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Ordenanza de la edificación en M a d r i d 

P R E A M B U L O 

t ^Mt^^^ N los ú l t i m o s a ñ o s h a n v a r i a d o en 
t a l f o r m a los conceptos sobre la ' 

• i j v i v i e n d a y sus c o n d i c i o n e s h i -
^ ^ - - ^ g i é n i c a s y s a n i t a r i a s m í n i m a s , 

as í c o m o l a s i d e a s q u e h a n de 
p r e s i d i r l a o r d e n a c i ó n de l a c i u d a d , que no 
es p o s i b l e d e j a r n i los u n o s n i las o t r a s 
s i n t r a t a r e n u n a O r d e n a n z a m u n i c i p a l m o 
d e r n a . L a v a r i a c i ó n de las O r d e n a n z a s ac
t u a l m e n t e en v i g o r fué hace a ñ o s s e n t i 
da p o r l a t é c n i c a en g e n e r a l ; n e c e s i t a b a 
u n p u n t o de p a r t i d a q u e l i j a r a l a s l í n e a s 
genera les de l d e s a r r o l l o de l a c i u d a d f u 
t u r a y l a o r d e n a c i ó n de l a edi f icación en 
e l la , s i n p e r j u i c i o de r e g u l a r l a O r d e n a n 
z a en el i n t e r i o r de l a c i u d a d , t e n i e n d o y a 
esta base con el p l a n de e x t e n s i ó n m u n i c i 
p a l a p r o b a d o p o r e l m i n i s t e r i o de l a G o 
b e r n a c i ó n en 20 de a b r i l de 1933. . 

E n l a M e m o r i a d e l e s t u d i o sobre el p l a n 
g e n e r a l figuraban d i f e r e n t e s t i p o s de v i 
v i e n d a , que d a b a n l u g a r a d e t e r m i n a d a s 
p a r c e l a s , a d i v e r s o s coeficientes de a p r o v e 
c h a m i e n t o de l t e r r e n o , a d i f e r e n t e s a l t u 
ras de c o n s t r u c c i ó n , etc. C l a r o es que aque
l las h i p ó t e s i s e s t a b a n h e c h a s p a r a a p l i c a r 
se en l a e x t e n s i ó n de M a d r i d , no en el 
i n t e r i o r de l a c i u d a d . P a r a l a m e j o r orde
n a c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n , y con objeto de 
que t a n t o l a d e n s i d a d c o m o los a p r o v e c h a 
m i e n t o s de l t e r r e n o v a y a n d i s m i n u y e n d o del 
c e n t r o a l a p e r i f e r i a , d i v i d i m o s l a c i u d a d , 
a los efectos de es ta O r d e n a n z a : en I n 
t e r i o r , E n s a n c h e y E x t e n s i ó n , r e s p e t a n d o 
en p a r t e l a d i v i s i ó n que a c t u a l m e n t e t iene. 
Se s e ñ a l a n los l í m i t e s de c a d a u n a de es
tas z o n a s e n e l a r t í c u l o 9 . 0 d e l t í tu lo I de 
l a presente O r d e n a n z a . 

Leyes en que se apoya. 

L a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e en l a c u a l se a p o 
y a esta O r d e n a n z a es p r i n c i p a l m e n t e el 
E s t a t u t o M u n i c i p a l y su r e g l a m e n t o de 
O b r a s , s e r v i c i o s y b ienes m u n i c i p a l e s ; l a 
ley de 27 de n o v i e m b r e de 1925, que r e g u l a 
el s i t u a d o de ed i f i c ios i n s a l u b r e s , i n c ó m o 
dos y p e l i g r o s o s , y el r e g l a m e n t o de S a 
n i d a d m u n i c i p a l de 1 de febrero de 1925. 

E l concepto que se i n t r o d u c e en estas 
O r d e n a n z a s con c a r á c t e r n u e v o es el de l 
uso de l t e r r e n o . E s t e c o n c e p t o es tá i n i 
c i a d o c l a r a m e n t e en las leyes antes c i t a 
das , no h a b i e n d o t e n i d o o c a s i ó n de l l e v a r 
l o a l a p r á c t i c a p o r no e x i s t i r p l a n de ex
tens ión. E n m a r c h a é s t e , se h a d i v i d i d o l a 
E x t e n s i ó n etl z o n a s , y s a b i d o es que esta 
d iv is ión es el r e s u l t a d o de fijar un a p r o 
v e c h a m i e n t o d e t e r m i n a d o d e l t e r r e n o en 
super f i c ie y a l t u r a ( O r d e n a n z a de v o l u 
m e n ) , y de fijar a s i m i s m o el uso a que 
c a d a t e r r e n o puede ser d e s t i n a d o ( O r d e 
n a n z a de u s o ) . S o b r e l a s v e n t a j a s de es

tablecer es ta zoni f icac ión se h a e s c r i t o t a n 
to, que t r a n s c r i b i m o s u n o s conceptos de l 
l i b r o ((The l e g a l aspects of z o n i n g » , de 
N . F . B a k e r : ((Las v e n t a j a s d e l a s z o n a s 
s o n las s i g u i e n t e s : i . ° E s t a b i l i z a n e l v a l o r 
de l a p r o p i e d a d " e v i t a n d o l a v e c i n d a d m o 
l e s t a " . 2 . 0 P r o d u c e n l a t r a n q u i l i d a d en los 
d i s t r i t o s r e s i d e n c i a l e s p o r el a l e j a m i e n t o 
de las i n d u s t r i a s . 3 . 0 P r o t e g e n a los d i s t r i 
tos r e s i d e n c i a l e s de o l o r e s , h u m o s y p o l 
vos. 4 . 0 M e j o r a n l a h i g i e n e . 5 . 0 C l a s i f i c a n 
m e j o r los l u g a r e s d o n d e se t r a b a j a o re
s ide . 6.° E l c r e c i m i e n t o de l a c i u d a d es 
m á s o r d e n a d o . 7 . 0 P e r m i t e n l a obtenc ión 
de t e r r e n o s a p r o p i a d o s a c a d a c l a s e de ne
c e s i d a d . 8.° P e r m i t e n el p l a n e a r u n s is te
m a de v í a s eficaz en el que c a d a cal le c u m 
p l a s u f u n c i ó n . 9 . 0 L a p a v i m e n t a c i ó n de 
c a d a cal le puede h a c e r s e s e g ú n el c a r á c 
ter de s u t rá f ico . 10. E l a l c a n t a r i l l a d o pue
de h a c e r s e c o n m u c h a s e c o n o m í a s , d i m e n -
s i o n á n d o l o en c a d a d i s t r i t o s e g ú n las ne
ces idades . 11. i R e d u c e n las c o n g e s t i o n e s 
del tráf ico, s i t u a n d o l o s r a s c a c i e l o s c o n v e 
n i e n t e m e n t e . 12. R e d u c e n los a c c i d e n t e s 
de l tráf ico. 13. S i m p l i f i c a n e l p r o b l e m a de 
l a l i m p i e z a , p ú b l i c a . 14. S i m p l i f i c a n l o s p r o 
b l e m a s de l t ráf ico . 15. L i m i t a n las p r o b a 
b i l i d a d e s de i n c e n d i o a l e v i t a r l a v e c i n d a d 
de e d i f i c i o s de d i s t i n t o c a r á c t e r . 16. F a c i 
l i t a n l a s i t u a c i ó n ef ic iente de los c a m p o s 
de j u e g o y e s p a c i o s l i b r e s , p u e s t o que se 
d e t e r m i n a el c a r á c t e r de c a d a d i s t r i t o . 
17. F a c i l i t a n el e m p l a z a m i e n t o a p r o p i a d o de 
las escue las . 18. F o m e n t a n l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a y e s t a b i l i z a n las c o n d i c i o n e s de 
t r a b a j o . 19. E s t i m u l a n el e s p í r i t u de ve
c i n d a d . 20. A u m e n t a n los i n g r e s o s p o r ex
a c c i o n e s , q u e se r e p a r t e n sobre u n á r e a 
m u c h o m a y o r . 

E n r e s u m e n : l a s z o n a s e l i m i n a n el de
r r o c h e , las cal les p u e d e n p a v i m e n t a r s e 
c o n v e n i e n t e m e n t e , las a l c a n t a r i l l a s no ne
c e s i t a n s u s t i t u i r s e a los p o c o s a ñ o s , se 
pueden e v i t a r los i n c o n v e n i e n t e s de los r a s 
c a c i e l o s y el tráf ico puede c o n d u c i r s e p o r 
l a s v í a s a p r o p i a d a s . » 

P o r ser l a p r i m e r a vez que se a p l i c a 
este c o n c e p t o en M a d r i d se h a a d o p t a d o , 
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Comenzamos hoy la publicación en 
T I E M P O S N U E V O S de las Ordenan
zas de la edificación acordadas ñor el 
Municipio madr i leño. E n la elabora
ción de este trabajo han puesto sus 
mejores ilusiones elementos destacadí
simos del Ayuntamiento de Madr id , si
guiendo las inspiraciones de los conce
jales socialistas, cuando éstos actua
ban en las deliberaciones de la vida 
municipal de la capital de la Repú

blica. 

a l c l a s i f i c a r los d i f e r e n t e s usos , u n s iste
m a de f l e x i b i l i d a d que debe a c o m p a ñ a r a 
todo e n s a y o , e s t a b l e c i é n d o s e e l uso c o r r i e n 
te en c a d a z o n a o s u b z o n a y los usos que 
p u e d e n ser p e r m i t i d o s c o n p e r m i s o espe
c i a l ; p r e s c r i b i é n d o s e t a m b i é n los usos r i 
g u r o s a m e n t e p r o h i b i d o s en c a d a u n a de 
e l las . A l p o n e r en v i g o r la O r d e n a n z a de 
uso nos e n c o n t r a m o s c o n las c o n s t r u c c i o 
nes ex is tentes en c a d a z o n a , c u y o uso y 
t i p o de c o n s t r u c c i ó n es tá en d e s a c u e r d o 
c o n lo p r o y e c t a d o p a r a l a z o n a . E s t o s usos 
en g e n e r a l se r e s p e t a n , co-ndic ionando s u 
p e r m a n e n c i a s e g ú n e l estado s a n i t a r i o de 
l a finca y s e g ú n l a c o n t i n u i d a d de los 
m i s m o s . 

E l m o t i v o de este respeto a lo e x i s t e n t e 
es p r o d u c i r el m e n o r t r a s t o r n o p o s i b l e a l 
i n t e n t a r o r d e n a r l a c o n s t r u c c i ó n en l a E x 
tens ión , pues en el a c t u a l e s t a d o de co
sas ser ía i m p o s i b l e p r e t e n d e r u n a o r d e n a 
c ión e x c e s i v a m e n t e r á p i d a , q u e n o c o m 
p e n s a r í a los t r a s t o r n o s y el es fuerzo e c o n ó 
m i c o que e l M u n i c i p i o se v e r í a o b l i g a d o a 
r e a l i z a r . 

Ayuntamientos en los que interesa 
sea vigente. 

A n t e r i o r m e n t e a l u d i m o s a l a - n e c e s i d a d 
de que l a O r d e n a n z a se p o n g a en v i g o r 
a l m i s m o t i e m p o q u e en M a d r i d e n los 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s l i m í t r o f e s a fectados 
p o r l a E x t e n s i ó n . E s t o , s e g ú n e l a r t í c u 
lo 7 . 0 del t í tu lo I , c a p í t u l o I I de l r e g l a 
m e n t o de O b r a s , s e r v i c i o s y b ienes m u n i 
c i p a l e s , debe ser a u t o m á t i c o ; d ice a s í : 

((Los a n t e p r o y e c t o s de u r b a n i z a c i ó n de 
z o n a s de c o n t a c t o c o n e l casco de g r a n d e s 
p o b l a c i o n e s , a u n q u e r e b a s e n l o s / l í m i t e s de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , p o d r á n l i m i t a r s e a l t r a 
z a d o de las, l í n e a s q u e e s t a b l e z c a n r á p i d a 
c o m u n i c a c i ó n entre el c e n t r o y las z o n a s 
e x t e r i o r e s y l a s p r i n c i p a l e s de los p o l í g o 
nos a u r b a n i z a r que s i r v a n de enlace d i 
recto entre los n ú c l e o s h a b i t a d o s q u e se 
c o n s t r u y a n en l a p e r i f e r i a , e s t u d i a n d o sus 
r e s p e c t i v o s s e r v i c i o s . A l e d i f i c a r d e n t r o de 
los po l ígonos r e s u l t a n t e s , se a t e n d r á n los 
p r o p i e t a r i o s a las a l i n e a c i o n e s y r a s a n t e s 
que les m a r q u e el M u n i c i p i o , as í c o m o a l 
c o n t e n i d o de las O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s o 
r e g l a m e n t o s espec ia les de c o n s t r u c c i ó n . 

L a s c o n s t r u c c i o n e s que se l e v a n t e n d e n 
tro de esas z o n a s i n m e d i a t a s a l c a s c o de 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n o en las c i u d a d e s sa
té l i tes , f o r m a n d o p a r t e de u n p l a n de ex
tensión, d e b e r á n s a t i s f a c e r las c o n d i c i o n e s 
t é c n i c o s a n i t a r i a s que e x i j a n las r e s p e c t i v a s 
O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , d e b i e n d o o c u p a r 
c a d a c a s a f a m i l i a r , i n c l u i d o s los p a t i o s y 
el h u e r t o , j a r d í n o c o r r a l , u n a super f i c ie 
m í n i m a de 200 m e t r o s c u a d r a d o s . 

N o será o b l i g a t o r i a l a d i v i s i ó n en zonas 
p a r c i a l e s de l a z o n a g e n e r a l d e l E n s a n c h e 
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a los efectos a d m i n i s t r a t i v o s ; p u d i e n d o , no 
o b s t a n t e , o r d e n a r s e los s e r v i c i o s en d i fe
rentes secc iones o sectores , a f in de que 
las o b r a s que e l p l a n de e n s a n c h e a b a r q u e 
p u e d a n ejecutarse e s c a l o n a d a y s e p a r a d a 
m e n t e s i as í c o n v i n i e r a a l A y u n t a m i e n t o . ) ) 

L o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s a fectados s o n : 
F u e n c a r r a l , H o r t a l e z a , C a n i l l a s , C a n i l l e -
j a s , V i c á l v a r o , V a l l e c a s , V i l l a v e r d e , los 
C a r a b a n c h e l e s , H u m e r a , A r a v a c a y E l 
P a r d o . L o s i n c o n v e n i e n t e s de q u e estos 
A y u n t a m i e n t o s no p o n g a n l a O r d e n a n z a 
en p r á c t i c a , f á c i l m e n t e se a l c a n z a n ; l a ac
t u a l d e s o r d e n a d a c o n s t r u c c i ó n de l E x t r a 
r r a d i o de M a d r i d se a l e j a r í a , m e j o r d i c h o , 
se c r e a r í a n u e v a m e n t e f u e r a de l t é r m i n o 
m u n i c i p a l , a g r a v á n d o s e el p r o b l e m a en vez 
de r e s o l v e r s e . 

V a r i a n d o t o t a l m e n t e l a presente O r d e 
n a n z a las a c t u a l e s f o r m a s de construcv-
ción y l a p r o p o r c i o n a l i d a d de a p r o v e c h a 
m i e n t o de l t e r r e n o , c r e a n d o r e s t r i c c i o n e s 
r e s p e c t o a l u s o , etc. , es i m p r e s c i n d i b l e re
coger l a e n s e ñ a n z a que l a p r á c t i c a dé y 
r e v i s a r l a d e n t r o de u n p l a z o de tres a ñ o s . 
E s p o s i b l e que en este per íodo se p r o m u l g u e 
l a l e g i s l a c i ó n que sobre u r b a n i z a c i ó n f a l t a 
a ú n p o r h a c e r , p u d i e n d o entonces r e d a c 
t a r s e u n a s O r d e n a n z a s de edif icación defi
n i t i v a s , r e v i s a b l e s s i e m p r e , pero y a en 
m a y o r e s p l a z o s de t i e m p o . 

C A P I T U L O I 

Permisos y policía de la construcción. 

T I T U L O I 

Divis ión de la ciudad y condiciones 
generales. 

