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PARA MASTIL

Real aunque doloroso es decir que e] movimiento reformists universitario nacido
en C6rdoba el ano 18, no ha logrado aun imponerse en la conciencia de lasclases diri-
gentes de America ni ep el criterio de los distintos gobiernos, que desde aquella dpoca
hasta la fecha, han regido la vida mas o menos institutional de nuestras naciones.

Los males universitarios, extensivos en gran parte a la organizacion total de la
ensenanza, expuestos en el historico Manifiesto, no han sido hasta el momento ni ex-

tirpados ni corregidos del todo, aun en aquellos paises en donde el anhelo y el fervor
de largas y en muchas ocasiones cruentas jornadas estudiantiles, logro sacudir la indi-
ferente actitud de los altos circulos y la comoda situacidn espectante de los prphombres
del Estado.

La Universidad en America continua tan mala como antes de 1918. Si ha-
bria que dejar oonstancia de algunos progresos efectivo? alcanzados en Mexico,
Uruguay y Argentina, seria justo hacer constar tambien que la Universidad, sin tener
dentro del Estado, la independence suficiente y necesaria a su propio desenvolvi-
miento, ha tenido que sufrir las consecuencias de los bamboleos institucionales en ho-
ras vergonzosas para la civilizacion. Ya vienen a ratificar nuestras palabras las noticias
cablegraficas llegadas hace algun tiempo de Buenos Aires, en donde interpretando ac-
titudes con criterio poco envidiable y ya largamente conocido, se ha mandado a casa
a los estudiantes y sus peticiones, agregando con humor muy propio de aquel criterio,
que para alternar en la vida civica y preocuparse hondamente de la Universidad y suscuestiones — queJ[no otra cosa pueden hacer los estudiantes - sobra eon sus padres ysus tios...

Mientrastanto, se ha perdido en la lucha continental porlanueva Universidad,tiempo, energias y hombres. Se ha perdido, decimos, manteni^ndonos dentro del con-
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cepto vulgar sobre el exito y el fracaso; ya que no podemos nosotros decir que hemos
perdido ni un minuto de tiempo ni un atomo de energia, cuando a traves de los afios
y los saerificios, se ha llegado a convulsionar todo el espiritu de un continente bien es-
caso en esta materia y se ha creado con el calor de un idealismo firmemente sustenta-
do, a fuer de todas las claudicaciones que han vaciado las filas, un verdadero movi-
mieirio de resonancia social, cuyo desarrollo y consistencia es cada vez mayor yde cu-
ya segura influencia en los acontecimientos del futuro no podemos dudar.

iQue ha pasado en Chile?

Nuestro pals como todos los de America tiene tambien su historia en euanto se

refiere a movimientos reformistas. Una historia muydigna, enorgullecedora, casi heroi-
ca : la historia del principio— el recuerdo amargo de hacer en estas horas-de las jorna-
das memorables del 18, del 20, del 22 y del 23. Despues la decadencia; un periodo de
tres anos sin virtudes universitarias, con un completo abandono d? nuestros problemas.
Se ha estimado como la consecuencia directa de la intervencion de los estudiantes en
una lucha de partidos politicos que nos lleno de esperanzas; luego despues el delirio
por el triunfo electoral de una combinacion politica, cuyas promesas de mejores solu-
ciones nos arrastiaron a cooperar en ese triunfo. En seguida, el cansancio y el hastio,
hasta un poco de amargura, porque tras el desencanto ylas pequenasluchas con sabo-
res extrahos a los negocios mismos universitarios, vino la desorganizacion preparando-
se desde tiempo atras; porque en la incapacidad de abordar problemas y requerir solu-
ciones, se trato de pa gar servicios otorgando prebendas y distribuyendo empleos.

Clarearon las filas y bubo de llegar hasta las aulas universitarias otra generacion
y sentirse sacudida por nuevos acontecimientos para que otra vez la TJniversidad sin-
tiera la algazara de las asambleas, la lucha por la organizacion y luego la demostracion
innegable de la fuerza, en una huelga prolongada largos meses, sostenida con concien-
c:a, independiente de todo factor extra no a la propia cuestion universitaria y sobre cu*
yo verdadero valor para el £xito de la reforma y para la formacion de una conciencia so-

cial en el estudiantado, se habra de juzgar mas tarde,cuando obtenido y aplenamente elexr
to, se haga un recuento historico de las diversas fases de nuestro movimiento universitario.

Tal considero yo el movimiento de 1926, el ultimo de los grandes movimientos
universitarios, que pudo ser grande, logico es declararlo, porque aunalcanzo una epoca,
si bien fueron lars postrimerias, que le permitieron tal desarrollo. Aquella fue la ultima lu-
cha contra el «anacronico» Consejo de Instruccion Publica ; contra un Rector, nombrado
por la vieja y «sabia» ley de 1879, que como a todos los rectores desde largos anos
atras, le falto criterio para comprendernos, pero que excepcionalmente le sobro testa-
rudez para resistirnos. Fue la lucha mas fuerte por lograr nuestra intervencion en el
nombramiento de las autoridades universitarias; cuando nuestras razones encontraron
mas resonancii que nunca y cuando el nombramiento de un Director motivo escisiones
en el seno del propio Consejo

El movimiento del a ho 26 y el convencimicnto nacido en todas partes de la ne-
cesidad absoluta de llegar a una reforma integral de la ensenanza — bandera que en tu-
multuosa asamblea nosotros proclamaramos — provoco una vercadera fiebre por las
cuestiones educacionales. Una consecuencia directa de nuestra huelga, de las expulsio-
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nes y de la tenaz propaganda que invadio todos los circulos, fu6 la ctelebracibn de dos
o tres Congresos Pedagogicos; la aparicion de otras tantas revistas, el recrudecimien-
to esta vez mas organizado y de indiscutible merito de las actividades de la Asociacion
de Profesores Primarios, y por que no agregarlo aqui tambien, d j las pingiies ganan-
cias que los libreros hicieron, vendiendo apolillados textos e importando por cientoslas
obras de Decroly, Stanley Hall, la Montezori, etc., etc.

Hasta nuestro zarandeado Parlamento que s61o se preocupara de educacion
cuando se tratafca de ponerle proas a un Ministro por el nombramiento de un profe-
sor cualquiera, correligionario del diputado A o del senador B, escucho en aquella oca-
sion sesudos discursos sobre materias pedagogicas, entusiastas defensas de nuestros
principios, enconados ataques a nuestras actividades, y hasta hubo fiesta para escuchar
de labios doctorales lo que un ministro de educacion hiciera en Alemania.

Los movimientos a que nos hemos referido, los del ano 18, 20, 22 y 26 princi-
palmente, han dejado a las generaciones actuales, fuera de la conciencia forma-da y la
personalidad hecha, que es lo principal, un buen legajo de documentos producto del
estud^o hecho sobre los problemas abordados. Sobre esta base que es suficientemente
sol id a, bien pudiera cimentarse en cualquier momento el estudio y la elaboracion de
un plan de verdadera reforma universitaria. La gestacson de la Universidad como

nosotros la queremos, tiene ya gran parte avanzada en el animo del alumno por lo
menos y de no pocos profesores y egresados tambien. Segwirse preocupando de
este problema vital para el progreso del pans es un verdadero impera-tivo de nuestra
generacion. Agregando a las bases que yatenemoslas nuevas experiences recogidas y
el convencimiento que nos domina respecto el valor social de nuestro problema,
que debe encuadrarse dentro de un concepto que haga posibl ceon su solucion un
efectivo progreso colectivo, bien pudieramos decir que entendemos nuestras cuestiones,
que sabemos con precision lo que queremos y que pudieramos laborar eficazmente en
la organizacion de la nueva Universidad.

No obstante, estos conceptos de la Universidad como fuerza social actuante,con
derecho a intervenir en el progreso de nuestro pueblo, defendiendo unas instituciones,
atacando otras o pretendiendo o propulsando la creacion dc nuevos elementos orga-
nicos para la defensa y desarrollo de la cultura local y universal, nos obligan a repo-
t"r aqui, antes de proseguir, el juicio ya emitido desde cstas rnismas paginas en el
sentido que, la reforma de la Universidad es tan solo un pumto irnportamite en la
reforma sustancial de todo el sistema social que regula y ditriige nuestras actividades
cfvicas. Sin embargo, sin querer ir tan lejos y encuadrandonos dentro de las condi-

ciones en que el sistema politico-economico actual situa a la Universidad, bien pudie-
ramos lograr por lo menos parte de la Universidad nueva, pue.s no pueden los gobier-
nos ni los regimenes desconocer totalmente la fuerza y valor de los conceptos c ideo-
logias que llegan y que en marcha rapida y segura van conquistando la conciencia y
el espiritu de la humanidad.

No hemos tenido reforma

Ni el tiempo ni el'espacio nos permiten analizar con suficiente detencion los in-
numerables decretos, circulares, planes, proyectos y estatwtos eom-entados y anuncia-
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dos en la prensa como de extraordinaria trascendencia, que han pretendido introducir en
nuestra Universidad cambios que hayan alterado su vida organica o reformas que la
hayan hecho avanzar un paso en el verdadero sentido de su progreso.

Despues de todos log largos decretos tramitados y del no menos extenso texto
de los Estatutos, la Lniversidad en Chile ha quedado tan igual como cuando creara
su organizacion la ley de 1879. Mejor tal vez estuviese antes, pues a traves de sus
largos anos de anquilosis, logro formarse una personalidad que no podiamos negar to-
talmente a fuer de nuestrqs intentos para sacarla de su largo sueno en brazos del pa-
sado.

Para abordar la cuestion omiversitaria ha faltado andudablemente espiritu univer*
sitario. Ha sobrado espiritu administrativo y envidiable voluntad de hacerse respetar;
pero ha faltado tambien la no menos envidiable voluntad para reconocer incapacidad,
reconociendo almismo tiempo que para hacer la reforma es menester llamar a colaborar
en ella a las fuerzas interesadas en lograrla.

Asi las cosas, despues de todo lo obrado, nuestra Universidad se ha quedado sin
reforma.

Y es bien triste declarar esta verdad, pues, dejando su juzgamiento para otra 6po-
ca, no podemos negar que en las demas ramas de la ensehanza algo se ha intentado
hacer y por lo menos en cuanto a educacion primaria, nuevas practicas se han insti-
tuido de cuyas consecuencias habremos de felicitarnos en el futuro.

La Universidad esta sin reforma. Masaun,la Universidad ha perdido su consis-
tencia, sus formas que el exterior conocia y que hoy, despues de Estatutos y Reglamentos,
de parches y practiqas esencialmente circunstanciales, ni sus propios componentes —alum-
nos y profesores — podrian darnos una verdadera impresion de lo que ella es.

X.os principles que sustenta nuestra reforma

La lucha reformista iniciach por los universitarios de Cordoba, expreso clara-
mente en el Manifiesto del ano 18, los principios sustentadores del movimiento. el
tono mismo de aquel documento y las circunstancias en que aparecia dieron a esta
declaracion de principios un caracter de franca insurreccion, que imprimiera en A rgen-
tina como en toda America el rumbo mismo de la lucha.

No podia ser de otra manera, cuando los postulados estudiantiles pretendian
sacar a la Universidad del largo marasmo en que vivia y desafiaban las iras de los
gobiernos y poderes constituidos, mantenedores interesados de aquel estado de cosas.
El movimiento, entonces, hubo de tildarse, esta vez como siempre, de subversivo y se
estimo como obra de bien publico y de defensa nacional, su aplastamiento y su perse-
cucion.

Trece anos despues de iniciarse el movimiento, ni las causas de post-guerra, ni
el advenimiento de los «regimenesde salvacion», han variado en gran cosa la situacion
universitaria, y los principios que en aquella epoca sostuvieran los anhelos de reforma,
vienen a ser, en nuestro pais por lo menos, los mismos que la sustentan hoy dia.

«Las Ur>iver8idade8 han lleg.ido a ser ei fiel refiejo de eetae socieiades decadmtee qne se em-
penan eB demOstrar el triste espectaculo de una inmovilidad senil. Por eeo es que la ciencia frentea
estas ci ias nud y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio bur» ciatico »
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Las frases del Manifiesto de Cordoba, no pierden su valor actual, si bien es
cierto que no es posible negar el sacudbn sufrido por todas las instituciones, aunque
sin tener consecuencias de mayor importanci?, las cosas hayan quedado en tan mala
situacion como antes.

La Universidad en la forma hoy constitulda no representa en la sociedad el pa-

pel qne debiera. Su organizacion misma no le permite y es el principal obstaculo a to-
da labor que a su verdadero rol le corresponderia.

Hoy como en el ano 18, podemos seguir reciamando un gobierno universitario
extrictamente democratico y sosteniendo que el demos universitario, la soberania, el
derecho a darse un gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes; que

eel coocepto de autoridad que corresponde y acompanaa un director 0 a un maestro, en un bogar de
«atudiante$ univerailarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extranas a la substancia misma
de los estudios*.

La total dependencia del poder politico, priva a la Universidad de todo intento
para orientaruna aceion social conforme al criterio y a) animo de sus componentes. Asi,
en la actualidad buscaremos en vano la corriente ideologies que partiendo de la Casa
Universitaria vaya a todas las esferas del pensamiento en una obra de extension, que

ponga a la cabeza de todas las corrientes sociales y las instituciones docentes, al su-

premo organismo de la cultura nacional, que en vez de inundar el mercado de gente
profesional, entregue al pueblo las orientaciones del progreso en la solucion y el estu-
dio de los problemas nacionales y sociales que apasionan una epoca.

Dependiente del poder politico, pierde la Universidad toda su significacion y
entraba su labor. Mientras la Universidad no sea el crisol de todas las modalidades
del pensamiento y las experiences de la vida, estara encerrada dentro de un limite
que es imprescindible romper.

La Universidad nueva, reflejo del alma nacional, contradictoria, inquieta o con-

vulsionada, pero nunca sujeta a imposiciones extranas ni a reflejar el sentir exclusivo de
un poder politico, sera la mas valiosa colaboradora en el estudio de los negocios publicos,
ya que su intervencion en estos asuntos, es a nuestro juicio, una de sus mas caras

obligaciones.
La Universidad autonoma, pues la verdadera autonomia es la base y funda-

mento unico para toda reforma como la que perseguimos, impartira desde sus catedras
no solo ya los conocimientos particularmente interesantes a los futuros profesionales,
sino que medira desde su centro las pulsaciones del progreso, maestra de ciencias, pre-
dicadora de verdades, defensora de justicia, propulsadora de belleza, sehalando la ver-

dadera etica civica del pueblo, sostenedora de la cultura y adelanto nacional para el
equilibrio en las soluciones de los problemas universales.

Xa organizacion de la autonomia

La implantacion de la autonomia exije una nueva organizacion de la Universidad •

nlumnos, profesores y egresados trabajando en armonico consorcio material y espi-
ritual para el progreso universitario y libres en su accion de toda traba y de toda
influencia extrana que coarte sus actfvidades, en cualquier forma qUe es^a coaccion
quiera presentarse.
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La verdadera autonomia debe ser completa: es decir didactica, administrate yeconomics.

Las orientaciones que ]os Consejos directivos y el personal superior de la direc-
cion de la Universidad, imparta actualmente a la masa universitaria, imprimiendo
rumbos a la instruccion, seran siempre determinados por criterios absoluta o casi ab-
solutamente agenos a la realidad en que la Universidad vive. Sucedera asi el caso ya
tsntas veces producido de] conflicto entre la autoridad, representada por el Rector y
el Consejo y el gran resto de individuals, cuyo conglomerado forma la Universidad. D>
ningun modo, los Consejos y brganos directivos de la manera hoy constituidos, por sit
generacion y procedencia de sus componentes, podran resolver las cuestiones universi-
tarias sin la influencia del poder politico y teniendo presente por sobre las circunstancias
yrazones del pueblo universitario, otras razonesy otros intereses que serviran en gran
parte de moviles a sus resoluciones.

A la Universidad autonoma, cuya organizacion se ha generado en aquellos ele-
mentos que realmente la constituyen, alumnos, profesores y egresados, le cabe sin

riesgo alguuo la responsabilidad de los regimenes adoptados.
Procurada la independencia suficiente para su libre progreso y desarrollo cultural

la Universidad autonoma por fin, presupone al mismo tiempo autonomia didactica
para cada facultad, escuela o instituto. El sistema de enseuanza, planes y me-
todos de estudio adoptados, creacion de catedras y hasta fijacidnde horarios, todo de
acuerdo con el sentir y la necesidad de profesores, alumnos y universitSios en general, se-
ra la no menos importante y trascedental consecuencia de la autonomsa didactica de la
Universidad

La capacidad de las facultades, escuelas e institutos para elaborar libremente
sus metodos y programas de trabajo, sera una consecuencia inmediata de la autonomia
economica universitaria .

La autonomfa economica de la Universidad
; realizada en el verdadero concep-

to de los terminos, no fue ni puede ser ahora, a pesar de excepcionales circunstanc;as
financieras, problema que no tenga solucion.

La autonomia economica universitaria podra establecersa haciendo el Estado
una dona cion especial para este fin, o bien entregando el producto d a determinado im-
pilesto para esa exclusiva finalidad. Es menester hacer el sacrificio, si asi quiere
llamarse, de crear de una sola vez con fondos suficientes el patrimonio de la
Universidad, que libremente administrado por la Universidad ya autonoma, po-
dria acrecerse con la donacion de particulares o con otra clase de rentas que la nuo-
va organizacion trataria de crear.

No es esta precisamente la ocasion de entrar a comparar cifras y barajarnume-
ros del presupuesto nacional, para demostrar hasta que punto es posible y beneficioso
proporcionar a la Universidad su autonomia economica; sin embargo, estamos bien
ciertos que estudiado el asunto por tecnicos presupuestarios y convenientemente ex-
puesto a la luz de las cifras,y comparacion de los items, llegariamos a la conclusion de
que la implantacion de esta autonomia economica dentro de la total autonomia uni-
versitaria , significaria para el Estado una considerable reduccion en sus gastos gene-
rales.

_ J
No obstante, la parte mas interesante de la autonomia universitaria y sin la

cual no podrla verificarse integramente, es la que pudieramos liamar autonomia
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administrativa. No otra cosa es por lo demas, establecer quienes habran de dirigirnos,
quienes administraran nuestros bienes, cuanto tiempo duraran en sus funciones y cual
sera la composicion de nuestro verdadero regimen de vjda y gobierno. Para lograr
esta autonomia, 5a total autonomia, es indispensable ir a una nueva organizacion

universitaria

^.Quienes deberian componer la Universidad? La Asamblea de Estudiantes de
nuestro pais, reunida el 20 de Junio de 1922, corneal respecto la siguiente resolucion,
que a nuestro juicio responde certeramente a la pregunta forrnulada :

«La organuacion de la Universidad debe generarse en los que actualmente la constituyen,
alunaos y profesores, y de aquellos que habiendo pasado por sus aulas mantienen con ellavinculoa
<».on8taatemente renovtdos. En consecuencia, la asamblea declaraque los consejos directivos deben ser
id exprecidn de la voluntad libre de todos los aniversitarios; alumnos, profess res y diplomados. Cada
-?mde e*tae entidades debe tener en dichos consejos una representaoibn proporcional.*

Indudablemente que fue precisa la declaracion forrnulada por nuestros compa-
neros el Mo 22 y eila sintetiza en estos momentos el verdadero sentir de los univer-
sitarios actuales.

Alumnos y profesores forman el alma mater de la Universidad; sus diarias ac-
tividades hacen la vida misma universitaria a traves de las diversas escuelas. Mas,
cabria considerar en este punto que, obtenida la autonomia didactica con la reforma
de los planes y catedras, de acuerdo con el nuevo pensamiento que animaria a la Uni-
versidad, el solo hecho de ser matriculado o seguir con uniforme regularidad las clases
de determinada Facultad, no daria con exclusividad la calidad de alumno universitario.
Implantada integralmente la reforma, nuestras escuelas y especialmente algunosramos
de la ensenanza superior, contarian entonces, con un mayor numero de alumnos que

^en la actualidad. Facil es comprender la razon de la afluencia de estos nuevos ele-
mentos uriiversitarios, que para la Universitad serian tan sus alumnos, con iguales
dercchos y obligaciones como los postulantes a un grado.

Los egresados serian tambien una nueva categoria en la composicion de la Uni-
versidad. Una clsra logica indica que deben tomar parte en la vida intima de la or-

ganizacion aquellos que, por su afan de culture, de difundir conocimiento o de un

anhelo superior cualquiera, hacen verdadera obra universitaria y mantienen estrechos
vinculo! con la Universidad. Aun mas, propugnamos a la representacion directa de los
diplomados, en la nueva organizacion universitaria, porque es menester reconocer que
ha bra entre ellos individuos capaces de imprimir saludables orientaciones a las nor-

mas de estudio y trabajo.

Elecc"6a de autoridades

La eleccion de los Consejos y autoridades en general, debe ser un exponente
justo y equitativo de las tres clases de elementos que constituiran la Universidad
Deben prevalecer en este sentido, los profesores titulares, como que son ellos los ele-
mentos mas valiosos y respetables de la jerarqufa docente; deben tener su representa-
cion proporcional los profesores suplentes, cuya accion en 'la ensenanza es importante
y iccunda , deben estar representados los estudiantes, que son la Universidad misma,
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piles comomuy bien lo dijo un Rector de la Universidad de Buenos Aires, «las institu-
Clones de altos estudios no existen sino por ellos y para ellos*, y finalmente en la pro-
pia organizacion y formando e] Claustro Universitario, deben tener tambien su repre-
sentacion de acuerdo con su capacidad e importancia, los egresados, consejeros
profesores extraordinarios y elernentos en general que hagan vida universitaria o que
renueven constantemente vmculos con la Universidad.

La libre participacion de estudiantes, profesores y egresados para la eleccion de
autoridades y Consejos, traera en eada Escuela o Facultad, las felices consecuencias
que observabamos al tratar de la autonomia didactica, y la Universidad marchara
asi buscando su creciente progreso en el desarrollo que todos los elernentos que la
constituyen le daran, al empuje de sus anhelos libremente sustentados en su proporcio-
nal representacion.

Docencia libre j asistenc:a libre
La nueva Universidad, sin embargo, no lo sera ampliamente por la sola refor-

ma de su organizacion y nuestra reforma de ningun modo podria perseguir fines uni-
camente en este sentido. Elemental es para nosotros el establecimiento de la docencia
y la asistencia libre

El exito de la Universidad dependera en gran parte de la libre docencia
ya que para el desenvolvimiento y progreso de los estudios, nada habra mas eficaz
que el estfmulo que aquella pueda darle.

Nuevamente debemos referirnos en este articulo a las declaraciones formuladas
el ano 22 por los estudiantes chilenos. En cuanto al punto que tratamos, ellos sinteti-
zaron nuestro pensamiento asi:

«Queremos tambien que la libertad de eneenanza, consagrada por la Constitucidn del Estado, pea efec-
tiva en la Universidad y que, por eeto, ee establezca la docencia libre o sea, faoilidad para que quien
ecredite competencia para abrir catedra de cualquiera rauia de los conocimisntos humanos, pueda coo-
perar de esta manera a la difueibn de la cultura, sin otro tiamite que la eomprobacibn de esa compe-
tencia».

Y como completando la expresion de estas ideas, el manifiesto lanzadopara in-
ciar la cainpana reformista en Chile, decia:

cCon fuerza imperativa se nos presenta asi mismo, la necesidad de transformar el sistema docente,
creando al lado de las catedras servidae por profesores titulares, otras donde cualquiera que reuna los
requisitos neces^riis de preuaraci6n especial y pedagdgica, pueda desarrollar cursos libremente
La docencia libre consulta el interes real de los estudiantes, ya que por medio de ella se ve
rifica uo b^Qeflcioso procesq de seleccibn en el profesorado al misino tiempo que se capacita a iodos
los que aspiren a dedicarse al eervicio universitario para el deeempeno adecuado de eus funciones como
titulares*.

Junto con establecer la docencia libre es menester ir al establecimiento de la
libre asistencia El rancio sistema de listas para el control de la asistencia
a clases y el absurdo porcentaje que los reglamentos actuales han fijado para capaci-
tar al alumno en su presentacion a rendir pruebas finales, es completamente im-
propio de la ensenanza superior. Experimentados estan nuestros profesores respecto
a la absoluta falta de valor de este anacronico regimen', aceptable solo para una escue-
la primaria,* ya que mil veces se ha comprobado que no signifies ni calidad, ni capa-
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cidad, ni conocimientos el asistir diariamente a clases, contestando puntualmente a la
lista con la exactitud de un cronometro.

Para que la docencia libre y el sistema de seleccion que ella signifies, tenga
eficaces consecuencias y completo valor, es necesario realizar la asistencia libre de los
alumnos a las catedra.

El raauifiesto de 1922 refiri^ndose a est.a cuestion expretaba:

«Como coneecuencia obligadadela «docencia libre*, queremoe q« e se eetablezce la "asistencia libre
Gl profaeir libre d i8arr<>llando en cAtedra al la lo del profceor titular, ofrecerla a loe eetudian-
tee una eegunda poeibilidad a optar. El alumno tendrla libertad de elegir. De et»ta manera ee obtendrla
una depuracidn del profesorado y una mayor eficiencia de la eneefianza, determinada por el eetfmulo
de la competenciax).

