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EDITORIAL

Nos hacemos cargo de la direccion de esta revista, cuando circuns-

tancids por demas nenosas, ban venido a alterar la vida normal de

nuestra facultad.

"MASTIL"9. ccmo organo oficial del Centro de Derecho, consi-

derado este, comb entidad representativa de la integridad del alamnado,

sin distinciones de ninguna especie; tie-he el debet y la responsabilidad

moral, de adoptar una posicion esencialmente eclectica, tendiente a in-

terpretar el sentir dominante, y a representor a aquel sentimiento su-

pericr, que no es otro que el interes de la Escuela de Derecho.

Es nuestro deseo, que con una actitud serena e independiehte, ajena
d impulsos partidistas y sin ser instrumento de banderias politicas, con-

quislemos el general aprecio, arraigando en el concepto.de todos, una

certidumbre de sihceridad y de inspirados propositos.
■ El esfuerzo realizado, procura un solo objetivo: concretar y sa-

lisfgcer anhelos comunes.
i

Y nuestra unica peticion, pretende ahora y siempre, una colabo-
racion intensa y la comprension vuestra.
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DON JUAN ANTONIO IRIBARREN,
el nuevo Dcca-no de la Facultad de Ciencias
Jurldicas y Sociales, eleg'do por la unanimidad
de sus mielmbros, en una sesion presidida por
el Rector de la Universic'ad de Chile.
El acuerdo de la Facultad no es sino un

reconocimiento mas, a su labor educacional,
consagrada a traves de los cargos de Director
y Decano de la Escuela de Derecho, Ministro
de Educacion, represen,tante de la Universidad
en diferentes Congresos Internacionales y des-
tacado maestro en el desempeno de las cate-
dras de Hra. General del Dereicbo y Derecho
Administrativo de ntfestra Escuela.

GONZALO M ALLAN A.

MAXIMO PACHECO G.

EST R O S T ! R

Entrei las cualidades inherentes a la ju-
ventud, sobresale por sus manifestacio-
nes mas elevadas. la generosidad. Con-
siderando a esta no solo en el sentido de
bar de si, prescindieindo de lo que se re-
cibe; sino tamb'en, como prodigalidad de
sentimientos superiores, entre los que debe
resaltar la gratitud, sobre todo para aque-
llos que han contri'buido con sus orien-
taciones a la gestacion de su espiritu.
A consecuencias de un conflicto, cuyas

causas no entraremos a juzgar, se han
a1ejado de nuestra Facultad, su ex-Deca-
no senor Arturo Aleissandri, y un grupo

apreciado de maestros.
Enfrentados a esta realidad. pudimos

optar por el silenc o, posicion acomoda-
tiva que nos liberaba del temor de susc tar
resqueimores. Pero se habria inctirrido en
una manifiesta ingratitud al acallar aque-
1'os sentimientos que nos hacian lamentar
[a ausencia de ellos.
Ingratitud que habria sido aun mayor,

:uando en esta revista —expresion de> un

eistudiantado— no aparecerla ni una sola
palabra de reconocimiento hacia aquellos
que fueron nuestros maertros. Valoreis in-
discutibles, en su mayorla, dentro de lo
representative del derecho. Como indis-
cutible es la i;e'eia persorialidad del senor
Alessandri, su calidad, innegable d'e pro-
tesor y su consagrac on efectiva a la en-
senanza.

Nuestra actitud no pretende criticar a

aquellos maeutros que se quedaron, cuya
posicion es tambien respetable. Tampoco
tiende a fomentar divisiones entre los es-

tud'antes, las que solo crearlan situacio-
nes negativas y perjudiciales, ajenas a
todo interes superior. 1

Solo se ha expresado un sentir; se pre-
tende solamente unificar y .no cividir.
Considerando el. regrebo de aquellos maes-
tros como base de positiva unidad, se po-
aria llegar a consolidar la ansiada y ne-
cesaria solucion, realidad inapreciable en
el futuro de nuestra Facultad.



TEMAS JURIDICOS
J. RAIMUNDO DEL RIO C.
Frofesor de Derecho P-enal

de la U. de Chile.

EL TECNICISMO JURIDICO EN MATERIA PENAL

La escuela del tecnicismo juridico, ten-
dencia tecnico-juridica, tendencia jurldico-
penal o dogmatica juridica, como tarn-
bien se la llama, merece una vulgariza-
cion, que es lo que procuramos hacer en
las notas que siguen.

Concepto general.—Dicha tendencia
sostiene fundamentalmente que el Dere-
cho Penal debe limitarse a considerar eil
delito y la pena deside un punto de vista
meramente jurldico, mediante el elstudio
tecnico y sistematico de las leyes penales
vigentes,* confiado a la logica abstracta.
Conceb:do el deiito como una pura re-
lacion juridica, su contenido individual
v social carece de interes para &1 Derecho
Penal propiamente dicho, y la considera-
■cion de los aspectos filosoficos, historico,
biologico, social o politico ded problema
son materia de disciplina ajenas a el.
bduardo Massari sintet'za el concepto en
la siguiente definicion: "La Ciencia del

, Derecho Penal tiene/ por objeto el es-
tudio sistematico del Derecho Penal vi-

[[ gente, es decir, del Derecho Peinal po-
^ s tivo. No existe otro Derecho Penal

■ ' fuera de la legislacion del Estado, ni
^ Derecho Penal filosofico, ideal, ra-
cional o natural, los que son simplesabstracciones".

Algunos distingos elementales.—Las
denominaciones apuntadas y la propia
befin' cion de Massari confunden algunos
aspectos de lo que vulgarmentei se llama
el tecnicismo juridico, aspectos que, a
nuestro juicio, hay conveniencia en des-
tacar.

En materia de Dereicho Penal, es fre-
cuente que se denominen indistintamente

tecnicismo juridico y dogmatica juridica
ios estudios relacionados con la ley penal
ajetnos a toda consideracion filosofica,
historica, biologica, fisica o social) ,

Sin embargo, hablando con precision,
debemos reconocer que no es lo mismo el
tecnicismo juridico que el dogmatisrno ju-
ri-dico.

El tecnicismo juridico propiamente di-
cho tuvo una de sus prime(ras expresiones
concretas en los trabajos de los crimina-
listas practicos del Renacimiento y en la
corriente critico-forense de la Escuela
Clasica de Derecho Penal, que se> limita-
rom a ilustrar e integrar sistematicamente
v 1 criterio de las leyes vigentes. Sus adap-
taciones modernas son del procedencia ita-
liana (Alimena, Battaglini, Carnevale,
Carnelutti, Longhi, Maggiore, Manzini,
Massari, Vaccaro, Vannini y muchos
otros) ; y para ellas, la tecnica iuridica
dice relacion preferente con el metodo que
de.ibe aplicarse a los problemas relaciona-
dos con la leg, o sea, como la propia de-
nominacion lo indica, representan una
orientacion tecnica.

En cambio, la dogmatica juridicat de
origen aleman (Belina, Binding, Mayer).
representa una orientacion propiameinte
juridica, cuyo edtudio comprende, ade-
rn.as de la leg vigente, el Derecho vigente,
del cual la ley es una expresion. El De-
recho vigentet como fenomeno iuridico
excede, a lo meno.^ en la consideracion
de las principios filosoficos en que se
asienta y en los fines que seLpropone rea-
lizar, al reducido campo de la ley; y co-
mo concepc on juridica completa es mas
amplia que una simple creacion logico-
abstracta.
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El distingo apuntado aclara ajfgunaq
ideas; sin embargo, el asunto sei complica
nuevamente cuando o'bservamos que entre
los tecnicos-juristas hay dogmaticos, y
entre los dogmaticos, tecnico-jur stas.
Asi: muchos de los tecnicos-juristas

son ■ puros, llamemoslos de este modo,
porquei postulan que la ley escrita es la
base unica sobre la cual debe erlgirse la
construccion exegetica, dogmatica y crl-
tica; y muchos otros son dogmaticos, mas
que eso, neo-clasicos, porque conservan
el pensamieinto jurid co filosofico de los
clasicos y buscan el auxilio de otras dis-
ciplinas para resolver los problemas que
la propia ley les pl'antea.
Por otra parte, muchos. det los dogma-

ticos son puros, llamemoslos tambien asi,
porque reconocen en el Derecho, ademas
de la forma, el antecedente y el fin, por
eijemplo, la cultqra, la justicia o la segu-
ridad; y, muchos otros son tecnico-juris-
tas porque limitan sus especulaciones ex-
clusivamente a lo formal dentro del vasto
campo de lo juridico.

Ongenes..—Los verdaderos ongenes del
tecnicismo juridico son remotos. El pro-
pio Digesto lo consagro en princ'pio.

Con relacion al Derecho Penal propia1
mente dicho, no eis pooible desconocer la
influencia que tuvo en el la Escuela Cla-
sica, nacida en la primera mitad del siglo
XVIII, y, princ'palmente, Carrara (1805-
1888), que destacd como el que mas el
caracte'r juridico del delito y de la pena.
A nuestro juicio, no alcanzan a destruir
la importancia de dicha influencia los es-
fuerzos heichos por los tecnico-juristas
para demostrar su independence, n: las
criticas que han formula dp contra la Es-
cuela Clasica, principalmente' por sus re-
lactones con el Derecho Natural y por la
importancia que indiscutiblemente dio a
la filosofia en la elaboracion de sus con-

ceptos, factores ambos petturbadores de
la pureza del Derecho tal cual eil tecni-
cismo juridico lo concibe.
No obstante tales antecedentes, 'os

partidarios de la tendencia tecnico-juri-
dica, entre los cualds figuran muy sabios
maestros, raramente reconocen anteceso-
res mas distantes en el tiempo que Bin¬

ding, nacido en 1841; Liszt, nacido en
1851; Brugi, que aefendio la idea ei{
1890; o Rocco, que le dio ciertos perfiks
de esicuela en sus disertacionen sobre el
Problema del metodo en la ciencia del
Derecho Penal, dictadas en la Universi-
dad de Feirrara, en 1902, y en su curso
en la Univers dad de Sassari, en 1910.
Tampoco falta quienes crean que el

tecnicismo juridico acaba de nacer, y se
entreguen con el eintusiasmo del neofito
a la nueva idea rec!entora del Derecho
Penal, tan afectado en su autoriomia y

perfeccionamiento tecnico por los dcume-
didos > avances del positivismo.

Las bases fundamentales.—Las bases
fundamentals del tecn'cismo iuridico
aparecen espeiaialmente ^sintetizadas en las
cbras y escritos de Rocco, Massan v Man-
zini♦ Como dijimos, dentro de esta ten-
dencia, el, Derecho Penal debe circunscri-
birsei a lo unico existente en el campo de
su e'xperiencia, que es la ley positiva,
cu'yo ebtudio requiere un metodo juridico
y una logica juridica. El Derecho Penal
rige relaciones dei igual natura'eza que
las que rigen las otras ramas del Derecho,
y, en consecuencia, no tiene por que apar-
tarse de la tecnica y de los sistemas aue
ban labrado el progreso d-el Derecho pri-
vado. Como este, es una cienc'a abstrac-
ta, dogmatica y formal.
Practicamente hablando, el tecnicismo

juridico realiza cuatro ordpnes de inves-
tigaciones: la exegetica, la dogmatica, la
sistematica y la critica.
La investigation exegetica consiste,

principalmente, en la interpretacion del
sentido de» 1 as palabras y de lo.si textos
que constituyen la ley; representa el sis-
tema mas elemental del estudio del De-
re'cho; y es comun a todas sus ramas. En
el hecho, puede decirse que la exegesis
equivak a la interpretacion de la ley de-
nominada literal o gramat cal, forma que
los leg'sladores clasicos consagraron ett
la mavor parte de sus codigos (Articulos
20 y 21 del Codigo Civil Chileno).
La investigacion dogmatica es tan co-

nocida como la exegetica. Ella procura
prec sar determinados principios o verda-
des primarios quel traduzcan el espiritu
de las instituciones; construir sistemati-
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camente estas a traves de las normas de Asi:
la ley; fijar los conceptos juridicos fun- Concibe el delito como una pura rela-
damentales y describirlos; y estudiar las cjdn juriJica .eintre el delincuente y la au-
relacianes juridicas con indeip-endencia de toridad.
las personas viaculadas a ellas. Teorica- ]gn ej estudio del delincuente, aunque
mente, aunque los partidarios del tecni- prescinde del libre albedrio como funda-
cismo jurldico no lo quieran, su inves- mento de la culpabilidad, y reconoce la
tigacion dogmatica se relaciona con im- infludncia de los motivos en las acciones
portantes' aspectos do la Llosofia del de- hUmanas, refiere especialmente el elemen-
recho; y practicamente puede decirse que to subjetivo del delito a la conciencia que
equivale a las formas logica y teleologica el] delincuente sea capaz de tener de su
de interpretacion del la ley. (Articulos 19 3cto y de las consecuencias juridicas in-
y 24 del Codigo Civil Chileno) ; berentes a el. Dentro de este orden de
La investigation sistemdtica, que algu- ideas, y part.endb de la base del consi-

nos identifican con la dogmatica, procura oerar la normaltdad, distingue cntre res-
mas particularmeinte la . coordinacion de ponsables, o sujetos que reunen las con-
-i j* , • 'A' ^ ' diciones neceisarias para responder de sulos diversos conceptos juridicosi entre si. 1 -1 , . t„i

Y. Savignyen su Sistemade Derecho Ro-̂cho."ne «•»«,«. e campc, del Derccho
r /io-7o\ ■ ■ 1 Penal; e trresponsables, o sujetos impu-

mano actual (1878) smtetiza el concep- tsdos de un ,ddit ro cafecen'de
to expresando que un examen mas dete- -dkhas condicioneS( ue ubfca en el campo
4t n ° nos' mueistra que todaa las msti- de] Derecho Admnistracion o de Policfa.
^ tuciones de derecho forman un vasto Por fin, e-n cuanto a la reaction social
^.sistema, y que la armonia de este s.s- frente al delito, el tecnicismo jurldico es-

^ tema, en donde se reproduce su natu- tima que solamente pertenece a la consi-
raleza organica, puede solamente dar- deracion del Derecho Penal, la pena, o
nos Siu compieta intehgencia d Desae medida de caracter aflictivo aplicab.le. co-

el punto de vista practico, la investiga- mo una consecuencia del delito a las per-
cion sistematica esta ligada al concepto sonasf responsables de el. Las medietas de
que el legislador expreisa die enco que el seguridad susceptibles de tomarse re^pecto
contexto de la ley servira para ilustrar de los irresponsables que delinquon perte-
el sentido de cada una de sus partes, de necen a otras disciplinas que el Derecho
manera que haya Ontre todas ellas la de- Penal cientificamente considerado, salvo
bida correspondencia y armonia. (Artku- eil estudio de que puedan ser objeto como
lo 22 del Codigo Civil Chileno). . texto legah
Por fin, la investiqacion critica anali- ^ . T ' i ■ a \

y , -j j j i j- • • Cnticas.—La tendencia del tecnicismoliza la necesidad de las disposiciones le- . , A. . . s r. ,

gales vigentes; investiga los acfclrtos al- J*™1*0 ha ado objeto de scveras criticas.
canzados en su aplicacion practice en Ha7 ™a, a n»estr° JU1C1°' imaal:
orden a sus fines, y los defectos aue di- cpmprendemos que los adeptos a esta ten-
cha aplicacion puede reveilar; y orienta Gencla quieran refenr su estudio exclusi-
las reformas futuras. Dentro de este as- vam?nt;> a la Jej V1§ente una ?Poca
pecto del tecnicismo jurldico, creemos 7 un lugar dados; pero dentro de tal
que, a pesar de su reipudio, las vincula- ProPoslto- creemos que debenan denomt-
ciones -entrei el Derecho Penal puro y la nar.su inic.iat^a tecnicismo legal y no
Historia, el Derecho comparado, la So- Jcmcismo juridico, porque el concepto
ciologia y la Politica resultan notoria- dc Jundico excede notor.amente el cam-
mente eistrecbas,- - P° ,de ,legaL uLo Jurflco exPreSa lanocion del Udrecho en rorma completa,

En cuanto al delito, el delincuente y la en tanto que lo legal .solamente significa
r'ecccion social especificamente considera- una parte del Derccho, a saber, el derecho
dos, estimamos que el tecnicismo juridico escrito.
tiene numerocos puntos del contacto con la Otros los combaten ^iciemdo que elEscuela Clasica de Derecho Penal. metodo estrict^mente juridico significa



"una divinizacion del Estado y una ciega
idolatria a la letra de la ley; que 'degrada
la ciencia penal a esteriles tra&cripciones
o glosas del los textos legales; y que con-
duce. a una especie de parnasianismo ju-
ridico sin alma frente al Derecho que vive
para la vida y se valoriza por su conte-
mdo y por sus fines inmanentes de moral
y del justicia. (Oscar Stevenson. O me-
todo juridico na ciemcia do Direito Penal
1943).
Ferri sostuvo que "el error fundarnen-
tai de esta dogmatica juridica consiste,
ante todo, en imponer' al Derecho Pe-
nal, quel es esencialmente una rama del
Derecho publico, los presupuestos, las
exigenc'as y la logica abstracta del De-
recho privado, considerando que entre
el Estado que castiga y el deilincuente

• que infringe la ley penal existen rela-
ciones 'juridicas y casi negocios juridi-
cos, como ocurre entre los qos contra-
tantes dn el terreno de las oblisaciones
pr'vadas". (Principios de Derecho Pe-

nal, pag. 65).
Y, Ihering ya habia dicho al.respecto

que "aquel culto total a la logica, que
cree poder elevar la Jurisprudeincia a
una matematica del Derecho, es un error
que descansa sobre el desconocimieinto
de la naturaleza del Derecho mismo. La

'' vida no existe para los teoremas, sino
estos para aquella".
Por nuestra parte, creiemos que las

criticas citadas y muchas otras, desprovis-

MASTIL

tas de la exageracion que muchas veces
las caracteriza, son justificadas frente a
un tecnicismo juridico absoluto, o sea, a
un tecnicismo juridico que nieigue toda
vinculacion posible entre el estudio del
delito, el del ncuerite y la reaccion social
desde un punto del vista juridico y el es-
tudio de' los mismos elementos desde otros

puntos de vista. Pero, dicho sea em ho-
nor de la verdad, la mayor parte de los
tecnico-juristas reconoce la existencia de
esos vinculos.

En efecto, para muchos no se trata de
que el delito, el delincuente y la reacc on
social no deban seir estudiados desde otros

puntos de vista que el juridico, sino sim-
plemehte de/que la disciplina que los es-
tudia desde el punto de vista juridico es
la unica que puede denominarse Derecho
Penal, y como disciplina netamente ju-
ridica que es, el Derecho Penal debe so-
meterse a metodos de inveistigacion y sis-
temas propios y distintos de los emplea-
dos por otras disciplinas.
A nuestro ju cio, la tendencia tecnico-

juridica sufre un eirror al respecto. Cree
mos que el Derecho Penal cientificamen-
te considerado abarca la consideracion de
su oibje'to: ley, delito, delincuente y reac-
cion social cualquiera que sea el punto
de vista desde el cual se les mire. En un
estudio mas amplio, sobre los Hm'tes del
Deretho Penal, que actualmente realiza-
mos, procuraremos decir por que.

J. R. del R. C.

1

L@s eonflicfos obreros en ta anfigiiedad
Los conflictos obreros son tan antiguos

como la histor'a misma.
Hace mas de 3,000 anos, en tiempos

de los faraones de la vigesima dinastia,
los egipcios los conocieron.
Ejemplo del esto es uno que se produ-

jo durante el reinado de Ramses III.
El conflicto estallo en la Necropolis.

Los obreros, que se dividian en Libres y
Esclavos, el 29 de "meichir (DLiembre)

del ano 1,200 A. C., acordaron, a insi-
nuacion de la Corporacion, organismo
maximo de los trabajadores, un paro en
sus labores y presentar un pliego de exi-
gencias, que decia: ^Sufrimos del hambre
V .de sed, no tenemos vestidos, ni ^aceite,
ni pescado, ni alimentos de ninguna es-
pecie hace'. ya mas de 18 dias'\
"No volveremos a trabajar mientras

no nos den de lo que queremos".



CARLOS VARAS OLEA.

Desde hace mucho tiempo ha'sido mo-
tivo de especial preocupacion tanto en
el Gobierno como en ed Congreso, en la
prensa y el publico en general bus-car un
medio que, sin perjudicar el derecho de
defensa, haga mas efectiva la just"cia> ace-
lerando la terminacion de los juicios'. Es
indudable que si no pueden resolverse los
litigios en forma breve, la aplicacion tar-
dia de la justicia llega a conveirtirse en
denegacion de ella.
El actual Ministro de Justicia, Aboga-

do de experiencia y que ha sentido este
mal, para remediarlo envio al Congreso
Nacional un pvoyecto de Ley que se re-
solvio en el despacho de la Ley 7760, qiie
vamos a comentar.

