, 
otorgando a una repartición del Ministerio de Trabajo la 
facudad de decidir cuál sindicato es o no representante 
de determinado gremio, lo que implica de hecho dar por nr 
exisxentes a organizaciones que no sean, del agrado de lo: 
funcionarios, aun cuando tengan una trayectoria de mucha 
años y cuenten con el apoyo ae la mayoría del gremio er 
cuestión. El miniiterio reconoció a un grupo de provocadore: 
y aventureros peronistas cjmo legítima representación d< 
ia organización ferroviaria. Y hubo necesidad de paraliza! 
los ferrocarriles durante varios dias para demostrar lo ab- 
surdo y arbitrario de tal decisión. Hechos semejantes han 
de producirse hasla el infinito, desde que un grupo de bu- 
rocratas desaprensivos c irresponsables tienen la pjsibüidaa 
de controlar los sindicatos, reconociendo o negando su per- 
sonería grem.al. Es precisamente ese intervencionismo es- 
tatal, incompatible con la aignidad y la independencia de\ 
movimiento sindical lo que determina el carácter fascista de 
la ley de asociaciones profesionales. El repudio que eua na 
concitado en los medios obreros, no se debe selo a sus "cláu- 
sulas transitorias'' sino también y muy especialmente a su 
contenido esencial y permanente que. es, repetimos, inter- 
vencionista y totalitario. 

La recuperación ele la independencia sindical, tan mal- 
tratam por gobernantes y caudílltjos poiiticos, desde hace 
ya largos años, exige en este momento una resistencia activa 
contra esa legalización de la tutela estatal en las organiza- 
dones obreras. Las formas concretas de la resistencia pue- 
den variar de acuerdo a las circunstancias, las posibilidades 
materiales, la capacidad de lucha de los trabajadores, etc. Le 
importante es que no se acepte el hecho consumdao de uno 
sanción, que tiene de todo, menos de respetable. El movi- 
miento obrero no puede permitir que su destino sea convertU 
a dicho movimiento en un feudo a disposición de los grupa 
políticos encaramados en el poder. La experiencia ha ae- 
mostrado que una intensa y permanente resistencia populat 
contra leyes represivas puede obligar a su derogación o con- 
vertirlas en poco menos que letra muerta. 
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