«La asistencia libre procurarla ventajas innegablee. Desde luego serviria adeearrollar la per-
eomlidad del eetudiante y eliminaria para lanzarloe a otrae actividadee en que eerian mae litilee a la
eociedad, a los que no tienen diseoe de eetudiar, a loe que no aman la ciencia, y a loe que en reeultado,
conetituyen en la actualidad la maea enorme de mediocree que ha invadido a low eetudiantee, al
profesorado y a loe profeeionales.»

«Ae8teanhelo nueetro se objeta que loe eetudiantee no eetarnoe tod*via preparadce para
aeumir, ein pe igro para nueetro porvenir, la reeponeabilidad de miestra opcidn, defe«diendo la preeibn
qne significan lae li-tae, alicientee para loe que pereiguen la obtencidn de Un titulo profeeional como
unico y supremo fin de la Univer3idad. Esto ee un error y eete error ee la causa del ma) que ee sefula
diciendo que en la actualidad hay pl^tora de profesionales. El exceeo de £stoe ee elemento de pertur-
bacibu social, cuya eficiencia productora ee ha dieminuido, obligandolo por una dieciplina cientifica
forzada, a una actividad en que va a fracasar. La asistencia libie aeegura el aprovech* miento de lae vo-
uacionee verdaderatf y la eeleccidn de lae inteligenciae, neresaiia para la mayor eficiencia de la acccibn
univereitaria en la difueidn cultuial.*

Finalmente, una mala interpretacion de nuestro anhelo y un errado concepto
acompanado de una total incomprension, pudiera achacarnos que la reforma en este
sentido, favorecera a losflojos y a los incapaces. El error es manifiesto y la mala in-
tencion en nuestra contra es clara: la asistencia libre solo puede garantiza** el exito de
los que realmente sienten un a fan de estudio y tienen dotes suficientes de inteligeneia
y capacidad para lograrlo. Elimina al mismo tiempo a los elementos que sin amor al
estudio y a la ciencia, seran malos profesionales y no reportaran beneficio alguno a la
sociedad, ya que su permanencia en las aulas universitarias obedecib solo a un capri-
cho f miliar, a un prejuicio o a la simple obtencion de] carton profeeional.

Democratizacion de la TJniversidad

La libre docencia y la asistencia libre, significan desdc luego la democratizacion
de la Universidad. No obstante, hay que recurrir a ma yores med'os para conseguirla
en la forma mas absoluta, ya que es 6ste uno de los aspectos nras interesantes de las
Universidades modernas y se impone como una necesaria consecuencia de la reforma
que sustentamos.

Implantada la docencia libre y establecida asf la eficaz coopeiacion del estu-
diantado a los catedraticos, con las ventajas propias que al desenvolvimiento de laslabo-
res traera esta cooperacion, vemos que el problems de la libre docencia esta Jntirna-
mente ligado al de la bmitacion de la matricula y seria inutil resolver aqucl sin que
previamente abordaramos este.
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Nada mas per judicial al prestigio universitario, al interes de los estudios ynada mai esencialm&nte anti-deraecratieo qae la limitation do las motriculas. Es absurdo pretenderadmitir que la Universidad limite el numero de los que procuran adquirir
conocimientos superiores o profesionales, cuando indudablemente su mision
principal es proporcionar instruction superior a todos aquellos que esten en
condiciones de recibirla. El exito de la libre docencia reside en gran parte en
el crecido numero de alumnos y la limitaeioa de ellos es una verdadera negation de la acei6ii paralo Glial fu6 creada lil tniv&rsidad. Solo seria posible admitir en ciertas condiciones la limita-
cion de matricula en aquellos institutes de cultura especializada; pero en las diversas
Escuelas y Facultades, jamas.

En este punto, bien doloroso es dejar constancia de la obra injusta y contra-
dictoria que los reglamentos realizan en nuestro pais. Unenorme numero de individuos
postulantes a un giado universitario, debe quedar cada ano sin cursar las clases corres-

pondientes al periodo escolar, pues la limitacion de la matricula los obliga a ello.
Es mucho mas grave aun las disposiciones perfectamente anti-universitarias que

rigen en Chile. La limitacion de ia matricula se torna, por obra y gracia del ele-
vadisimo derecho impuesto,en una verdadera y manifiesta prohibiciOD para los individuos
de escasos recursos. El derecho de matricula existente en nuestro pais es en
este sentido, lo mas anti-democratico y luego despues, es cruel e inexplicable
su existencia cuando nuestro sistema tributario es lo suficientemente gravoso para
necesitar imponer derechos como el que nos preocupa.

El estudiante, cuya familia no tiene los recursos suficientes o cuyas responsa-
bilidades economicas no le dan margen para un gasto tan crecido, se vera en la dura
necesidad de cortar sus estudios para dejar el logro del titulo y de los conocimientos
superiores que el implica, a aquellos individuos de recursos economicos mayores, aun-

que la mas de las veces una mejor situacion de dinero esta en razon inversa a una

mayor capacidad para los estudios.
La democratizacion universitaria es la primera consecuencia debien social de

la Universidad renovada, pues ella permite sin restricciones de ninguna especie, hacer
llegar los beneficios de la cultura a los individuos mas modestos.

Extension universitaria

La Universidad organizada en la forma que hemos expuesto, no puede de nin-
gun modo tener como unica funcion la de ensenar. La nuev;3 o.rganizacion y la com-
pleta autonomia de que gozara, la habra preparado eficientemente para su necesaria
actuacion politico-social. Un sistema de vastas relaciones con los diferentes organismos
docentes del pais y del extranjero, permitira a la Universidad ser un verdadero cen-
tro de iniciativas en el terreno politico, economico v ampliamente social-a la vez
rigurosamente cientifico-interesantes para Chile y la Humanidad.

La suprema institucion de altos estudios propendera a la mas extensa difusion
de la cultura por medios practicos, activos yeficaces, a fin de que llegando a todas las
organizaciones y clases sociales, senale una definida orientacion doctrinaria en cada
problema y cada materia, orientaciones que siempre hariin falta para la discusion y
estudio de todas las cuestiones de trascendencia publica por resolver.
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Para la absoluta obtencion de la democratizacion, es mcnester la mas plena ex-
tension universitaria ; la difusion clara y precisa de todos aquellos conocimientos mas
palpitantes del pensamiento contemporaneo; que la Universidad saiga por medio de
conferences, catedras libres, revistas, concursos, editoriales y convenciones, por todos
los medios practicos imaginables, a servir los intereses espirituales de la colectividad,
difundiendo la cultura, predicando una etica civica, acercando a los individuos al
perfeccionamiento.

La unica tendencia posible hoy dia en el mundo y particularmente en America
es buscar el tipo de la Universidad social, que es el que mejor convicne a la hora en
que vivimos. La enorme importancia de los problemas sociales y el estudio de ellos,
debe reflejarse en la Umversidad por medio de las catedras libres y la extension. Estos
agentes universitarios toman a su cargo la labor de una verdadera escuela popular.

Libre en su total autonomia, economicamente emancipada, persona juridica for-
mal y de responsabilidades, la Universidad — parte integrante del organismo nacional —

se tornara en un centro propulsor de perfeccionamiento cultural y politico social de
la colectividad.

Queremos dar fin a nuestro trabajo. El tema esta lejos de haber sido agotado
e indudablemente otros podran tratarlo con mayor versacion. Materios tan importan-
tes como el veto y la gremiallzaeiOD •stndiBDtil, no ha sido posible tratarlas aqui. La docu-
mentacion historica del movimiento reformista, el desarrollo de la Universidad en

America, sus regimenes de vida y accion, como antecedentes fayorables a la reforma
que propmiamos y por ultimo, una exposicion mas detallada de las diversas necesida-
des que la reforma universitaria vendrla a cumplir, es materia de otros trabajos o de
algunos momentos, mas bien; de charla y discusion.

Para los que pudieran achacarnos excesiva pretension para abordar el tema de-
sarrollado, dejamos constancia que no homos dicho nada que ya no haya sido expues-
to en muchas ocasiones. Nuestra labor se ha limitado solo a precisar conceptos y a
exponer en forma mas o menos organizada, el fervoroso anhelo que animo batallas de
otrora, y que los universitarios de hoy dia, sustentan con el acuerdo de todos los
elementos progresistas del pais, como una de las cuestiones hasicas para el desarrollo
de nuestra cultura y el perdido prestigio de nuestra Universidad.



II. - MEJICO Y EL PETROLEO,
por 3*ose fftanuel Caluo

PARA MAS TIL

Continuacion. (1)

Desde 1876 hasta 1911, goberno Mejico — salvo una corta interrupoion de 4 ano>

(1880-1884)-el general Porfirio Diaz, asesorado en sus funciones por un escogido nu-
mero de terratenientes. Durante las dos ultimas decadas de su gobierno y gracias a
euantiosas inversiones "ndustriales que aquel favorecia, se desarrollo en Mejico una nu-
merosa clase mercantil autoctona y, junto a ella, los primeros nucleos del proletariado.
Hasta entonces la economia mejicana no habia modificado sustancialmente la estruc-
tura feudal, supervivencia del regimen colonial; un reducido numero deblancosy me3-
tizos, de los cuales los mas representatives figuraban en la milicia y en el clero eran,
junto con algunc^s latifundistas norte-americanos, los exclusivos propietarios del terri-
torio y se aseguraban la explotacion de este, mediante una sumisa poblacion de indi-
genas y mestizos, herencia tambien dela colonia, y a la cual utilizaban, por otra parte,
para dirimir mediante pronunciamientos y revoluciones sus rivalidades por el poder.
La poblacion indigena a que aludimos, que economica y politicamente vivia en las
mismas condiciones que los siervos de la Edad Media eurapea, se adaptaba mansamen-
te a las aventuras militares de sus amos que siempre les prometian, como botin, una
tierra en la cual ellos serian propietarios.

El ario 1911, Madero, con el concurso de la clase burguesa formada en el Este
y Norte del pais, se aseguraba el mando presidencial por un corto periodo. Entre tan-
to, la irritante situacion del siervo mejicano hallaba un eco simpatico en la burguesia
insurrecta, que, entre sus banderas de lucha incluia la reforma agraria y la redencion
politica y social del indio.

A1 general Madero sucedio el general Huerta, caudillo que encarnaba la reaccion
de los terratenientes y que fue sostenido financieramente en el poder por el capitalis
mo ingles, ya en abierta oposicion con el norte-americano. Huerta fue barrido del man-
do por las fuerzas revolucionarias combinadas de Villa y de Carranza. Este ultimo,
nombrado presidente en 1914, convoco en 1917 una Constituyente, el Congreso de
Queretaro, en el cual los legisladores revolucionarios aprobaron la Constitucion del
mismo nombre. En ella encontraban eco las aspiraciones de dominio de la burguesia
mejicana y los anhelos de emancipacion de la clase agraria.

En efecto, la citada Constitucion solucionaba en parte la cuestion agraria, des-
truyendo el latifundio, distribuyendo porciones de tierra (egidos) a comanidades cam-

(1) Vease en el numero anterior: «EI Petroleoy el Imp3rialismo».
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pesinas, creando, en una palabra, una especie de socialismo cooperati vista. Por otra
parte, dictaba medidas para aplastar b Iglesia como poder politico y, finalmente res-
guardaba las riquezas mejicanas contra la explotacion intensiva a que las venia some-
tiendo el capitalismo extranjero.

La caida de Carranza (1920) y su reernplazo p<^r Obregon, marca el fin del pe-
riodo de transicion, iniciado con Madero, y el comienzo de la estabilizacion del gobier-
no revolucionario burgues — estabilidad tanto mas acentuada cuanto que los campesi-
nos convertidos en pequenos propietarios, no se prestan ahora tan facilmente a las
seduciones del caudillaje militar —. Por otra parte, Estados Unidos, a partir de 1928, ha
empezado a cooperar decididamente — al contrario de lo sucedido durante el periodo de
transicion —en la estabilidad del Gobierno Federal.

Desde la presidencia de Calles, Mejico ha entrado en definitiva en la paz de
un gobierno burgues.

Conforme a nuestros propositos, nos interesa, particularmente, conocer la par-
ticipacion del capital petrolifero extranjero— desde el comienzo de su inversion (1901)
— en la evolucion economico-politica de Mejico.

Pero es necesario que hagamos previamente una pequeha historia de la indus-
tria petrolifera en Mejico y una resena del grado a que ha llegado su explotacion.

Poco antes de terminar el siglo XIX, Norte-America completaba su desarrollo
capitalists y entraba en la fase del imperialisms, es decir, del capitalismo financiero, des-
bordando las frorrteras del pais de orfgen, capitalismo apoyado por el poder politico nor-
te-americano, con el cual estaba intimamente identificado. La burguesia imperialista
yanqui echaba sus primeros tentaculos sobre Mejico, la America Central y el archi-
pielago antillano; sobre Mejico, en particular, por su inmediata vecindad y las refe-
rencias que se tenian de sus cuantiosas riquezas.

El gobierno de Diaz observo una conducta en alto grado favorable a estas pri-
in eras manifestaciones de penetracion del capitalismo extranjero y en esto procedia
con logica : estaba convencido de la incapacidad financiers y tecnica del elemento na-
cional, para iniciar la explotacion industrial del territorio. Y asi la legislacion mejicana,
herenc:a del derecho colonial, que establecia el dominio delmonaica sobre el subsuelo,
es decir, sobre las riquezas minerales de la tierra, fue derogada en 1884, confirman-
-dose esta derogacion en varias ocasiones posteriores y asegurandose conjuntamente el
dominio del propietarm sobre la superficie de la tierra y el subsuelo. Esto permitio
que mas tarde territorios adquiridos a precios insignificantes, en razon de su escasa
fertilidad, retribuyeran al propietario que los habia adquirido muchas veces con una
intencion deliberada, fabulosas fortunas merced a la explotacion de las riquezas con-
tenidas en su subsuelo. Asi se cita el caso celebre de un latifundio eriazo cuyo usu-
fructo se obtuvo mediante el pago de 100 pesos mejicanos anuales y que rindio, en el
mismoespacio de tiempo, una utilidad de 40 millones de dolares, provenientes de su
riqueza petrolera.

Las primeras manifestaciones de petroleo se descubren a principios del siglo en
Tampico.y en Tuxpan. En 1901 el petrolero yanqui Doheny adquiere una extension
de 200.000 acres en la suma de 225.000 dolares con el fin de continuar la pesquisa del
petroleo e iniciar las primeras explotaciones. El primer pozo peiforado por Doheny
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produjo 1./00 barriles diarios por espacio de 70 meses.EI 6xito obtenido influyo en la
intervencion de nuevas empresas en diferentes puntos del pais

Estas primeras prospecciones y extracciones de petroleo confirmaban todas las
previsiones que se tenian sobre la extraordinaria riqueza del territorio mejicano en ya-
cimientos petroliferos. Ademas de la facilidad para ubicarlo, b^staba horadar la tierra
a poca profundidad, para que el petroleo saltara en surtidor, muchas veces a gran
presion. (El pozo yanqui exige generalmente la operacion del bombeo). Finalmente,ol
pozo mejicano tenia el aliciente de su fecundidad. Asi el pozo Cerro Azul, perforado
por la Mexican Petroleum, profundo de 820 metros, dio 400.000 toneladas en un dia
y, mas tarde, daba un promedio de 40 a 50.000 barriles diarios. El ano 1916 dio el so-

lamente la 4.a parte de la produccion mejicana de petroleo.
Segun Clarence Barron, citado por Scott Nearing, «el termino medio de los po-

zos de Ca'l'fornia producia en aquella epoca 100 a 200 barriles diarios, 600 se consi-
deraba un gran pozo». Comparados con 6stos, los pozos mejicanos eran de una riqm-
za asombrosa. El pozo artesiano N.° 7 empezo con 70.000 barriles diarios (10.000 tonela-
das) a una presion de 21 kg. por cm.2 . Mas tarde seguia produciendo a razon de 25.000
barriles diarios. Los informes de los t^cnicos aseguran la existencia de yacimientos
petroliferos en todo el litoral del golfo de Mejico, peninsula de Yucatan, region del
istrno, peninsula de California en la costa occidental e incluso en algunos puntos de la
meseta, con una extension total de 60.000.000 de hectareas, de las cuales solamente
6.000 estan en explotacion. A las companias extranjeras pertenecen actualmente
48.000.000 de hectareas en la proporcion siguiente: 57% a las sociedades norte-ame-
ricanas (Standard Oil), 36% a las anglo-holandesas (Royal Dutch Shell), 7% a la?
sociedades mejicanas y extranjeras; al estado mejicano le restan en calidad de reser-
vas 12.000.000 de hectareas.

Antes de comenzar la explotacion petro'era mejicana, la Standard Oil gozabacn
Mejico de un verdadero monopolio de importacion de petroleo y explotaba al pais sin
ningun escrupulo. Traia petroleo de Norte-America, lo refinaba en M4jico y lo reven-
dia con un beneficio que oscilaba entre 500 y 600%. Entre 1905 y 1906, —4poca en
que se intensifica la produccion mejicana, — los capitalistas ingleses atraidos por tan
formidables riquezas llegan a Mejico y obtienen las primeras concesiones petroUferas.
La produccion del ano 1907 sobrepasa ya el millon de barriles anuales y continua
en una ascension creciente hasta 1921. He aqui el detalle de produccion petrolcra me-
jicana dcsde 1901 a 1929 (desde 1925 los datos son oficiales).

Afios Barriles1901 10.3451902 40.2001903 75.3751904 125.6251905 251.2501906 502.5021907 1.005.0001908 3.932.900

Afios Barriles1909 2.713.0001910 3.634.080
1911-. 12.552 7981912 16.558.2151913 25.696.2911914 26.635.4081915 ... 32.910.5081916 40.545.712
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Anos

1917

1918.

1919

Barriles Ah os Barriles

55.292.770 1924 139.678.294
63.828.326 1925 115.514.700
87.072.954 1926 90.420.973

157.068.678 1927 64.121.142

193.397.587 1928 50.150.610
182.278.477 1929 44.687.879

149.584.856

con un valor total de 2.842.739.050 pesos mejicanos (mas o menos, 23.000.000.000 de
pesos chilenos).

La excesiva preponderance de los yanquis en el piano industrial asusto al go-
bierno de Diaz que, para contrabalancear su influencia, decreto la concesion de los cam-

pos petroliferos descubiertos en Tampico a un ingles, Pearson, que actuaba en colobo-
racion con Lord Coudray. Estos crearon )a Mexican Eagle (1906) con la cual obtuvieron
enormes beneficios. El primero de sus pozos produjo durante largos meses 18.000 to-
neladas diarias. Hace lOanos su produccion sobrepasaha los 100.000 barriles y se esti-
maba que podia Uegar con facilidad a los 700.000 barriles. Lord Coudray, dueno mas
tarde de mas de la mayoria de los titulos de la Sociedad, consintio el ano 1918 en

traspasarlos a Sir Henry Deterding, jefe del trust rival de la Standard 01, Royal
Dutch-Shell, en la suma de 2 mil millones de francos. Esta cesion de derechos al gru-

po Pearson le signified a PorfirioDiaz la enemistad irreductible de los petroleros norte
Americanos, de los politicos v de la prensa que en EE. UU. servia sus intereses.

En 1910, Diaz salio elegido Presidcnte por octava vez. Pero ya la clase mer-

cantil mejicana, dispuesta a arrebatarle el poder a la aristocracia, con los campesinos ex-

plotados y descontentos, fraguaban la caida del dictador Diaz. En esta epoca, los inte-
reses de Rockefeller ocupaban el lugar predominante entre las compahias petroleras
yanquis de Mejico, — influencia que se ha ido acrecentando hasta el ano 26, en que la
totalidad de los intereses norte-americanos en Mdjico reconoce la bandera del la Stan-
dard Oil — . Justamente en esa epoca, (1911) la curva de las explotaciones de petroleo
senala una franca discontinuidad. La produccion que en 1910 era de 3 millones de
barriles pasa a 13 millones en 1911.

Madero, caudillo derrotado en la eleccion por la maquinar'a electoral de Diaz,
se convierte en el jefe de la insurreccion. La guerra civil estalla en diferentes puntos
del pais. El tesoro de lucha del ej^rcito de Madero lo proporcionaron los financieros yan-
quis(en consorcio con las empresas petroleras), secundados naturalmente por el gobierno
de la Casa Blanca. El capital ingles tomaba a su vez el partido de Porfirio Diaz. Lane
Wilson, embajador norte-americano declaraba el 7 de Enero de 1913 que «el movi-
miento de insurreccion de que Madero fue el beneficiario habia sido fiuanciado por la
Standard Oil y que un documento depositado en la secretaria de Negocios Extranje-
ros lo atestiguaba». Scott Nearing y Freeman en su librovarias veces citado «La Di-
plomacia del Dollar» presentan una incontestable documentation respecto a esta inter-
vencion financiera de los petroleos yanquis, y del apoyo que aporto la Casa Blanca a
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sus financiero*. El prlidente Taft,-el mismo que en un acceso de monrolsmo decla-
raba: «The limits of the United States, virtually extend to Tierra del Fuego»triun-
fante la revolucionde Madero, y para asegurar la estabilidad de su pupilo, prohibia la
venta de municiones y armas a las facciones que combatian al nuevo gobierno. Ma-
dero, a cambio de tan generosa ayuda, respondio segun declaraciones de Manuel Lugo,
(alto funcionario mejicano ante la comision senatorial norte-americana), coinprome-
tiendose: 1.° a anular las concesiones hechas al sindicato Pearson; 2.° dando a la
Standard Oil el monopolio del petroleo en Mejico. iHecho notable, el mismo dia en

que cayo el gobierno de Diazr, las acciones de la Standard Oil subieron un 50% en la
Bolsa de Nueva York!

Otro testimonio, oido por la misma comision senatorial: Doheny aseguraba que
«hubo momentos en que la lucha fue tan gguda entre el grupo Pearson y la Standard
Oil que, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, las companias de petroleo pagaron
cuotas a los msurrectos, y aun a simples bandidos». Un condottieri mejicano de la r3-

gion de Tampico recibia adelantos mensuales bajo compromiso de abstenerse decortar-
los pipe-line (tubos colectores de petroleo que lo llevan de los pozos de extraction a
los lugares donde se le refina) de la Standard Oil... y es posible, aunque esto no figu-
ra en la declaracion, que se comprometi.era tambien a cortar los pipe-line de las com-
panias inglesas.

El general Huerta, jefe de la reaction porfiriana, derroco al general Madero y
se ins®o en el poder como representante de los terratenientes feudales. El general
Huerta habla recibido apoyo financiero de las empresas inglesas, — Lord Coudray
suscribio el 3% del emprestito de Huerta—, y se disponia a continuar la politica de
Diaz de amistad y favores a los petroleros ngleses y de oposicion a los yanquis. Una.
revista inglesa de la epoca,— London Mail—, declaraba: «el petroleo yanqui coloco a
Madero como preeidente de Mejico; los intereses petroleros britanicos sostienen a
Huerta en el poder». Esta era una de las tantas opiniones de la prensa inglesa en dis-
puta con su colega, la norte-americana, en defensa de sus respectivos intereses.

El presidente Huerta, conquistando el poder en un pais empobrecido por la gue-
rra civil, luchaba con casi insolubles dificultades financieras. John Rockefeller, presi-
sidente de la Standard Oil, envio a Huerta un agente confidencial, aprovechando esta
coyontura. Este agente llevaba la mision de ofrecerle 200 millones de pesos en el caso
de concederle el monopolio del petroleo en Mejico y le aseguraba, en caso de seracep
tada su propuesta, la inmediata extincion de la revuelta que habia estallado en su
contra. Huerta rehuso. Entonces entro a actuar el gobierno de Estados Unidos. Wil-
son, presidente a la sazon, era uno de los mas convencidos del apoyo de Huerta a los
ingleses, y esto lo resolvio a actuar decididamente contra la permanencia de Huer.o enel
poder. Para ello recurrio a intrigas politicas, rehuso el apoyo financiero al gobierno
mejicano y pretendio imponerle un verdadero castigo moral, sentando con lespecto a
Mejico una verdadera innovacion en materia de derecho internacional, al ebtablecer
que el Departamento de Estado norte-americano, no reconoceria los gobieriu s ema
nados de una revolucion. Con una duplicidad poiitica, muy digna del M ilson que en
America aplastaba manu militare a los paises debiles y en Europa en 1918, para as guiar
los beneficios de su clase, defendia los derechos de las pequerias nacionalidades opn-
midas, reconocia por esa misma epoca el gobierno revolucionario del general Benavi
en el Peru.
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Huerta, presidente provisional, sc hizo elegir efectivo en la eleccion clc Octubre
de 1913. Por entonces, Wilson a cambio dc ventajas en los dcrechos de navegacion
por el canal de Panama, obtuvo de Grey, Ministro de Relaciones del Gabinete inglds,
carta blanca para actuar en Mejico contra el general Huerta. Wilson declaraba enfati-
camente al enviado de Grey: «Iwill to teach the South American Republics to elect
good men».