Esta ley ha comenzasdo por incluir den-
tro de la estructura del Codigo de Pro-
cedim'ento Civil una serie de disposicio-
lies, que desparramadas en leye»s de diver-
sa indole daban lugar a entorpecimientos
y errores que redundaban en perjuicio de
la bue'na administracion de justicia1. Asi
tenemos, que ha incluxdo detitro de la
Ley procesal las modificaciones de los tra-
m:tes para obtener la posesion efectiva,
cue set encontraban intercaladas en la Ley
de Impuestos a. las herencias; las que tie-
nen relacion con la Ley procesal y que
estaban incluidas en la Ley sobre eLEjer-
cicio de la Profesion de Abogado, y por
ult mo el procedimiento en los juicios de
menor y minima cuantia, que formaba
parte de una Ley especial sobre la materia.
Com enzan las reformas de esta Lety

modificando el Art. 37 del Codigo de
Procedimiento Civil, modificacion que a
primera vista parece carecer de importan-
cia, peiro que sin embargo es'una de las
mas efect vas y cuyos efectos en la cele-

ridad del procedimiento dejaran sentirse
de inmediato. Consiste eilla en prohibir
a los A'bogados o a las partes litigantes
retirar de- las Secretarias los expedie-ntes
para la evacuacion de algunos. tramites.
En conform'dad a la' disposicion antigua
eillcs podian ser retirados para alegar de
bien probado y para expresar agravios,.
y esta autorizacion legal se habia conver-

' tido en un abuso, pues los plazos conce-
didos por la Ley de diez dias para cada i

caso se convertian en meises y aun en ahos,
, pues los apremios siempre eran tardios y
este retardo significaba un serio tropiezo
para aplicar justicia rapida.
Otra disposicion de gran importancia

que contieine esta Ley modifidatoria es el
alcance que le da a las apelaciones enta-
bladas contra las resoluciones que deniegan
una medida precautoria, que mandan al-
zar una concedida provisoriamentei y las
que no dan lugar a la excepc'ones dilato-
rias. Conjuntamente con entablar un
juicio, la parte demandante solicitaba
medidas precautorias acompafiando los
antecedeintes que le convenian, v ^1 Juez
tenia que resolver con esos anfecedentes
las medidas solicitadas y antes de que co-
nociera la parte contraria. Goneralmente
eran concedidas estas medidas, pero mas

tarde, con los antece'dentes que acompana-
. ba el demandado o la prueba remdida en
el incidente, el Juez ordenaba alzar las
medidas precautorias, resolucion que al ser
apelada por el demandante, deiaba injusta-
mente con prohibiciones de gravar y ena-
jenar o retenciones al deimandado hasta
aaue se resolv'era la apelacion, lo que
siempre tardaba seis meses o mas:. Con
esta modificacion, se) termina este abuso,
porque ordenaba alzar la medida precau-
toria concedida provisoriamente, la ape-
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lacion se concedera solo en lo devolutivo
y la prohibicfon o retencion so alzara de
inmediato. En cuanto a lo? incidentes
dilatorios, ellos siempre se interponen,
con razon o no, generalmente sin el1a, y
la apeilacion concedida en ambos efectos
retardaba la entrada al juicio por meses.
Hoy, con la apelacion concedida solo en
lo devolutivo desaparece tambien este
mal.

Uno de los principales defec'tos de
nuestra Ley procesal, que arranca de su
origen, el Codigo de Enjuiciamiento Es-
panol, es la multiplicidad de sus procedi-
mientos, lo que no puede ser beneficioso
para la correcta aplicacion de la justicia
v serla muy facil subsanarlo, ya que te-
nemos: procedimientos que solo se di-
ferencian en pequenos deitalles. Nuestro
Codigo contiene mas o menos veintis:ete
procedimientos diferentes para la trami-
tacion de' los iuicios segun su naturaleza,
y entre 'ellos consulta la anomalia de seis
procedimientos diferentes para las acc'o-
pes posesorias y cinco para los juicios de
arrendamientos.

Los Codigos francesete e italianos, for-
mados en estructura moderna, solo con-
sultan dos procedimientos: el ordinario y
el extraord'nario. El primero se aplica a
todo juicio en general y el segundo a los
juicios eispeciales, a los que se les da tra-
mitacion sumaria, consultando, natural-
mente, disposiciones especiales para el
procedimiento de apremio en el ju'cio
eiecutivo. Las modificaciones que' estu-
diamos, algo ban heicho sobre la materia,
pues han supfimido algunos procedimien-
tos y otros los ba incorporado al suma-
rio, pero ya que se entraba en esta mate-
ra deibio haber ido al fondo suprimiendo
una serie de procedimientos que pueden
refundirse, sin inconvemente alguno, con
el sumario. En cambio agrega un nuevo
procedimiento para iel cumplimiento de
los fallos, cuando las disposiciones con-
templadas en nuestro Codigo eran sufi-
cientes para el caso.

Como novedad ha intercalado el tra-
mite de la conciliacion, la que debe lie*-
varse a cabo a instancias del Juez, una
vez contestada la demanda. Este tramite,

que es obligatorio en los Codigos italiano
y frances antels de entrar al juicio, no ha
dado ningun resultado practico y solo ha
servido para demorar la tramitacion de
los juicios. Igualmente ocurrira entre
nosotros, pues cuando las partes han re-
suelto entrar al pleito, es porque induda-
blefmente, tanto ellas como sus Abogados
ban agotado todos los medios de concilia-
cion personal, que' es la interesada y mas
efectiva.

Para acortar la tramitacion de los jui-
cios, que es el objeto principal de la Ley
quel comentamos, hay que reducir plazos
y suprimir tramites inutiles o de poca im-
portancia. Esta Ley solo reduce el ter-
mino probatorio de treinta a veinte dias
y suprime los alegatos de bien probado,
reemplazandolos por un escrito de tengase
presente, siempre manteniendo -el plazo
de d ez dias, pero que ahora los hace co-
mun para todas las partes.

Bien pudo, sin causar ningun peirjui-
cio, suprimir los escritos de replica y du-
plica y reducir los plazos de la contesta-
cion de la demanda, de la presentacion de
los escritos .sobre la prueba y de las eixpre-
siones de agravios. Todas estas reduccio-.
nes pudieron hafberse hecho sin temof al-
guno_ de causar perjuicio a las deifensas y
habrian causado un gran' beneficio en fa-
vor de la justicia rapida.
Tambien ha mantenido la citacion pa-

ra- sentencia, tramite completamente ;nu-
til, pues los jueces no leien los fallos a l'as
partes sino que ellas tienen conocimiento
de la sentencia por la notificacion que se
les hace. Habria bastado reiemplazar ese
tramite por un , certificado del Secretario
que indicara la fecha en que los autos en-
traban a conocimiento del Juez para die-
tar el fallo.
Una dei las modificaciones mas impor-

tantes es la limitacion de los alegatos. Ha
sido siempre una costumbre de los Abo-
gados que cuando desean darle importan-
cia a una causa, prolonguen los alegatos
por semanas y aun por meseis. La Ley
ha reducido el plazo de que pueden dis-
poner las defensas a dos horas para las
causas definitivas y limita aun mas el
tiempo para los incidentes. En eista for-
ma se obliga a los Abogados a llevar sus
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de Procedimiento Civil es buena y esta
ajustada a las legislaciones modernas;
que solo bastaria peque'nas modificacio-
nes para dejarlo a la altura de los mas
avanzados; como ser. supnmir algunos
procedimientos, reducir algunos plazos y
tratar- de encuadrar la estructura en un

procedimiento ordinario y otro extraor-
dinario, quei seria el sumario. Si a todo
esto se agrega el dar a los Jueces mayores
facultades, llegariamos casi a la perfec-
cion, por-que los Jueces con mayores res-
ponsabilidades seria mejor escogidos para
sus designaciones', v la grandeza y hones-
tidad de un Pais descansa principalmente'
cn la justicia bien aplicada.

C. V. o.

— —.—_———.—
.
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causas mejor preparadas, concretando sus
argumentos, lo que redunda en beneficio
de ellos mismos, puels el Tribunal capta-
ra el fondo de las alegaciones, que antes
perdia en gran parte, porque llegaban
hasta los Jueces dlluidos en inutil pala-
breiria, que' terminaba por fatigarlos.
Como estas observaciones estan desti-^

nadas especialmente para los estudiantes
y Abogados jovenes, es decir para los
bombres dei manana, que seguramente
ocuparan en la vida nacional un pues'to
de importancia, ya sea en la Prensa o en
el Congreso Nacional, ya como Miembros
de los Tri'bunales de Justic:a para aplicar
la Ley o como Ministros de Estado y aun
en las mas altas Magistraturas, de'ben sa-
ber que la estructura de nuestro Codigo
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LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DF.RECHO

NOTAS SOBRE. SUS FUNBAMENTOS .TURIC OS

Es de inte'res considerar cuales son las social"; la forma de la actividad indivi-
bases iuridicas de la Seguridad social co- dual es la libertad y la forma de la acti-
mo proceso complejo, unitario y organi- vidad social es la cooperation; correspon-
co, que presenta fases fundamentales, as s- den, pues, a esta segunda esfera, el dere-
tencia, prevision y trabajo; tiene actual- cho del libertad (en todas sus manifesta-
metate su mayor y mas inmediata exprc- ciones) y el derecho de cooperacion (corn-
sion en el seguro social, como su instru- prendiendo en este la forma particu1ar
mento mas adecuado y eficaz. de prevision y la forma general de segu-

ridad social).
* * * La Coooeiracion reconoce como su ori-

gen y fundamento un doble princinio,
La naturaleza juridica de la seguridad bio-psicologico el uno y bio-sociologico

social o prevision social general presenta el otro, que r'gen el desarrollo y desen-
un doble caracter: su'bjeitivo, en cuanto volvimiento de la vida humana; el pri-
mira a la persona beneficiaria, y objetivo, mero, animalidad, es enencial y primor-
en cuanto dice relacion a la comunidad. dialmente el orinciolo de la bestialidad;
Desde el punto de vista subjetivo, es un el segundo. solidardad. es esencial y ex-
dereicho primordial del ser humano, que clusivamente el principio del la bumani-
descansa en la natural y necesaria limi- dad. El derecho de coo-oeracion arranca su
tacion, finitud y contingencia de las po- fundamento de la solidaridad. como idea
tendas y facultades del hombre y de sus fuerza de aauella, aue entrana exigencies
correspondientes operacioneis y activida- v preistaciones dp interdependencia y de
des. Desde el punto de vista objetivo, mutua responsabil'dad.
es una atribucion de la Autoridad'Social, Los biologos v los sociologos1 presen-
que descansa en la funcion de pro.tetcion tan, pues, estas dos leves como rectoras
que esta incita en la esencia misma de lo de la vida: la lucha por la vida y 1a union
que es tal autoridad. para la vida. Sevun lo establecido ante-

riormente, la primera ^eiv descansa en el
* * * principio de irracionab'dad a que esta so-

metida la animalidad: la segunda. en el
Los derechos fundamentales ei inalie- principio de racionalidad que regula a la

nables del hombre, podemos clasificarlos buman'dad; cuando en el bom'bre prddo-
desde el punto de vista de "los dos gran- mina lo irracional sobre lo racional, se
des ordenes del derecho, los que §e refieren impone la lucha por la vida; pero, la per-
al "ser y los que derivan de la "ac'tivi- sona, concepto v valor esencialmente es-
dad del seir juridico". D'cen referenda piritual. sin excluir lo secundario mare/-
al "ser los que expreisan su existencia y rial, exige el predominio de la racionali-
la conservacion de la existencia; pertenei- dad, esto es. de la lev de union para la
cen a esta primera esfera, la personalldad vida cuva ideia o principio es la solidari-
(dignidad. igualdad, etc.) v la conser- dad y cuya forma es la cooperacion.
vacion de la existencia (vida fisica, moral, La cooperacion como forma de h idea
etc.). Se refieren a la "actividad del de solidaridad. considerada con las di-
ser juridico, los que determinan las dos mensiones de lo iuridico, podria decirse
formas esenciales del acto humano, con- que es el derecho (conjunto de facultades)
sideirado el hombre como "ser individual- que corresponde al ser humano, como
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miembro de la sociedad, para participar
tie los bienes sociales y exigir lct> union u
el esfuerzo necesarios y adecuadoR para
realizar el Bien Comun, y entiendo por
tal, el conjunto organizado de condicio-
nes sociales gracias a las cuales la persona
humana puede cumplir su destino natural
j espiritual. De dondei se desprende que
el Derecho de Cooperacion representa:

a) la participacion del ser humano en
la responsabilidad y bienestar del la vida
de los demas; lo que significa solidaridad
juridical

b) los servic'os que prestan los indi-
viduos y la sociedad a los que no pueden
valerse por si mismos o vivir con su pro-
pio esfueirzo; lo .que significa asistencia;

c) la defensa y proteccion moral, eco-
nomica, social y juridica de nuestra per-
sona, facultades v bienes; lo que significa
tute'la provisional/

De modo que, el derecho general de
cooperacion y el derecho particular de
solidaridad, arranca sus origenes de la ley
general de solidaridad social. De esta ley
y de aquellos derechos que ella fundamen-
ta, se desprende la obl'gacion social de
asisteincia, como presupuesto necesario de
la vida y ayuda Social de ouienes no pue-
den valerse o subsistir por su es-
fuerzo; tambien se desprende de anuellos
dereichos, y, en parte, de la misma obli-
gacion social de asistencia, la obligacion
social de prevision que dispensa una pro-
teccion sostenida para prevenir riesgos y
contingencias vitales y, sobrevenidas es-
tas, repare sus mas inmediatas consecuen-
cias para la pronta y posible reintegracion
en el estado normal.

Inherentes a estas obligaciones sociales,
por la natural y necesaria correlatividad
.entre deber y derecho y por ser aquel, fun-
damento logico y supuesto necesario de
este ultimo, aparecen los correspondientes
derechos que algun titular o titulares po-
seen para exigir de la Autoridad Social
e! cumplimiento de aquellas obligaciones.
Y asi, frente a los debeires y obligaciones
de solidaridad, asistencia y prevision, la
persona humana tiene derecho a 1& soli-
daridad, a la asistencia y a la prevision,
cuyas diversas manifestaciones, an forma
parcial por lo que respecta al derecho de

11

solidaridad, y totalmente en cuanto ^1
ejercicio de los dos ultimos, constituyen
lo quel se denomina ''seguridad social".
La seguridad social, considerada como

derecho subjetivo, y como expresion de
la cooperacion, tiene, pues, su fundamen-
to en la solidaridad y se manifiesta efn las
diversas formas de aquella, que ya deje
senaladas, y de modo especial en la tu-
tela laboral, la asistencia y la prevision
sociales. Por consiguietnte, la seguridad
social es uno de los derechos fundamen-
tales de la persona.

* * .*

El fundamento objetivo de la seguri-
dad social lo encontramos en la conside-
racion del las funciones del Estado.

Cualquiera sea el conceipto que se tenga
del Estado, ya se le considere como la
personificacion politica de la Nacion o
como la suprema expreision del Derecho,
ya se le reconozca personalidad real o fic-
ticia, no puede desconocerse que en defi-
nitiva al Estado le compeiten funciones
superiores que se le atribuyen en bien de
la persona y de la comunidad humanas.
Todas estas funciones podemos redu-

cirlas a dos seiries fundamentales en rela-
cion con su fin supremo que es el bienes-
rar y el perfeccionamiento humanos; co-
rresponden a las dos categorias de nece-
sidades primordiales cuya satisfaccion exi-
ge el hombre: necesidad de seguridad y
necesidad de perfeccionamiento.
El hombre no puede e'xistir y, existen-

do, no puede conservar, desarrollar y per
feccionar su existencia, si no goza de se
guridad en su bienestar; setguridad de
amparo contra la accion destructora de la
naturaleza; seeuridad de defensa contra
la accion nociva de la conducta de otros
hombres; seguridad de prevencion eon-
tra las perjudiciales y ruinosas consecuen-
cias de riesgos vitales y de contingencias
graves que preseinta la vida, y de seguri-
dad de proteccion general rnediante el
mantenimiento de un orden ju'ridico que
le garantice/ contra la inseguridad prove-
niente de las causas enunciadas y, conse-
cuencialmente, le asegure el goce de sus
derechos fundamentales que son atributos
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esenciales e inalienables de su personali-
dad.

Exige, pues, el hombre seguridad en
primer lugar y por sobre todo; pero, no
puede darsela a si mismo ni basta para
ello la accion individual de sus semejan-
tes ni aun la accion meiramente particular
concertada en forma colectiva; requiere
que su actividad personal y la de los de-
mas y la de todos los entes colectivos y
grupos socialeis, se desenvuelva armoni-
camente, lo que se obtiene si entre ellas
hay la conveniente coordinacion; pero..
no basta que esten coordinadas si no van
encaminadas al fin comun quel exige tal
coordinacion, lo que se obtiene si existe,
ademas, la debida subordinacion a dicho
fin. Ahora bien, esta ayuda organizada
solo puede prestarla adecuadamentei la
autoridad social del Estado; de acjui, que
a la necesidad de seguridad en el hombre
corresponde) en la Autoridad la "funcion
de proteccion"; asi como, por razones
que no senalo', porque no interesan para
este estudio, a la necesidad de perfetccio-
namiento de la persona corresponde en l:i
autoridad la "funcion de progreso".

Ambas funciones, al igual quel ambas
necesidades, son esenc:ales, pero, de des-
igual jerarquia; la necesidad de seguridad
y la func.on de proteccion son primor-
diales; la necesidad de perfeccionamiento
v la funcion de progreso son secundaria.?.
Esto es evidente en cuanto a d chas n€£3-
sidades, porque, primero es existir y des-
pues, perfeccionar la existencia; tambien
lo es rerspecto de las funciones, porque.
por una parte, la funcion de seguridad
es de orden preferentemente juridico y la

de progreso, lo es de* orden predominan-
temente moral, ya que la proteccion dice
relacion a la seguridad en el bienestar, lo
que els en si una cosa juridica (de etica
objetiva), y el progreso se refiere al per-
feccionamiento, que es de por si una cosa
moral (de etica subjetiva), y, por otra
partet debe tenerse presente que la reali-
zacion del bienestar individual v colec-
tivo es la finalidad suprema de la auto-
ridad, y que la realizacion del perfeccio-
namiento es la finalidad mas alta de la
persona; por esto, la funcion de' protec-
-cion es primordialmente atributo de b
autoridad y la de progreso, lo es secunda-
riamente.

La funcion general de proteccion, co-
mo ha quedado eixpuesto. corresponde a
la necesidad de seguridad total: dentro de
ellas estan comprendidas las funciones
especiales de seguridad social. De» mode,
que el fundamento objetivo de esta, se
encuentra-en la funcion de protecc on auc
corresponde a la Autoridad Social del Es-
tado y abarca, tanto la asistencia como
la prevision socialcs y la tutela del tra-
bajo.

* * *

En conclusion, la seguridad social, des-
de eil punto de vista individual es uno de
los derechos fundamentals, esencades,
inalienables de la personalidad humana;
desde el punto de vista social eis una de
las funciones tambien fundamentales.
esenciales e inalienables del Estado.

C. V. B.

MAXIMAS DE EPICTETO

0 Aristides Epanimondas y Licurgo, no fueron llamados uno Jpsto, otro Libertador^ y
otro Dios, por sus riquezas, ni por sus esclavos, sino porque libertaron a Grecia.

0 Creyo conveniente _Paris robar a Elena y esta, a su vez seguir a Paris. Si del mismo
modo hubiese p-arecido bien a Menelao pasa-rse sin una esposa desleal, ique hubiera ocu-
rrido?

Hubieramos perdido la Iliada y la Odise a; lo demas no mteresa.



MAXIMO PACHECO COMEZ.

CHILE Y BOLIVIA/
.

LAS RELACIONES DUPLOMATICAS CHILENO BOLIVIANAS DESPUES DE 1879.

Aun habian transcurrido muy pocos
anos. El recuerdo de esos dias de angus-
tia y zozobra de 1879, vivia latente en
e] corazon de los chilenos.
La guerra separo a tres n^ciones. Los

hijos del Peru y del Altiplano, habian
combatido a los valientes que llevaban
como emblema, la estrella solitaria.

Hoy se tramitaban los Pactos que pon-
drian fin a esta guerra fratricida.

En octubre de 1883, se firmo en An-
con (pueblo situado al N. de Lima) el
Tmtado de Paz con el Peru.

El 4 de abril de 1884, se pacto la paz
con Bolivia, por medio de un Tratado
de Tregua.

Este Pacto de Tregua "c'ontenia esti-
oulaciones que podriamos llamar transi-
torias y que habian de quedar subordi-
nadrs en definitiva al Tratado de Paz;
vero dejaba consagrado en forma abso-
luta el dominio de Chile en la zona te-
rritorial que habian reivindicado".

- Por estet Pacto, Chile extendio su so-
berania a la zona comprendida entre los
para^elos 23 y 24, teirritorio aue habia
cedido por el Tratado de 1874 v que
por su ruptura, por parte de Bolivia, ha-
bia vuelto a poder de sus antiguos duenos.El articulo 2.9 de este Pacto de Tregua,dice: "La Republica de Chile, durante la
vige'ncia de esta tregua, continuara gober-nando, con sujecion al regimen politico
v administrativo, que establece la ley chi-lena, los territories comprendidos desdeel paralelo 24 hasta la desembocadura de'lrio Loa en el Pacifico".
En esta forma, la reincorooracion deAntofasasta al dominio de Chile, auedo

reconocida en forma precisa v solemnec
aceptandose asi la consecuenria iuridicade la violacion por parte de Bolivia, delTratado de 1 874.
Dice a este reispecto el connotado horn-Tare publico boliviano, don Alberto Gu-

xierrez: "Encontramos, que no existia

"La cuestion con Bolivia $s un .pro-
blema que siempre estara latente y ten-
dra actualidad".

sino el territorio comprenldido entre el
rio Loa y el grado 23, que era materia de
transferencia y por lo tanto de compen-
saciones pecuniarias o territoriales".

