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EDITORIAL'

La Escuela habla vuelto a su normalidad aparente.
Pero llego el perlodo de examenes; la epoca en que los alumnos sien-

ten recaer sobre si la responsabilidad de una dura tarea por cumplir, y se
produjo el desconcierto en los primeros anos; los que desconociendo la
rbalidad universitaria fueron seducidos por falsos redentores que, con
propositos no bien intencionados, los encauzaron bacia la buelga para
pedir la supresibn del examen previo.

Este examen como esta actualmente establecido, constituye una ga-
rantla para los estudiantes.

Pero no escucbaron la palabra serena de las autoridades y de los
alumnos de los cursos superiores. Era mas facil adoptar una actitnd de
rebelion, sin analizar la justicia del movimiento ni preveer sus funestas
consecuencias.

Cuando ya la Escuela iba a caer de nuevo en la desorganizaciou, con
todos los trastornos inberentes a una querella activa se alzo la palabra
energica de la autoridad y supo acallarlos.

Esta actitud fue incomprendida; no se apreciaron sus propositos,
guiados unicamente a mantener el prestigio de nuestra Escuela.

Aplaudimos la actitud de la autoridad, que demostro valor, energla y
conciencia de tal; cualidades que nodebe abandonarla jamas.

Estamos y estaremos siempre con los primeros anos en todo lo que se
refiera a una justa aspiracion a la reforma, pero los combatimos en estos
act os aislados, torpes y que no revelan verdadero esplritu universitario.
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Profunda extraneza y desconcierto ha causado la renuncia del Direc-
torio de laFederacion de Estudiantes de Chile.

En el anterior editorial destacabamos la transcendencia de la mision

emprendida por estos dirigentes estudian tiles y la grave responsabilidad
que contraian con sus promesas, sin dejar por ello de poner nnestra espe-

ranza en sus futuras realizaciones que deberian encauzarse liacia el presti-
gio y dignidad de nuestro organismo maximo.

Nuestra confianza ha sido defraudada: los dirigentes de la Federa-
cion ban renunciado, justificando su actitud en una supuesta incompren-
sion y falta de cooperacion de parte de los estudiantes. Argumentos que no

atenuan, en manera alguna, la gravedad detan insolita determinacion.
El directorio renunciante de la Fech fue elegido en uu periodo dificil

para la existencia de dicho organismo. Mientras grupos minoritarios discu-
tian su razonde ser y abogaban por la supresion, la mayoria del estudianta-
do exigia renovacion y superacion en sus dirigentes, como antecedentes im-
prescindibles para emprender una campana de rehabilitacion de una enti-
dad que solo inspiraba escepticismo y desconfianza.

La nueva directiva afronto resueltamente la empresa proyectada para

despues de una corta actividad declararse ineficaz, completamente derrota-
da por la apatia y la incomprension del ambiente. Los dirigentes que ban re-
nunciado a dirigirlos destinos de la Federacion, ban olvidado quelaindife-
rencia de los universitarios por sus propios problemas ban sido provocados
precisamente, por sus elementos directivos que no han sabido orientarlos,
ni sobrellevar la responsabilidad de su mision.

Si en todos los obtaculos se desarrollase tal tenacidad para vencerlos,
todos los obstaculos serian insalvables.

i

La juventud tiene el deber de ser idealista y emprendedora, jamas re-

gresiva a pesar de la defeccion de sus representantes; pensemos entonces
que su espiritu, actualmente sujeto a crisis temporales, surgira a traves de
de ellas, mas vital que nunca, escudado en la fe y la certidumbre de su

propio destino,
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Don Enrique Marshall
prestigioso profesor cle Economia
Politica de nuestra Escuela y de

otras facultades, eficiente Secre-

tario General de la Universidad

de Chile, es llamado a colaborar

en el actual gobierno como Mi-

nistro de Educacion, cargo que ya

habia desempenado en el periodo

presidencial anterior con singular
acierto. Su des+acada labor como

maestro sera siempre una garantia
de eficiencia e integridad en e!

desempeno de tan elevadas fun-

ciones.

Don Eugenio Puga
Fisher

que ha sido designado ultima-
mente Ministro de Justicia. Habia
desempenado con anterioridad !os
c.argos de segundo Superinten-
dente de Bancos. Es profesor de
Hacienda Publica en la Escuela de
Leyes y de Ciencias Economicas
en la Escuela de Ingenieria. El
sehor Puga es uno de los profeso-
res mas apreciados en la Escuela.
Su gran espiritu uni versitario,
unido a sus conocimientos juri-
dicos, hacen que tengamos plena
confianza en el exito de su labor
ministerial.
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E/TUDIO DEL PAGO
Segun la reforrna

i

INTRODUCCION

Siguiendo la serie de reformas legisla-
tivas de estos ultimos tiempos, que tienen
por objeto actualizar nuestro derecho pri-
vado, ponerlo de acuerdo con las nuevas
necesidades soeiales y con el devenir del
derecho en general, acaba de ser promul-
gada la lev 7825 que modifica el Codigo
Civil en lo relativo al pago por consig-
nacion.