Entonces empezaron dias amargos para Huerta. A mas del bloqueo financieroy
de la propaganda moral contra «el usurpador Huerta», facilito la ayuda descarada a
las facciones de Villa y Carranza, que combatian en el norte del pais.

Entre tanto, la lucha por el petroleo entre yanquis e ingleses adquiria caract£-
res dramaticos en la zona de Tampico y Tuxpan, «la franja de oro negro», como tarn-
bien se la llamaba. Segun John Hergescheiner, escritor yanqui que vivio en esa region,
♦los titulos de propiedad petroleros estaban todos manchados de sangre».

La caida de Huerta fue acelerada por la invasion de Mejico, ordenada por el
presidente de los Estados Unidos. Veracruz, primer puerto mejicano del Golfo, fud
capturado por tropas yanquis de desembarco, previa muerte de 200 hombres, mujeres
y ninos. Los soldados de Pershing invadian la frontera norte. Los propios enemigos de
Huerta protestaron ante Wilson por esta intervencion en los asuntos mejicanos. Huer-
ta, privado de las entradas aduane-ras que le significaba la perdida de Veracruz y aco-
sado por los sediciosos, termino por resign a r el mando (1914). Con su sucesor Carran-
za, jefe de los constitucionalistas, se inicia la verdadera y definitiva etapa de la Re-
volucion mejicana, comenzada en la epoca de Madero. La Revolucion adquirio un ca-
racter marcado de lucha social. Los peones-soldados del ejercito rev.olucionario exigian
la reforma agraria, la distribucion de los latifundios. En 1917, culmina este periodo de
transicion. Carranza, presidente sin oposicion, convoca en Quer6taro la Asamblea
Constituyente, en la cual se aprueba la Constitucion del mismo nombre. En esa epoca,
todas las potencias imperialistas del mundo se disputaban la supremacia de este y lan-
zaban a la masacre millones.de soldados. A pesar de esto, las dispociones de la Consti-
tucion mejicana, concern^entes a la propiedad del subsuelo, no pasaron por alto ni a
la prcnsa ni al gobierno yanquis. Ambos declararon de golpe contra Carranza una cam-

pana encarnizada y sistematica. Mas tarde, la insurreccion volvia a ensmgrentar el
territorio mejicano.

Veamos en que consistian, sustancialmente, las decisiones de esta nueva Consti-
tucion, que tanta excitacion producian en los medios petrojeros y en su fiel servidora,
la prensa yanqui.

En primer termino, la Constitucion mejicana establecio en su artlculo 27, el de-
recho de la nacion sQbre el subsuelo. Este principio de derecho eminente, derogado el
ano 1884 por Porfirio Diaz del Codigo de Minas Mejicano, y reconocido a In sazon
por todas las legislaciones del mundo, se expresaba en la fojma siguiente: «Corres-
ponde a la nacion el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas,
mantos ,masas o yacimientos, constituven depositos cuya naturaleza es diferente de la
del suelo». En la especificacihn que se hacia a continuacion, se incluian, como sustan-
cia de cal caracter, los carburos de hidrogeno, el petroleo por consiguiente, que enton-
ccs ocupaba el primer rango en la riqueza industrial de Mejico.

La Constitucion estipulaba ademas que, para explotar un yacimiento de petroleo,
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todo particular o sociedad extranjera o mejicana, deberia previamente obtener una au-torizacion escrita del gobierno federal, Que esta autorizacion se acordaria solamente alos nacionales o extranjeros que se allanaran a cumplir las leyes del pais, es decir, re-
fiunciaran al privilegio de extranjeria y, por lo tanto, a recurrir al auxilio de su em-
bajador en caso de litigio.

Finalmente, el gobierno mejicano S3 reservaba el derecho de reglamentar la ex-
traccion del petroleo, a fin de evitar que las existences de su territorio fuesen puestas
cn peligro por una explotacion intensiva. Esta reglamenta.cion incluia tambien el co-
bro de derechos que mas tarde, habia de particularizar Carranza en decretos comple-
mentarios.

Lancing, secretario de Estado americano, envio una serie d3 notas-protestas al
gobierno mejicano, haciendo hincapie en el caracter confiscatorio del articulo 27 de la
Constitucion. El Departamento de Estado yanqui pretendia con esto, torcerla volun-
tad de un pueblo soberano para darse leyes. Carranza, en efecto, le hacia ver, en una
nota, que un Estado libre «tiene derecho a decidir sobre su propia politica fiscal y
que, mientras esta no haga excepcion con determinados extranjeros no esta Jegalmente
sujeta a reclamacion diplomatica». Poco tiempo despues, agregaba el secretario de Re-
laciones mejicano: «el criterio del gobierno mejicano en este asunto, no es ninguna in-
novacion en el Derecho Internacional, sino la simple aplicacion del principio de la
igualdad entre las naciones», y quemuy frecuentemente olvidan los gobiernos fuertes
en sus relaciones con los gobiernos d^biles. Las reclamaciones de la cancilleria yanqui
hablaban tambien frecuentemente, e insistian con particular intensidad, en la no re-
troactividad del citado articulo 27. Pretendian que en las concesiones obtenidas por
norte-americanos entre 1884 y 1917, no podia justificarse diferencia entre la posesi6n
del suelo y del subsuelo. Las companias petroleras yanquis, actuando siempre de con-
suno con su gobierno, se negaron a pagar las contribuciones del petroleo al gobierno
mejicano. Organizaron y subvencionaron la contrarrevolucion, y, por medio de bando-
leros asalariados, impedian a los funcionarios del gobierno la percepcion de los im-
puestos.

Cay6 Carranza a su vez (1920) y en su reemplazo quedo el general vencedor,
Obregon, quien tambien se nego a derogar el articulo en controversia.

Con anterioridad, el gobierno mejicano, en un decreto aclaratorio del articulo
27, habia establecido que la no explotacion de una concesion era motivo suficiente
para que — trascurrido un cierto tiempo —esta quedase antomaticamente cancelada.
Para comprender el alcance de este decreto, basta considerar la enorme extension que
habian alcanzado las concesiones de las companias extranjeras (48 millones de hectd-
reas). Para conservar sus derechos estas se vieron en la precision de apurar el trende
explotacion y eso explica que la produccion mejicana haya alcanzado durante esos
anos, el segundo lugar en la producci6n mundial. (V£ase c:fras). A partir del ano 22,
la produccion decrece rapidamente y queda reducida a menos de la cuarta parte de
su cifra maxima alcanzada el ano 21.

El ano 20 con la presidencia de Harding, la Standard Oil alcanzaba en Norte-
America el maximun de su potencia. El gobierno americano, el parlamento, la magis-
tratura estaban virtualmente en sus manos,-se afirma que el suicidio del presidente
Harding no fue ageno a sus manejos-. Ella hacia designar como secretar'o de Rela-
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ciones Exteriores a Hughes, cuya divisa era: ^Standard must prevail». Viendo 6ste que
110 conseguia la derogacion del articulo constitucional, alzo el tono exijiendo a la Re-
publica mejicana, la adopcion de ciertas medidas. Procedia con Mejico como repre-
sentante de nacion protectora con un pueblo colonial. Exigia, por de pronto, un ver-
dadero privilegio de extraterritorialidad: «los ciudadanos norte-americanos no podran
ser expulsados de Mejico por un decreto del Presidente de la Republics. Para que este
tenga valor debera ser refrendado por el embajador norte-americano». Exigia ademas:
quedebian ser acordadas indemnizaciones a los ciudadanos a mericanos por los perjuicios
materiales y morales sufridos durante la R.evolucion, revolucion en la cual los ciuda-
danos yanquis fueron muchas veces agentes activos o cooperadores; que el decreto de
la Constitucion exigiendo a los ciudadanos extranjeros someterse a las leyes mejicanas,
renunciando a la intervencion diplomatica de su pals de orlgen, se derogase en bene-
ficio exclusivo de los norte-americanos; y, por ultimo, que la m£s importante de todas
las disposiciones mejicanas, la referente al efecto retroactivo del articulo 27 de la Cons-
titucion, fuese anulada.

La amenaza de una guerra contra el gobierno mejicano era permanente. Las
insurreccjones contra Obregbn se multiplicaban. Mejico cedio. La Corte Suprema de
Mejico, declaro el ano 22, en un decreto solemne, «la constitucion no se aplicara a
las concesiones hechas en Mejico antes de su promulgaci6n». Pero esto no bastaba.
Los esfuerzos combinados de petroleros y gobierno americanos siguieron presionando,
pero esta vez los primeros cambiaban de tdctica. La produccion de petroleo comenzo
a decaer considerablemente. Los yanquis sostenlan que con las «condiciones inadmisi-
bles» del gobierno mejicano, el petroleo obtenido no estaba en condiciones de compe-
tir en el mercado extranjero. Sin embargo, esto no era efectivo. As! por ejemplo en
Setiembre de 1926, el costo total del metro cubico de petroleo crudo ligero fu£ de 7,49
pesos mejicanos y el de crudo pesado 5,64. Ambos se vendieron respectivamente a
18.87 y 14.47 pesos mejicanos. La ganancia fu6, pues, mayor del 100%. En esa epoca
el barril de petroleo mejicano en la costa valia 0.87 dolares el crudo pesado y 0.75 el
liviano. El petroleo yanqui, incluido gastos de produccion y trasporte costaba 1.10 d6-
lares. Los beneficios eran, pues, notables, para los capitalistas.

Las razones de la reduccion de la produccion petrolera en Mejico eran claras.
Con ella se queria intimidar al gobierno mejicano. Los impuestos logrados por el rubro
de derechos petroleros disminuian vertiginosamente. En 1922, epoca del comienzo de
la depresion, el gobierno mejicano percibio 86 millones de pesos. En 1926, 35 millones*
En 1928, el monto era aun mucho menos.

Para un pais pobre, desangrado, como Mejico, esta disminucion de ias contri-
buciones tenian peligros evidentes. Con los derechos de petroleo Mejico hacia el ser-
vicio de su deuda externa y esta verdadera estrangulacion financiera influia sobre la
estabilidad del gobierno. Otro motivo importante de reduccion de las exportaciones
mejicanas era debido a la concurrencia cada vez mas poderosa del petroleo extraidode
Venezuela. El general Gomez, especie de Porfirio Diaz venezolano y modelo de go-
bernante segun los antropoides de la prensa criolia, y su familia gobernaban el pais ydaban las mas singulares facilidades a los capitalistas extranjeros del petroleo. Enormes
yacimientos acababan de ser descubiertos en Maracaibo. Las sanguijuelas de Mejicoabandonaron precisamente sus aparatos de succion y se lanzaron a la explotacion del
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paraiso venezolano, donde las facilidades del poder, la mano de obra miserable, les ase-
raban pingues ganancias. Tampico y Tuxpan veian desaparecer progresivamente sus
pozos de petroleo. Por esto en 1925 y 1928 el gobierno mejicano se veia en la neeesi-
dad de hacer nuevas conces'ones, nuevas modificaciones de su legislacion, en favor del
petroleo extranjero. Dwigth Morrow, embajador yankee —gran financista y partidario
de Ja penetracion pacifica de su pais en la America Latina — obtenia en efecto la con-
firmacion de que de la no retroactividad de la Constitucion del ano 17, se confirma ban
los derechos adquiridos entre 1884 y 1917, para el sub-suelo. Los capitalistas yankecs
que en ese lapso de tiempo habian adquirido la superficie eran tambien propietarios
del sub-suelo, y para las concesiones obtenidas entre 1917-25 se aseguraba un derecho
de preferencia. E! reverso de la medalla por parte del gobierno yankee son segurida-
des al gobierno federal de no intervenir en los negocios internos de Mejico. El capital
financiero triunfaba.

Par? terminar veamos cuales son las posiciones respectivas, en millones, de ba
rriles para los 4 primeros paises productores entre los anos 1927-1929.

Ano 1926 1.° EE. UU
2.° Mejico 90 11 11

3.° U. R.S. S 61 11 11 '■

4.° Venezuela 27 1 1 11

Ano 1920 1.° EE. UU 903 11 .11

2.° U.R. S.S 72
. J 1

<

11

3. Venezuela 65 Ci i '

11 ■

4.° Mejico 64 ■11

Ano 1928 1.° EE. UU 902 11 : 11

2.® Venezuela ; 105 ii 11

3.° U. R. S. S 87 ii 11

4.° Mejico 50 ii 11

Ano 1929 1.° EE. UU 1005
.. 11 '■ 1 *

2.° Venezuela 128 11 . 11

3.° U.R. S.S 98 '

11 11

4.° Mejico 44 11 11

Ano 1930 1.° EE. UU 1000 11 11

2.° Venezuela 137 11 11

3.° u. R. S. S 103 11' . in

4.° Mejico 11 11

Observese en los datos senalados la disminucibn progresiva de la produccion
mejicana, y el ascenso creciente de la Venezuela. De paso llamamos la atencion sobre
la U.R. S.S. que ocupa el 3,er rango, ypais donde la produccion socializada promote

*

tan interesantes resultados.

(Continuora).
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Las naciones europeas beligerantes se encontraron en el curso de los cuatro anos

de guerra aisladas de sus habituales graneros: Rusia y los Pafses Danubianos. Se com-

prende, entonces, que en estas circunstancias donde la produccion no alcanzaba a sa-

tisfacer el enorme consumo, se tuviera que importar de los pafses de ultra mar para
asf compensar este deficit; y bajo la influencia de esta demanda y de precios alcos
(que alcanzaba a 300%), los agricultores de los Estados Unidos, Canada, Argenti-

na, aumentaron apresuradamente sus sembrados, desmontando una parte de sus tie-
xras vfrgenes.

Cuando la guerra termino, el movimiento ascencional de la demanda no se de-
tuvo, porque era preciso aprovisionar de cereales de ultra mar a las poblaciones ham-
brientas de Europa central y oriental.

En el curso de los anos que siguieron a la guerra, la superficie de terreno sem-

brado en los Estados Unidos, Canada, Argentina, Australia, aumento en mas de ca-

torce millones de hectareas y la recoleccion anual del sembrado en estos pafses au-
mento a mas de 20.000.000 de toneladas.

El "Food Research Institute de la Universidd de Stanford (California) da a
este respecto los siguientes datos:

Pafses. Millar de toneladas.

[ De 1909 a 1913 | De 1923 a 1927 | 1928
Estados Unidos . . | 16.310 22.350 | 24.500
Canada 5.350 1 1.280 14.500
Argentina 4.000 6.120 8.350
Australia 2.450 3.720 4.380

Total . . . 28.1 10 43.470 51.730

A partir de 1919 en todos los pafses de Europa, con exclusion de Rusia, la reor
ganizacion de la produccion agrfcola no solo alcanzo el lfmite de sembrados de an
tes de la guerra, sino lo sobrepaso. Esto no solam^nte sucedio en los pafses exportadores, pues tambien paso en Francia, Inglaterra, Alemania, pafses que antes de 1
guerra importaban cantidades considerable de cereales. Esta polftica fue dictada tan
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to por consideracion de orden financiero, como por el deseo de consolidar la clase
campesina, considerda como el sosten del orden social, seriamente amenazado des-
pues de la guerra. Terminado el conflicto, la produccion de trigo en los pai'ses euro-

peos aumento en un 10.5%. La cantidad total de trigo que se ofrecio al mercado
mundial en 1928 fue 31 % superior a la de antes de la guerra.

El consumo de trigo no ha seguido la misma trayectoria de la produccion, al con-

trario, bajo la influencia de diversas causas el consumo de trigo ha disminuido en una

fuerte proporcion, en los Estados Unidos y en una menor, en Europa occidental y
central. Una de las causas de esta disminucion ha sido la lentitud y algunas veces el
detenimiento del aumento de la poblacion en diferentes paises. Otra, las profundas
modificaciones que ha sufrido la composicion de la alimentacion: el aumento del
bienestar ha provocado el desplazamiento del pan, en parte por otros alimentos, y la
nueva teoria de las vitaminas ha hecho aumentar la proporcion de legumbres y fru~
tas en la alimentacion.

Consumo de trigo por habitante en kilogramos.

|1909-1914| 1922-1927
Estados Unidos 146 ! 33
Canada 312 IP8

Argentina 178 ft 1

1.1 *
.

Alemania | 92 (r)
r Belgica | 228 181

Gran Bretana | 163 ! r3

Francia 224 105

Consecuencia de la ruptura del equilibrio.
La ruptura de! equilibrio entre la produccion y el consumo hi tenido una doble-

rinsecuencia: una acumulacion enorme de stocks de trigo en todos los paises y una

Lai a del orecio.
Cuadro que demuestra el aumento del stock en el curso de los cinco ultimos

anos-

1.9 Setiembre de 1926J 4.975.000 toneladas
19 2 7 j 5.580.000
1928' 6.338.000
1929 j 11.840.000
1930] 12.768.000

/ En cuanto al precio de trigo en Chicago ha sufrido las siguientes fluctuaciones:
/

dollars.

'v
rov

] 9 I 4 Julio quintal
1 9 1 9—Diciembre
! 925—Enero
1 930—Mayo

1 930—Junio
1 930—Setiembre

2.85
3.—
8.10
3.5
3.25
2.73
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El desequilibrio que estudiamos trajo, como se desprende de lo anteriormente
expuesto, una crisis violenta, con reaccion, como es de entender, de los interesados.
Pero la reaccion, sobre todo cuando sale esta de los Estados Unidos de Norte Ameri-
ca y del Canada, tendra que fatalmente complicar esta situacion en lugar de mejorarla.

Politica Canadiense y Americana

La "Canadian Wheat Pool o "Canadian Cooperative Wheat Produces Ltd ,

fundada en 1924, es la organizacion mas poderosa y la mas interesante en el domi-
mio del comercio internacional de cereales.

El Pool es una cooperativa de mas 1 33.000 miembros y por la cual pasa la
xnitad de la cosecha canadiense total. Su exportacion iguala a la quinta parte de las
transacciones mundiales en trigo.

Ademas de tener un "Bureau central de ventas, el Pool engloba una serie de
Pools provincianos, cuatro compamas de elevadores de trigo y una cdmpama de
seguros. Los miembros de los pools provincianos son todos agricultores que eligen tan-
to el personal administrativo local como el director del Pool central y los miembros
del "Bureau de venta.

Los miembros del Pool estan obligados a remitir a estos todas sus cosechas de
trigo que son guardadas en los 1600 elevadores (especies de silos), pertenecientes a
esta Cooperativa y que tienen una capacidad alrededor de 33.000.000 de bushels
(el bushels equivale a 36 litros 35).

Por el trigo remitido al Pool los agricultores reciben adelantos bajo la forma de
recibos (un dollar por bushel) descontables en todos los grandes bancos locales. En
otono, epoca de los trabajos campesinos, Yeciben un segundo adelanto y el tercero en
el momento de la cosecha. El descuento definitivo se hace despues de la liquidacion
de la cosecha, segun precios uniformes para todos los asociados. La cosecha es ven-

dida por un organismo central unico, "The Central Felling Agency que negocia co-
mo propietario de todo el trigo, de los elevadores del Pool. Posee oficinas en las
principales ciudades del mundo y esta en contacto estrecho con todas las Bolsas de
Comercio.

Pero el Pool se extralimito pronto de sus verdaderas atribuciones y a partir del
aho 1929 trato de dictar los precios del mercado mundial, guardando en sus eleva-
dores varias centenas de millones de buschels de trigo en la esperanza de mantener
asf los precios. En un principio, se pudo creer que la polftica del Pool seria eficaz:
los precios comenzaron a subir y alcanzaron en Agosto de 1929 a 1.65 dollars el bushel;
este precio, sin embargo, no le parecio al Pool suficiente. Se esperaba alcanzar el pre-
cio de dos dollars; pero los calculos fallaron. Los dirigentes del Pool no tomaron en

consideration que Europa habfa aumentado sus siembras y que estaba en situacion de
disminuir sus compras de trigo extranjero.

Tampoco tomaron en cuenta las enormes reservas que las cosechas precedentes
habfan dejado en Estados Unidos. En Octubre y Noviembre de 1929 los Estados
Unidos, cuya cosecha por otra parte habiasido muy abundante inundaron el mercado
mundial con su trigo y los precios bajaron rapidamente hasta 1 dollar por bushel, es

decir, hasta el nivel a que ascendian losadelantos que el Pool Canadiense concedia
a los agricultores por el trigo que le era confiado.

Una nueva baja amenazaba a la economfa canadiense entera como una verda-
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dera catastrofe que habn'a afectado duram-ntc a) conjunto de Bancos del pais que ha-
bi'an adelantado dinero al descontar los recibos dados por e! Poo!.

Si ia situacion asi creada hfjbiera oblige do al Pool a liquidar apresuradamente
sus stocks, la baja de los precios se habn'a precipitado, arrastrando asi a una seria

agravacion de la crisis mundial.
Frente esta amenaza el Pool pidio au'dlio al Estado que cons'ntio en garantir a

los Bancos, en caso de fracaso. el reembobo de las suraas adelantadas a los miembros
del Pool,

Esto permite al Pool guardar los cereales para realizarlos, pero no es mas

que un paliativo que no resuelve la cuestion.
La oolftica del Pool canadiense ha dado, por consiguiente, nacimiento a una

formidable especulacion.
Su error—por otra parte e1 mismo* de la mayorfa de los Sindicatos analogos

ha consistido en no tratar de luchar con la crisis, forzando a los hacendados a restrin-
gir sus miembros, sino en tratar de elevar los precios ya fijados a un nivel alto, lo que
estimulaba necesariamente a los productores no solo del Canada sino de! mundo en-

tero a aumentar sus miembros.
La experiencia del Wheat Pool no ha servido de leccion al Federal Farm Board,

adscrito al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de Norte Ameri-
ca: el Farm Board ha repetido fielmente los errores de la politica seguida por el
Pool Canadiense.

El 15 de Junio de 1929 el Gobierno Federal ante la baja continua de los precios
del trigo ha abierto al Farm Board un credito por 500.000.000 de dollars para la
compra de trigo en el mercado americano interior. El Farm Board y la Corporation,
para la estabilizacion de los precios, han hecho grandes compras a fin de mantenerlos
a 1 dollar por bushel, pero sus esfuerzos no han dado resultado.

Los precios continuaron bajando y en un momento dado, cuando peauenas can-
tidades de trigo sovietico hicieron su aparicion en el mercado mundial, el precio del
bushel alcanzo a 35 centavos. Los precios se han elevado posteriormente y son en la
hora actual de 77 centavos mas o menos, pero la situacion del Faorm Board es, sin
embargo, dificil. Tiene contratados entre sus manos mas de 120.000.000 de buschels
de trigo sin saber donde colocarlos. La introduccion en el mercado de esos stocks
provocaria una verdadera catastrofe, ya que el poder de absorc.icn de los paises
consumidores europeos no sen'a suficiente para ayudar a liquidar esas cantidades
enormes. Toda clase de proyectos se han planteado para liberar al Farm Board de
sus reservas sin excesivas perdidas y aun se ha llegado a consejarle el utiliz.ar el tngo
para alimentar puercos, ya que la cosecha de maiz habi'a sido deficiente.

Finalmente, el Farm Board ha dirigido a los agricultores americanos un llama-
do patetico invitandolos a disminuir las superficies sembradas y salvar asi la agricul-
tura mericana. El Farm Board declaro que iba a verse obligado a suspender sus com-
pras y a dejar a los productores en libertad para que arreglaran sus negocios como
pudieran. Y, en efecto, en la segunda mi tad del mes de Marzo, el Farm Board ha
puesto en ejecucion esta amenaza provocando asf una nueva cafda de precios. Natural-
mente estos paises—Estados Unidos y Canada—sufren las perdidas correspondientes
a la disminucion del poder adquisitivo de sus agricultores. La crisis agricola se hace
asf uno de los factores de la crisis economica mundial.

(Covhniui en la pagina 4J)



Dos capitulos de! libro "Mujeres, Paisajes y Templos,
por Eugenio Orrego "Vicuna

PARA «MASTIL»
Se debe a la especial deferencia de

su autor, que demos a conocer dos
capitulos del libvo de viajes «Mujeres,
Paisajes y Templos», que Eugenio
Orrego Vicuna publicara proxima-
inente en una Editorial de Montevi-
deo.

EL KOJIKI NARRA LA HISTORIA DEL EMPERADOR QUE SUPRlMlO
LOS IMPUESTOS

Desde ei pcque&a hotel de la Isla- de Enoshima, en Kamakura, contemplo ei
mar. La manana cabrillea de sol y en la playa hombres y mujeres se banan. El am-
biente esalegre. Cerca de mi habitacion, en la calle misma, un grupo de chicos rodea al
narrador de cuentos. Lejos, sobre una colina aproximada por la atmosfera pura, ad-
vierto el Templo de Kwnnon. Un monje toca enorme campana, y el viento trae sus
sones. El mar azul esta sembrado de botes Pescadores con blancas velas al viento...

A mi vera un amigo traduce a media voz algunos de los admirables relatos del
Kojiki (1).

^Sabeis por qu£ el antecesor de Ritchu, emperador del Japon, se hizo famoso?
El Kojiki lo cuenta...