El 18 de mayo de 1895, se firmaron
entre el PleJnipotenciario boliviano don
Alberto Gutierrez y el Ministro de Re-
Taciones Exteriores de Chile, don Luis
Barros Borgono, el Tratado de Paz, el
del Transferencia de Territorio y el de
Comercio.
El 31 de diciembre de 1895 se pro-

mulgo la ley que prestaba su aprobacion
a estos Tratados y a los Protocolos com-
plementarios de 28 de mayo.
Uno de los puntos principales de esta

negociacion fue el que se referia a la
transferencia, por parte de Chile, de un
puerto en ell Pacifico, que le permitiera
a Bolivia su libre acceso al mar.
En su introduccion, el Tratado sobre

Transferencia de Territories, dice: "La
Republica de Chile y la de Bolivia, en
eil proposito de estrechar cada vez mas los
vinculos de amistad que unen a los dos
paises y de acuerdo en que una necesidad
superior, el futuro desarrollo y prospe-
ridad comercial der Bolivia reauieren su
libre y natural acceso al mar, han deter-
minado ajustar un tratado especial sobre
transferencia de territorio . .

Por este Tratado, Chile se compromet-
tia a conceder una salida al mar en for-
ma amplia, si lograba todo el territorio
de Tacna; en terminos mas restringidos
si le era cedida solo una parte del esta
region, y aunque nada adquiriese, Chile
se comprometia "a ceder a Bolivia la Ca-
leta de Vitor hasta la Quebrada dei Ca-
marones, u otra analog.a y, ademas, la
suma de $ 5.000,000 de plata, de 24
gramos de peso y 9/10 de fino".

Estos Tratados, como ya hemos visto,
fueron aprobados por Chile, pero el Go-
bieirno de Bolivia no le presto su apro-
bacion y los Pactos de Mayo, fueron adi-
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cionados con un protocolo "que modi-
ficaba lo convenido e; iritroducia en la
^estion un elemento de desconfianza, de
perturbacion y de trastorno".
Dicho Protocolo, de 9 de diciembrei,

fue conservado por el Gobierno de Chile,
va que en el se establecia una clausula
por la cual se reservaba, el poder leg'sla-
tivo del Bolivia "el derecho de pronun-
ciarse sobre si el puerto y zona que o'fre-
ciera Chile en sustitucion del puerto y
territorio de Tacna y Arica, reunian o
no las condiciones estableicida^ oara sa-
tisfacer las aspiraciones bolivianas".
"Esta reserva que dejaba entregado en-

teramente a! criterio del gobierno de Bo-
livia el cumplimiento del Tratado, fue
rechazada por Chile v produjo la cadu-
cidad de estos pactos".
A su desahucio deifinitivo siguieron

nuevas negociaciones tendientes a reno-
var la d'scusion sobre compensaciones te-
iritoriales.
En 1900, siendo Ministro de Relacio-

ne>s Exteriores de Chile, don Rafael Erra-
zuriz, envio una comunicacion a la Can-
cilleria boliviana en que decia: "Chile
ha ofrecido y sigue ofreciendo todavia a
Bolivia a cambio de el -—el litoral boli-
viano— compensaciones pecuniarias y
ventajas mateirales, que importan muchi.-
simo mas que el valor de este territorio".
El gobierno boliviano contesto que las

proposiciones eran dignas de estudio, y
desde este momento las negociaciones
toman otro giro, en lei terreno de las
compensaciones y no de alegar derechos
a titulo de reivindicacion.

Las gestionis tomaron cuerpo en 1902
v se desarrollaron en Santiago por el se-
nor Felix Avelino Aramayo, en repre-
sentaoion de Bolivia. La discusion partio
de la base del "abandono por parte de
Bolivia de toda pretension a un puerto
en el Pacifico".

Esto representaba "la renuncia a toda
competasacion territorial en cambio de
una indemnizacion de dos millones de li-
bras, pagaderas en 10 anualidades v apli-
cables forzosamente a la construccion de
FF. CC. que converjan a la costa chilena
sobre el Pacifico".

En 1903, continuaron las negociacio-
nes entre el Ministro Plenipotenciario de

Bolivia, don Alberto Gutierrez y el Mi-
nistro de Relaciones de Chile don Agus-
tin Edwards. Peiro estas gestiones hu-
bieron de ser retardadas hasta 1904, de-
bido a una crisis ministerial que alejo al
senor Edwards del Ministerio.

Las conversaciones se habian realiza-
do con e>l consentimiento del gobierno de
Bolivia y en un clima de absoluta inde-
pendencia.
Al referirse a ellas, dice el senor Gu:

tierrez: "Avance resueftamente en la ne-

gociacion, poraue sabia oue no seria un

oroyecto perdido, sino una solucion prac-
ticamente realizable".
Luego es absolutamente errado d sos-

tener, como lo hacen algunos, aue las
conversaciones que antecedieron a la fir-
ma del Tratado del 1904, se realizaron
Pn una atmosfera de ^imposicicnes v ren-
cor.

El oropio general Montes, Presidente
de Bolivia, ya habia formulado su opi-
nion concorde con estas negociacionet?.

D'ice el senor Gutierrez en su obra:
"El actual Presidents de Bolivia, acepto
la candidatura presidencial formulando
un programa de ideas politicas entre las
que colocaba en primer termino la so-
lucion diplomatica con Chile, aceptando
todo aquello que la leq de los aconteci-
mientos senalaba como hechos funda-
men tales".
El curso de los acontecim'entos hara

que sea el oropio general Mont® el que
acuda a la Liga de las Naciones p'diendo
1,4 nulidad de este Tratado y el senor
Gutierrez, quieto invoque su revision.

Las conversac'ones que se venian rea-
lizando desde 1900, cristalizaron con la
forma del Tratado de Paz v Amistad de
20 de octubre de 1904 entrei el represen-
tante diolomatico de Bolivia, don Alber-
to Gutierrez, y el Ministro de Relaciones
Fxteriores de Chile, don Emilio Bello
Codecido.

Este tratado fue ratificado en la cm-

dad de La Paz, el 10 de marzo de 1905
y oromulgado el 21 de marzo del mismo
afio.
Por el, "restableciansei las relaciones de

paz y amistad entre la Republica de Chi-
le y La Republica de Bolivia, terminando.
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en consecuencia, el regimen esta'blefcido
por el Pacto de Tregua".

Ademas, "con el fin de estrechar ■ las
rclaciones politicas y comeTciales de am-
bas Republicas, las Altas Partes contra-
tantes convienen en unir .el Puerto de
Arica con el Alto de la Paz por un FF.
CC. cuy.a. construccion construira a su
costa el Gobierno de Chile), dentro del
plazo de nn aiio contado desde la rati-
ficacion del presente Tratado".
Chile se comprometia a transferir des-

pues de 15 anos eiste FF. CC. a Bolivia /
a pagar garantias hasta de un 5 % sobre
los capitales que este pais invertia en la
construccion de algunos FF. CC. interio-
res (Oruro a La Paz, Potosi a Santa
Cruz, etc.) hasta por la suma de 500,000
£. Convenia, por otra parte, etn entre-
gar en dinero efectivo 330,000 £ y a
pagar indemnizaciones a particulares.

Todais estas obligaciones, segun un Es-
tado de contabilidad al 31 de diciembre
de 1918, sumaron 5.165,561 £ y si a
esto se agrega los pagos efectuados con
posterioridad a esta fecha tendremos -una
suma que fluctua al rededor de 6.000,000
£, $ 720.000,000 en moneda chilema
actual.

"Con este Tratado estaban,. pues, de-
fin'tivamente liquidadas las consecuen-
cias de la Guerra del Pacifico en cuanto
se reifiere a las relaciones entre Chile y
Bolivia y bien establecida la renuncia del
2.9 de estos paises a puerto en el Paci-
fico".

Se ha dicho que este Tratado fue rei-
cibido en Bolivia "con demostraciones de
repulsion general y de franca antipatia".
Sojo alzaron su voz, para condenarlo,

la minoria parlamentaria y la represem-
tacion de Potosi. Estos dos juicios, cree-
mos. no representaban la totalidad de la
opinion publica boliviana.

'Sin embargo, Bolivia, a pesar de que
este Tratado fue aprobado por la mayo-
ria de la opinion publica no se ha dete-
nido en^ el y ha vuelto a revivir situacio-
nes nacidas de un "convenio internacio-
T»al a que se hallaban ligadas la fe, el ho-
nor y la tranquilidad de las naciones con-
tratantes".

El Tratado que ayer habxa sido rati-
ficado, por setr un convenio al cual es-
taba comprometida la fe de una Repu-
blica, posteriormente se consideraba nulo.

Los hechos historicos ya consumados,
no fueron reconocidos.
Una atmosfera de enemistad ei inauie-

tud se creo sobre las relaciones diploma-
ticas de ambos paises. Y como resultado
de ello, el Gobierno acudio a la Liga de
las Naciones para que considerara este
Tratado.
Y fue el propio General Montes, el

mismo que como Presidents habia ratifi-
cado el Tratado, el que presentara esta
demanda de Rev'sion ante el Ministerio
de Re'laciones Exteriores de Francia, para
que fuera presentada ante la Liga: y el
Ministro de Relaciones Exteriores, senor
Alberto Gutierrez, quien solicitara su re)-
vision.

Es curioso anotar, que el ex-M'nistro
Gutierrez, de 1904, firmante del Trata- ,

do de Paz, sea el mismo, el que, en 1919,
"pocos anos detspues, encuentra un De-
recho inmanente de las naciones, que per-
mitiria olvidar la palabra empenada, des-
conocer las obligaciones contraidas y de-
clarar caducas o inaplicables las estipu-
lacioneis internationales y con meior
acuerdo, reclamar el puerto propio que
antes consideraba innecesario v oue sus-
tituyo por la via ferrea internacional v
las franquicias aduaneras del Puerto de
Arica".
El 1.' de noviembre de 1920, Peru y

Boliv'a presentaronse ante la Liga do las
Nacones, solicitando la revision de los
Tratados de 1883 v 1904.

Este acuerdo de procederes nacio de
una nota dirigida el 5 de marzo de 1920
al Canciller de Bolivia, don Carlos Gu-
tierrez, por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Peru, don Meliton Porras.
Decia el gobernante peruano:

"Reiteramos a Bolivia, fraternalmente
la peticion de que nos acompane en la
gran tarea de reivindicacion que vamos
a emprender contra el usurpador comun
ante la Sociedad de las Naciones y que
abandone resueltamente la intencion de
solicitar ante ella la adjudicacion de Ari-
ca".
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La declaracion boliviana decia: "De-
claramos en la presente que, esta gestion
se hace de acuerdo con el Peru, pais al
cual Bolivia se siente ligada en este pro-
posito por intereses comunes emanados
de la guerra y de su alianza en 1879".

Hoy, como ayer, los antiguos aliados,
procedian de comun acuerdo.
Los delegados de Bolivia presentaron

al Secretario General de la Liga de las
Naciones su peticion en los siguientes ter-
minos:

"Bolivia invoca el articulo 19 del Tra-
tado de Versalles para obtener de la Liga
de las Naciones, la revision del Tratado
de Paz suscrito entre Bolivia y Chile el
20 de octubre de 1904.
"A fin de justificar esta demanda, re-

servandose Bolivia el derecho de presen-
tar en el momento oportuno sus pruebas
y alegatos. senala los hechos siguientes:
"I.9 La violencia bajo la cual fue im-

pu-esto el Tratado.
"2. La inejecucion por culpa de Chile

de algunos puntos fundamentals del
Tratado que estaban destinado'a asegu-
rar la Paz.

"3:9 Tal estado de cosas consdtuye
una amenaza permanente de guerr,a, co-
mo lo prueba la actual movilizacion de
numerosos cuerpos de ejercito que Chile
ejecuta sobre la frontera boliviana, a pe-
sar del regimen de paz que existe entre
ambos paises.

"4.9 Como consecuencia del Tratado
de 1904, Bolivia se ha convertido en un

pais completametate clausurado y privado
de todo acceso al mar".
Firmaban esta comunicacion F. A.

Aramayo, Florian Zambrano, Franz Ta-
mayo.
Punto l.9—En el N.9 1, se refiere a la

fuerza con que fue impuesto el Tratado.
Ya hemos visto v probado en forma

absoluta, la tranquilidad, libertad y buei-
na- ipteligencia en que se dieSsarrollaron
las negociaciones que dieron por resulta-
do su aprobacion.
Al respecto dice el inteirnacionalista

Paul Fauchille en su informe de 27 de
julio de 1921: "Semejante argumento,
no atiende al caracte^r particular que pre-

sentan los Tratados de Paz. Estos Tra-
tados son esencialmente actos ejecutados
compulsivamente, la derrota obliga a los
que la han sufrido a aceptar las condi-
ciones que! el vencedor les impone".

Por otra parte, el Tratado se negocio
20 anos despues de terminadas las ope-
raciones y es inconcebible que despues de
un plazo tan largo, aun re4nara temor
hacia el vencedor.
Punto 2.'—En el N.' 2, se refiere al

incumplimiento por parte de Chile.
Chile no ha dejado una sola obligacion

sin ejecutarla. Esto tambien ya lo heimos
visto.
Punto 3.9—En el N.Q 3 habla de que

cuerpos del ejercito de Chile operaban
sobre la frontera boliviana.

Esto ocurria en realidad, petro en De-
recho, cada pais tiene la soberania so'bre
su territorio v la libertad para distribuir
las fuerzas armadas como crea convenien-
te.

Ademas, como sostuvo la delegacion
cbilena, "este hecho puede dar fundamen-
to a una peticion para obtener el aleja-
miento de e'sas tropas, pero no la revision
del Tratado".
Los moviles que provoc^ron esta mo-

vilizacion fueron, que en Bolivia habia
estallado una revolucion, cuyos caracte-
res se desconocian en Chiki y se deseaba
conservar la soberania del pais.
Por esta razon, se ordeno "dejar en

medio pie de guerra todos los cueirpos de
la primera division y concentrarlos en
Tacna y para suplir su falta en Iquique.
Antofagasta y frontera boliv'ana. se en-
viaron alii los regimientos Chilian, Dra-
gones, Valdivia v el grupo ck artilleria
General Aldunate".
Punto 4.9—Se alude por ultimo a la

consideracion mediterranea del pais des-
pues de la guerra.

Se sab6, que esa costa boliviana antes
de '1879, era zona que} no representaba
mayores utibdades para Bolivia. A este
respecto el Senador boliviano don Jose
Carrasco, decia ' dn 1904: "Alguna. vez,
una caravana de intrepidos avvieros, cru-
zaba esos llanos empleando meses de pe-
regrinacion, r.in que tales aventuras ptc-
dieran considerarse como arteritis comer-

dales♦
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El senor Alberto Gutierrez que) suscri-
bio el Tratado de 1904, dice en su Libro
"El Tratado de Paz con Chile".
"El FF. CC. de Arica a La Paz, -faci-

lita la comunicacion mas rapida y direc-
ta de Bolivia en el Oceano y llena amplia-
rnente las condiciones de orden financiero,
economico y politico"♦

Luego, si bien es cierto que Bolivia es
un pais me^diterraneo,' esta condicion en
nada ha influido en su prosperidad eco-
ijomica y en su comercio en general. Chi-
le, le ha dado siempre las mas amplias
facilidades para que ellos se deisarrollen
en forma normal.

A1 respecto, las estadisticas nos sena-
lan que "en el periodo comprendido en-
tre 1894 y 1904 e'l estado del tomercio
de importacion ascendia a £ 33.055,441.
En el periodo 1904-1914, en que se
construyeron los' FF. CC. de Arica y de
Antofagasta, el estado de este comdrcio
aumento a. £ 49.599,209. El aumento
fue de un 140,80 %. Comparado con
el periodo de 1884 a 1893, el aumento
fue de 165.83 %. Si se compara con el
movimiento en el decenio de 1 874 a 1883,
ese aumento es de 363,38 %
La construccion de todos los FF. CC.

tanto interiores como exteriores de Boli-
via, por parte de Chile, le han* reportado
solo beneficios.
Bolivia no tiene problema alguno en

lo que se refiere a su salida al mar y co-
locado en la misma condicion quel la
prospera Suiza, que Austria, que Checo-
eslovaquia, puede surgYsi sus hombres
son de temple trabajador y eisforzado.

Hemos analizado la peticion de Boli-
via, por parte de Chile, le han reportado
con hechos fehacientes que ella era inets-
timable.

De esta manera opino tambien la Liga
de las Naciones al rechazarla. quedando
asi "cerradas em forma definitiva las
puertas de aquel Areopago del Derecho
y de la Paz, con una declaracion de in-
competencia radical y absoluta y con la
afirmacion perentoria de que la modifi-
cacion del los Tratados es de la sola com-

petencia de los Estados contratantes".
Con posterioridad a esta declaracion.

eminentes jurisconsultos e internaciona-
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listas de fama han dado su opinion a este
respeicto.

Charles Dupuis en su informe emitido
el 4 de julio de 1921, dice:

"Ningun principio reconocido de De-
recho Internacional, autoriza a Estado
alguno para pretender Derecho a una
frontera maritima y ningun Estado, ni
antes ni despues del Tratado de Versalles,
podria con fundamento reclamar cesiones
dc territorio para extender su soberania
hasta el mar".
Y agrega para terminar su informe:

"Por las razones expuestas, el infrascrito
concluye en el sentido de que' la peticion
de revision del Tratado de 20 de octubre
de 1904, es inadmisible, que debiera set
desechada por no estar fundada en el De-
recho e ir contra el Derecho".
Paul Fauchillei dice: "Sin duda el ac-

ceso al mar presenta para un pais la ma-
yor utilidad, pero no ha sido considerado
nunca como1 una condicion esencial de la
existencia de un Estado".
Don Ernesto Barros Jarpa al referirse

a estei Tratado. agrega: "Ese Tratado es-
tablecio las condiciones de justicia y equi-
dad convenientes para ambos paises y en
e! se escucharon los medios existentes en-
tonces de comunicacion de Bolivia para
la costa . .

Mr. John Davis L. L. D. expresa en su
informe: "El caracter sagrado de los Tra-
tados es la sangre y la carne de la socie-
dad", v luego agrega: "Es sabido que los
Tratados que operan cesion de territorios,
cre-an un orden de cosas permanente e
irrevocable".
En general, la mayor parte de los in-

ternac onalistas que han estudiado el pro-
blema, apoyan la causa de Chile, en el
sentido quel a titulo de reivindicacidn o
de revision de Tratados, Bolivia no tiene
derecho a pedir nada.

Elace poco tiempo, a raiz de un viaje
del ex-Presidemte Peiiaranda a EE. UU.
de Norte America, formulo declaraciones
que pusieron de actualidad este problema.

Los escritores y la prensa toda del Al-
tiplano elevaron su voz para expresar el
ardientei deseo de Bolivia a un puerto pro-
pio.

(Sigue pag. 19).



gonzalo millan arrate.

PABLO MACNAUD: "EL BUEN jUEZ

Bergeirac le ve nacer en 1850, para su
posterior orgullo.
Convulsionado su pais por la guerra

franco-prusiana, conquista en plena ju-
ventud, la legion de honor, haciendo re-
saltar en la calrera de las armas, aquella
valentia y entetreza, que mas tarde pro
digara en su constante lucha contra erra-
dos principios y esteriles prejuicios. Con-
tienda incruenta, que exigia un maximo
despliegue de valor moral; ya quet la so-
ciedad, en defensa de su propia seguri-
dad, se torna agresiva ante toda tenden-
cia reformista y evolutiva, que pueda ser
encauzada a afectar el curso normal de
su existencia.

Ingresa a la magistratura en 1880; y
en 1887, como presidente del tribunal
de Chatteau-Thieirry, inicia una era re-
novadora en la judicatura francesa, de-
bido al sentido social que logro imprimir
a todas sus actuaciones judiciales, procu-
rando asi la humanizacion de la ley.

Su apostolado -—como toda reaccion
ante lo establecido— dio origen a las mas
duras criticas, e'sgrimidas por los mas hi-
rientes impugnadores. Tarea facil y so-
licitada, pues la escandalizada fraseolo-
gia de ataque, tenia como bastion a la
magistratura conservadora y tradicionalis-
ta, que imperaba entonces. Y asi, no es
cxtrano que sufgiese un procurador,
Mazeau, que en un discurso titulado "La
magistratura y la criminalogia", pronun-
ciado en la Cortet de Argen, ridiculizase
una sentencia absolutoria suya, recaida en
el juicio Menard: robo de un pan.

Es verdad, que todas sus sentencias te-
nian un defecto para aquellos seres, que
son ciegos a la realidad social en que vi-
ven. Todas ellas, eran en el fondo una
critica a la sociedad de su epoca, y aun, a
la nuestra.