Resultado final de un proyecto elabo-
rado por el Institute) Chileno de Estudios
Legislatives, esta ley ha venido a simpli-
ficar una de las instituciones mas com-

plicadas del Codigo Civil, institucion que
no obstante su importancia praetica, era
a menudo ineficaz par sus numerosos va-
exos y la complejidad de sus tramitacio-
nes.

El criterio fundamental de la reforrna,
como lo dice el Mensaje del Ejecutivo,
consiste en mantener en sus lineas gene-
rales la estructura antigua del pago por
consignacion, mcdificando solo algunos
articulos "para simplificar el sistema, ob-
viar las dificultades a que su aplicacibn
ha dado origen y dejar bien en claro que
la oferta y la consignacion son actos ex-
trajudiciales que se realizan sin interven-
cion alguna de la justicia".
Asi se da termino definitivo a« la dis-

cusion sobre si se trataba de un acto de
jurisdiccion vcluntaria o de un asunto
contencioso. Para no> dejar ni la menor
duda sobre este punto, se priva expresa-
nicnte al acreedor del recurso, —que a
menudo aceptaban nuestros Tribunales—,

POR CONSIGNACiON
de la Ley 7,825 •

d.e formular oposiciones que entorpecian
y desvirtuaban tctalmente el procedimien-
to previsto por el leigisladcr. En la ac-
tualidad, la justicia solo interviene por
excepcion, cuand'o la consignacion debe
ser hecha a un depositario que es nece-
sario designar.

Fero como el acreedor puede haberse
negad: a recibir el pago por encontrarlo
insuficiente, razon perfectamente atendi-
ble y legitima, la ley lo autoriza en este
caso para entablar un juicio posterior;
pero distingue claramente este litigio del
pago por consignacion, que es un acto sin
r.ingun caracter judicial.

Fuera de simplificar considerablemente
les tramites de la oferta y de la consig-
nacion, estableciend.o las innumerables
facilidades que se. veran, mas gdelante,
la ley 7825 introduce otras reformas de
interes, que formularemos a grandes 11-
neas:

a) Race extensive el pago por consigna-
cion a los cases de incertidumbre sobre
quien es el acreedor, situacion que hasta
apcra no estaba legislada;

b) Soluciona el problema que se presen-
taba en las obligaciones solo pueden pa-
garse una vez vencido el plazo o cumpli-

' da la condicion y los tramites de la con-
signacion duraban varios dias, en cir-
cunstancias que la obligacion se extin-
guia solo desde el dia de la consignacion,
el deudor que recurria a este procedi-
miento terminaba por encontrarse siem-
pre en retardo o en mcra, con el consi-
guiente perjuicio si su acreedor era ines-
crupuloso;

c) Resuelve el debate sobre si la oferta
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debe ser real o si es suficiente que sea
verbal, estableciendo expresamente esto
ultimo;

d) Ya en un piano mas procesal que
civil, la ley se encarg-a de dilucidar una
debatida cuestion: desde que memento se
considera que hay juicio pendiente. Y
acogiendo la mas reciente jurisprudence,
establece que "se entendera existir juicio
desde el momento en que se haya notifi-
cado la demanda".

Por ultimo, un articulo transitorio de
la ley consagra su irretroactividad, dis.
poniendo que "las gestiones sobre pago
por consignacion, actualmente pendientes,
sdguiran tramitandose de acuerdo con la
ley que regia al tiempo de su iniciacion".
La segunda parte de, este trabajo con-

tiene una exposieion ccmpleta y metodi-
zada del sistema de pago por consigna-
cion actualmente en vigencia.
Esta exposicton ha sido escrita despues

de un prolijo exam-en de los antecedences
legislatives de la reforma y de la redac-
cicn actual del Codigo Civil, con el pro-
posito de que sirva de texto de estudio de
esta materia.

II

EXPOSICION DE LA MATERIA

1.—Concepto y definicion.—Entre los
mcdos de extingui7* las obligaciones, el
primero y el mas usual de todos es el pa-
go, que el Codigo define como "la presta-
cion de l-o que se debe". (Art. 1,568). Lo
comun y corriente en la vida de las re-
lactones juridicas es que se sepa con cer-
teza quien es el acreedor y que este se
presente y reciba sin dificultades la pres-
tacton del deudor. Pero puede suceder en
la practica que haya dudas acerca de la
persona del acreedor, por ejemplo, en easo
de que fallezca y se ignore quienes son
sus heredercs; o bien, sin que haya in-
eertidumbre alguna, que el acreedor no
comparezca o se niegue a recibir el pago,
por un simple capricho suyo o inspirado
en mdviles dolosos.