(1) El Kojiki o «libro de Cosas Antiguas» es, en cierto modo, la Biblia japone-
sa. Aparecido el ano 712 de la era cristiana, puede considerarsele como el monumento
mas antiguo de la literatura nipona. Consta de tres libros. En el primero se narra la
Edad de los Dioses o sea la mitologia nacional en la cual tiene su origen la religion
shinto. El segundo, que comprende la Edad Humana, permanece en los dominios de
la leyenda y solo el tercero se interna en la historia real.

>

Esta obra extra ordinaria ha sido completada y Correjida por el NIHONNGHI
— «Cronica del Japon» — que aparecioen el ano 720. escrita en caracteres chinos.
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Cierto dia en que el celeste soberano subio a una alia montana pudo darse
cuenta de la miseria en que vivia su pueblo. Del valle no subia una sola humareda.
Conmovido, ordeno la supresion de todos ios impuestos durante un plazode tresanos'

Comenzo el tiempo a correr y e] palacio imperial a arruinarse. En el invierno
la lluvia entraba por todas partes, mas ninguna reparacion era ordenada. Recojiase el
agua en pocillos y los cortesanos buscaban refujio en Jos sitios que no tenian grietas.
La ruina del palac'o fue completa y por los hoyos de la techumbre penetraba la luz
de las estrellas.

Pero el ernperador se regocijo viendo que desde el valle subian humaredas de
todas las casas y el pueblo era feliz. «Ahora estamos verdaderamente prosperos* dijo.
La emperatriz int.errumpio, admirada: «iQue entiende usted por prosperidad?«. «Hay
prosperidad, repuso el soberano, cuandolas humaiedas iienan la tierra y el pueblo as-
ciende libremente a la riqueza».

O ZUMO

Bajo Jas cupulas que reverberan al sol la multitud se amontona en el Koku-gui-
kan, en el ultimo dia de las granges luchas. La vasta sala, techada y circular, pare-
ciera plaza de toros segun es la agitada pasion que se advTierteen los semblantes de
los espectadores, impasibles de ordinario, o un gran circo en que se definiese el cam-
peonato mundial de box. El ring, en el centro, cubierto a la manera de templete chi-
no, concentra avidas miradas y un mundo se agita en las graderias que suben hasta el
techo: mujeres de kimonos pintorescos y hombres sumidos en la vulgaridad tlpica del
mac-farland japones, cuando no en la tunica parduzca que es la cldsica vestidura
criolla de los hombres del pueblo. Algunos comen, se ajitan, abren cajas con vituallas.
Por los pasillos circulan servidores que llevan teteras humeantes, y abajo, en el centra
del redondel, se desarrollan las luchas.

En el ring de barro endurecido, que contornea ci'rculo de paja, como claro limi-
te de la rina, los cuatro shihon-bashira, cruzadas las piernas sobre los cojines e inm6-
vil la quasi vidriosa mirada, desde la majestad de sus papeies observan el espectaculo.

El primero de los 0 ZuiTio va a comenzar. Desfilan lentamente los campeones, desnudos
hasta la cintura, desde la cual cae a sus pies vestidura recamada en oros v coloresbri-
llantes, con sencillos dibujos. Todos hacen ante el palco imperial el homenaje de su
ofrenda, como los gladiadores romanos cuando ieinclinaban ^nte el Cesar. Nada haY
de nuevo bajo el sol.

Luego reaparecen desnudos, sin mas que una cfntura de recia cuerda de seda.
Hombres gordos, casi deformes o mejor dicho muy deformes, con vientres prominentes,
ahitos de grasa y firmes de musculatura. Tal monstruos nuevos que van a desplegar la
habilidad de un deporte raro y emocionante.

El guiywji dirige el encuentro. Envuelto en amplio kimono rameado, lleva en su
mano el gunbay con largo cordon de seda que agita, adoptando posturas de acecho.

Los luchadores ascienden al Ho jyo y se contemplan. Con acompasado movi
rniento abren las piernas musculosas y clavando en ellas sus manos las alzan y asien-
tan en el suelo fuertemente. Se tornan, descienden, toman una buchada de agua, la es-
putan, suben de nuevo, se espian, meditan, bajan una vez mas, vuelven a subir, po-
nense en cuatro pies, con las cabezas alzadas, como gallos que se aprestan a la rina.--
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''(Jno se levanta, e] otro se retira, y tornan a bajar, repitiendo la maniobra muchas
^Veces en espera del momento oportuno. Y asi, cuando menos pudiera esperarse, se
i!t%rojan el uno sobre el otro, se cojen por la cintura, pugnari en un encuentro de
'®'masas humanas, de vientres pulposos que se pegan y forcejean, de musculos que se
ec°feiistieriden, de biceps que se incrustan. Y de pronto alguno da una semi vuelta en el
lDteure y cae pesadamente fuera del 1)0 jyo. La lucha corfca, de breves instantes, ha ter-

ni na do.
Y asi las otras que dividen los animos, arrancan gritos y hacen ahullar de pla~

^liicer a muchos. Algunos entusiastas saltan junto al ring y la masa tiene movimientos
- ondulosos de tempestad que siguen el ritmo de las emociones que se sucederi. Qtros

luchadores han subido a la liza y otras luchas se efectuan. Hay quienes gritan los
nombres de los idolos populares; idolos de un dia, heroes de una breve temporada,
que cederan paso a las celebridades de manana. «i0-no-Sato!» rugen Jas tribunas po~
pulares. O-no-Sato monta al IL-jyn. O-no-Sato cae derrotado. Hay rumor de desaliento.

Va a comenzar el O-Zilino de fondo, la lucha de mayor interes. El publico se
apresta. Tsume-no-Hana, campeon membrudo y enorme,atleta querealiza en sucarne
-abundosa y potente el ideal fisico de los luchadores de ZUIIIO, se dispone para el com-
bate. Su rostro tiene rigideces de tigre en acecho de la ultima victoria que debe coro-
nar los diez triunfos de la temporada cuyo termino estamos presenciando. Y, despues
de aguardar el momento propicio, se arroja, subito, sobre Noshiro — gata, su conten-
dor. La lucha es corta e intensa cual conviene a tan insignes campeones. Noshiro cae
-sobre los limites y ante el aplauso inmenso y trepidamente de toda la sala Tsume-no-
Hana recibe la copa de plata que ofrendan los principes al vencedor. Su rostro no
traduce, ahora, ninguna emocion y al inclinarse ante el publico no parece menos in-
diferente que el de los impasibles, magestuosos shlliuu-bisllira -que sentados sobre coji-
ne.s observan las luchas.

Ha caido la tarde sobre el circo, iluminado profusamente por guirnaldas elec-
tricas. Un intervalo permite descansar de emociones al publico que se consagra a con-
sumir golosamente las vituallas de que ha ido apercibido. Por los pasajes internes,
bajo las huecas graderias, hay tenduchos, pequenos restoranes, puestos de policia, can-
tin as de refrescos v la multitud circula incesante, lenta, gozosa de vivir y saborear
emociones humanas. Sus pasiones son pacificas y los ZUI110S las provocan, las colman y
las desfogan.

En el interior del Koku-gui-kan las luchas han terminado. Desfilan nueva'mente
los campeones del partido vencedor y en las manos del mas victorioso de ellos, el
-pijOji, gravemente poseido de su mision, coloca el estandarte de los triunfos.

Los campeones saludan el palco imperial, vacio ya, y desfilan envueltos por la
"COacurroncia que se agolpa a las puertas de salida, se apretuja, pugna, codea y esca-
pa esparciendose, con bullicio de comentarios, por las callejas del barrio de Rio-goku
^las orillas del Sumida-Gawa.
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(Conclusion)

5.-EL PROFESIONALISMO Y LA BUROCRACIA EN UN SISTEMA PODEROSO

En cuanto al profesionalismo, la empleomania, el derroche de dinero on articulos
de lujo de nuestros criollos adinerados, aun siendo un mal, es necesario reconocer que es
un mal frecuente tambien en las grandes naciones, y sin embargo, no las afecta. La di-
ferencia y el verdadero mal esta en que esos profesionales, empleados o aristocratas con'
sumen dentro del sistema eeonomico; la moneda no sale del clrculo, solo cambia de manpfc
As! el ingles, el francos o el norte-americano gasta el dinero que heredo, o recibio, por
cualquier medio, en autos, sedas o articulos que le venden los productores de la misma
nacionalidad. Luego no hay una disminucion de riqueza. Aun mas, en algunos estados,.
como Francia, la burocracia es enorme, pero es precisamente esta misma burocracia la
que con sus consumos da trabajo a las indnstrias.

Lo grave estd en que ese profesionalismo y esa burocracia ab^orban todas las ac-
tividades y todos los talentos de una nacion, la que entonces carece de las industrias que
produzcan lo necesario para su consumo, y tiene queacudir a la importacion. Lo que nos
falta entonces es formar esos productores, sea educando en ese sentido a la juventud,
sea trayendo colonos extranjeros; pero sin destrulr la clase de los consumidores a que nop
estamos refiriendo, porque si la suprimimos, ipara quien van a trabajar nuestras indus-
trias? El empleado con buen sueldo es la mejor demanda para provocarla produccion.

Una oferta amplia y constante/ en cambio, no provocaria por si sola una demanda
sino quiza a rnuy largo plazo; y nuestros escasos y pequenos capitalesno resisten esa es-
pera. Solo el fuerte capitalismo norte-americano puede triunfar con ese metodo, pues con
sus reservas, no teme perder temporalmente, ante el lucro futuro, asegurado con la derro-
ta de sus competidores.

Es por todos estos motivos que el problema de la consolidacion y la colomzacion se
presentan como de una urgencia decisiva para America Iberica. Es esa union la basene-
cesaria para que el grupo social ibero-americano se constituya y viva. Debemosentonces
clamar por esa alma y ese cuerpo que nunca hemos tenido. Debemos clamar por nues-
tra slntesis. Los palses australes de este continente son partes de untodo; se complemen
tan, pueden y deben formar un sistema, un bloque eeonomico-social, que redundara en
mutuos beneficios.



La falta de unidad y de poblacidn como factores inmediatos del fracaso econ6mioo Ibero-Amerieano 29

Cabe observar a este respecto que el mismo capitaJismo norte-americano esta
ayudando, sin quererlo, a la idea de la union americana, al aproximar estos pueblos entre
si por medio de los caminos, los FF. CC., las lineas de telegrafos y telefonos, y final-
mente por las rutas aereas con que actualmente domina la gran barrera de los Andes
y la inmensidad de las llanuras.

Es necesario que nuestros patriotismos restringidos se fundan en un grande y
fuerte nacionalismo americano. Solo en la cooperacion esta nuestro porvenir. Ese es
el secreto de los grandes estados modernos. Nuestro pasado y nuestro futuro han debi-
do y han podido ser unos mismos. Tenemos todos los caracteresde una misma nacio-
nalidad: comunidad de sangre, de origen, de historia, de lengua, y por sobre todo
comunidad de aspiraciones y de necesidades. La unidad deraza es ante todo la unidad
de espiritu. Esta es la verdadera base de las modernas nacionalidades. En todos los
grandes estados hay las mas diversas capas £tnicas; pero estan fundidas en un solo in-
ter6s, en una misma idealidad. No sintamos nuestra nacionalidad mirando al punto
de partida, sino al de llegada.

Es esta la conciencia y la intencion que debemos infiltrar en nuestro sueno: ser
nosotros mismos, encontrar nuestro yo, complementarnos para formar el todo. Es pre-
ciso borrar las aduanas y propender al intercambio espiritual y mercantil entre los
paises ibero-americanos.

«Es necesario que los paises de este continente vayan creando un concepto del
patriotismo que reduzca el orgullo nacional...y que cada dia todo argentino, todo me-
jicano y especialmente los miembros de los paises mas fuertes de America, den el ejem-
plo de jrse sintiendo menos argentinos, menos mejicanos y mas hispano-americanos,
mas idencificados con el interes comun de la raza, con los problemas nacionales». —

(Vasconcelos).

6. — IMPORTANCIA DE LA POBLACION Y DE LA COLONIZACION

Es por todo esto que pensamos que si la actual Ibero-Am6rica, inconexa y despro-
vista de sentido, quierg abandonar su posicion refleja y subalterna dentro deldesarro-
llo de Occidente, debe seguir el ejemplo de ese desarrollo, no en sus efectos, no ya en
lo estatico, no en lo ya elaborado, sino en su parte fecunda y generadora, en sus mis-
mas fuentes de energia.

Debemos seguir a las naciones de Occidente en su conciencia de r za y de nacio-
nalidad; en su fuerza de crecimiento y de progreso; en su productividad, pero no en
sus costumbres, sus leyes o sus artes, cristalizaciones ya objetivas de su peculiar idio-
sincracia; ni en el uso de lo que ellos lograron organicamente produciry que para no-
sotros son milagros de artificio.

«Nosotros, como todo el mundo, vivimos en frente de una raza poderosa organi-
zada a la perfeccion, conscience de su mision historica y duena del planeta: la raza

anglo-sa jona. Yo no predico el odio: todo lo contrario; debemos admirarla: ha realr
zado conquistas inmensas y precisamente una de las fuerzas, una delas causas de ese

poderio es que ella conserva vivo el sentimiento de raza y pone siempre el senti-
miento de raza por encima de los demas problemas». «Nos toca imitar a los pueblos
que han llegado a la grandeza imitando sus metodos, y uno de los secretos es ese: el
fomcnto, la consciencia del sentimiento de raza».— (Vasconcelos).
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El territorio, la poblacion,la voluntad del hombre, son esencialmente los factores
de la evolution moderna, del poderio eeonomico, del cual depende hoy no solo la se-
guridad, sino la existencia misma de las naciones.

Debemos cultivar nuestro nacionalismo, el amor de lo propio, de lo nuestro.De-
bemos iniciar el descubrimiento de nosotros mismos. Dejar la forma hecha, el viejo
molde; hacer que la education, la ciencia, el arte no se dirijan a la imitation sino a

la investigation; no a la reproduction sino a la creation de valores originales, para que
asi, sea el nuestro un nacionalismo intuitivo, que fluya de nuestra conciencia de formar
un todo organico creador y distinto. No el nacionalismo expansionista, consciente e ins'o-
lente, el imperialisms de Gran Bretana o EE. UU.

Debemos apresurar nuestro crecimiento, llenar el paisaje de movimiento y de
energla; extender la ciudad hacia el campo, multiplicar nuestro factor humano. Cuanto
sehaga por aumentar la poblacion e incorporarla a la vida economics y cultural no se-
ra suficiente. El combate de las epidemias y de la mortalidad infantil; los premios y
recompensas a las familias numerosas; la rehabilitation de la masa indlgena, el fomen-
to de la immigration de colonos extranjeros, la division de nuestros latifundios, el fomen-
to del ahorro y la formacidn de capitales, son medidas de urgente realization.

7.-LA VERDADERA PATRIA DEL COLONO: «UBI BENE, UBI PATRIA».

El colono, al reves del capital extranjero, viene a formar parte de nuestro sis-
tema eeonomico, viene a incorporarse a nuestra nacionalidad. Recordemos la clara dis-
tincion del Dr. Keller: debe considerarse la nacionalidad «bajo tres diferentes aspectos:

a) la juridica nos dice en que relaciones de derecho se encuentra un individuo
frente a un estado: se trata de relaciones-formales;

b) la economics nos dice a que sistema eeonomico ingiesa la renta producida por
un individuo;

c) la sociologies nos dice a qu6 grupo cultural pertenece un individuo.
Ejemplo: un ingles emigra de su pais: viene a establecerse en Chile y adquiere

su nacionalidad juridica. En seguida emigra a la Argentina y se dedica alia a la agri-
cultura, s'n regresar a su pals. Es en el sentido jundico, chileno; en el eeonomico, ar-
gentino y en el sociologico, ingles. La nacionalidad economics es la mas importante
en la fase de la civilization del desarrollo de los pueblos».

Por otra parte, el peligro de que una excesiva inmigracion desplace la naciona-
lidad autoctona y forme una masa cosmopolita y amorfa, es un temor ilusorio. El ejem-
plo argentino es elocuente: all! esta la muestra de las ventajas de la poderosa inmigra-
cion y de la falsedad de esos peligros.

Precisamente, la caracterlstica propiadela Argentina, es suenorme inmigracion:
cada ano arriban a sus playas mas de 100 mil inmigrantes de todas las nacionalidades
europeas.

Sin embargo, no puede afirmarse que estos extranjeros sigan manteniendo su
nacionalidad, sus habitos. sus caracteristicas. Algunos suelen regresar, enfermos o ven-
cidos, pero de los que se quedan, puede asegurarse que la totalidad, sea con sus oficios,
sus industrias o sus pequenos comercios, se incorpora al ritmo argentino, se vincula
agradecida a la tierra que les da pan y techo y dignidad.

Se sienten factores y solidarios de su destino y progreso. La ven crecer a ojos



La falta de unidad y de pob!aci6n como faetores inmediatos del fracaso econ6mioo Ib?ro-Amer»cuno 31

vistas como crece la Argentina. El medio los gana. Cebon mate, canturrean tangos y
bautizan a sus hijos con el agradecido nombre de Americos o Argentinos. Pero esto no
es sino el primer proceso de la polarizacion. Aqueila se completa con la generacion si-
guiente.

En efecto, con el enorme aluvion heterogeneo, la Argentina podria ser una nueva
Babel. Y no lo es. El hijo de italianos o espanoles, que juntos forman el 75 por ciento
de la inmigracion, se siente rabiosamente argentino. Hay un rencor secreto contra el
continente que expulso a sus padres y un amor aut^ntico a la tierra que les brind6 tran-
quilidad y reposo». (Manuel A. Seoane. — Rumbo Argentino).

«Ubi bene, ubi patria». «Las gringas paren gauchos», ha dicho Leopoldo Lugones
La colonizacion con elementos extranjeros, en grandes escalas, es el problema

fundamental de los paises ibero-americanos. Asi lo han comprendido el Brasil y Ja Ar-
gentina y ya hemos visto la forma bien visible en que progresan. Argentina, en poco
tiempo mas, tendra unos 15 o 20 millones de habitantes; es actualmente el unico pals

' del continente que puede erguirse con orgullo e independencia frente al imperialismo
norte-americano. Los mas agudos observadores le aseguran el mas sblido porvenir. Se-
ra indudablemente una de las mas grandes naciones del futuro.

8.-EL DEBER NACIONALISTA DE IBERO-AMERICA

Todos los paises hispano-americanos debemos seguir su ejemplo. En todos ellos
«deberia pcoducirse una corriente inmigratoria de pequehos artesanos y de pequehos
industriales. Ellos son los unicos que merecen la proteccion del Estado. Pero nuestros
sabios politicos han tratado de crear arfcificialmente la grande industria, con despojo
de toda la nacion. Se han adoptado las doctrinas de List y se ha olvidado que el mis-
mo List dice que el objeto de la proteccion aduanera consiste en desaparecer tan pronto
existan las industrias que trata de crear. Una proteccion aduanera superflua trae con-

sigo un aumento del costo de la vida de las grandes masas y es, en eonsecuencia, un
verdadero mal para un pais. Ademas me parece un poco quijotesco querer crear gran-
des industrias para algunos millones de habitantes, de loscuales la mayoria vive en mi-
seros ranchos y se alimenta de porotos». (Dr. Carlos Keller.— La Estructura Economi-
ca de Chile. - Atenea).

No es posible crear industrias en America para una poblacion reducida que vive
en una forma rudimentaria. En este sentido, hace un bien de incalculables proporcio-
nes el buen salario que se pague al gahan, que tarde o temprano ira a despertar algun
deseo de civilizacion y comodidad, a ,provocar nuevas necesidades. Una vez que esas
necesidades existan podra venir la industria que las satisfaga. Pero mientras no haya
esos consumidores, mientras sea de 5 habitantes por kilometro cuadrado la densidad
de Ibero-America, icomo podremos tener industrias, economia progresista?

Es preciso traer y amparar estos colonos; radicarlos, darle campo a sus activida-
des; formar con ellos los pequehos propietarios, dividir nuestros latifundios, proceder a
la explotacion nacional e intensiva de nuestras riquezas. (En Chile la gran propiedad
llega hasta el mismo corazon del pais: hay que empezar por ella la colonizacion).

Pero junto con traer al inmigrante extranjero que viene a radicarse a America,
como el colono de Valdivia o de las pampas Argentinas, hay que sustituir por capita-
les nacionales los capitales extranjeros que explotan nuestros recursos economicos,

V
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que nos invaden como mareas pasajeras, para retirarse llevandose nuestras reservas y
dejando a] pais empobrecido. «Solo dejan los hoyos» dice la popular expresion.

Del mismo modo como el italiano radicado en America, pasa a ser americano,
del mismo modo el nacional que trabaja en una empresa extranjera, con su domicilio
en el pals de origen, es economicamente extranjero. Un obrero chileno en Potrerillos
es economicamente norte-americano, pertenece al sistema economico de ese pais.

«Las naciones son, para emplear, un concepto flsico, campos de gravitacion y
sus llmites se extienden hasta donde alcanza ^su influencia y supoder. Los Estados Uni-
dos se extienden hasta Chuquicamata y El Teniente. Y el surg:miento de la empresa
Guggenheim en la industria salitrera chilena no es sino una etapa en la lucha economi-
ca entre la nacion inglesa y la estadounidense». (Carlos Keller. —La Estructura Econo-
mica de Chile. — Atenea).

Debemos, pues, combatir las empresas extranjeras cuyas acciones y cuyo arraigo
esta en el extranjero, y no vienen al pals sino a explotar nuestras reservas, sin dejar mas

provecho que unos mlseros salarios, sueldos, fletes o impuestos, que nada compensan.
Estas empresas y estos capitales, es necesario convencerse, son absolutamente extran-
jeros: la ganancia Integra va al pals de origen; las materias primas que extraen, sin
costo alguno, nos las devuelven despuds manufacturadas y debemos pagarlas por su
triple valor; aun los materiales de construccion, los vlveres, las conservas, cuanto pue-
den, lo adquieren fuera del pals. Una Companla norte-americana de telefonos, prefiere
pagar $ 60 por un poste norte-americano que $ 40 por uno de Chile.

Sin duda los capitales extranjeros son necesarios para el desarrollo de la econo-
mla de palses poco evolucionados, como los nuestros. Ya hemos hablado al respecto.
Pero es preciso sustituir ese capital, absorberlo por el capital nacional, porque de lo
contrario no tendremos ni evolucion, ni progreso propio; no tendremos desarrollo orga-
nico; no tendremos siquiera la propiedad y la integridadde nuestro suelo; perderemos
nuestra independencia.

Debemos fomentar el ahorro, unico medio de crear capitales nacionales y evitar
nuestra complicidad con el capital extranjero: sepamos siquiera que nos traicionamos
a nosotros mismos al pagar un tranvla, un telefono o un neumatico; que con ello dis-
minuimos la riqueza ibero-americana y aumentamos la extranjera, y producimos asi
un mayor desnivel que se traducira en la depresion de nuestra moneda y en el encare-
cimiento de esos mismos artlculos que estamos pagando.

Debemos fomentar el sentimiento, la conciencia nacional. Tambi£n en esto,
en el orgullo, en la vanidad nacional, debemos imitar a la Argentina. En este caso, co-
mo en tantos otros, el defecto viene tambien a ser una virtud.

'<La vanidad es pecado de juventud. Podria decirse que Argentina esta vivien-
do sus 20 anos. Esos deliciosos 20 anos que nos emancipan de los padres y nos hacen
duenos y reformadores del mundo y sus contornos. Y esto es virtud en los jovenes y cn
los pueblos. Se traduce en empuje, en confianza en si mismo, en vigor. Los paises del
Pacifico suelen entregarsq a una maledicencia casera, a una burla perenne de lo nacio-
nal, al abandono y derrota. Tenemos habitos de vejez. En cambio el argentino posee
una alta idea de si mismo». (Manuel A. Seoane. Rumbo Argentino).

Y esta alta idea de si mismo, reconoceel propio Ortega y Gasset, que ha cari-
caturizado la vanidad argentina en su ensayo «E1 Hombre a la Defensiva», que es
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«la causa mayor del progreso de ese pueblo y no la fertilidad de su tierrn ni nirtfgiin
otro factor economico^.

Dado, pues, el momento historico que vivimos, «es preferible esta vanidad or-
gullosa y creadora, apoyada por un capitalismo que aun no es omnipotente y que re-
chaza las influences imperialistas, y no esa timida humildad de los que piden manos
rubias para iniciar un proceso de pseudo civilizacion». (Manuel A. Seoane. Articulo
-citado). Debemos seguir el ejemplo argentino en todas sus partes. Es tiempo ya que
reneguemos de nuestra falta de valor, de nuestro desprecio por lo propio, y que eche-
mos las bases de una nacionalidad que pueda desarrollarse organicamente, con sus pro-
pias fuerzas.

En la Argentina se trata de atraer el mayor numero posible de inmigrantes eu-
ropeos; pero se trata de impedir que el capita] extranjero se apodere de las riquezas
del pais,reservandole a la nacion las existencias mas valiosas, como el petroleo, per
ejemplo. En los demas paises en cambio se odia al inmigrante extranjero, porque se cree
que viene a quitar el trabajo a los hijos de la tierra,y se trata de atraer capitales: los
resultados ya los tenemos a la vista.

