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í?ofas Editoriales
En nuestra edición

[a Representa-
ción Estudian/í!

resistió ¡a
reacción

anterior nos referimos

rdilorialmen/e a los pro-
pósitos (le mejoramien-
to miii:ersilario sus/en
todos por la Representa.

ción E.<Iudianlil, propósitos cuyo cumplimiento
se ha trazado el estudiantado como un impera-

tivo de .eu.< dictados morales y SUS convicciones
honrados, p los cuales ran encaminados hacia
la obtención de las condiciones indispensables
para que la l'uiiiersi¿lozl de El Salvador 1tes-
arrolla eficazmente su misión.

Propu¡máhamos recientemente porque se re.
formaran los estatutos universitarios en el xen
tido de ampliar el cuerpo electoral activo en
la designación de las autoridades del Alma
Mater. con to que perseguíamos el estableci-
miento de disposiciones que garanticen la hon-
radez, moralidad _¡¡ competencia de los funcio-
narios universitarios. Pero tan buenos deseos
del estudiantado dieron lugar a que los ele—
mentos directores de cuatro Facultades reaccio-
naron en forma tal, que no sólo se opusieron

-a la reforma solicitada sino que pidieron la
supresión de la Representación Estudiantil - co-
mo institución universitaria Tan sólo la Fa"
cuttad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

[as publicacio-
nes de [a
Universidad
de _El Salvador

Por cuenta de la II—
niversidad de El Salvav
dor ha sido editado
recientemente tJicaras
Tristes», bello volumen

—en actitud honrada y valiente—mantuvo su
adhesión a las [jes/¡07129 estudiontile.v ;; abogó
por rt nl(¡ntenimienlo ¡tc la Reprexen/ación

Se pretendía destruir la conquixta más ratio—
.<-n del cstu/liantarlo xnlradoreño, que ha colo-
cado a nrzestro paíx al nirel de tru: naciones de
avanzada que —como Mérico, Colombia. Perú,
Chile, Arnentina,x-tc.— reconocen el importante
contenido de tal institución, sobre lo cual ya nos
hemos manifestado en otras ocasiones

Pero la tesis estudiantil se apoyaba en la
Razón y la Justicia La agresuín fué resistido
y repetida. Y el resultado del conflicto fué la
proclamación de la victoria para el estudian-
tado. La Representación Estudiantil ha sufri—

do. pues, una prueba dolorosa de la que ha sa—
lido avante

Estos reveses ¿¡ que los hombres y sus obras
están, expuestos en el hregar de la vida, tienen
la propiedad de hacer más relevantes los méri-
tos y virtudes de quie-n to.—¡sufre. Hacen el efec—
to del bruñidor que da lustre a los metales. Así
la Representación Estudiantil ha surgido del
peligro de destrucción que la amenazó. mejor
consolidada en la conciencia nacional. Lo de—
muestran las abundantes adhesiones recibidas
de importantes elementos del pais

que contiene la obra poética del bardo Alfredo
Espino, académico egresado de nuestra Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

La publicación de ese libro por cuanta de la
Universidad eslabor…!aaltaoadm. al

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



_4_

par que es el cumplimiento de un deber inexcu-
sable del Alma Mater de honrar al hijo prodi-
gioso que supo elevar las letras nacionales con
su espíritu dilecto.

Asi cumple la Universidad de El Salvador
con una de sus objetivos: difundir la cultura.
precepto consignado en los estatutos vigentes ]]

en el decreto que dio autonomia al Máximo
Instituto

Necesario es que la Universidad prosiga su
labor laudable de publicaciones para el bien
de la cultura nacional. La literatura, la filo»
sofía, la ciencia, cuentan en El Salvador con
buenos cultivadores. académicos _I/ no académi-
cos, cuyas obras o están dispersas. o están int"-
ditas. .; son poco conocidas. Aquellas produc-
ciones que tengan méritos suficientes es justo
que sean acogidas en esa forma para ser di-
fundidas.

En nue ro medio no hay ¿salsa de renom—
brados esc7ttores: y sin embargo la ¡)roduccíún '

bibliográfica salvadoreña. particularmente en
las ciencias. es casi nula. Tal situación se (le—

bc ¡) a los relevados costos de las impresiones. o
a la falta de estímulo para los autores.

A, talla de un centro editorial universitario
que facilite tales i¡¡1presos, cuyo establecimiento
es una necesidad sentida desde hace mucho
tiempo, es perfectamente factible la edición de

AGEUS …
obras en la forma en que se hizo la de Alfredo
Espino. El dia que la Universidad se decida
a publicar obras de texto de ediciones extranje-
ras agotadas, hará labor bencficiosa para el
estudiantado salvadoreño, pues de csa manera
facilitará el estudio de muchas materias facul-
tativos cuyo tczrto c.' dificil encontrar.

Es necesario estimular a los autores. Hay
que fomentar la producción intelectual. Guate—
mala cuenta con autores nacionales de obras
importantes sobro Derecho Internacional Públi-
co ¡¡ Privado, Medicina Forensr _z/ otras disci
plinas. que son tenidas como trar/os oficiales en
nulo/tas llniversidartes de América, incluso la
nuestra,

Toca (¡ nuestra llnivcrsirlarl—en su la/¡or de

difusión cultural como uno de sus tines—inte-
resarse por el florecimiento de la ciencia _r/ de
las letras de El Salvador. ¿Por (¡¡Mi no ensayar
la ex ¡río de una n/¡ra cientifica, particular-
mente de (ll[lt2ll(l.9*l)olllrl Derecho Internacional
Privmlofdrz las que no se halla un ejemplar ni
donde /'wrou crtilarlas ni en nuestra plaza?
¿Por ([lltl m) publicar las obras ¡¡¡,¡Trtíhm1 ¡te los

En este sentido l¡acentosal(torvs nacionales?
formal crei/atina a la Universidad, A/1orrurd
las dificultades (¡IU snt'rintos por falta de lee
las _1/ puede rccmholsarse el costo de esas cdi»
cinltes.

CIRUJANOS

DIRECTORIO PROFESIONAL
SAN SALVADOR

DENT¡STAS

]1r. Saúl Loco Castelar Dr. Angel Ver/a (Janelo Dr. Ricardo Orellana V.

23. C. P, No. 39 63. C. P. No. 19 38. C. O, No. 25 Tel. 127

“ I)r, M. J… Hirezi º“
38. C. P. No. 4 Tel. 1008
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iOO"$IOE'RIOIONES SOBRE El. OEREOIIO OEI. TRABAJO
Por el Dr. Manuel Cnslra Ramírez ¿¡la

A última vez que dirigí la palabra en este
ilustre recinto — se reanudaba el Curso
de 1933—tuvo para mi la significación
inolvidable de que era la despedida cor-

dial que la Universidad proporcionaba a mis a-
ños felices de estudiante, Ahora. por un honor
inmerecidc, tócame hablar en su nombre al ini-
ciarse el Curso de 1937; y si ayer la deferencia
al estudiante no me permitió declinar el encar-
go, hoy la gratitud hacia la Vieja Casa, decide
mi voluntad y me impulsa a emprender una ta-
rea onerosa para mis facultades

He escogido como tema del discurso académi-
co un asunto de palpitante actualidad en el mun-
do, que está produciendo enormes transformacio-
nes en el viejo derecho, al cual ha sacudido y
modificado fuertemente. Se trata de un derecho
nuevo. joven, pletórico de savia, sin formulismos,
dinámico y no estático, y en estrecho contacto
con las realidades económicas.

Asunto escabroso que en El Salvador se ha
abordado con un temor raverencial y que estimo
necesario que es llegado el momento de tratarlo
con toda valentia si queremos evitarnoa males
mayores, porque la batalla está planteada desde
hace varios años y compete a nosotros su encau-
zamiento por las sendas de la razón y la justicia.

Derecho social o derecho del trabajo puede
considerarse (como el conjunto de teorías, nor-
mas y leyes destinadas a mejorar la condición
económico-social de los trabajadores de toda in-
dole.» Es, pues, una ciencia de una importancia
primordial que tiene su aspecto esencialmente
ético, ya que dirige la actividad del hombre ha-
cia la justicia social,

Dentro de los cortos límites de un discurso,
necesariamente tendré que ser conciso al expo-
ner algunas consideraciones breves que no tie-
nen más objeto que despertar el entusiasmo por
esta materia para que artistas del talento y del
estudio, terminen la obra y nuestra Universidad
la ponga el marco de oro, estableciendo cuanto
antes la cátedra en la Facultad de Jurispruden-
cia y Ciencias Sociales

El aspecto medular del problema social que
contemplamos es el antagonismo entre el capital
y el trabajo, por lo que se impone como acto
preparatorio. analizar-, aunque sea someramente.
la evolución histórica del trabajo humano.

En los primeros tiempos de la humanidad. el
trabajo se reducía a la caza y a la pesca. siguien-
-do después la domesticación de los animales pa-
»ra la alimentación y vestido: trabajo que hizo

Esla erudita e interesante con/erm-
cia fué leída por su autor en el Para-
ninfo Universitario, en el acto rte la
solemne apertura del corriente año tec'
tivo universitario, el 15 de febrero
próximo pasado,

surgir como principal actividad. el pastoreo de
los pueblos nómadas, cuyo ejemplo típico es el
pueblo hebreo.

En Grecia y Roma, excepción de las activi—
dades guerreras. el trabajo fué despreciado o
hecho por esclavos, y a medida que la esclavi-
tud. admitida y explicada hasta por filósofos,
aumentaba, más y más se relajaba el trabajo. La
condición del trabajador dentro del régimen de
esclavitud era terrible: el amo 0 señor, dueño de
la vida del esclavo, no concedía a éste ningún
derecho y aunque en Roma existieron los Colle-
//ias, asociación de artesanos agrupados por ofi-
cio. sus facultades en aquel vasto imperio fueron
muy restringidas.

En la época medioeval, se establece la carpa—
ración o gremio, alcanzando su mayor esplendor
en los siglos XIII y XIV. La organización en
los talleres era asi: aprendices, cuyo número se
limitaba en cada corporación; compañeros, que
constituían por decirlo así. un grado superior a
los anteriores y que eran los verdaderos traba-
jadores del taller; y, por último, los maestros a
jefes. Al principio, estas organizaciones tenian
una base religiosa y cristiana por lo que el tra-
bajo se desarrollaba de una manera casi familiar.
haciendo el maestro las veces de padre sobre el
aprendiz que generalmente vivía en el hogar del
jefe. Después las corporaciones decayeron; ol-
vidaron los principios que las habían inspirado;
y la condición de los trabajadores, aunque agre—
miados, sufría una nueva esclavitud.

Llega el siglo XVIII y con el los principios
filosóficos del culto a la libertad individual y a
las doctrinas fisiocráticas de la libre concurrencia.

La revolución Francesa proclama la libertad
de trabajo y escala golpe de muerte al régimen
corporativo. La libertad de trabajo es saludada
con entusiamo. Se cree que después de 19 si—
glos de experiencia. la humanidad ha encontrado
el camino de salvación. Y sin embargo, el saldo
de aquella libertad. es el régimen social moder—
no, cuyas características son: 1] separación en—
tre el capital y el trabajo y concentración capi-
talista; ?] aglomeración de los trabajadores en
las ciudades; y 3] superproducción y crisis. De
la revolución francesa arranca el nacimiento del
industrialismo capitalista y según observa un
ilustre pensador chileno (el obrero obtuvo los
derechos políticos; pero la libertad lo había
hundido en la miseria»; y empieza un nuevo
tormento para la clase trabajadora: trabajo de
12 a 14 horas diarias. jornal intimo. alimentación
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escasa, habitación pésima, ninguna garantía en
caso de accidente; cuando viejo expulsado como
mercancía inservible y sin ningún derecho para
agruparse, pues eran átomos dispersos.

En América. el trabajo ha seguido el curso
del desarrollo anterior, En la época precolom-
bina. el principal trabajo consistió en la agricul-
tura y, únicamente, es digno de mención. por lo
novedoso. el imperio incaico en donde se ha
creído encontrar una organización sui-géneris.
casi comunista, Durante el coloniaie. la condi-
ción del indio, fué desastrosa Los conquistado-
res, ávidos de oro, trataban a los trabajadores
con lujo de crueldad. Las famosas <—encomien-
das» eran especie de esclavitud disfrazada; y es
conveniente hacer resaltar como un acto de jus-
ticia a la madre patria, que la situación precaria
de los nativos no era por falta de leyes que los
protegieran, sino por la nula aplicación que te-
nían. La distancia que nos separaba. servía de
impunidad para toda clase de desafueros, La
Recopilactón de Indias, adelantándose varios
siglos, contenía disposiciones que figuran actual-
mente en cualquier Código del Trabajo. He aquí
algunas de ellas: debe darse a los trabajadores,
además del jornal. comida, cena y cama; se es-
tablecía la indemnización parcial en caso de au-
cidente de trabajo en las minas; se prohibía el
pago del jornal en especie; y Felipe Il, el taci-
turuo Monarca del Monasterio del Yuste, estable»
cia en 1593, la jornada de 8 horas de trabajo, con-
quista considerada como primordial y que hasta el
XX se logra establecer definitivamente, En 1611,
en la ciudad argentina de Santiago de Estero,
por iniciativa de Fray Fernando de Trejo y Sa—
nabria, se obtuvo la implantación del salario mí-
nimo. En la Conferencia del Trabajo de los
Estados de América, Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, celebrada en San-
tiago de Chile del 2 al 14 de enero del año re<
cién pasado, y en la cual, de los 21 pueblos de
América, sólo El Salvador brilló por su ausencia,
el delegado argentino señor Alejandro Unsain,
profesor dela Universidad de Buenos Aires, pu-
do decir: (Como la hora de la justicia está so.
nando en el reloj de la humanidad, me parece
justo. en esta Conferencia de las naciones de
América. rendir homenaje de recuerdo. a aquella
sabia legislación social que España dió a las que
fueron sus colonias».

Queda establecido. pues. que España se ade-
lantó a la época. dictando medidas protectoras
para la clase trabajadora en América y que por
culpa de sus enviados por estas tierras. no se
logró implantar la justicia social que ella que-
me.
' Proclamada la Independencia, la cuestión so
cial ha seguido en América los vaivenes de las
diferentes corrientes que se presentan en el pa»
Dorama mundial. pudiendo asegurarse que Méxi-
co, Argentina, Uruguay y Chile sºii los paises
que en la actualidad sobresalen. presentando re—
glas e instituciones creadas con el fin de prote-
ger al trabajador y de ordenar el trabajo huma
no en todas sus manifestaciones. Tal es, a gran-
des rasgos, la evolución histórica del trabajo.

Proclamada la libertad industrial, resultaron
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frente a frente los dos grandes factores de_'l_a
producción económica: el capital y el trabajo; y
para entenderse los patronos y obreros debían
ligarse mediante el contrato de arrendamiento
de servicios. El Estado deja en libertad al obre—
ro de escoger el trabajo que le convenga y con-
tratar con quien quiera sus servicios, regulando
muy vagamente en los códigos civiles tales con-
tratos.

Con tal sistema, el trabajador veíase coloca—
do en situación precaria, y acuciado por la necesi-
dad, tenia que doblegarse ante las exigencias,
inícuas las más de las veces, de la otra parte,
que con aquiescencia del Estado y de conformi-
dad con la ley,estaba situado en posición venta-
josa que hacía ilusoria y utópica aquella libertad
proclamada y saludada con todo estruendo.
Ante ese cuadro,el Estado se cruzaba de bra-

zos; y entonces comienza a advertirse el nacimien-
to de una clase social de densidad enorme: la cla-
se proletaria. y con ella un sentimiento que pide
protección. Se exige que el Estado se erija en
guardián y defensor de las clases trabajadoras
y que intervenga en las relaciones entre patronos
y obreros, por motivos de alta justicia y de im-
periosas necesidades sociales. Esa misión social
del Estado fué totalmente desconocida en el siglo
XIX. que erigió como un dios el concepto del
Estadogendarme sustituido hoy por el Estado-
providencia, y cuya moderna acción abarca como
legislación de orden público toda la legislación
obrera. Se trata de una misión de equidad. de
ponderación, y la justifica la necesidad de suavi-
zar los rigores de las desigualdades. Es un de-
recho inspirado en un criterio de defensa de la
persona, del ser y con tendencia de regresión al
derecho sindical y corporativo, lo que debe esti-
marse como una resurrección de la Edad Media.
que muchos juzgan como la época del oscurair
tismo.

Y ese nuevo derecho, en pugna con la tradi-
ción, se infiltra en casi todas partes y así apa-
recen legislaciones protectoras del trabajador
que confían al Estado el papel de tutor para
intervenir en las relaciones entre patronos y o-
breros,

Pero el clamor no para allí. Asciende al Va-
ticano; y un dia aquel famoso León XIII asom-
bra al mundo con su inmortal encíclica eRérum
Novarum» considerada como la Carta Magna
del socialismo católico y en la que sostiene (que

el Estado debe velar preferentemente por los
derechos de la clase ínfima y pobre porque la
raza de los ricos. como se puede amurallar con
sus propios recursos, necesita menos del ampa-
ro de la pública autoridad; el pobre pueblo. co-
mo carece de medios propios con qué defender-
se. tiene que apoyarse grandemente en el patri-
monio del Estado».

Ya se contaba con la voz del Estado y la
voz del más alto poder moral sobre la tierra;
pero el movimiento sigue en ascenso: necesitaba
internacionalizarse, y después de varios ensayos
desde la primera Conferencia Internacional del
Trabajo celebrada en Berlín en 1890. la de Zn-
rich y Bruselas en 1897, la de Paris de 1900 y
el establecimiento de una Oficina permanente en
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Basilea, el Pacto de Versalles de 1919 crea defi-
nitivamente la Oficina Internacional del Trabajo,
bajo la dirección de la Sociedad de Naciones,
dedicando el título XIII del Tratado a su orga-
nización. y cuyo preámbulo sintetiza un nuevoevangelio, oficialmente pregonado por las gran-
des potencias: cConsiderando que la Sociedad
de Naciones tiene por objeto establecer la paz
universal y que esta paz no puede fundarse sino
sobre la base de la justicia social; considerando
que existen condiciones de trabajo que impli en
para un gran número de personas la injusticia,
la miseria y las privaciones. lo cual engendra
tal descontento que la paz y armonía universa-
les estan en peligro y considerando que es ur-
gente mejorar dichas condiciones, por ejemplo,
en lo concerniente a la reglamentación de las
horas del trabajo. a la fijación de una duración
máxima de la jornada y de la semana de traba-
jo, a la indemnización en caso de accidentes,
etc.» señalando en su artículo 427 los siguientes
principios: (1) el trabajo no debe ser conside-
rado como una mercancía o un articulo de co-
mercio; 2) el derecho de asociación tanto para
los asalariados como para los empleadores; 3) el
pago a los trabajadores de un salario asegurán-
doles un nivel de vida conveniente; 4) jornada
de ocho horas 0 semana de 48 horas; 5) supre
sión del trabajo de los niños y la obligación de
aportar al trabajo de ambos sexos, las limitacio-
nes necesarias para permitirles continuar su s-
ducación y asegurarles su desarrollo físico;
6) salario igual, sin distinción de sexos, por un
trabajo de igual valor; 7) las reglas dictadas en
cada país relativas a las condiciones del trabajo,
deberán asegurar un tratamiento económico e-
quitativo a todos los trabajadores; y 8) cada Es-
tado deberá organizar un servicio de inspección
a fin de asegurar la aplicación de las leyes y
reglamentos para la protección de los trabaja—
dores».