Decia el juez Magnaud, en una sen-
tencia dictada a raiz del procesamiento
de un mendigo:
^ "Considerando que. el derecho a la vi-
'da es tan incontestable para los deshere-

dados de la fortuna, como para aquellos
que la suerte ha hecho nacer bajo una
mas feliz estrella . . . Considerando que es
una cuestion de orden publico no dejar
morir dei hambre a aquellos que nada
tienen. Considerando que aquel que en
su miseria, pide socorro a sus semejan-
tes mas afortunados que el, sin recrimi-
naciones de ninguna suerte, obtenga o no
el socorro pedido, nunca comete el ddito
de mendicidad . . . Considerando que, en
verdad, ufio se pregunta, dondei estaria
la equidad y la justicia, si se castigara a
un ser humano por haber simplemente
pedido un pedazo de pan a sus semejan-
tes, cuando e'l primer deber de la sociedad
y el interes sabiamente comprendido de
su seguridad, estaria en asegurar a todos
sus miembros, quienes quieran que fue-
sen, el pan necesario a su existencia . .

El hombre no puede ser analizado n
conckncia, si se hace abstraccion del me-
dio en que se desenvuelve, ya que este, es
en much«ig ocasiopes, el que en definitiva,
moldea el destino de los seres. Magnaud.
hombre esencialmente humano, asi lo
comprendio; y -los factores sociales, eco-
nomicos y psicologicos entraron a pesar
en su balanza, dando valor al aspecto so-
ciologico, y vitalidad a la funcion social
del dere'cho.

Las grandes causas, tienen a veces,
grandes defensores. La defensa de Mag-
naud correspondio a dos figuras de pri-
m0ra magnitud. Una de ellas, persona-
lidad destacada en el campo de las letras,
maestro de la ironia y de la sutileza:
Aaiatole France, quien sobriamente le lla-
mo el buein juez. El otro paladin, fue
uno de los mas eminentes periodistas v
politicos de la historia de Francia: George
Clemenceau. Sus pala'bras de estimulo
fueron tan unive'rsales. que prescindiendo
del tiempo y del espac'io se identifican
con la realidad nuestra: "Si el presidente
Magnaud hace en Chatteau-Thierry lo
que debiera hacerse en el parlamento, es
porauet en el parlamento no se hace nada:
y mientras el parlamento no haga lo que
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debiera, bueno sera que hayan presidentes
Magnaud que lo sepan hacer".

' En realidad, loable) seria para el future
de un pais, que siempre surgiesen jueces
Magnaud, que supiesen dar a la ley su
verdadero y profundo sentido, como ne-
cesario instrumento e interprete fiel de
las siempre crecientes necesidades de un

pueblo.

Un espiritu privilegiado, rebelde y hu~
manitario, despejo el camino de incom-
prensiones y mezquindades; senalando un
derrotero a las generaciones venideras, con
la trayectoria ejemplar de su destino y
con su concepcion elevada de la vida, sus-
tentada en la verdad y en la justicia.

G. M. A.

•(De la pag. 18).
Conclusion.

La peticion de los bolivianos es justi-
ficabk, ya que todo pais puede pedir algo
para su engrandecimiento, pero es total-
mente injusta al reclamarlo a titulo de
reivindicacion o de revision dei Tratados,
valida y libremente convenidos.

Los acontecimientos historicos no ad-
rniten revision.

La. peticion de Bolivia solo puede ser
escuchada por- Chile si ella ofrece com-
pensaciones.

Chile ouede vender un territorio a Bo-
livia o puetde canjearlo a cam'bio de com-
pensaciones equivalentes, pero jamas po-

dra cederlo, reconociendole un mejor De-
recho. Seria traicionar la Patria, su bri-
llante historia y su gloriosa tradicion.

Chile no tie>ne hoy dia pendiente nin-
guna cuestion con Bolivia. Este pais no
ha planteado ninguna peticion o negocia-
cion. Sus actividades se reducen a decla-
raciones unilaterales, no siempre sdrenas
ni bien medita'd'as. Cuando plantee su
peticion sobre la base del respeto de los
actualels Tratados y ofreciendo compen-
saciones adecuadas, Chile oodra conside-
rar el problema y dar una respuesta, se-
^in su apreciacion de todas las circuns-
tancias que inciden en este asunto.

M. P. G.

X
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RECABARREN Y LA CUESTION SOCIAL
. /

En los "comienzos del siglo se genero un genero de literatura social explotadi
esta transformacion de la mentalidad de en la novela, en dl drama y en el cuento,
los obreros, hacia la cuestion social, con que dejaba en ell fondo de las conciencias
un tono de rebelion y de nivelacion. Su un eco sordo de rencor contra el rico.
nacimi&nto fue espontaneo. No se gene- contra lo's bancos, contra el medio capi-
ro de las asocraciones de los trabajadqres .talista, contra las prerrogativas dei la alt a
y de los artesanos, muy reducidas hacia aristocracia, amparada por la Iglesia, y
€se tiempo y que participaban del carac- contra la injusta sujecion a que se encon-
ter de instituciones mutualistas y de so- traban sometidos, humillados y escarne-
corros mutuos. El apremdizaje de las cidos, los elementos del pueblo. Toda

, tendenc as revolucionarias de las huelgas, es^ profusa manifestacion c'efl pensamien
de la resistencia a las imposiciones del ca de la extrema izquierda europea, fu^
pitalismo, y la terquedad para no acep- conocida por obreros, artesanos y estu-
tar la pauta de conducta de la "burgue- diantes universitarios, en traducciones or-
sia", do la <<ar^stG)cracia,, del "buen sen- dinariamente dudosas.
tido de las "gentes sensatas", .y de los Esos libros hablaban del socnlism0/ de
"espiritus ponderados —(lease la solu- estado, de la falacia del sistema parla-
cion de los problemas vitales que afec- mentario, de las mentiras con que cubria
taban a los obreros y a los artesanos, por su desnucez la democracia, de la econo:
la aplicacion de panos tibios, del reformas mia dirigida, del robo de la propiedad,
contempladas en la ley, pero sin practica de la lucha social de clases, del derecho a

A aplicacion y por promelsas no cumplidas) la revolucion y del que competia a los
-— fueron la consecuencia de una mayor cbreros en la destruccion de una sociedad
ilustracion de las clases populares, ahora anacronica y viciada, de las bondades del
mas conscientes de sus deberes de hombres, marxismo, de los bienes y promesas aue
como celula social, pero cuya responsa- reportaba a los intereses de los tra'baja-
bilidad, por sus obligac'ones, se encon- dores un orden social edificado en los
traba mucho menos agudizada. principios del comunismo y de'l bolche

Las flibrerias :si:'tua<iais en los oentros vismo, y de. la conveniencia de agru-
populares de las ciudades de Antofagasta, parse en s:ndicatos, como organos de re-
Valparaiso, Conceipcion, Valdivia, Ma sistencia.
gallanes y Santiago —aqui en las barria- Cayeron es,as ideas en terreno ferundo,
das de San Pablo, San Diego, Arturo aunque fueran malamente entendidas;
Prat, Bandera, Avenida Matta, Ve:ntiu- los obreros ckreclan de discernimielnto. d?
no de Mayo y Puente—, llenaron sus sentido de critica • y de reflexion, para
anaqueles de una literatura muy apro- discriminarlas: los estudiantes las hacian
piada, para producir un clima revolucio- suyas por magnanimidad de corazon, por
nario ^n esos espiritus sin mayor cultura. arrebatos de justicia, por gemerosidad, y
Las editoriales . espaiiolas de Sopena, por la novedad que ellas entranaban. La
Aguilar, Gili, Suarez, Rodriguez, Mau- prensa parecia ignorar el genero de evo
cei, Salvat y Espasa, lanzaron a Chile, lucion que se' estaba operando ein el pen-
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•' samiento c!e aquellos grupos sociales. Las
ideas sobre el socialismo expuestas por
Benjamin Vicuna Su'bercaseaux, redactor
de "El Mercurio", a raiz de la huelga de
1905, causaron sensacon en Santiago y
cayeron como una novedad aun en las
gentes de cultura. Lei Bace comenzaba a
ser estudiado. Pero e&as ideas entre los
obreras eran aceptadas como dogmas de
fe, y Bakunin, Proudhon, Puskin, Tols-
toy, IVLrx,' James, Nordau, Engels
George,. Lenin, Dostoyewski, Trostky,
Saint Simon, Iglesias. Costa, Ferri, Kro-
potk n, Drapper, y quizas cuantos autores
mas de la extrema izquierda del conti-
nente europeo, fueron el alimento espiri-
tual de 'os trabajadcres y artesanos, con
alguna ilustracion.

AunqueJ el partido Conservador alcan
zo a percibir el fenomeno, no fue capaz
de cncauzarlo y detenerlo. Logro, sin
embargo, reunir a los obteros.en asocia-
ciones cristianas ce trabajadores canab-
zadas hacia un fin de' proselitismo relL
gioso, de resguardo de la Iglesia y de los
intereses constituidos. Entonces, solo en-

tonces, se dieron a conocer las nuevas
- '-oncepcioneis papales .sobre .el capital y el
trabaio; las encickcas de Leon XIII y
Pio X, fueron discutidas en un marc-
restricto, que no hiciera Umbalear los in-
tereses que nutrian 'de vida y daban con-
sistencia al orcein social del pais, es decir,
,los de la aristocracia economicamente po-
derosa^y a los de la Iglesia, or'entadom
y duena de las conciencias. En contra-
posicion de aquella literatura social revo-
lucionaria, descreida e inspirada en la lu■cha de clases. surgio otra catolica, repre-sentada por Toniolo, y por el inspira-dor de las encicl'cas y autor de grandesnbros, un notable ' jesuita belga.
El ano de .1905, fue un anuncio. La

huelga de Santiago a'Sumio temdencias re-
"volucionarias. Costo sangre y destruccio-
ne';s: la reprimio la fuerza de linea, y
el gobierno sintio su peso. Fallo por
carencia 'de caudillos obreros y falta da
coheis'on entre ellos, en otras palabras,
no habia organizaciones de resistencie.
En 1908, las asociaciones comenzaban a

surgir; en 1912, eran fuertes y estaban
■en condiciones de enfrentar al podeir; en
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1918, la revolucion rusa, y los postula-
cos del comunismo, mas bien puramente
teoricos que practicos, en su aplicacion
en Chile, dada la organizacion economi-
ca deil pais, y por otra, las estipulaciones
del Tratado de Versalles, que reconocio
la cuestion social como una atencion pre-
ferente del Estado, dieron :a la;s organi-
zac:ones obreras una solida y fuorte base
moral. Se las considero como elementos
de peso, de las cuales no era posible pres
cindir. En 1920, a pesar de las persecu-
ciones de que antes fueran objeto —en
1919, especialmente—, habian coronado
la obra de organizacion; se encontraban
unidas por una igual solidaridad del in-
tereses; estaban enlazadas por un mismo
pensamiento y, aunque diferentes y he-
terogeneas por la naturaleza de los tra-
bajadoreis que agrupaban, levantaban el
mismo programa: im.ponerse a los ele-
mentos tradicionales que gobernaban la
Republica y tener efectiva y verdadera
participacion en la direictiva de los nego-cios del Estado. Era la revolucion padfica de las clases populares que se ave-
c'naba'.
Un modesto obrero tipografo, un tra

bajador manual, fue el autor de aquella
gran conquista, el que habia conse'guido
umficar las fuerzas del proletariado. Se
llamaba Luis Emilio Recabarren. Las
tendencias avanzadas de su temperamen-
to, lo llevaron a buscar tienda politica.
primero en el partido RadicaL e.l cua!
abanaono al no haber encontrado en el,
la orientacion social que buscaba; despues
ingreso al partido democratico, que tarn
poco satisfizo, en las medidas de sus as-

piraciones, el sentido societario y grega-
rio que le an'maba. Formado por su pro-
pio esfuerzo. en medio de grandes con-
trariedades, dueino de una regular iliis
tracion, muv superior a las de sus com

paneros, que habia adquirido en las fae-
nas de las imprentas y en la continua lec-
tura de obras de caracter social. Recaba-
rren poseyo un raro instinto politico*
pero mas acertadamente aun, las virtudes
del organizador, la tenacidad inquebran-
table en el esfuerzo, una poderosa atrac-
cion personal, una honradez acrisolada.
un gran espiritu de trabajo y un don dc
irando,, que no se dejaba sentir.
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No habia en el corazon de este horn
bre ningun fondo de odios ni de bajas
pasiones, porque era un apostol, un ver-
dadero santo laico, un iluminado acerca

del porvenir de las clases trabajadoras.
Las habia visto perseguida y aherrojadas
en las prisiones, relegadas a. la obscuridad
mas ingrata de la vida ciudadana, y un
sentimionto de caridad lo llevo a tomar
la defensa de ellas. Su mentalidad se ha
bia enfilado hacia el comunismo, dicien
dose partidario de la Tercera Internacio-
nal de Moscu. En 1918, las "gente^
sensatas", la oligarquia, consideraba al
comunismo lo mismo que hoy, como un
sistema destructor del orden social, de 11
religion y del patriotismo.

Recabarren fue acusado nor los reore-

Svtttantes del "buen criterio de agitado-
peligroso, de estar al servicio de regime-
nes internacionales contrarios al interes
racional, de fomentar una revolucio ca

paz de alterar, de'sde sus cimientos, la vi
da juridica y cristiana. Se le consider j
un renegado.

Pero Recabarren n6 cedio en sus luchas
de propagandista de un credo que, con
toda razon, pensaba seria el del futuro,
y desde el periodico que dirigia en el
norte, martillaba en las conciencias de los
obreros, senalandoles su posicion, sus de-
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beres, la conveniencia de asociarse para
bacerse respetar.

Como agitador levanto huelgas y puso
a raya las terquedades de los capitalistas.
Las persecuciones, las carceles que' pade-
cio, los procesos dilatados a que fue so-
metido, no hicieron flaquear su recio es
piritu. Esas actitudes de la oligarquia, de
la burocracia oficial, de policia y jueces,
y el ataque enconado, insidioso e infame
de la prensa, que representaba sus intere-
ses, convenian admirableimente a su cau-
sa. Lo mostraban, en el gremio donde
predicaba, como una victima del ,poder,
que le temia, y la sociedad pacata, "de
ponderado criterio", lo eirguia en caudi-
Ho, como un audaz demoledor. Vencid
las encrucijadas mas habilmente concebi-
das, y deshizo las mas bien ideadas cons-

piraciones en su contra de los propios
obreros, que no le seguian, y del nucleo
de las fuerzas tradicionales, que mante-
nian en la inercia la consideracion de la
cuestion social. Pero se impuso como H-
der indiscutible del mayor y mas grandc
numero de trabajadores, que lo llevaror,
a la Camara de Diputados.

Era el primer triunfo de las organiza-
ciones obreras, que debian a Recabarren
el contenido de sus fuerzas ideological

G. F. C.

LOS PENSAMIENTOS Y LA POLITICA

$ Carmus, obispo de Belley, hablando de lo que es la politica y no lo que debe ser, la
definio: "El arte no tanto de gobernar, como.de engana.r a los hambres".

# La ley supcema de la salvacion del Estado, es un pretexto trivial de todos los despo-
tismos. .

® Todo hombre de Estado es grande; pero muy pocos grandes hombres/son hombres de
Estado.

@ La autoridad se halla siempre entre dos escollos: el desp'recio que inspira la flaqueza,
y el odio que excita la arbitTariedad.

0 En politica colocaos siempre al lado de la Nacion.

0 No merecera nunca el calificativo de buen gobierno. el que no se ocupa de la solucion
de este importante problema: cCuales son los medios de conciliar el orden con la libertad? .

0 For muy buenos que sean los consejeros de los gobernantes, ninguno e.s tan bueno
como la historia.
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BENJAMIN SUBERCASEAUX.

CACHORROS
I

Conoci una perrilla de aguas, feia, pe-
quena. magra de todas partes menos de^
su vientre que abultaba y sobresalia, sos~
renido malamente por sus cuatro patitas
absurdas. Iba y venia. Era docil y su-
misa. La prenez avanzada no le impedia
agitarse de alegria bajo mi mano, ni es-
bozar unas como carreras cuando llega-
ba la hora del paseo matinal. Corria
junto a mi procurando alcanzarme con
un trotecillo ridiculo, medio de soslayo,
tan pronto en las cuatro patas como en
tres, segun que los calambres le fue'ran
permitiendo usar una u otra. Comia con
voracidad (habia sido • recogida de la ca-
lie), y dormia con el vientre al sol; im-
pudicamente expuesto a la luz su pobre
vientre sarnoso y tirante. Cuando me
acercaba a ella se tendia de espaldas y
abria las patas desplegando mas amplia-
mente) su abultada maternidad. Sus ojos
tristes me miraban con dulzura y una
extrana fijeza, como aguardando la res
puesta a una pregunta que yo no supiese
interpretar,
Al dia sigu.ente, vinieron a d-eicirme

que habia dado a luz.
Corn a verla. La habian pue'sto en

un cana&to. con sus cuatro cachorros. Mi
primera mirada fue para ella.

Pero no era la misma. Su porte era
digno, majestuos-o. La mirada colerica
y desconfiada. Alargue la mano para
acariciarla y me reispondio con un ade-
man de defensa, con un grunido sordo.
Luego, como arrepentida, alzo los ojos
v movio la cola. Parecia dec;rme: "jQuequieres que haga; ahora soy madre. No
es la misma cosa: es algo tan didtinto
que! ni yo misma lo entiendo bien. Per-doname si he intentado morderte, pero

es mas fuerte que yo. Te he venerado,
te he amado y sigo qutlriendote; peroaguarda mejor a que termine todo esto!".
Sonrei y me puse a contemplar los cachorros» . . de.sde kjos. Eran blancos,

robustos; tan blancos y suaves que- mt'
preguntaba como habian podido salir asi,
inmaculados de un vientre sucio, pelado
por el arestin. Algo extrano, venido de
afuera, habia buscado asilo en sus entra-
nas durante algun tieimpo, luego habiasalido completo, acabado, hermoso, aptopara recuperar la libertad cuando todo
estuviera en orden.
Entre tanto la madre velaba ahi, pro-visoriamente solicita,' abnegada hasta elsacrifciio de tener que morderme: unida

a la funcion eterna, pero ajena a la carne,ajena en el tiempo, ajena ein la belleza,ajena en el espiritu indiferentei de sus ca-chorros, ajena en todo menos en el amor.

II

El mundo animal ignora al padre. El
solo interviene en la funcion viril y nosabei ni le importan las consecuencias in-
minentes' de su amor. Macho absoluto,
cumple con el deber de ser fuerte, de
conquistar a su hembra y de saciarse en
iilla impunemente bajo la mirada de Dios.
Asi, los cachorros1 no saben del adulto
otra cosa que el calor del regazo maternoPor esto $e crian voluntariosos y con
cierta insolencia traviesa que la madre so
porta con una bondad sin otra limite quela fuga.
No asi el cachorro del hornbre. Eltiene dos progenitores: uno que no se

ocupa bastante de la madre; otra aue se
ocupa demasiado del hijo. Este vive per-petuame'nte maniatado v espiado (;Oh. elcomplot inmundo - en torno del adoles-
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cente!), sin un respiro que le permita to-
mar contacto con la vida y con su oropia.
personalidad. Hay no obstante padres
encantadores que echan a pettder utilmen
te a sus hijos.

En una casita de arrabal conoci a una

pareja de obreros; e 11 a, el y un nino. En
torno habi'a todo lo necesario para el
triunfo de la carne en la monotona paz
del alamo amarillento, de la ancha acei-
quia rumorosat la artesa blanquecina- y la
cama destartalada.
El cachorro crecla ahl corao una floi

de barro. Nunca el limo de la creacion
tuvo un ejemnlo mas exacto y despro-
visto de vana literatura. El pequenueJo,
malamente cubierto, vacilando sobre sits

pequenas piernas rollizas, vagaba por el
patio y por el corredor con un pan en la
mano. Su carita era toda mugrei, mien,
humeda y secrecion de la pequena nariz
enrojecida. No llevaba calzones de ma-
nera qua su cuerpo cada vez que se in-
clina-ba para coger una piedrecilla mos
traba el sexo diminuto, erecto por el frio,
mientras las nalgas le dibujaban catego-
ricamente las lineas de gordura qua dise-
iiaba la piel.

Caso extrano; se hubiera dicho que e!
padre se ocupaba preferentemdnte del
nino, en tanto que la madre le dispensa-
ba m radas lejanas, ocupada como estaba
en los quehacerds del hogar. El padre
desplegaba' un derroche de paciencia, to-
lerando los' caprichos del nino y hacien-
dose en cierta manera, su complice. Y yo
los rniraba, a etse padre y su cachorro, y
los vela unidos por un tierno compane-
rismo juvenil, oaseandolo el en brazos y
el nino feliz de sentir un apoyo de esa
robusta arquitectura. Lo tocaba, maravi-
lladas', sus manitas finas, demasiado sua
ves para los labios rudos del padre o para
la barba de sus mejillas. Por fin, can-
sado de observarlo. se escondla malicioso
iunto al cuello ardiente y desde abi me
atisbaba.
Y yo recorde que la raza mas fuettte

de esta tierra fue asl: bombres aue torn,a-
ban a sus hijos en los brazos fuertes y,
desnudos los dos, se iban al rio para que
el nino aprendiera como deibia hacer para
nadar sin soltar la lanza ni temerle al frio
azui que corrla por las aguas de las al-
turas.

B. S.

Pbro. EDUARDO LECOURT M.