A r t í c u l o i . ° A los efectos de l a p r e s e n 
te O r d e n a n z a de l a edif icación, l a c i u d a d 
se d i v i d e en I n t e r i o r , E n s a n c h e y E x t e n 
s ión. 

Interior. — L i m i t a d o p o r l a c a l l e de A l 
c a l á (desde l a p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a ) , 
a v e n i d a de M e n é n d e z P e l a y o , cal le del P a 
cífico, paseo de A t o c h a , g l o r i e t a y r o n d a 
del m i s m o n o m b r e , r o n d a s de V a l e n c i a , de 
T o l e d o y p a r t e de l a de S e g o v i a , c u e s t a 
de las D e s c a r g a s , cal le de S e g o v i a , paseos 
a l to de l a V i r g e n del P u e r t o $ de l a F l o r i 
d a , ca l les de l M a r q u é s de U r q u i j o ( c r u 
z a n d o el paseo de R o s a l e s ) , V i c e n t e B l a s c o 
I b á ñ e z y A l b e r t o A g u i l e r a , g l o r i e t a de S a n 
B e r n a r d o , c a l l e de C a r r a n z a a las de S a -
g a s t a y G e n o v a , p l a z a de C o l ó n , y c r u z a 
p o r ú l t i m o p o r el paseo de l a C a s t e l l a n a a 
las cal les de G o y a y S e r r a n o , h a s t a v o l 
v e r a l a p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a . 

E n él se p e r m i t i r á n los m á x i m o s a p r o 
v e c h a m i e n t o s de t e r r e n o y las m a y o r e s a l 
t u r a s de c o n s t r u c c i ó n , s e ñ a l á n d o s e cal les y 
p l a z a s d e t e r m i n a d a s c o m o zonas que p o r 
•considerarse de c o n c e n t r a c i ó n c o m e r c i a l se 
c o n s e n t i r á en el las u n m a y o r a p r o v e c h a 
m i e n t o , bajo d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s . 

Ensanche. — D e s d e el l ímite fijado p a r a 
el I n t e r i o r h a s t a el c o n t o r n o que p a r t i e n 
do de l a p l a z a de M a n u e l B e c e r r a s i g u e 
p o r l a s c a l l e s de l D o c t o r E s q u e r d o , Pac í f i 
co, n u e v a v í a d e l P o n t ó n de l a A b a d í a , 
M é n d e z A l v a r o y n u e v a v í a de l p l a n de ex

tens ión , que s u s t i t u y e a l paseo de R o n d a , 
h a s t a l a p l a z a de L e g a z p i , s i g u i e n d o p o r 
los paseos de l a C h o p e r a y de las Y e s e 
r ías a l a g l o r i e t a de l P u e n t e de T o l e d o , 
paseo de las C a m b r o n e r a s (nuevo t r a z a d o ) , 
paseo i z q u i e r d o de l M a n z a n a r e s , ca l le de 
S e g o v i a h a s t a s u e n c u e n t r o c o n l a r o n d a 
de S e g o v i a , donde se c i e r r a el p e r í m e t r o 
c o n el I n t e r i o r , i n i c i á n d o s e n u e v a m e n t e en 
l a g l o r i e t a de S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a 
y c o n t i n u a n d o p o r el c a m i n o - c a r r e t e r a de 
E l P a r d o , a v e n i d a s de S é n e c a y de l a C i u 
d a d U n i v e r s i t a r i a , ca l le de I s a a c P e r a l , v í a 
l ímite de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , a v e n i d a s 
de l a M o n c l o a y de P a b l o I g l e s i a s , g l o r i e 
ta d e l C a t o r c e de A b r i l y ca l les-paseos de 
R a i m u n d o F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , J o a q u í n 
C o s t a y F r a n c i s c o S i l v e l a , a c e r r a r en l a 
p l a z a de M a n u e l B e c e r r a . 

Extensión. — S u s t i t u y e esta p a l a b r a a l 
a n t i g u o E x t r a r r a d i o , y a que c o m p r e n d e no 
s o l a m e n t e el t é r m i n o m u n i c i p a l de M a d r i d , 
s i n o p a r t e de los M u n i c i p i o s l i m í t r o f e s . 
S i e n d o el á r e a que se i n i c i a en el t é r m i 
no d e l E n s a n c h e y c u y o l ímite se sen a l a 
en el p l a n o que a c o m p a ñ a a esta O r d e 
n a n z a . 

Condiciones generales. 

A r t . 2 . 0 P a r a todas las o b r a s que se 
l l e v e n a c a b o en M a d r i d y s u z o n a de E x 
tensión h a b r á de obtenerse l i c e n c i a de l ex
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , c o n a r r e g l o a 
las n o r m a s de es ta O r d e n a n z a , s o l i c i t a d a 
p o r el p r o p i e t a r i o o u n r e p r e s e n t a n t e l e g a l . 

P a r a el lo es condic ión i n d i s p e n s a b l e que 
las o b r a s sean p r o y e c t a d a s y d i r i g i d a s p o r 
f a c u l t a t i v o c o m p e t e n t e y l e g a l m e n t e a u t o 
r i z a d o , el que lo h a r á c o n s t a r en of ic io d i 
r i g i d o a l señor a l c a l d e . 

A r t . 3 . 0 L a s l i c e n c i a s de o b r a s l l e v a n 
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c o n s i g o el p a g o de unos d e r e c h o s , c o n s i g 
n a d o s en las t a r i f a s c o r r e s p o n d i e n t e s , v o t a 
das de a n t e m a n o p o r el A y u n t a m i e n t o y 
a p r o b a d a s p o r l a s u p e r i o r i d a d . E l p r o p i e t a 
r i o o c o n c e s i o n a r i o a d q u i e r e y a c e p t a el 
c o m p r o m i s o de este p a g o desde el m o m e n 
to en que p r e s e n t a a l a l c a l d e l a s o l i c i t u d 
p a r a o b t e n e r l a l i c e n c i a . 

A r t . 4 . 0 E s t a s s o l i c i t u d e s de l i c e n c i a s 
d e b e r á n d i r i g i r s e a l a l c a l d e en el p a p e l se
l l a d o c o r r e s p o n d i e n t e . E s r e q u i s i t o i n d i s 
p e n s a b l e que sea firmada p o r el p r o p i e t a 
r i o o p e r s o n a que le represente , i n d i c a n d o 
s u d o m i c i l i o , y a d e m á s p o r el p e r i t o auto
r i z a d o que h a de d i r i g i r l a o b r a . 

A r t . 5 . 0 C u a n d o p r ó x i m o s a l a o b r a que 
Se t r a t e de l l e v a r a cabo se h a l l e n i n s t a 
l a d o s h i l o s t e l e g r á f i c o s , te le fónicos , c o n 
d u c c i o n e s de a g u a , g a s u o t r o s s e r v i c i o s 
g e n e r a l e s , el p r o p i e t a r i o q u e d a r á o b l i g a d o 
a d a r c u e n t a p a r a p r e v e n i r los p e r j u i c i o s 
q u e p u d i e r a n i r r o g a r s e a l s e r v i c i o pú
b l i c o . 

A r t . 6.° T o d a l i c e n c i a de o b r a l l e v a r á 
c o n s i g o e l c o m p r o m i s o de a b o n a r c u a n t o s 
g a s t o s se o c a s i o n e n c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a m i s m a , a s í c o m o los d a ñ o s que o r i g i n e 
en l a v í a p ú b l i c a , a c e r a s , e m p e d r a d o s , p a 
seos, c o n d u c c i o n e s de gas y de a g u a , f a 
r o l e s , h i l o s te legrá f i cos y te le fónicos , p l a n 
t a c i o n e s y todos l o s objetos de s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s que f u e r a n d e t e r i o r a d o s . 

S e r á t a m b i é n de s u c u e n t a e l i m p o r t e 
de los t r a s l a d o s de f a r o l e s del a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . 

A r t . 7 . 0 E l p r o p i e t a r i o se s u j e t a r á en 
a b s o l u t o a l a s c o n d i c i o n e s m a r c a d a s en l a 
l i c e n c i a . 

S i en e l c u r s o de l a o b r a e s t i m a r a ne
c e s a r i o h a c e r a l g u n a modi f i cac ión , l o s o l i 
c i t a r á p r e c i s a m e n t e c o n l a m i s m a t r a m i t a 
ción que l a p r i m i t i v a , s a l v o lo d i s p u e s t o 
en e l a r t í c u l o 37. 

E n c a s o c o n t r a r i o q u e d a o b l i g a d o a de
m o l e r , r e f o r m a r y e fec tuar todas las o b r a s 
n e c e s a r i a s p a r a que l a finca quede e x a c t a 
m e n t e en l a s c o n d i c i o n e s m a r c a d a s en l a 
l i c e n c i a . 

A r t . 8.° L a s o b r a s que se ejecuten s i n 
l a l i c e n c i a o que no se a justen a l a c o n 
c e d i d a s e r á n s u s p e n d i d a s en e l m o m e n t o 
en que p o r el a l c a l d e o sus de legados se 
dé l a o r d e n o p o r t u n a , f i r m a n d o el e n t e r a 
do el dueño, c o n s t r u c t o r o e n c a r g a d o de 
l a o b r a . P e d i d a d e s p u é s l a l i c e n c i a p o r e l 
p r o p i e t a r i o y c o n c e d i d a p o r el a l c a l d e , 
a q u é l a b o n a r á todos los gastos y p e r j u i 
c ios q u e o c a s i o n a r e y los d e r e c h o s de l i c e n 
c i a , q u e s e r á n en oste caso de l doble a l 
c u a d r u p l o de los m a r c a d o s en l a s t a r i f a s . 

A r t . g .° L a s l i c e n c i a s de o b r a s deberán 
ser p r e c i s a m e n t e r e g i s t r a d a s y a n o t a d a s en 
l a T e n e n c i a de A l c a l d í a de l d i s t r i t o . 

A r t . 10. C o n c e d i d a a u n p r o p i e t a r i o la 
l i c e n c i a p a r a c o n s t r u i r en u n s o l a r de su 
p r o p i e d a d , no neces i ta n i n g u n a o t r a espe
c i a l p a r a c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o que t e n g a 
p o r objeto r e a l i z a r el p e n s a m i e n t o bajo 
el c u a l se h a n e jecutado los p l a n o s y M e 
m o r i a s a c o m p a ñ a d o s a l s o l i c i t a r del A y u n 
t a m i e n t o l a l i c e n c i a de c o n s t r u c c i ó n . 

A r t . 11. L a s l i c e n c i a s de que no se 
h a g a uso en el t é r m i n o de seis meses de 
l a f e c h a de e x p e d i c i ó n q u e d a n n u l a s y s i n 
efecto. 

(Continuará.) 
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TIEMPOS NUEVOS 

Las dictaduras modernas 

Finalidades de las dictaduras fascistas 

£ \ ) L fasc ismo emplea profusa-
^~¿r mente en sus propagandas 

i ^\ l a p a l a b r a revolución. S i se 
m i d e l a p r o f u n d i d a d de las 
revoluciones por el grado de 

su v io lencia , no hay duda que el fas
c ismo es un m o v i m i e n t o e m i n e n t e m e n 
te revoluc ionar io . S i , por el c o n t r a r i o , 
se mide l a i m p o r t a n c i a de las revo lu
ciones por l a transformación que susc i 
tan o a s p i r a n a suscitar en l a es tructura 
de las sociedades, e l fasc ismo, como m o 
v i m i e n t o revo luc ionar io , n o puede c o m 
pararse con el m a r x i s m o . 

C o m o y a hemos v is to , el fasc ismo 
a s p i r a a real izar en unas naciones, h a 
real izado en otras, u n a revolución po
lítica consistente en destruir las i n s t i 
tuciones democráticas y establecer la 
d ic tadura . L a d i c t a d u r a fascista tiene 
como finalidad no solamente e l i m i n a r 
á 1# burguesía del ejercicio de las f u n 
ciones políticas, s ino e l i m i n a r también 
del ejercicio de esas funciones, y m á s 
especialmente que a l a burguesía , a l 
S o c i a l i s m o . L o s est igmas raciales que 
el fasc ismo descubre en l a burguesía , 
en el Soc ia l i smo los encuentra acentua
dos. D e aquí que aspire no solamente 
a e l i m i n a r l e del ejercicio de las func io
nes políticas, sino también del ejercicio 
de las funciones económicas. L a orga
nización económica del c a p i t a l i s m o , rea
l izadas a lgunas reformas- i m p r e s c i n d i 
bles que es preciso imponer , e l fascis
m o no solamente l a encuentra to lera
ble, sino defendible. N o tolera la l u 
cha de clases ; encuentra, en c a m b i o , 
impresc indible la di ferencia de catego
rías sociales f u n d a m e n t a d a en l a dife
renc ia de razas. A lo que el fasc ismo 
se opone m á s resueltamente es a la so
cialización de l a propiedad p r i v a d a . P o r 
eso el fasc ismo const i tuye la represen
tación g e n u i n a y l a síntesis de las ten
dencias a n t i m a r x i s t a s . 

A u n siéndolo así , todavía no hemos 
agotado l a enumeración de los puntos 
de contacto que existen entre el fas
c i s m o y el m a r x i s m o . P o r el c o n t r a r i o , 
quizá es lo real que aún nos fa l ta por 
e n u m e r a r los m á s importantes . 

U n o de esos puntos de contacto con
siste en el reconocimiento de l a nece
s idad de l a actuación política c o m o me
d i o de obtener resultados en e l orden 
económico y social . 

E s t a co incidencia puede decirse que 
se extiende a l m a r x i s m o en general , es 
decir, que abarca todas las interpreta
ciones del m a r x i s m o que t ienen u n v a 
l o r de caracterizaciones y de exponentes 
de m o v i m i e n t o s proletar ios de evidente 
significación. P o d r á ex is t i r a lgún m o 
v i m i e n t o proletar io que, a l a vez, pro
c l a m e s u ascendencia m a r x i s t a y se de
fina c o m o esencia lmente apolít ico o a n 
tipolít ico. T a l e s m o v i m i e n t o s , s i n e m 
b a r g o , aunque p u e d a n a d q u i r i r g r a n 
i m p o r t a n c i a en c iertas c i r c u n s t a n c i a s 
de l a v i d a de u n a nación o en u n de
t e r m i n a d o m o m e n t o histór ico , n o pue
den considerarse s ino c o m o excepcio
nes y como tendencias que, p o r l a i n 
definición de sus d o c t r i n a s y p o r l a 
i n e s t a b i l i d a d de sus r a s g o s caracter ís
t i cos , no pueden ser t o m a d a s en c o n 
sideración c o m o c o m p r e n d i d a s d e n t r o 
del ideario g e n u i n a m e n t e m a r x i s t a , 
a u n q u e desde otros p u n t o s de v i s t a de
b a n despertar i n d u d a b l e interés. 

M a r x no se puede decir que h a y a d u 
dado un m o m e n t o acerca de l a i m p o r 
t a n c i a de l a acción pol í t ica del prole
tar iado p a r a el l o g r o de su e m a n c i p a 
ción económica. P o r lo que M a r x se 
esforzó' fué p o r c a r a c t e r i z a r l a l u c h a 
polít ica del p r o l e t a r i a d o con i n d e p e n - . 
dencia de l a l u c h a polít ica de los par
t idos burgueses , a u n los m á s a v a n z a 
dos y progres ivos . E n este sent ido se 
puede a f i r m a r que l a e x i s t e n c i a de u n a 
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organización de l p r o l e t a r i a d o en l u c h a 
de clases que a l a vez se considerase 
m a r x i s t a y apol í t ica sería a lgo m u y 
difícil, s i no i m p o s i b l e , de concebir . 

S i l a afirmación de l a neces idad de 
l a acción polít ica del p r o l e t a r i a d o p a r a 
e l t r i u n f o del S o c i a l i s m o puede afir
m a r s e que h a s ido i n d u b i t a b l e m e n t e 
reconocida p o r M a r x ; s i , a d e m á s , n o 
h a y d u d a que l a finalidad económica 
y s o c i a l de esa l u c h a polít ica se h a l l a 
p o r M a r x c laramente d e t e r m i n a d a , en 
c a m b i o , l o que no puede a f i r m a r s e . d e 
u n m o d o t a n r o t u n d o es que M a r x 
h a y a definido c l a r a m e n t e cuál es l a n a 
t u r a l e z a de esa acción política-

E n este p u n t o l a aplicación de las 
ideas sustentadas p o r M a r x puede dar 
l u g a r , y de hecho h a dado l u g a r , a d u 
das m u y fundadas acerca de l a s i g n i 
ficación y el sentido que se deba a t r i 
b u i r a las p a l a b r a s del m a e s t r o . 