Para desarrollar ese plan, se estableció una
organización permanente del trabajo, que com-
prende: conferencias generales de los represen-
tantes miembros de la Sociedad de Naciones y
una Oficina Internacional del Trabajo, bajo la
dirección de un Consejo de Administración. Las
Conferencias deben reunirse una vez por año y
cada Estado tiene derecho de enviar una dele-
gación compuesta por cuatro miembros distri-
buidos así: 2 por el Gobierno, 1 por los patro-
nos y 1 por los obreros. Hasta 1935 se han ce-
lebrado 19 Conferencias y ha sido de gran tras-
cendencia social la labor desarrollada en todas
ellas con ausencia, por desgracia, de la repre-
sentación de El Salvador.

Grandes han sido las conquistas logradas
por el derecho social; y aunque su penetración
en los Estados modernos ha sido tarea ardua
por tener que luchar con todo un sistema que
se ha defendido con vigor, la legislación obrera
puede n(anarse de ser ya una viviente realidad,
como fácilmente puede apreciarse al hacer un li-
gero análisis de las legislaciones de algunos es-
ta'ics europeos y latinoamericanos.

lTALIA.—Baio la dictadura fascista. en
donde todo está en el Estado, nada fuera del
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Estado y nada en contra del Estado» según ex-
presión de Mussolini, se ha creado una nueva
organización del trabajo. partiendo del principio
de que por sobre los intereses particulares, es-
tan los intereses supremos del Estado, que es
quien debe dirigir todas las actividades del tra-
bajo.

Se reconoce la existencia de sindicatos, tan-
to de patrones como de obreros, pero sometidos
a un estricto control del Estado, y aunque pue-
den haber sindicatos libres, esto sólo es en teo-
ria. pues sus miembros no gozan de ninguna
prerrogativa. Esto ha dado origen a dificulta-
des en el seno de las Conferencias Internacio-
nales del Trabajo reunidas en Ginebra, en don'
de los representantes obreros de varios países,
se negaban a reconocer la representación obre-
ra italiana. alegando que en realidad era repre-
sentación del obrerismo fascista

En 1927 se promulgó en Italia la (Carta del
Trabajo» en la cual se consignan todas las me-
didas protectoras de los trabajadores. tales co-
mo, jornada, descanso obligatorio, seguro obre-
ro, indemnización por causa de accidente, etc,
etc. y es indudable que mucho se ha hecho en
Italia por mejorar la condición económica del
proletariado, pero se ha criticado la organiza-
ción de los sindicatos de carácter fascista, fini-
cos legalmente reconocidos en el Estado. de tal
manera que de hecho se ha matado toda asocia-
ción libre y aún más, disuelto con violencia to-
das las asociaciones no fascistas,

Para la aplicación de las leyes del trabajo y
solución de los conflictos, funcionan los Tribu-
nales del Trabajo, anexos a cada Cone de Ape-
laciones. integrados por tres miembros de la
Corte y dos técnicos en materia de trabajo que
no sean ni patronos ni obreros y que resuelven
como jurados de conciencia.

ALEMANIA.—En este país existe el ¡Frente
del Trabajo» para asegurar la armonía entre
los trabajadores y patronos; pero inspirándose
en los principios del partido nacional- socialista
o nazismo, de tal manera que a semejanza de
lo que acontece en Italia, es el Estado nazista
quien impone las condiciones del trabajo.

Cada patrón es el jefe de la empresa asis-
tido por un Consejo de Confianza, que está
formado por hombres de confianza designados
por el jefe de la empresa, de acuerdo con el
respectivo jefe de la cédula nacional-socialista
de la fábrica.

Funcionan también trece Curadores del Tra-
bajo que vigilan sobre el cumplimiento a las la-
yes; y los conflictos que surgen se someten a
tribunales especiales

Existen en Alemania leyes protectoras de los
trabajadores pero se ha prohibido toda forma
de asociación sindical y según opinión de per-
sonas versadas en estos asuntos, la condición
del trabajador es muy inferior a la del obrero
italiano, pudiendo asegurarse que en Alemania
nazi, los trabajadores no intervienen para nada
en la fijación de las condiciones del trabajo.

ESPANA—Las leves de carácter social pro—tectorns de los trabajadores. se iniciaron en la
madre patria, con la ley de 80 de enero de 1900
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sobre accidentes de trabajo, primera ley de de-
fensa ¡ prevención que revolucionaba por com—
plato el concepto clásico de obligación, a tal
grado, que el ilustre abogado don Angel Osorio
y Gallardo, autor de varias obras jurídicas,
cuenta que al publicarse y conocer la ley de
Accidentes de Trabajo, empezó a temer que no
sabia nada, que no intuía nada y que no esta-
ba prevenido para nada. porque él había apren-
dido en la Universidad que las obligaciones na-
cen de la acción contractual o extracontractual,
de la omisión y del delito y la legislación de ac-
cidentes destruia la raíz del derecho de obliga-
ciones. y continúa don Angel Osorio, ela huma-
nidad siempre, siempre discurrió dentro de este
carril:

-—Yc no respondo sino de aquello que con-
trato o de aquellos hechos en que yo tengo
la culpa.—Mucho siento que haya sucedido tal
catástrofe ¿pero tengo yo la culpa?

¿No? Pues que me dejen en paz.
La respuesta ideada por el nuevo derecho

implica un terremoto:
—Tú pagas porque te lacras con el trabajo
de otro.—El otro cobra porque trabaja para
ti.—No hay más razón legal.
Cualquier hecho revolucionario que presencie-

mos hoy en España, termina, es menor que esainnovaCión.»
En 1903 se establece el Instituto de Refor-

mas Sociales y en 1919 se dictan leyes sobre
jornadas de trabajo y seguros obreros, estable-
ciéndose en 1920 el Ministerio del Trabajo; pero
faltaba la obra general que reglamentara glo-
balmente el contrato de trabajo y que recopi-
lara las disposiciones aisladas existentes, obra
que se realizó hasta 1926 al promulgarse el Có-
digo del Trabajo que consta de 139 artículos y
que está dividido en 2 libros: el primero trata
del contrato de trabajo y el segudo del contra-
to de aprendizaje y que contiene disposiciones
generales sobre todo lo relativo con ambas ma-
terias Allá. desgraciadamente, se fué muy le-
)os y en vez de tratar de evitar los conflictos
se provocaron No otra cosa significaba el pri-
mer artículc de la Constitución de la nueva Re-
pública cuando instituyó que España cra una
República de trabajadores.—Aquello era un reto._ RUSIA.—Este vasto imperio. que por una
ironía del destino. era considerado en la prime
ra edición del Manifiesto Comunista de 1882
como la última reserva poderosa de la reacción,
ha sido el primer pais en el mundo que ha im-
plantado como sistema de gobierno el régimen
comunista, que persigue la destrucción inmedia-
ta y Violenta del régimen capitalista para esta-
blecer en su lugar una sociedad colectiva, diri-
gida por la clase proletaria.

Conocido es el origen de la revolución rusa.
considerada como la más brusca y radical expe-
riencia social que se haya realizado en la hu—
man_1dad. y que destruía todo un sistema con
arraigo de muchos siglos; y está fuera de la
índole de este discurso estudiar sus causas y
explicar su sistema. limitándonos en nuestra
exposictón ¡¡ relatar la organización del derecho
obrero en la Rusia comunista.

AGEUS

Durante el gobierno de los Zares, el pueblo
ruso formado en sus cuatro quintas partes por
campesinos incultos y analfabetas sin ninguna o
casi nula educación política y bajo un régimen
de tiranía, no gozaba de ninguna ley que, en
forma alguna, protegiera a los trabajadores. El
régimen social rural fué hasta 1861, fecha de la
emancipación de los siervos, el de la servidum-
bre; después de abolida ésta, la condición de
obreros y campestnos continuó siendo deplora-
ble. Realizada la revolución, promulgóse la lla—
mada (Declaración de Derechos» en la cual se
proclamó el principio del trabajo obligatorio,
afirmándose en el artícu1018 de la Constitución el
principio de que (quien no trabaja no come».
Con tal procedimiento. se imponía una ocupa-
ción a las clases adineradas; pues todas las
personas de 16 a 50 años tenian obligación de
trabajar. Era la primera fase o período inicial
del régimen recien iniciado y que tenia preten-
siones de alcanzar el mundo entero. con un po—
der infinito de irradiación que se ha calificado
de imperialismo proletario,

A ésta época corresponde el primer Código
del Trabajo, promulgado en 1918, que estableció
el trabajo como obligatorio, dando como resul—
tado que para su intensificación se acudiera a
la militarización—Con este sistema, la siluación
económica en Rusia se hizo insostenible, y, en-
tonces, se varió de rumbo, implantándose lo
que Lenin llamó <<la nueva política económica»
o NEP. cuyo fruto fué el segundo Código del
Trabajo en 1922, en que se volvió a establecer
la libertad de trabajo en lugar del trabajo obli-
gatorio, que sólo se prescribe como excepción
en casos necesarios o de utilidad pública, como
lucha contra catástrofes o grandes accidentes o
también cuando faltan brazos con qué cumplir
los fines más importantes del Soviet.

Este último Código del Trabajo consta de
192 artículos. repartidos en 17 títulos, Define
el contrato de trabajo como un acuerdo, por
virtud del cual una de las partes ofrece trabajo
a la otra, mediante un salario.

Seria abusar de vosotros, señores. si analizá-
ramos cada uno de los títulos del Código ruso;
pero expondremos algunos acápites que ofrecen
datos interesantes:

a) son causas justificantes de desahucio de
un obrero el cierre total o parcial del estableci-
miento; la reducción de la producción, la sus-
pensión del trabajo por un mes, la incapacidad
del trabajador, el incumplimiento de obligacio-
nes. la ausencia sin motivo por 3 días consecu-
tivos o de 6 en periodo de 1 mes, y la enfer-
medad por más de 2 meses;

b) el titulo VII trata de las (normas para el
rendimiento del trabajo» e indudablemente es
uno de los más originales. El Art. 56 fija un
límite de rendimiento a cada obrero y el que
no lo haya obtenido, no cobrará más que por
su producción; y si el rendimiento es sistemáti-
camente inferior al límite, se incurre en causa
de despido por incapacidad;

e) la jornada de trabajo es de 8 horas y se
puede pagar salario en metálica o -especie. Pa-
ra los adolescentes de 16 a 18 años, la jornada
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no puede ser superior a 6 horas, ni tampoco pa-
ra las personas que trabajen en el subsuelo,
sin distinción de edades, y para los intelectua-
les.

d) los desgastes causados en aparejos o en
los materiales por negligencia o inobservancia
de los reglamentos, pueden acarrear al trabaja-
dor, una retención global de salario equivalente
al montante del desgaste;

e) la víspera de los dias festivos 0 de des-
canso, la jornada no pasará de 6 horas y se a-
bonará como de 8;
f) antes de ser ocupado un obrero debe su-

frir un periodo de examen de 5 días;
g) el articulo 59 dice (El montante de la

remuneración de un obrero no puede ser inte-
rior al minimo obligatorio de salario fijado pa-
ra cada periodo por los órganos competentes
del Estado». El pago debe hacerse durante la
jornada y en el local del trabajo;

li) el titulo XI comprende la legislación sobre
el reposo del obrero y el Art. 109 concreta el
derecho que tienen todos a un descanso perió-
dico ininterrumpido de duración no inferior a
42 horas, debiéndose acordar los días de repo-
so por los Consejos de los Sindicatos profesio—
nales, ya sea en domingo 0 en cualquier otro
día de la semana, teniendo en cuenta la pobla—
ción obrera de la localidad y las tradiciones
nacionales y religiosas.

Como puede apreciarse por las anteriores
disposiciones del Código del Trabajo ruso exis—
ten reglas protectoras tanto de una como de
otra parte y no es aquel país el paraíso para
el proletariado que se imaginan muchos incau-
tos,— por el contrario, puede afirmarse que ante
el fracaso de las ideas extremistas, Rusia ensa—
ya una política social que tiende a garantizar
el capital como el único eje motor de todas las
actividades humanas, (porque ante la dolorosa
experiencia efectuada y en vez de la pureza no
mixtificada y desafiante de los ideales de Marx,
ahora la Unión de las Repúblicas Socialistas So-
viéticas. ofrece la resignada conformidad de las
transacciones que la realidad impone; es un mo—
mento de capitalismo. siquiera sea de (capitalis-
mo de Estado» en que se quieren utilizar los
principios burgueses del interés personal y la
responsabilidad económica del individuo».
(Struve).

AMERICA.—El Derecho del Trabajo funda-
mentalmente diverso de las ramas tradicionales
del derecho. por sus orígenes, por sus principios
y por su objeto, ha encontrado campo propicio
para su formación en las tierras de América.
Derecho nuevo, tenía que despertar profundas
simpatías en nacionalidades jóvenes que desde
su independencia rindieron culto a la forma de-
mocrática de gobierno y en donde la tradición
no ha tenido una raigambre tan considerable co-
mo en Europa. Prueba de ello. es la legislación
social que presentan los países americanos, su-
perior a la de cualquier Estado europeo, y que
en el transcurso de pocos años, los coloca a la
vanguardia en materia de codificación, ya que
contiene sintematizads las instituciones jurídicas
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del Derecho del Trabajo, abordadas con criterio
moderno e integral

ARGENTINA.*La legislación social argenti-
na es hoy una de las más completas.—Se inició
en 1905 con la ley del descanso dominical y con-
tinuó en 1907 con la instalación del Departamen-
to Nacional del Trabajo, creado con el objeto
de que se estudiaran todos los fenómenos y pro-
blemas relativos a la cuestión social, Fruto de
ese estudio. fueron una serie de leyes sobre con-
diciones del trabajo de las mujeres y los niños;
el ahorro postal; la inembargabilidad de los sa-
larios; las viviendas populares, los accidentes del
trabajo. etc.

Ha existido en la Argentina un deseo reite-
rada de codificar la legislación del Trabajo. El
primer proyecto de Código fué presentado en
1904. Posteriormente, en 1921 el Presidente Tri.
goyen presentó al Congreso un nuevo proyecto
que no obtuvo éxito; y, finalmente, en 1025 el
gobierno encargó a una comisión, presidida por
el doctor Carlos Saavedra Lamas, actual Canci-
ller argentino, el estudio y preparación de un
Código del Trabajo. La base de tamaña empre-
sa fue una encuesta abierta a los gremios, pa-
tronales y proletarios, que suministraron un con-
junto de induccionss que constituyó precioso
material para el edificio social proyectado.

Por razones políticas la comisión nombrada
se desintegró; y asi el proyecto de Código vino
a constituir el esfuerzo personal de su ilustre
autor, doctor Saavedra Lamas. El Código cons-
ta de 335 artículos y constituye un todo armó-
nico, en el cual encuentran solución sabia y pre-
cisa todos los problemas del trabajo.

Los eruditos comentarios del autor, expuestos
en 3 gruesos volúmenes. constituyen a juicio de
eminentes críticos, una obra maestra. digna de
ser consultada no sólo en América sino en En-
ropa misma,

En la imposibilidad de hacer un análisis, aun-
que sea somero. de sus doctrinas y tendencias,
invocaré, por via de ejemplo. algunas de sus
disposiciones:

aArt. l4.—Debe considerarse como ilici-
ta toda cláusula del contrato por el cual
una de las partes abusa de la necesidad.
ligereza o inexperiencia de la otra, para
imponerle condiciones que estén en fla-
grante desacuerdo con las habituales de
la profesión o con el valor o importan-
cia de los servicios prestados;
Art. “¿&—El contrato de aprendizaje es

aquel en que el patrono se obliga a en-
señar prácticamente. por sí o por otro,
un oficio o industria, a la vez que utili—
za el trabajo del que aprende, mediando
o no retribución, y por tiempo determi-
nado;
Art. 66…—La remuneración del trabajo

de toda persona ocupada en las tareas o
establecimientos. no podrá en caso alguno
ser inferior a la que corresponda a una
persona adulta, de aptitudes medias. ocu—
pada en jornada normal. para asegurarle
en un trabajo de muelexa equivalente,
un mínimo de subsistencia mmohle, po-
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re ello, o considerada como jefe de una
familia común;
Art. 110.—En todas las actividades so-

bre las que este Código legisla. donde la
medida pueda ser adaptada sin perjuicio
grave para el público. el trabajo cesará
los días sábados a las 13 horas. (Esta
disposición está en el titulo XI que el
autor titula (Sábado Inglés)).
Art. 197,—Las enfermedades adquiridas

con motivo y'en ejercicio de la ocupación
quedan equiparadas, como enfermedades
profesionales. a los accidentes del traba-
jo a los fines de derecho a indemniza-
ción.»

Para conocer de todas las cuestiones regidas
por el Codigo y las leyes de previsión social, se
instituye un Juzgado del Trabajo, compuesto por
un Juez de Derecho y 6 vocales; 3 representan-
tes de los patronos y otros 3 de los obreros. El
Juez de Derecho es designado por el Poder Eje-
cutivo y debe tener las cualidades exigidas para
los jueces ordinarios; y los vocales patronales y
obreros son designados por las organizaciones
respectivas. En todas las cuestiones que lleguen
a conocimiento del tribunal de primera audien-
cia dehe tener lugar ante el Presidente que lo
es el Juez de Derecho. con exclusión de los ve-
cales, con objeto de que dicho Magistrado inten-
te la conciliación entre las partes. Producida
la conciliaciñn, se levantará acta y el asunto pa-
sará en autoridad de cosa juzgada; si la conci-
liación fracasarc, el Tribunal fija en un térmi-
no no menor de 5 dias. una audiencia en la que
el demandante y demandado ofrecerán la prueba
a que haya lugar, dictándose la sentencia den-
tro de 48 horas de terminado el juicio, que es
oral y público. Las sentencias del Tribunal del
Trabajo son inapelables. excepto cuando la ape
lación se funde en incompetencia de jurisdicción
o violación de la ley aplicable al caso, conocien-
do en grado una Cámara de Trabajo, compuesta
por 3 vocales de la Cámara Federal. un asesor
obrero y otro patronal

Tal es, a grandes rasgos el estado actual de
la legislación social de la República Argentina
tierra de promisión para todo esfuerzo generoso.

CHILE—La nación chilena poco a poco, ha
ido preparando su legislación social, la que ac—
tualmente es una de las más avanzadas del con-
tinente Se inició en 1906 con una ley sobre
Habitación para Obreros, siguiéndole por orden
cronológico descansodominical(1907);sillas(1915);
accidentes del Trabajo (1916); Salas Cunas en
los establecimientos industriales que ocupan más
de 50 mujeres (1917) la ley que crea la Caja de
Crédito Popular de 1920 y le sigue en1924 mul-
titud de leyes sobre Contrato de Trabajo. orga
nización sindical, tribunales de Conciliación y
Arbitraje. seguro obligatorio de enfermedad e in—
validez, creándose ese mismo año, la Secretaría
de Estado de Higiene. Asistencia, Previsión So-
cial y Trabajo, que después se llamó Ministºrio
de Bienestar Social y que ahora se denomina
Ministerio del Trabajo.