A E R O L 8 T

De la noche en la placida hermosura
jquien no vio el resplandor de tus cente-

[lias
rubricar en silencio alia en la1 altura
el pacto de quietud de las estrellas?

,;Quien no te vio cruzar el hemisfdrio
y hundir tu grito rojo sn el abismo,
y rodar exhibiendo tu misterio
sin saber de tu suerte ni tu mismo?

. . . y se pierde en la noche sileinciosa
la inconsciente locura de tus vueilos.

subrayando una alarma luminosa
bajo la calma de los cielos.

El amor arde asl su loca lumbre
e inunda el corazon y el alma hieire,
y va desde el abismo hasta la cum'bre
y tan pronto se inflama como muere.

Amor, fuiste una cauda de cometa

que se perdio ein la noche adormecida
fustigando un relampago violeta
sobre la calma de la vida.

E. L. M



CENTRO DE DERECHO
VOLTAIRE LOIS

MOVSMIiNT© ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA
DE DERECHO

PRUEBA ESCRITA A QUE SE ENCONTRABAN SOMETIBQS EL PRIMERO Y SEGUNDO AtfO

Antecedences.—- En 1938, el Decano
senor Alessandri scmetio a la Facultad,
nn proyecto de creacion de un examen es-
crito, para el primero y el segundo ano.
Una vez aprobado dicho proyecto
c'io origen al nuevo reglamdnto que
en sus articulos 36 y siguien-
tes, vino a. reglamentar las condi-
ciones en que se efectuaria. En se-
gundo ano se rendiria un solo examen es-
crito, que puede ser derecho civil o der.e^
cho penal, segun determine el senor De-
cano. El que es reprobado en el, no pue-
de rendir los examenes ni en diciembre ni

• en ninguna otra oportunidad, repitiendo
el ano irremisiblemente. Los alumnos del
primer ano deben rendir dos examenes
escritcs: Derecho Romano y otro que ver-
sara sobre una de las cuatro asignaturas
restantes que determine tambien el senor
Decano. La situacion es aqui mas estric-
ta: el que es reprobado en uno solo de
los examenes escritos, aunque sea aproba-
do en el otro, no podra rendir ningun
examen oral, debiendo cursar nuevamente
e! primer ano.

Objeto. — El objetivo de este examen
escrito es aquel manifestado por el propio
senor Alessandri, en una expcsicion pu-
blica del lunej 27 de diciembre de 1943,
al decir en uno de sus parrafos: "Lo que
se pretende fundamentalmente, no es ave-

riguar los conocimientos de los alumnos.
SINO SU DESARROLLO MENTAL
SUS FACULTADES DE MADUREZ v
COMPRESSION. LA MANERA CO-
MO EXPONE, REDACTA Y SISTE-
MATIZA; SI TIENE O NO METO-
DO y mas adelante agrega: "al califi-
car el examen, se tomaran especialmente

en cuenta las aptitudes demcstradas por
el candidato".
Ccnforme a lo manifestado por el se-

nor Alessandri, estos examenes tienen por
objeto, como lo afirma en otro parrafo
de su exposicion, dejar que estudien de-
recho solo los que tengan aptitudes o vo:
cacion para esas disciplinas y dirigir ha-
cia otros campos c actividaaes a quienes
no las tienen. Todo esto con el fin de
evitar el alto porcentaje de alumnos que
fracasan anualmente en la licenciatura,
que fluctua entre un 30 y 40 % de los
postulantes. Porcentaje que se considera
enorme por tratarse de alumnos que ya
ban cursado cinco anos de estudios y cu-
yo fracaso se debe exclusivamente a la
falta de aptitud o vocacion para los estu-
dies juridicos.

Resultfedos del examen escrito, — Este
sistema fue haciendo resaltar a traves de
los anos su deficiencia; los alumnos, en
un comienzo de acuerdo con el, cambia-
ron de parecer ante la primera experien-
cia, al ccmprobar que el motivo primor-
dial que lo inspiraba, no era otro que un
espiritu de eliminacion, que prescindia de
un examen profundo de la capacidad de
los alumnos. Como consecuencia de ello,
'solicitaron la derogacion de este sistema de
eliminacion. Las autor:dades unive.rsi-
tarias. mas lentas siempre en reaccionar,
por no sentir en carne propia las defi-
ciencias del reglamento, no se hacian eco
de las peticiones que formularan los
alumnos. Necesitaban que el clamor de
estos, fuese mas alia de la Facultad de De-
recho, que traspasando los umbralcs de la
Universidad, llegase hasta la opinion pu-blica a exponer el criterio con que se eli-
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minaba a los alumnos, para que asi,
nuestras autoridades, empezaran a anali-
zar la justicia o injusticia de esa elimina-
cion.

VOLTAIRE LOIS
Presidente del Centre de Derecho (1943).

No queremos con esto formular cargos
particulares a los profesores que se fue-
ron, ya que entre los que quedaron, hubo
muchos que se hablan comprometido a

apoyar al alumnado en la Facultad, y una
vez en ella, por espiritu de cuerpoi, por
amistad o por solidaridad con la autori-
dad maxima de ese organismo, olvidaron
su compromiso, manifestando con su ac-
titud contradictoria el deseo de no querer
comprender la critica situacion en que
se encontraban los alumnos afectados,
ansiosos de una jusfa solucion y del re-
conocimiento de la just cia que estimu-
laba a su peticion.

Como consecuencia de las gestiones
realizadas, el Decano invito a los repre-
sentantes de los alumnos a presenciar la
cabficacion del examen escrito, para que
asi se apreciara la seriedad- y correccion
en que .la prueba sei desarrollaba y call-
ficaba. Al aceptar, concurrimos a ella el
Presidents del Centro de Derecho y los
delegados de los respectivos cursos, con
la intencion de apreciar de cerca las vir-
tudes y defectos de aquell sistema, al cual
se le habian atribuido caracteres de se-

leccion.

Ante las peticiones que se formularon Cabficacion de las oruebas escritas. —
con el objeto de conseguir las ansiadas En esa sesipn presidida por el Decano,
modificaciones, la Facultad "siempre 11a- pudimos observar las cualidades del sis-
na a cualquiera modificacion reglamenta tema, la seriedad con que se procedia en
ria'\ segun expresion del Decano serior E calificacion, pero ta.mbien constatamos
Alessandri, nombro una Comision para una seEe de inconvenientes, que venian
que estudiara las reformas que conviniera 3 ser defelctos indiscut bles.
introducir al reglamento y plan de estu- . El hecho que ningun.trabajo vaya con
dios. Esta Comision manifesto falta de el nombre o, firma de los alumnos; el que
mteres y preocupacion; por el problems ellos sean corregidos separadamente por
que afectaba a los alumnos ya que jamas los profesores, de manera que ninguno
tuvo una reunion. conoce la nota que el otro coloco a dicbo
Una vez mas se demostraba que, cuan- trabajo; la cireunstancia de que en algunos

do nos dicen estar de acuerdo en el estu- casos determinados se pida informe al
dio de un reglamento o cuando aparecen profesor sobre la labor del ano, son, sin
dispuestos a modificarlo, terminan siem- duda, garantias que no podemos menos
pre per marcar un compas de espera, que de reconocer. Pero tambien existia un
al traducirse en el cambio de las directi- aspecto ad^erso; presenciamos en aquella
vas e'studiantiles atenua la presion de los ocasion, la diferencia de criterio con que
alumnos, provocando efl fracaso del plan cada profesor apreciaba la madurez o
de reforma, sin que a nuestras autorida- capacidad del alumno. Asi, en el ramo
des preocupe que con ello se consagre de Derecho Romano, por ejemplo, algu-
nuevamente una injusticia. nos de los profesores acogieron con satis-
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faccion aquellos trabajos en que ese de-
recho antiguo era analizado bajo el pun-
to de vista de la legislacion moderna,
mientras tanto que otros profesores recha-
zaron ampliamente ese criterio, sin tomar
en consideracion que uno de ellos ana-
lizaba su materia del curso, de acuerdo
con el articulado de nuestro codigo.

Es criticable el que solo en contadas
excepciones fuese considerada la labor
del ano, cuando esta debia ser el indice
de mayor importancia, en todo estabRci-
miento educacional.

Nos llamo tambien la atencion la se-
veridad excesiva con que se apreciaba la
situacion de lo,s alumnos libres; para es-
tos bastaba la mas pequena duda respecto
de sus trabajos, para que sin discus'A
alguna, se le obligase a repetir el curso,
sin consideracion ad e^fuerzo realizadodurante el aiio escolar.

Pero lo mas convincente de todo, fue
el hecho de que en el seno de esa Comi-
sion calificadora, en la que se decidia un
ano de sacrificio o el porvenir de lo-
alumnos, se produjese tal diversidad
opiniones, como la de ser un trabajo
aceptado por un profesor con dos votes
de distincion, nota 6, entre tanto que otro
de ellos, lo calificaba con nota 2, es decir,
opinaba que debia ser reprobado.

Critica. — La critica que podemos for-
mular, parte esta ya expuesta, y en gene-ral, es del dominio de todos, pero insisti-
remos sobre el 1 a.
La seleccion de los alumnos se verifier

en el examen de Bachillerato, que tiene
por objeto no solo comprobar conoci-
mientos, sino tambien sus facultades d-
madurez, desarrollo mental, comprension,
etc. El bachiller en humanidades, con
mencion en letras, es un alumno decla-rado apto para seguir los estudios de de-recho. Tiene un derecho inamovible a
cursar esos estudios, sin que se le someta
a nuevas pruebas, en que se trate de
acreditar aquello mismo que ya acredito
con exito en el bachillerato. Reivisar lo

9 falladc es violar los derechos adquiridosdel alumno y modificar con ellos el es-
piritu basico de nuestro sistema de educa-cion.

2X

Que de los alumnos ya seleccionados
en ese examen pre-universitario, sean eli-
minados un 34 al 35 % en primer ano,
y un 20 al 25 %, en segundo, como
efecto del examen escrito, nos parece in-
aceptable, sobre todo si se considera que
a esos alumnos se les sometera despues a
los examenes ordinarios, verdadera y
efectiva seleccion.

Nos parece tambien inaceiptable que
scan los mismos profesores que en inte-
rrogaciones y examenes ilusionaron a los
alumnos y padres de familia otorgando
aprobacion y aun elevadas notas, lo.s que'1
a veces despues de dos arios de estudio
vengan a descubrir tal pobreza intelectual,
tal carencia de todo conocimiento de1 sin-
taxis u ortografia, que por la convenien-
cia de los propios alumnos, sea necesario
reprobarlos en el examen escrito.
La arbitrariedad de una calificacion de

madui;ez, que se realiza teniendo como
uriico elemento de juicio la prueba escri-
ta, se ha manifestado en la practica por
la manifiesta disparidad de opiniones,
que ha existido en la calificacion de los
trabajos.

Es frecuente que los alumnos que han
sido reprobadas en un examen de madu-
rez, obtengan distincion,en el otro; o que
en un aiio demuestren tener capacidad su-
ficiente para continuar sus estudios y al
ano siguiente aparezcan carec'endo de
ell a, lo'que revela la imposibilidad de
llegar a una justa y logica seleccion, te-
niendo. como unico antecedente el examen
escrito, germen indiscutible de falsas
apreciacicnes y de injusticias.

Peticion formulada por el Centro de
Derecho.,—.El 27 de noviembre fue en-
tregada al Decano de la Facultad, una so-
licitud en que se pedia la modificacion del
Reglamcnto, actuando como Presidente
del Centro de Derecho, de la Universi-
dad de Chile, Voltaire Lois, quien repre-sentaba tambien a las escuelas de Valpa-raiso y Coucepcion'y contando con la
autorizacion del PreCdente del Centro dela U. Catolica.
En la solicitud podian distinguirse dos

partes completamente diferentes. En laprimera se pedia que se concediese a los
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a "Tn riCpr° ^?-Sjej j examen escrito presentes. en nuestra calidad de' represen-C
a 3 PClS1^^1(^a^ rePetirlo en la tantes de los alumnos, cuando se discutie-tcmporada de marzo, y la segunda, que se un problema de tanta trascendencia co-

r.olicitaba el nombramiento de una comi- mo £se £sta posicion nuestra, Oirigino
sron mixta de profescres y alumnos, pa- un enojoso incidente, por ser ella erro-
ra que se abocaran al estudio del regla- neamente considerada por los profescres,
men to durante las vacacpnes. ^ como una actitud de intransigencia y de
, \G i ^iciernbre citada imposiciones intolerables; y no en su ver-
j.a Facultad a reunion, Concurrieron a ella dadero sentido, come un -legitime dere-
cuarcnta y tres profesores, el presidente c]1,0 representacion de nuestros iritere-
del Centro de Estudiantes y el delegado a ses> maxime cuando sabiamos que se iban
la racultad. , a refutar nuestros argumentos, colocando-

uos, ccn nuestra ausencia, en la mas ab-
s'oluta de las indefensiones,

Esa reunion de la Facultad rechazo
nuestra solicitud, a pesarque la mayo-
ria de los prcifesores nos habian manifes-
tado su confcrmidad con ella. Fue re-

chazada, a .pesar de que el Dec ano de
la Facultad nos habia dicho personalmente-
que era partidario de que los alumnos que
hubieran rendido satisfactoriamente una
de las prue/bas, tuvieran derecho a re-
petir la ctra ^n caso de haber fracasado,
pero que ese predicamento solo lo acepta-
ba para los alumnos del proximo ano'.

Sin embargo, en esa reunion, los pro-
fesores estuvieron de acuerdo en que el
reglamento adolecia de numerosos defec-
tc^s; que la prueba escrita no era un justo

ALEJANDRO ESPINOSA medio de seleccion; pero, que como el
Delegado de la Facultad (1943). Centre de Estudiantes de Derecho habb

llevado el conocimiento del problema. no
Acturcion de los representantes estu- solo hasta las autcridadse educaciona1es.

d'iantiles en la Facultad. — El presidente sino tambien hasta el dominio de la opi-
del Centro de Derecho, Voltaire Lois, y nion publica, la Facultad iba a sentirse
el delegado a la Facultad, Alejandro Es- resentida en su dignidad, en el caso que
pinosa, hicieron una exposicion, en la llegase a acceder a las peticiones del
que dejaron en claro la deficiencia del re- alumnado. De manera aue ellos, y en es-
glamento de la escuela, la necesidad de ir pecial el senor Arturo Alessandri, CON-
a la supresion del examen escrito y In SID'ERABAN QUE POR ENCIMA DE
obligacion que tenia la Facultad de repa- LO QUE ELUOS MISMOS PENSA-
rar las injusticias cometidas en el presen- BAN, ESTABA LA PUERIL RAZON
te ano. D'E LA DIGNIDAD DE LA FACUL-

Despues de esta exposicion y antes de ^AD DE DERECHO. LA FACUL-
ir a la discusion de la solicitud, el Deca- TAD, EN SUMA, NO PODIA CON-
no de la Facultad pidio a los delegados CEDER LA REPETICION DE LOS
estudiantiles, que abandonaran el recin- FXIAMENES A AOUELLOS ALUM-
to de ella, para dejar a los profesores en NOS OUE HABIAN SIDO REPRO-
condicion de discutir libremente este pro- BADOS, A PESAR DE TENER LA
blema. ~ • CERTIDUMBRE DE OUE EL ME-
Ante esta peticion, opusimos la nues- TODO OUE SE HABIA FMPLEADO

tra, que se traducia en el deseo de estar ADOLECIA DE DEFECTOS.
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Los alumnos nos encomtramos siempre
en una encrucijada. Si formulamos re-

glamentariamente nuestras peticiones, co-
mo se habia realizado basta ahora y como
r.osotros mismos 1q pidieramos, ellas no
serian consideradas o serian sometidas a

una Com'sion, que jamas tendria un pro-
nunciamiento sobre ellas.

Si por otra parte, los estudiantes le-
vantaban en un movimiento universitario
su protesta, entonces la malentendida dig-
nidad de la Universidad impedia a los se-

fibres profesores acceder a las peticiones.
de los alumnos. Y AUNQUE LA JUS-
TICIA ESTUVIERA DE PARTE DE
ESTOS, COMO LO RECONOCIO EL
SENOR DECAlNO Y LA FACULTAD
DE DERECHO, ERA DE IMPERIOSA
NECESIDAD RECHAZARLAS.

Actuacion del Honorable Consejo Uni-
versitario. — Recurrimos entonces, al
Consejo Universitario, ccn el pesimismo
que nos habia dejado el fracaso de nues-
tra gestion, y que anticipadamente babia-
mos creido un exito, fundandolo en las re-

petidas promesas de tqdos aquellos profc-
sores que se comprometieron a sostener
nuestra posicion, y que terminaron sacri-
ficandola ante una pretendida dignidad
de la Facultad de Derecho>.

Pero nos estimulaba el pensar que,
todos los miembros del Consejo eran efec-
tivos elementos que prestigiaban la edu-
cacion universitaria. Ellos, en sus calida-
des de decanos de -las diversas facultades,
representaban a cientcs de maestros, que
contribuian dia a dia al engrandecimiento
de la Universidad.
Tambien nos estimulaba la actuacion

del Rector de la Universidad en la cali-
ficacion de los examenes escritos; su posi-
cion anterior y posterior al acuerdo de la
facultad, nos daban la certeza de su pie-
na conviccion, respecto a que el examen
escrito era una prueba anti-pedagogica
que deberia suprimirse.
El Consejo Universitario no quisO

pronunciarse en su primera sesion, por no
cstar nresente el Decano de nuestra Fa-
cultad, pero los Consejeros manifestaron
unanimemente su opinion favorable a los
alumnos.

Citado el sefior Alessandri por segun-
da vez al Consejo y conccedor de la opi-
nion de los Consejeros, habia amenazado
con su renuncia y con la de toda la Fa-
cultad, si acaso aquel tomaba una deter-
minacion que no fuera la de rechazar
nuestra peticion.

El Consejo se encontraba, entonces,
enfrentado ante un gran dilema.

Si rechazaba la solicitud de los alum-
nos, dejaba de proceder de acuerdo con
su pensamiento, se apartaba del predica-
mento que. individualmente habian mani-
festadc; cada uno de sus miembros, per-
diendo para siempre su auroridad, porque
desde cse memento dejaba dp ser la auto-
ridad maxima de la Universidad, para
quedar sometido a los caprichos de cada
una de sus facultades.

Si por el contrario, acogia la peticion
de los alumnos, y actuaba de acuerdo con
su criteria, iba a crear a la Universidad la
mas grande de las crisis, que con seguri-
dad provocaria el desintegramiento del
propio Consejo. La Facultad mas impor-
tante de la Universidad, por su numero
e inquietud, no pcdia cerrar sus puertas
de un dia a otro, sin que la opinion publi-
ca y les propios alumnos de la Escuela le-
vantaran un clamor que produciria un
ambiente insostenible.
' No le cabia, pues, al Consejo, si aueria
ser consecuente con su opinion y jerar-
quia, por una parte, y con su deseo del no
crear en la Universidad problemas de tan
graves ccnsecuencias, por la otra, que so-
licitar un nuevo informe de la Facultad
de Derecho, para romper, como prometia-
mos nosctros, la unanimidad de los pro-
fesores, en contra de nuestra peticion.
La Facultad tuvo una nueva reunion

y, a pesar de nuestras esperanzas, todos
los votos nos fueron adversos, salvo dos
abstenciones, la de los sefiores Bascufian
y Arqunategui, y cinco salvedades del de-
recho del Consejo Universitario, para
modificar esta resolucion.

El Consejc Universitario, se encontra-
ba de nuevo ante la misma y dificil al-
ternativa. En nuestro concepto solo cabia
una solucion y esa fue la que adopto el
Consejo: arriesgar su propia estabilidad.
en defensa de sus legitimas atribuciones.
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Ei conflicto universitario ante la Prensa
(Cliche publicado a solicitud del Presidente del Centro de Derecho).

Renuncia de loc profesores. — El De-
-cano de la Facultad de Derecho cumplio
su promesa; presento al dia siguiente su
renuncia, directamente al Presidente de la
Republica. Los terminos de ella son de
una dureza extrema para el Consejo Uni-
versitario y para las demas Escuelas. Asi
dice, por ejemplo: "Durante mi perma-
nencia en el Consejo Universitario, luche
incarfsablemente porque este abandonara
su politica de debilidades y concesion.es.
Mientras ejerci la Vice-Rectoria, trabaje
porque se adoptaran diversas' medidas
tendientes a implantar el orden y la dis-
ciplina, que tan relajados se hallan v a
llevar a todos sus componentes, la con-

ciencia de que los cargos son para desem-
penarlos en forma ejemplar y no unica-
mente para percibir los emolumentos a
que dan derecho; el verdadero maestro en-
sena mas con sus actos y su ejemplo que
con la palabra. Mis mejores propositos
han fracasado. Esas medidas ban caido en

desuso en la casi totalidad de las escuelas
dependiente de !a Universidad de Chile,
con la aceptacion y toleiUncia del propio
Consejo' \
El s-enor Alessandri hace cargos a la

Universidad que consideramos injustifi-
cados. Las Facultades de Ingenieria, de
Medicina, Arquitectura, Ciencias Juridi-
cas y Sociales y la casi totalidad de las

y?i}J lWtS DK fijns '&

t: .
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Facultades de nuestra Universidad, han
ganado un merecido prestigio en toda
America, y por la seriedad de sus estu-
dies, nuestros profesionales son conside-
rados en Europa como de los mas efi-
cientes.