Discusión en torno a la dic

tadura del proletariado. 

U n a de esas d i v e r g e n c i a s i n t e r p r e 
tat ivas h a a d q u i r i d o s i n g u l a r i m p o r t a n 
c i a a p a r t i r del t r i u n f o en R u s i a de l a 
revolución de octubre de 1917 y de l a 
proclamación de l a Repúbl ica de los 
S o v i e t s . 

E l s igni f i cado de es ta d i v e r g e n c i a , 
los efectos que h a p r o d u c i d o en l a v i d a 
de los P a r t i d o s S o c i a l i s t a s y, en ge
n e r a l , en l a v i d a polít ica, s o c i a l y eco
nómica de las nac iones , son bien co
nocidos p a r a que h a y a de detenerme 
m u c h o t i e m p o en exponer los . 

D e u n lado, los c o m u n i s t a s rusos , 
y con ellos los p a r t i d o s c o m u n i s t a s 
que, con m a y o r o m e n o r i m p o r t a n c i a , 
ex is ten en todas las naciones , a f i r m a n 
q u e l a única interpretación o r t o d o x a de 
los textos de M a r x consiste en conce
b i r l a acción polít ica c o m o u n a l u c h a 
r e v o l u c i o n a r i a que iene p o r objeto i n 
m e d i a t o apoderarse d e l G o b i e r n o de 
c a d a país , p r o c l a m a r l a d i c t a d u r a del 
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prole tar iado y valerse de esta d i c t a d u 
r a p a r a destru ir el m e c a n i s m o del E s 
tado c a p i t a l i s t a y s u s t i t u i r l e p o r u n a 
organización c o m u n i s t a de l a sociedad. 

A p e n a s s i es preciso decir que l a de
nominación de c o m u n i s t a s l a h a n adop
tado los p a r t i d a r i o s de la d i c t a d u r a del 
p r o l e t a r i a d o con objeto a n á l o g o a l ob
jeto con que M a r x y E n g e l s adoptaron 
l a m i s m a denominación en el Mani
fiesto comunista de 1848. M a r x y E n 
gels querían, con l a p a l a b r a comunis
mo, di ferenciar a l S o c i a l i s m o científico 
de las otras var ias formas de Socia l i s 
m o que en el m i s m o Manifiesto comu
nista son estudiadas, y especialmente 
del S o c i a l i s m o utópico. L o s c o m u n i s 
tas actuales quieren, con esa d e n o m i 
nación, di ferenciarse de los socialde-
m ó c r a t a s , que e s t i m a n errónea l a i n 
terpretación d a d a por los c o m u n i s t a s 
rusos a l a d o c t r i n a de l a d i c t a d u r a del 
p r o l e t a r i a d o , y co n s i d e ra n l a d e m o c r a 
c i a b u r g u e s a como el m e d i o p r o p i o en 
el c u a l puede y debe desenvolverse, c o n 
v e r d a d e r a eficacia, l a acción política de 
l a organización obrera y de los P a r t i 
dos S o c i a l i s t a s . 

E n t r e los c o m u n i s t a s actuales, lo 
m i s m o que entre los soc ia l i s tas demo
crát icos , es frecuente considerar que el 
m o m e n t o en que a c t u a l m e n t e se en
c u e n t r a l a sociedad, a l m e n o s en los 
pueblos que h a n alcanzado u n grado 
considerable de desarro l lo , es u n m o 
mento de transición entre el c a p i t a l i s 
mo y el S o c i a l i s m o . L a di ferencia se 
produce cuando se t r a t a de d e t e r m i n a r 
cuál es el m o d o de actuar p r o p i o de los 
P a r t i d o s S o c i a l i s t a s en este m o m e n t o 
de transición : l a acción polít ica d i c t a 
t o r i a l p r o l e t a r i a , según los c o m u n i s 
tas ; l a acción política p r o l e t a r i a den
tro del marco de las inst i tuciones de
mocrát icas , creadas p o r l a burgues ía 
con el concurso del p r o l e t a r i a d o , según 
los socia l is tas democrát icos . 

Caracter izadas de este m o d o las res
pect ivas pos ic iones , resa l ta l a ex is ten
c i a de u n p u n t o de contacto , seme
jante a los que a n t e r i o r m e n t e h e m o s 
señalado entre u n a d e las grandes ten
dencias de los p a r i d o s m a r x i s t a s ac tua
les, l a c o m u n i s t a , y el f a s c i s m o . A m 
bas p r e c o n i z a n l a neces idad, e n el m o 
mento en que a c t u a l m e n t e se encuen
t r a n las naciones , del ejercicio de u n a 
acción polít ica d i c t a t o r i a l . C l a r o está 
que, c o m o en los casos a n t e r i o r m e n t e 

señalados, l a c o i n c i d e n c i a entre el co
m u n i s m o y e l fasc i smo en la a f i r m a 
ción de l a necesidad de l a d i c t a d u r a 

es u n a c o i n c i d e n c i a que i n m e d i a t a m e n 
te se traduce en u n a acentuación de los 
a n t a g o n i s m o s y de Jos contrastes . L o s 

c o m u n i s t a s q u i e r e n l a d i c t a d u r a del 
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p r o l e t a r i a d o p a r a d e s t r u i r l a d e m o c r a 
c i a b u r g u e s a y c o n s t r u i r l a d e m o c r a c i a 
s o c i a l i s t a . L o s fascistas quieren l a dic
t a d u r a de los elementos hero icos , es de
c i r , d o t a d o s de u n espíritu c o m b a t i v o 
y guerrero en cada nación, p a r a aho
g a r p o r l a fuerza l a l u c h a de clases y 
p a r a m a n t e n e r en su esencia el régi
m e n c a p i t a l i s t a . 

N o es extraño que tanto este punto 
de c o i n c i d e n c i a entre el c o m u n i s m o y 
el f a s c i s m o como los a n t a g o n i s m o s 
entre a m b o s que este m i s m o p u n t o de 
c o i n c i d e n c i a s irve p a r a v i g o r i z a r y exa l 
tar , c o n t r i b u y a n a encender y m a n t e 
ner v i v a l a l u c h a de v i o l e n c i a s c o n t i 
nuas que caracter izan las re lac iones de 
h o s t i l i d a d entre e l c o m u n i s m o y el fas
c i s m o . E n medio de esta l u c h a , el So
c i a l i s m o democrático, p o r i g u a l adver
sar io de uno y otro género de d i c t a d u 
ras , es c o m b a t i d o con l a m i s m a saña 
por el f a s c i s m o que por el c o m u n i s m o . 
L a h o s t i l i d a d de los c o m u n i s t a s no 
a m e n g u a , s ino que acrec ienta l a de los 
fascistas c o n t r a los soc ia l i s tas demo
crát icos , verdaderos ant ípodas del fas
c i s m o , tanto p o r ser adversar ios de l a 
d i c t a d u r a cuanto por ser adversar ios 
del r é g i m e n c a p i t a l i s t a . 

E n este p u n t o , y a pesar de las 
a p r o x i m a c i o n e s a l m a r x i s m o q u e he
mos señalado como p r o p i a s de l a m e n 
t a l i d a d fascista , a l S o c i a l i s m o demo
crático no se le puede señalar p u n t o a l 
g u n o de c o i n c i d e n c i a con el f a s c i s m o . 

L e j o s de el lo, lo que se puede señalar 
en los socia l is tas democrát icos es u n a 
evidente c o i n c i d e n c i a con a q u e l l a p a r 
te de l a burgues ía que se m a n t i e n e firel 
a las tradic iones democrát icas . E n este 
caso, como en el anter ior de l a c o i n c i 
dencia del c o m u n i s m o con el f a s c i s m o 
en el p u n t o concreto de l a d i c t a d u r a , 
hay que decir también que este p u n 
to de contacto no sirve p a r a o t r a cosa 
que p a r a fortalecer l a posición c o n t r a 
r i a e i r r e c o n c i l i a b l e del S o c i a l i s m o de
mocrático; con l a d e m o c r a c i a b u r g u e s a . 
T a l vez decir que estos p u n t o s de con
tacto no s irven p a r a o t r a cosa que p a r a 
señalar los contrastes entre c o m u n i s m o 
y f a s c i s m o , entre d e m o c r a c i a soc ia l y 
d e m o c r a c i a b u r g u e s a , es decir d e m a 

siado. M á s justo me parece decir que, 
en general, no deben servir s ino p a r a 
p r o d u c i r ese efecto, y que, sobre todo, 
en ningún caso deben producir un efec
to distinto. Y o no puedo negarme a re
conocer , s i n e m b a r g o , que, en l a prác
t i c a de l a v i d a de los p a r t i d o s , no pue
den menos de e x i s t i r m i l i t a n t e s del co
m u n i s m o que, obsesionados p r i n c i p a l 
mente por l a consideración de la efica
c i a de los p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e n c i a 
d i c t a t o r i a l , l legan a a d q u i r i r unos ras
gos psicológicos m u y difíciles de dife
r e n c i a r de l a psicología del m i l i t a n t e del 
fascio y , de l a m i s m a m a n e r a , que no 
dejan de e x i s t i r p a r t i d a r i o s del S o c i a 
l i s m o democrát ico que, en su entusias
m o p o r las excelencias de l a d e m o c r a 
c ia , l l e g a n a caracter izarse ps icológica
mente y a caracter izarse en su actua
ción polít ica de u n m o d o m u y difícil de 
d i s t i n g u i r del demócrata b u r g u é s . 

E s t a s inter ferencias , difíciles de evi
tar, entre las posic iones pol í t icas m á s 
c l a r a m e n t e a n t a g ó n i c a s , h a n servido 
c o n t i n u a m e n t e de a l i m e n t o a las pas io
nes m á s v i v a s en l a l u c h a de los p a r 
t idos , y , por d e s g r a c i a , h a n consti tuí-
do a l g u n a s veces l a base única y la sus
t a n c i a e x c l u s i v a de la polémica entre 
las f racc iones m i s m a s del m o v i m i e n t o 
obrero . 

C o n t r i b u i r a f o m e n t a r esas d i s c r e p a n 
cias no solamente constituye u n a tor
peza, s ino que const i tuye también u n a 
m a l a acción, no sólo en u n a persona 
co locada en el p u n t o de v i s t a del So
c i a l i s m o , s ino en c u a l q u i e r a que se co
loque en u n p u n t o de v i s t a d i s t i n t o y 
a u n opuesto a él. 

L o que conviene y es o b l i g a d o h a 
cer, p o r el c o n t r a r i o , es t r a t a r de l levar 
e l esclarecimiento a aquellas regiones 
m á s oscuras de l a c o n t r o v e r s i a y que 
m á s se prestan a interpretac iones dic
tadas p o r l a pasión. 

E n el t e m a que a h o r a estamos t r a 
t a n d o existe, s i n d u d a , en m e d i o del 
c a m p o de las d i s p u t a s m á s a p a s i o n a 
das, u n a región en l a cua l h a penetra
do también el espíritu de l a v i o l e n c i a , 
pero que, por su n a t u r a l e z a , es suscep
tible de u n t r a t a m e i n t o teórico y ob
jet ivo exento por sí m i s m o de todo con
tagio p a s i o n a l . 

La interpretación del pensa

miento de Carlos Marx. 

M e refiero a l a discusión tan p r o l i 
j a m e n t e sostenida por m u l t i t u d de teo
rizantes acerca de cuál es la legít ima 
interpretación del p e n s a m i e n t o de C a r 
los M a r x respecto a l a n a t u r a l e z a del 
G o b i e r n o p r o p i o p a r a rea l i zar l a t rans
formación del c a p i t a l i s m o a l S o c i a l i s 
m o . A pesar de la c o p i o s a l i l c r a t i r a 
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que se ha acumulado en torno a este 
tema teórico, cuya acertada o desacer
tada solución tanta influencia puede 
ejercer sobre la vida política práctica, 
las dos soluciones en lucha y las razo
nes en que se fundan una y otra se 
pueden considerar condensadas en dos 
escritos importantes : El Estado y la 
revolución, de Lenin, y La dictadura 
del proletariado, de Carlos Kautsky (i). 

Lenin y los que admiten su interpre
tación de los textos marxistas aducen 
en su favor que la palabra dictadura 
fué taxativamente empleada por Marx 
en el escrito que dirigió en 1873 a los 
representantes en Alemania de la ten
dencia contenida en el programa de 
Eisenach con ocasión de su tentativa 
de unificación con los socialistas parti
darios de las doctrinas de Lassalle. E n 
este escrito, conocido con el nombre de 
Crítica del programa de Gotha, dice, 
en efecto, Carlos M a r x : 

E n t r e l a sociedad c a p i t a l i s t a y l a c o m u 
nista existe el período de transformación 
r e v o l u c i o n a r i a de l a u n a en la o t r a . A 
este período corresponde también un pe
ríodo de transición polít ica, cuyo E s t a d o 
no puede ser otro que el de l a «dictadura 
r e v o l u c i o n a r i a del proletar iado». 

E n torno a este texto han girado, en 
realidad, todas las discusiones acerca 
de la interpretación que debe darse a 
la afirmación de la necesidad de la dic
tadura proletaria. 

Los comunistas han tratado de lle
nar de contenido explicativo la sobria 
manifestación de la Critica del progra
ma de Gotha, que hemos transcrito, re
firiéndose principalmente a la doctrina 
expuesta en el Manifiesto comunista 
de Marx y Engels y al escrito de 12 de 
abril de 1871 acerca de la Commune de 
París, más conocido por el título L a 
guerra civil en Francia. 

Los socialistas democráticos han re-

(1) V é a s e G . D . H . C o l é : «What M a r x 
R a l t y Meant». L o n d r e s , 1934. 
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futado estas afirmaciones, refiriéndose 
no al significado de esta o la otra frase 
del Manifiesto comunista, sino a su 
doctrina, considerándola en su conjun
to y completándola con textos toma
dos de la copiosa literatura marxista, 
y que se oponen a la concepción cerra
da de la necesidad de la existencia de 
la dictadura del proletariado en el pe
ríodo de transición. 

Entre estas alegaciones puede citarse 
como la más concluyente la que se re
fiere al contenido mismo de la Crítica 
del programa de Gotha, escrito en el 
cual, como hemos visto, la palabra dic
tadura es empleada por Marx. 

E n ese mismo escrito se designa la 
República democrática como la forma 
del Estado en la cual «se ha de llevar 
a cabo la lucha de clases de un modo 
definitivo)). Y se añade : 

L a l i b e r t a d consiste en que el E s t a d o se 
t ransforme, de ó r g a n o super ior a l a socie 
dfid, en ó r g a n o s u b o r d i n a d o a e l la . A u n 
bov son las f o r m a s del E s t a d o m á s l ibres 
o menos l ibres en l a medida en que l i m i 
tan l a l i b e r t a d del E s t a d o . 

Párrafos como éste, aparte del senti
do general de la obra de M a r x , son los 
que han influido, sin duda, en Engels 
para sostener, como lo hizo en I 8 Q I , en 
el escrito de contestación a una consul
ta que le fué dirigida por el Comité 
ejecutivo de la Democracia social ale
mana, que «el Partido y la clase trába-
iadora sólo pueden llegar al Poder bajo 
la forma de la Renública democrática», 
v que : «Esta (la Renública democráti
ca) es la forma específica de la dictadu
ra del proletariado.» 

U n género análogo de consideracio
nes debieron de ser las que forjaron el 
pensamiento de Rosa Luxemburg, tan 
llena de simpatías hacia el bolchevis
mo, cuando decía que la dictadura debe 
construirse sobre la base de la demo
cracia, y se expresaba en favor del ré
gimen democrático en los siguientes 
términos : 

C i e r t a m e n t e la institución democrát ica 
tiene sus l i m i t a c i o n e s y sus fa l tas , cosa 
que comparte con todíis las inst i tuc iones 
h u m a n a s . P e r o el remedio que h a n encon
trado T r o t s k i y L e n i n es aún peor que los 
males que la d e m o c r a c i a pueda p r o d u c i r , 
porque este remedio seca l a fuente v i v a 
m i s m a que únicamente puede c o r r e g i r l a s 
insuf ic iencias p r o p i a s de las inst i tuc iones 
s o c i a l e s : l a v i d a política enérgica, a c t i v a 
y s in trabas de las m á s extensas masas 
populares , ( i ) . 