Es preciso darse cuenta de que las nacionalidades no las forma 11 tanto el pasa-
do, la tradicion y la sangre, como los interescs y las perspectivas comunes para el fu-
turo. Todas las grandes naciones de la historia no se ban basadoenla «homogeneidad»
de su raza, sino al contrario, en la «heterogeneidad». Eso si que ban tenido un horizon-
te, un crisol de trabajo y de asp«raciones comunes, que pronto han refundido esas ra-
zas en una misma totalidad, vigorosa y compacta. No es, pues, la nacionalidad tanto
fruto del prererito, como del porvenir; es mas de los hijos que de los padres, mas del
ma nana que del de ayer.
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Impresiones c±e un Viejjero,

por Stuart (j>l?ase
Un noite-americano que no es un ciego

admirador de las gentes y cosas del Soviet,
ha ido a Rusia con afan de estudio y dis-
puesto a convencerse de lo bueno y malo
que alii sucede. Un tiempo despues ha pu-
blicado en «The New York Herald-Tribu-

ne», el articulo que mas abajo transcribi-
mos v que ha aparecido en uno de los ul-
timos numeros de la cxcelente «Revista bi-
mestre cubana». Juzgaran nuestros lectores
el valor de los juicios emitidos por los
«Saint-Beuves» criollos...

Los rusosluchan economicamente sin las bendiciones de las Bolsas, sacudidasde
los mercados y ciclos de negocios. Su prosperidad, tal como se manifiesta, conserva la
estabilidad y se mueve con firmeza hacia adelante. Malas cosechas, invasiones ex-
tranjeras y otros designios de Dios, podran hundir el barco, pero no detenerlo. Mr.
Hooverdirige ahora telegramas a los capitanes de industria posiblemente para inau-
gurar, en una emergencia, lo que para los rusos es ya cosa vieja. Me refiero a un coor-
dinado y centralizado plan para el control y desenvolvimiento de la industria.

En la tierra de los Soviets llaman a esto el Gosplan. Las autoridades que for-
man el Gosplan, hace algun tiempo prepararon un programa para estimular la pros-
peridad industrial durante los proximos cinco anos. Es sin duda el documenbo econo-
mico mas audaz que se ha impreso.

Desde Platon a John Dewey, los filosofos han especulado acerca de la adquisi-
cion de la felicidad humana por medio de la agencia de las cosas materiales. Y aqui
tenemos el primer intento consciente, en la historia del mundo, para llevar a la prac-
tica tales especulaciones. En America hemos hablado mucho de la prosperidad de las
masas —un auto para cada familia — ; pero nadie ha podido asegurar el bienestar mate-
rial de las masas. Hemos confiado en que ello se verificaria naturalmente, a u tornati-
camente, de acuerdo con el sublime proceso del «dejar hacer». Pero los numeros fria-
mente nos nuestran que el bienestar solo lo han logrado unos pocos grupos favoreci-
dos. El salario medio se mantiene en una cantidad anual bastance mas baja al presu-
puesto necesario para vivir sana y decentemente. Tenemos hojr tantos jndigentes como
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tenlamos antes, en tanto que el feroz proceso del desempleo por el progreso tecnico,
hace el trabajo mas inseguro.

Homos habiado y esperado; los rusos han deliberadamente hecho sus planes.
Tratan de obtener un adecuado suministro de alimentos, habitaciones y vestidos como
el necesario fundamento de una buena vida. Quieren llegar a la abolicion de la pobre-
za, antros de nvseria, falta de trabajo e inseguridad econbmica. Tan solo han dado
coinienzo a la labor, pero en otra generac'on, en la proporcion que avanzan, alcanzaran
el objetivo. Cuando esto suceda, se habra dado contestation a los filosofos. Entonces
podremos saber si la humana felicidad y una noble civilizacion pueden ir del brazo.

Cuando hace dos ahos estuve en Moscu, me dirigl a la oficina del Gosplan. En
la gran casa habia unos 500 estadlsticos, economistas e ingenieros en aquel tiempo.
En todas partes se ola el ruido de las maquinas calculadoras. Pense entonces y lo creo
todavia, que all! estaba el corazon de la Revolucion. En aquel edificio se decidla la
suerte de Rusia, mas que en salones parlamentarios, antecamaras diplomaticas o en los
despachos de los dictadores. Si la Revolucion puede lograr que los campesinos labren
las tierras y los trabajadores de las fabricas produzcan lo suficiente para mantener uji
buen tipo de vida, su triunfo esta asegurado. Si no lo consigue, a pesar de las bande-
ras, los cantos al heroismo y el valor de unos pocos, inevitablemente caera.

Las estadlsticas que me mostraron ponlan de manifiesto que en el a ho de 1927,
Rusia igualarla la produccion de antes de la guerra, en 1913. El mayor volumen de
la general produccion agrlcola e industrial era el primer gran objetivo del Gos-
plan. Antes de que se pusieran en circulacion los billetes y bajola violencia y tension
de la invasion y la guerra, la produccion habia descendido a menos de la produccion
general de 1913; la industria solo el 20 por ciento. La nueva politica economica — y el
papel moneda —empezo en 1922 cuando eran contadas las fabricas en operacion. En
cinco ahos, se alcanzo y sobrepasb el nivel de antes de la guerra. La historia UO registry
ho flub sorprendente rosurgimiento.

Cuando se alcanzo el objetivo, los jalones que lo marcaban se pusieron mas
alia jAlcance de lo normal en los primeros cinco ahos; el doble en los proximos cinco!
Ante nosotros esta el «Plan de Construccion Economica de cinco anos», que cubre
-cl periodo de 1933. El plan supone un aumento de 21.4 por ciento en la produccion de
1929 sobre la de 1928. Lo conseguido fue de 24 por ciento en el ano fiscal que finalizd
el 1.° de Octubre.

El primer ano ha superado a lo calculado. Faltan cuatro todavia. Creo que
igualmente sobrepasaran a lo fijado. Si es asi, he ahi lo que esos domadores de caba-
llos salvajes habran logrado:

1.° Habian puesto % 33.000.000.000 en nuevas empresas importantes, casi do-
blando los bienes de la nacion, de ellos $ 12.000.000.000 dedicados a la agricultura;
! 9.000.000.000 a nuevas industrias; 5.000 millones de pesos a los transposes (inclu-
yendo 8 50.000.000 para lineas aereas comerciales), $ 2.000.000.000 a la construccion
dc casas; 1.500 millones de pesos a la electrificacion. La fuerza electrica y el acero
figuran conspicuamente en el programa. Aunque atendiendo al aumento de los articu-
los para el consumo, el gran objetivo es poner los cimientos basicos de una capital es-
tructura para la gran produccion. Producir mas artlculos dedicados a la produccion,
que articulos dedicados al consumo.
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2.° A1 finalizar e] periodo se emplearan 33 por ciento mas de trabajadores, reci-
bmndo un 70 por ciento de aumento en salarios, con un aumento en la produccion ge-
neral por trabajador de 110 por ciento, y una disminucion en el coste de produccion
del 35 por ciento. El costo bajo en 1929, pero no tanto como se- calculaba.

3.° En 1933 habra 6.000.000 de casas habitables comprendiendo 20.000.000 de
personas en las haciendas «colectivas» (esto es, controladas y mecanizadas por el Es-
tado), cosechandose, con ayuda de 170.000 tractores, el 20 por ciento de la total pro-
duccion agrlcola de la nacion y el 43 por ciento de la produccion vendible. Esas ha-
ciendas colectivas aseguraran asi el pan para las ciudades, y si es necesario grano para
la exportacion. Su cosecha media sera el doble de la de los campesinos aislados. La
mayor hacienda mecanizada del mundo —sobre unos 100.000 acres —esta ya funcio-
nando en la region del norte del Caucaso.

4.° Losactuales 160.000.000 de metros cuadrados de ciudades y fabricas aumen-
taran a 213.000.000, disponiendo cada persona de una tercera parte mas de espacio
habitable.

5.° Veinte mil ingenieros estan trabajando; en 1933 se necesitaran 42.000. Las
Universidades tecnicas pueden proporcionar 20.000; siendo necesarios 5.000 mas (para
cubrir los que faltan y las bajas de los actuales), que deberan ser importados defuera.
En-adicion 1.300.000 trabajadores deberan recibir especial ensenanza, a lo cual ya se
ha dado comienzo.

6.° La produccion aumentara firmemente del numero mdice 100 en 1928 al nu-
mero 236 en 1933, o sea el doble y un tercio mas.

7.° La jornada de trabajo de siete horas sera general en la industria, con fabri-
cas trabajando siete dias a la semana, 360 dias al ano. Tan solo en cinco dias de fiesta
pararan las maquinas: pero por un sistema de turnos, ningun hombre trabsjaramas
de seis dias y quizas muchos solo cinco. El domingo, como dia de descanso sera aboli-
do. Cada dia sera un dia de trabajo para unos; un dia de descanso para otros. No ne-
eesitamos hacer incapie acerca de la economia y reduccion resultantes de una contb
nua operacion.

Ante el tamano de las empresas individuales aun los Americanos deben mclinar-
se. Ba.jo la direcci&n del Coronel Hugo L. Cooper se construye la gigantezca planca hi-
droelectrica del rio Dnieper para generar eventualmente 600.000 kilowats, la mayor del
mundo. Toda la base del Donets se esta explotando para la produccion de carbon, coke,,
mineral y substancias quimicas. El Ferrocarri! Turkestan-Siberiano se esta completando
y esta muy adejantado el Canal de Volga-Dorr. Pittsburgh podria estar orgulloso de
poseer la nueva fabrica mecalurgica de Magirtogish.

Ademas del Coronel Cooper, otros norte-americanos prestan su cooperacion. Entre
eJ:os: Stuart, James E. Cooke, ingenieros mineros; La Radio Corporation of America
la General Electric Company, Du Pont de Nemours y C°; Arthur P. Davis, ingeniero-
experto en riegos; Albert Kahn, Inc.; la Ford Motor Company, qu: proporciona auxi-
lio tecnico en la construccion de una fabrica de automoviles capaz para produci 100.000
unidades al ano; Lockwood, Greene y C°., ingenieros industriales experto^ en la fabri-
cacion de hilados y tejidos; Newport News Shipbuilding Company y Hercules Motor
Company.

Aprendi bastante en Moscu para comprender que los hechos corroboraban
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ioscdlculos, por lo que eran estos de fiar. Los c&lculos en el plan de los cinco arlos son
para guia. del Gosplan. La Comisionlpuede o no proponerse a enganar almundo exterior,
pero de segnro que no trata de enganarse a ella misma. Cualquier serio error o mal
calculo implicaria el derrumbe de toda la estructura. Las nuevas inversiones deben estar
ligadas a la produccion, la que a su vez lo esta a las boras de traba jo y salarios, que est
tambi^n ligadas con la reduccion del costo y los precios al detalle; todo debe estar b-
gado con los impuestos, provecho de los trusts, exportaclones, importaciones, y toda la
considerable tarea de financial' una empresa de $ 33.00.000.000.

iPero donde se encontrara tanto Jdinero? Nnda mas. comun que esta pregui ta,
y nada que mejor ilustre las pecuniarias alucinaciones de los horte-americanos. Vivien-
do por el dinero y para el dinero solamente, llegamos a considerarlo casi como un
slmbolo de la realidad objetiva. Ni cheques ni billetes de banco mantendrian a nadie
vivo en 1111 desierto. Lo que se necesita para levantar. a una nacion no es dinero, sino
recursos naturales, brazos y cerebros. Rusia tiene abundancia de las tres cosas. Usa
un sistema monetario, no cabe duda, pero lo utiliza solamente para facilitar la correla-
cion. El traba jo y las materia s primas no van donde el dinero los llama, sino donde el cere-
bro los encamina. Esto es incomprensible para muchos caballeros de Wall Street, como'es.
incomprensible la especulacion marginal para los caballeros del Kremlin. No se trata
de encontrar dinero. Mientras el trabajo funciona sobre materias primas, se crea el va-
lor v el dinero aparece en proporcion al valor. El plan central senala donde el nuevo

capital debe colocarse. Para la importacion de unos pocos materiales estrategicos y de
servicios tecnicos, Rusia pagara con aceites, pieles y maderas, y a su debido tiempo,
con trigo.

Mi canto hasta aqui ha sido razonablemente lirico. Observad, no obstante, que
110 he alabado una absoluta-prosper id ad de Rusia, sino solo su proporcion de avaneer
20 por ciento en un aho, superior a la mayor proporcion de cualquiera otra nacion.
En 1933 Rusia no alcanzara toda via la prosperidad comparandola con los Estados
Unidos. Su cuota per capita hoy es de unos $ 82; en 1933 sera de $ 135. La renta per

capita hoy en los Estados Unidos, es de $ 750. Pero la comparacion no es legitima,
pues en Rusia la distribucion de la renta es relativamente uniforme (la extension es

escasamente mayor de cuatro por uno), en tanto que en los Estados Unidos varia desde
diez individuos que por termino medio perciben al aho $ 9.000.000 a un grupo de tra -

bajadores del campo que reciben $ 600 al aho. Los rusos, por otra parte, reciben por
sus rublos algo mas de lo que recibimos nosotros por nuestros dolares. Siendo pocas
las cosas superfluas que apetecen y no teniendo que pagar nada a plazos, pueden de.-.
dicar todo lo que perciben a las primeras necesidades. Ademas, disponen de libres va-

caciones en magnificas casas de descanso, que fueron antes los palacios de los nobles.
Pero con todo, la norma de vida de los rusos es, y por largo tiempo sera inferior

a la norma de los norte-arnericanos. ^Hasta cuando? Si continuan doblandola produccion
cada media decada, puede calcularse en un tiempo definido.
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Hay una gran elocuencia en las piruetas chaplinezcas; elocueucia de la imagen
que nos incita a aproximarnos al universo creado por el zapato malabarista, indiscipli-
nado y grotesco, humorista, con costurasde dolor y sufrimjento humanos. Por las agi-
les volteretas del junco, bisturi que hiere el ridiculo social y que traza en inespcradjs
movimientos ellenguaje del desposeido, del estomago hambriento, del «outlaw», del
«rechazado del banquete de la vida», del paria enamorado o del que simula para ro-
bar mejor el bocado que le grica su hambre. Por el hongo jugueton y parlanchin que

subraya en una inquietud admirable la amarga pretension de «un fuera de la ley* de
colocarsu indumentaria por enc/ma de su nacimiento de paria y de explotado.

Autores numerosos han pretendido trasladar a la palabra la honda queja y cruel
y dolorosa verdad realista que se desprende, mejor, se vive en los cuadros i1uminado3
de la cinta magica en donde pasea su inmenso corazon el hombre Chariot. Su g3nio
alcanza cuspides inimaginables antes que su andar desatinado y estupendo enhebrnra
la marana encantadora de sus tropezones y equivocos gimnasticos, para la espectacion
de un publico que va a buscar en su gesto y en su pose el por que de la existencia.
Nadiese ha aproximado mas al corazon humano que esfce hombre diminuto, dandy del
harapo, con sus espontane:dades que no saben establecer la diferencia que pueda so-
parar la risa de la lagrima salobre, como tampoco lo sabe la vida cuando coloca en la
boca proletaria contraida por el hambre, el chispazo de una carcajada.

Los pedazos de existencia, que otra cosa no son si no sus cintas mara villosas; nos dan
el pulso en donde sopesar la intensidad de la miseria del pueblo; en donde hallar las
protestas mas ccuentas del hambre, la desesperacion y la pobreza. Es la proclama so-
cialista lanzada sin cl equivoco de la palabra escrita.

Tratar de hallar en Chaplin cendencia doctrinaria es lim'tar la ilimitacion de su
arte. Es aproximar el horizonte veraz que de por si poseen sus obras y que no esotro
que el que la vida senala al vagabundo y al desposeido, horizonte de hambre y dexas-
tigo por la osadia de comer, a la estrechez del dogma, a la aridez de la doctrina. Y

C H A R L
"Rumberto ll^endoza
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las obras maravillosas dc este genio en que se mezclan en la misma abundancia lagri-
mas y risas alcanzan a mayor distancia que una doctrina, porque ponen de manifiesto
en un simpl'smo asombroso, la injusticia de un sistema que categoriza la alegria y que
acapara para unos pocos e] derecho al goce y que deja a la inmensa muchedurribre el
reir apretando las amarras de sus estomagos famelicos. Y es por eso que su genio es
universal.

Da al vagabundo la trayectoria de su desgracia y al rico la injusticia de su se-
gura estadia, y 6so que la riqueza juega en el arte exquisito de sus creaciones, el ta-
cito papel de «opuesto» a la miseria que llena a las imagenes. El motor que mueve al
agente de policia cuando corre tras el vagabundo que trata de comer robando una

manzana o una salchicha, representa toda un poder organizado para defensa de la
«propiedad» y para ofensa del hambre y de la miseria.

No toquemos en analisis sus peliculas. Ellas son tan maravillosas que al descri-
birlas se desdibujan y desencantan y que solamente exigen el gozar de sus imagenes
para penetrar o deslizarse en un mundo de arte y de dolor y para ver la vida bajo el
foco poderoso de un reflector genial. No hay lapiz capaz de describir la menor volte-
reta iluminada, el menor j;ro pirandeliano de su baston, el mas sencillo tropiezo de
aquellos zapatosque tambien saben hablar el lenguaje del hambre y patinar por los
suburbios miserablesde las metropolis o andar los caminos hollados de la campina o
lustrarse en la negrura de las minrs o en el chirriar de los talleres.

Mencionemos como el recuerdo intacto, imborrable que se graba en la mente de
un nino, y que le recrea cuando ya vie jo entretiene su senilidad acudiendo al rico
album de su infancia, la estupenda, paradogica y sentimentalmente humana « Danza de
los Panecitos». La fih'grana tejida en un sueno de amor a la Georgia de sus anhelos
de hombre que estan por encima de su prestancia ridicula de paria y que en realidad
fue para derramar la congoja de una afliccion honda, honda como la vida.

Dos tenedores, dos panecillos, un corazon, he aqui la maquina. Los panecillos
tejen la danza maravillosa. Adquieren pasmosa agilidad al compas de su placer de
sohador y construyen en el aire el Castillo y las rutas del ensueno virgen de un artista
dormido en el ritmo de su esperanza. Se mueven, se acercan, se alejan filigranando en
un inquieto pero ritmico malabarismo de compases todo el poema que encerraba la
ingenuidadde su carino. Y como si no fueran sino el elemento indispensable a la trans-
posicion de su sentir, termina la danza y quedan como restos de un naufragio mecien-
flo su cansancio sobre el olcaje bianco del mantel de navidad.

Llamen romanticismo o lo que quieran esta paradoja genial de la «Danza de los
Panecillos» no conseguiran rehacer un adobe, un ladrillo de aquel castillo que el suenode un poeta genial trazo en el aire de una choza. Es un poema inedito, grandioso, de
un poeta inimitable.

Y la creacion de su arte es de estensos resultados, solo comparable a los queoculta en los reconditos rincones de su conciencia. No hay paralelo ni antecedencia
alguna a este arte de Chariot y todas las comparaciones a que se recurra, indicaransolamente nuestra pobreza de comprension que, para asimilar la belleza nueva tiene
que solicitar el apoyo de la comparacion.
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Su obra reciente, «Luces de la Ciudad»,da en su nombre el indicio precursor de
la moravilla que la sigue. Chariot es la sintesis de la sorpresa y en la universalidad de
sus creaeiones se pone en juego la tram a oculta que crea la belleza de la «casualidad».
El universe que su mente hipertrofiada forja y sostiene, gravita en torno de su masca-
ra genial, con toda la comparsa de imitadores y de bufos, de galenas y de muchedum-
bres que aiin no sacian de contemplar su propia vida cuotidiana en la proyecion lu-
minosa de la pantalla.

Podra decirse al mundo que hay en sus pellculas momentos continuos que
hagan sospechar que la genialidad de su arte se aproxima al descenso, y sin embargo
habra siempre una pirueta, un gesto que-le coloque como eterno vagabundo, para rc-

presentativo de la miseria que paraliza el universo mas alia del limite, y siempre
como el «eterno peregrino sobre los caminos amargos del mundo» (1) y que de al pun-
to la nota inesperada y novadora de su genio.

(IjT cita de- Marcel Brion.

No se devuelven originates
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(De la pagina 24)

Situacion de los pafses de la Europa Centra! y Oriental.

La situacion de los pafses de la Europa Central y Oriental es mas diffcil aun que

la de los pafses de la America del Norte. En el curso de los anos de 1909 a 1913, los
pafses de Europa, sobre un total de 1 36 millones de quintales de trieo que importa-
ban en termino medio al ano, compraban 63.000.000 a los pafses Danubianos y a

Rusia, y 73.000.000 *a los paises de ultra mar. En 1927-1928 sobre una importacion
europea de 172.000.000 de quintales, alrededor de 166.000.000 provenfan de los
pafses de ultra mar y solo alrededor de 6.000.000 de los pafses Danubianos y de
Rusia. Por consiguiente los pafses de ultra mar habfan casi despachado completamen-
te a 'os oafses Danubianos del mercado europeo. Ahora bien, la produccion de estos

pafses, recon^tituida despues de 1918, sobrepasaba ya en 1927-1928 las cifras de la
ante guerra. Segun los datos del Instituto Agrfcola Internacional de Roma, la produc-
cion media de los pafses danubianos habfa aumentado en 192 7-1928 en comparacion
de 1Q09-1913 en 41.000.000 de ouintales y la de Rusia en 7.000.000 de quintales

Por consiguiente estos pafses habfan aumentado en 48.000.000 de quintales su

produccion y. al mismo tiempo habfan disminuido sus exportaciones en 55.000.000
de quintales. Dejando a un lado las particularidades de la Economfa Sovietica, exami-
nemos la situacion de los pafses Danubianos. En estos pafses se han realizado trans^

formaciones agrarias de transcendencia en epocas posteriores al Armisticio.
Estas reformas si bien de no mucha importancia social han tenido influencia

economica, pues se ha subdividido la tierra en tal forma que se ha hecho muchasimo
mas diffcil y a veces hasta imposible la movilizacion de los excedentes de las cosechas
para su exportacion. Ademas la c^-^dad del trigo ha desmejorado debido a la selec-
cion deficiente de las semillas. Naturalmente los excedentes de las cosechas en po~
der de los campesinos aumentaron en o : se considerable. No pudiendo ser

utilizados comenzaron a emplearse en ahmentar el ganado. Los stocks de trigo que
se llegaron a reunir en los pafses Danubianos, para la exportacion, no enconlraron

compradores. No logrando vender los excedentes de sus cosechas, los campesinos
Danubianos vieron disminuir su poder de compra.

Asf la crisis agrfcola provoco una disminucion de las ventas de las mercaderfas
provenientes de los otros pafses. Esta situacion ha tenido otras repercuciones. Los
campesihos obligados a buscar dinero pagaban por los prestamos que recibfan inte-
reses del 20 a 30%. Debido a la escasez de dinero no se pagan los impuestos y la
crisis agrfcola conduce a una crisis de las finanzas publicas. Antes las crisis agraria,
comercial y polftica la crisis social se hace inminente.

Remedies Inaplicables y conferences.

Esta situacion ha producido una fuerte reaccion, como es natural, en los paises
exportadores de la Europa Central y Oriental, tendiente a unificar su polftica econo-
mica. Asf es como, en Agosto de 1930 se celebro, en Varsovia una Conferencia Agra-
ria en que tomaron parte Bulgaria, Hungrfa, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania,
Tchecoeslovaquia y Yugoeslavia. Se protesto contra las primas directas o indirectas
otorgadas por ciertos pafses a los productores de cereales, estimulandolos a aumentar
sus siembras cuafido la demanda no lo justificaba. Pero la resolucion mas importante
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consistio en pedir a los pafses irnportadores de trigo que establecieran tarifas adua-
neras preferenciales en favor de los productores europeos. Demas esta decirlo que la
adopcion de una polftica de este tipo fue energicamente combatida por los pafses
exportadores de Ultra-Mar. Por lo demas esta polftica habrfa exigido una revision
de todos los tratados comerciales existentes entre estos y los irnportadores europeos.

Serfa largo e inutil especificar los diferentes proyectos fracasados de defensa de
los pafses europeos productores de cereales, hasta llegar a la conferencia de Roma—3
de Abril-1931 que ha concentrado la atencion de todos los afectados. Antes de
la reunion de los delegados el Instituto In ternacional Agrfcola de Roma, habfa pu-
blicado algunas cifras edificantes.

La cosecha mundial de trigo alcanza en 1930-1931 a 994.000.000 de quintales
contra 912.000.000 del aho precedente. A este excedente de 82.000.000 de quinta-
les se agregan los stocks que ya existfan en el mundo y que alcanzan a 1 14.000.000 de
quintales. Segun los mismos datos los principales pafses exportadores podrfan entregar
en 1930-1931, 343.000.000 a los pafses irnportadores, pues bien, estos ultimos no

podrfan absorver sino 230.000.000. de quintales (de los cuales 185.000.000 por
los pafses europeos y 45.000.000 por los pafses extra-europeos) Los stocks no reali-
zados seran pues este aho nuevamente de 115.000.000 de quintales.