Las reuniones de la Facultad de Dere-
cho, que hasta entonces se habian carac-
terizado por la mesura de sus miembros,
se transformo totalmente; ahora 'los pro-
fesores insultaban a aquel que no se pro-
nunciaba por la renuncia. En toda esa
alegoria de insultos, solo se escucho la
voz serena del profesor don Fernando
Alessandri, que dijc: "Yo soy el unico
de todos ustedeis, obligado a renunciar y
lo hago con profundo dolor de mi a!-
ma".

Forma como el Centre de Derecho lie-
vo adelante el movimiento. — El Cen-
tro de Estudiantes de Derecho llevo ade-
lante sus publicaciones y reuniones de es-
tudiantes, sin atacar jamas al Decano de
la Facultad o a los profesores. Conven-
cido de que la justicia estaba de parte de
los estudiantes, no le preocupaban las cri-
ticas, aun de los propios alumnos; ni da-
ba importancia a la abulia o indiferencia
de aquellos que nq se pronunciaban, por
no haber sido afectados por dichas me-
didas.

Nuestra principal lucha no era la que
manteniamos contra aquellos que habian

rechazado nuestra peticion; mayor esfuer-
zo debiamos desarrojllar contra aquellos
que estando en nuestras filas nos traicio-
naban; contra los que pretendian hacer
de este movimiento una plataforma per-
sonal, y contra los que bregaban por dar
a este triunfo un caracter o filiacion po-
litica, diciendo que con el, habiamos ex-
pulsado a la reaccion incrustada en la Es-
cuela de Derecho.
Posicion actual. — El Centro de De-

recho, actualmente, no mantiene una po-
sicion de intransigencia en la Universi-
dad. Reconoce que hay algunos maestros,
como don Fernando Alessandri y otros,
por los cuales los estudiantes harian cual-
quier sacrificio> para conseguir sus regre-
sos a las respectivas catedras; pero, al
mismo tiempo que podemos senalar cua-
les deben llegar hasta las aulas universita-
rias, creemos tener derecho, para oponer-
nos terminantemente, a que algunos, muy
conocidos de todos, vuelvan de nuevo a
la docencia, por carecer unos de condicio-
nes naturales y otros, morales, para os-
tentar el titulo de profesor.
Tal vez ellas, los que nunca debieran

regresar, aparezcan nuevamente entre nos-
otros. Si esto acontece, seran los propios
alumnos, los que en amplio plebiscito,
pidan publicamente su salida de la Uni-
versidad.

V. L. P.

» YOLANDA GUTIERREZ B.

A R B O L E S
jArboles, arboles! Donde uno vaya,

al'li los encuentra. Graciles, esbeltos v

graciosos; pensativos y viejos; retorci-
dos, descontentos y oscuros otros, los que
siempre deisean algo mas de lo que ya
poseen. A pleno sol, se asemejan a la
juveintud rubia de un adolescente; buenos
e ingenuos.

Se d-an a nosotros en un gesto de ta
br;sa, en un roce al pasar.

Frescos, acogedores y alegres, son los
arboles en la mananas soleadas. Los ar-
boleis tienen pena al atardecer. iQue pena
tan grande sera!, si de descontento. si de
amor ...

Limpidos, libres de toda mancha, lie-
nos de pensamientos puros, se presienten
c'n la noche, tocados por la luz irreal,
magica y luminosa de la luna. Claridades
de monje, de albas tunicas, de caras pa-
lidas y bocas hermosas de tanto rezar;
tienen los arboles a la luz de la luna.
Al fin de la noche, oir el rumor del los

arboles; , tocarlos, sentirlos fuertes y ex-
tranos, destacandose cdntra la incipiente
vaguedad de un alba.

Saberlos puros y vivificantes.
jSemtir lo que sienten los arboles!

Y. G. B.



ASAMBLEA DE ALUMNOS

Asamblea de estudiantes en el Aula Magna.

tarios y buscar una formula, que armo-
nizando las distintas corrientes diera so-

lucion a las dificultades producidas.

laron. A continuacion, la tribuna fue
ccupada por numerosos oradores que
confirmaron la enorme discrepancia de
parecdres de los grupos politicos e inde-

Un inmcnso numero de estudiantes,
egresados y abogados llenaba el aula mag-
na de nuestra Escuela. La exaltacion de
los animos era evidente y de antemano
podia 'afirmarse' quei no se alzaria la so-
lucion anhelada.
El Presidente del Centro de Derecho,

don Voltaire Lois, presidio el acto, rin-

Algunos alumnos firmando una solicitud
al H. Consejo.

pendientes en la apreciacion del proble-
ma. Asi, mientras don Gonzalo Bulnes,
con Tomas Chadwick, don Patricio Ba-
rros, don Patricio Aylwyn, pedian la re-

El 12 de enero, producida ya la crisis
del movimiento reformista de los estu-
diantes de deirecho, fue convocada una

asamblea de alumnos a fin de oir las opi-
niones de los diversos sectores universi-

dio una detallada cuenta de su actuac on

c'n las incidencias producidas y dio res-
puesta a las preguntas que se le formu-

Otro afipesto de la Asamblea.

Un grupo de alumnos.
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consideration del acuerdo del Consejo sor de Derecho de Minas, que estimabaUniversitario e incluso la renuncia de ese que todos: Consejos, Facultad, Profetso-
organismo; otros como dona Ana. Ugal- res renunciados v no renunciados habian
de, don Rafael Sariego y don Fernando tenido la razon, y que ofrecio sus buenosRoa, expresaron su amplia solidaridad oficios para mediar entre las partes en
con ell Consejo y los alumnos beneficiados. conflicto.
El criterio eclectico se hizo presente al
hablar don Julio Ru z Bourgeois, Profe- * C. A.

LABOR REALIZADA POR EL CENTRO DE
DE ESTUDIANTES DE DERECHO

El Centro de Derecho consiguio con la
ayuda de un grupo de alumnos: de los
primdros anos y de otras. facultades, la
modificacion del reglamento.

Fueron eficace»s colaboradores, Elia-
na Brofman, Ana Ugalde, Nestor Pour-
cd, de Medicina, Marfan y unos veinte
^ jmnos mas. sin los cua1es el Centro de
Derecho jamas podria haber obtenido di-
cho triunfo.
El Prefsidente del Centro consiguio la

condicionalidad con un ramo para todos
los alumnos de los primeros anos, con la
cual se beneficiaron alrededor de cien es-

tudiantes, pues alcanzo no solo a nuestra
Escuela, sino tambien las Escuelas de Dei-
lecho de la Catolica. Valparaiso y Con-
cepcion.
No vacilo el Centro en adarar que un

profesor habia ed'tado un libro, que solo
era la reproduccion de las meimorias de
siete alumnos. ,

Adquirio un mimiografo de valor de
S 24,000, una maquina de escribir y la
provision necesaria del mater'ales para
formar la primera cooperativa de apun-
tes, que los ha abaratado en mas de un
100 %. El ha sido puesto a disoosicion
de otras escuelas, como Instituto Pedago-
gico, Escuela de Fa'rmacia, Ingeuiieria y
otras, permitiendo asi, extender los bene-
ficios de esta cooperativa, a todos los
alumnos universitarios.
Imprimio una conferencia pronuncia-

da por el ebc-decano, senor Alessandri, so-

bre las modificaciones introducidas al Co-
digo Civil por la ley 7612, que vendio
en la escuela al precio de $ 2, en circuns-
tancias que fuera de la Universidad su
valor fue del $ 8. Ha publicado tambien.
la conferencia' de don Fernando Alessan-
dri, sobre modificaciones introducidas al
Codigo de Procedimiento Civil, por la
ley 7760.
Consiguio en el ano 1943, anticipar

los examines prdvios forales) que habian
sido fijados en una fecha muy cercana
a la de los examenes ordinarios y pidio
cue en el futuro. ellos se realizaran a con-

tinuacion de las vacaciones de /invierno.
Dio oreanizacion a la Academia Juri-

dica. cambiando b antigua modalidad de
celebrar en horas ajenas a nuestras clases
sus ses:ones pu'blicas, incorporandolas a
dicho horario. Dio un magnffico resul-
tado esta variacion. dejando constancia
oue contribuvo enormemeinte al exito, su
prindoal colaborador, Felipe Herrera, su

pres'dente durante e1 ano 1943.
Mantuvo el Liceo No/turno, que crea-

ra el companero del quinto ano. Augusto
Torres, en compania de Raul Garcia.
Hugo Risco, y otros, vinculandolo al
Centro de Derecho y obte-niendo su fi-
nanciamiento. En el presente ano llamo
a concurso, para optar al cargo de pro-
fesores de dos de sus asignaturas.
Participo en el Congret-o Americano de

Estud:antes, al cual presento trabajos, y
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realizo un bails en hornenaje a las dele- que ganar su sustento, no podian dedicar-
gaclones extranjeras.

# se por entero a sus estudios y repetianRealizo un acto de^ hornenaje a las na- mas de una vez un mismo curso.
ciones unidasi en el cual participo todo Ha lanzado a la publicidad tres ejem-
•el estudiantado, nombrandose un Comite plarets de la Revista Mastil.
de Union para la Victoria, integrado por Participo en un hornenaje al martir de
profesores y alumnos. nuestra Escuela, Jose Domingo Gomez
El Centro de Derecho elaboro un pro- Rojas, en el cual hablo el Presidente del

ye'cto de supresion del examen ante ,1a Centro.
Corte Suprema y lo sometid a la aproba- Partkip6 en una andielncia tad-al en la
con del Colegio de Abogados, para que €nfoc6 , distimos bl
en esta forma no solo llevara el apoyo preocupaban a los estudiantes.de los alumnos, sino tambien un mfor- c .
me tecnico que le diera mas preutancia , a Preocupado de las funciones tea-
ante el H. Congreso Naeonal-. trales en la Escuela.

Presento tambien a la consideracion del Ha preistado su apoyo a la Visitadora
Presidente de la Republica un proyeicto Social f^cilitando su obra de ayuda a los
que permitia al estudiantado realizar su estudiantes de escasos recursos, entregan-
practica mientras- elaboraba su memoria, ' apuntes para que sean donado a estos
paara en esta forma hacer posible la rdal:- alumnos,
zacion conjunta de ambas, lo que permi- Ha conseguido $ 60,000 que ha desti-
tiria ganar un tiempo considerable a los nado a la cooperativa del apuntes y al.
alumnos. financiamiento del Liceo Nocturno.

Ha conseguido derecho a matricularse
en la Escuela a alumnos que* por tener V. L. P.

FRANCISCO A. ENCINA.

'-^3

PORTALES

Tal cual el instinto lo ha presentido,
hay, en Portales, uno de los mayores ge-
nios, y a un mismo tiempo el mas per-
fettamente intuitivo, entre los que h:n
aflorado en la H'istoria en el terreno poll-
tico. Su intuicion es tan completa que
no tiene siquiera ostura cone encia de ella:
Efifiere, a etste respecto, de Cesar, de Bis-
mark, de Mussolini y de los demas. Es%
un intelecto fuerte. Tambien fue un
hombre culto. La leyenda de su ignoran-
cia solo es un reflejo deft' prejuicio espa-
nol, que no concibe una mujer bonita ni
un hombre rico inteligentes, ni un horn-
bre inteligente ilustrado. Para la mente
espanola, solo es ilustrado el sonso leido.
el mentecato que vacia, en proyectos y en
discursos, las reformas politicas o socia-

les que ha extraido de sus lecturas indi-
geri'das. Pero ni su intelige'ncia, muy vi-
va y penetrante, ni su cultura, cuentan
para nada en la creacion politica de su ge-
nio. Cesar, como Portales, fue a la vez
un intelecto poderoso y un intuitivo;
pero al paso que en aquel el intelecto es
lo fundamental, el intuitivo, lo secunda-
rio, en el ultimo, el intuitivo es todo.

La creacion politica portaliana encaja
en un conjunto de factores sociologies
dados, con tal fuerza y tan perfectamente,
que la mas poderosa elaboracion racional
no habria bastado a concebirla. Es una

concepcion que abraza el pasado, el pre-
sente y el futuro, eta una vision, a la vez,
profundamente real y logica.

I



ENRIQUE PAIl-LAS P.

LICEO NOCTURNO DEL CENTRO DE DERECHO

Iniciativa muy importance. del Centro
de Derecho ha sido el interesar a los fu-
turos abogados por la educacon del pue-
bio y lanzarlos a la ensenanza de nues-
tras juventudes obreras. Es asi como cute
aho, por segunda vez, ha abierto las
puertas el Liceo Nocturno que recien
ayer fui-dara —en junio pasado— sin
mas. miras que la de ponerlo al seirvicio
de la juventud trabajadora. Situado este
colegio a una cuadra de la Plaza Nunoa
—en calle Central esquina Tocorna!—
viene a cons-tituir algo asi. como el signo
externo de la hermandad pueblo-estu-
diantado y una aplicacion mas de aque-
11a santa maxima que nos manda "ense-
riar al que no sabe".
Hoy dia, despues de solucionar sus eM-

ficiles finanzas, este Nocturno es una rea-
lidad completa y su marcha segura y fir-
met satis'face las ansias de saber de los
elementos juveniles de aauel luqar.

La ensenanza que alii se da de los tres
primeros arios de humanidades, implica
una franca sup&racion de la labor reali-
zada por otros nocturnos similares, ex-
cepcion hecha de los grandes liceos (Bal-
maceda, Hanssen, etc.) : nuestros cursos
rebasan el reducido campo de accion de
aauellos, y no deijan de emularlos tam-
bien al brindar una ensenanza completi-
sima de Preparatorias. Ahadamos a esto
aunque con cierta timidez— que nuestros
modestos cursos de capacitac'on tecnica,
como taquigrafia y escritura a maquina,
pretenden —si no lo logran deil todo—
servir a quienes necesitan conocimientos
de esa clase. Institutes Comerciales por
alii no existen y es nueistro deber, enton-
ces, proveer a esas necesidades, pese a lo
exipuo de nuestros recursos y a la falta
casi completa de elementos de trabajo.
Nuestros profesores —reclutados en

sus cuatro quintas partes entre el estu-
diantado de Leyes— concurren alii, no-
che a noche, guiados por su afan del ser
utiles a aquellos que, tras una larga jor-

r.ada de trabajo, buscan las intimidad^'
del saber. Es asi como los estudiantes de
lo justo han por fin comprendido que es
tambien justicia dotar —a quienes no
pueden adquirirlas de otra suerte—de las
armas utilisimas de la cultura y el saber.
El Ceintro de Derecho siente especial

placer en. ooder contribuir en la medida
d sus ^osibilidades al adelanto cultural
v al progreso de la eiducacion en nuestra
r atria.

WPWBi
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Liceo Nocturno del Centro de Derecho.

Nuestras avanzadas culturales han ini-
c:ado la labor, y es de esperar que se en-
cuentre sucesores abnegados cuando eil
ejercicio de la profesion llame a los pri-
meros a otros campos.

Este Liceo que lleva el airoso nombre
de Liceo Nocturno del Centro de Derecho
de la Universtdad de Chile, ha comenza-
do a caminar con paso firme. Solo nos
resta desear que su marcha sea aun mas

progresista en la v'da que el destino le
deparet

E. P. P.



SENTIR DE LOS ESTUDIANTES
Esta seccion dara acogida a los articulos de interes universitario; sin hacer distingo
de ideologias y exigiendo solo seriedad en la expresion de las opiniones vertidas, de
las cuales no se responsabiliza-el Centro de Derecho ni la Direccion de esta Revista.

JORGE IVAN HUBNER G.

LA FACULTAD EN CRISIS

Volvemos a la Escuela, al iniciarse las
clases de este ano, con el indefinible sen-

timiento de una gran desgracia. Hay un
silencio extrano en las aulas y en el am-
b:ente un vaclo que aun no comprende-
mos. Y es que la Facultad se: ha desga-
rrado, ha perdido la fuerza de su espiritu,
ha sufrido una crisis tan profunda que
ha abierto grandes grietas en su estruc-
tura misma. Muchas voces que nos eran
familiares, voceis que ensenaron genero-
samente a varias generaciones de estu-
diantes y cuyas vibraciones llevaron el
prestigio de la Escuela hasta los confines
de' America, no volveran a resonar en las
salas de clases. Un conflicto de orinci-
pios, que nadie supo resolver a tiempo,
se fue ahondando cada vez mas, hasta
provocar el alejamiento de un grupo de
maestros e?minentes que, a traves de sus
vidas desinteresadas. habian ido forjan
do la grandeza de nuestra Facultad.
Triste e inutil nos parece recordar

acontecimientos que todos conocemos. En
sus ciein anos de existencia, la Universi-.
taria jamas habia atravesado una crisis
interna de esta magnitud. Es la primera
vez que se ve alejarse un grupo numeroso
y distinguido de maestros, heridos en su

d;gnidad em un conflicto ideologico. Es
la primera vez que se produce tal desin-
tegrtacion, sin que los e^fuerzos de las
autoridades, bien intencionados pero tar-
dios, pudieran haceir volver atras aconte-
cimientos en que falto la serenidad.
Por ahora, la Escuela, no aun repues-

ta de su crisis v a traves de grand;s di-
ficultades, ha oodido iniciar un nuevo
ano de labor. No es e'l momento de ha-
cer acusaciones a nadie, ni de reavivar
pasiones que el tiempo esta apagando. En
estas horas dificiles, en que todos los els-
tudibntes recuerdan con emocion a los
profesores que se fueron, hay que olvidar
el pasado y mirar valiente'mente hacia
adelante.. Hay que empezar el ano con
voluntad de trabajo. con profundo en-
tusiasmo y fc en el futuro. Porque el
espiritu del la Universidad no muere, esta
siempre latente, v si la Facultad ha per-
dido algunos de sus mejores eleimentos, si
momentaneamente ha aminorado su fuetr-
za espiritual, debemos tener confianza en
aue tarde o temprano e1 verdadero sein-
tido universitario terminara por im'po-
nerse sobre las contingenc'as temporales.

J. I. H. G.

Asi me embarco y solo veo cielo y agua, me espanta esa infinita y liquida llanura que
me rodea, como si hubiera 'de beberla toda integs-a al naufragar, sin tener presente que
toastan tres medietas de agua para ahogarme; de igual manera al menor temblor de tierra
Imagino que va a caer sobre mi toda la ciudad, cuando se que es suficiente una teja^
para romperme el craneo. jOh, desventurado esclavo de la imagination!

(Elpicteto. Maximas).

i



HERNAN CUEVAS ZAAARTU.

LA PO L I T I C A EN

Mucho se ha insistido sobre la incon-
veniencia de que la juventud entre en
polltica a tan teimprana edad carente de
conocimientos elementales requeridos pa-
ra desempenar satisfactoriamente las fun-
clones que esta actividad supone. Muchos
son los argumentos que nos presentan los
que asi piensan, y muchos, a su vez, los
impugnadores.
Nosotros con seir partidarios de los

primeros, no nos detendremos a hacer las
consideraciones del caso, sino que limi-
taremos nuestro objctivo a derivar las
consecuencas que del la referida actitud
percibimos en la Facult^d a la cual nos
honramos en pertenecer. Pero antes, una
-observacion previa para los que no nos
conozcan y crean vetr en nuestra actitud
senales inequivocas de indiferentismo,
apatia o desinteres por los problemas que
r-reocupan al pais. No es nue nropicie-
mos la abstencion porque ello seria sus-
tentar una tesis ant'patriota. Sostenemos
que debemos privarnos de ingresar a los
diferentes bandos politicos, para cumplir
mejor nuestro deber de estado y para ob-
servar con la serenidad y mesura que pro-
porcionan los criterios independientes, no
afectos a ideologias que muchas veces po-
sO*n nn nombre careciendo de ningun sen-
tido doctrinarid.
El panorama que en esta ^poca del ano

presenta la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, es realmeinte singu-lar. Y es esta la circunstancia que nos
rnueve a escribir en el deseo, quizas ilu-
sorio, de haceir ver a quienes no lo han
hecho, los profundos trastornos aue oca-
siona el modo de proceder de tantos com-
paneros que inconscientemente contribu-
yen a la relajacion eispiritual de la Uni-
versidad.
Las recientes eleccion:es para Delega-

dos, Presidente y Vicepresidente, etc., dell
Centro de Derecho, han dividido a la
Escuela en dos grupos antagonicos: la
derecha y la izquieirda. Solamente nos
limitaremos en el presente articulo a es-
tudiar algunas consecuencias de este hecho
aparenteimente natural y para ello expli-

LA UN I VERSI DAD

caremos algunos objetivos que la Upiver-
sidad persigue.

La Universidad, primer plantel educa-
cacional superior del pais, es el lugar des-
tinado a formar del sus alumnos, profe-
sionales conscientes y preparados para
el desarrollo de sus labores futuras. A1H
debe irse con una sola idea fundamental:
hacer realidad el proposito con que eilla
fue fundada y ded carse hasta donde sea
posible al estudio de los diferentes ra-
mos que informan los conocimientos quo
cada Escuela imparte a sus alumnos. Per-
siyue -como fin importante el suavizar las
diferencias de clases y crear entre todos
los chilenos quel concurren a sus aulas,
un sentimi'ento de comprension y de en-
tendimiento mutuo. No se selecciona al
cstudiantado, sino cuando las matriculas
son limitadas y a fin de hacer entrar a
aqueillos que han obtenido mejores calir
ficaciones en la rendicion de las pruebas
de Bach'llerato y H'umanidades.