Proseguir indefinidamente la polémi
ca, oponiendo unas a otras diferentes 

( i ) V é a s e «Die russ ische R e v o l u t i o n 
página 103. 
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frases aisladas del contenido de las 
obras de Marx o de sus comentaristas, 
me parece que constituye un esfuerzo 
incapaz de conducir a un resultado útil. 

L o que de ningún modo creo es que 
este problema sea de solución fácil, al 
menos si esta solución se pretende de
cidiéndose, de un modo absoluto, en 
pro de una de las tesis y completamen
te en contra de su contraria. Para al
gunos autores importantes, como, por 
ejemplo, el escritor inglés Colé, la so
lución es muy llana ; lo cual no impe
dirá, ciertamente, que los propagandis
tas y las masas se sigan combatiendo 
estérilmente desde dos posiciones igual
mente irreductibles, y respecto a cuya 
contradicción no se ha logrado hacer 
gran luz. 

Por una parte, no se puede descono
cer la importancia del hecho de que 
Marx no empleara la palabra dictadura 
más que en un escrito que, sea cual
quiera el valor que se le pueda conce
der, no deja de ser un escrito secunda
rio ; ni se puede negar tampoco la im
portancia del hecho de que Marx, in
cluso en el Manifiesto comunista, 
siempre que se habla de la finalidad 
política que persigue el proletariado en 
su lucha, no mencione la palabra dic
tadura y emplee su expresión habitual : 
Eroberung der politischen Macht (con
quista del Poder político). 

Estos dos hechos parecen por sí bas
tante significativos para inclinar a pen
sar que a Marx no le seducía la pers
pectiva de la clase trabajadora ejer
ciendo una verdadera dictadura. Más 
bien parece que, aun en el momento en 
que Marx emplea la palabra dictadu
ra, no_ quiere significar otra cosa que 
la necesidad de que, en el período de 
transición, haya un Gobierno fuerte, 
expresión fiel de la voluntad del prole
tariado, pero que no sea la negación de 
la democracia. 

A esta interpretación la abonan 
cuantas consideraciones hace Marx en 
todo el curso de sus obras, y muy sin-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OBRAS DE JUAN JOSE M O RATO 
Pesetas. 

El Partido Socialista Español.. 3,80 
La tuna de un gigante (His

toria del Arte de Imprimir) 7 
Historia de la Internacional... 1 
España y el descubrimiento 

de América 0,30 
Jaime Vera y el Socialismo... 0,50 
Guia práctica del compositor 

tipógrafo 10 
Pablo Iglesias, educador de mu

chedumbres 5 

De venta en «Tiempos Nuevos», Gon
zalo de Córdoba, 14, Madrid. 



20 
T I E M P O S N U E V O S 

gularmente en el Manifiesto comunista, 

acerca de la imposibil idad de la reali
zación del Socialismo sino en el seno 
de una sociedad capitalista llegada a su 
madurez, con la madurez consiguiente 
de las instituciones políticodemocráti-
cas, que son su obra. 

Este género de razonamientos son los 
que se han empleado generalmente en 
pro de la tesis democrática, y hay que 
reconocer que posee una gran fuerza. 

H a y otro género de razones en favor 
de esta tesis que son de fuerza no me
nor, pero que o no han sido emplea
das, o lo han sido muy parcamente. 
L a causa de este menosprecio o de esta 
parquedad en su empleo no es otra, a 
m i juicio, que el olvido en que ha caí
do una parte importante del ideario de 
M a r x con motivo del mismo ardor que 
los Partidos Socialistas, tanto democrá
ticos como dictatoriales, han puesto en 
la lucha política. 

Notoriamente, M a r x empleó gran 
parte de sus poderosos recursos dialéc^ 
ticos en contrarrestar la influencia . de 
la tradición revolucionaria del jacobi
nismo francés, representada, primera
mente, por las doctrinas de Graco B a -
beuf ; después, por B lanqui en F r a n c i a 
y por W e i t l i n g en Alemania. Notor ia
mente, además, Carlos M a r x conserva 
rasgos comunes con los pensadores que 
han sacado las últimas consecuencias 
lógicas de los principios liberales. M e 
refiero a los teorizantes anarquistas aue 
propugnaban la desaparición del E s 
tado. 

M a r x también propugna la desapari
ción del Estado. E l l o va implícito en la 
naturaleza de la teoría del origen v la 
génesis del Estado a que hemos hecho 
referencia en páginas anteriores. 

Si el Estado nace con la diferencia
ción de las clases sociales v el dominio 
de una de ellas sobre las demás, es na
tural que cuando, mediante el ejercicio 
de l a acción política, es decir, mediante 
el empleo de los medios coactivos pro-
nios del Estado, logre la clase trabaja
dora suprimir los privilegios del capi
tal , v de este modo suprimir la diferen
cia de clases existente baio el régimen 
caoitalista, habrá logrado con ello tam
bién la supresión del Estado. Entonces 
la acción política se habrá hecho com
pletamente innecesaria. Se ve que 
M a r x tiene la naturaleza más opuesta 
posible a la del político profesional, que 
gusta de la política por la política mis
ma. M a r x admite la necesidad de la 
acción política como un medio impres
cindible para llegar a un régimen de 
administración de las cosas que reduz
ca al mínimo el empleo de la co
acción del Estado, hasta hacerle des
aparecer por completo. 

Las instituciones democráticas asegu-
guran al pueblo trabajador la libertad 
de palabra hablada y escrita, la liber
tad de reunión, la libertad de asocia
ción, la libertad de huelga. Todas es
tas libertades son necesarias e indis
pensables a la clase trabajadora para 
su propio desarrollo y elevación, para 
la formación social de su conciencia 
histórica, para la continuidad del pro
greso humano, para la seguridad del 
proceso normal de la civilización que 
consiste en poner a los seres humanos 
en mejores condiciones materiales, men
tales y morales que las que gozaban 

antes—ENRIQUE DICKMANN 
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E l mismo Manifiesto comunista con
tiene párrafos bien significativos en 
este orden de ideas. 

E n él puede leerse : 

• U n a vez que, en el curso de la evolu
ción, ha desaparecido la diferencia de cla
ses y toda la producción se ha concentra
do' en las manos de los individuos asocia
dos, el Poder público pierde su carácter 
político. E l Poder político, en "su propio 
sentido, es el Poder organizado de una cla
se para l a sumisión de otra. S i el proleta
riado, en lucha con la burguesía, se une 
necesariamente como clase; si por medio 
de una revolución se convierte en l a clase 
dominante y , como clase dominante, pone 
término coactivamente a las viejas relacio
nes de l a producción, con ello pone tam
bién término a las condiciones de existen
cia de la oposición entre las clases socia
les ; dejan de existir las clases y, con ello, 
su propio dominio como clase. 

E n el lugar de l a vieja sociedad burgue
sa, con sus clases y su oposición de cla
ses, aparece una asociación, en la cual el 
l ibre desenvolvimiento de cada uno es la 
condición para el l ibre desenvolvimiento de 
Tos demás ( i ) . 

E s t a repugnancia de Carlos M a r x 
por los procedimientos políticos coacti
vos del Estado llega hasta el punto de 
considerar, como lo hace en sus escri
tos coleccionados bajo el título de La 
revolución española, a D . Baldomero 

Espartero como un dictador (2). 
S i esto es lo que constituye el ideal 

superior a que M a r x aspira ; s i , por 
consiguiente, su repugnancia por el 
empleo de los medios coactivos del E s 
tado es notoria, no parece natural atr i-

(1) Véase «Das Kommunist ische M a n i -
fest». Berlín, 1908. «Verlag Buchhanlung 
Vorwárts», 1908. 

(2) Véase Carlos M a r x : «Oeuvres pol i -
tiques», página 103. <(La révolution espa-
gnole», artículo aparecido en la «New Y o r k 
Tribune» en 19 de agosto de 1854. 

buirle el deseo de que el proletariado 
emplee, en el período de transición, me
dios coactivos superiores a los que el 
mismo Estado burgués emplea en el 
ejercicio de su dictadura seudodemo-
crática. 

S i n embargo, el reconocimiento de 
esta tendencia, a m i modo de ver indu
bitable, al través de l a obra de M a r x 
no puede anular en absoluto el hecho y 
el significado del empleo de la expre
sión dictadura del proletariado, aunque 
sea en una obra secundaria entre las 
numerosas que Carlos M a r x produjo. 
D e l mismo modo, l a tendencia domi
nante, que anteriormente hemos ex
puesto, no puede anular tampoco por 
completo el significado del siguiente pa
saje del Manifiesto comunista, aunque 
en él mismo, leído atentamente, pue
den apreciarse claras huellas de vacila
ción en el pensamiento. 

E l párrafo a . que aludo es el s i
guiente : 

Hemos visto anteriormente que el primer 
paso en l a revolución de la clase trabaja
dora consiste en l a elevación del proleta
riado a l a categoría de clase dominante y 
en el dominio («Erkápfung») de la demo
cracia. 

E l proletariado habrá de uti l izar su P o 
der político para arrebatar a la burgue
sía poco a poco («nach und nach») todo el 
capital , para centralizar todos los instru
mentos de producción en manos del Esta
do, es decir, del proletariado organizado 
como clase dominante, y para aumentar lo 
más rápidamente posible la masa de las 
fuerzas productivas. 

E n un principio esto, naturalmente, no 
puede realizarse sino por medio de inter
venciones despóticas en el derecho de pro
piedad y en las relaciones burguesas de 
producción; por medidas, pues, que pare
cen económicamente insuficientes e insos
tenibles ; pero que en el curso del movi
miento habrán de superarse a sí mismas y 
que son inevitables como medio de trans
formar totalmente las relaciones de la pro
ducción. 

E n presencia de estas instancias 
contradictorias en el mismo pensamien
to de M a r x , y aunque se señale el pre
dominio de l a tendencia a la utilización 
de las formas de la democracia burgue
sa para operar por el proletariado la 
transformación del régimen capitalista 
al Socialismo, lo que parece más justo 
es concluir que M a r x , en este caso, de 
solución v i ta l en nuestra época, se abs
tuvo de obedecer a la tentación de for
mular profecías, y se limitó, como en 
otros problemas de los muchos que 
abordó, a señalar la tendencia del des
arrollo político y económico de los pue
blos y a indicar en líneas generales la 
dirección en la cual debía actuar el 
proletariado. Éstas líneas generales pa-
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rece que .pueden condensarse en los si
guientes términos : actuación política 
del proletariado con su política propia, 
sin confundirse con las formas de ac
tuación que sólo convienen a los inte
reses de la burguesía ; lucha del prole
tariado por conseguir condiciones de
mocráticas en el régimen capitalista, 
por ser estas condiciones las más favo
rables a la defensa de los intereses de 
la clase trabajadora ; utilización del 
predominio creciente de la clase traba
jadora en el seno mismo del régimen 
democrático capitalista para la trans
formación del régimen de la propiedad , 
y en el caso de conseguir un dominio 
completo del Estado democrático bur
gués por el proletariado, su utilización 
para realizar lo más fundamental y rá
pidamente posible el cambio del régi
men económico'; por último, utilización 
de un régimen de dictadura propiamen
te dicho y de despotismo en aquellos 
países en los cuales las circunstancias 
lo exijan de modo ineludible o las con
diciones económicas no permitan otra 
solución más deseable. 

Todas estas tendencias, todas estas 
soluciones me parecen contenidas en el 
pensamiento de Carlos Marx. Todas 
estas tendencias, todas estas soluciones 
se están hoy ensayando en el mundo. 
E n los grandes momentos de la Histo
ria, la política adquiere aspectos gran
diosa y, a veces, trágicamente experi
mentales. 

Política experimental 

Desde el año 1917, Rusia ensaya la 
construcción del Socialismo por proce
dimientos políticos dictatoriales, despó
ticos. Para ello, el bolchevismo ha teni
do que empezar por construir dictato-
rialmente un capitalismo de Estado, 
base indispensable, según Lenin, de un 
Socialismo de Estado que prepare el 
terreno para la construcción del verda
dero Socialismo. L a tarea es ardua e 
ingrata. U n espíritu como el de Carlos 
Marx, que sonsideraba la democracia 
burguesa como una dictadura, y aspi
raba a una sociedad sin política y sin 
Estado, no creo que la hubiese preferi
do, ni mucho menos anhelado. T a m 
bién creo que, si las circunstancias la 
hubiesen impuesto, la hubiese aceptado 
sin vacilación. Por otra parte, Inglate
rra, los Países Escandinavos y tal vez 
puede decirse que también los Estados 
Unidos de América, ensayan producir 
la transformación económica de los 
pueblos dentro del marco de las institu
ciones democráticas creadas bajo la di
rección y en interés de la burguesía. 
Estos países cuentan con un capitalis
mo evolucionado, maduro, que ha lie-

Antonio Arz,a 
Embaldosador de la Compañía 

Peninsular de Asfaltos 

Colocación de toda clase de pavimentos 

y (risos de azulejo 
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gado ya al límite máximo de su elasti
cidad. U n Gobierno de dictadura obre
ra, aproximadamente consistente en el 
empleo de los mismos procedimientos 
ae la democracia burguesa, puede em
prender en ésos países, en algunos de 
ellos ha emprendido ya, una obra fun
damental de socialización. 

Si , con una inspiración marxista, pu
diéramos optar, sin duda alguna ha
bríamos de decidirnos por la solución 
que representan Inglaterra y los Países 
Escandinavos. 

Pero la opción no es permitida a los 
pueblos sino en un grado muy restrin
gido. L a psicología de las masas y de 
sus elementos directivos, su clarividen
cia, su elevación, su firmeza de volun
tad puden influir, sin duda, en los des
tinos de las naciones. Pero allí donde 
las condiciones económicas no sean fa
vorables, es de temer siempre un des
arrollo anormal de los acontecimien-

L ministerio de Trabajo de la 
República de Chile ha orga
nizado, para la primera quin
cena de marzo, en Santiago, 
una Exposición nacional de 

la Habitación económica, dirigida por 
el departamento dedicado a problemas 
de la vivienda de dicho organismo mi
nisterial.^ 

~ E 1 programa lanzado por el Comité 
organizador, presidido por D . Carlos 
Carvajal Miranda, es como sigue : 

1.a Sección.—PLANOS 

P l a n o s , fotograf ías , gráf icos y maquetas 
de todo lo concerniente a l a habitación 
económica y anexos, como t ipos de edi f i 
cios a is lados y colect ivos en v a r i o s pisos, 
población-jardín modelo, t ipos de huertos 
obreros y otros que i m p o r t e n a l g u n a i n n o 
vación. 

_ _ 2 1 

tos ; y allí donde las clases directivas 
del capitalismo carezcan de la suficiente 
profundidad de visión de la realidad, 
o de la suficiente elevación de espíritu 
para poder ponerse por encima del ins
tinto de conservación de privilegios in
sostenibles ; allí donde los magnates del 
capital tengan la debilidad de poner su 
salvación en manos de regímenes de
magógicos y clara o encubiertamente 
despóticos, en esos países el restableci
miento de una relativa normalidad en 
el largo período de transición habrá de 
tropezar con dificultades tal vez insu
perables. 

Atento a evitar los inconvenientes 
del Socialismo utópico ; ajeno a todo 
anhelo de profecía, Carlos Marx, en 
este como en otros casos, ha sido ver
daderamente profético; el acierto de 
sus previsiones debe ser para nosotros 
un estímulo que nos mueva a buscar en 
sus obras sugestiones y consejos úti
les. S i él pudiera recordar sus propias 
palabras, contemplar sus propias ideas 
y mirar con sus propios ojos la reali
dad actual, es seguro que mantendría 
cada vez más viva su fe en los destinos 
de la Humanidad, su confianza plena 
en el triunfo de los ideales socialistas ; 
pero en algunas ocasiones es también 
seguro que el peso de su propio acierto 
gravitaría tristemente sobre su pensa
miento y heriría profundamente su co
razón. Acertar es siempre útil para al
guien ; pero no siempre es grato. E n 
algunas ocasiones el propio acierto 
es una fuente abundante de dolor. 