En 1921el Presidente D. Arturo Alessandri
presentó al Congreso un proyecto de Código de
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Trabajo y Previsión Social; pero no fué sancio-
nado; y en 1930 bajo el gobierno del General
Ibañez fué sometido al Congreso un nuevo pro-
yecto, el cual fué promulgado en 1931 por el
propio señor Ibáñez, a quien el Congreso le ha-
bía concedido facultades extraordinarias. El 06-
digo contiene todas las disposiciones relaciona-
das con el contrato de trabajo. individual 0 co-
lectivo, duración del mismo, reglamentando el
salario, el trabajo de los menores y de las mu-
jeres. el descanso dominical etc, etc,

Tiene disposiciones atinadas respecto a los
trabajadores menores de 18 años que no hayan
recibido instrucción escolar, a quienes se dejará
libre 2 horas diarias de las destinadas al trabajo
a fin de que puedan asistir a la escuela.

El Art, 146 obliga a los establecimientos in-
dustriales y comerciales a destinar una cantidad
no inferior al 20º,'a de su utilidad líquida para
gralificar a sus empleados.

El Art. 225 establece la presunción de que el
patrón es responsable de todo accidente de tra-
bajo ocurrido a los obreros y empleados. Sólo
se exceptúan; a) los accidentes debidos a fuerza
mayor extraña y sin relación alguna con el tra-
baio, como un terremoto, un rayo, una inunda-
ción etc., y b) los producidos intencionalmente
por la víctima. La prueba de estas excepciones
corresponde al patrón,

Los Tribunales del Trabajo en Chile son el
Juzgado del Trabajo y los Tribunales de Alzada
del Trabajo, el primero unipersonal desempeña-
do en los lugares en que no haya Juez especial
por el Juez de Letras y que conocen en única
Instancia en asuntos cuya cuantía no exceda de
MIL PESOS y en primera instancia de los que
excedan de esa suma. Los Tribunales de Alza-
da son colegiados, compuestos por el Presiden-
te del Tribunal. un patrón, un empleado y un
obrero, todos designados por el Presidente de
la República.

Existen en Chile dos organismos administra-
tivos y técnicos del Trabajo que hacen eficaz la
acción del Estado. La Inspección del Trabajo,
que ejerce la inspección y control del trabajo y
asesora al Ministerio respectivo en el estudio y
fiscalización de las medidas legales y adminis-
trativas y cuenta con una Oficina de Colocacio-
nes para trabajadores sin ocupación, que ha
prestado utilidades indiscutibles; y el Consejo
Superior del Trabajo, creado en 1934, formado
por 99 miembros que representan al Estado, los
patronos y asalariados y que es un cuerpo con-
sultivo que actúa por intermedio de una comi-
sión permamente de 12 miembros. estudia las
condiciones económico-sociales del país, informa
sobre proyecto de leyes e insinúa la promulga-
ción de nuevas.

Chile ha seguido una política uniforme en
cuanto al criterio determinante de la ratificación
de las Convenciones Internacionales del Traba-
jo. Hasta el año pasado había ratificado 33 con-
venciones; y un chileno ilustre, Moisés Poblete
y Troncoso, Profesor de Economía Social de la
Universidad de Santiago, es miembro del Conse-
¡o de Administración de la Oficina Internacio-
nal de Ginebra y un conocedor profundo de la

EL…
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legislación social en América Latina, sobre la
que ha hecho estudios magistrales.

MEXICO.—El movimiento obrero fué inicia-
do en este pais. con anterioridad a la Constitu-
ción de Querétaro de 1917; pero encontró su
justificación y apoyo en ella al reglamentar en
sus artículos el contrato de trabajo Desde esa
fecha México en ascenso rápido, se coloca en lu-
gar prominente como uno de los países de le-
gislación social más avanzada.
En 1929. el entonces Presidente de la Repú-

blica. Lic. Emilio Portes Gil, sometió al Congre-
so de la Unión un proyecto de Código del Tra-
bajo, que fué elaborado por una comisión de 3
distinguidos abogados, asesorados en todos sus
trabajos por representantes de obreros y patro—
nos. Dicho código consta de 639 artículos y a
juicio de autoridad en la materia. constituye un
avance apreciable y un todo armónico que con-
templa los problemas relativos al trabajo.

En la imposibilidad de referirme a todos los
artículos del Cúdido, mencionaré algunos de e-
llos que contienen disposiciones novedosas y a
trayentes.

Si el contrato colectivo hubiere sido celebra-
do por las dos terceras partes de trabajadores
y patronos en determinada rama de la indus—
tria. en una región indicada y su contenido se
considere conveniente para los trabajadores.
puede el Estado a moción de estos. declararlo
obligatorio para los demás patronos y trabaja-
dores en la misma rama de la industria y en la
región determinada. Este contrato forzoso pa-
ra la minoría que no lo ha celebrado espontá-
neamente, lo designa el Código con el nombre
de ccnlrato--ley y es una innovación de la ley
mexicana. Con el contrato-ley ha obtenido la
clase trabajadora dos ventajas enormes: que la
concurrencia económica no se haga mermando
las obligaciones del patrón para el trabajador y
sobre todo. la estabilidad que logra la industria
por un período determinado.
El salario mínimo, lo define el Código así:

es el que basta, atendiendo a las condiciones
de cada región, para satisfacer las necesidades
de la vida del trabajador. su educación y sus
placeres honestos. considerándolo como jefe de
familia. La dificultad en la aplicación del sala»
rio mínimo estriba en su fijación justa y en
México. esa labor está encomendada a Comisio
nes Especiales. integradas por el presidente mu-
nicipal y un número igual de representantes de
los trabajadores y de los patronos. De esta ma-
nera. en materia que se presta a múltiples difi-
cultades, se ha logrado armonizar los intereses
de ambas partes con intervención también de
un representante del municipio

El contrato de aprendizaje y las relaciones y
obligaciones entre los patrones y los aprendices,
ha merecido un título especial del Código. Se
establece la obligación por parte de los patrones
y trabajadores, de admitir en cada empresa un
número no menor del 5º/o de la totalidad de tra—
bajadores de cada profesión, dándose preferencia
para ser ocupados, e los hijos de los trabajado-
res sindicados en la negociación. Algo verdade—
remonte interesante y que constituye una garan—

tía tanto para los patronos como para los apren-
dices, es la disposición del Código estableciendo
un examen anual para los aprendices de oficio,
examen que debe ser practicado por un jurado
mixto de expertos obreros y de patronos de la
industria u oficio que aprenden y que preside
un representante de las autoridades escolares del
lugar, El objeto de este examen. es que actual-
mente se constata el grado de adelanto del apren-
diz, para en su caso. extenderlo un certificado
de aptitud necesario para que puede encontrar
colocación como obrero en la rama de su apren-
dizaie,

Personalmente pudo apreciar en México el
gran movimiento social. Si logran los dirigentes
atemporar reclamos indebidos y dar garantía
eficaz al propietario rural—— expuesto de continuo
a expoliaciones—se habrá realizado un bello ideal
tal como lo concibió el Sub-Secretario de ¡tela
ciones Lic Beteta, en Buenos Aires. al declarar
que en aquel gran país se ha comprendido que
el máximo de felicidad para los pueblos se ob-
tiene mediante el máximo de justicia social y
que los movimientos subversivos, sólo pueden
aminorarse y quizá evitarse mediante el mejora-
miento continuado en la situación económica de
las masas, procurando atacar el mal en su causa
verdadera en vez de empeñarse en cerconar sus
efectos.

URUGUAY,—La más trascendental conquista
del nuevo derecho obrero en América… ha tenido
por escenario la República Oriental de Uruguay,
colocada a la cabeza del progreso en este senti-
do, ya que posee la legislación social más com-
pleta y avanzada de la América Latina.
Pocos países han dedicado mayor atención a

cuestión tan importante como el Uruguay Prue-
ba de ello son las innumerables leyes dictadas
desde el año 1914, dotando a la nación de una
serie de beneficiosas disposiciones, cuyo objeto
es mejorar la condición del elemento obrero.
Este movimiento llega a su clímax al elevar

a preceptos constitucionales toda una legislación
sobre el trabajo, tal como acontece en la Consti—
tución Uruguaya del año 1934, cuyos preceptos
pertinentes dicen así:

Art. 52 —El trabajo está bajo la pro-
tección especial de la ley.
Art 53.—La ley ha de reconocer a quien
se hallare en una relación de trabajo o
de servicio, como obrero o como emplea-
do. la independencia de su conciencia mo-
ral y cívica, la justa remuneración, la li-
mitación de la jornada. el descanso sema-
nal y la higiene física y moral.

Art. 54—La ley rsglamentará la distri-
bución 'mparcial y equitativa del trabajo.
Art. 5a.——Toda empresa cuyas caracte—

risticas determinan la permanencia del
personal en el respectivo establecimien-
to. estará obligada a proporcionar ali-
mentación y alojamientos adecuados en
las condiciones que la ley establecerá.
Art. 56.—La ley promoverá la organi-

zación de sindicatos gremiales. acerdin—
doles franquicias y dictando normas pa-
ra reoonocerles personería jurídica.
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Declárase que la huelga es un dere-
cho gremial. Sobre esta base se regla—
mentará su ejercicio y efectos.
Art. 58.—Les jubilaciones generales y

seguros sociales se organizarán en forma
de garantizar a todos los trabajadores,
patronos. empleados y obreros, retiros
adecuados y subsidios para los casos de
accidentes, enfermedades, invalidez, deso-
cupaci6n forzosa, etc., y a sus familias,
en caso de muerte, la pensión correspon»
diente
La pensión ala vejez constituye un

derecho para el que llegue al limite de
la edad productiva después de una lar-
ga permanencia en el país y carezca de
recursos para subvenir a sus necesida-
des vitales.

Los organismos que dan vida a las anterio-
res disposiciones constitucionales son: el Institu-
to Nacional del Trabajo y el Consejo Superior.
constituido por delegados y representantes de
las autoridades. de patrones y obreros con in-
tervención en las Bolsas del Trabajo. confiados
a su exclusivo control; institución esta última
que se ensaya con éxito en el Uruguay y que
tiene por función principal al servir de interme
diaria entre la oferta y la demanda del trabajo.

Uruguay, el pais latino que diera el ejemplo
más alto en materia de gobierno colegiado, que
adoptara el arbitraje en forma amplia e irres-
tricta, estaba también llamado a marcar rumbos
a la legislación social en América.

EL SALVADOR.—Después de un breve aná-
lisis sobre las legislaciones protectoras del tra-
bajo, de los cuatro países latinos que más es-
fuerzo han demostrado en suavizar las desigual-
dades económicas. resta referirnos a la actitud
de El Salvador frente al nuevo derecho surgido.
El nuestro ha sido un pais acogedor de to-

da idea renovadora que plasma luego en ley
hecha. con toda precipitación, y, generalmente,
sin consultar nuestras propias necesidades, co-
piando sin ningún estudio cualquier legislación
extranjera. Rara es la materia sobre la que no
se ha legislado en el pais; y pareciera que pro-
fesamos el principio de que lo indispensable es
tener leyes, sin parar mientes en que éstas se
adapten o no al ambiente.

Ese sistema hemos seguido en derecho so—
cial. Contamos con varias leyes promulgadas
con la sana intención de beneficiar a los traba-
jadores; pero de nugatorios resultados prácticos.

El movimiento renovador se inicia el año de
1911, bajo el gobierno del doctor Manuel Enri-
que Araujo, con la Ley de Accidentes de Tra-
bajo, que, aunque defectuosa, era el primer pa—
so que El Salvador daba por la nueva senda.
Cuando el proyecto fué consultado al más alto
tribunal de Justicia, estimó que tal ley debería
ser obra de un examen detenido, el cual reque-
ría meditación y estudio. Insinuó la convenien-
cia de que para materia tan importante lo más
prudente sería que se encargara el estudio de
un proyecto de ley a una comisión de dos o
tres personas competentes ya que más vale dar
una buena ley dentro de algún tiempo que no

inmediatamente una ley mala, que no satisfacº-
ría a los intereses sociales No obstante las ra-
zones apuntadas, se estimó que lo urgente era
promulgar la ley, porque tal vez se creyó peli"
groso su retardación, ya que era el primer gri-
to emancipador; pero ahora que han transcurrido
26 años y que el derecho social es punto im-
portante y necesario en todos los Estados, con-
veniente seria que aceptáramos el criterio de la
Corte Suprema de Justicia, encargando una co-
misión de entendidos al estudio de la Ley de
Accidentes para que resultare el fruto de la ex-
periencia y respondiera a las exigencias socia-
les.

La segunda ley dictada en El Salvador fué
la de Aprendices de Oficio ¡¡ Arles Mccánicas
e Industriales, promulgada en 1914 y que es
de lo más completo que poseemos.

Después de 1914 nuestro país permanece aje-
no a toda la evolución y desarrollo del derecho
del trabajo, hasta 1926 que se promulga la Ley
de Protección a los Empleados de Comercio,
que por haber presentado algunas dificultades
en la práctica. fué sustituida por otra el año de
1927 en cuya época también se dictan dos leyes
más: una, creando las Juntas de Conciliación y
la otra sobre Registro de Agrupaciones Obre-
ras y Gremiales.

La Ley de protección a los Empleados de
Comercio está inspirada en principios de justi-
cia y contiene una serie de disposiciones ten-
dientes a sentar las bases de una verdadera
protección a los empleados como son: jornada
de 8 horas de trabajo, descanso dominical, vaca-
ciones anuales con goce de sueldo, ausencia por
enfermedad hasta por 30 días y reglas especia-
les para el caso de cesación o separación de las
ocupaciones para las cuales ha sido contratado.

Las Juntas de Conciliación son Oficinas es-
peciales llamadas a conciliar en las diferencias
que resulten entre el trabajador y el patrono,
a fin de que lleguen a un común acuerdo. Se
componen de cuatro miembros propietarios y dos
suplentes y estan establecidas en cada una de
las cabeceras de departamento. Su nombra-
miento se hace por el Poder Ejecutivo, a pro
puesta del Gobernador del respectivo departa-
mento, quien oirá previamente a la Cámara 0

Cámaras de Comercio, a la Sociedad o Socieda—
des de Empleados de Comercio y a la Sociedad
0 Sociedades de Artesanos y Trabajadores del
departamento, legalmente constituidas, si las hu-
hiere.

El funcionamiento de estos organismos espe-
ciales ha sido completamente nugatorio en el
país; y la ley que los creó es una de las que
más urgentemente demanda una reforma total.
El sistema de nombramiento de los elementos
que integran la Junta es sólo teórico. porque
personalmente pude apreciar durante mi per-
manencia en la Jefatura de lo Contencioso de
la Gobernación en esta capital, que únicamente
se oye a la Cámara de Comercio y a la Socie-
dad de Empleados de Comercio. sin que los
nombres que estas asociaciones propongan sea
obligatorio aceptarlos y por otra parte la ley no
señala ningún trámite especial a las Juntas de

"¡
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Conciliación para el desarrollo de su labor de
tal manera que en la práctica siguen estos dos
caminos: o resuelven los casos que se las pro-
ponen con trámites arbitrarios o llenan las for-
malidades que señale el Código de Procedimien-
tos Civiles en materia de conciliación y cual-
quiera de los dos sistemas es absurdo porque
precisamente para que la legislación social sea
eficaz, requiere no sólo disposiciones concretas
y precisas sino también como complemento ne-
cesario y útil, la aplicación rápida de las san-
ciones que la misma legislación establece.

Es indispensable. pues, organizar de manera
eficaz las Juntas de Conciliación para que des-
empeñen su cometido con nuevos procedimien-
tos y con un criterio diferente a la mentalidad
clásica, rígida y exclusivamente legal del dere
cho común; y si para el establecimiento de esta
jurisdicción privativa se opone al articulo 104 de
la Constitución Política que estatuye taxativa-
mente los tribunales que deben administrar jus-
ticia, la época es propicia para una innovación
ahora que se dá como un hecho la próxima re-
forma de nuestra Carta Magna. porque de lo
contrario, las Juntas de Conciliación continua-
rin siendo nada más que un organismo inútil
dentro de la vasta máquina burocrática,

La Ley de Registro de Agrupaciones Obre-
ras y Gremiales exige que para que tales agru-
paciones puedan ejercer derechos que las leyes
y reglamentos les confieren, deben ser previa-
mente registradas en las Juntas de Conciliacio-
nes. De esta manera El Salvador, cuya Consti-
tución proclama el derecho de asociación, se co-
loca en el grupo de naciones que adoptan el
sistema de promulgar leyes especiales, además
de las disposiciones constitucionales, para regla-
mentar las organizaciones sindicales.

En 1928 fué promulgada la Ley de Horas
de Trabajo, especialmente para obreros de ta-
lleres, fábricas, trabajadores de empresas en los
puertos y cualquier empresa de transportes y
en ella se estatuye la jornada de 8 horas por
día, encargando de vigilar esta disposición a las
Juntas de Conciliación.

Tal es la legislación existente en El Salva-
dor, notándose desde luego, la ausencia de un
cuerpo uniforme que estudie todos los proble-
mas relacionados con el trabajo. Algo se ha
hecho; pero falta mucho todavía.

Es increible que en 1937 no haya nada sóli-
do sobre el punto básico de las relaciones en-
tre patrones y trabajadores, que lo es el con-
trato de trabajo. Nuestra Constitución procla-
ma el principio de la libertad de traba1o y &-

ceptamos el régimen de la libre contratación co-
mo en consecuencia pero apenas si el Código
Civil esboza tlmidamente algo sobre este asun—
to al referirse en nueve artículos al arrenda-
miento de servicios, preocupándose más del
criado doméstico que del obrero, como puede
apreciarse con sólo leer el nombre con que de-
signa el contrato: arrendamiento de criados do
másticos.

En nuestro medio, el contrato más usual, eje
de la vida económica, y de mayor trascendencia
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social, porque de él depende el mantenimiento
de la vida de la mayoría de los miembros de
la colectividad, está reglamentado muy secunda-
riamente en el Código Civil, con prescripciones
denigrantes para el trabajador, como la esta-
blecida en el Art. 1783 que crea una presunción
legal a favor del patrono en orden a la cuantía
del salario, con olvido manifiesto de las condi-
ciones económicas causantes de la desigualdad,

Es urgente una legislación adecuada y pro-
pia, separada de la común. sobre el contrato de
trabajo y todas sus diversas modalidades. Pa-
ra ello sería nesesario la elaboración de un
proyecto de Código de Trabajo que uniera to-
das las disposiciones aisladas que exiateu y que
diera vida a una legislación protectora de los
trabajadores y garantías al patrono honrado.

Los tiempos que atravesamos son de inquie-
tud y expectación. Dulcifiquemos el momento
con leyes protectoras para los que todo lo es-
peran del Estado, Justicia y Paz son términos
inseparables. La tranquilidad social sólo puede
venir de mantener la armonía de aquellas dos
virtudes.

Sir Albert Thomas, Director que fué de la
Oficina Internacional del Trabajo, después de
una jira que hizo por países americanos, a su
regreso a Ginebra, dijo: (0 bien una legislación
de justicia social asegurará el bienestar y la ci-
vilización de los asalariados o bien el bolchevis-
mo extenderá sus estragos en América».