De acuerdo con estos fines, tan escue-
tamente bosqueijados, nos preguntamos
('que papel desempena la politica en nues-
tra Casa? Sostienen unos que es nece-
sario que la juventud univeirsitaria haga
valer los principios fundamenta'les de los
distintos partidos politicos para que los
muchachos, que cursan estudios profes'o-
nales sepan ganarse la opinion universi-
taria hacia uno u otro campo, y hacer fi-
nalmentei de ella, una especie de centro
creador de los futuros politicos v horn-
bres de Estado. Quieren asi formar ele-
mentos, preparados o no, capaces de ac-
tuar por presion de ambieinte sobre aque-
llGs que no poseean ideologia defin da.
Nosotros creemos este criterio errado

bajo el angulo de la logica y dej la reali-
dad.

Explicabamos anteriormente el papel
que la Universidad debe desempenar, y
para ello heimos tornado por base el cri-
terio universal que existe sobre la mate-
ria. No podemos aceptar. que a pretexto
de formar polit'cos, el alumnado se di-
vida etn dos corrientes antagopicas. Con
ello se va precisamente a quebrar un prin-
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cipio fundamental, cual es el de la com-
prension de las distintas clases sociales.
No es posible ceigarse a este respecto, por-
que los resultados seran desastrosos.
Asi como vamos a la Universidad con

solo una idea fundamental, a la que ya
nos referimos, su cumplimiento es nues-
tro debeir. Es preciso acumular en estos
anos el mayor caudal de conocimientos
para que provistos de ellos, alcancemos
la madurez y preparacion necesarias para
ser elementos utileis en la vida publica
y politica de la nacion. Por tanto, si so-
mos consecuentes con nuestras conviccio-
nes, habremos de reconocer que la politi-
ca es, y deibe ser, secundaria y desterrarla
de nuestras mentes.

Es un hecho que cuando no proceda-
mos en la forma indicada, la actividad
politica absorbe la de estudiar para pre-
pararse. Creemos quel es tan perjudicial
mezclar aqul esta actividad, como hacer-
lo en el ejercito, porque ambos tienen fi-
nes propios, especificos. La Universidad
forma profesionales y el ejercito oficiales,
imbuidos en la disciplina y el valor.
Por lo demas, debemos considerar el

hecho .de que los muchachos no podran
ser sino victimas o instrumentos de las
maqu nacionetj de los partidos, ya que en
atencion a su edad, no se encuentran en
la posibilidad de imponer sus puntos de
vista, sino simplemenie obedecer directi-
vas y ordemes emanadas de los organismos
superiores de que dependen.

Practicamentei hemos observado las
consecuencias del hecho que anotamos.
Los candidatos se preocupan de hacer
triunfar sus ideologias y rara vez presen-
tan ante los inexpertos electores ideas que>

sean propias de estudiantes, esto es, pro-
gramas cuyo fin sea solucionar las inevi-
tables deficiencias que todo plan educa-
clonal prese'-nta. Nos parece absurdo que
un candidato tenga en sS mente el deseo
de darle la preeminencia al partido en
que milita, sin darse cueinta que si su la-
bor fuese de caracter estrictamente estu-
diantil, su prestigio serla inmensamente
mayor.
Ante eistos hechos, nos preguntamos si

la Universidad es un conglomerado de
pollt:cos novicios o por el contrario, un
conglomerado de alumnos y amigos re-
unidos en el comun deseo-de ilustrar sus

mentes con los conceptos de Derecho, con
los cuales pensamos destacarnos y afron-
tar la vida futura.
Nos parece absurdo que para los car-

gos que anualmente se proveen, presente-
mos tales o cual'es candidatos radicales
liberates, etc., sin fener ein cuenta como

medida primordial, el examen de sus pro-
gramas y capacidades. No es que preten-
damos heir:r susceptibilidades, solo desea-
mos hacer resaltar un vicio cronico en

nuestro ambiente universitario.
Todo lo dicho nos hace pensar que

hetaos olv;dado nuestro deber de estado,
dandolei caracter primordial a lo que no
tiene. Hacer resaltar esta situacion anor-
mai, destacar algunas de las dificultades
que la situacion presentada acarreara en
el futuro, ha sido el objetivo que nos he-
mos propuesto. Asi mismo tenemos la
intencion de analizar nuevas fases de este
problema en un proximo articu'lo que la
refvista Mastil tenga la gentileza- de
aceptar.

H. C. Z.



ACADEMIA L1TERARIA

LUIS SOSSA FULLE.

EL ARTE DE J U A N SEBASTIAN BACH

Colaboraciones presentadas por los miembros de la Academia Literaria de esta Escuela,
que ha entrado en su tercer ano de fructifera labor.

Si hay un musico dentro tie la pleyia.de
.artistica que ha encausado la colectividad
espiritual del mundo, que haya alcanza-
do la magnitud colosal de un genio poi-
tentoso y cuasi divino, ese artista1 y crea-
dor es J. S. Bach.
Todos los cultores de la musica, pro-

fanos y musicografos, compositores y ar-
tistas en general, estan tie acuerdo en con-
siderar a Bach como d padre de la musica
occidental.

Este concepto sublime es tanto mas
acertado por cuanto Bach es quien im-
pulso el arte de los sonidos, de la obscu-
ridaa de su p-eriodo gestatorio a la deci-
siva- y resplandeciente luminosidad de un
franco y maduro desarrollo evolutivo.

A1 escuchar alguna partitura de este
maestro se adquie're, si no la1 certeza, la
intuition de hallarse frente a una religion
que nos aplasta colerica, postrandonos de
rodiUas ante un Dios que se nos aparece
magnifico y poderoso. Es Bach un genio
taumaturgico quel bland'endo el rayo de
su sabiduria a traves de una tromba de
sonidos y heterogeneas armonias, cons-
truye con mano amable el aspero templo
deist:nado a contener todo un Dios en su

potencia creadora.
Es en el duro granito de la irimortali

dad donde levanta los basamentos de la
d:amantina sonori'dad clasica, destinada
por siempre a ser el aceirvo espiritual de
la civilizacion humana, proyectada al tra-
ves del tiempo y efl espacio.

Estas palabras dichas como estiozo del
tspkitu mistico teologico de Bach nos
hacrn comprender hasta donde puede lie-
gar un entp convencido de la divinidad
del origen de la erpecie humana, que re-
torna en una grandiosa evolucion pro-
greisiva a la fuente originar'a de todo lo
crea<?o.

En este aspecto se nos presenta Bach
como un mistico que arrebatado de una
fervorosa pasion por lo divino, llega en
su febril y sobrehumana explosion semti-
mental a alcanzar la cumbre pavorosa y
sublime donde se aloja el poder soberano,
causal de lo existente y arcano de lo in-
crc/ado.

Esta vision de lo eterno .arrebata el
espiritu del maestro que, sollozando por
la llegada de la gracia divina y subita
mente empequeneicido cual humana par
ticula con el creador, vierte en el recep-
taculo de la musica toda aquella profun-
da emocion que' le embarga. Y es el arte
de los sonidos el que obra el milagro di
dar forma objetiva a un sentimiento que
por la subjetividad que encierra solp pue-
de a'lbe'rgarse en los mas reconditos es-
tratos de nuestra psicologia'.
El arte de Bach es mas fundamental

que la idea produada por la percepcion
sensorial con que lo captamos, pues pro-
viene del una fuente espiritual que esta
por sobre la materialidad objetiva circun-
aante.

,

Decir por esto que sea subjetivo cs mas
audaz todavia, pues asi circunscribiria-
mos a la sola esfera de lo retal v efimera-
mente existencial una mistica destinada a
perdurar al traves de los obstaculos de
la vida material y psiquica, pues es la
esencia misma del lo divino y eternamen-
te perdurable. \

La musica de Bach encierra en su seno
un mar inconmensurab'e de misterios y
revelacioneis, de grandiosas expresiones
sentimenta'les y emotivas y ademas, lo
que es mas impresionante, nos acerca la
solucion tacita de algunos problemas in-
solubles para la metafisica f'losofica del
cosmos; la enormidad de los espacios as-trales e inter-estelares, la creacion del
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mundo y el misterio de La elxistencia de
la divinidad.

Me imagino el espectaculo de este
hombre tocado de la gracia y arrebatado
en el torbellino etxuberante de la mas

pura inspiracion. La esposa de Bach nos
relata como sentado frente a su clavecin
y pulsando freneticamente las teclas mar-
filenas, creaba aqueil universo de sonori-
dades, en tanto que su peluca ondulabs

cual las enloquecidas sierpes de La Gor-
goni.

^ Aquella faz transmutada por la
emocion que se deshacia ein luengo llanto
mas que una expresion heroica, es la sirn-
bolizacion tac:ta de una humanidad que
luchando ar alcanzar el infinito, solo
aspira funaamentalmentalmente a detsva-
necerse en el oceano majestuoso de lo in-
mortal y perdurable.

L. S. F,

L

MARCO A. GONZALEZ BERENDSQUE, 1944.

CANCION DE ESPACIO
"Y te atare con besos",
la decia . . .

"Y quiero amarte) toda,
como a pulpa madura,
como a esperanza abierta,
como a noche escondida.
Te amare como solo se yo amar al silencio
y tu vendras cayendo como un rayo.de luna,
como un rocio tardo,
como cualquiera rosa
de no importa que otono.
Ligare tu cintura con un collar de besos
y sei ira derramando toda mi pena, lenta.
Ningun gesto indolente ni ninguna derrota
te morderan la carne,

y seras mia, mia,
como eista llamarada de silenc:o.
Te rendire algun canto de' musica olvidada,
te estare yo alumbrando con amapolas verdes
un camino cualquiera.

. Y habra luz en tu ocaso,

y se estara rompiendo toda esta pena mia . . .
Y te estare vist endo con pe'dazos de estrella,
y todos mis espejos y todas mis siluetas,
mis cuadros invertidos,
mis estutuas sin brazos y mis lamparas ciegas,
y manojos de tallos alentando en ausenc'a
como cualquier invierno,
se haran polvo d& petalo en una tarde bruna.
Y mis telas inertes,
y mis telas inertes marchitas de vacio,
se haran polvo de petalo en una tarde bruna.
Te amare como solo se yo amar al silencio
y tu vendras caye'ndo como un rayo de luna . . .
"Y te atare con besos",
la decia . . .
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FERNANDO GONZALEZ URIZAR.

A REINER MARIA RILKE

;Ah, como tu voz resuena y me corimueve!
Asceta y puro hab.tante d'/i dolor . . .

De ti provienen resonancias indecibles . . .

;Oh soledad abierta y montana solitaria . . .!

Peregrino. Humilde constructor de lamparas . . .

En ti nace 41 mundo ... Tu nos diste los ojos. . .

Te unes a Dios como una cosa pequena
desprendida de una totalidad obscura . . .

La vida es un camino hacia la muerte < •

que nos hace verdaderos . . . y tu, ,

deicorador del mundo, tienes una presencia ilim.tada . . .

Amandote, las palabras advierten como pajaros
y hablas al mundo con voz de pura llama
y corazon de lirio, ioh extrano obstaculo! ... •

!
j

t - ' : — ; — i — ; — — : —

ADOLFO COMEZ LASA.

BEETHOVEN
. V •A' .■ • . t.', ■. •• .. \ ■

Beethoven es lo noumenal, lo impere-
cedero, el espiritu de la naturaleza, lo
que no cambia ni deisaparece, lo incolume
de todas las cosas, la esencia de ser algo;
sobre la que el tiempo no puede ejercer su
accion corrosiva y destructora. En su, :n-
tetrior se hacinaban las fuerzas dionislacas
que producen la tormenta o el ciclon de-
vastador, que arrasa cuahto a su camino
encuentra; y se agrupaban las corrientes
apolineas que da-n a un dia nebuloso la
atonia y el romanticismo propio d-e su
aspecto. El reaccionar subito de los ele-
mentos dionisiacos, el predominio inter-
mitente de lo apolineo, son dos forma's
de la tierra, dos entelequias spi-generis.
La Pastoral es la madre tierra, es la acu-
mulacion de lo que mueive al sol, los
hombres y el universo en general; es vida
que se manifiesta de multiples maneras
en la realidad exterior; de electricidad

que se esboza en el primer movimiento,
que yace en latencia en el segundo, que
se desencadena en el tercero y que lalcanzala cuspide en el cuarto, para luego volver
a su estado de combustion pasiva y ocul-
ta.

_ Brota en torrentes grandiosos de lo
recondito del g1obo terraqueo, poseei el
impetu furioso de. las olas iracundas que
se arrojan sobre los inmutables escollo"1;
es el primer movimiento del la QuintaSmfonia con sus sorpresivos choques dedescargas electricas; es el estallido subli'-
me del cuarto de la misma; o la colum-
na impavida y soberbia quel se proyecca
en el infinito del tercero de la Septima,o el romper solemne del cuarto de la mis-
ma . . .

Beethoven fue antels que nada, es ysera durante la eternidad . . .

A. G. L.



CONZALO MILLAN A.

LOS CRISTALEST R AS

—El mejor adversario de la muerte, es
uri intenso anhelo de vivir. se le dijo con
toup sentencioso, despues que fue librado
i media,s de su dom nio.
Pero el ya no amaba la vida. Sue pla-

ceres solo le reiproducian, con variadas
facetas, la inferioridad de su estado, y su
alma aun mas se envenenaba. Queria huir
de todo. Odiaba el movimiento de los
ctros seres, va que le estaba vedado. Se
odiaba a si m smo, porque su cuerpo era
la contradiccion de la vida.
—El amor a la naturaleza, despierta el

interes por la existencia, aconsejo una voz
experimentada.

Se lei lievo entonces, en pleno invierno,
a una residencia solitaria que se erguia
en medio de una vegetacion exuberante.

Sus ojos sombrios se reflbjaron dia a
dia en los cristales; y le parecia que el
hielo de las noches, se cristalizaba cn six
alma lentamente. Aborreicia al viento por
la movilidad que creaba, yvenvidiaba a la
lJuv'a, debido a la esterilidad de sus la-,
grimas.

Yacia recostado como siempre, cop los
ojos cerrados, junto al ventanal, cuando
un extrano golpeur sobresalto a su cora-
zon atormentado,
Una rama azotada por el viento, aca-

riciaba los cristales en alegre zapateo. In-
finitas gotas salpicaban el alfeizar, como
alocados baifar'nes, que luciendo tra'jes
de luces, re'mecieran musicales cascabe1es.
El viento si1baba profundo y los rama-
jes como multiples cuerdas bucales, crea-
ban variac'ones y tonalidades diversas,
que se defsprendian como voces.
En los cristales, los nudillos de 1a ra-

ma, insistian en su golpeteo amistoso.
Pidio que le abriesen la ventana. Con

gran esfuerzo tendio su mano hacia la
buva y la empuno 0n el aire; el agua se
escapo hecha gotas por entre sus dedos,
pero el grato frescor lo llevo a sus labios.
;Que ansias de huir hacia la lejania! Y
sus pensamientos estahan por vez primes
ra desprovistos de amargura. Poder . . .

poder. Cerro los ojos lentamente, y con-
centrando su espiritu se fue despreindien-
do de si mismo. Una vez libre salto so-

bre un mac ■zo de rosales, sin respeto de
senderos, y corrio hacia los arbcles que
remecia con sus ansias, los que le vistie-
ron con capa de hojarasca y pedrerias.
Luego se peraio a lo lejos, pues'su paso
eira tan leve, que ningun obstdcuY al-
canzaba a perci'bir su presencia, mas te-
nue que el aire.
En una plena soledad habia amado

basta ayer el invierno, y ya sonaba todas
las estaciones.
La naturaleza 03 la m?dre de la vida,

se decia satisfecho. Ella lo destruyc todo
y todo lo rehace. Amandola se compren-
de a Dios, sin limitaciones. Se muere y
se nace, pero siempre se existe. El sol
no agotara su aliento de vida. De no ser
asi, surgiria otro sol, pues la naturaleza
e'n contenido, es inmutable; es Dios in-
fjltrado en la esenc'a de los seres y de las
cosas. Es la razon de su existencia y el
sustento de su eternidad.
Vivio desdei entonces con su mirada

devoradora de espacio/ repitiendQ sus fu-
gas tras lo 'nalcanzable. Sus piernas aho-
ra agiles y veloces, eran el vehiculo mara-
villoso con que el ascendia hacia las le-
janas y brumosas montaiias, prendiendo
en su pecho el entorchado del cielo, mien-
tras se perdia la tarde.
Venia de reigreso por su ruta de ensue-

no, cuando sufrio el desconcierto de en-
frentarse ante lo impre'visto. Era una sen-
sacion nueva y por lo tanto excitable, y
sus ojos sin saturarse, se embriagaron con
ella.

La figura de mujer cruzaba frente al
ventanal y se aleijaba lentamente . . .

Su aislamiento estaba roto, pero esa
presencia extrana no le habia atormen-
tado como antes. La habia interceptado
en una de sus fugas y e'ra por lo tanto un
elemento sonado.

D'ariamente ella recorrio aquel cami-
no. Cierta vez, sabiendose observada vol-
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viose, sonriendo a la figura quel yacia
tras los cristales. Ese dia, el no la rapto
de la realidad; se limito a sonreir, y su
rostro se ilumino como una llama.

Sus corredas fueron mas breves. Se li-
mitaron a espiar su venida, con horas dei
espera, y cuando apareda, la acompana-
ba durante todo el recorrido que el ven-
tanal' dominaba; desapareda ella, v el la
tonservaba en los ojos grabada.
El campo, eisa mahana, era un potente

sentimiento de vida en su inmens'dad
Verde, y el espacio todo cantares. El cie-
lo, la infinitud de sus ojos; el rosal . . .

sus labios. Que atractiva era esa peque.-
na reja blanca, que separaba el jardin del
cam no, antes parecia no estar. Pronto
cruzaria ella por alll. Por fin estaba de-
cidido a hablarle. Ella comprendeiria.
Su soledad anoraba su presencia.
Aparecio la mujer en el camino; pero

no venia sola, junto a ella un hombre le
enlazaba la cintura: su esposo, quizas su
amantei.

La figura del ventanal derribada en la
plenitud de su vuelo, volv'o a encontrar-
se. Trato de erguirse y sus ojos sin ve-
los, descubrieron .sus piernas sieimpre
merges. Su cuerpo inutil en plena rebel-
bra:, conocio la tremenda dualidad de ser

y no ser, en su e>x:,stenda. El sentimien-
to vital que lo impulsaba a la vida, tra-
taba de infiltrarse en los tejidos muertos.
Pero en vano; todo movimiento era im-
posible, su vehiculo maravilloso, su.s fu-
gas hacia la lejania, todo yada derstrozado
ante! la naturaleza inexorable. Ella lo
babia traicionado; la primavera, que es
amor, fecundidad, principio de vida.
Atormentado por sus ansias y cr'spa-do de impotencia, enfrento .--ombr.io a su

amar^a realidad; impregnado de angus-
tia, porque comprendia que la ausemcia
de luz en el espiritu, era el verdadero
sentido de la muerte y el, ya se seintia
apris onado por las. sombras . .

G. M, A.

Vaior ejcmpS^r
Habiendo mandado Neron a su liberto

Epafrodita, a interrogar a Laterano so-
bre una conspiration en la que habia to-
mado parte, este solo contesto:

0 '

—Cuando deba decir algo se lo dire a
tu amo.

—Te veras encadenado.

—Crees que esto sera suficiente para
cntristecerme?

—Iras al destierro.

—iY que impide que vaya con alegria,
lleno de esperanza y de satisfaccion por
mi nuevo estado?

—Te condenaran a muerte.

—Pe'ro, jes obligatorio morir, mur-

murando y lamentandose?
—Dime tu secreto.

—No dire, porque esto depende de mi.
—Te hare cargar de hierros.

—^Que dices, amigo mio? mi me
amenazas con cargar de hierros? Lo dudo.
A los que cargaras seras a mis piernas y
a mis brazos; mas mi voluntad sera s em-

pre libre.
—Ahora mismo te hare cortar el cuello.

—^Cuando te he dicho, acaso, que mi
cuello tenga el privil^gio de no ser cor-
tado?

Laterano fue llevado al patibulo, el pri-
mer golpe del ejecutor fue harto debil
para cortarle la cabeza; quedo aturdldo
un momento, mas pronto se repuso v
yresento de nuevo el cuello con firmeza
y tenacidad.