JULIÁN B E S T E I R O 

2.a Sección.—MATERIALES Y COMPLE
MENTOS DE LA HABITACION EN 

GENERAL 

1. -—Materia les de construcción en ge
n e r a l . 

2. — N u e v o s s istemas de construcción de 
edif icios. 

3. — P u e r t a s , ventanas, pisos, cielos, te
chos y maderas en genera l . 

4. — P i n t u r a s , estucos, barnices , mate
r i a l de decoración i n t e r i o r y exterior . 

5. —-Ferretería y cerrajería . 
6. — P a p e l e r í a . 
7. — V i d r i e r í a . 

8. — B a l d o s a s , artefactos de cemento, 
loza v i d r i a d a , artículos sani tar ios y des
agües . 

9. — A r t í c u l o s de a l u m b r a d o y calefac
ción. 

10. —-Artículos de economía doméstica. 
11. — M u e b l e s en general adecuados a la 

habitación económica. 

E l problema de la vivienda económica 
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12. — U t i l e s y herramientas caseras. 
13. —Implementos para industrias domés

ticas y agrícolas (avicultura, apicultura, 
cestería y cunicultura) . 

Y otros materiales que se empleen en 
la namtación. 

1 — G R A N D E S P R E M I O S Y P R E M I O S 

D E H O N O R 

Destinados a las instituciones o E m p r e 
sas fiscales, semifiscales o municipales, o 
grandes Empresas particulares, por el con
junto de las presentaciones que hagan de 
su labor en materia de habitación econó
m i c a . 

II— P R E M I O S D E C O O P E R A C I O N 

a) Se otorgarán a los profesionales e 
industriales por sus tipos de habitaciones 
higiénicas y baratas, según los materiales 
de que sean inventores, calificados éstos 
en sólidos, mixtos y l igeros; 
"~ b) A las fábricas, por sus tipos de ma
teriales en general susceptibles de emplear 
en la vivienda económica; 

c) P a r a los mejores artefactos que se 
empleen, dedicándose de preferencia a l me
jor conjunto de los artefactos necesarios 
en la economía doméstica; 

á) A los mejores tipos de muebles ade
cuados a l a casa económica.; 

e) A las Empresas y arquitectos que 
presenten los mejores planos de -casas eco-' 
nómicas que hayan construido, todo sin 
perjuicio de establecer otros premios, que 
se fijarán en su oportunidad. 

I I I . — P R E M I O S D E E S T I M U L O 

a) A los mejores pianos para casitas 
individuales y aisladas de un valor no su
perior a 20, 30, 40 y 50 m i l pesos; 

b) A l .mejor tipo de plano de edifica
ción colectiva en uno o varios pisos, con 
departamentos independientes destinados a 
la vivienda, con todo su complemento de 
almacenes y restaurantes, Cooperativas, 
piscinas, canchas de juegos infantiles, sa
fas de espectáculos, etc. 

c) A l mejor tipo de plano para casas 
de inquil inos en predios agrícolas en el 
norte, centro y sur del pa ís ; 

d) A l mejor tipo de casas colonias agrí
colas en el norte, centro y sur del pa ís ; 

e) P a r a el mejor tipo de casas para 
obreros y empleados en las zonas minera 
y sa l i t rera ; 

f) A l mejor tipo de casas para obreros 
y empleados en las zonas carbonífera y 
forestal; 

g) A l mejor tipo de plano para casa de 
pescador y colonia pesquera; 

h) A l mejor tipo de plano de casas para 

obreros en la zona austral . Magal lanes, 
con todos sus accesorios; 

i) P a r a el mejor tipo de plano ideal 
para colonia agrícola, completándose con 
todos sus servic ios; 

j j A l mejor tipo de plano para pobla
ción-jardín, con todos sus servic ios; 

k) P a r a el mejor tipo de plano de huer
to-obrero, con todas sus dependencias; 

1) P a r a el mejor proyecto de urbaniza
ción económica para una población, consi
derando los factores de pavimentación, ar
bolado, distribución de las construcciones 
y trazado de las calles, y demás factores: 
agua, alumbrado y desagües; 

m) Otros tipos de planos que impor
ten innovación en los sistemas actuales. 

Todos los proyectos deben acompañar
se de sus presupuestos justificados y se 
preferirá los de precios :más .bajos, en 
igualdad de condiciones. 

L o s premios serán discernidos por un 
Jurado, -compuesto de un arquitecto de
signado por la j u n t a Central de la H a 
bitación Popular y otro por l a Asocia
ción de Arquitectos de Chi le y los inte
resados, y serán entregados en el acto 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

A . A . P U R C E L L 
S T E líder destacado del m o v i 

m i e n t o obrero ing lés h a f a l l e c i 

do en l a noche de N a v i d a d en 

Máncl ies ter , a los sesenta y 

tres años de edad. F u é conce ja l , d i p u 

tado, secretar io r e t r i b u i d o de d i v e r s a s 

o r g a n i z a c i o n e s obreras i n g l e s a s , y final

m e n t e sust i tuyó a J . H . T h o m a s en s u 

c a r g o de presidente de l a C o n f e d e r a 

ción de S i n d i c a t o s de I n g l a t e r r a , por 

c u y a razón ocupó el c a r g o de presidente 

de l a (Federación S i n d i c a l I n t e r n a c i o n a l 

de A m s t e r d a m . S u devoción a l a polí

t i c a en f a v o r de los rusos le l levó a s i 

tuac iones m u y difíciles, l l e g a n d o a des

c u b r i r finalmente las i n t r i g a s y las des

leal tades de los S i n d i c a t o s r u s o s , que 

en a q u e l l a época no aceptaban los p r i n 

c ipios de l u c h a de l a d e m o c r a c i a s i n d i 

c a l . P u r c e l l se apartó de lá l u c h a polí

t i c a a c t i v a , u n tanto decepcionado, en 

1929. P o r espacio de t r e i n t a y c i n c o 

años fué f u n c i o n a r i o a c t i v o de s u o r g a 

nización de ebanistas . E n 1923 obtuvo 

p o r vez p r i m e r a u n a c t a de d i p u t a d o . 

L a pérdida s i g n i f i c a u n q u e b r a n t o 

p a r a el L a b o r i s m o i n g l é s , neces i tado, 

c o m o todas las o r g a n i z a c i o n e s obreras , 

de verdaderos va lores m o r a l e s . 

de l a clausura solemne que se hará de la 
Exposición. L o s premios consistirán en d i 
nero, medallas y diplomas. 

A l abrirse la Exposición se publicará un 
folleto con la descripción de todo lo ex
puesto. 

P a r a el mejor éxito de la Exposición, 
será gratuita la concurrencia de los expo
nentes y la entrada a ella, y únicamente 
serán de su cuenta las instalaciones que 
hicieren. 

C O N F E R E N C I A S 

Se realizará también un ciclo de confe
rencias de temas relacionados con todos 
ios aspectos de la habitación, premiándo
se en lo posible los mejores estudios so
bre cuestiones sociales, económicas y téc
nicas, y en especial estudios completos que 
se presenten sobre: 

E l mejor proyecto para hacer propieta
rio a modestas personas. 

E l mejor trabajo sobre higienización de 
la habitación* 

E l mejor proyecto de previsión social , 
contemplándose también los seguros en 
general. 

E l mejor estudio sobre educación econó
m i c a en la escuela y en el hogar para 
conservar y hacer alegre la vivienda. 

Otros temas y trabajos interesantes que 
se propongan. 

Se publicará l a l ista completa de las con
ferencias que se dicten y los nombres de 
los relatores. 

U n Jurado designado por la Junta Cen
tral de la Habitación Popular , la U n i v e r 
sidad de Chi le y los interesados estudiará 
los trabajos y acordará los premios, que 
consistirán en dinero, medallas y diplomas. 

* * * 

E l Departamento de la Habitación pre
sentará, por su parte,, interesantes estu
dios sobre: 

,1.—-Sumas gastadas anualmente por el 
Gobierno en la construcción de habita
ciones, baratas, poblaciones obreras, pobla
ciones de empleados, etc. 

2.—Estadísticas de la población obrera; 
habitantes por pieza. 

3 - — Presupuesto fami l iar y porcentaje de 
lo que se gasta en habitación, junto con 
la estadística de los salarios. 

4. — P r e c i o de las habitaciones obreras en 
las distintas regiones del país. 

5. —Cálculo aproximado de las habitacio
nes que sería necesario construir para re
solver el problema de la habitación po
pular. 

^ E s de desear que l a E x p o s i c i ó n n a 

c i o n a l de l a H a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , or

g a n i z a d a en S a n t i a g o de C h i l e , c o n s t i 

t u y a u n éxi to p a r a sus o r g a n i z a d o r e s y 

s i r v a de est ímulo p a r a los d e m á s paí

ses de l e n g u a española . 

TUBOS DE PLOMO CON ALMA DE ESTAÑO 
Compra de metales viejos y usados en grandes y pequeñas partidas 

Tubería de plomo 

ENRIQUE CUBILLO Vicente Blasco Iháiíez,, 7 1 
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Arte y Turismo 

Entrada al castillo. 

S A G U N T O 

' I U D A D , a 27 ki lómetros de V a l e n c i a , con 

estación de ferrocarri l en las líneas 

de V a l e n c i a a Tarragona y de V a l e n 

cia a Ca latayud. S u origen es obscuro, y parece 

ser que fué una c i u d a d ibérica l l a m a d a A r s e . 

C o l o n i a griega, a Sagunto acudieron numerosos 

elementos peninsulares. E n ella establecieron 

más tarde los fenicios una factoría c o m e r c i a l . H H H H H H H H H H H H H H H H H I 

C u a n d o invadieron l a Iberia los cartagineses res

petaron en un p r i n c i p i o la independencia de los 

saguntinos, que eran al iados de R o m a ; pero a la 

muerte de A s d r ú b a l , e l nuevo caudi l lo cartaginés, A n í b a l , que había jurado odio 

eterno a los r o m a n o s , b uscó un pretexto para d o m i n a r l a floreciente c i u d a d ibera, 

e invadió sus campos , sin temor de provocar la segunda guerra púnica. Aprestáronse a la defensa los sagunti

nos , so l ic i tando al p r o p i o t i e m p o el auxi l io de R o m a ; pero el auxi l io no vino, y los defensores de la i n m o r t a l 

c i u d a d d e b i e r o n confiar exclusivamente en su heroísmo. E l ejército s i t iador, de una potencia arrol ladura, no 

p u d o evitar, s in embargo, que en varias salidas impetuosas los saguntinos lograran repeler lo , causándole nota

bles bajas e h i r iendo hasta al p r o p i o A n í b a l . Pero la persistencia d e l sit io y las deshonrosas condic iones impues-

tas a su capitulación, inaceptables para un pueblo dispuesto a los mayores sacrif icios, d ieron lugar a una de las 

más bri l lantes páginas históricas que, con su sangre, escr ibiera pueblo alguno. Sus incontables riquezas, objeto 

de l a c o d i c i a de A n í b a l , fueron arrojadas al fuego, y mientras los saguntinos salían a l c a m p o a m o r i r matando, 

las mujeres y niños se lanzaban a las l lamas o se daban muerte antes de caer en manos de quienes despiadada

mente ignoraban los honores debidos a los héroes, aunque fuesen vencidos . E l sitio duró ocho meses. 

R e p o b l a d a Sagunto p o r A n í b a l , los romanos lograron ganarla a los cartagineses, y la rest i tuyeron a los po

cos saguntinos que habían sobreviv ido a la catástrofe s t o m a n d o la renaciente c i u d a d un gran i m p u l s o progresivo 

y s iendo e m b e l l e c i d a por los E s c i p i o n e s con numerosos y espléndidos monumentos . S u adhesión a R o m a fué 

constante. Sufrió considerablemente a causa de las invasiones de las razas d e l N o r t e , especialmente con 

la incursión de los vándalos (425), y en la época v is igoda vemos cambiar su g lor ioso n o m b r e por los de «Murus 

V e t u s » y «Murviter». L o s moros la l l a m a r o n M o r v e d r e o M u r v i e d r o . 

F u é víctima, aparte otros hechos históricos, de la.invasión francesa, y estuvo en poder también de los car-

Listas; o c u r r i e n d o el hecho más saliente, el d e l p r onu nc i a m i e nt o de Martínez C a m p o s , a favor de la restauración 

borbónica, de tan triste m e m o r i a . 

U n decreto dado en i de d i c i e m b r e de 1868 p o r e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l restableció el g lor ioso n o m b r e de 

Sagunto para la v i l la de M u r v i e d r o , y a la que A l f o n s o X I I , en agradecimiento sin d u d a al único error histórico 

que cometió un pueblo que prefirió m o r i r a esclavizarse, le concedió el título de c i u d a d en marzo de 1865. 

E s t a histórica c i u d a d se 

hal la a la falda de un cerro, 

coronado por el cast i l lo y 

los ruinosos muros que en

cerraron la antigua acrópo

l is . Pueden apreciarse en las 

ruinas de las fortificaciones 

trozos de mural la ciclópea, 

torres y muros romanos, 

Castillo y anfiteatro 

romano. 

Anfiteatro romano. 

Ruinas de una fortaleza púnica. 

árabes y de épocas 

posteriores. E n t r e 

los más interesantes 

restos romanos con-

sérvanse v e s t i g i o s 

del teatro y del cir

co, situado éste a la 

o r i l l a derecha d e l 

río Palancia . L a igle

sia d e l Salvador es 

una c a r a c t e r í s t i c a 

construcción de los 

esti los románico y 

gót ico . Gótico y mu

dejar es el palacio 

de P e d r o el Cere

monioso, o Casa d e l D i e z m o , situada en la parte más angosta de la calle M a y o r ; monumento interesantísimo 

donde se encierran unos baños árabes. Otros baños de la m i s m a época se conservan en la calle de A b r i l . 

E n el emplazamiento donde estuvo la mezquita m a y o r álzase h o y el hermoso templo arciprestal , en el que se 

adivinan todas las evoluciones artísticas desde el s iglo X I V hasta nuestros días. P r e d o m i n a en la fábrica el estilo 

gót ico, al que pertenece una bellísima puerta lateral, con estatuas en las jambas y en el t ímpano. L a portada 

p r i n c i p a l es obra del s iglo X V I I I . Conserva notables obras de arte en escultura y pinturas tlamencas. 

A q u e l que deseara conocer el M u r v i e d r o antiguo deberá pasar el arco de p iedra de la Puerta F e r r i s a , anti

gua entrada de la v i l la , y seguir la dirección de la ladera, por la cal le M a y o r p r i m e r o , y luego por la de Caba

l leros. Maravi l las arqueológicas son los templos de Hércules, B a c o , D i a n a y V e n u s , y a derribados; la Necrópol is , 

que estuvo en la actual carretera; el F o r o , de l que aún se conservan en pie algunas columnas. D e s c u e l l a el Tea

tro, capaz de albergar a unos diez m i l espectadores, y fué constru ido c o n arreglo a los preceptos de V i t r u b i o . 

E l cast i l lo ocupa la meseta d e l cerro en una extensión de 750 metros; desde él arranca una mural la que 

baja hasta la c i u d a d , para cercarla, completándose la fortificación hacia la m i t a d de su altura c o n un a m p l i o re

c i n t o exterior, uno de cuyos ángulos conserva los Tres Castel lets . 

Considérase d i v i d i d a la fortificación en c inco plazas: 1.a, el cast i l lo , que los árabes l lamaron de la A l m e n a r a , 

c o m o fuerte p r i n c i p a l , que h o y se d e n o m i n a de Bossuet; 2. a , plaza de A r m a s , con la derruida capi l la de la M a g 

dalena y pabellón del G o b e r n a d o r ; debajo está la magnífica c isterna de bóvedas sobre 21 pilares, en dos filas, 

y los calabozos o leoneras; 3 . a , plaza de los E s t u d i o s ; 4 . a , c iudadela de San F e r n a n d o , donde estuvo la grandiosa 

torre de Hércules, derr ibada p o r las tropas de Napoleón; y 5 . a , la del Espolón o del D o s de M a y o , que los ára

bes l lamaron A l b a r r a n a . L a s perspectivas arquitectónicas del cast i l lo , desde el exterior, son verdaderamente 

maravil losas. 