Pongamos en práctica el consejo desinteresa-
do de aquel gran espíritu, Couíuremos el peli
gro y salvemos nuestras instituciones. para que
si por desgracia sucumben, se diga que no fué
por falta de bondad y justicia de los que algo
tenemos, sino por maldad de los que nada tie-
nen.

Humberto Pacas
(del Connorvatorlo Naclon-I de Múslol de México)

Clases a Domicilio
Violin y Piano

Teoría y Solfeo
A r m o n i a

SAN SALVADOR

Novena Avenida Norte No. 6
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El Almacén y Sastreria de

Luis Melara
le comienza a usted su traje con
cinco o diez colones de prima

Desde C 25.00 hasta C 65.00 el traje
hecho, porque acaba de recibir un
gran surtido de easimires
Además: corbatas. calcetines. pa-
ñuelos,camisassport,pijamas,som—
breros Stetson, sombreros Pencraft,
sombreros Quíneeton y sombreros
Peso Pluma, todos d e 1 & ("asa

JOHN B. STETSON

VALIJAS PESO PLUMA PAM VIAJES AEHEBS 1—,_ EV ……… uf

Una de las prendas de vestir que
descuida la mayoría esla camisa. sin
considerar que forma parte de la ele-
gancia para lucir un buen vestido No
use cualquier camisa si quiere vestir
bien. No descuide esta prenda útil para
el que se precie de tener gusto refinado.
La camisa ESSLEY es la que le recomen-
damos por ser la camisa de última nove-
dad, or ser de corte acabado yp01'te-
ner e cuello que hasta hoy no ha sido

Antes de comprar en otra parte
visite el Almacén y Sastreria de

_

superado por ninguna otra marca de cn»
misa. Es el cuello que le dará distinción
por ser el cuello que jamás se arruga.
Los colores de camisas ICSSLEY en el
Almacén y Sastreria de Luis Melara
son escogidos y de úlíima moda Pase
a ver esta novedad de camisas. Grabe
en su memoria el nombre de la marca
ESSLEY v el Almewén que las vende:
LUIS MELARA. Portal La Dalia, Fren-
te al Parque Dueñas.

LUIS MELARA

¡)

o.
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GRAN BBNGIIRSU LIIEHAHIU [MIND-AMERICANO EN BUENUS AIRES
A Sección Letras de la Logia Intelec-
tual Esotérica de Buenos Aires, Re-
pública Argentina, ha organizado un

interesante Concurso Literario Latino-Ame—
ricano, para pensadores de ambos sexos
(con el propósito de divulgar el nombre y
los escritos de los poetas y prosistas de la
América-Latina e incitar al mismo tiempo
a iniciarse en la palestra intelectual a to-
dos aquellos que se consideren versados
en las letras, dando lugar así a que se
eleven y estrechen los lazos culturales en-
tre los pueblos de habla castellana.»

Con gusto accedemos a la solicitud de
tan importante centro bonaerense de pu-
blicar las bases de tal certamen Y al pres-
tar nuestra cooperación a esa empresa
cultural, excitamos al estudiantado y a la
intelectualidad salvadoreños para que por-
ticipen en ese brillante torneo del pensa
miento continental.

El concurso está abierto actualmente
y su clausura será el 31 de julio de 1937.

Los temas a tratar y los requisitos a
llenar son los siguientes:
cT E M A S:

A) Existencia de Dios —composición
filosófica que no exceda de 500 palabras

B) Esencia del Amor v composición
psicológica que no exceda de 500 palabras,

O) Historiar:

G) Una poesia — metro y tema libres,
que no exceda de 21) versos

H) (Tanto a la Paz —- que no exceda
de 30 versos. — Metro libre.

A los 40 dias de clausurado el concur-
sov el jurado de la Logia expedirá su fallo
sobre cada uno de los temas, tanto en el
orden internacional como asimismo de ca-
rácter Nacional entre los autores perte-
necientes a una misma república y, en
todos los casos, no resultando desierto el
tema, a más de dinero, medallas, objetos
de arte, etc.. etc., que pudiesen correspon-
derle por donaciones, de conformidad a
lo que oportunamente detallará la Logia,
a los autores premiados les será otorgado:

A) G 'a… diploma de honor extraordi-
nario (Nacional 0 Internacional)…

B) Diploma de honor de la. clase (Na-
cional 0 Internacional).

C) Diploma de honor de ?a. clase (Na»
cional 0 Internacional).

D) Diploma de honor de 3a. clase (Na-
cional 0 Internacional).

E) Accésit Honorífico (Nacional 0 In-
ternacional).

F) Premio Estímulo.
Todos los trabajos premiados. previa

conformidad de sus autores que les será
requerida por nota, verán la luz pública en
la:Grau Antología de Poetas )” Prosístas

Latino-America-
]a vida civil de * nos»que oportu—

namente editaráalgún prócer,
prohoml)re o
mujer de méri-
t o s singulares
de nacionalidad
del autor no ex-
cediendo de 1000
palabras.

D) Una le-
yenda, cuento o
'narración de un
ambiente ameri-
cano tue no ex-
ceda de 1000 pa—
labras.
E ) Un sone-

to—Tema libre.
F) Un madri-

gal (a la mujer
de nacionalidad
del autor)que no
exceda de 20 ver-
sos. Metro libre.

5ER. ANIVERSARIO DEL EALIBCIMIENTO
DE CHAS OLIVA

._.Ilopango Han trancurrb
'

»
' ' de tres años de tan iu-

fausto suceso. que causó
gran consternación en el
gremio estudiantil. del
que fué el compañero Oli»
va miembro muy querido.

Fué Vrcal de la Facul-
tad de Odcntología ante
lt Junta Directiva de la
AGEUS, _— destacado ele—
mento en el deporte del
box… Cuando lo sor—
prendió la muerte estu-
diaba el último curso de
la Facultad de Odonto-
logia.

La Revista AGEUS pu-
“L 22 de abril de 1934 blica su fotograbadocomo

ocurrió la trágica un homenaje a la memo-
muerts- del bachiller Car- ria del compañero desapa-
los Oliva en el Lago de recido.

Br. Carlo: Oliva

la Logia.

Las composiciones
serán firmadas con
mote :) pseudónimo
y. dentro del sobre
que las contengan,
se incluirá otro sobre
cerrado en el que.
exteriormente. apa—
rezca el ¡noten pseu-
dónimo _v. adentro,
el nombre. apellido,
nacionalidad. domici—
lio _v datos biográfi-
cos del autor en los
casos de haber ya ac-
tuado en los campos
literariºs.

Los trabajos.eseri—
tos a máquina o con
letra clara. serán re-
mitidos a0vidio Gun-
dagni. Sección certi—
men. calle Loría No.
1468,Buenos Aires'.
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DIRECTORIO PROFESIONAL
ABOGADOS Y NOTARIOS

SAN SALVADOR

Drs. Carlos Castillo Méndez
y Ricardo Arbizú Bosque
Av… Cuscatlán, 32 Tel 188

Dr. Oliverio Valle

10a. Av. Sur No. 27 Tel. 1274

Dr. Enrique Córdova
63. C. 0. frente a Farmacia

¿El Aguila) Tel. 448

Dr Reyes Arrieta Rossi

48. C. P. No… 58 Tel. 464

Dr Emilio Cáceres Buitrago
Av. Cuscatlán. 25 Tel. 147
Banco Occidental Tel. 546

Dr. Juan Benjamin Escobar

Calle de Concepción, 47 Tel 37

Dr. 1l[ Rafael Urquia

la. C. O. No. 27. Tel. 548

Dr. Lisandro Villalobos

Calle de Concepción No. 17

Dr. Miguel A Alcuine

48. C. P. No. 5 Tel. 489

Dr. Manuel Vicente Mendoza

Calle Arce, 46 Tel. 922

Dr Julio Eduardo Jiménez C.

Ga. C. 0. No. 4 Tel. 1140

Dr. Carlos Haya… ¡l.

Av. Cuscatlán, 29 Tel. 324

D o c t o r
Margarito González Guerrero
Ga, C. 0 No. 4 Tell 1263

Dr. José Alberto Díaz
Oficina: Banco Occidental

Teléfono:158 y 350 Casa: Tel. 300

Dr Manuel Suárez JI.
Oficina: Banco Salvadoreño

Tel. 800

Dr. Alfredo T. Bustamante
Asuntos civiles y cartulación
Ba. Av. N. No 13 Tel. 237

Dr. Manuel Castro Ramirez

4a. 0. O. No 43 Tel. 716

Dr. J. Ramón Flórez
6a. C. 04 frente a Farmacia

.El Aguila»

Tel. 747

Dr. Alfonso Aragón

28, Av Sur No. 29 Tel, 1176

Dr. Tomás Conjura Ortiz

Ga. Calle Poniente No. 19

Dr. José Santos Morales

0. Gerardo Barrioa,3. Tel. 654

Dr Ramón Gáchez Castro

la. C. P. No. 40 Tel 232

Dr. Luis Rivas Palacios

4a. 0. P. No 5 Tel. 489

Dr.A lejandro Escalante Dimas
la. Av. Sur. No. 58

Llame al Teléfono 14-11;

Dr. Manuel A. Mendoza

49. C. O. No. 161 Tel. 185

Dr. Leopoldo Ovidio Rodriguez

la. Av. Sur. No. 48

Dr Pedro Atilio Bonilla

Sa. 0. P. No. 3 Tel. 1282

Dr. Antonio Díaz

la, Av. Sur. No. 46

Dr. Laonilo Montalvo

!a Av. Sur. No 24

Dr, Alfonso Pineda López

Av. Isidro Menéndez, 21

645
Dr. Rafael Viana

la. Av. Sur No. 46 Tel. 907
(>»<$
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Haeña una Nueva Literatnra
1

A esta época de inquietud. responde una
literatura nueva.

La palabra es recóndita. Salta encendida
de maravillas. Fulgente se nos da como (“en

saiera de la verdad o de la emoción,
Otro sentido posee la

literatura. Burguesa ()

romántica debemos abov
lirla4 Sufren transmu-
taciones el espíritu y
el pensamiento delos
pueblos? Las mismas
sufrirá la literatura co—
mo expresión de ese es-
piritu y de ese pensa-
miento. Ya lo dijeron
los doctos: LA LITF-
RATURA NO ES CO—
SA MUERTA ES per—
meable. cambiante, alí-
gera He aqui el error
de los incapaces de rr—
novación: creer que la
literatura eslá, y no es
Si está. es cadáver, Si
es. deviene en plenitud.

El escritor y el poo-
ta vivirán) la verdad
de las transformaciones
sustanciales.

Estarán advertidoe.el
poeta y el escritor. del
GIRO DE LAS HO
RAS. para que su lite-
ratura posea aliento hu—
mano. Sin este aliento.
ni el arte, ni las ideas,
tendrán temblor de eter-
nidad. Resumen son el
escritor y el poeta Sin-
tetizan el tiempo, y se La c/r,zíe de n. Salva.lsr cm… y … .—
adelantan a él º" una vali)-'ralura" lí:nmn ¡f.—y ¡… p.íulli…r: …u- ¡…: R»rabuxm peran_1lnh.1Illeran.i …-s 4.- … .… no ¡:

¡[Ja Y de…
exultación de fuerza.

Los ineptos ¡… sieu- dr'llnllllalycrllt'nlritl:n7t'rsuJbrd,
ten la belleza del eepa- 'º…”"""s'"º '

¡'I¡man/: ma
cio inédito. No se expli< …………:.—¡.……—……—.a.…m……………
can la palabra en ebu-
llición porque a las cosas las consideran hierá-
ticas. y no henchidas del soplo creador Los
paisajes presentan las mismas tonalidades. mari
zaciones, perspectivas, y el tempermnºntn que
los contempla les da un valor emociennl distin-
to, Así la palabra puede ser la misma, y el
escritor o poeta. la culmará de inquietud fresca.
El artista, sea el del color. o el de la nota. o el
de la palabra, debe sentir la belleza del espa
cio en blanco.

Este es un sortilegio.
Verter la emoción nueva. Engarzar la idea

nueva. Si en realidad son nuevas e¡ts idea y
esta emoción. original será el estilo. Cuando la

tá honda Esto lo entienden los ravolucionarioe
La revolución no ee cosa pegadiza ni alquilada.
La rpvolución inplica dolor Ianeinante y vigilia
dura. Parnrtiando a Henríquez Ureña: encontró

, su expresión. Cómo ex-
plicarnos el ºscánrlalo
provocado por Diego
de Rivera. en los Esta<
rlo= Unidos. y por Si-
queiros, en Buenos Ai-
re—'¿ Asustan estos pin—
torpe el gusto estanda-
rizado y la térnma oh—
r-ial. Cómoexpl1carnos
el repudio a los libros
que son una desgarra-
rlura inconsola¡laº Y el
desprecio a la música ¡

que es un alarido vasto?

palabra flnrece milagrosa. es porque la raíz es

II

El amor es un —;en-
timzen¡o evolucionado
Fué mávil rie la obra
bella y de la hazaña '
prócer Y lo será siem—
pre en la infinita ar- 1

mania de los tiempos.
Le negeremos su eter- *
nidad 51 no empuja 3 j
las almas a la conquis- ¡
ta de todos lºs bienes. ¡

Pequeña cosa resulta l
un hijo, si éste no ad- 1

l
viene como conrrec¡ón
de idealrdades nuevas.
Más que prolongación
del ser físico. el hijo
será el continuador 1
renovador del espiritu
de los padres. Algu—
nos no quieren sentirlo
así. porque el romanti—
rismo los ha vuelto sen<
sibleros. El hijo ya no
verá en sus padres a

los seres que sólo diéronle vida biológica-
mente, sino a los autores de su vibración suA

perior.
Jacinto Benavente en una de sus obras. ex-

pone la tesis de que el hijo será verdadero hi—
jo por la cantidad ¿le espíritu que contenga de
los padres. El personaje central de esta obra
benaventina es un artista excelso. Tiene varios
hijos y una hija. que es frutocida ensoñación.
Pero los hijos no poseen la misma CANTIDAD
DE ESPIRITU del padre. 0 porque él fue
avaro. o porque aquéllos no pudieron consus-
tanciarse con esa porción de espíritu. En cam-
bio, su discípulo predilecto. en quien ha vaciado

LI 'U*HÍNSH

:/…n, —vnv¿ … :… ¿ Rms…
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todos sus sueños de arte, lo siente su hijo de
verdad En una ocasión, una de los otros. re-
clama al padre más afecto y cuidado Este con
testa que no tiene derecho a pedirle atenridn y
cariño, porque no se considera prolongado es
piritualmente en ninguno de ellos.

Esta obra de Benavente rompe ronm>pttzs
básicos del hogar y de la sociedad. Nos mueve
a hacer una revisión de valores. para rechazar
los falsos. modificar otros y aceptar los más con
decisión, Hay hipocresía en la estructura de
muchas instituciones. llamémoslas morales. socia
les o políticas. que necesitan se les destruya
sin remedio,

El amor lo cantará el poeta con su verso
entrañable. El poeta dará al amor aliento nue-
vo. El amor. más allá de la moral ront'ennional,
más allá del tiempo, será el eje (iiamanlíno de
sus concepciones Libre el amor con libertad
de pájaro errátil. Sin el contenido de olornidad
el amor es cosa fea. y deleznable, _v t()r!uplt”.

El amor ron bella inquietud social es móvil
de las conquistas que ya apuntan en el horizon—
te. Asi debe sentirlo el poeta en esta hora de
negaciones La palabra llevará vibración alada
y sentido próvido. El poeta cantará el amor
universalizando su poder y armonía.

III

El poeta vivirá la belleza del espacio en bien
co. El poeta de estos momentos lo t'e.=peta es-
cuelas ni maestros. Lanza su grito para que la
humanidad se sstremezca y sienta el pavor de la
falsia e ignominia. Niega a los poetas cuyo ari

te no es un reflejo de los días grises de desem-
paro y de injusticia. El poeta de ahora es radi—
cal. Sin radicalismo su canto recuerda formas pre
téritas. El radicalismo le haré amar una época
que amanecerá pronto.

Nosotros. los salvadoreños, no hemos tenido
el poeta que sea el resumen del dolor de todos,
del anhelo de todos, de la esperanza de todos,
Retóricos y melífluos, y hasta de atrevimiento ¡-
maginativo. los hemos admirado en sus tiempos
propicios. Pero no adelantaron este momento con
la intuición radiosa Serafín Quiteño es. en el que—
branto de esta hora acérrima, el poeta que ex
presa nuestra propia congoia irremediable Vi-
ve Serafin en el dolor abscóndito. Sufre. y pro
yecta su pesedumbre a regiones ¡límites Ama. y
el amor le transfigura idealmente Con él se cum.
ple lo del filósofo: (amarl0 todo para compren-
derlo todo!!.

Trasmútase el alma de los pueblos? trasmú.a
se también su expresión, El escritor y el poeta
cambiarán de actitud ante la palabra. Reafirma-
mos nuestro criterio, Dirá el escritor la verdad
de esta hora?: el poeta cantará el dolor de las
masas sufrientes?. entonces la palabra tendrá un
valor distinto. Pero entendámosnos: no serán pa-
labra vacia, aunque sonora; ni gir0' c:tba'ístiro.
aunque novedoso, los elementos de la uxpresióu
avanzada.

Como el escritor debe penetrar la psicologia
del momento, captará las voces prometedoras co-
me las voces lúgubres, Ahondará lts problemas
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espirituales, como los problemas del medio, en
conexión con los'de otros lugares. que no por
lejanos, dejan de tener algunas similitudes con
los vuestros. m ! saber la verdad l,ograda la
verdad la dirá rl. rameute Si no la grita traicio-
nará sus vonvirt'i0nes ; su mensaje.

El es:-ritor debe tomar su puesto en la pugna
cotidiana La literatura tiene sentido propulsor.
La literatura no es sólo instrumento de belleza
para embelesarnos. Ataca y orienta. Destruye y
edifica. Pero al destruir debe ser radical. El res-
peto bobalicón y el sentimentalismo no pondrán
diques a la trruprión de la literatura iconoclasta.
El escritor mnorerá la estructura falsa de estas
sociedades. ; convencido de la tragedia de los
más, levantará su voz nrdina de dolor y fe

No puede ser neutral el escritor, Nnr'e$itn de-
finirse Hay dos corrientes Hay dos fuerzas. De
acuerdo con su conciencia se decidirá por cual-
quiera de estas dos corrientes o fuerzas Pero
no puede rermanecer neutral el escritor, Lo neu-
tro nunca fue indice de carácter. 0 se está con
los retrógrados por ignorancia o picardía; o con
los nuevos que no están conformes con nadie n—
con nada. Si con los primeros. defenderá la men
tira en todo: en lo social, en lo politico en lo e'
ducativo. en lo artístico; si con los segundos, al'
zará la verdad. áspera o suave, pero la verdad'

Esa lógica de los hechos. a la cual no pede-
mos sustraernns. agudizó la lucha. El tramos en
beligerancia Y (ada día que se fuga a la som-
bra, más se definen los dos frentes. Los dos de
muestran fuerza. Pero triunfará, por esa misma
lógica de los hechos y por el ritmo iucoercible
de los tiempos. el frente que posea la verdad.

IV

Tendrá otro sentido la literatura si es sugeren—
te. El arte de dejar la emoción como en suspen-
so, el pensamiento en sabia reticencia.