La idea dominante en esta Conferencia ha sido como de costumbre, la de que

era necesario disminuir la extension de los sembrados. No obstante la estadfstica de
trece pafses, exclufda la U. R. S. S., solo acusan una disminucion de 200.000 hecta-
reas en sus siembras.

La Conferencia reconoce que una restriccion mas efectiva no se podrfa realizar
por medidas coperativas; solo podrfa ser el resultado de una accion libre de los pro-
ductores a la que serfan conducidos por la influencia de las condiciones del mercado.

Ante esta declaracion de importancia de la Conferencia de Roma para llevar
acabo la unica medida Jogica dentro del sistema capitalista cual era de restringir la
extension de los sembrados, su fracaso era evidente. En efecto se limito a recomen-
dar por ejempio la liquidacion de los stocks en aquellos pafses de consumo triguero
debil y hacer un esfuerzo de propaganda para aumentar el consumo del pan. Por ul-
timo se decidio organizar en Londres bajo la presidencia del Canada una Conferencia
para establecer un plan de consumo en la liquidacion de los stocks y su exportacion
en el curso del aho 1931-1932.

De la exposicion que antecede se desprende—sin pretensiones de hacer un co-
mentario a los hechos y cifras elocuentes, anotados—que los capitalistas agricultores
de ambos mundos se ven ahora arroilados por la maquina economica que ellos mis-
mos han creado.

El absurdo economico capitalista esta haciendo crisis, a pesar de todos los esfuer-
zos de sus tecnicos y Ifderes.

(Extracto y comentario a un artfculo de la publicacion "Le Mois", Marzo de
1931).

Artoro Tello.
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Las catedrales y los monumentos arquitectonicos de Salamanca datan del siglo
XII y antes. Se conservan aun como en aquellos tiempos, a lo largo de las callejas an-
gostas y onduladas que suben o bajan por las viejas colinas.

Son de piedras que los siglos hicieron triguenas; al recibir cada crepusculo el
6sculo del sol, enrojecen, y las murallas que forman, superpuestas unas sobre otras,
proyeetan una sombra al parecer mas misteriosa y mas densa que las murallas de otras
ciudades, como si en esas sombras flotara el alma del pasado.

Delas antiguedades que han dejado en pie los siglos, ni Toledo, ni el Escorial,
ni la Torre de Londres, ni Nuestra Senora de Paris, ni las viejas ciudades de la Euro-
-pa Central, ni las catedrales italianas, nada, produce ese efecto de «pasado» y de
grandiosidad que da la vieja ciudad universitaria. Mas completa impresion se recibe
M andar, ya entrado el sol, bajo las cupulas inmensas, al pie de las torres gigantescas
de piedra que se van cubriendo de misterios en la sombra, y recortan sus Tineas seve-
ras en el oscuro azul de la esfera celeste, bajo el parpadeo infinito de les astros.

Nuestras pisadas resuenan en las losas y a medida que andamos nos sentimos
como formando parte del ambiente y nos imaginamos ser uno de aquellos estudiantes
de hace siete siglos.

Las calles estan abandonadas y sus empedrados antiquisimos e irregulares sue-
len recibir el brochazo amarillento de una luz de candil que escapa por una puerta o
por una ventana.

Llegamos al frontis de la Universidad, muralla inmensa de piedra lebrada, con
^ligramas de arte que empieza a dibujar en relieve la luna.

Cerca se alza la catedral medioeval, solida, imponente, coronada de torres, pa-
rece una Cordillera con sus cumbres; esta edificada en una alta plazoleta sobre el nivel
de la calle y la circundan gruesas cadenas de hierro mohosas que antano protegieron a
mas de un fugitivo.

Y los profesores de la Universidad, Wenceslao Roces y Rodriguez Matta, que
nos acompanan en esta gira, nos hablan de hechos y anecdotas que la tradicion haconservado y que dicen relacion con la vida de la vieja catedral o de la historica casa
universitaria, todo lo cual contribuye a ver los panoramas y las cosas con un tinte yun encantamiento unicos.
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NACIONALISMO Y ABSOLUTISMO

Las dos caracteristicas mas resaltantes de la ideologia fascists, son estas: su
nacionalismo impetuoso y su absolutismo de Estado. Dos pilares macizos sobre los que
descansa todo el edificio del Estado corporativo creado por la inquieta mentalidad del
Duce. Dos concepciones fundamentales dp la teoria politica del fascismo y que su li-
teratura fogosa y declamatoria las ha elevado a la categoria de axiomas en la nueva
Ciencia Politica que han construido los ideologos del nuevo regimen. La Nacion dfvi-
na, como sintesis perfects dejo universal y de lo individual y como unica expresion
concreta del devenir del espiritu, y el Estado absoluto, que absorve al individuo, son
los dos puntos de apoyo de la doctrina mussoliniana que condena los principios libc-
rales y que proclama los errores democraticos.

En la Post-guerra, —exceptuando al sovietismo, — ninguna ideologia politica es
mas rica ni mas fervorosa que la fascists, elaborada en el horno candente de la vio-
lencia revolucionaria que ha azotado a la peninsula mediterranea. Como reaccion al
socialismo sindicalista revolucionario, que las escuadras de camisas negras seencargaron
de liquidar, nacio el nacionalismo fascists. Como reaccion a la anarquia politica de un
parlamentarismo en decadencia. nacio el Estado personal del dictador del fascio, que
ha seguido una curva ascendente, hasta crear en el Derecho Politico contemporaneo,
un nuevo tipo de Estado absoluto.

El nacionalismo fascists se concentra dentro de sus fronteras. Para el, la socio-
dad humana no es una realidad social, y existe «solo como un hecho biologico>> (A-
Rocco). Las unicas realidades son las sociedades humanas particulares, las que reunen
a los individuos por identidad de aspiraciones, de lengua, de impulsos, de tradicion-
Estas sociedades particulares son las naciones, y solamente a ell a s puede conferirsele?
una personalidad con fines particulares y caracteristicos. Y al negar la existencia de
la humanidad como idea social, niega, logicamente, toda idea social universal. Segun Al-
fredo Rocco, — tal vez el mas oportuno v feliz de los ideologos fascistas, — «el fascismo-
rechaza en bloc la doctrina que deriva mas o menos directamente de la escucla de!
Derecho Natural de los siglos XVI, XVII y XVIII».

No solo rechaza el contrato social de Rouseau y el individualismo de Grotius.
sino que, como necesaria conclusion, desconoce la existencia de todo derecho natural en
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el hombre. Desde el momento que los admitiera, tendria que reconocetle a la humani-
dad una unidad tanto biologica cOmo social.

Exalta el concepto de nac'on, y ella es la sintesis superior de todos los valores
materiales y espirituales de la extirpe. Por eso, la nacion esta «sobre los individuos,
las categorias y las clases». (N.° 4.° del Convenio sindical de Bolonia en 1922). Es una
entidad trascendente que tiene el derecho de someter al individuo a su voluntad orrini-
potente. y en la que la autoridad no puede ni debe estar limitada por los derechos
innatos atribuidos al hombre.

iCual es la razon por la cual la nacion es la sola sintesis social perfecta? Todo
el raciocinio anterior soluciona esta pregunta : porque las sociedades particulares «son
lasunicas realidades pollticas y filosoficas», y porque la unica sociedad particular que
tiene derecho a calificarse como realidad, es la nacion.

El fascismo ha levantado asi lo que un autor, —Ferrari,— llama con mucha pro-
piedad, el lllito (Ift la Nacion, que se elevr como una nufeva divinidad sobre el Olimpo,
para dar fuerza y vigor al exagerado nacionalismo de las huestes mussolinianas.

Y tornados por este camino, llegamos necesariamente a una nueva concepcion
del Estado absoluto contemporaneo y de post-guerra : debe reunirse en las manos de
la sociedad nacional, y mas propiamente, en su expresion juridica, — el Estado,—el
maximo de poderes, a objeto de dirigir mejor al individuo par;j que realice el fin de
la sociedad particular a que pertenece. Y asi la doctrina fascista anula al individuo y
lo somete ajrbitrariamente a las exigencias, intereses y necesidades de la unica existen-
cia, concebible por su ideologia : la nacion.

Su formula o su ley moral, surge sola de esta logica : «el individuo para la so-
ciedad».

Y sobre los cimientos de estos principios, el fascismo levanta como expresion
maxima de la nacion divinizada, un Estado plenam^n^e absoluto, que subordina el
interes individual al interes general de la colectividad, que concibe el individuo como
un instrnin nt» del interes social. Un Estado cuya formula es esta, que ha precisado su

propio creador: «todo en el Estado; nada fuera del Estado, nada contra el Estado».
Es evidente, por lo que hemos visto, que la doctrina fascista-no admite entera-

mente la definicion que respecto de la Nacion, popularizo el individualismo, segun la
cual, la nacion es el agregado de cierto numero de individuos que en un territorio da-
do, llevan una vida comun y mantivenen una unidad social como corisecuencia de la
identidad de costumbres, de instituciones, de tradiciones y de cultura.

Sin embargo el fascismo no se ha escapado de la contradiccion, puesto que pro-
clama por intermedio de sus mejores propagandistas, que las naciones «estan forma-
das por la serie indefinida de generaciones pasadas, presentes y futuras, que han for-
mado, forman y forma ran parte de ella». Lo cual indica que el fascismo se acerca, no
obstante, a la escuela historica que admite que la naciones el producto de la evolucion
unitaria de toda agrupacion de iudividuos relacionados por la comunidad de tradic;o-
nes, de lengua y de teiritorio; concepcion historica de la nacion que Fichte la elevo,
sin duda, a su mas alta expresion.

Es raro explicarse este contraste doctrinal del fascismo, que reconoce la con-

cepcion historica de la Nacion, como hfcho y realidad social, con la concepcion divina
de la misma, tan dogmaticamente formulada por el nacionalismo fascista.

Pcro es que asi como e] absolutismo de Estado, tanto en el Oriente antiguo
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como en la Edad Moderna, justified la extension de sus poderes, en una idea mistica
y divina que consideraba trasladados a la tierra los poderes de los Dioses, o encainados
en el monarca o delegados en el, como v'cario de la divinidad en el mundo, asi tam-
bien ha sido indispensable ahora, en'este siglo, para levantar la nueva teoria del Es-
tado absoluto, restaurar el concepto divino para incorporarlo en la Nacion-Estado
El nacionalismo fascista, a] identificar a] Estado con la Nacion, y al crear la nocion
fundamental del Estado-Nacion, ha podido encontrar habilidosamente la piedra angu-
lar de todo su sistema politico y de todos sus metodos de accion

LA MORAL DEL ESTADO FASCISTA

De la coricepcion absolutista del Estado, se puede definirla nocion del Gobierno:
este es el solo interprets de la ley, el solo dueno del destino social e individual v el
unico capaz de fijar los limites de la accion del Estado. El Estado se identifica con la
Nacion, y el Estado-Nacion con el Gobierno, y este a su turno, es absorvido por el
hombre providencial que toma su direccion.

La moral politica del fascismo esta polarizada- por esta idea esencial: la necesi-
dad preeminente de mantener la dominacion inviolable del JcR Todo se subordina a

oste fin: la politica, la conducta gubernativa, los medios de accion de los fieles y par-

tidarios, las fuerzas armadas, la milicia del partido, la centralizacion de los poderes, la
estratificacion de las clases, destinada a impedir todo movimiento de sc^aridad de los in-
dividuos.

No es m&s ni es menos.

Esto se conforma, precisamente, con el cuadro muy oportuno para el momento,
que nos da Stuart Mill, cuando describe el obsolutismo de Estado: «Un hombre de una
actividad intelectual sobrehumana, que dirige todos los asuntos de un pueblo intelec-
tualmente pasivo...La nacion como conjunto, y los individuos que la componen, no
tienen ninguna influencia sobre sus propios destinos. Una voluntad que no es la de
ellos y a la cual no podra desobedecerse sin cometer un crimen legal, decide todo, ab-
solutamente todo por ellos».

La concentracion ilimitada de los poderes en el Estado, y mas precisamente, en

las manos del jefe de gobierno, apaga y deprime toda accion de las instituciones capa-
ces de contrabalancear la autoridad de aquel que legisla, que administra y juzga. Si
bien en la teoria se robustecen las atribuciones de los Poderes Publicos, segun la for-
mula, «un Ejecutivo fuerte y un Parlamento vital», en la practica, sin reparar en
medios. la moral del fascismo, discipulo predilecto y entusiasta de MaquiavelD-ha
renegado del principio de la separacion y division de los Poderes, que formulo Mon-
tesquieu, puesto que concentra todos los poderes y todas las funciones en el J f \ ayu-
dado por la oligarquia de sus fieles. No hay institucion ni hombre alguno que pueda
fijar hoy dia los limites necesarios y prudentes a las funciones del Jefe.

Ahora, £Cual es la disciplina moral que el nacionalismo fascista se propone fijar
al jefe omnipotente de su Estado absoluto? Esta pregunta noes estupida ni mahciosa.
El futuro de la nacion italiana con un jefe con tales poderes, esta entregado a este
dilema : si aquel es bueno, podra hacer el bien al pais, con la enorme maquina guber-
namenatal puesta a su entera disposicion; pero, si es malo, no encontrara en la orga-
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uizacion juridica ni en la doctrina fascista, ningun obstdculo que se oponga a sus
-tentativas contrarias al bien publico.

i,Y como responde el fascismo a cste interrogante? Simplemente, invocando las
paginas del libro inmortal de Maquiavello: «A el se acerca el fascismo,-ha dicho Al-
fredo Rocco, —no solamente por su doctrina, sino'tambien por su accion». Y en reali-
•dad c|ue no necesitaba decirlo, ya que los medios de accion y los metodos de los
gobernantes fascistas, evocan la silueta del politico de ll Priocipe.

Para el fascismo, todos los reproches de los extranjeros contra Maquiavello,
■provienen de su actitud favorable a un Cobierno fuerte en Italia, capaz de resistir a
los enemigos exteriores. Mas, por oportunas y justas que sean las defensas fascistas
«n favor del autor apologista de Cesar Borgia y de los manejos innobles de Fernando
Aragon, es lo cierto que la moral politica del libro del celebre florentino, no solo a pa-
reoe bien acogida, sino muy bien practicada.

Al concebir la formula de que el fin justifica los medios, la doctrina fascista la
^acoge con\o una senda insuperable para labrar la libertad y la grandeza de su pais.

, Por consiguiente, para empezar, no es necesario buscar la justification de la conquis-
ta del poder en el consentimiento de los ciudadanos, sea este anterior o subsiguiente,
o en la adhension explicita o jmplicita al nuevo orden de cosas. Basta el solo hecho
de sois ©xitos, aunque los medios hayan sido violentos e ilegitimos, para justificar di*
cha conquista,,en el momento mismo en que fue alcanzada.

Nadie puede pretender prohibir el empleo de ciertos medios para conseguir los
propositos fascistas. Si es posible mantenerse por el consentimiento y la persuacion,
tanto mejor; mas, si esto no se consigue, sera preciso hacer creer a los subditos p»r
jMi-rzi.

El Principe, —retratado por Maquiavello, — no debe preocuparse de la honradez
•sustancial de sus acciones: debe atenerse siempre a la conducta que le sea indispensa-
ble para asegurar su permanencia en e! mando. «Por consecuencia, dice Maquiavello, — un

principe prudente no puede ni debe tener en cuenta su palabra empefiada, si su fidebdad
puede hacerle dano, y cuando las razones que lo movieron a prometer algq, ya no exis-
ten». (N. Maquiavello: II PriQClpt; Cap. XVIII).

Si el fascismo necesita la guerra, la busca y la encuentra; si nec4sita liquidar
a una determinada organizacion, la envuelve en sus redes; si es indispensable anular
la acciori de los espiritus libres, pone en juego la vasta gama de sus agentes y fieles,
que tienden su fina malla de hipocresias hasta coger a los incautos; si es preciso amor-

.dazar a la prensa, pues, no faltaran los motivos ni los pretextos para acailar las re-

beldias. El camino se despeja, no importa el medio, siempre que el objetivo revolu-
cionario y el mantenimiento del Jefe en el Poder se aseguren permanentemente.

Esta identidad entre los dogmas morales del fascismo con los de los Principes
que trazo Nicolas Maquiavello en su Tratado, es la mas significativa manifestacion de
la ideologia mussoliniana.

EL AVENTING

Y entonces comprenderemos el por que del martirologio de algunos espiritus
ilustres de Italia. Ningun grupo mas rebelde, ni mas altjvo, ni mas prcstigioso en con-
tra del regimen de la dictadura mussoliniana, que elaveutluo Reducto de intelectuales, e]
Averitino, fue por un tiempo la fuerza amenazadora que el Duce tuvo en frente suyo.
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Podriamos definirlo con Chabas, «como el retire de los mas altos"valores pollticos-mo-
rales de Italia para format, mas que una oposicion de lucha, una oposicion de ejem-
plaridad moral».

En el Aventino se agruparon como en un reducto de solarTdad, las'fuerzas de
algunos partxlos y de algunas personalidades politicas: Sforza, Capello, Albertini.
Badoglio, Donati y Amendola.

Pero el Aventino bien poca cosa pudo hacer: sus propositos y sus escritos se-
encontraron a medio camino con la violencia ciega de las camisas negras. Ademas
desde el momento en que el Aventino hubiera tenido un jefe efectivo, habria hecho
algo mas; pero no tuvo un Mussolini, ni podia respondercon los mismos m6todos que
le dieron el 6xito al fascismo.

Pretendio combatir al regimen del Duce, por medio de ejemplos morales. Y' tai
vez, entre todos ellos, el mas idealista y sufrido, fue Amendola, que suc'umbio en

Cannes, en la Cote d'Azur, en 1926. Giovanni Amendola, segun Don Sturzo, es el
mas destacado protagonista de la tactica aventiniana, y murio el infortunado, en pie-
no combate con fascismo, para pasar a ocupar un lugar destacado al lado de los predi-
lectos del primer HssorginifiRto Murio enfermo y desterrado, a consccuencia do «las bru-
tales agresiones que le hicieron frecuentemente victima los camisas negras».

Mussolini, bien comprendio que la perseverancia y la austeridad del gran espi-
ritu de Amendola, podian en determinadas circunstancias, poner en graves compromises
su poder. Y el jefe puso en juego su moral politica, y no contento con el desgraciado
fin del ilustre opositor, se le negaron en Italia los justos honores de un reconocimiento
postumo a sus virtudes.

Albertini represento tambien una fuerza espiritual peligrosa. Por cso los meto-
dos fascistas fueron en su busca. No solo palizas, sino tambien injurias, cayeron sobre
el. Se consiguio, finalmente, mediante un proceso ad-hoc, arrsbatarle la direccion v

propiedad del ^orrifre della Nera.
Asi fueron liquidados los que mantenian una recta actitud moral de protests.
El Aventino nacio en 1924, a raiz de los bochornosos aconteciinientos que cul-

minaron con el asesinato de Mateotti, cuando los diputados dela oposicion, verdade-
ramente elegidos (pues alia habia ya otros diputados nombrados por el Go-
bierno como instrumentos) abandonaron el hemiciclo y adoptaron una tactica defensiva
y ofensiva extra-parlamentar'a. Y llamase asi, porque esta retirada de los diputados
opositores se la compara con la de Ja plebe romana sobre el Aventino; y si bien, no
tienen entre si, ambos acontecimientos, ninguii punto de similitud, basto que un perio-.
dista hiciera el recuerdo de aquella jornada de la Antigiiedad, para que la desigriacjon
hiciera fortuna y se perpetuara en el porvenir.

La primera ofensiva aventiniana fne venturosa por algun tiempo. iPero quien
iba a pensar que mas tarde el Aventino quedaria liquilado? De el, no queda iioy sino
el recuerdo. Per0 el Aventino lego a Italia y a la historia, esta irase lapidaria dicha
por Amendola en Milan, en un discurso, cuando todavla el no sufria el dcscieno.
libero delitto in non liberostato: «el crimen libre en un Estado que ya no lo es» o «el
Jibre crimen en un pais que ya no lo es». , 1

Las personalidades del Aventino, fueron hombres a quicnes preocupaban,
que las luchas politicas, las luchas de la cultura. Seran siempre, pese al fascismo, figu-
ras sobresalientes de la patria italiana.
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I.—NOCIONES GENERALES.

Estamos presenciando en la actualidad el curso de unas crisis econcmica que afec-
ta a la totalidad de las naciones, — incluso a aquellas que por su posicion geografica y

la compcsicion de su economfa natural deberfan escapar a eUa, pero que no lo pueden
hacer por estar ligadas, interdependiendo en una organizacion economica mundial,
y que se ha rotulado, como el encabezamiento de estas lmeas: "crisis de sobrepro-
duccion".

El mundo civilizado deja oir, cada cier :o tiempo, estos crujidos que ponen de re-

lieve el anacronismo de sus instituciones economicas. La finalidad de nuestro estudio
es averiguar el origen, las consecuencias y el significado de estas crisis, de todo lo
cual se podra deducir su estricta subordinacion a la naturaleza y mecanica propias de
la organizacion economica en que vivimos.

Aparicion y smtomas.—Las crisis economicas se presentan solo a partir de media-
dos del siglo XIX, era de pleno desarrollo de la produccion capitalista. Comienza en

un determinado pais y en un determinado negocio y se extiende con rapidez a todo el
mundo. Estan sometidas a cierto ritmo en su aparicion, lo cual implica que su origen
Teside en una causa profunda que no se modifica. Alternan con periodos durante ios
cuales la produccion toma un enorme desarrollo, las empresas se multiplican y aumen-

tan su radio de accion, el credito se entrega sin retricciones, la especulacion se pmcti
ca con maximo desenfreno en las Bolsas, la distribucion de los bienes se hace extensi-
va a un numero mas grande de individuosy las masas experimentan una impresion de
mayor desahogo. Estos periodos de bienesfcar duran un tiempo relativamente corto de
6 a 8 anos, poco a poco su energia se debilita, la excesiva confianza tiende a desapa-
recer y sobreviene, en una forma tambien gradual, un perfodo de depresion en que el^ ^

credito se limita de modo considerable, los valores que se habian elevado artificial-
mente descienden en forma violenta, acarreando la ruina de muchos poseedores, las
quiebras se suceden, el numero de desocupados sobrepasa la cifra habitual y el sala-
rio obrero y las horas de trabajo son sometidos a dolorosas reducciones que hacen des-
cender en una forma aguda el standard medio de vida del proletario.

Extension.—No todas las crisis econo micas alcanzan una misma extension e inten-
sidad. Algunas permanecen limitadas a un solo pais o grupo de pafses; pero como
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ec natural — esto solo es posible tratandose de agrupaciones nacionales que no jue-
gan un rol preponderante dentro del concierto economico mundial, que no poseen
grandes industrias y que no son para los demas pafses sino mercados de expansion
colonial.

Pero si es afectada una de las grandes potencias que marchan a la vanguardia del
comercio y de la industria modernos, la crisis rapidamente se extiende, paraliza las ac-

tividades economicas y la sufren, con particular intensidad, los pequenos pafses some-
tidos al vasaliaje economico de los pafses mas evolucionados, cuyas industrias de ma-

yor cuantfa estan en manos extranjeras y constituyen, por el capftulo de derechos de
exportacion, la principal fuente de entradas de las finanzas fiscales. La regencia de ta-
les industrias (el salitre y el cobre en chile) reside en pafses extranjeros, cuyo malestar
economico refluye mtegramente y se propaga por ellas al pafs que posee y entrega las
materias primas.

Las crisis economicas en Chile.—Estas crisis persisten durante un perfodo de tiem-
po mas o menos igual al de los perfodos de expansion y bienestar (6 a 8 anos) ; pero

adquieren a veces una gravedad considerable que las hace mas duraderas. Ilustrare-
mos estas afirmaciones, haciendo un resumen de su evolucion en nuestro pafs.

Durante la epoca colonial y los prime ros anos de la independencia, estos fenome-
nos no fueron conocidos, debido al escaso desarrollo del credito.

La primera crisis importante que se senala en nuestro pafs es la de 1860, que du
ra, mas o menos, hasta 1867. Una nueva crisis se declara en 1878, de tan serias con-

secuencias que se llega a declarar la incon version y el curso forzoso del billete de
banco. La favorable liquidacion de la Guerra del Salitre, permite al pafs salir de estas
dificultades.

Viene una nueva-crisis el aho 1894, con restriccion del credito, gran numero de
quiebras, etc. y este perfodo persiste hasta 1902. Nuevas crisis economicas de impor-
tancia se situan en torno de los anos 1910 y 1918. Despues de estas, tenemos la ac-
tuai que se hace evidente desde el aho 1929.

Desarrollo y significado.—Es un hecho demostrativo el que, a medida que progre-
sa el regimen capitalista hacia su mas altaexpresion, estas crisis se hacen cada vez mas
frecuentes y cada vez mas intensas. Tienen una fase aguda, pero dejan tras de sf, re-
siduos que se van acumulando y constituyen, por sf solos, problemas de urgente y
diffcil remedio, que no revisten ya un caracter episodico regular, sino permanente
y a cuya solucion debe llegarse por caminos diferentes de los que tradicionalmente
se han seguido.