Industr ia lmente podía considerarse a Sagunto, no ha m u c h o al menos, c o m o una de las más importantes 

factorías del Mediterráneo. U n a fuerte Compañía V a s c a montó en el p o b l a d o marítimo de E l M u e l l e unos altos 

hornos para fundición de acero en combinación con la ent idad propietar ia de las minas de Ojos Negros . 

¡Maravillosa c i u d a d de 

bellezas incalculables histó

ricas y artísticas, parece to

davía flotar sobre t i el espí

r i t u de aquellos hombres que 

te h i c i e r o n i n m o r t a l ! Prefe

riste la muerte a la esclavi

t u d , y he aquí que perduras 

mientras los t iranos se hun

dieron en la a b y e c c i ó n y el 

o lv ido . 

F E L I P E P A S C U A L 

Vista general 
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Checoslovaquia: L a elección presidencial 

( ^ ^ % / A sido la elección presiden-
• m cial enorme preocupación 

—,. m m política durante el último 
mes. E l Partido Socialis
ta se siente feliz y orgu

lloso de haber ganado el pleito que se 
ventilaba con la lucha sostenida alrede
dor de tan difícil problema. 

Conocidos son los términos en que se 
planteaba la cuestión : E l primer presi
dente de la República, Sr. Masaryk, ha
bía sido designado, prácticamente, por 
la Constitución para ejercer el cargo 
hasta su muerte ; su mandato se reno
vaba cada siete años. Reelegido por úl
tima vez en mayo de 1934, enfermo y 
débil, por su avanzada edad, tuvo que 
decidirse a dimitir. L a opinión pública, 
aun deseándole al ilustre anciano el 
goce apacible de sus últimos días, no se 
resignaba a verle abandonar su puesto. 
E l mismo Sr. Masaryk, por otra parte, 
no quería retirarse antes de que hubiese 
acuerdo sobre la elección de sucesor. F i 
nalmente, ante la dificultad en conse
guir el acuerdo, dimitió, haciendo pre
sente su convicción de que sólo el señor 
Benes podía sucederle. 

E l Sr. Benes ha sido durante vein
te años colaborador del Sr. Masaryk ; 
primero, en el movimiento insurreccio
nal contra el imperio, en plena guerra 
europea ; después, como ministro de Ne
gocios extranjeros. E l joven Estado de 
Checoslovaquia necesita la autoridad que 
el Sr. Benes ha conquistado en el ex
terior. 

L a Socialdemocracia checoslovaca," lo 
mismo que la alemana, se ha colocado 
resueltamente al lado de la candidatura 
del Sr. Benes. Sin compartir totalmente 
las ideas políticas del nuevo presidente, 
reconocen en él todas las cualidades re
queridas para la función presidencial, y, 
además, tienen plena confianza en su 
espíritu democrático y en su sentido de 
justicia social. L a Socialdemocracia ha 
llegado así a ser el elemento más ac
tivo en la lucha por la elección del señor 
Benes, mientras que la reacción agro-
nacionalista checa y alemana, por las 
mismas razones que movían al Socialis
mo en pro, se pronunciaba violentamen
te en contra. Trataba de apoderarse de 
un resorte de mando de indiscutible va
lor, y proclamó candidato a un viejo 
profesor inofensivo y desconocido fuera 
de su gabinete de trabajo en la U n i 

versidad, hombre de paja, tras el que hu
bieran estado los grandes tiburones ca
pitalistas y filofascistas gobernando la 
República. 

E l plan ha fracasado. L a opinión pú
blica se ha levantado contra la derecha. 
E l mismo Sr. Masaryk expresó clara
mente, al retirarse, su deseo de ver ele
gido al Sr. Benes, y la reacción, sintién
dose aislada en el país, la víspera de las 
elecciones comprobaba su pánico. E l des
graciado candidato puesto frente al se
ñor Benes tuvo que retirarse. Los ele
mentos sanos : del partido agrario han 
vencido la corrupción de los grandes ca
pitalistas terratenientes, y el Sr. Benes 
ha sido elegido por una aplastante mayo
ría. E l Partido, que ha elaborado esta 
victoria, está seguro de haber hecho un 
gran servicio al Socialismo, a la demo
cracia y a su país ; tiene la evidencia de 
que ha colocado en el puesto más impor
tante de la política nacional a un hom
bre que garantiza el que Checoslovaquia 
no dejará de ser lo que era: una forta
leza de la democracia en Europa central. 

U n a v ictor ia de la escuela 

democrática 

E l Senado checoslovaco ha votado en 
diciembre un proyecto de ley que el Par-

M A S A R Y K 

tido Socialdemócrata no cesaba de re
clamar desde hace varios años, y que, 
además, tiene realidad hoy gracias al es
fuerzo del senador socialdemócrata Voj-
ta Benes. Se trata de la ley sobre es
cuelas primarias superiores. Estas es
cuelas son una especie de enseñanza 
secundaria para los niños que no pue
den asistir al Liceo. U n a reforma reali
zada hace algunos años por un ministro 
de Instrucción pública socialista facilita 
la transición de una enseñanza a la 
otra. Pero como la primaria, la ense
ñanza primaria superior está a cargo 
de la Comunas, y hay, sobre todo en 
regiones pobres del territorio, algunas 
Municipalidades que no pueden ofrecer 
a los niños este suplemento de su ins
trucción. 

Existen actualmente en todo el te
rritorio de la República unas 9.000 es
cuelas primarias superiores. Faltan, por 
lo menos, 3.000 para llegar a satisfa
cer las necesidades más urgentes. E l 
Partido ha propuesto a las Cámaras le
gislativas una solución ingeniosa para 
la parte financiera de este problema: 
cada distrito rural debe tener una es
cuela primaria superior, cuyo sosteni
miento correrá a cargo de los Munici
pios interesados, del distrito, de la pro
vincia y del Estado. Dividida así, la 
carga resulta soportable para cada uno 
de los cuatro factores que contribuyen 
a resolverla. Los maestros de todos los 
grados aceptan la solución, que ha que
dado, sin embargo, con la viva oposi
ción de los medios agrarios. 

Después de varios años de lucha ha 
sido vencida la oposición. E l proyecto 
fué votado en la Cámara en la prima
vera pasada, y pasa a ser ley al darle 
su aprobación el Senado. 

E l año próximo (se escribía en di
ciembre) se abrirán 1.500 escuelas pri
marias superiores, y las restantes irán 
apareciendo con ritmo acelerado. 

Esto debe al Partido la educación del 
pueblo. 

C o n t r a la patriotería polaca 

E n varias ocasiones han hecho pa
tente su desacuerdo con la política del 
coronel Beck lo mismo el proletaria
do polaco de Polonia que la minoría 
polaca de Checoslovaquia. U n a vez 
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más, el Partido Socialdemócrata pola
co de Checoslovaquia, en su Congre
so, celebrado en el pueblo minero de 
Trinec, cerca de la frontera, acaba de 
pronunciarse contra esta política de 
provocación a Checoslovaquia. E l ca
ntarada Tadée Reger ha representado 
en el Congreso al Partido Socialdemó
crata polaco de Polonia, y el camarada 
Soukup, al checoslovaco y a la Inter
nacional. 

Reger habló condenando enérgica
mente la actual política exterior e in
terior de Polonia. De la primera dijo 
que era una dictadura militar estúpi
da, que ha abolido las libertades pú
blicas y ha producido el paro y el ham
bre consiguiente. E n la segunda obser
vó la adhesión a Hítler y el abandono 
de las antiguas alianzas que permitie
ron a Polonia reconquistar su libertad. 

E l Congreso envió un telegrama al 
presidente Masaryk, y después de un 
üetemüo deoate, precedido por la Me
moria del camarada Badura, votó una 
resolución colocándose sin reservas 
lado de la República checoslovaca y de 
su democrática Constitución y conde
nando la patriotería, lo mismo la del 
lado polaco que la que se dé en el che
coslovaco. 

L a resolución votada expresa la vo
luntad de nuestros amigos de lengua 
polaca de colaborar lealmente con la 
Socialdemocracia checa y alemana del 
país, y se pronuncia contra el frente 
común con los comunistas en tanto 
que la Internacional Socialista no adop
te criterio definitivo sobre el particular. 

L a Socialdemocracia polaca de Che
coslovaquia sale fortificada de este Con
greso, cuyo éxito es manifiesto. 

L a muerte de Juan Prokes 

E l Partido ha experimentado una 
pérdida irreparable con la muerte de 
Juan Prokes, ex diputado y ex alcalde 
de la ciudad de Moravska-Ostrava. 
Prokes fué obrero zapatero, e inició su 
vida pública como organizador de sus 
compañeros de oficio. E l azar le llevó 
a Ostrava, gran centro minero, y allí 
llegó a ser el tribuno más aplaudido 
por las masas. Desde 1911 venía sien
do elegido diputado y al mismo tiem
po ejercía el cargo de redactor jefe del 
diario socialista local. Durante la gue
rra, preparando el movimiento revolu
cionario de la región, desempeñó im
portantísimo papel. L a víspera de la 
caída del imperio fué designado pre
sidente del Comité local revoluciona
rio. Dirigtó la destitución de las auto
ridades austríacas, se apoderó de la 

D. E D U A R D O BENES 

ciudad sin causar ni una víctima y, 
nombrado alcalde, conservó el cargo 
hasta principios de 1934, fecha en que 
una embolia le obligó a retirarse de 
la vida pública. 

Como alcalde de Ostrava, ha reali
zado la fusión de la ciudad con los po
blados de los alrededores en una gran 
urbe de 200.000 habitantes. Acometió 
y vio' cumplido un plan de urbanismo 
de gran envergadura, y ha conservado 
dentro del Partido el Socialismo su 
ciudad al sobrevenir la gran escisión 
comunista. 

Autodidacto, trabajador infatigable, 
Prokes se deleitaba en la lectura y 
llegó a constituir una biblioteca exten
sa y de ejemplares raros, que ha lega
do al Museo municipal. Sus funerales 
han sido sencillos y grandiosos al mis
mo tiempo; más de 2.000 obreros for
maban en el cortejo para probar su 
adhesión al viejo luchador y líder cuya 
vida entera se consagró al Socialismo 
y al bienestar de la clase trabajadora. 

Elecciones comunales 

A principios de diciembre han sido 
renovados en Bohemia y Moravia seis 
Concejos departamentales y más de 
360 Consejos municipales. Sin ser es
tas elecciones un barómetro infalible 
de la temperatura política del país, ce
lebradas a los siete meses de haberse 
elegido el Parlamento, prueban, sin 
embargo, que las tendencias políticas 
expresadas en las elecciones generales 

no se han debilitado y muestran ante 
todo una extraordinaria estabilidad en 
las posiciones de los diferentes parti
dos políticos. Los de la coalición gu
bernamental no sólo mantienen sus 
ventajas, sino que llegan a mejorar en 
algunos sitios. Los partidos de oposi
ción más o menos filofascistas han ex
perimentado una derrota mayor que la 
sufrida en las elecciones parlamenta
rias. De aquí resulta, como realidad 
fundamental de la vida política checos
lovaca, que no se pierde la adhesión a 
los principios democráticos. Las con
diciones económicas siguen difíciles y 
se prestan al descontento; pero las ma
sas siguen creyendo que los medios de
mocráticos y parlamentarios son siem
pre los más seguros y los menos caros. 

Aunque las elecciones se han verifica
do en territorio checo, existen, no obs
tante, en algunas de sus Municipalida
des minorías alemanas, de suerte que 
han permitido darse cuenta, en cierta 
medida, de las corrientes de opinión y 
de las tendencias de la población ale
mana de Checoslovaquia. Es de cele
brar que el movimiento nacionalista 
aparezca detenido y sobrepasado, ha
biéndose mantenido nuestros camara-
das de lengua alemana en todas par
tes sin acusar disminución. Hay otras 
pruebas de que el partido de Heulein, 
sucedáneo de hitlerismos en Checoslo
vaquia, después de haber alcanzado su 
mejor momento en las elecciones de 
mayo, comienza a perder posiciones 
con la misma velocidad que las ganó. 
Los partidos burgueses alemanes, cuya 
derrota fué mayor en mayo que la su
frida por la Socialdemocracia alema
na, comienzan a levantarse. Sus jefes 
hablan de las virtudes de la democra
cia. U n poco tardos han sido en des
cubrirlas, pero su valor tardío mues
tra que la opinión pública alemana de 
Checoslovaquia, desencantada a los po
cos meses de la victoria de Heulein, 
vuelve a la razón política. 

L a Socialdemocracia checoslovaca no 
puede quejarse de los resultados elec
torales : donde no se ha mantenido in
alterable es porque ha aumentado sus 
votos en relación con las últimas elec
ciones municipales y con las parlamen
tarias de mayo. E n ciudades como K u -
tua, Domarliee, Ronduice, es particu
larmente alentador el comprobar que 
el Partido ha llegado casi al número 
de votos obtenido en las primeras elec
ciones de 1919, en pleno período revo
lucionario anterior a la escisión comu
nista. Sin exagerar la importancia de 
lo dicho por las urnas, puede afirmarse 
por lo menos que la clase obrera', en 
su mayoría, aprueba la política des
arrollada hasta hoy. 



* 8 TIEMPOS NUEVOS 

L a v i d a del P a r t i d o 

E l , c iudadano • L u i s Brooukére, presi
dente de la Internacional , h a pasado 
algunos días en P r a g a informándose 
de la situación del m o v i m i e n t o obrero 
en el país. H a sostenido conversacio
nes con los representantes del P a r t i d o 
en l a Internacional , nuestros amigos 
S o u k u p y St iv in ; con el presidente, y 
el secretario general , camaradas H a m p l 
y D u n d r ; con los compañeros Ñecas 
y M e i s s n e r y con algunos miembros 
destacados del P a r t i d o hermano alemán. 

E l P a r t i d o h a perdido u n buen m i 

l itante con la muerte de E d m o n d B u -
r i a u , ocurr ida en B r u o . T e n í a B u r i a u 
cincuenta y siete años. E l m o v i m i e n t o 
social ista checó no es r ico en teorizan
tes. B u r i a u era uno. I m b u i d o de m a r 
x i s m o integra l e intransigente, tomó 
parte act iva antes de la guerra en las 
discusiones nacionales de A u s t r i a , que 
trajeron como consecuencia el fin del 
imper io . L a o r i g i n a l i d a d de B u r i a u con
sistía en emplear el método m a r x i s t a 
puro para examinar los problemas v i 
ciados por sentimientos y resentimien
tos nacional istas . Después de l a gue
r r a cayó en el error de creer en eí 

c o m u n i s m o . E s p e r a b a poder desplegar 
su capacidad de teórico en este par
t ido, que se las daba de monopol iza-
dor del m a r x i s m o . Se equivocó. P a s a 
dos algunos años fué expulsado del 
part ido comunista , por no haber que
rido confundir el m a r x i s m o con el «So
c ia l i smo a lo tártaro», de Zinovief f . 
Volvió a la Socia ldemocracia y, como 
secretario s indical en M o r a v s k a - O s t r a -
va, ha rendido grandes servicios a la 
clase obrera, continuando l a publ ica
ción en nuestra prensa de los resulta
dos a que lo han conducido sus inves
tigaciones teóricas. 

L a 'Federación Internacional Gimnás
tica h a celebrado en P r a g a u n a extensa 
Conferencia a primeros de diciembre pa
sado. Ochenta delegados han asistido y 
tomado parte en los debates dirigidos por 
el camarada Deutsch, por el presidente 
de la organización y por nuestro amigo 
S i laba , secretario general de l a m i s m a . 
L a Internacional Social ista h a estado 
representada por los camaradas v a n 
Roosbroeck y S o u k u p , y la Internacio
n a l S i n d i c a l por el ciudadano Tayerlé . 
También han tenido representación los 
Part idos Socialdemócratas alemán y che-
co. (La Conferencia ha aprobado impor
tantes decisiones respecto a las O l i m 
píadas obreras que han de celebrarse en 
Amberes en 1937, y a las relaciones en
tre los gimnastas socialistas y l a Inter
nacional Gimnástica C o m u n i s t a . 