El escritor sabrá ser sugerente.
Ser sugerente no es callar la verdad. 0 la di-

ce a todos los vientos, o la sugiere bellamente.
Es modelo de sugerencia. (UN HILITO DE

SANGRE». de Juan Jorge Crespo. mejicano:

(Caminaha, tranquilo y dichoso, el perrito
por la calle.

Y un malvado chofer avalanzó su carro
hasta matarlo.

La bestia humana siguió su camino sonriendo
cinicamente.

Y el cuerpecito quedó temblando en el embaldosado

Sin una queja

Sin un grito— .....…
Sólo un hilito de sangret.

El carro luciente aplasta a un perro vagabunv
do Queda un hilito de púrpura en el pavimento.
!Que sentido social al de estos versos! !Que tra-
gedia sugerida en pocas palabras! Este poeta po»
see la técnica de la poesia del momento: conci—

_, 816" y sugerencia. '
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De Conrado Nalé Roxio:

LO IMPREVISTO

4Señor: nunca me des lo que te pida.
Me encanta lo imprevisto. lo que baja
de tus rubias estrellas. Que la vida
me presente de golpe la baraja

contra que he de jugar Quiero el asombro
de ir silencioso por mi calle obscura,
sentir que me golpean en el hombro.
volverme y ver la faz de la ventura

Quiero ignorar en dónde y de qué modo
encontrará la muerte. Sorprendida
quede el alma, a la vuelta de un recodo.
que un paso atrás se le quedó la vida »

Sugiere eso de bello y fatal del Destino en
sus determinaciones ineluctables. Lo que ,ta-
dreyew simbolizó en un personaje gris en ……de sus obras profundas. La v la es una b l'l

ia para el poeta. Tira la bar-aia, y queda en
espera de la carta que (leciovrá de su veni:.i'¡

o desdicha. Si la carta le trae la buena nu-.— ¿

magnífico.. Si la muerte, socorrido.

Es un trasunto de esta época materialista. ru-
ria, escéptica, En pocos versos transparenta el
poeta el estado psicológico de los seres que per-
dieron las luminarias del ensueño, y que se de'
baten en un caos de fuerzas demoniacaa

Este es el poeta de hoy: sintetiza el ¡[olor ¡¡
al ¡in/mln de toda una masa sin pan, xiii, jus-
/i'c¡íu, sin ref/lud, sin amar. Y expresa este
rto'or y este anhelo en el verso nuevo

="onozco un drama de un esrrit0r alemán No
r-—' —in los muy recientes. Tiene el drama algu
li“l— ¡ aa inaguantables p- r el romanticismo
—ur.—i ill embargo. la escena final ¡lei último
av… ¡= rie tan hondo dramatismo, que su re
¿nr-wn'..(:i(iii e su lectura nos hara gozar Ea ber
l 7. tel aite sugeieiite E=ta es ia escena: se. ii»- una e=posa adúltera El mando Qiiá

-ina enfermo de gravedad. Ella io defrau-
iii …n rl midico Entregados están a sus de-

un,. amorosos. en lo propia sala de la casa.
. ¡.no inopinadamente aparece el marido, a

<|ill-:i <ieian imposibilitado de levantarse. Ni la
¡in tera, ni el espo=o, ni el médicº pronuncian

ni iran-,en gesto patético Lin -ilencio
¡Un .=tlenc' de tiemenda desgarradora
Baja el te!ón Si el autor hace hablai

pei'=onaies, o los mueve E'Zl una de esas

E MALTA”
LA CERVEZA
VITAMINADA
Poderoso Reconstituyenie
y de alta Calidadi!

“Extracto de Malta"
Para Bunvalescienies,

Madres Lactanies y
llesnuiridns.
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escenas ridículas de malonismo, deslruye ¡a enm- necesita deslruir, esclarecer edificar. Los pro-
ción. blemas soc¡ales. como las inquietudes de la be—

. lle7.3 nueva 1" ' ¡'e fu M
Escritºr o lector, busquemos nt1'0 sennrln :; la y nene, euan al homb e e y

literatura. A la otra no le negamos su ¡…por nuevº“

tancia por el sedimemo de fílosufía y de humav ¿Tiene otro sentido la literatura de hoy?. Y
nidad. Pero esta ansia de renovarlo lodo. para muy tl'ascnnxleulaL A una ideología distinta. a

levantar organizaciones fundamentales en la jus» un lemperamenio distito, conviene unn expre-
ticia y el amor no se estimula en las fuentes sión también distinta. Ya no sa&isface la pala-

de quietud. Son un factor esas fuentes. pero bra ríumcn. ' sin contenido. Poseerá la ala-! P
no toda la cultura bra el poder (le la realidad que pa!p1ta muy

.
v . , — . -

'— J ' ”" " o- 'El escr|10r y el poen deben paruc1par en es- (“ema (le noeouo= [a Ineraturn tendra el d :

lor de toda una época intensa de idealidades yla lucha decisiva Rezagarse es renunriar alos
. . . , cu ¡_1mperahvns del momento La literatura mndra nqu stas
otro sentido si responde a la hora actual. Se Salvador Cañas. . b-_e
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MANUEL KANT

ANUEL KANT nació en Koenisberg el 22a de abril de 1724 de familia muy modesta
(su padre fué siliero y sus dos hermanas

sirvientes), con profundo espíritu cristiano. Su
padre, escocés de origen, protesaba y practica-
ba ese respeto a la verdad hasta en las cosas
más mínimas. ese rigor. esa austeridad y esa
casi dureza que dan su fisonomía espectal al
puritanismo británico. En su madre una virtud
igualmente firme, pero irradiaba más amor: po
seia en el más alto gra-
de esos dones del alma
que no acompañan fatal»
mente, pero favorecen un
desarrollo superior del es-
piritu y sin los cuales las
más bellas inteligencias
son estériles Ella fué la
que comprendió antes que
nadie las grandes facul-
tades del joven Manuel y
la que decidió al padre a
imponerse los más peno
sos sacrificios para edu-
carle. A la atmósfera de
alta y libre moralidad en
que vivió debe Kant, in-
dudablemente, el giro par-
ticular de su genio de
moralista. y singularmen-
te el propósito delibera-
do que le distingue entre
todos de considerar la
moral como un her—ho que
se basta a si mismo. aun-
que quepa investigar lo
que implica y lo que le
explica.

En el colegio Federico,
donde entró en 1732,Kant
estuvo sometido, princi-
palmente mediante en di—
rector Alberto Schultz, a una influencia profun-
damente pietista, análoga a la de su familia.
Debemos considerar al pietismo como uno de
esos movimientos por los cuales el cristianismo
reformado. bajo amenaza constante. después de
constituido contra toda autoridad y toda orto-
doxia y de ver establecerse en sí una autoridad
y una ortodoxia nuevas, sube periódicamente a
sus inspiraciones originales y restaura para al-
gún tiempo el espíritu de libertad de los inicia—
dores. La afirmación capital del pietismo es
que no hay más te verdadera que la te viva
y vivida, sacada por el creyente mismo de su
personal meditación sobre los Libros Sagrados.
penetrando su vida y siiscitando en el una vida,
un hombre nuevo. Al pietismo debe Kent su
principio de la Autonomía de la persona, le
¡debe también una concepción muy positiva y

MANUEL KANT

POR RENE GILLOUIN.

realista de la naturaleza humana. gracias a la
cual pudo utilizar a Rousseau sin sufrir el con
tagio de su optimismo moral

En 1740, Kant salió del colegio Federico pa.
ra ingresar en la Universidad. en la Facultad
de Filosofía. El maestro que más influyó en él
fué el filósofo wolfefíano Martin Knutzen. que
le inició en la filosofía de Leibnitz y en la Fi-
sica de Newton; esta última fué siempre' para
Kant el tipo perfecto de la ciencia. y si en al-

guna parte su Critica re—
sulta insuficiente :) des-
carriada. es en la medida
en que la ciencia moder-
na se aparta del ideal y,
si podemos decirlo así,
del programa newtoniano
Cuanto a Leibnitz. ade—
más de haber tomado de
él la actitud filosófica. el
Racionalismo. apenas si
hay un concepto de la
filosofia leihnitciana que
no se encuentre en la
kantiana, aunque general»
mente en distinto plano
y con diferente papel.

La muerte de su pa-
dre. que le dejó sin re-
cursos, obligó a Kant a
dejar la Universidad en
1746. sin haber podido
graduarse. y a entrar co»
mo preceptor en una fa-
milia. Así continuó. con
diversas familias. hasta
que en 1755. habiendo
logrado la promoción y
la Izabili/ación, fué ad-
mitido a explicar en la
Universidad cursos libres
quecontinuódurantequin-

ce años con el maior éxito. Hasta 1770 no lo-
gró el ordinariado o título oficial; profesó has—
ta 1796. Su renombre se habia difundido poco
a poco: fué elegido sucesivamente miembro de
las academias de Berlín (1786). San Petersburgo
(1794) y Viena (1798); los países latinos tarda-
ron más en consagrarle. Las más brillantes
ofertas fueron inútiles para hacerle salir de
Koenisberg. donde fué miembro del Senado de
la Universidad (1780) y rector (1786 88) y decano
de la Facultad de Filosofia y de toda la Aca-
demia (1792)

Tenemos cuanto al espíritu de su enseñanza
un testimonio curioso. La Advertencia de Ma—
nuel Kan! sobre sus lecciones durante el smas—
tre del invierno 1765 1766. Kant insiste princi—
palmente en ese escrito en la necesidad de dar
a los jóvenes. si se uniera hacer hombres y no
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pedantes, el conocimiento de lo real en toda su
variedad. Por lo demás, desde el punto de vis-
ta de la pura cultura. una metafísica como una
moral que no descansaran en sólidos conocimien-
tos positivos sería un edificio sin cimientos. Asi
Kant. antes de abordar la metafísica propiamen—
te dicha, tratará de los cuerpos inertes y de los
seres vivos (fisica, psicologia empírica y zoolo-
gia): y asimismo hará preceder a la moral el
curso de geografía física, comprensivo del estu-
dio descriptivo del universo, los tres reinos, el
hombre con su diversidad de razas y las nacio-
nes con las causas naturales de su formación y
desenvolvimiento. Nada menos abstracto ni más
positivo, pues, que la enseñanza de Kant, que
ciertamente. y según su propia confesión, difie—
re mucho de su doctrina escrita: pero encontra-
remos en su doctrina, a despecho de su prejui-
cio corriente. el mismo carácter de positivismo
concreto,

Hay pocos ejemplos de una vida tan severa»
mente sometida a un ideal como lo fué la de
Kant, Tal o cual de sus costumbres, regulares
hasta la manía, ha podido hacer sonreír; pero
la voluntad que traduce es profundamente respe-
table y aun admirable. Unicamente mediante
esta rigurosa economia de su temperamento dé-
bil y de una salud vacilante, pudo Kant realizar
la inmensa labor que se había propuesto De
su vida se desprende una hermosa lección de
disciplma, la misma que expresa Pascal recia-
mente en uno de sus más famosos Pensamien-
tos; pero el católico, el empírico y el apasiona-
do Pascal… requería para (dominar su máqui-
na» la misa, el'agua bendita; el (intelectual)
Kant no requiere más que la libertad del indivi-
duo y la autoridad de la razón. Son dos méto-
dos menos incompatibles quizás de lo que a pri-
mera vista parecen.

En sus relaciones con los hombres, Kant se
guardaba escrupulosamente de todo acto y de
toda palabra que hubiese podido herir la digni-
dad de la persona. Buscaba preferentemente
el trato de gentes humildes y sencillas de cora-
zón y espiritu recto, y gustaba de compartir con
ellos los placeres de la mesa y de la conversa-
ción. El amor parecía no haber tenido puesto
en su vida. Algunos de sus pensamientos sobre
el particular, que quieren ser picantes, son cán-
didos y traducen un verdadero desconocimien-
to, frecuente en los filósofos. Se interesaba vi-
vamente en el movimiento de las ideas políticas;
salud? con regocijo la independencia de los Esta-
dos Lmdos y con entusiasmo la Revolución fran
cesa, en la que veía el triunfo en los hechos de
una de_las ideas directoras de su filosofía mo—
ral: la idea del, valor absoluto de la persona
humana. Murió el 12 de febrero de 1804,

De una_manera muy general puede decirse. en
el lenguaje de la psicología moderna. que los fi-
lósofos se dividen en dos grandes grupos de es—
piritue: intuitivos y analistas; no porque ambas
facultades.. intuición y análisis, no sean igualmen-
te necesartas y no participen efectivamente una
y. otra en toda verdadera construcción filosófica.
sino porque al predominar según los casos una
u otra. determina toda una serie de caracteres di-
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ferenciales, El intuitivo, un Platón. un Schopen-
hauer. se instala en cierto modo de un salto en
el interior mismo del sér; procede de dentro a
fuera; la marcha de su pensamiento le asemeja
al artista, de quien tiene el don de la simpatía,
de la adivinación casi sobrenatural; fuente de vi-
da y de fecundidad espirituales; don peligroso
también siempre que la razón no viene a revisar
y limitar rigurosamente su ejercicio. El analista
semeja al sabio, procede como él de fuera a
dentro: marcha menos brillante, pero más segura,
insuficiente por lo demás si la intuición no vie-
ne a ayudarla para forzar las últimas defensas
del ser. Los empíricos ingleses y sus doctrinas o—
frecen un buen ejemplo de lo que el análisis pue
de con la intuición y sin ella. Descartes y Leib-
nitz deben ser mencionados porque se aproximan
lo más posible al equilibrio de esas facultades.
Pero el caso de Kant es realmente singular: la
intuición y el análisis están en él poderosamen-
te desenvueltos. pero no funcionan concurrente-
meute: comenzó siendo analista y concluyó sien-
do intuitivo, hasta tal punto que la Crítica de
la razón pura engendró una escuela de lógicos
y de teóricos de la ciencia positiva; y de la C i-
tica de la razónprdctíca, y sobre todo de la UM '
tica del Juicio, surgió una floración de poemas
metafísicos de los más fantásticos,

La importancia histórica de un pensamiento
se mide tanto por el movimiento de ideas susci-
tado por él, como por la contribución definitiva
que aporta al tesoro de las verdades humanas.
No hay a este doble respecto filosofía alguna
que pueda compararse con la kantiana. Desde
el origen, su espíritu ha venido a ser en cierto
modo consustancial al pensamiento alemán Ni
en Francia ni en Inglaterra se ha hecho nada
serio en'filosofía durante el siglo que no esté
más o menos directamente enlazado con el, y la
debilidad de un Comte, de un Spencer, de un
Taine consiste en no haberle conocido. En Fran-
cia es, a nuestro juicio y por extraña que pa-
rezca esta opinión. donde ha encontrado, en Berg—
son, su verdadero continuador, si continuar u-
na obra es perpetuar su espíritu, adaptándole a
circunstancias nuevas. De una manera general.
y acéptense o no las conclusiones de Kant, es
en terreno preparado por el donde hay que co—
locarse para trabajar útilmente Cuento a sus
concepciones, que deben ser consideradas como
adquisiciones definitivas del espíritu humano.
veo tres principales: en el orden de la teoria
del conocimiento. la concepción de la relación
del pensamiento y dela experiencia, y en el or
den de la moral, la concepción de la moralidad
como un hecho bastándose asi mismo. y la con
canción de la persona humana como un valor
absoluto.

Dr. [José Ciro Brito
MEDICO Y CIRUJANO
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Por Gregorio Marañón
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P A V L0V
JOVEN ¡MPETUOSO

En sus libros. sólo una vez, una sola. haceEl joven impetuoso y yo trabaiábemos en silen—
cio. cuando por el arroyo. que a veces se hace
río… pasó la gente gritando la pasión de aquella
hora El joven, al oír los vivas y los mueras se
quitó la blusa, apartó sus libros y sus instrumen-
tos y me dijo: (Con esta pasión de la política
no se puede trabajar». Y entonces yo le he re—
cordado la historia de Pavlov, De Rusia llegan
sin cesar palabras e ideas. rojas y ardientes co-
me llamas. Ahora nos viene esta luz blanca, co—
mola que'cayó sobre la cabeza de los Apóstoles.
Han hablado muchos cronistas de Pavlov y

han comentado. cada cual según su cuerda, ya
en actitud antisoviética, ya la generosa toleran-
cia con que, a pesar de sus ideas, le trató el
Soviet, Pero nadie ha dicho lo ejemplar de su
vida. que es esto otro.

Pavlov era, en efecto. un sabio ruso uni
versal. No era bolchevique y fue. sin embargo,
respetado no sólo por los primeros Gobiernos
del terror, sino. con más motivo. por los que des—
pués, iniciaron las formas legales del comunis.
mo, No se puede negar el mérito que supone
el que la furia iconoclasta y bárbara de las pri-
meras horas de la revolución se detuviera ante
este enemigo por en puro valor intelectual. Pe-
ro lo más extraordinario es que Pavlov, siendo,
por ser sabio, ant1rrevolucionario o. por lo me-
nos. enemigo de las revoluciones cruentae; sien-
do para él lo que ocurría en su patria una tre-
menda catástrofe sentimental, no se le ocurrió
huir, ni maldecir del Gobierno. que es siempre
la patria, ni dejar un sólo día de realizar su
labor. Cuenta Russell que uno de los primeros
días de la trágica revuelta. cuando en cada calle
había una barricada y en cada esquina un in-
cendio, su ayudante llegó diez minutos más tar
de al laboratorio. La regaño el maestro y le
pidió que explicase su retraso. El joven, aún
erizado. le contestó: (Petrogrado está ardiendo,
las calles están llenas de cadáveres» A lo que
Pavlov, sin dejar su quehacer, repuso: (Eso no
tiene que ver con la Fisiología. Mañana venga
a la hora en punto:.

Pavlov, pues. no se quitó la blusa ni menos
pensó en huir de su patria, porque estaba su-
friendo una revolución. Si había peligros para
los ciudadanos. habla que sutrirlos como todos
los demás. Y como la creación está por encima de
la Historia; como lo eterno, para el hombre justo,
está siempre por encima de lo accidental, por
terrible que sea,no interrumpió sus experimentos
con los que. en silencio. continuaba. u despecho
de la revolución. la historia de la Rusia eterna,

Sí, es cierto que Pavlov ere contrario al re-
gimen soviético. Pero jamás habló en_coutra
de él. Las cartas que escribía a sus amigos de
todo el mundo—yo guardo varias como un teso—
ro—-estaban escritas con imperturbable serenidad.

alusión a los sucesos revolucionarios; una vez
que dice: 4Este resultado es dudoso, porque a-
quellos dias, con la revolución, los perros esta-
ban mal alimentados». Y nada más. Obtuvo per-
miso para ir a los Congresos internacionales. En
la intimidad de las sobremesas.los sabios de otros
países esperaban su opinión sobre Rcsia y le tira-
ban dela lengua. Allí no había peligro, nadie sa-
bría lo queibaa decir. Pero jamás habló mal de
su patria, porque el régimen comunista, que no
compartía, era (su patria: en el extranlero.
Pocos días antes de morir, los jóvenes rusos

le pidieron un articulo para su revista. (La Gen
neración de los vencedores-. Este artículo es el
último que su pluma escribió Ya sabía que iba
a morir muy pronto, y su mirada serena estaba
más serena que nunca. El artículo es su verda-
dero testamento. Está escrito para los jóvenes
rusos; pero, en verdad, para los jóvenes de todo
el mundo; porque en todo el mundo. en forma
aguda o en forma tórpida. late el mismo dolor
social y los mismos anhelos de una vida nueva
que quiere superar a la antigua,
'¿Qué es lo que puedo desear—se pregunta—

para la íuventud de mi patria? Que seáis tena-
ces Tenacidad. tenacidad. tenacidad; severidad
inagotable en el afán de saber No querráis. aun-
que vuestra juventud es impulse a ello, escalar
las cumbres de la verdad sin estudiar antes pa-
cientemente sus cimientos. Acostumbraos a la
templanza, a la paciencia Los hechos humildes.
no lucidos. son la base para avanzar sin tropie-
zos La imaginación, la hipótesis. de nada os
valdrá El ala del pájaro es perfecta, pero ne-
cosita el apoyo del aire, Vuestro espíritu está
provisto de alas maravillosas; pero para elevaros
necesitáis el punto de apoyo, que son los hechos,
pequeños, menudos. pero exactos.