La desocupacion obrera, por ejemplo, tan notoria en algunos pafses como Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Alemania, aunque existe en todos los demas (tambien en
Chile y pafses de America), es un sfntoma revelador del estado cronico de crisis en
que vive nuestra civilizacion occidental, estado semioculto en las epocas — ahora

muy breves — de florecimiento de laproduccion capitalista; muy visible, en
cambio, en aquellas en que este organismo sufre trastornos que lo hacen descender
por debajo de la situacion quebrantadaque habitualmente tiene.

La' periodicidad rftmica con que se manifiestan tales crisis, su indudable acre-
centamiento en intensidad, en extension y en frecuencia, a medida que la produc-
cion capitalista evoluciona en el sentido que le es propio, revelan a cualquier ob-
servador que ellas no son el fruto fortuito de condiciones indiscernibles y arbitrarias,
sino que expresan — con todo vigor la ley que rige la vida de nuestra organiza-
cion economica. Que el desarrollo de esta, no pueda representarse por una Ifnea rec-
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ta y ascendente, sino por una sinusoide, implica necesariamente la existencia en su se-
no de fuerzas disgregadoras, ajenas a su naturaleza, que solo se podran destruir reor
ganizandola por completo sobre fundamentos nuevos. De otro modo, !a existencia
constante de un malestar economico y el retorno periodico de agravaciones que, en
sus efectos, alcanzan a toda la colectividad, no podran ser nunca evitados.

II. — ORIGEN DE LAS CRISIS ECONOMICAS.

Toda crisis se caracteriza, esencialmente por un retardo en la circulacion de los
bienes. Sobrevienen en el momento en que los intermediarios, — interpuestos en for-
ma de cadena mas y mas larga entre el individuo que produce y el individuo que
consume — en su avidez de acumular dinero a corto plazo v con el menor trabajo,
estimulan con la excesiva demanda, con las facilidades de credito, con el auge de las
especulaciones, el desarrollo de las actividades productivas en todos sus diferentes
aspectos, sin que marche paralelo a el un aumento del poder adquisitivo de las ma-
sas, que son a la vez productoras y consumidoras. Como consecuencia del desequili-
brio entre la produccion abundante y racionalizada y el poder adquisitivo de las ma-

sas que no sigue el mi?mo rumbo — ni podria tampoco seguirlo — estalla una crisis
grave que se manifiesta de manera que en todos los ramos de la produccion existe la im-
posibilidad de colocar los artfculos eri condiciones satisfactorias de lucro. Las activida-
des productivas se limitan o detienen, supeditadas las empresas establecidas sobre
bases menos solidas por las mas poderosas; y sobre todos los productores y, en espe-
cial, sobre la colectividad obrera que crea los valores economicos por medio de su

trabajo, se cierne un peligro que pone en riesgo inmediato su existencia.
Como fundamento de toda crisis exis e, pues, una desproporcion entre la ofer-

ta y la demanda. Se habla en estos casos de una "superproduccion \ concepto que es
necesario comprender en su verdadero sentido dentro de la economia tradicional, es

decir, existe una excesiva oferta de productos que acarrea su depreciacjon en relacion
con la capacidad del mercado para absorver esa oferta, pero no en relacion con las
legftimas necesidades de la especie humana. La produccion no es nunca suficiente
y, prueba de ello, es el numero crecidisimc — y en continuo aumento — de asala-
riados que arrastran una existencia miserable y no pueden satisfacer sus necesidades
mas imperiosas, aun en las epocas de mayor bienestar. Y se comprende que el tra-
bajo humano actual sea incapaz de llenar las necesidades generates, si se toma en

cuenta que se le restringe de modo artificial, y que, dentro de una poblacion, es so-
lo una minoria la que efectivamente produce y sostiene al resto que desempena fun-
ciones burocraticas o actua como intermediario en el proceso economico.

Lo que determina la aparicion de una crisis economica es la imposibilidad de co-
locar la venta en condiciones ventajosas o, I0 que es lo mismo, la reduccion de la su-

pervalia que obtiene el empresario y que procura elevar por espiritu de lucro. La
crisis tiene por mision restablecer el equilibrio perturbado entre la oferta y la de-
manda.

Crisis de venta. Sus causas.—Segun Sombart, habrfa Iugar de distinguir aqui las
simples crisis de venta y las crisis de capital. Las primeras dependen, sobre todo, de
modificaciones desfavorables de la demanda; las ultimas, sobre todo, de procesos que
atanen a la oferta.

La crisis de venta, se observa en todos los casos en que decrece la aptitud ad
quisitiva de la demanda sin que la oferta se modifique. Se presentan en aquellas epo-
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cas en que la produccion pasa directarnente a manos de los consumidores y son, por
consiguiente, propias de la era precapitalist y de los estadios menos consumados dela organizacion capitalista. Cuando la produccion se destina a la satisfaccion de las
necesidades colectivas y es una actividad socialmente util, como sucede en la eco-
norma familiar, en la de la tribu, en la econorma municipal, etc., en que los bienes eco-
nomicos se crean mas que nada para vivir e intercambiarlos por otros bienes, pero
no como objeto de regateo y especulacion para acumular dinero en forma anti-so-
cial, la crisis economica — si llega a generarse — sobreviene esencialmente por una
limitacion de la demanda y esto acontece motivado por causas que, en parte por lo
menos, escapan a ia prevision humana: guerras, epidemias, inundaciones, sequias, etc.El mismo origen reconocen las crisis en las primeras fases de la organizacion capita-
lista cuando los elementos de la produccion que es principalmente agraria se distri-
buyen a una clientela proxima o a un mercado local. El volumen de la produccion,
en tales casos, es bastante regular y continuo, no sujeto a interrupciones o variacio-
nes mercantiles como ocurre en el presente estadio evolutive de la era capitalista,
cuyo caracter distintivo es la subordinacion de las necesidades al afan de lucro, y
en que la prcduccion solo depende de las ganancias que detcrmina su venta, lo cual
ocasiona una regulacion automatica de la oferta, que disminuye cuando los precios
son demasiado bajos, y por eso mantiene muchos establecimientos a media produc-
cion, inferior a las necesidades reales, para ganar el dinero mas facilmente por la
elevacion de los precios que de ello resulta. Pues bien, deciamos, en el estado agro-
pecuario, localista, de la produccion del capitalismo pueden sobrevenir estas crisis de
venta por razones analogas a las que mas arriba senalamos. En nuestros pafses ame-
ricanos, que poseen una estructura economica discordante, en gran parte feudal, es-
tas crisis pueden en la actualidad presentarse como fenomeno local.

Crisis de capital. Sus causas.—Por el contrario, las crisis de capital — que son
las que mas nos interesan, porque es una de estas la que estamos viviendo — se ini-
cian solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, junto con el perfeccionamiento
de la organizacion capitalista de la vida economica. Estan ligadas a esta por rela-
ciones de causalidad, y existen como necesario derivado de fuerzas que en su juego
y concatenation determinan las condiciones favorables al estallido de una crisis de
esta especie. La causa mas aparente reside en una alteracion de los procesos de la
oferta, en una excesiva capitalizacion que permite el incremento desmedido de la pro

duccion, mas alia de la proporcion en que las utilidades son apreciables.
A. Aumento del capital por medio del credito.— Durante los penodos inte-me-

dios de bienestar economico relativo en que la produccion es vigorosamente estimu-
lada por la desenfrenada demanda, se origina un aumento considerable de los capi-
tales que el credito suministra, los bancos hacen sus prestamos a un tipo bajo de in-
teres y, a su amparo, se forma un gran numero de empresas productoras que se van
divorciando, poco a poco, de la realidad comercial y que aprovechan para su orga-
nizacion la atmosfera de confianza y la facilidad para obtener grandes capitales.

Las acciones de las diferentes compamas organizadas en forma anonima tienden
a supervalorizarse — lo que permite ensanchar la orbita de sus iniciativas, — perdien-
do toda relacion con un posible dividendo en correspondencia de los beneficios rea-

les obtenidos y pasan a ser consideradas como valores en si, son objeto de especula-
cion, se elevan en forma fantastica hasta que la superabundance de productos de-
termina la falencia de la companfa y el des2enso violento de todos sus valores, crisis
parcial que inevitablemente se generaliza. Esto ocurrio en Noviembre de 1929, en la
Bolsa Comercial de Nueva York.
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B. Inflacion de la produccion.—Como es logico, el exceso de capital ocasiona
aumento de la produccion, sobre la escala que la capacidad adquisitiva de los

mercados permite. La produccion que se ha inflado en forma extraordinary y some-
tida a la maxima racionalizacion, no puede encontrar condiciones favorables de ven-
ta. Inmediatamente sobreviene la crisis. El mercado queda invadido de productos que
para colocarse deben ser entregados a precios inferiores o poco diferentes de su pre-
cio de costo. El empresario ve comprometida toda su organizacion y apenas puede
cumplir con las obligaciones que ha contrafdo por credito, o no puede cumplirlas y se
declara en quiebra.

C. Competencia industrial y racionalizacion.—En el origen de todas estas crisis
de capital, hallamos una apreciacion erradasobre la capacidad de la demanda. Es un he-
cho que, a medida que la produccion aumenta, el consumo permanece mas o menos
constante o disminuye.

El incremento de la produccion que se obtiene en el regimen de libre competen-
cia que establece como necesario requisito la organizacion capitalista, trae consecuti-
vamente su abaratamiento, dejandola asi, por lo menos en apariencia, mas al al-
cance de quienes la necesitan. Este abaratamiento se consigue por la racionalizacion
de las industrias, es decir, por la aplicacion en ellas de los adelantos tecnicos mas
recientes y los sistemas de organizacion qua han demostrado mas eficacia. La in-
troduccion de nuevas maquinarias causa la cesantfa de un gran numero de operarios
que pasan a aumentar la cuota de asalariados disponibles y hace al productor cada
vez mas esclavo del capital constante, al mismo tiempo que lo separa del capital va-

riable, o sea, de la actividad obrera que puede reemplazar con ventaja. Pero la
realizacion industrial obliga al empresario a recurrir al credito que se le ofrece gene-

rosamente, a abaratar sus productos, a producir mas y por todas estas razones, a ver

disminuir sus beneficios.
D. Formacion de monopolios y descuentos del consumo.—Para afrontar el pro-

blema que de este modo se crea, el capital tiende a concentrarse de una manera con-
tinua en grandes empresas que regulan la produccion en beneficio comun y barren al
pequeno productor y al hombre de la clase media. Esta es la ley de la acumulacion
capitalista de Marx,—ley cuya exactitud hoy dfa nadie discute, ni siquiera los profeso-
res de economfa —. A medida que el capital llega a ser acaparado por muy pocos in-
dividuos, las masas ven aumentar su numero y su pobreza. Este ejercito de trabaja-
dores que la industria cientifica rechaza por no requerirlos, tiende a ir creciendo, y
es una de las causas de disminucion de la demanda, por la decreciente capacidad
adquisitiva de las masas. Este caudal de obreros en paro forzoso contribuye a su vez

a desvalorizar el esfuerzo de los demas trabajadores, porque es logico que el salario
disminuya cuando el capital tiene a su al cance una exagerada oferta de trabajo.

Si la produccion es mas abundante y algo mas barata, la posibilidad de venta^-
es tambien menor. El resultado es la produccion de artfculos en cantidad superior al
consumo y el eterno retorno a crisis generales, que constituyen uno de los rasgos
tipicos de nuestra organizacion capitalista.

Esta pues en la esencia de esta el origen de nuestras crisis economicas. La com-

petencia libre y el afan de lucro engendran fatalmente la lucha entre los diferentes
productorec, la inflacion de la produccion, la racionalizacion dc esta, la unificacion
de las empresas en grandes monopolios, elparo forzoso de numerosos operarios que
tiende a ir siempre en proporcion ascendente, la incapacidad del consumo para ab-
sorver la produccion y, como ultimo eslabon, el incesante repetirse de crisis econo-
micas cuyas consecuencias, en especial para los asalariados, son desastrosas.
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Falsas explfcacfones de la crisis actual.

Antes de continuar adelante, queremos referirnos a algunos factores que se han
mvocado en la genesis de la actual crisis. Ellos representan los descubrimientos que
han llevado a c^bo los economistas oficiales que perciben rentas de! Estado y que

comprendiendo en forma precisa su mision — procuran disimular las causas esen-

ciales, poniendo en accion otros agentes que, por su apariencia mas inmediata y su
contornos mas definidos, estan al alcance de la mentalidad corriente, ajena a la dia-
lectica materialista.

De este mcdo es frecuente que se diga que nuestra crisis reconoce como causa

primordial, las perturbaciones que en la economfa mundial, produio la Guerra Impe-
rialista de 1914. El desequilibrio que enjendro este conflicto se debio a la inhibicion
de la produccion que sobrevino en los pafses beligerantes. La gran industria no pudo
continuar su crecimiento ni mantenerse; y, subitamente los pafses europeos de expor-
tadores que eran se convirtieron en importadores. El dinero que se habfa alesorado
en ellos durante los anos de desarrollo pacifico, se vio obligado a salir hacia los paf-
ses de ultramar, que debfan abastecer los pedidos de los combatientes. La depresion
de la industria en Europa durante los anos de la guerra, origino como compensacion
e! desarrollo exhuberante de ella en pafses que se hallaban mas atrasados en su solu-
cion. La capacidad productora de Sur America, — EE. UU., Canada —, Australia,
colonias del Asia, aumento extraordinariamente con el doble objeto de vender mu-

cho y a precios ventajosos a los pafses guerreros, facil fuente de grandes utilidades,
y, ademas, para satisfacer las necesidades del propio consumo industrial, de lais cua-
les, en esos momentos, no podfa encargarse Europa.

Cuando termino la guerra, los estados de Europa se dedicaron con febril entu-
siasmo a reconstruir sus respectivas economfas, con el fin, primero, de abastecer el
propio mercado; y, segundo, de vender productos al extranjero y reacaparar el oro
que se les habfa escapado.

La guerra de 1914 dio un impulso formidable a las tendencias evolutivas pro-
pias del capitalismo. La gran amplitud del credito, la racionalizacion vertiginosa de
la industria y de la agricultura, las pingiies utilidades que dejaba el comercio en los
primeros anos que siguieron a 1918, la consolidacion de los monopolios, etc., todos
estos factores contribuyeron a provocar un aumento fantastico de la produccion, y
pronto ocurrio que los graneros estaban colmados de trigo, las bodegas y almacenes
de artfculos industriales, sin que hubiese mercado en que colocarlos. Los pafses que
antes eran tributarios de los estados europeos habfan adquirido una mayor indepen-
dencia y restringfan fuertemente las importaciones.

En esta forma los precios de todos los productos disminufan ientamente, la pro-
duccion con'cinuaba su rapido desenvolvimiento, hasta que en los anos de 1928 y 1929,
no pudiendo sostenerse por mas tiempo esta situacion ficticia, estalla la crisis con una
gravedad e intensidad no conocidas.

Todos estos hechos son verdaderos, su validez no admite discusion. Pero de al f
a decir que ha sido la guerra el factor determinante de la actual crisis economica,
media un camino inmenso, que es conveniente senalar. La Guerra mundial ha sido
una causa ocasional, una causa de segundo orden que ha obrado como un organo ace
lerador del desarro!!o del movimiento capitalisfca en todo el mundo. Ha hecho reco-
rrer muchas etapas a las formas de produccion, ha trasformado la economfa de mu
chos pafses dependientes y, por esto mismo, ha puesto mas de relieve los defectos
fundamentals del regimen capitalista.
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La crisis economica habrfa aparecido con o sin guerra mundial. La prediccion
podrfa haberse hecho con la misma seguridad que la de un fenomeno astronomico.

El origen de la crisis esta mas alia de los hechos inmediatos que parecen de im-
portancia al observador superficial y que, a toda costa, tratan de sobre3timar los ideo-
logos de la clase dominante. En 1848, Marx y Engels concretaron la teoria de las
crisis y expusieron sus leyes de periodicidad y de progresividad, como inevitable efec-
to de las contradicciones economicas inherentes al capitalismo. La historia de cerca
de 100 anos les ha dado brillantemente la razon. Decfan entonces: La fuerza pro-
ductora de la sociedad no es ya un instrumento de civilizacion burguesa, una condi-
cion burguesa de la propiedad; por el contrario, esta fuerza se ha hecho demasiado
poderosa por el sistema que le opone lfmites y cada vez que traspasa estos Ifmites ar-
tificiales trastorna el sistema social burgues, pone en peligro la propiedad burguesa. El
^sistema social de la clase media es hoy de masiado pequeho para contener las rique-
^zas que la burguesia ha enjendrado.

(Como procuran los burgueses resistir estas crisis comerciales ? Por una parte,
destruyendo masas de fuerzas productivas; por otra, abriendo nuevos mercados y obs-
iruyendo los antiguos. Es decir, que prepa ran el camino a crisis mas peligrosas y mas
universa'es, y reducen los medios de precaverlas. Las armas con que la burguesia
derribo el feudalismo se han vuelto contra ella .

De estos conceptos, fluye logicamente la estimacion justa que debe darse a la
guerra mundial dentro del orden economico. Ha contribuido a dar a todo el mundo
una estructurci capitalista y, por este motivo, ha hecho tan extrema ia gravedad de
la crisis actual y ha suprimido, en una gran escala, las posibilidades de solucion que
eran valederas para la epoca en que Marx y Enjels escribian. Los medios de precaver
y solucionar las crisis, estan ya casi com-pletamente agotados; las crisis tienden a
hacerse irremediables, porque los mercados nuevos van conquistando su autonomia y
los antiguos estan ya clausurados.

La Guerra Mundial — al acelerar en los pafses atrasados el desarrolio del capi-
talismo —- ha cooperado poderosamente a su destruccion, porque lo coptradictoiio
del regimen es, en la actualidad, evidente e insoluble. La guerra ha contado los di'as
<dei capitalismo.

No todos los teorizantes burgueses es :an de acuerdo con la importancia de la
Guerra en la crisis mundial.

Algunos hacen recaer toda la respon sabilidad sobre el dumping ruso, es decir,
la venta de productos comerciales a un precio inferior al de sus cotizaciones en el mer-
cado. En esta critica llama, sobre todo, la atencion que se acuse de ilegitimo el dum-
ping cuando no es sino la aplicacion de las leyes de la libre competencia, cimiento
de la organizacion capitalista, que funciona como complemento obligado del caracter
privado de la propiedad. cCbrn° se f*an constituido las grandes companias, las grandes
empresas, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell; como se han enriquecido los Rocke-
feller, los Deterding, los Ford, etc., si no es por medio del dumping, de aquello que
se califica de competencia desleal y contra lo cual es inerme la legalidad capitalista?
cPuede ser imparcial una critica que solo halla culpable al adversario de emplear ar-
ma que han creado, perfeccionado, y manejado con pericia admirable, las que se di-
cen sus actuales victimas.

Todo esto lo decimos suponiendo que el dumping sovietico tuviese la importan-
cia que algunos maniaticos y delirantes le atribuyen. Pero esto no es efectivo. El ex-

pendio cl.2 productos rusos no ha tenido influencia apreciable sobre los precios, ni
tampoco pcdria, por su volumen, ser causa de una crisis persastente como la actual,
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que, por lo que llevamos visto, obedece a fc "teres mas hondos. Refiriendonos al
yv/> ^ J 1 i<u — _ _ _ „ 1 ' 11 l imercado del trigo, en el que mas se ha clamado contra la intervencion de Rusia, se-
gun los datos que aparecen en la publicacion francesa "Le Mois (Mai, 1931), genui-
namente^ burguesa, el verdadero dumping en este terreno lo ha provocado EE. UU
que habia acumulado stocks colosales de trigo, y no Rusia que solo ha colocado pe-
quenas cantidades en el mercado.

Las opiniones que atribuyen la depresion economica a la escasez del oro y su es-
tagnacion en las naciones hacia las cuales ha emigrado, en especial, EE. UU., Ingla-
terra y Francia, confunden lo que es un efecto de la crisis con sus orfgenes. 1

Mas visible es aun la teorfa autoctona de que la crisis dependerfa de la estre-
chez del circulante, consecuencia del balance comercial negative, o sea, de la prima-
cfa de las importaciones sobre las exportaciones. El remedio estribarfa en la emision
de papel moneda y la contratacion de un emprestito de oro. Es ociosa la discusion
de estas ideas; de lo que hemos expuesto se deduce que la estrechez del circulante es
solo uno de los sfntomas de la crisis y, probablemente, uno de los menos graves, por
cuanto depende de una auto-regulacion.

els instructivo observar como los defensores de la estructura economica actual son

incapaces de comprender y enunciar clara mente el origen de las crisis y como — al
tratar de hacerlo — solo consiguen poner de manifiesto su indiscutible inepcia.

Termmacion de la crisis.—La liquidacion de estas crisis supone, como es natural,
e! restablecimiento de la demanda y la disminucion de la oferta, y este resultado lo ob-
tienen los grandes monopolios que restringen la produccion, encarecen de nuevo los
artfculos y — si consiguen ponerse de acu^rdo con los demas grandes empresarios —

permiten que su industria respectiva se mantenga dentro de una situacion de estabili-
dad. En caso contrario, se engendra de nuevo la lucha abierta, el creciente abara-
tamiento y un nuevo movimiento de racionalizacion. Por otra parte la demanda de-
primida se repone o exagera, la produccion se infla, se determina el infraconsumo y
sobreviene de nuevo la crisis.

Los acuerdos establecidos entre las diferentes industrias tienen siempre una du-
racion limitada y no pueden asegurar de manera definitiva un campo cualquiera de
la produccion contra una posible crisis. A si, por ejemplo, los convenios que se han
firmado succsivamente entre las industrias del salitre natural y la de abonos sinteticos
son de un ano de duracion; por medio de ellos se restringe la produccion, se repar-
ten los mercados, se fijan los precios y, en resumen, se favorece en mayor o menor
escala a ambas industrias, evitandoles una cafda mas grave; pero esta situacion no
perdurara sino durante el tiempo estricto que sea necesario para que la perfeccion
tecnica y la racionalizacion, a que la industria de los abonos sinteticos pqede aspirar,
le permitan dar a la otra el golpe de gracia, por medio de una competencia desven-
tajosa.

Consecuencias: No vamos a entrar a detallar las consecuencias generales que
acarrea a la sociedad el estar servida por una maquinaria, de tal modo defectuosa
que por razones inherentes a su construccion experimenta cada cierto tiempo mte-
rrupciones que ponen en peligro la existencia de sus diferentes miembros, en mayor o
menor grado. Los danos que ocasiona una de estas periodicas intermitencias del ritmo
economico son suficientemente conocidos y experimentados. La paralizacion de las ac
tividades productivas repercute, desde luego, sobre los pequenos productores que a
brican sus artfculos a un costo mayor y no pueden rebajar sus precios, sobre los espe-
culadores y duenos de acciones que experimentan grandes perdidas y sobre los o re-
tos que quedan sin ocupacion. Es sobre todo la creciente racionalizacion de la indus-
tria que substituye a obreros por maquinarias, lo que contribuye a aumentar el nume-
ro de proletaries que no pueden encontrar un sitio en que trabajar, ni lo podran encon-
trar en el future,—hablamos en terminos ^olectivos—ya que dentro del desarrollo in-
dustrial de los pafses mas evolucionados sus serviciqs son innecesarios.

(Contin'iara)
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Causas d!f la crisis cecmcmiea mondial

Aumento de la produccion con vista a la
reduction del costo de 6sta : tal era, antes
de la Guerra, el lema favorito de !a indus-
tria. Para cada industrial era de decisiva

importancia el poder o no abaratar su pro-
duccion aumentandola, a fin de veneer a su

competidor, el cual a su vez se esforzaba
en vencerlo a el. Asi surgieron la superpro-
duccion y la baja del consumo.

La Guerra Mundial puso fin rapido a es-
te estado de cosas, Terminada la Guerra,
los depositos todos de mercancias se habian
vaciado. Hacia falta, ademas, transportes,
tanto por mar como por tierra.

De nuevo se encendio entonces, la fiebre
de producir. El aumento de la produccion
fue proclamada mision de humanidad. Y,
eh unos cuantos anos, el enorme vaclo es-
taba de nuevo colmado.

En Alemania, a causa del general einpo-
brecimiento causado por la Guerra, tal au-
mento era sentido como una necesidad na-

cional. Hugo Stinnes anuncio, como resul-
tado y culmination de su admirada sabidu-
Ha economica, que el obrero aleman, du-
rante quince anos, tendria que trabajar dos
horas mas por dia. Hoy e[ obrero aleman
(y no solo este), se ve obligado, como con-
secuencia de la super-production existente,
a trabajar por t6rmino medio dos horas
MENOS de lo normal.

La llamada «racionalizaci6n» resulto ser

en estos anos pasados, el instrurnento mas
efectivo para aumentar la produccion. A1
propio tiempo se produjo una concentration
cada vez mayor de los productos. A ello se
unio la entrada en el rango de productores
industriales de territorios que hasta enton-
ces habia unicamente figurado como clien-
tes y consumidores de mercancias euro peas
y norteamericanas. En ^a agricultura se pro-

dujo simultaneamente un notable aumento
tambi6n gracias al amplio empleo de abo-
nos artificiales.