(Epicteto. Maximas).
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VIDA U NIVERSITARIA

Actividades de la Acadernia Juridica durante 1943

La Acadernia Juridica del Centro . de
Estudiantes de Derecho, fundada en 1939
por un grupo de alumnos de la escuela,
para satisfacer una necesidad muchas ve-
ces sentida: la de propender al desarro-
llo de los estudios que se profesan en la
Facultad ccn labor personal de los uni-
versitarios, llevaba en los ultimos anos
una vida languida y precaria, Las inte-
resantes funciones que tuvieron en vista
sus fundadores, eran casi completamente
desconocidas para la gran masa de nues-
trcs companerc?s, principalmente para
aquellos de los cursos bajos. Felizmente,

?. labor desarrollada por e! Direcitorio
que en setiembre del ano pasado, se bizo
cargo de la Acadernia,. augura mejores
dias para su futura existencia. En efec-
to, observamos durante el ano pasado
un gran interes del alumnado de ,1a es-
ruela "por dark vida y atraccion a su
Acadernia: se respondio con creces al 11a-
made que hiciera su nuevo presidents, el
cornpanero Felipe Herrera, pidiendo la
cooperacion de todos para demostrar la
;apacidad creadora de los alumnos de la
Escuela de Derecho. -

Aho-ra una relacion sucinta de la obra
desarrollada. El acto de inauguration de
las actividades academicas conto con una
asistencia numerosisima de profesores y
alumnos. Usaron de la palabra eft esta
ocasion Mario Bernascbina, Felipe He-
rrera, Patricio Aylwin, y. finalmente el
Decanc. senor Arturo Alessandri R. En
primera y segunda sesion se dedico a
desarrollar una tesis: "La Seguridad So-
azl"'. Se bizo esto en colaboracion con
el senor Poblete Troncoso v con varios
alumnos del curso de Derecho del Tra-
bajo del orofesor Gaete. El tercer acto
se tradujo en un brillante alegato en tor-
no a la interpretacion de los Arts. 1725
y 1736 del Codigo Civil. Actuaron en

esta ocasion los companeros Luis Hew-
stone y Mario Munoz, como- recurrente
y recurrido respectivamente. El tribunal
fue formado por profesores y alumnos
de la escuela. La sesion del 16 de octu-

bre se destino a honrar el centenario de
ruestra Facultad a traves de un bosque-
o historico que de eLla presento el egre-
sado senor Mario Baeza. Cabe hacer pre-
sent'e que fue este el unico acto de cele-
bracion' del centenario aludido.
El acto de clausura de las actividades

de 'a institucion, se efectuo con una con-
ferencia que dio el senor Arturo Alessan-
dri R. sobre las reformas que introdujo
la ley 7612 a nuestra legislacion civil.
Parelelo a estos actos public'os, que con-
taron siempre con una abundante concu-
rrencia, sesiono durante varias semanas
un curso de practica forense dirigido por
D.' Fernando Alessandri. Fue este de
gran interes para los alumnos de los cur-
sos superiores, que por primera vez, pu-
dieroiti desarrollar praxticamente los co-
nocimientos adquiridos en la catedra de
Derecho Procesal.

Finalmente, los nuevos Estatutos que
deja el Directorio saliente, para encauzar
■la marcha definitiva de este organismo
estudiantil, es el ultimo cD los eslabones
agregados a esta cadena de trabajos for-
jaaa en tan poco tiempo«.

En pocos dias mas, de acuerdo con lo
que estipulan los nuevvos Estatutos, se ha-
ran cargo de la Acadernia sus nuevos dr
rectores. Esperamos que estos asuman
con todo interes y abnegacion sus fun-
ciones, para que asi les pueda acompanar
en ellas un exito semejante al alcanzado
por el companero Herrera y por quienes
)e secundaron durante el ano pasado.

V. M. G.
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NUEVOS PROFESORES Y AYUDANTES
Para llenar algunas vacantes produci-

dzs ukimamente en efl cuerpo docente d?
nuestra Facultad, se ban efectuado los
siguientes nombramientos de profesores:

En la catedra de Dereuho Civil, y en
caracter interino, los senores don Hugo
Lopez Rojas, don Ramon Meza Baraho-
na y don Hugo Rosende Subiabre; en
Derecho Procesal, don Humbetrto Alvarez
Suarez, tambieri interino; en Derecho
Comercial, como profesor titular, don
'Rafael Correa Fuenzalid"; en Dere-
cho dei Minas, como profesor suplente,
don Raul Oyanedel Grebe; en Derecho
Internacional Privado, como profesor
contratado, don Ricardo Montaner Bello;
en Hacienda Publica, en caracter interino,
los senores don Angel Faivovich Itzco-
v:ch y don Ernesto Merino Segura; enPolitica Economica, tambien como pro-fesor interino, don Alberto Baltra Cortes.
Estimamos tambien de interes, dar a

conocer la actual constitution de los' di-
versos Seminarios de la Escuela, cuyo
cuerpo do ayudantes aun no ha sido.com-
pletado, pero donde se han efectuado al-
gunos nombramientos:

Seminario de Derecho Privado: Direic-
tor, don Guillermo Correa F.; Ayudan-
te, don Humberto Pinto R.

Seminario de Derecho Publico: Direc-
tor, don Anibal Bascunan; Jefe de Tra-
bajos, don Alamiro de' Avila M.; Ayu-
dantes: los senores Mario Bernasch:na y
Mario Baeza M.: Ayudantes ad-honorem:
los senores Leon Grinberg, Victor Ver^a-
ra, Santiago Cacere.s C.. Enrique Arria-
gada S., Eugenio Medina y Jose Luis
Fuenzalida.
Seminario de Derecho Penal: D rector,

don Gustavo Labatut G.: Jefe de Traba-
jos, la senorita Maria Perez P.; Ayudan-
tes ad-bonorelm. la senorita Eugenia Ya-
nez R. y el senor Ramon Pinochet E.

Seminario de Derecho Comercial, In-
dustrial y Agricola: Director, don Enri-
que Munita Becerra; Jeife de Trabajos,
don Jorge Lecannelier R.; Ayudante, don
Luis Leyton G.: Ayudantes ad-honorem:
los senores Amer'co Burgos B., Eduardo
Sfeir S., y Roberto Canaleis.
Seminario de Ciencias Economicas: Di-

rector: don Moises Poblete Troncoso;
Ayudantes: los senates Hugo Pereira
Anabalon y Eduardo Araya.

Don Arfyro Alessanclri R
El 6 de mayo el ex-Decano de nuestraj-i <J -C mayo ei ex-ui-ranu ue nuesira La revista "MASTII. se hace un de-Facultad, don Arturo Alessandri R., cum- ber en enviarle un respetuoso saludo enplira 25 anos como profesor univarsita- este aniversario que enorg«l!ece a la Es-rio. —1 J- ^ 1 -cuela de Derecho.

Cenfro de Derecho
Damos a continuacion la compos'cion

del Directorio dell Centro-de Derecho, re-
cientemente elegido:

Presid'ente: Felipe Herrera.
Vicepr&s'dente: Fernando Roa.
Delegado ante la Facultad: Mario Mu-

noz.

Delegados de Curso: Primer ano, Ivan
Pclich v Arturo Olavarria; Segundo ano,Jaime Urzua y Benjamin Arrieta: Ter-
cer ano, Fernando Mendez y Gcrardo
Preminger: Cuarto ano. Feliciano Ruiz yHernan Rivas, y Qu'nto ano. SantiagoVera y Clodomiro Figueroa.
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Al empezar su nuevo ano la Revista
"Mastil", no podemos dejar de mencio-'
nar una actividad tan importante como
la deportiva que .aho a ano va adquiriendo
mayor importancia en la compleja vida
moderna.

Dado nuestro trabajo escolaj, neita-
mente intelectual, creemos nuestro deber
darle un lugar importante al deporte pa-
ra conocimiento de» nuestros compaheros
a fin ciue con su entusiasmo alienten la
labor, por demas ingrata, de los dirigen-
tes.

La Organizacion Deportiva de la Es-
cuela de Derecho repre*sentada por el De-:
portivo "LEX es sin lugar a dudas la
mejor dentro de las Escuelas Universita-
rias. Contamos con la casi totalidad de
las ramas que componen el Club Univer-
sitario y ademas nuestros deportistas son
los que forman el mayor numero de los
cuadros (Universitarios) de la "U".
El ano pasado participando con todos

nuestros efectivos logramos honrosas ca-
lificaciones en varias ramas y discretas en
las restantes. Fue asi como tuvimos el
honor de bisputar el titulo maximo en
basauetbol. y atletismo, siendo estrecha-
mente vencidos por un conjunto de "obli-
gatoria disciplina: la Escuela Militar".'
Estas dos ramas son las mas entusiastas
y ,las que nos proporcionan mayores sa-
t:sfacciones.

Diremos algo de cada rama en particu-
lar:

«

Futbol.

El futbol, que cuenta con el mayor
numero de cultores en la Escuela, des-
graciadamente, no ha correspondido a lo
que de el se< esperaba, notandose solo des-
pues de mitad de ano una notable reac-
cion debido en gran parte al entusiasmo
de su director, Mario Zelada. Esperamos
este ano mayor eintusiasmo y mejor suer-
*te para obtener una clasificacion mas, de
acuerdo con los valores individuales que
integran el equipo.

Box.

El box en realidad a pesar de1 su muy
"bullada actividad nos permitio ver solo
algunas derrotas y falta de organizacion
que esperamos que este ano se corrijan.

BsgTima.

Ha sido una de las mejorete ramas del
Deportivo cuya organizacion y actvida-
des estrechamente vigiladas por su activo
director, Julio Jofre, constituyen para
nosotros un ejemplo digno de imitar. Va-
yan para su director y sus componentes
nueistras mas sinceras felic:taciones.

Esqti!

Esta rama de reciente creacion en la
"U cuenta entre nosotros con un gran
numero de cultores los que competencias
realizadas eil ano pasado obtuvieron para
la Escuela sonados triunfos. Ca'be nom-
brar la entusiasta labor del companero
Retamales.

Basqiaetboh

La rama en la cual es muy dificil en-
contrar un director es precisamente en esta
y que entrenada acertadamente por
William O'Brien tuvo la mas intensa la-
bor obteniendo siempre los primeros lu-
gares. Estuvo varias veces al borne de
la victoria siendo estrechamente vencida,
pero estamos seiguros que este ano, que
ya empezo bien, la obtendra. Decimos
empezo bien porque en el primer y unico
partido de este! ano cayeron a nuestros
pies los invencibles <<galenos,T.

Ping-pong.

No tuvimos verdaderamente de ella
todo lo que esperabainos, sin embargo su
actuacion fue discrdta y estamos ciertos
que este ano rtiejorara notablemente' con
el entusiasmo y colaboracion de los com-
paneros de primer ano.



Atletismo.

Cuenta con una organizacion que ha-
bla muy bien de> sus integrantes. Digno
de mention es el hecho que en el torneo
inter-escuelas del afio 1943 no faltara en
el momento de' las pruebas ni uno solo
de los competidores inscritos. Si agrega-
mos a esto que el triunfo se escapo solo
en las pruebas finales es suficiente' para
felicitar a to'dos sus componentes y sena-
larnos como ejemplos. Para estos mu-
chachos entusiastas nuestro sincero deseio
de un triunfo completo para mayor 'glo-
ria de nuestro Deportivo. Las Escuelas
que nunca ban sido v?ncidas deben saber
este' ano lo que es la "Fuerza del Dere-
cho".
En cuanto a las ac'tividades de este ano

el Directorio *tienev en vista el desarrollo
d<: algunas competencias internas y una
Olimpiada con un grupo de1 Escuelas
Universitarias para prepararnos a la de
Concepcon (en k semana de setiembre)
donde participaran ademas de las Univer-
sidades chilenas algunas argentinas invi-
tadas por Concepcion para inaugurar sus
modernos gimnasio y Estadio.

Este ano empezara a reg r el'nuevo Es-
tatuto del Deportivo "Ldx", que solucio-
nara cualquiera cuestion que se produzca
y regularizara la marcha de las activida-
des deportivas.

Sin duda alguna que la mayor colabo-
racion es esperada de los nue^vos compa-
neros de primer ano' y son ellos nuestro
principal 'apoyo de los que esperamos
comprension y entusiasmo: pr'mero por
su salud. se'ffundo por la Universidad y
luego por Chile.
La direccion del Deoortivo "Lex esta

a cargo de una mesa directiva compuesta
por:

Presidente: Alfredo Meyneit Gonzalez.
Secretario: Raul Maturana Godoy,
Lesorero: Hugo Miranda Ramirez.
Finalme'nte, cabe destacar la amplia

. acogida que encuemtra el Deportivo en
la Direccion de la Escuela que' siempre
ha estado liana a facilitar a los deoortis-
tas todo lo necesario y al Deportivo en
especial los tan indispetosables medios pe-
cuniarios par- el desarrollo de sus activi-
Pades.

A. M. G. ^

PROYECTOS Y

REALS DADE'S

Seminario de practica forense.

Causa desconcierfo, el comprobar qne la
mayoria de los estudiantes de derecho no
adquieren durante sus cinco o mas ahos
de estudio, la experiencia necesaria para
aplicar a la practica los conocimientos
teoricos. El aprendizaje solo puede ser
realizado, practicando en oficinas de
abogados, y que salvo contadas excepcio-
nes, se transforma ?n una burda explo-
tacion, con un aprovechamiento insufi-
c'ente, pues falta la direccion autorizada
y el espiritu de ensenanza. La practica
en el Colegio de Abogados, tampoco re-
une condiciones favorables, por ser tar.dia
v no paralela al correspondiente estudio;
por ser restringida, y por ser en esencia
solo un mero tramite para la obtencion
del titulo. Es indispensable, pues, la
creacion de un seminario de practica fo-
rense, que puede ser anexo al Seminario
de Derecho F'rivado.

Refugio Universitario de Verano.

Se ha lanzado la idea de crear un re-

fugio. universitario de verano en uno de
los tantos terrenos fiscales abandonados,'
adyacente a los lagos. En el invierno se
utilizaria como establecimiento educacio-
nal y en el verano permitiria disfru-fer a
los estudiantes de inmejorables vacacio-
nes, en aquellos lugares que por ser lu-
josos centros de turismo, estan resu!tan-
do prohibitivos para personas no adine-
radas.

Estadio Universitario.

Pronto sera una realidad el estadid
universitario. Es de esperar que los es-
tudiantes, venciendo su apatia, desarro-
lien mas su espiritu deportivo, justifican-
do asi, este magnifico esfuerzo y la pos-
tergacion del Ho.gar Universitario, pro-
yecto y urgente necesidad:



INSTITUTO CHILENO - BRITMCD
EL INSTITUTO OFRECE EXCEPCIONALES FACILIDADES PARA EL

APRENDIZAJE DEL INGLES, IDIOMA DESTINADO A OCUPAR CADA VEZ
UN LUGAR MAS IMPORTANTE EN EL MUNDO MODEPNO, DESDE EL PUNTO
DE VISTA CULTURAL, ASI COMO DEL COMERCIAL. EL QUE CONOCE
VARIOS IDIOMAS TTENE ABIERTO A SU VISTA NUEVOS HORIZONTES Y
LAS VENTAJAS SON INDISCUTIBLES. NO HAY IDIOMAS HOY EN EL MUNDO
MAS IMPORTANTEIS QUE EL INGLES Y EL CASTELLANO.

ESTE INSTITUTO SE COMPLACE EN PONER A DISPOSICION DEL
PUBLICO LOS SERVICIOS DE COMPETENTES PROEESORES PARA EL ES-
TUDIO DE ESTE IDIOMA.

EL INSTITUTO CUENTA, ADEMAS, DON CURSOS RAPID-OS DE

TAQUIGRAFIA, DACTILOGRAFIA, TENEDURIA DE LIBROS Y REDACCION
COMERCIAL EN AMBOS IDIOMAS.

Reysii©r§es sociales —■ €me — Biblioieca

Salon de ti — j&onciertos — ixposiciones
de arte — Cor© — As©eiaei@ngs de estudiantes

PIDA PROSPECTOS EL EL INSTITUTO
CHILENO - BRITANICO

Monoda 948 — Telefonos 82996-82997



DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Curso de Derecho Civil, por A. Alessandri y M. .Somarriva.

Tomo I. Parte general. En prensa. Tomo II. Personam y bienes. En prensa.
Tomo III. De las obligaciones $ . 88.—
Tomo IV. De los contratos 88.—
Tamos V. y VI. En prensa.

La Prelacion de Creditos, por A. Alessandri R 80.—
Nuestro sistema posesorio insert to, por J. Herrera Silva ... 15.—
Las obligaciones y los contratos ante la jurisprudencia, por Manuel Somarriya ... 40.—
Sintesis cLe la teoria general de las obligaciones, por Carlos Rodriguez Lazo 40.—
De la sucesion por causa de muerte y dc las donaclones entre vivos, por Manuel

Somarriva 40.—
Curso de Derecho Procesal. Reglas comunes a todo procedimiento, por F. Ales-

sandri R 40.—
Curso de Procedimiento Civil. Medios de prueba y recursos procesales, por F.

Alessandri R 80.—
Partition de bienes, con un modelo practi-co, por F. Alessandri R 30.—
Derecho Civil Aleman comparado, por Victor Loewenwarter ... 150.—
Sinopsis del Derecho de Familia, por B. Parada Hernandez 60.—
De la nnlidad civil ante la jurisprudential por Enrique Rodriguez Salazar 50.—
Tratado de las caaciones, por Manuel de Somarriva 100.—
Manual del Juicio Ejecutivo, por Manuel Veloso Chavez 20.—
Derecho Constitncional chileno y comparado, por R. Raveau 50.—
Derecho Administrativo, por Guillermo Varas C ♦ 40.— ,
Lecciones de Derecho Administrativo, par Antonio Iribarren 80.—
Filosoi'ia del Derecho, por Francisco Vives 40.—
Historia C&neral- del Derecho, por Antonio Iribarren . . 40.—
Derecho Internacional, por Miguel Cruchaga Tocornal 180.—
Derecho Comercial, 2 tomos, por G. Palma Rogers ... 80.—
Derecho Industrial Agncola, por Antonio Zuloaga V 80.—
Concordia y larisprudencia del Cddigo dc Comercio, par Davis y Calderbn. Tomo I 40.

Tomo H. En prensa.
Sociedades anonimas, por L. Herrera Reyes 30.
Las acciones preferidas en las Sociedades Anonimas. Obra laureada, por Enri-

que Testa 80.—
La letra de carabio, por Arturo Davis. Dos tomos 80.
Regimen legal de aguas en Chile, por Pedro Lira Urquieta y Lorenzo de la Maza 35.—
Nociones generales de Derecho Penal, por Pedro Ortiz Munoz, 2 tomos 80.
Elementos de Derecho Penal, por Raimundo del Rio 50. '
Derecho del Trabajo, por Francisco Walker Linares 40.—
Codigo del Trabajo, por Ruiz de Gam-boa y Diaz galas. 2 tomos ... 140.
Evolution del Derecho Social en America, por M. Poblete Troncoso 40.—
Derecho de Mineria, par J. Ruiz Bourgeois. Tamo I 40.
Origenes y Jhrisprudencia del Codigo de Mineria, por Julio Ruiz B. y Luis Diaz M. 5jO —

Tratado de Medicina Legal, por Samuel Gaja*'do. Dos tomos 80.
Medieina Legal y Psiquiatria forense, por Samuel Gajardo ... 25.
Las actuates orientaciones del Derecho, por Arturo Alessandri. G. Feliu Cruz, F.Walker Linares, P. Lira Urquieta, E. Rossel Saavedra, M. Somarriva Undurra-

•ga, R. Varela Varela. E. Munita Becerra, J. Ruiz Bourgeois. M. Urrutia Salas,Raimuiido del Rio, E. Barros Jarpa y G. Amuna tegui Jordan 80 —Ecohomia Polities, por Raul Simon. Tomos II y III, c u 25'—El credito bancario y el valor de la moneda, por Daniel Armanet 10EI ritmo de los negocios, por Gustavo Cassrel ..
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Urt submarine*
mexterna puede„ eit
can) de petigro.
sumergtrse en men/)t
de JO segttudos...
putde a (acar
e/ectivame«le a/
enemigo con lor•
pedos desde una

dts/ancta d<:
cerca de 5000
metros. I n cast to«
das fas ofieratianes
se mide la action
en fractiones de
segundy.

ACCION

INSTANTANEA

de ~7c*tZd

Precios ciesde $ 400.—

Distribuidores y Central
de Atencion:

Curphey y Jofre Lcda.
Santiago: Ahumada 200

Casilla 102 D
Valparaiso: Esmeralda 999

Casilla 198 V

La lustrosa y excelente Lapicera-fuente Parker
Vacumatic, que empieza a escri.bir al insiante, le
durara toda la vida ...respondiendo siempre como
sus propios dedos...

Es la fraccion de segundo lo que cuenta en el
combate submarine, igualmente, la nueva Parker
Vacumatic esta disenada para respondcr al instan-
te .. fielmente sumisa a todo impulso de la mano.

Tome entre sus dedos esta excelente lapicera-
fuente. Toque el papel con su punta de costoso
osmiridio y vera que escribe al instante de hacer
el contacto. Se desliza sin esfuerzo. . ; Diriase que
uno no tienc la lapicera en la mano!

Es que los expertos de la mano de ohra de Parker
han sabido cfear en la Vacumatic una lapicera con
ventajaj que no puede ofrccer ninguna otra. Su e!e-
gante apariencia sera motivo de regocijo constante.
Su tubo transparente y de gran capacidad permite
ver el contenido de tinta. ; No se secara repenti'na-
mente! jNo habra interrupcioiies de uso caus.vdas
por deterioro o rotura del saquito de caiicho!

Examine la hermosa Lapicera Parker Vacumatic
hoy mismo. Se fahrica en varios colores. jEl Rom-
bo Azul en el sujetador representa n'uesira garantia
por toda la vida del duefio!

PARKER
<~+VACUMATIC<E&L

Precio: $ 2.—
Imprenta "EI Esfuerzo", Eyzagairre ms. Santiago.