<Mas no os eontentéis con recoger los hechos.
La inteligencia de un hombre no debe ser un
archivo Hay que interpretarlos; hay que buscar
sus leyes que rigen esos hechos Aquí es donde
está la suprema verdad.

(Y después sed modestos.
petulante, Dominaos para no serlo No creáis
nunca que sabéis nada. Tened siempre el va-
lor —fecundo—de reconocerlo. Huíd del orgullo
como de una peste mortal.

<Flnalmente. tened pasión.

La juventud es

estudiad con pa-
sión: quered la verdad con infinita pasión La
verdad exige la vida entera del hombre. Si tu-
viéseis dos vidas, tampoco es bastarian. Suplid
la limitación humana con esta virtud. esencialmen-
te juvenil. Trabajsd con pasióm.
Este es el testamento de Pavlov. escrito para

los jóvenes rusos. pero para que lo oigan todos:
los que no son rusos y también los que no son
jóvenes. La que 61 no quiso comentar es lo que n—
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nora quieren comentarle los cronistas. El nun-
ca se quitó la blusa blanca, y ahora, después de
muerto se la quieren quitar para var si debajo
habia una camiseta reia o azul. Y esto, los que
a fuerza de hablar no trabajan; los que ponen
a su patria. que es infinita, los limites de su ¡-
deario político y de su comodidad personal; los
que cuando ven a la madre que sufre se van de
casa a hacer aspavientos en la del vecino y creen
que luego tendrán el mismo derecho a la paz
que los que se quedaron y sufrieron.

A poco se acababa la vida mortal de Pavlov.
Pero, claro es, Pavlov no murió. Morirá todo
en la Rusia de ahora menos él. Cuando hay
preguntamos a un hombre cualquiera quién era
el rey o el general o el agitador de Grecia cuan-
do pensaba Platón no nos sabe responder. A-
quella Grecia ers Platón Los mismos españoles,
en una gran mayoría. ignoran quién mandaba
cuando Cervantes—ya en nuestra edad—escribió
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el:Quijote*. Aquella España era Cervantes”
Dentro de poco, la Rusia de ahora será Pavlov
y los que como él ni se rebelaron, ni se asusta-
ron. ni dejaron de crear.

El joven impetuoso e inteligente ha vuelto a
ponerse la blusa; pero antes de reanudar la te
rea me ha dicho: “Está bien; pero usted no ha
pensado siempre así». Y yo le he contestado:
(Esa es mi leyenda, y la respeto como si fuera
mi historia. Porque es la que me da la autori-
dad. (No creas—dice un proverbio oriental—en
la castidad que te predica el eunuco. Sólo el
que es capaz de errar. el que erró alguna vez,
puede enseñar con eficacia el camino recto. Si
yo ni a su tiempo la voz de Pavlov, puedo deci-
ros a vosotros que la oigáis también, con la cer-
teza de que no me equivoco,»
Esto es, el griterio de la calle se fué alejan-

do. Y, ya en silencio, nos pusimos de nuevo a
trabajar.

Fulu - Baúln
la. Avenida Sur llo. 33

Teléfono 144
TALLER ANEXO

DE —»

55%=' FUTUGRABADUS
Fotografías de

toda clase. todos
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7 de la mañana
hasta las 10 de la

noche.
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SERMON LAIC()
Por Juan Pablo Ecáagú'e

Snñonas. SESTORES:
(Somos ricos....» Oigo y leo esta frase a ca-

da instante. Los oradores que me han precedi-
do en el uso de la palabra, acaban de repetirla
con acento a la vez enternecidoy triunfal.trans-
portadas de entusiasmo ante elespectáculo delos
magnificos productos expuestos en este recinto.
(Somos ricos….» He aquilas dos palabras que
nuestra vanidad levanta como un estandarte ca-
da vez que queremos comparamos con Europa.
Somos ricos en efecto. Pero ha de serme per<

mitido afirmar aqui. que tenemos de la riqueza,
de su valor moral. de los privilegios que acuer-
da y de los orgullos que legitima. un falsísimo
concepto. Hoy por hoy, el europeo nos conside-
ra. sólamente, como un pueblo que gana y gasta.
Y este título no basta para que nos mire como
una gran nación.
¿Fué jamás llamada ¡grande) una nación a cau-

sa de sus riquezas? Miremos hacia atrás, Evo-
quemos el pasado. Todos los pueblos cuyo recuer-
do se ha perpetuado en los tiempos, dejaron ras-
tros imperecederos en la historia de la civiliza—
ción, sea porque crearon un arte, una ciencia—
un sistema de leyes. o cuando menos porque o,
¡ecutaron grandiosos trabajos materiales De Fea
nicia. el pueblo más rico de la antigijedad, no
guardamos memoria por el mérito de sus comer-
ciantes, sino de sus marinos y de sus astróno-
mo, Cartago se hizo célebre porque Roma la des-
truyó; Roma, que no era entonces sino un pu—
ñadode guerreros rudos yde agricultores pobres,
mientras todos los tesoros de Asia y Africa se
amontonaban en la ciudad de Anibal... No
recordamos con respete los nombres de Tiro.
de Sidón y de Cartago porque fueron ciudades
poderosas por el oro; nuestro homenaje va hacia
sus navegantes que descubrieron ignotas tierras;
hacia sus exploradores que se internaron en la
India y en Africa Occidental; sobre todo hacia
sus artistas que ejecutaron obras maestras de ce-
rámica y de escultura. cuyos vestigios han lleA
gado hasta nosotros.
No obstante su pequeñez territorial. su debili»

dad política,sus disensiones y su larga decadent-
cia, Grecia continua irradiaudo resplandoresa
través de las edades. La veneran los artistas, la
reconocen los filósofos por iniciadora de todas
las doctrinas, los sabios la consideran como cu—
na de todas las ciencias. No hay escuela donde no
se enseñe al mismo tiempo que la historta de las
grandes naciones modernas, la de ese pueblo hay
_nsignificante y confinado en un rincón de la tie—
1ra, hacia el cual peregrinan. piadosaments, los
rombres de todas las razas. ¿PorqueGrecia fue ri-

Importc_mte publicación de Aconcagua para
la Repúblzca Argentina, cuyos conceptos tienen
aplicación para nosotros.

ca? No. La Humanidad la admira por el arte mara.
villoso de sus templos, por la gracia y la supre-
ma armonía de sus estatuas, por la perfección
serena de sus danzas, de sus actitudes, de su-
tragedias. de sus leyendas y de sus poemas. El
menor gesto de aquel pueblo, todos sus actos,
sus palabras todas. revelaban un misterioso sen-
timiento de la belleza. Cuando Roma la hubo
sojuzgado, Roma la dominadora y la orgullosa.
se hizo su discípula y se puso a aprender en su
escuela Y fué un fiero latino el que escribió:
“Grecia. vencida, ha conquistado a su propio ven—
ceder»…
Esta misma Roma, abuela nuestra cuando me-

nos por el idioma, no fué tan grande por el po-
der de sus armas. como por la civilización que
difundió en el universo antiguo… Cierto que a su
potencia militar le debió el gobierno del mundo.
Mas, de aquel vasto imperio sólo hubiera queda-
do el recuerdo épico. si Roma no hubiera asu-
mido la misión de educar a los pueblos que so-
metió, transmitiéndoles la cultura helénica. in

fundiéndoles sus tradiciones y sus ideas, impov
niéndoles su lengua. forjando un sistema de le
yes que subsiste todavia y haciéndoles participar
en sus conquistas espirituales.
Todo el saber actual —particularmente entre

las razas latinas— desciende de la espléndida tra-
dición grecowomana,
¿Nos contentaremos nosotros con disfrutar del

esfuerzo de nuestros remotos antepasados. sin
complementario con lo nuestro?
¿Nos resignaremos a ser eternamente los pa—

rásitos de los pueblos que del otro lado del A-
tlántico han elaborado y elaboran la civilzación
que consumimos?
¿No nos mostraremos dignos de la herencia an»

cestral, afanáudonos por dar a la humanidad. no
sóio bueyes y cereales, sino también sabios. pen—
sadores. poetas y artistas argentinos?...
Volvamos los ojos hacia las naciones en que el

antiguo imperio se prolongó directamente y ad—
miramos la manera como han sabido. no sólo con»
servar sino también aumentar el legado que de
aquél recibieran.
España produjo magnificos poemas donde se

exalta su alma caballeresca y guerrera: novelas
de soberbia ironia; una escuela de pintura incom-
parable que produce la realidad con tintas a la
vez suntuosas y violentas. cuyos contrastes de luz
y sombra se unen al proluudo sentimiento mis»
tico de los artistas. para dar una impresión de
color y de relieve no superada por ninguna otra,
¿Que decir de Italia. segunda madre de las artes,
cuyo renacimiento dió la más prodigiosa floración
de genios que desde el siglo de Pericles se haya
visto? Y de Francia, que después de haber cre—
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ado en la Edad Media el arte maravilloso de las Ca-
tedrales, ha venido dando, durante cuatro siglos.
una ininterrumpida serie de escritores, de pen-
sadores. de inventores y de artistas; de Francia,
que ha instaurado la (politessev de las costum—
bres y hecho reinar en el mundo la finura y la
elegancia de su gusto. al mismo tiempo que pro
pagando sus ideas generosas y sus movimientos
internos provocaba reacciones trascendentales en
el sistema politico del mundo?

¡,Y nos consideraremos nosotros eximidos de ¡4

mitar a esos pueblos, de nuestra misma familia,
que tan noble_y altamente han cumplido con su
deber. trabajando por aumentar el tesoro común
del pensamiento humano? ¿Aceptaremos el vivir,
espiritualmente. a sus expensas, explotando los
productos de su inteligencia? No tcrearemost uo-
sotros a nuestra vez, para seguir la gloriosa tra*
dición de las razas latinas. promotoras y guardia-
nas de la civilización antigua? Permitidme insis—
tir. señoras y señores: no llegaremos a ser una
verdadera nación latina—— la gran nación del por.
venir que anhelamos ser— sino a condición de
que el espiritu argentino se defina y se imponga
en el orden intelectivo; de que nuestros cerebros
elaboren la obra el conjunto de obras originales
que refleje y exalte el alma de nuestra propia
raza.

(La obra de un pueblo joven —-se dirá— de'
be ser la de desenvolver. ante todo,su fuerza y su
riqueza, para poder vivir más tarde la vida del
espíritu., ' Sin duda, bueno es que asegure-
mos desde luego nuestra existencia material. No
pretendo que se abandona esto por aquello. Pe-
ro pienso que ambas actividades pueden coexis<
tir, y ahí están los (yanckeesº para certificarlo.
Sé bien que nuestro ¿gran siglo» tardará toda-
vía en venir y que no siendo la educación artis-
tica de un pueblo hecho que se improviso. no nos
pondremos a producir Cervantes y Hugos de la
noche a la mañana. Asi, pues, no os exhorto a
inaugurar perentoriamente nuestro cgran siglo».
Mi aspiración es más razonable y más modesta.
Os invito sólo a ir preparando desde ya su ad-
veoimieuto.

A vosotras, señoras. me di—ijo particularmen
te. pidiéndoos ayuda en este empeño. La mujer
tuvo siempre el culto de las cosas bellas y en
todos los países donde las artes florecieron, ella
fue su entusiasta protectora. Fué la mujer.quieu
fundó en el sur de Francia, a fines de la edad
media, aquellas (cortes de amorv de donde de-
bía salir la poesia caballeresca, heróica y galan-
te de los trovadores, Fué la mujer quien presi-
dió la formación de la admirable Faancia de los
siglos XVII y XVIII. Y aún en nuestros días,
la mujer es quien, en sus ea|ones artísticos, a-
grupa. sostiene y dirige en Europa las energías
espirituales creando núcleos intelectivos—munda'
nos, tan autorizados y tan útiles como las mis
mas Academias. El bello sexo demostró siem-
pre noble preferencia por las obras de la poe-
ala y del arte, preferencia que proviene de su

EUS

nativa comprensión de la belleza, de su fantasía,
de su sentimentalismo, ¡Esferzáoos, señoras. por
coadyuvar al progreso intelectual de nuestra pa-
tria! ¡No neguéis a los que trabajan por con-
quistar bienes ideales. el aplauso de vuestras ma-
nos pequeñas y graciosas! ¡Contribuid a que
se realice el acuerdo entre todas las fuerzas y
todas las actividades de la nación: las que dan
para vivir y las que embellecen la vida!

Urge, señoras y señores. que las demás na-
ciones comiencen a consideramos comoa un gran
pueblo, no sólo por la riqueza material, de la que
se ve aquí tan sorpendentss muestras, sino tam—
bién por el valor de nuestro espíritu. por la ex-
tensión y la variedad de nuestra cultura, por la
abundanciay la originalidad de nuestros pro-
ductos intelectuales El filósofo Nietzsche, cuyo
pensamiento domina el último cuarto de siglo,
ha dicho eEl rango de un pueblo se determi-
na por el rango que les corresponde a sus hom.
bres cultivadosu Y Renán: (Una nación es un
alma, un principio espiritual. Dos cosas que en
el fondo son una sola, constituyen eso alma y
ese principio espiritual. La una está en el pa-
sado la otra en el presente. La una esla pose-
otra sión común de un rico legado de remar dos;
la es lo voluntad de continuar aumentando el valor
de la herencia indivisa. Un pasado heróico;
grandes hombres y gloria; he aqui el capital so-
bre el que se asienta una idea nacional, Tener
glorias comunes en el pasado y una común vol
Iuntad en el presente; habrá hecho grandes co—
sas y querer seguir haciéndolas: he aquí las con
diciones esenciales para ser un gran pueblo».

Meditemos, señoras y señores, las palabras
de Renán. Preguntémosnos. severamente, si de

veras poseemos el capital de gloria y el princi'
pio espiritual de que habla el gran escritor. Y
en todo caso,—sin que por eso hayamos de des-
cuidar la agricultura y la ganadería—trabajemos
desde ahora para que un día pueda decirse de

nosotros:

:Argentina, tierra de luz. capital del espíritu,
centro de belleza. orgullo del universo ..)

Así sea.—

Balzanu Nun Plus Ultra
EL PREFERIDO Pºll LA BEIIIE ELEGMIIE

t>'rtmu- c.n- cu..…,Ba. Avenld- Nolte. No. ¡|san exrv'anon.
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BEVISANBU ASPEBTUS DE LA IDEBLDGIA DE LA HEHIRMA UNIVERSIÍABIA

Por el Br. ”Ie/andre D. Marroquín

OR decreto del Primer Congreso de Estu
diantes Universitarios Argentinos. celebra-

do en Córdoba en Julio de 1918, fué designado
el 15 de Junio como el (Dia de la Reforma Uni-
versitaria». para conmemorar anualmente el glo-
rioso triunfo del movimiento reformista; diver-
sas agrupaciones de estudiantes de Latino Amé—
rica acogieron con entusiasmo la iniciativa de
los congresistas argentinos y el 15 de Junio ha
pasado a ser, en los anales universitarios, una
fecha internacional, que celebran los centros
gremiales organizando estudios y conferencias
alrededor delos tópicos. siempre interesantes,
de la Reforma Universitaria, Nada más oportu-
no, ahora que se aproxima tan notable aniver-
sario, que hacer. entre nosotros. un balance.
una revisión ideológica de ese movimiento cuya
trascendencia sobrepasó las estrechas fronteras
de los claustros seculares de la ciudad conven-
tual, repercutiendo hondamente en los ámbitos
sociales de todo el continente.

Más de quince años nos separan de aquella
época convulsa y tempestuosa; millares de libros
se han escrito para analizar, exponer y explicar
los principios de la Reforma Universitaria; mu-
chas Universidades de Latino América orientan
su acción docente dentro del marco teórico de
la ortodoxia reformista; la Reforma parece ha-
ber triunfado, en sus líneas generales, en todo
el continente; y sinembargo, tanto en Colombia
como en Paraguay, en Argentina como en Bra-
sil, en todas partes, las nuevas generaciones es
tudiantiles se agitan descontentas abrumadas
bajo el peso de múltiples y complejos proble-
mas universitarios. Al contemplar tales circuns-
tancias el pesimismo se apodera de algunos es
píritns y es asi como comprendemos, sin justifi-
carlas, las desalentadoras palabras del escritor
argentino Juan Lazarte, quien poseído de in-
tensa decepción ante el espectáculo que ofrece
la universidad argentina, exclama: (Después de
18 años de lucha las cosas están peor que an-
tes». . . No podemos conciliarnos con semejante
tendencia desmoralizadora; aún admitiendo que
todos los anhelos de la Reforma Universitaria
hayan fracasado, no por eso debemos perder
nuestra confianza en el triunfo de los ideales
reformistas; de todo fracaso, como de toda de-
rrota, los espíritus convencidos de la justicia
de su causa, saben extraer un notable beneficio:
la experiencia. que aquilata los méritos y apre—
cia las deficiencias y errores cometidos.
Por eso nosotros. como herederos de aque-

llos estudiantes que vivieron las heróicas jorna-
das de 1918. 21 y 23, tenemos derecho a pre-
guntarnos, sobre las huellas de los hechos, cuál
es el saldo que arrojan quince años de vida
universitaria continental bajo al signo dela Re-
forma; que frutos se han cosechado con la spli-
oaoión de los mueve métodos» que dijera Pala—

cios; qué perfiles concretos. precisos y justos.
pueden extraerse del maremagnum teórico des-
arrollado sobre la reforma universitaria: cómo
explicarnos y como poder prever las frecuentes
y casi fatales traiciones de los líderes reformis-
tas; cómo abordar, en fin. los actuales proble-
mas de la crisis universitaria con el objeto de
solucionarlos en forma verdaderamente eficaz.
La respuesta a tales interrogaciones constituirán
el aporte más valioso de la experiencia estu-
diantil. en la lucha por conquistar sus reivindi
caciones. Estas respuestas sólo pueden obte—
nerse, revisando la proyección histórica de la
Reforma en el desarrollo de su aplicación
Pero todo intento de revisión ideológica de

la Reforma Universitaria debe tener siempre
presente que las circunstancias sociales que
existían cuando estalló el movimiento reformista
son muy distintas de las que en la actualidad
circundan e influyen en el movimiento universi-
tario; asi. no se puede, en manera alguna. criti.
car el ideario reformista por no haber contem-
plado problemas que, como el de la limitación
del alumnado, son capitales para el estudianta-
do contemporáneo; efectivamente, la limitación
del alumnado es el torpe. injusto y antidemos
crático procedimiento que emplean la casi tota—
lidad de los gobiernos para solucionar la llama
da (crisis de superproducción de intelectuales y
profesionales», la cual no es más que uno de
los aspectos de la crisis económica mundial que
comenzó el año de 1929, al finalizar la relativa
y parcial estabilización capitalista.
Las mismas circunstancias sociales de aquel

entonces explican otras lagunas de que adolece
el ideario reformista: su defectuosa apreciación
idealista del problema del imperialismo, consi-
derándolo como un simple problema moral en-
tre hombres bondadosos y hombres dominados
por la voracidal del dinero, en vez de apreciar—
Io en sus entrañas económicas, como la etapa
histórica y última de un orden social en decaden—
cia; la falsa orientación táctica y estratégica de la
actividad gremial estudiantil. caracterizada por
el predominio del caudillismo. el temor a la inter-
vención directa de las masas en las campañas,
abandono de la educación de nuevos cuad'ros di»
rigentes y el menosprecio de las reivindicacio-
nes más inmediatas del estudiantado; por últi-
mo. su carencia absoluta de orientación frente a
la inminencia actual de la guerra y el avance
funesto del mayor enemigo de la cultura, el fas-
cismo; lo cual se explica, porque cuando la re—
forma surgió, aún no se habían atenuado en el
espacio los ecos fragorosos de la guerra mun-
dial y en el corazón de los pueblos privaba la
ilusión de que esa contienda había sido la últi—
ma que registraba la humanidad y que en ade-
lante no habrían ya más guerras; y en cuanto
al fascismo. este no era más que una tenue un-
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becilla en el horizonte de la historia: los esta—
dos, ante la amenaza de la revolución proleta-
ria se apresuraban a dar a los pueblos toda
clase de concesiones democráticas

Por eso. dejando a un lado esos aspectos.
señalaremos, en primer lugar, un error básico
en la metodología de la Reforma. consistente en
pretender solucionar el problema universitario
haciendo completa abstracción del medio social
en que se desarrolla la vida universitaria, Este
error es fundamentalísimo y explica los fraca-
sos de la política reformista. la cual, al preten-
der reformar la universidad, no tomaba en
cuenta que siendo ésta una superestructura so-
cial. su transformación tiene que estar necesa-
riamente ligada a la transformación de la es-
tructura social que la mantiene y sustenta.