O O 

L a s diferentes organizaciones coope
rativas presentan su balance demostra
tivo del aumento de miembros coopera
dores y de l a c i f ra de negocios. L a C o 
operativa regional de P lzen , después dé 
tre inta años de asiduo trabajo, l lega en 
sus afiliados a l número de 50.000. L a 
g r a n Asociación Cooperat iva de B r n o h a 
aumentado en un año en 1.500 m i e m 
bros ; la de P r a g a , en el m i s m o tiempo, 
h a tenido 2.650 altas, y la c i f ra de sus 
operaciones l lega a tres mil lones y me
dio de coronas. E n B o h e m i a del S u r , 
u n a de las regiones más pobres del país, 
l a c i f ra de o¡peraciones de la Cooperati
va regional aumenta casi en un millón, 
a pesar de l a crisis, y los afiliados nue
vos son unos 700. E l número de tiendas 
cooperativas ha crecido en varias de
cenas en el curso del año, y los emplea
dos de l a cooperación pasan de 4.800 
en el año anterior a 5.020 en el que 
finaliza. S i la c i f ra de negocios de las 
Empresas cooperativas, en su total idad, 
no alcanza todavía el nivel de 1929, pue
de afirmarse que ha dominado la crisis 
de T 9 3 4 . 
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Escala de 45 metros de a l tura del Servicio de Incendios de M a d r i d , a d q u i r i d a po 

los concejales destituidos. L a (oto está tomada en " N o t r e Dame" , de París, el Ái¡ 

que salió para l a capital de l a República. 
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Algunas reflexiones sobre enseñanza de mate-

rías de ínteres municipal 

A cuestión de la enseñanza de 

las materias de interés m u 

nicipal es de una importan

cia extraordinaria. 

Se ha debatido durante un cuarto de 

siglo en muchos países. Y se aprecia 

que en algunas naciones se realizan ten

tativas para hallarle soluciones prácti

cas ; pero es preciso reconocer que has-

tp ahora se ha obtenido muy escaso 

éxito ; las escuelas especiales fundadas 

para la enseñanza munic ipal constitu

yen centenares, y a ellas no suelen acu

dir muchos estudiantes. Parece que los 

temas municipales ejercen menos atrac

ción para los jóvenes que las Faculta

des de Derecho, de M e d i c i n a o las es

cuelas técnicas. ¿No será preciso pre

guntarse si l a especialización munici

pal o urbanista es necesaria verdadera

mente, y cuáles son las razones de los 

malos resultados obtenidos hasta aho

r a ? L a s ciudades tienen necesidad de 

ingenieros para construir sus caminos y 

medios de locomoción locales ; las ba

suras y conducciones de aguas, de mé

dicos higienistas, de pedagogos, de je

fes de policía, de administradores en ge

neral. N o hace falta decir que es impo

sible unir los conocimientos necesarios 

para todas estas funciones en una es

cuela ; no se puede ser enciclopedista, 

sobre todo de nuestro tiempo, cuando 

cada actividad demanda conocimientos 

profundos en su aspecto particular y 

estudios universitarios de tres o cuatro 

años. U n ingeniero que construya ca

minos para algún Munic ip io o provin

cia debe ser diplomado de l a Escuela 

de Puentes y Caminos . U n higienista, 

un pedagogo deben haber hecho sus 

estudios en la Universidad. L o que ne

cesitan son cursos especiales, como 

complemento a sus estudios técnicos, 

filológicos, etc. L a s escuelas técnicas 

en Alemania—en Dresde, Berlín—intro

dujeron ya antes de l a guerra cursos 

especiales de estudios municipales, y 

era frecuente que los jóvenes ingenie

ros escribiesen sus tesis de doctorado 

sobre cuestiones de economía munic i 

pal. Se enseñaba el Stadteban, esta 

materia que no tiene aún nombre en 

español, ya que l a palabra «urbanismo» 

no me parece felizmente escogida para 

definir los conceptos que aquélla encie

rra. E l ejemplo de Alemania debiera 

ser seguido en otros países. P a r a los 

médicos higienistas deberían organizarse 

cursos de urbanismo que comprendie

ran los conocimientos necesarios para 

un especialista de higiene municipal . S i 

un ingeniero o un médico no ha tenido 

ocasión de estudiar las necesidades de 

las ciudades o de otras entidades loca

les en la Universidad o en la escuela 

técnica ; si se ha hecho funcionario m u 

nicipal después de una permanencia al 

servicio del Estado o en una Empresa 

privada, debe completar sus conoci

mientos durante un año de estudios de 

problemas municipales. 

M e referiré a una categoría de fun

cionarios municipales menos especiali

zados — administradores, jefes de ofici

na, agentes financieros, economistas, 

etcétera—. H a s t a el momento presente, 

en casi todos los países son las F a c u l 

tades de Derecho las que proporcionan 

candidatos a estos puestos. L a s F a c u l 

tades de Derecho juegan el papel de 

proveer para todo, preparando a los jó

venes para todas las carreras posibles : 

políticas, administrativas, servicios del 

Estado, municipales, etc. Y o decía que 

no preparan para ninguna de esas fun

ciones : la economía política, ciencia de 

las finanzas, contabilidad, estadística, 

Geografía económica, economía indus

trial y otras disciplinas económicas más 

especiales son cada vez más necesarias 

a un administrador municipal lo mis

mo que a un hombre de Estado, un po

lítico o un funcionario. Sin embargo, 

en el plan de estudios de las Facultades 

de Derecho las unas ocupan un plano 

muy secundario y las otras ni siquiera 

figuran. E s una laguna enorme sin cu

brir . 

E s t a mult i tud de jóvenes que han 

realizado sus estudios de Derecho no 

tienen los conocimientos más indispen

sables a un administrador. 

U n a de las causas de l a «domina

ción» de los juristas es el respeto tradi

cional, heredado de los romanos y de 

l a E d a d Media , por el estudio del D e 

recho ; esta tradición es el reflejo de un 

prejuicio que me parece está muy ex

tendido : se supone que el estudio del 

Derecho, que es un elemento conserva

dor de la estructura social, impregna a 

los jóvenes del respeto a las institucio

nes existentes y a l a tradición. Gracias 

a este prejuicio, el bachiller de una F a 

cultad de Derecho puede aspirar a la 

carrera administrativa y política : la 

gran mayoría de los parlamentarios y 

de los concejales se recluta entre los 

abogados. Esto es una verdadera des

gracia, porque de su dilettantismo en 

las cuestiones económicas hacen el ob

jeto de la actividad del gobierno y de 

las entidades locales. U n autor inglés 

( M r . H . H i g g s : Reforma financiera) 

dice, con razón y conocimiento de cau

sa : ((El ministro de Hacienda debe ser 

miembro de la Cámara de diputados ; 

y como no se está nunca seguro de en

contrar en la Cámara un solo hombre 

bastante experto en finanzas públicas, 

no estáis nunca garantidos contra un 

ministro que sea más orador que enten

dido en materias hacendísticas.» L a 

carencia de conocimientos financieros 
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entre los parlamentarios impide a las 

Asambleas legislativas ejercer un serio 

control del presupuesto. Pero ¿son sola

mente las nociones financieras las que 

faltan a nuestros hombres de Estado, a 

los diputados, a los consejeros provin

ciales o concejales? Cuando se discute 

alguna cuestión de política agraria o 

industrial, alguna concesión de empre

sa municipal, la discusión se efectúa 

entre algunos expertos, y el resto de la 

asamblea pone cara de comprender ; y 

si la política no se mezcla por medio, 

apenas se escuchan las razones de los 

oradores y se vota sin conocimiento de 

causa, siguiendo las directrices del par

tido político, o según la fe en la autori

dad de los expertos, que frecuentemen

te son elementos interesados. L a pérdi

da del prestigio del régimen parlamen

tario, que es uno de los aspectos más 

destacados de nuestra época, tiene por 

causa, además de la baja del nivel mo

ral de las asambleas legislativas y la 

influencia funesta de la alta Banca, el 

dilettantismo y la ignorancia de las 

cuestiones económicas y financieras. 

No son, pues, solamente las cuestiones 

municipales las que desconocen los con

sejeros y funcionarios municipales, sino 

la educación económica en general. 

Planteada así la cuestión, ésta tiene 

un aspecto más amplio que el de la 

educación municipal. Se impone una 

reforma más seria, especialmente la 

creación en el seno de las Universida

des de Facultades económicas o escue

las independientes de altos estudios eco

nómicos. Cuando la convicción de la ne

cesidad de la educación económica se 

propague en los medios políticos ; cuan

do los «bellos parlantes» cedan el 

puesto a los «hombres de consejo» que 

tengan conocimientos útiles, los jóvenes 

preferirán las Facultades económicas a 

las de Derecho. 

E l programa de las escuelas económi

cas debería comprender : teoría de la 

economía política, Historia económica, 

estadística, ciencia de las finanzas, Geo

grafía económica, economía industrial, 

economía de empresa, contabilidad, de

recho constitucional, administrativo y 

civil un curso de Historia moderna. 

Esto debe ser obligatorio. Pero los cur

sos no deben absorber todo el tiempo a 

los estudiantes. Es preciso dejarles el 

tiempo necesario para frecuentar los 

cursos facultativos. Esta facultad de 

elección hace muy elástica la enseñanza 

superior, más conforme a las inclinacio

nes individuales y a los intereses cientí

ficos de los estudiantes. Complementos 

útiles a las disciplinas ya mencionadas 

serían la celebración de unos cursos fa

cultativos sobre altas matemáticas, es-

Una barriada de casas para obreros y empleados, con arreglo a las nuevas normas urbanas. 
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tadíst ica m a t e m á t i c a , tecnolog ía gene

r a l , e c o n o m í a c o m e r c i a l , etc. 

P o s t e r i o r m e n t e , a l a v i s t a de l a c a r r e 

r a q u e q u i e r a seguirse , podría especia

l i z a r s e el ú l t i m o a ñ o o los tres ú l t i m o s 

semestres. E n t o n c e s es c u a n d o l a espe

c i a l i z a r o n m u n i c i p a l tendr ía s u m a r c o 

adecuado ; a ñ o y m e d i o de es tudios es

peciales es suf ic iente p a r a p r e p a r a r p a 

r a l a c a r r e r a m u n i c i p a l a u n e s t u d i a n t e 

que h a y a a d q u i r i d o c o n o c i m i e n t o s se

r i o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . N o se sabe 

n u n c a adonde nos e m p u j a r á l a suerte , 

sobre todo en a ñ o s t a n v a r i a b l e s c o m o 

los presentes. U n adolescente que es

coge l a F a c u l t a d de u n a escuela supe

r i o r n o se h a l l a n u n c a s e g u r o de s u 

elección, y n o t i e n e m á s q u e u n a e d u 

cación e c o n ó m i c a p r o f u n d a y g e n e r a l 

que p u e d a p r e p a r a r l e p a r a posibles 

e v e n t u a l i d a d e s . S i no se puede ser u n 

e n c i c l o p e d i s t a , es t a m b i é n p e l i g r o s o te

ner u n a educac ión d e m a s i a d o e s p e c i a l , 

pues con el lo se e x p o n e c o n f r e c u e n c i a 

a l p a r o forzoso . 

N o e x i s t e c i e n c i a c o m u n a l . H a y n o 

ciones d iscretas de m a t e r i a s d e interés 

m u n i c i p a l t o m a d a s de d i ferentes c i e n 

c ias , y necesar ias a l s e r v i c i o de las e n 

t idades locales . E s t a s noc iones c o m p l e 

m e n t a r i a s son d i s t i n t a s p a r a u n i n g e 

niero , u n médico o u n e c o n o m i s t a . L o s 

p r i m e r o s no t e n d r á n n e c e s i d a d m á s q u e 

de a l g u n a s nociones de D e r e c h o a d m i 

n i s t r a t i v o y de e c o n o m í a ; pero deberán 

e s t u d i a r p r o f u n d a m e n t e los p r o b l e m a s 

m u n i c i p a l e s que a fectan a su espec ia l i 

d a d ; e l ú l t i m o — u n f u t u r o jefe de ne

g o c i a d o , u n consejero e c o n o m i s t a — d e 

berá a m p l i a r sus c o n o c i m i e n t o s e c o n ó 

m i c o s y financieros desde el p u n t o de 

v i s t a de las necesidades m u n i c i p a l e s ; 

pero no puede p a s a r de tener a l g u n a s 

noc iones de técnica m u n i c i p a l . N o po

d r á n u n c a c o n s t r u i r u n c a m i n o , u n 

m e t r o p o l i t a n o , s i b i e n debe tener n o c i o 

nes suf ic ientes p a r a c o m p r e n d e r los 

proyectos v i a r i o s o de i n s t a l a c i o n e s h i 

g i é n i c a s , p a r a n o a d m i n i s t r a r a c iegas . 

P e r o los c u r s o s de los mejores profe

sores son insuf ic ientes s i n s e m i n a r i o s ; 

es preciso a c e n t u a r l a n e c e s i d a d de és

tos e n l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , y sobre 

todo en los es tudios especiales p a r a 

u n a a c t i v i d a d práct ica . U n e s t u d i a n t e 

debe saber c o m p o n e r u n c u a d r o esta

díst ico, u n b a l a n c e de e m p r e s a m u n i c i 

p a l , u n p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o , u n 

p l a n económico , i n f o r m a r sobre cues

t iones de pol í t ica m u n i c i p a l o de D e r e 

cho a d m i n i s t r a t i v o ; e n g e n e r a l , es pre

c iso d a r a c t i v i d a d a l a e n s e ñ a n z a . 

U n a ú l t i m a observac ión. E s t a ense

ñ a n z a no tendrá éx i to m á s q u e con 

u n a condición : ser a c o m p a ñ a d a en ca

d a país de l t rabajo científico de i n v e s t i 

g a c i ó n de m a t e r i a s de c i e n c i a s c o m u 

nales y de u n a l i t e r a t u r a y p r e n s a 

s e r i a . E s lo que a h o r a nos f a l t a . V e d , 

p o r e jemplo , los periódicos m u n i c i p a 

les ; yo no conozco apenas cosas ser ias , 

pues no pueden c o n t a r s e c o m o tales 

e n t r e las p u b l i c a c i o n e s científ icas esos 

ó r g a n o s l lenos de r e c l a m o s y de r e t r a 

tos de personajes ; u n a f a l t a c o m p l e t a 

de s i s t e m a , art ículos de o c a s i ó n , notas 

f o r t u i t a s que d e m u e s t r a n l a f a l t a de 

contacto con las a d m i n i s t r a c i o n e s m u 

n i c i p a l e s , sus p r o b l e m a s y sus neces ida

des. L o s periódicos ing leses son m á s 

b i e n bolet ines de i n f o r m a c i ó n . L a esta

díst ica m u n i c i p a l es m u y defectuosa. 

E l C o n g r e s o de c iudades d e b i e r a pres

tar atención a estas g r a v e s cuest iones . 

C O N C L U S I O N E S 

I. N o existe c i e n c i a m u n i c i p a l . N o 

h a y m á s que noc iones d iscretas , necesa

r ias a las p e r s o n a s que t r a b a j a n en l a 

adminis trac ión m u n i c i p a l . 

I I . E s t a s n o c i o n e s deben f o r m a r 

u n a e s p e c i a l i d a d c o m p l e m e n t a r i a de l a 

e n s e ñ a n z a técnica o e c o n ó m i c a . 

I I I . L a s F a c u l t a d e s de D e r e c h o de

ben ceder a las e c o n ó m i c a s su puesto 

c o m o e s c u e l a p r e p a r a t o r i a a l s e r v i c i o 

m u n i c i p a l . 

I V . E s prec iso d i f e r e n c i a r los c u r 

sos de nociones m u n i c i p a l e s p a r a i n g e 

n i e r o s , médicos o e c o n o m i s t a s . 

V . C o n v i e n e r e c o m e n d a r l a e x t e n 

sión de los cursos f a c u l t a t i v o s . 

V I . E s t o s cursos deben ser a c o m p a 

ñados de s e m i n a r i o s , de (( laboratorios 

económicos». 

V I L L a e n s e ñ a n z a m u n i c i p a l será 

p r o d u c t i v a s i en s u aspecto reflejct l a 

a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 

V . T V E R D O K H L E B O F F 

Antiguo profesor de Ciencia financiera 
de Leningrado. 