El resultado de todo lo anterior ha sido
una inaudita superproduccion y consecuen-
te disminucion de salida de mercancias en

todos los sectores. Por ultimo y en los anos
mas recientes, ambas circunstancias fueron
agravadas por la industralizacibn de Rusia
por el bolchevismo, que se efectiia a todo
vapor y sin ahorro alguno de fuerzas hu-
manas.

Como consecuencia de la general super-
produccion ocurrio en el mcrcado mundial
un tambien genera] desplorne de precios,
en el cual nos hallamOs.

Los grandes depositos y bajos precios de
las mas importantes materias primas (co-
bre, zinc, algodon, soda, trigo, azucar, cafe,
caucho), son el resultado dela superproduc-
cion surgida.
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La disminueion de la produccion signifi-
ca el aumento dc la falta de trabajo y e]
debilitamiento progresivo del poder de ad-
quisicion; ha de hacerse, pues, presion so-
bre los precios, con la cual t-al vez pueda
ev'tarse el efccto encarecedor de la limita-
ci6n de la produccion.

Dar trabajo a los desocupados significa,
es cierto, aumento del poder adquisitivo, es
decir, manteniendo el nivel de los precios,
pero al propio tiempo hipertrofia aun ma-

yor de la produccion, aumento de los depo-
sitos de mercancias y consiguiente disminu-
cion de precios.

Hace poco hizo el gran industrial Guter-
mann una proposicion digna de nota ten-
diente a hacer cesar la desocupacion. Pro-
puso acortar en genesal en un 10% la du-
racion del tiempo del trabajo. Con ello po-
drla ser empleado un 10% mas de obreros.
Gutermann indica con razon que la «racio-
nalizacion* ha traldo a la humanidad a la
afortunada sltuacion de ahorrar trabajo, y

que tal circunstamcia debe traducirse en

una disminueion general del tiempo a 6ste
dedicado.

He ahi una solucion que ha de ser estu-
diada con grande atencion y empeno. Pues
ya hoy se muestra patente, y se mostrara
mas cada vez, que, con el progreso de la
t6cnica y la racionalizacion de la produccion
el tiempo de trabajo necesario a la srtisfac-
cion de las necesidades reales puede ser

notablemente acordado.

EMIL LEINHANS

(De «Die Auslese*, Berlin)

Ahora que se anuncia nuevamente a nues-
tro pals para uno de estos meses de invier-
no la visita del conde Keyserling, conside-
ramos de interes, maxime cuando buen nu-
mero de «discipulos» dejo e] filosofo en su

primer viaje, publicar algunos parrafosque

mastil

Roger Tisserand, articufista del 'Larousse
Mensuel», publico a raiz de la edicionfran-
cesa del «Diario de viaje de un filosofo*
parrafos que nosotros hemos entresacado
de nuestras lecturas.

Dice Roger Tisserand: 'Keyserling y Os-
wald Spengler son los filosofos alemanes da
la post-guerra mas conocidos. Pero el pri-
mero es una fuerza mas activa que el S3-

gundo; mas «viva» para emplear un tArmi-
no que se adapta perfectamente a Keyser-
ling*.

«Alguien ha adelantado que Keyserling
era un enemigo de Occidente y un admira-
dor de Oriente. No lo creemos. Y estamos
persuadidos de que es imposible hacerse
tal afirmacion despues de la lectura de
«Die Neuentstehende Welt». Aun mas. Es-
te filosofo aporta razones de confianza a

quienes temen la decadencia de Occidente
y que, atenidos solo a verla oscurecer,
la contemplan con ojos desesperados El
admirable Rabindranath Tagore dijo: «De
todos los occidentales que conozco, Keyser-
ling es el mas violentamente occidental*.

«iEn que consiste la filosofia de Reiser.
ling?>

«Mauricio Boucher ha escrito un libr0
muy notable sobre ella, en el que se da una
vision clara del pensamiento del filosofo*.

«E1 verdadero sabio, afirma Keiserlingj
no discute; no se defiende. Habla, o escu-
cha; afirma, o trata de penetrar el sentido
de las cosas*.

«Keiserling hace la critica de los tiempos
que corren y analiza los males que padece-
mos; define la sabiduria que puede traer-
nos la salud, defiende la vida espiritua!
rmenazada por la mecanica, afirma que
«la filosofia debe volver a ser sabiduria*,
contrapone el que comprende al que no ha-
ce mas que saber, el ser al conocer y to-
mando los tipos extremos, el mago ai eru-
dito.

«La filosofia de Keyserling es uno filoso-
fia practica viva, actual. Su critica del dem-
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po presente es admirable, y a la vez, pavo-
rosa. Demuestra que en esta era demaqui-
nismo corremos un gran peligro, porque he-
mos perdidc el respeto aJ espiritu. iQue es

para nosotros, actualmente el progreso?
El invento de un nuevo rodaje o la capta-
ci6n de nuevas ondas. La inteligencia que-
da reducida a una t£cnica, a un saber, a

una habilidad. En suma : ha renunciado al

ser en favor del conocer. Y entonces, se

debilita, palidece, se marchita. Esabsoluta-
mente necesario que volvamos a entrar en

posesi6n del sentido de la calidad: que ce-
sen en nosotros la superticion de la canti-
dad y el trato intimo con la perfeccion me-
canics.

Sincla ir Lewis en Estocolmo

El discurso pronunciado hace poco por
Sinclair Lewis en Estokolmo al recibir el

premio Nobel de Literatura, define con ca-

racteristica agudeza y precision el conflicto
que se desarrolla actualmente en las letras
norte-americanas entre una nueva literatu-
ra que tiene la vision del porvenir y pugna
por imponerse a las masas, y la antigua li-
teratura que vive y medra aferrada a las
tradiciones del pasado. Hablo en Estokolmo
por boca de Sinclair Lewis la izquierda lite-
raria de la America de Emerson y Whitman.

No podia esperarse rutinarias cortesias
acad^micas de una falanje en guerj^a* Sin-
clair Lewis us6 la plataforma sueca para
atacar al enemigo. \ Y qu6 ataque mordaz,
despiadado! Jamas acometio con mas agre-
6ivjdad el maestro de la ironia. Nunca sufri6
arremetida semejantela American Academy
of Arts and Letters, baluarte conservador.

Los hombres de la minoria descontenta y
rebelde demandan un nuevo criterio en la
literatura del presente y del futuro. Procla-
man que la Uni6n ha experimentado un

mbio completo de la segunda mitad del

siglo XIX a esta parte, y que, sin embargo
la mayoria de sus literatos populares se em-
penan en mantener una escuela que se ins-
pira en la realidad muerta del pasado. La
Uni6n de Lincoln, «la colonia rustica* de
otra era, se ha transformado en imperio
munclial; sin embargo, aquellos literatos pa-
recen creer que el nuevo pueblo norte-ame-
rieano no ha abandonado la «sencillez buc6-
lica, puritanica» de otras 6pocas. El senti-
mien to de antano ha caducado; hoy resulta
artificial y false, y probablemente lo fue siem-
pre. La Union ha entrado en una nueva era y
necesita m&s que nunca del realismo en su
arte para encaminar sus pasos. La novela
no debe ser un eco vacio de la vida, sino
el grito de la vida misma, prcnado de reali-
dad.

Desde que Dreiser introdujera con «Sis-
ter Carrie» «el primer soplo de aire puro»
en la novela norte-americana en el siglo XX,
la falanje ha crecido. Hoy cuenta on figu-
ras poderosas: Upton Sinclair, Sherwood,
Anderson, Cabell, Willa Gather, Hergeshei-
mer, Heemingway. John Dos Passos, Thorton,
Wilder y otros. Esta minoria ha iniciado la
tarea de dar a la America del Norte, «a la
America delas grandes montanas y las pra-
deras sin limite, delas ciudades gigantescas
y las perdidas cabafias campestres, una li-
teratura digna de su gr&ndeza*.

(De «Indice» — S. Juan de Puerto Rico).

Habla la juventud cubana
Un interns continental tienen las palabras

que aqul reproducimos y que son un acapi-
te de la valiente carta que Juan MARI-
NELLO, el destacado luchador e intelec-
tual de la Habana, escribiera a sus amigos
de Indice, selecta revista de Puerto Rico.

«Cuba sufre hoy el azote de una tirania
iletrada, agresora de todo derecho ciudada-
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no, de todo humano interes. La falta de vi-
gilante espiritu civil, la entrega de los des-
tinos publicos a una turba de logreros sin
escrupulos; el demasiado apego a una exis-
tencia de preocupaciones materiales; el ol-
vido de una cultura social afin con la co-

munidad criolla; la pleitesia al exito en su

modo mas deleznable: el caudillismo dema-
chete y fraude electoral; el abandono crinr-
nal de los problemas esenciales a nuestra
vida, han traido a Cuba un presente de
sonrojo que aleja la posibilidad de salva-
cion. Sin libertad para pensar y hacer, sin
garantia de su vida ni seguridad de su de-
recho, el cubano honrado ve ante si mura-

Has insalvables que le impiden todo impul-
so que no sea el confluente de la voluntad
del Dictador. Y el Dictador, apenas hay
que decirlo, fla su permanencia en el poder
y la impunidad de su accion illcita, en el
apoyo de la fuerza econbmica de Wash:ng-
ton que en Cuba lo puede casi todo.

«Machado no es problema cubano; ni si_
quiera parte central en 61. Es uno de tan.
tos signos que expresan un estado colonial
entrahable. Es el rfigulo al que el Imperio
no paga cantidad determinada si no permi-
te que porsu fuerza—v por la debilidad de]
sus subditos — allegue el botin para disponer
su propia defensa. Si el ataque al Dictador
de Cuba no se dirige a las causas que lo
han hecho posible y a las que lo hacen per-
manente, se habran andado caminos baldios.
En la accion contra Machado debe irse

ejercitando el cubano joven para la obra
durisima de libertar a su tierra de una es-

clavitudmas peligrosa — por venir de metro-
polis mas inteligentes —que la de Espana».

spcramto
Consideramos de importancia dar a nues-

tros lectores algunas noticias sobre el jdio-
ma universal, cuya divulgacion como len-
gua «internacional> se hace cada vez ma-

yor.
En la actualidad, existen 60 estaciones

radiodifusorasque transmiten noticias, a nun-
cios y programas de conferencias en espe-
ranto.

La primera transmision en esta lengua
la efectuo una estacion de broadcasting nor-
teamericana en Junio de 1922, luego la si-
guio una estacion emisora inglesa, hasta He-
gar al numero ya mencionado.

A pesar de ser el esperanto un idioma ar-

tificial, en varios paises los agentes de po-
licia estan obligados a saberlo y en las es-
cuelas superioras de Brasil, Checoeslova-
quia, Portugal, Suecia y otros paises se en-
sena a los alumnos que lo quieren aprender,
mientras en Suiza es una materia obligato-
ria en los ultimos cursos elementales.
□

fi
Hasta ahora teniamos este vocablo como

nacido de mala manera por obra de un edi-
tor Catalan, quien por ignorancia estamp6
un disparate que tuvo fortuna por la nove-
dad de su sonido, la petulancia de su esdru-
julo, la apariencia de cientifismo, y la uti-
lidad de contar con un nuevo eufemismo
para denotar con remilgada hipocresia cier-
to sentido de sagacidad equilibrada entre
las tolerables licencias de un chischiveo im-

petuoso y las groseras de la vida prostibu-
laria.

Pero ahora leemos en «Les Nouvelles Lit-

teraires», de Paris, que un heienista sabi-
choso ha vindicado el mal traido, honor del
vocablo, sacandolo de una tan alcurniada
cuna como la Atenas. SICALIPTICO vie-
ne, segun Pierre Baudry, de la voz griega
SUNKALUPTO, que quiere decir «disimu-
lar»; o sea lo contrario de APOKALUPTO,
«descubrir», «revelar», de donde nacio la
palabra APOCALIPTICO, que aun se usa
en castellano.

Y ya tenemos el apicarado vocablo con
envidiable geneologia, hasta con parentes-
cos en el 16xico evangelico...

(De «Surco», La Habana. — Cuba).
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Noticias Siterarias
Charles Yale Harrison, el a'utor de «Los

generales mueren en la cama», libro que ya
muchos conoceran, esta trabajando en una
nueva novela, titulada «Ha nacido un nino».

Lion Feutchtwanger pasa a ser con su
novela «Exito», el critico mas agudo y me-

jor documentado de la reaccion politica y
delfascismo. La obra monumental, de mas
ee #00 paginas de lectura, tiene el centro
de su accion en Baviera ; pero los problemas
que trata tienen un interes y un aspecto
universales.

La ultima novela de Sherwood Anderson,
publicada en castellano, por Cenit, con el
titulo de «La risa negra», ha sido juzgada
por los criticos como sumamente interesan.
te por su forma y su fondo.

Aunque publicada en su original en 1925 y
traducida solo el ano pasado a nuestro idio-
ma, la obra tiene observaciones de gran ac-

tualidad, sobre todo euando justiprecia la
aportacion cultural de Estados Unidos como

nula, comparada con la europea.

Mensaje Estudiantil
Estractamos a continuacion algunos pa-

rrafos de una comunicacion enviada por la
Confederacion Nacional de Estudiantes de

Mexico, a la Confederacion Ibero-America.
na de Estudiantes de Madrid, y una de
cuyas copias fue enviada tambien al Centro
de Estudiantes de Derecho de nuestra Uni-

versidad, con fecha reciente.
«E1 Problei a que agita a I mundo es en

extrcmo serio; hay- que contemplarlo con

toda calma, sin ilusiones ni optimism'o. La
Republica espahola nace en medio de una
tempestad universal y a la juventud Ibero-
Americana y a esa H. Confederacion que
Ud. dignamente preside, corresponde como
vanguardia, la gloria de trazar el camino,
de emprender los primcros traba jos que ayu-
den al nuevo organismo a luchar sobre so-

lidas bases, que lo hagan respetable por la
confianza que inspire al Pueblo».

«Las masas, en la actualidad, quieren con
justa razon, hechos claros, resultados tangi-
bles».

«La juventud de Espaha y la Ibero-Ame-
ricana con su ardor fecundo; con sus entu-
siasmos incontenibles por las causas nobles,
tienen que luchar por la consoiidacion de la
Republica Espanola; nada las detiene. La
causa es elevada, llena de luz astral y es
por igual, en carino e intensidad, espanola
e Ibero-Americana a un tiempo».
*»

111 1 MiVA

Be Redlacci©ini
Por razones personalisimas,

que hemos debido considerar se-

renamente, el companero Hum-
berto Cantuarias ha presentado
su renuncia como miembro del

COMITfi DE REDACClON de

nuestra revista. Lo reemplazara
el camarada de Medicina Jose
Manuel Calvo, quien tiene el

prestigio necesario para que es-

peremosde el una labor eficiente.
i

.

i



Uuniversities American, English, German
Oxford University press

Abraham Flexner
1930.

El Dr. Abraham Flexner, eminente bac-
teriologo norteamericano, ha publicado un

libro extremadamente interesante titulado

"Universities, American, English, German
(Oxford University press, 1930), en que
critica energicamente el espiritu, organiza-
cion y metodos de las universidades de su

pais, lo que ha suscitado acaloradas dis-
cusiones en todos los circulos ilustrados de
los Estados Unidos.

Se puede deducir del libro del Dr.
Flexner que existe en Yanquilandia una in-
comprension, casi general, acerca del ver-
dadero objetivo de la Universidad como
exaltadora del nivel de la sociedad cir-
cunstante, antes que extractora de tecnicos
o investigadores, y como formadora de
estos mismos sobre una base de cultura de
naturaleza totalmente diferente de la que
puede adquirir en la vida social o en la vi-
da de los negocios.

Las universidades norteamericanas no
ban aprendido ese concepto creador espe-
cffico y solo le conceden un papel didac-
tico exento de toda armonfa y semi-aho-
gado por la intromision de metodos y for-
mas de vida extra-universitarias. Se ha in-
terpretado el concepto literal de la pala-
bra universidad en el sentido de la "escue-

la-bazar , como la llama el Dr. Flexner.
La Universidad es un mostrador en que se

vende la mercaderfa mas variada, desde
el griego y el calculo infinitesimal hasta la
dactilograffa y las "ciencias domeaticas".

La intromision de los metodos extrauni-

versitarios se manifiesta en tres formas de
vida que, como hemos dicho, amenazan
con aniquilar las funciones genuinas de la
Universidad; son: .a vida deportiva, la
vida social y la vida de los negocios.

En cuanto a la vida deportiva universi-
taria, es un aspecto ya bastante conocido
de todo el mundo hasta el punto de que no

hay quien no se haya preguntado en que
horas del dfa estudiaran los universitarios
norteamericanos que prodigan tan frecuen-
tes y cientfficas manifestaciones de su mus-
culatura. No solo se emplea, en efecto,
mas tiempo, sino tambien mas dinero en
el deporte que en las otras actividades pro-
piamente universitarias. El entrenador del
equipo de foot-ball es a veces mucho mas
conocido y estimado que el presidente de
la Universidad, y se ha dado el caso de
que se adelante en una hora el horario de
varios miles de estudiantes con el fin de
que el equipo de foot-ball del estableci-
miento disponga de una hora mas en la
tarde para sus entrenamientos.

La vida social en el sentido mas bur-
gues de la palabra—tees, bailes, etc.,—
polariza tambien gran parte de la activi-
dad de las universidades de Norte Ame-
rica. La atraccion que estos organismos
ejercen sobre los estudiantes esta particu-
larmente condicionada por su prestigio so-
cial. Dentro de las aulas, el afan general
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es de ferillar ya sea en las fiestas o reunio-
nes, o mediante donaciones de tal o cual
monumenlo que llevara el nombre del que
lo obsequia. Asf es como un enorme nu-

mero de individuos afluye alii para adqui-
rir el barniz y sello social necesario para

triunfar en la vida, de modo que, segun el
Dr. Flexner, de 900.000 inscritos en las
universidades de los Estados Unidos, un

90% no merece el nombre de estudiantes;
por ejemplo, la Universidad de Columbia
(New-York) cuenta con 48.000 estudian-
tes; si se excluyen los cursos de verano y

los cursos por correspondencia, no quedan
sino 16.000; si se descuentan los que reci-
ben solo educacion secundaria, quedan
12.000, y si se deducen los de las escue-
las tecnicas, restan 4.000. Ademas, segun

el decano de la 'graduate school*' (don-
de concurren los candidatos a masters y

"doctors"), solo una cuarta parte de estos
tenia algun valor intelectual. De modo que
solo quedan 1.000 verdaderos estudiantes
sobre un total de 48.000.

Como corroboracion de esta politica de
prestigio social seguida por las universida-
des yankees, hay que anotar que en sus

presiupuestos un 50 o 60% de las inver-
siones se hace en actividades netamente

extrauniversitarias, (6 millones sobre 10
en Columbia y 5 millones sobre 10 en
Harvard ).

La vida de negocios, como ya se ha di-
cho, ha invadido completamente las uni
versidades y demas planteles de los Esta-
dos Unidos, sin exclufr el High ISchoo
donde se entremezclan en forma pintores-
ca el latin, la filosofia, las matematicas, la
agricultura, la estenografia, los cursos de
eocina, etc., etc. El alumno debe reunir un

cierto numer«~ de "points ', mediante los
cuales queda apto para ingresar al "colle-
ge o a la Universidad propiamente dicha.
En el "college se hacen estudios mas de-
tenidos, como puede verse, por ejemplo,
por los nor jr s de los cursos con que

puede obteiv: s'u diploma de "bachelor
"un alumno del Columbia College: los prin-

cipios de la "reclame", la crfa de aves do-
mesticas, taquigrafia elemental, periodis-
mo practico. Basta con que el alumno acu-

mule 120 horas semestrales.
Una enunciacion de algunos de los te-

mas de cursos universitarios es realmente
del mas alto humorismo: "manera de es-

cribir las reclames", "ingles comercial",
"manera de escribir los hechos diversos",
"problemas del vestido", "etiqueta en las
comidas", "vida social en la casa , di-
leccion de droguerfas".

Cada curso suministra un cierto nume-

ro de "points", cuyo total pondra inme-
diatamente en posesion del codiciado di-
ploma. A este respecto, el Consejo que fi-
nancia Frinity College, ha declarado que
el "college es una empresa, "un negocio
que vende educacion . Esto es, en efecto,
lo que hacen Columbia, Harvard, Chica-
go, las Universidades del Estado, dice el
Dr. Flexner; pero, agrega, el articulo que
venden es de muy inferior calidad. La
venta, no obstante, esta asegurada gracias
a la colosal reclame, que ultimamente la
secretarfa de la union de 400 "colleges
ha querido centralizar en un solo organo
de propaganda, a fin de darle mayor efi-
cacia. En el fondo, concluye el Dr. Flex-
ner, la universidad norteamericana no tie-
ne mas que un centro: la caja que recibe
el dinero de los dohantes y lo redistribuye.

Pintoresca miscelacea de materias, ca-

rencia absoluta de perspectiva en los pro-

gramas, sacrificios de todo al resultado in-
mediato: he allf la consecuencia de esta

comercializacion de la universidad.
Por otra parte se ha considerado muy

productivo, muy halagador de la masa que
acude a las escuelas tecnicas, el extender
a estas los metodos y nomenclatura uni-
versitaria. Asf es como se han cobijado
bajo el manto solffcito del "alma mater
toda clase de escuelas, institutos, acade-
mias y cursos con los caracteres mas varia-
dos en cuanto a materia e importancia.

Escuelas comerciales, en primer lugar,
algunas de las cualec. toman un cierto cariz
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cientifico, pero que en general tienen por
fin el suministrar la formula del buen exi-
to, la manera de trsunfar en los negocios.
No hay que confundir esta ensenanza de
los business schools con la de ciencias
economicas que se hace en toda universi-
dad; solo se trata de una serie de recetas

o trucos para ganar dinero en la bolsa
o en el mercado.

Algo ana^ogo ocurre con las escuelas de
periodisrno, en oue no se estudia la fun-
o' social de la orensa en el mundo mo-

°i *10, sino recetas oracticas oara escribir
artfculos atrayentes u obtener grandes ti-
rajes, etc.

Existen tambien escuelas de educacion
con cursos como los siguienfces: "procedi-
mientos administrativos en la redaccion de
los programas escolares", "cursos de mu-

srca para los futuros profesores de historia
y meratura", "metodo para dar consejos'E
n arma de combate de estas escuelas es

el metcdo de los "tests", de que Chile ha
recibido tambien flamantes propugnado-
res, es decir, el empleo de acertijos, for-
mulas o cuestionarios mediante los cuales
se pretende medir capacidades mentales
para cada acto posible en la vida practica
y que han sido, a nuestro juicio, uno de los
intentos mas tfpicos de asimilacion de la
sociedad humana a las colonias de hime-
nopteros. Las tesis de doctorado o para
obtener el titulo de "master en educacion
superan todo comentario. He aqui algunos
ejemplos: "el barrio de la escuela", pro-
blemas administrativos de los restaurantes
escolares", ''del costo de los trabajos de
plomeria en la escuela ", "analisis de los
servicios prestados por los porteros en las
escuelas elementales", "nuestras estudien-
tes y lo que nos dicen", "una escala de
medida del distanciamiento antero-poste-
rior de los alumnos del 9.9 curso", "la in-
teligencia de los huerfanos de Texas".

Tambien denuncia el Dr. Flexner la ma-

nfa de los cuestionarios. Se envfa un cier-
to numero de preguntas a varios miles de

mastil

personas y despues se estudian gravemen-

te las respuestas, contando en seguida el
porcentaje de afirmativas o negativas para
tal o cual punto.

Otro tipo de escuelas universitarias in-
^eresante es el de las "escuelas de ciencias
domestical", o "institutos de ciencias do-
mesticas' que dan pomposos diplomas de

bachelors", "masters y "doctors"'. En
Chicago, por ejemplo, se hacen cursos so-

bre la manera de regentar un "tea-room",
v sabias investigaciones sobre la crema he-
lada Las tesis son del tenor siguiente:
"Analisis en funcion del tiemDo de los cu-

chillos para pelar papas", "Estudie con-

trolado del cocimiento del jamon",
"Comparacion en funcion del tiempo y del
espacio de cuatro metodos para lavar va-

jilla", Una tesis de doctorado ha versado
sobre "estudio de los contenidos bacterio-
logicos de la ropa interior de algodon.

En fin, habrfa mucho que decir de los
cursos por correspond- ncia, que solo a la.
Universidad de Columbia aportan trescien-
tos mil dolares al ano; de los innumerables
institutos como el Instituto de Bienestar
Publico de la Universidad de Yale que es-

tudia ese bienestar desde el punto de vista
medico, jurfdico y teologico, y que repre-
senta un desembolso de 7 millones de do-
lares.

Despues de un panorama tan desolador
como este, se comprende y explica mejor
esa impresion de inmenso vacio espiritual
que deja toda manifestacion social, artisti-
ca o cientffica en aquel pais, la falta de
sentido del equilibrio en la vida de aquel
pueblo: la ciencia ahogada por la tecnica,
el arte aplanado por la industria, la poll-
tica arrollada por los negocios. Asf se
comprende que la nacion mas poderosa de
la tierra no haya contribuido en un apice
a enriquecer, adornar o ennoblecer el pa-
trimonio social, cultural y artfstico especi-
fico de la raza humana.

F. Fuenzalida M.
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