La abstracción metodológica imprime en la
ideologia reformista un marcado carácter confu-
sionista. que oscila de un extremo a otro, a la
derecha y a la izquierda, entre las escuelas y
teorías políticas, pedagógicas y sociales. más
discordes y contrarias; envolviendo su dogmáti
ca con el suave ropaje de un idealismo mistico
neoplatónico sustituye las verdades del razona-
miento y la experiencia por los prismáticos
guarismos de la fé. (Teoria metafísica de la
(Nueva Generación»; ciega confianza en la lle
gada fatal del triunfo, etc.).

Para explicarnos satisfactoriamente esa mo-
dalidad caótica de una teoria que se va forjan-
do en la vorágine misma del movimiento refer»
mista. tenemos que investigar la naturaleza. ori-
gen y causas de la Reforma Universitaria… Se
acostumbra considerar la Reforma Universitaria
como un movimiento de carácter puramente pe.
dagógico que, si acaso incidentalments, se vió
acompañado de proyecciones politicas; desde
este punto de vista Reforma Universitaria quie-
re decir: reforma de los estatutos, reforma de
los planes de estudio, reforma de los métodos
de enseñanza. Excelentes estatutos. magníficos
planes de estudio, sobresalientes métodos de en-
señanza. y todo está terminado: tenemos la uni—
versidad ideal,

No es ese sinembargo el carácter verdadero
de la Reforma Universitaria. la cual presenta.
desde sus principios. trascendentales caracteres
político sociales. Apreciada históricamente la
Reforma se nos aparece como una formidable
convulsión de un pueblo que pretende despren—
derse de las cadenas feudales que le oprimían
y dar amplia libertad a las nuevas fuerzas eco:
nómicas que la circundan; dos clases de facto-
res provocan este movimiento: lº la situación
internacional; un ciclo de revoluciones y de
guerras extremecia al mundo en 1918; la gue-
rra mundial aniquiló millones de vidas genero-
sas subvirtiendo todos los valores morales y
culturales establecidos hasta entonces y sumien-
do a poblaciones enteras en la más angustiosa
y desesperante de las miserias; las protestas
populares estallaron. en Rusia se eleva triun-

AGEUS

fama el estandarte de la revolución social y, a
su ejemplo. las conmociones estallan en Europa,
América, Asia y Africa. 2" los factores inter-
nos: paralelamente al cataclismo internacional
enla República Argentina se venia gestando
una nueva estructuración económica que pugna-
ba contra las trabas feudales que aún subsis-
tian desde el coloniaie; la guerra en Europa
dió un poderoso impulso al proceso de indus-
trialización de la nación argentina; las deman—
das de carne y lana que hacían los beligerair
tes eran colosales y los precios de los produc.
tos adquirieron proporciones fabulosas; como
por encanto surgieron las fábricas y se abrie-
ron numerosas carreteras; el oro fluia por las
calles de Buenos Aires, de Córdoba. de Rosario
y de Mendoza, pero a los ranchos miserables
de la pampa, en donde los gaucnos melancólicos
vivian alimentándose tan sólo de mate y de
churrasco, jamás llegó la prosperidad; la demo.
Gracia y sus libertades estaban consagradas en
la constitución del pais. pero multitud de leyes
secundarias impedían su aplicación práctica, di-
ficultando al mismo tiempo. el desarrollo de las
nacientes fuerzas económicas que exigían un
régimen propiciamente liberal Así, las premi.
sas históricas se iban distendiendo: por un lado
la clase media, a las órdenes, entonces, del im-
perialismo yanqui, lucha contra el rezagado or-
den feudal establecido; por el otro. las masas
populares se agitan descuntentas por la situa»
ción de contraste entre la abundancia y la po-
breza en que ellas viven. La consecuencia p04
lítica era inevitable: la clase media, clase en as
censo, apoyándose en las otras clases y capas
oprimidas asume el poder estatal y trata de
implantar un orden que salvaguarda sus intere-
ses económicos,

Mientras tanto la universidad era un verda-
dero oásis del mediosvo. en plena florescencia
de la economía industrial; cuna de privilegios y
de canongías, baluarte cerrado de la aristocracia
criolla, solo servía para preparar. como en los
tiempos de la aloligarquía esclarecida». a los fu-
turos señores feudales para un gobierno neta-
mente feudal; un poco de latín y un poco de
escolástica, daban al futuro señor un elegante
sello de superioridad cultural sobre las masas
ignaras y bestializadas. Pero con el latín de
Horacio y Cicerón. o con el silogismo escolástica,
no se puede dirigir una fábrica, ni abrir una
carretera, ni practicar el cultivo intensivo del
trigo; la clase media, en el timón politico y eco—
nómico de la república reclama técnicos por to-
dos lados, técnicos nacionales, que infundau ma-
yor confianza, que tengan menos ínfulas y ga-
nen menor salario, que los técnicos extranjeros;
entonces los hijos de la clase media inundan las
viejas univorsidades turbaudo la tranquilidad
apasible de sus claustros con el ímpetu procelo-
so de sus aspiraciones inquietas; por primera
vez se introduce la lucha de clases al seno de
la universidad; los jóvenes de la clase media se
asfixisn dentro de aquel ambiente monacal de
privilegios y concesiones; sus intereses chocan
con los de los señoritas feudales que aspiran a
seguir la inveterad'a tradición familiar; con los
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profesores dogmáticos, obsourantistas y reaccio-
narios; con los métodos y planes de enseñanza
completamente antipedagógicos y con retraso de
siglos en su información científica. Ellos que
rien ser médicos, ingenieros. financistas, capaci
tarse en fin, para ponerse al frente de las em
presas donde sus padres ocupaban técnicos ex-
tranjeros, pero la universidad les enseñaba, cuan—
do mucho, a ayudar a decir misa y a endilgar
silogisticos discursos de una nebuloeidad ridicu4
lameute doctoral. El conflicto era inevitable: el
elemento joven entra en colisión con el elemen-
to arcaico. ¡Abajo la vieja Universidad! ¡Abajo
los privilegios! ¡Viva la nueva Universidad! Ta—
les son las consignas que brotan de los pechos
estudiantiles La Reforma se ha iniciado.

Mientras tanto las fuerzas populares que he-
mos visto agitarse descontentaa esperando el lin-
mailo de la Historia hacia la acción, creen lle—
gado el momento de manifestarse ampliamente,
el manifiesto estudiantil de Córdoba dirigido a
los (hombres de una república libre). es recibi—
do con calurosa simpatía por aquellos miles de
proletario.=. de siervos y vasallos, que deambula-
ban su miseria entre las heráldicas casas seño—
riales y los elegantes palacetes de los nuevos
ricos; esta población oprimida analiza su des-
contento y todas sus ansias de mejoramiento so.
cial en el movimiento de Reforma Universitaria;
y este marco popular que exorna al movimiento
reformisia le imprime un especial carácter hete-
róclito; es asi como vemos agitarse junto a rei
vindicaciones que como la docencia libre, son
de carácter eminentemente pedagógico peticion
nes sobre libertad de reunión. sufragio univer-
sal y secreto, etc. con marcado tinte político

Los dirigentes estudiantiles no pueden conte

ner el desborde popular del movimiento refor—
mista y se ven arrastrados por las masas a la
lucha política fuera del claustro; pero por su
parte la clase media recién llegada al poder es-
tatal. con clara visión de los acontecimientos,
comprende la necesidad de la reforma universi.
taria y las ventajas que ella le reportará: asi se
explica que el nuevo gobierno estatal adoptara
ante el movimiento reformista una actitud de
benévola neutralidad y que. aún en ciertos
casos, le prestara un decidido apoyo a dicho
movimiento; pero esta politica propondrá siem-
pre a orientar la Reforma hacia el logro y be—
neficio de sus particulares intereses de clase.

Tales son las condiciones que caracterizan
tan peculiar movimiento social: un informe des-
contento popular que tiende a satisfacer sus va-
gas aspiraciones de mejoramiento social por la
via indirecta de una reforma pedagógica: una
subversión estudiantil contra los moldes estre-
chos de una enseñanza reacmonaria e incipiente;
y una clase media, en fin, que consciente de sus
intereSes. pretende convertir las universidades,
en organismos destinados a satisfacer sus parti<
culares necesidades culturales.

Estas tres tendencias, mezclándose en com-
pleja amalgama… interfiriéndose y algunas veces
atacándose mutuamente, constituyen el nudo
central de las diversas clases, no claramente de-
finidas aun que entraron en colisión social: sobre
esta nebulosa estructura social la doctrina tiene
necesariamente que surgir. caótica y confusio-
nista, oscilante e inestable: pero en ese mare-
magnun ideológico. el análisis sereno posterior.
va distinguiendo. poco a poco los perfiles y es-
bozando lentamente los sistemas

SEIS ¡IOS DE FIIIHIADA LA REVISTA “AGEIIS”
Uno de los primeros acuerdos dela (Asociación

General de Estudiantes Universitarios Salvadore
ños» fué la fundación de la revista AGEUS, ór-
gano suyo de carácter cultural

Con gran entusiasmo se procedió a convertir
en realidad tan buen propósito del estudiantado
Y así en el mes de mayo de 1931 circuló el pri—
mer número de AGEUS. La benevolencia con
que la sociedad acogió a la revista compensó el
esfuerzo de sus fundadores No fué sino cinco
meses después —en octubre del mismo año— que
circuló la segunda edición.

No obstante el deseo de mantener regularmen-
te la publicación de la revista, sus directores tu-
vieron que suspenderla temporalmente; y asi ve-
mos aparecer una tercera edición un año des-
pues: en octubre de 1932.

Posteriormente la revista entró en un receso
prolongado que duró tres años ocho meses No
era que se le haya dejado perecer, pues duran—
te ese lapso siempre se tuvo presente la necesi-

' dad de su publicación y hasta hubo Directivas
de la Asociación que acordaron reanudar esas

ediciones. como la que fungió en el periodo 1934>
1935 con éxito fallido para sus propósitos.

Oabe a la Directiva que está para concluir su
período la satisfacción de haber visto llenado
el ideal de obtener la publicación formal y re-
gular del órgano cultural estudiantil

En junio del año retropróximo inici6se una
mejor etapa para la vida de AGEUS. desde el
punto de vista de su mantenimiento En ese mes
apareció la cuarta edición. El mes inmediato cir-
culó la quinta; en septiembre la sexta, en no—
viembre la séptima: en febrero del año corrien—
te la octava y ahora circula la edición novena.
La próxima edición aparecerá recién inaugurado
el séptimo año de AGEUS.

Se han cumplido seis años de fundada nues
tra revista; y ese acontecimiento nos sorprende
cuando la publicación está ya encarrilada en un
funcionamiento regular. y es objeto de cordial
acogida por la sociedad salvadoreña , por cen
tros culturales extranjeros, acogida que agrade—
cemos y funcionamiento que trataremos de ma—tener.
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MI—TA
Por el Br. ]. Humberlo ”11220

¡Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los va-
lles. Como el lirio entre las espinas, así es mi a-
miga entre las doncellas.

Como el manzano entre los árboles silvestres,
asi es mi amado entre los mancebos: bajo su
sombra deseada me senté y su fruto fué dulce
a mi paladar.

Llevóme a la cámara del vino y puso sobre
mi, su bandera de amor.

Sustentadme con esencias, confortadme con
jugo de manzanas, porque muero de amor. . ..

¡La voz de mi amadol. He aqui que el vie-
ne saltando sobre los montes, brincando como
un game joven sobre los collados. Helo allí,
mirando tras las celosías. mostrándose entre las
rejas.

Mi amado es mio y yo soy toda suya: él a-
pacienta entre lirios, me lleva a los huecos de
las peñas, en lo escondido del monte. y allí me
hace oír su voz y se hace dueño de mi almat

Así endecbaba la divina Sulamita, manojo
de lirios morenos, prodigio de belleza y de ter-
nura, que bajo las ricas tiendas del rey, evoca-
ba los días brillantes de su juventud, cerca los
desiertos repletos de arena. cuando fulgía el sol
como un horno encendido. y las estrellas se a-
grandaban en el misterio de la noche

Entonces , … la vida era feliz para ella, como
debe ser la visión de un cielo sobre la tierra.

Entonces. .,. se sentía esclava y su amor le
daba libertad. Se sentia sola y su autor le da—
ba compañía; se sentia pobre y la ilusión la
vestia de piedras costosísimas.

Su madre le decia: (Tiembla al amor, mi pe-
queña rosa blanca: porque es como un berilo;
cautiva y desazona, ennoblece y baja, de la vi—
da y la muerte; da el dolor que no se cura y
la tristeza infinita; abre de súbito un mundo
soñado y luego. muy luego, lo cubre con las
sombras del olvido.

Pero Sulamita, vió un día a aquel zagal,
pastor de las ovejas del Senir. y un nudo agol»
póse en su garganta. Se vieron, se estrecharon
las manos, y desde entonces se amaron

Se amaron intensamente, a toda hora, en to-
do lugar. Juntos les viera el risco desolado,
la campiña muerto, la tarde de tonos indecisos,
el riachuelo murmurador. Juntos los vio la no-
che al caer a plomo, y el día en su desperezo.

Juntos se reflejaron en la fuente, los labios
unidos quién sabe cuanto tiempo, y las manos
enlazadas. Juntos cerca del manzano florecido
formaron un sólo ser, una y otra y otra vez.

Ningún paraíso es comparable a ese amor.
Amor de carne y juventud Amor quince.
añero. con los primeros y últimos destellos de
la primera emoción, Amor sublime. que eleva
y purifica. que no es mezquino ni calculado, que
de todo lo que tiene en si y nada espera del
mañana...

Sulamita es una pequeña hoja de tilo etttre

los brazos de su amado,
blanco y sonrosado como los frutos del Líbano.
Y él siente la glºria de ser el único dueño
de aquel dechado de belleza y ternuras.. ..

Dias de gloria.... tardes inolvidables Besos
que forman toda una historia. Ojos que se ven
y se ven y no se cansan de mirar.…

El culto idólatra ha penetrado a Jerusalem
Después de la partida de Belkiss, trastornado

Salomón por la belleza escandalosa de la reina
y por sus costumbres, ha hecho repoblar los bos—
ques idólatras, y multitud de dioses extraños se
yerguen entre la floresta.

Y al par que la idolatría, el rey ha mandado
a crearse un harem ala usanza de los monarcas
de Tiro y de los fenicios del Ponto

Sus agentes, recorren las comarcas. buscando
vírgenes y mujeres hermosas para el rey.

Sulamita. cae bajo las redes reales.
Encerrada en preciosa litera. se la conduce al

Palacio del Cedro del Líbano.
Hasta dos días después, se la presentan al rey.
Salomón tiene cuarenta años. Negra barba ri-

zada a la asiria adorna su pecho, cayendo sobre
el rico vestido de púrpura de Sid6n. Usa joyas
de cost05isimo precio, delicados perfumes y co»
raza de oro puro.

Cuando vá a Sulamita, la lascivia tiembla en
sus labios gruesos.

Acaricia el mentón de la doncella y desde en-
tonces ella esla víctima preferida del tálamo del
rey,
Y ella sufre y calla.
Calla para salvarle la vida al amado de su al-

ma, al pastorcito. porque el dia que el rey sepa
su desdichada aventura. indudablemente se ven—
gará sobre él.

Y en el silencio de la noche, cuando disfruta
de algunas horas de reposo y puede salir a la
ventana, llama a gritos al que adora, al legal
que la hizo tantas veces suya, al donairoso man-
cebo que la llevó al pié del manzano, donde su
madre también conocio el amor.

¡Canto de idilio y de dolor encubierto, el poe-
ma mistico del Cantar de los Cantares!

Canto de sensualidad desbordada, idilio fuerte,
caricia truncada, todo ello revela el romance más
bello de la Biblia.

La rosa de Sarón. la de los divinos pétalos
que cubrían los pechos maravillosos; la estrella
solitaria, la esencia de áloe y mirra, el pedaci-
to tle cielo, poco vivió en el set*rall0.