R E V I S T A D E L I B R O S 
Las pinturas negras de Goya, por E m i l i a 

no M . A g u i l e r a . 3 pesetas. Ediciones 

((Nuestra Raza». M a d r i d . 

r /i pesar de su juventud, K m i l i a -
/J no M . Agui lera tiene conquis

t e / tada una sólida personalidad 
en materia de crítica de arte, 

y en diversos l ibros y trabajos periodís
ticos lo tiene bien acreditado. Siendo una 
de sus preocupaciones más firmes y de 
sus devociones más profundas l a de exal
tar en justa y legítima reivindicación la 
excelsa personalidad de aquel mago del 
pincel que se llamó' D . Francisco G o y a y 
Lucientes, a éste, una vez más, dedica 
Agui lera su trabajó. 

Ahora es con un amenísimo l ibro dedi
cado a (das pinturas negras» del sordo de 
Fuendétodos. L a s pinturas negras de G o y a 
son los catorce lienzos que hoy figuran en 
el Museo del P r a d o ; pero que fueron ex
traídos de los muros de la quinta que ha
bitó G o y a en las oril las del Manzanares . 

(«Las pinturas negras de Goya» es, ante 
todo, un l ibro perfecto por su método y 
ordenación; consta de tres partes: en l a 
pr imera, después de lamentarse del aban-
dodo en que se tuvieron, y aún se tienen, 
estas valiosas pinturas — las más conmo
vedoras del autor de «La maja desnu
da» — , explica, con datos muy interesan
tes, cómo surgen esas obras de arte v 
cómo gracias a un banquero francés no se 

perdieron al hundirse la quinta y no emi
graron a otro p a í s ; en la segunda parte 
del l ibro son examinados uno por uno los 
catorce lienzos goyescos, dándonos una 
explicación de su significado anecdótico 
(algunas de ellas muy interesantes y pro
fundas) , siempre plenas de sugerencias y 
del más alto interés. E n el .tercer capítulo 
se examina la personalidad del pintor en 
relación directa con estas pinturas negras, 
pero sin perder de v i s t a ' la obra total de 
aquel genio aragonés, para deducir y afir
mar que «si algún art ista ha merecido ser 
l lamado " r e v o l u c i o n a r i o " , ese art ista es 
Goya)>. 

Y llega A g u i l e r a a esta conclusión sin 
forzar para nada el argumento, llevado del 
hilo de su razonamiento desde las prime
ras páginas de este l ibro atrayente. E x a 
mina el medio en • que viví'6, la propia 
amargura del artista genial , su carácter 
y su obra artística, y deduce que G o y a es 
un revolucionario y un precursor, lo mis
mo desde el punto de vista del arte que 
del de la ciudadanía. 

T e r m i n a el l ibro con la reproducción en 
fotograbado de las catorce láminas que 
constituyen las pinturas negras. 

¡ Bálsamo agradable este l ibro de A g u i 
lera ! N o hace falta ser entendido en pin
tura para gozar con él. L a narración es 
tan amena y sugestiva que a todos agra
da y convence. 

N U Ñ E Z T O M A S 
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T I E M P O S N U E V O S 

El Primer Congreso Argentino de Urbanismo 

s^^l /* ASTA no hace mucho 
W • • tiempo eran contadas las 

/ ^ m m personas que en nuestro 
\^ medio conocieran con 

más o menos precisión 
el significado de la palabra urbanis
mo. H o y , después de realizado el pr i 
mer Congreso Argentino de Urbanis
mo, puede presumirse, con grandes 
probabilidades de acierto, que han de 
ser pocos los que ignoren la existencia 
de esa disciplina que participa de los 
caracteres de ciencia y de arte, como 
que aprovecha para sus fines, en un 
equilibrio armonioso y fecundo, todas 
las conquistas científicas y pone en fun
ción todas las aplicaciones de las ar
tes mediante los recursos casi inago
tables de la técnica. 

E l I Congreso Argentino de U r b a 
nismo, que abrió sus sesiones el u de 
octubre en Buenos Aires, surgió de un 
movimiento generoso que un grupo de 
hombres, inspirados por sentimientos 
de bien público, realizó como concre
ción de ideas ambientes y como expre
sión de múltiples necesidades de i m 
postergable satisfacción. 

E l .Museo Social Argentino, presidido 
por el malogrado doctor Julio' Iribarne, 
auspició, hace cerca de tres años, la 
idea de convocar u n Congreso de U r 
banismo, y algún tiempo después con
fiaba a la Asociación L o s Amigos de la 
C i u d a d el honor y la responsabilidad 
de material izarla. 

U n a serie de entidades -públicas y 
privadas respondieron a la invitación 
formulada para organizar el Congreso, 
y a principios del año de 1935 se per
filaba ya como una promesa la que 
hasta entonces había parecido una es
peranza lejana. 

L a J u n t a organizadora, en la que esta
ban representadas las entidades que res
pondieran al l lamamiento de L o s A m i 
gos de la C i u d a d , tuvo a su cargo la ta
rea de estructurar las bases del certa
men y su reglamento, orientar la pro-
panganda, etc. 

¡Fué su presidente, por derecho pro
pio, el de la Asociación nombrada, doc
tor Eduardo Crespo, y el primer magis
trado de la nación aceptó l a presiden
cia honoraria del Congreso, expresan
do, al hacerlo, su satisfacción por el 

La piscina oficial de Budapest, en la que está la Escuela Oficial de Natación del Estado hún

garo. Esta obra es modelo de esta clase de edificios por sus magníficas condiciones higiénicas. 

significado y alcance de la labor que 
habría de llevar a cabo y la trascen
dencia que tendrían sus resoluciones en 
el desarrollo armónico y racional de los 
centros poblados del país. 

Adhesión tan auspiciosa, al par que 
retemplaba el ánimo de los organizado
res del Congreso, importaba la crea
ción de un compromiso' de honor que 
era menester satisfacer cumplidamente 
en un esfeurzo de superación. 

L o s resultados, que están a la vista, 
nos permiten anticipar que los frutos 
definitivos de este primer Congreso del 
U r b a n i s m o Argentino han de ser sazo
nados y opimos. 

P a r a orientar y definir el movimien
to que se iniciaba con la convocación 
del Congreso, l a Junta organizadora 
publicó una exposición de motivos y 
las bases del certamen en un folleto 
cuya difusión h a sido tan amplia que 
nos eximiría de mencionarlas, si no 
fuera que en este examen panorámico 
deseamos no omit ir elemento alguno 
que pueda servir para juzgar la obra 
realizada. 

Podemos resumir los primeros en el 
deseo de aunar las ideas ambientes y 
l i s voluntades para concretar y resol-

°r los problemas suscitados por el 
crecimiento rápido y desordenado- de las 
ciudades, que requiere su encauzamien-
to, para permit ir la convivencia en 
condiciones armónicas por medio de 
planes directivos, venciendo la tenaz i n 
dolencia e incredulidad públicas por 
una acertada e intensa difusión de las 
soluciones en la masa ciudadana y los 
Poderes públicos, de manera que pue
dan aplicarse en el futuro a todo orden 
de agrupaciones humanas, así fuere la 
más modesta comuna o la mayor de 
las urbes. 

L a s finalidades enunciadas de acuer
do a tales propósitos eran éstas : 

a) E s t u d i a r y orientar las ideas am
bientes sobre urbanismo y fomentar su 
divulgación sistematizada. 

b) Influir ante el Gobierno l a opi
nión del país, señalando el valor y la 
necesidad de leyes ad hoc. 

c) Crear la Unión de Ciudades y 
Comunas Argentinas, con afiliación a 
la Unión Internacional. 

d) Cooperar en el movimiento urba-
nológico internacional. 

e) Real izar una exposición y creai 
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u n m u s e o y b i b l i o t e c a de u r b a n i s m o en 

l a c a p i t a l federa l y en otras c i u d a d e s 

del pa ís . 

f) P r o p e n d e r a l a real ización de u n 

p r ó x i m o C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l de u r 

b a n i s m o en B u e n o s A i r e s . 

g) C r e a r u n C o m i t é p e r m a n e n t e en

c a r g a d o de c u m p l i r las reso luc iones de 

este C o n g r e s o y o r g a n i z a r el p r ó x i m o . 

U n a s e m a n a o c u p a r o n las sesiones 

p r e p a r a t o r i a s del C o n g r e s o , las del ibe

r a c i o n e s de las C o m i s i o n e s d e s i g n a d a s 

p a r a el e s t u d i o de los n u m e r o s o s t r a 

bajos presentados y las sesiones p l e n a -

r i a s en que se c o n s i d e r a r o n y v o t a r o n 

las conc lus iones y p o n e n c i a s f o r m u l a 

das por las respect ivas C o m i s i o n e s . E l 

19 de octubre se real izó l a sesión de 

c l a u s u r a en el C o n c e j o d e l i b e r a n t e de l a 

c i u d a d de B u e n o s A i r e s , c o n l a que 

t e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e de l m a g n o 

c e r t a m e n u r b a n o l ó g i c o . 

E n d i c h a sesión se e n u n c i a r o n los 

r e s u l t a d o s de las d e l i b e r a c i o n e s , así co

m o e l p r o g r a m a de acción i n m e d i a t a 

del (tpost-congreso)), de todo lo c u a l nos 

o c u p a m o s b r e v e m e n t e en l o que s igue. 

O O 

L o s temas oficiales que se fijaron p a 

r a l a clasif icación de los trabajos fue

r o n : 

I. H i s t o r i a y evolución u r b a n a . 

I I . U r b a n i z a c i ó n de c i u d a d e s . 

I I I . P r e v i s i o n e s de l u r b a n i s m o . 

E l c o n t e n i d o t o t a l de l a m a t e r i a 

q u e d a a b r a z a d o p o r tales e n u n c i a d o s , 

a u n si se d a a aquél la l a a m p l i t u d que 

r e s u l t a de su c o n t a c t o con las cuest io

nes e c o n ó m i c a s , sociales y legales , que 

c r e a n las so luc iones adecuadas de los 

p r o b l e m a s p u r a m e n t e técnicos. 

M u c h a s def inic iones se h a n ensayado 

p a r a establecer de u n a m a n e r a c l a r a y 

c o n c i s a las finalidades de l u r b a n i s m o ; 

pero n i n g u n a t a n c o m p r e n s i v a c o m o l a 

q u e se r e s u m e en «la obtención de las 

mejores condic iones de v i d a p a r a las 

a g r u p a c i o n e s h u m a n a s » . 

E l concepto r e l a t i v o a e s t a n u e v a 

c i e n c i a h a e v o l u c i o n a d o u n tanto en los 

úl t imos a ñ o s , espec ia lmente en c u a n t o 

a t a ñ e a l ímites que l a c o m p r e n d e n ; 

pero en este c o m o en tantos otros as

pectos del c o n o c i m i e n t o h u m a n o se en

c u e n t r a que las l íneas d i v i s o r i a s no 

e x i s t e n con l a n i t i d e z que las p r e s e n t a n 

las técnicas respect ivas . E l l o se debe, 

s i n d u d a , a l a m u l t i p l i c i d a d d e aspec

tos que debe e n c a r a r s e p a r a a l c a n z a r 

los resu l tados que q u e d a n e n u n c i a d o s . 

D e a h í también l a d i f i c u l t a d de defi

n i r a l urbanista. E s t a l l a c o m p l e j i 

d a d de los c o n o c i m i e n t o s que deberían 

r e s u m i r s e en e l h o m b r e q u e q u i s i e r a 

p o r sí solo p l a n t e a r y reso lver los p r o 

b l e m a s de l a urbanizac ión de las c i u d a 

des y las p r e v i s i o n e s del u r b a n i s m o , 

así c o m o i n t e r p r e t a r a d e c u a d a m e n t e los 

e l e m e n t o s necesar ios p a r a e l e s t u d i o de 

l a h i s t o r i a y evolución u r b a n a s , que re

s u l t a i n m e d i a t a l a conclusión de que 

l a calif icación de urbanista no puede 

c o r r e s p o n d e r , c o m o t í tulo d i s c e r n i d o 

p o r u n a U n i v e r s i d a d o u n a escuela , s i 

no a los que h a y a n c u r s a d o e s t u d i o s es

pec ia l i zados dentro de l a técnica de l a 

i n g e n i e r í a y a r q u i t e c t u r a a p l i c a d a s a l 

u r b a n i s m o , y a d q u i r i d o las i n d i s p e n s a 

bles nociones de e c o n o m í a , legis lac ión 

v sociología que le p e r m i t a n i n v e s t i g a r 

y a p l i c a r c a b a l m e n t e los e l e m e n t o s de 

esos órdenes, conexos con sus cuest io

nes p u r a m e n t e técnicas . 

D e que esté i n s p i r a d o o no de u n 

s e n t i d o s o c i a l a m p l i o dependerá que sus 

concepciones sean g r a n d e s o m e z q u i 

n a s , que d i r i j a o sea d i r i g i d o , que re

s u e l v a e l p r o b l e m a urbanís t ico en s u 

t o t a l y d e f i n i t i v a m a g n i t u d o se a t e n g a 

a l a consideración y solución de u n o o 

v a r i o s de los e l e m e n t o s , que lo inte 

g r a n . 

L a evolución que se advier te en el 

concepto del u r b a n i s m o h a m a r c h a d o 
p a r a l e l a a l d e s a r r o l l o de los f e n ó m e n o s 
que le d i e r o n n a c i m i e n t o , y está i n f l u i 
d a por las ideas sociales de los ú l t i m o s 
a ñ o s . 

E l ar te u r b a n o puede h a b e r n a c i d o 
con las p r i m e r a s a g r u p a c i o n e s de v i 
v i e n d a s , y a que el las s i g n i f i c a b a n l a 
creación de p r o b l e m a s de d i v e r s o or
d e n , que pueden cons ide rarse c o m o el 
g e r m e n de los q u e después f e u r o n a d 
q u i r i e n d o m a y o r complicación ; pero e l 
u r b a n i s m o , c o m o c o n j u n t o de n o r m a s 
y c r i t e r i o s científ icos, art íst icos y técni
cos, aparece c o m o r e s u l t a d o de l crec i 
m i e n t o y complicación de las g r a n d e s 
c i u d a d e s en l a s ú l t i m a s d é c a d a s . 

N i n g u n a a g l o m e r a c i ó n h u m a n a se 
f o r m a n i d e s a r r o l l a c a p r i c h o s a m e n t e o 
a l a z a r , por c u a n t o e l l a depende del 
hecho histór ico, geográf ico y e c o n ó m i 
co ; p e r o también es cierto que n o es 
pos ib le atenerse a ese p o s t u l a d o p a r a 
d e j a r l a l i b r a d a a su p r o p i a suerte , por
que c iertas i n i c i a t i v a s i n d i v i d u a l e s i n 
fluyen a veces e n el d e s a r r o l l o o e v o l u 
ción de m a n e r a i n c o n v e n i e n t e y en 
ocasiones i r r e m e d i a b l e . 

C o n t r a tales desv iac iones de l a es
tructuración de los núcleos poblados se 
h a l e v a n t a d o el u r b a n i s m o , que e n c a r 
n a el t r i u n f o del interés g e n e r a l sobre 
el interés p a r t i c u l a r . A p l i c a d o a l p r i n 
c i p i o a l a solución de los g r a v í s i m o s 
p r o b l e m a s de l a h i g i e n e , l a circulación 
y los serv ic ios públ icos , creados p o r l a 
v i o l e n t a extensión v e r t i c a l y h o r i z o n t a l 
de las g r a n d e s urbes , h a p e r m i t i d o 
c r e a r u n a serie de n o r m a s y p r i n c i p i o s 
d irectores , adecuados a todo núcleo de 
población e x i s t e n t e , y de prev is iones 
apl icables a l f u t u r o de l a s m i s m a s . 

A este respecto, v a m o s a t r a n s c r i b i r 
u n a parte del p á r r a f o final de u n es
c r i t o r e l a t i v o a l P l a n R e g i o n a l de N u e 
v a Y o r k , t i t u l a d o Community Plan-
ning, de H e y d e c k e r y S h a t t s : 

L a urbanización d i r ig ida desarrolla la co-
f munidad en armonía con un plan que está 
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