Se fué agostando lentamente, entre el lujo del
palacio de Salomón, soñando incesante en los dias
felices, cuando el amado le ceñia el talle y aca-
riciaba su boca. y se perdía entre el oro de sus
bucles, y le robaba el alma, con el fuego incom-
bustible de sus ojos -----

Sulamita es el corolario del amor en la tierra:
truncado en su mejor época por la mano valei-
dose del destino!

fuerte y membrudo,'
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JUAN JOSE BERNAL

A pagado su tributo a la madre tierra el ve—
terano de la lirica salvadoreña presbítero

En la ciudad
Ana. donde había nacido en 1841. sacudió por fm m
Dr.-Juan José Bernal.

el yugo de la vida el 13
de enero próximo pasado.
No es un artículo de

crítica el que pretende-
mos escribir. pues carece-
mos de aptitudes y facul
tades para juzgar la per-
s'onalidad literaria de Ber-
nal: es meramente una
pequeña necrología. un
modesto recuerdo el que
queremos dejar en estas
páginas a la gloria del
ilustre vete que hizo re-
sonar en sus versos la
tormenta de sus pasiones
de hombre, sus sueños y
delirios, sus dolores y
tristezas, sus ternuras y
sus penas de amor, sus
desesperaciunes y desen-
cantos. sus bestias y re»
siguaciones y sus anhelos
místicos de cristiano cre-
yentel
Su vida se presta a un

análisis de psicologia ex
traña. Estudiando todas
las peripecias del drama
de su vida hasta llegar a
la catástrofe final, puede
muy bien incluírsele en
el negro martirologio de
los grandes catormenta-
dos». de esos grandes es-
piritus raros que sienten
con más viveza e intensi-
dad que el común de los
mortales. De ahi la fuer-
za de temperamento; y si
a la fuerza de su tempe-
ramento añadimos el po-
der de una fantasía es-
pléndida y un caudal de
ilustración suficiente. ten-
dremos la personalidad
poética de Bernal, desta-
cándose de entre la tur-
ba de los mediocres y de
las verdaderas nulidades.
En una antología de poetas nacionales. la

Guirnalda Salvadoreña, fué donde por prime-
ra vez leímos algunas de las produ'—cioms de

Como sucede en casi todas
gías. son muchos (la mayor parte) los que sin
Bernal.

POR EL DR- SARBELIO NAVARRETE.

De la Revista <Gmle Nueva-,
febrero de 1905.

de Sama
merecen

.//'.i .v J()SE BERNA L'
¿'I pac/a-sacerda/e lal ¿“p/na en: poca: días srl/es de

que /— :…… de la ¡acl/ra ¡"naar/¡era ¿quel esp/fila Iu-
minow Áºec:'ss ¡ineas /issna'micss qu! acudí/sn la su-

sencia de :.:/cccl'a'n de raza; anula/ura de acero porde…- corría la :angre …anda: lumu/fuosas; ancha y ….psjadafre/¡la. cama así/a mag…7íca a'e/ ,7rnsamien/a;y la-
da el conjzm/o. animada por una pºderºsa fuma mascu-
lina que más parecia hecha para la esaada y ;:ara la
/uaha cuerpo a cuerpo que para las míxfícos ¿más/esa:

de la vida csnlemp/a/ú'ñ del c/sus/m. faros dia: an¡es
de que la mu:rle cerrara con mano piadosa las 0/0: t_i:l
poe/a. su na/urs/eza haha su/n'do una lnns/crmacrdndale/ose: ¿. pal/dez enfermiza de su mi… hacía usa/lu
cnn mayar mlenu'dda' la: imei/as d::lruclorss impresas
en aquí/por la accío'n del Il'empa y de la en/:rmsdsd.ya no brilla/Jan sus negras pupilas con /¡ luz de la ¡¡¡/e—

ligencl'a: en su cabellera amor/nada nevnóan a la can/¡—
nus los inviernos dz- /a vida. y- hasla el cuerpo se (necr-

vaba. cam: en busca del ped'azo a'a !ierra gue debía a'ar_—¡
le ¡impusº para s:'empre Sobre tu !umba enmydec:o
el anh]unan'o de lo: Ver/unau'as. pero. en Cambio. h
?aesia ya" ¿ arradi/arse Miu/ada ¡¡ .! des.ha¡'.n una
cºrona 9 [aura/e:. (Ilícmle 17:47:13).

las antolo-

merpcarlo figuran en
concrnándonos al primer tomo de ella nada más,
son tres únicamente los que en nuestro concep-

tomarse en consideración para la

la obra mencionada. 1

historia de nuestra inci-
piente literatura: Miguel
Alvarez Castro. Francisco
Díaz y Juan José Bernal.
Suena por ahí una nota
aislada. deuunciadora de
la potencialidad latente
de un poeta en embrión:
esa nota la da el laúd
sencillísimo de José An-
tonio Save. Lo demás de
ese primer volumen son
versos y versos.
En el ambiente litera-

rio en que comenzó a en-
sayar su vuelo el numen
de Bernal… soplaban vien»
tos de romanticusmo es<
pruncediano y zorrillezco:
toda la poesía de la Amé—
rica Latina era un eco
remedativo de la poesía
de aquellos enormes liri-
cos españoles. Bernal to-
mó de ellos la entonación
doliente y el vaporoso
lenguaje; pero lo que hay
de original en sus versos
es propio de su tempera-
mento mismo. Fué es—
pontáneo. porque fué hu-
mano; lo que decía era
la sinceridad de su alma.
Los que no sintieron ni
pensaron como él, se que-
daron remedando a sus
modelos en estrofas bue»
cas y delirantes Apareció
de repente entre nosotros
un señor Fernando Velar-
de como jefe de escuela
poética y tuvo discípulos
y se le rindieron homena-
jes de maestro. Aquello
era el triunfo del oropely
de la extravagancia. Ber-
nal pagó su tributo a la su-
pradicha escuela en una
composición descabellada
que lleva por título ElDolor.

Cuando se levantó una nueva_ generación. a
cuyo frente iban Francisco Gandia y Rubén
Darío enarbolando el estandarte del buen_gusto
y de las nuevas ideas. Bernal quedó en pie con
su lira sonora entre las manos. Y delante de él

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



¡;

_32_ scans

desfilaron los nuevos luchadores del pensomiem
to y le hicieron los honores y saludos cofres-
pondientes a su alta jerarquía de veterano de
la lírica salvadoreña Ya por aquel entonces
Bernal era un vencido de la vida Había una
rimentado en su cerebro y en su corazón la ru
tástrofe de sus ilusiones y de sus tiernos senti
mientos; habia escuchado ya en lo interior de
su mundo moral el ruido sordo de un hund1»
miento terrible. que habia desquiciado por com
plato el edificio de sus sueños: y a<ustado. y
triste. y dolorido, se habia refugiado en al seno
de la religión católica, como en un puerto abri*
gado contra las tempestades del mundo.

Todo lo humano que de él nos queda. los
versos en que dijo sus pasiones terrenales y
sus aspiraciones místicas. tienen un valor reco-
nocido. Todas las composiciones que figuran
enla (Guirnalda Salvadoreñaa son dignas de
ser leidas siempre con detención y agrado No
así sus dos libros de conrwncz'rnzalísmo cristia-
no que dió a la publicidad cuando ya era sacer-
dote: me refiero 3 (Recuerdos de Tierra Santa»

'<Los Evangelistas Los dos prólogos del
Padre José Antonio Aguilar, de grata memoria.
son superiores en todo a los libros n que pre.
ceden. Y no es porque en ellos el Padre Bernal
no tenga fe en lo que canta. sino porque para
cantar lo que de sublime y santo tiene el Oris-
tiauismo, se necesita un estro de superiores a-

lientos. Leed, si no, su plegaria A Jesús. y ve—
réis cuánta liiful'8llºia existe entre ese grito al-
tamente rellgioso, |ugsnuo y sencillo. y la tra-
ma de prosalsmps. reminiscencias biblicas¡dis-
quisiciones teológicas delos libros en referen-
cia Sn publicación fué un verdadero fracaso
literario

Hoy desrans:i el poeta para siempre en el
seno de la madre tierra Sobre su tumba de-
pnsitamns reverentemente una corona de lau-
rel y siemurevlvas. Gente Nueva se una al due—
lo de la Poo Í:l y de las Letras centro-ame-
ricauas.

! llr. Julio César Duque
Cirujano Denti5la

Larga práctica profesional, trabajos
garantizados i¡

HONORARIOS COMODOS

San Salvador
1 Ea. Calle Poniente Dg 2

Labores dela Directiva dela AGEUS
De conformidad con los estatutos vigentes de

la (Asociación General de Estudiantes Universi-
tarios Salvadoreños». el dos de mayo próximo
tomará posesión la nueva Directiva de la socie-
dad,

Notoris ha sido la labor realizada por la Di-
rectiva cuyo periodo está para concluir. Todas
sus gestiones han sido lisonjeadas por el éxito
rotundo, resultado feliz que se traduce en bene—
ficio efectivo para el estudiantado salvadoreño.
Justo es reconocer su acertada dirección.

Figura como una empresa titánica la obten-
ción de la Representación Estudian… como ins-
titución dentro de la legislación universitaria,
ardua labor que necesitó iuteligentt= actividad y
perseverante anhelo de mejoramiento Y no sé
lo con su obtención finalizó este triunfo: fué nel

eesario defender valientemente esta conquista de
la juventud salvadoreña. única que la disfruta
en Centro América.

Ha sido bajo el patrocinio de la actual Direc-
tiva que se efectuó el año retropróximo el mi
llanta torneo espiritual que llevó el cetro astu-
diantil ¡¡ B. M. Ruth I.. después de nueve años
de no realizarse elección de esta índole.

Ha sido también durante esta épºca florecien-
te de la AGEUS que la rav.sta AGEUS ha co-
brado enérgica vitalidad.

Por primera vez se ha visto al estudiantado ir
pronunciando por centros docentes de la capital,
pláticas científicas y filosóficas. Y es también
notable haber obtenido la colaboración de emi-
nentes académicos en un ciclo de conferencias.

Hemºs visto a la (Asociación General de Es-
tudiantes Univers¡tnrios Salvadoreños» elevarse
a la posición de entidad filial de la Univesidad
de El Salvador; v al estudiantado universitario
desarrollar ampliamente su sentido de solidari-
dad.

Con iusticia puede llamarse a esta época: (la
época del renacimiento estudiantilt.

Esperamos ansiosos la memoria de las labºres
de la AGEUS durante el año retropróximo, im-
portante documento que cobrará un alto valor
histórico.

Esperamos también una decidida labor de la
próxima Directiva de la AGEUS para proseguir
la buena obra emprendida.

Eugenio Díaz Galiano.
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L estudiantado salvadoreño universitario es-
ta de plácemes con la elección del doctor

Sarbelio Navarrete como Rector propietario y
del doctor Luis Edmundo Vásquez como Rector
Suplente.
Jamás se había pre-

senciado espectáculo tan
hermoso como que una
juventud anhelosa de
mejoramiento manifes-
tara su regocijo por un
triunfo alcanzado: la
elección de los doctores
Navarrete y Vásquez
Y no se trata sólamen-
te de una victoria elec-
cionaria, sino de un
paso en firme en la
realización de los ane
helos estudiantiles. ya
que los funcionarios
electos están identifica
dos con la ideologia
sustentada por la ju-
ventud estudiosa, que
no son otros que el
implantamieuto de un
orden de equidad. de
moral y de honorabili-
dad en la Universidad,
y un mejor desenvolvi-
miento (le la misión
universitaria
El rector Navarrete

llega zi la Universidad
aclamado por la unani-
m'idad del estudiantado.
El es un hombre de
excelentes cualidades y
de gran modestia. Es
continentalmente cotto-

cida su recia figura intelectual. cu
ya obra honra y eleva las letras
nacionales.
El estudiantado salvadorcño i-ii

conoce en el doctor Navarrete ni
mejor baluarte de sus intereses
Por eso estima protegida la insti-
tución de la Representación Estu—
diantil. garantizada la autonomía
del Máximo Instituto y eficazmen-
te amparadas todas sus gestiones
encaminadas a la reforma univer-
sitaria. El estudiantado por su
parte está dispuesto a colaborar
con el rector Navarrete para el
buen éxito de su labor.
El doctor Navarrete ha ocupado

puestos de responsabilidad en di-
versas ocasiones Siendo estudian-
te —con el hoy doctor Baltazar A
anata— asistió como delegado
del estudiantado universitario sal-
vadoreño al Segundo Congreso

AGEUS

Los Nuevos Dirigentes de la Universidad de El Siliiiilii
Estudiantil Americano, reunido en Buenos Aires.
República Argentina, en julio de 1910. Fué uno
de los vice-presidentes de dicho Congreso.

Obtuvo su titulo de doctor en Jurisprudencia
y Ciencias Sociales el 29 de marzo de 1913. Pró-

DI Sorbello Navarrete

D:. Luls Edmundo Vásquez

Ximo está a celebrar
sus bodas de plata pro-
fesionales.
Después de su docto

ramienio ocupó el pues—
to de Colaborador del
Ministerio de Relacinv
nee Exteriores y Justi-
cia. Ese mismo año
fué nombrado Juez Pri-
mero de Primera Ins-
tancia de Zacatecoluca.
judicatura que desem—
peññ durante dos años.
Pasó después a ejercer
su prof in a su ciu-
dad nativ San Vicen-
te; y alli desempeñó los
cargos de Juez Segun-
do de Primera Instan-
ria y Juez Tercero de
Primera Instancia de ¡0

Fivil,succsivamente En
1030 inii sub-Secretario
de lnstruccióti Púbiica…
Fué después Cuarto
)lagistravo de la Corte
Suprema llº ín=ttcia:
¡nego Juez Íieneral de
Hacienda; y al ser elec- '
to Rector de la L'niverv
sidad de El Salvador.
desempeña el cargo de
Decano de la Facultad
de -lurtsprudencia y
l'ienci85 Sociales. Iti-

tt-g:ó también in Comisión que
elaboró el proyecto de reformas a
los Estatutos Universitarios para
dar lugar al implantantiento de !a
Representación Estudian…
El Dr. Navarrete ha sido y es

actualmente profesor en la Escue-
la de Jurisprudencia y ("ienctas
Sociales de nue5trn Universidad.
habiendo desempeñado tas cáte—
dras de Derecho Romano… Código
de Procedimientos Civtlss y Dere—
cho Penal. Actualmente es cate-
di;'itic0 de Filosofía del Derecho
y de Leyes Administrativas
La celebración del primer cente-

nario de la fundación de nuestra
Universidad -—en 194l—_ tendrá lu—
gar durante el último año del pe-
ríodo del doctor Navarrete. La
presencia de un hombre de la ta—
lla moral e intelectual del doctor
Navarrete en el Rectorado, es por
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Se Deetorsun dios (&&-Préstdenttes de. la

Recientemente.
con un mes de in—
tervalo han obre»
nido sus titulosaca»
démicºs dos distin-
guidos estudiantes
y elementos desta-
cados de la Ageus.

Mario A. Calvo
rindió su Últlm0

examen previo a la
opción del título de
médico y i'lrl¡jñilO
el 18 dem…zu pró<
ximo pasado, Su
tesis es un excelen-
te estudio para fa-
cilitar el diagnósti-
co serológico de la
sífilis, con lo que
aporta una valiosa
ayuda a la liuma»

nidad en la noble lucha contra los males socia-
les Tan importante trabajo lleva el nombre de
¡Estudio sobre la reacción de Hinton».

Jorge Zárate reorbió su título de doctor en
Quimira y Farmacia el 17 del mes corriente
El trabajo de tesis que presentó en ese acto se
denomina :La Fuchma en Terapeutica Sus
aplicaciones en el tratamiento de las afecciones
blenorrágicas de la mujer». el cual constituye un
profundo estudio sobre las propiedades y apli-
caciones determinadas de la fuchina, con pro»
yecciones trascendentales para la sanidad e hi-
giene sociales

El compañero Zárate ha dedicado su impor-
tante trabajo de tesis a la (Asociación General
de Estudiantes Universitarios Salvadoreñost.
Comprendemos la significación que tal gentile-
za encierra. tanto por el mérito intrínseco del
estudio como porque tal acto pone de manifies-
to los sentimientos generosos del compañero que
hoy egresa de la Universidad: ha querido ofrenv
dar sus ricas vendimias. como tributo de afecto.
al estudiantado salvadoreño. La Agnus aprecia
esta dedicatoria y la agradece profundamente,

Dr. Mario A Calva

Los hay doctores
Calvoy Zárate han
ocupado sucesiva-
mente la presiden—
cia de la (Asocia-
ción General de
Estudiantes Uni-
versitarios Salva—
doreños:. con el he—
neplácito de sus
electores El pri-
mero durante el
período de 1934 a
1935: y el segundo
de 1935 n 19313
La direcc¡ón de

las actividades de
un conglomerado
impl¡rn grandes sn
orificios; y tratán-
dose de una socia
dad estudiantil uni
versiiaria. la al>negamón es mayor por cuanto a
la responsal>ilxdnd de tales puestos se agrega
la lui-ha constante que hay que mantener para
lograr una evoluvión progresiva hac¡a la satis-
facción de los ideales de la juventud honrada y
anhelosa de justicia. Sólo un acendrado amor
por el estudiantado y por las causas justas, una
convicción firme ron miras haria el mejoramien-
to universitario. justifican la aceptación de los
cargos directores en el estudiantado Los com-
pañeros Calvo y Zárate han colaborado efecti-
vamente en beneficio del conglomerado estudio-
so salvadoreño. Por eso son merecedores de la
gratitud estudiantil. Pero el hecho de haber
recibido su investidura académica no los separa
del estudiantado, pues ni de parte de éste ni
de ellos se relajan los vínculos de unión.

Dr, Jorge Zúra!e

(AGEUS'saluda efusivamente a los compañe
ros que huy coronan sus estudios; y, conocedo-
ra de sus méritos morales e intelectuales, no
formula votos, proclama el éxito profesional y
social de los nuevos académicos. Para ellos
nuestras congratulaciones.

si un aporte valioso y significativo en tan mag-
no suceso.
El doctor Luis Edmundo Vázquez es un mé-

dico de reconocido prestigio Siempre se 'ha
dedicado al ejercicio de su nrofesión. destacán-
dose como elemento competente y estudioso, Ob-
tuvo su título de doctor en Medicina y Cirugía
el 5 de ¡unio de 1924.

En la escuela de Medicina de nuestra Uni-
versidad ha desempeñado la cátedra de Tera-
péutica; y en la Escuela de Odontología la de
Patología General.

Desde en 1927 es Jefe del Primer Servicio de
Medicina del Hospital Rosales, puesto que ao-
tualmente desempeña.

Siendo estudiante, en 1919, fue Vice-Presiden-
te de la asociación de estudiantes universitarios
organizada entonces
El estudiantado universitario se congratula

por su triunfo al llevar al doctor Navarrete 8
la rectoría y al doctor Vásquez como suplente.

La Revista AGEUS saluda atentamente a los.
futuros dirigentes de la juventud salvadoreña.

.
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Acogida a la franquicia postal limitadapor resolución ministerial

de 26 de junio de 1936.

Se permite la reproducción de los artículos de esta revista siempre que

se mencione su procedencia

BANCO OCCIDENTAL
SAN SALVADOR

El Banco Uccidental, desde la fecha y hasta nuevo
aviso, pagará interere5 sobre Depósitos como sigue:

EN COLONES:
cada 30 de Junio y 31 de

A la vista. sobre sumas no meno- Diciembre . . . . . . . . 4%

rss de $ 1000 ' ' ' ' ' ' 1% anual A cuentas ahorros ¿ . . v 4“;
A tres meses plazo . . . . . . 2% %anual
A seis meses plazo . . . . 4 3 1/2 %anual
A plazo indefinido. con 307días …de aviso después de 4 me-

A la vista. sobre sumas no me
ses, intereses capitalizablss

nores de $ 500 . . . . , 2%

San Salvador, 10. Julio de 1934

4—-

_

anual

anual

anual
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