. El deudor tiene evidente interss en que
la obli'gacidn se extinga, con todos sus
accesorios, para descargarse del cuidado
de la cosa, hacer cesar los intereses y pe-

dir que se le devuelvan las garantias;
acemas de las razones de orden moral
que un hombie correcto tiene para estar
al dia en el cumplimiento de sus obliga-
ciones.

Para amparar al deudor diligente, que
manifiesta su voluntad de cumplir y no
puede hac^rlo por las circunstancias se-
naladas,, el llegislador ha establecido el
"pago por consignacion".

Podemos definirlo diciendo que es el
pago que se hace en virtud de la repug-
nancia c no comparecencia del acreedor
a recibirlo, o de la incertidumbre acerca
de la persona de este, y que consiste en
el deposito de la cosa que se debe, con
las formalidades necesariias, en manos de
una tercera persona. Art. 1,599).

En conclusion, podemos afirmar que en
"uestro derecho hay dos formas de pagar
validamente. En la primera, que es el
pago efectivo, se sabe quien es el acree-
dor y el pago se hace con su consen-
timiento. En la segunda, el pago por con-
signacion, no concurre alguna de las cir-
cunstancias anterioTes: o hay incerti-
dumbre acerca de la persona del acree-
dor, o, conociendola, se proeede contra su
voluntad, siguiendo las tramitaciones pre-
vistas por la ley. Todo esto, dicho sin per-
juicio- de las situaciones especiales que se
presentan en los pagos llamados "por
subrogacion y, "por -cesion de -bienes y
en el "pago con beneficio de competen-
cia".

2.—Naturaleza. — El pago por consig-
nacion no es un acto de jurisdiccion vo-
'luntaria ni un asunto no contencioso: es
una gestion sin ningun caracter judicial.
Por lo tanto, no se requiere decreto judi-
cial previo para hacerlo ni son admisi-
bles gestion ni recurso judicial alg-uno del
acreedor tendiente a obstaculizar la ofer-
ta o la consignacion. (Art. 1,601, incisos
3.9 y 4.9).

Esta doctrina ha quedado, indiscutitale-
mente establecida per el texto actual del
Codigo Civil y por los antecedentes legis-
lativos de la ley 7,825 de 30 de Agosto de
1944, que reformd el pago por consigna-cion.
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3.—Reglas aplicables. — Como se ve por
la definicion que hemos dado, el pago por
consignacion es un tipo especifico del ge-
nero comun de pago y, por lo tanto, de-
bian serle aplicables tcdas las reglas ge-
nerales del pago en cuanto fueren com-
patibles con su naturaeza especial. Sin
embargo, son tan diversas las particula-
ridades propias de la consignacion, es tan
djstinto su esplritu y su procedimiento,
que tuera de las disposiciones sob re el lu-
gar del pago y sobre quien debe iiacerlo,
en todo lo demas se rige por las reglas es-
peciales senaladas en los articulos 1,598
a 1,607 del parrafo 7 del Titulo XIV, del
Libro IV del Codigo Civil.

4.—Obligaciones en que proc2de. — La
ley no ha diclio expresamente a que tipo
de obligaciones puede aplicarse el proce-
dimiento del pago por consignacion Pero,
atendiendo a' su naturaleza, es evidente
que no precede ni en las obligacicnes de
hacer ni en las de no hacer y que solo
puede emplearse en las de dar o entregar.
5.—Procedimiento. — El procedimiento

del pago por consignacion comprende d03
etapas u operaciones elaramente delimi
tadas; la oferta y la consignacion.
La cferta es el acto por el cual el deu-

dor manifiesta su voluntad de cumplir la
cbligacion. Tiene per objeto dejar cons-
tancia del proposito del deudor de pagar
y de la circunstancia de no poder hacer-
lo por su incertidumbre con respecto a la
persona del acreedor o por la negativa o
no ccmparecencia de bste a recibir el

# page.

"La consignacion es el deposito de la
cosa que se debe, hecho a virtud de la
repugnancia o no comparecencia del
acreedor a recibirla, o de la incertidum-
bre acerca de la persona de este, y con las
r'ormalidades necesarias, en manos da qna
rercera persona". (Art. 1,599).
Fara que la consignacion sea valida,

debe haber sido precedida por la oferta,
como requisito previo indispensable. La
oferta e: lojcamente anterior a ia con-
.signacion, porque esta ultima solo proce-
de a consecuencia del fracaso de la pri-
mera. La consignacion constituye el pago
prcpiamente tal y da por terminado el
procedimiento.
For excepci6n, hay un caso en que se

MAST1L

hace la consignacion directamente, sin
pasar por el tramite de la oferta. Cuando
el acreedor ha demandado judicialmente
el cumplimiento de la obligacion o ha de-
ducido cualquiera accion que pueda ener-
var.se mediante. el pago de la deuda, la
cosa debida, (con los intereses vencides,
si los hay, y demas cargos liquidos), pue-
de eonsignarse a la orden del tribunal que
conoce del proceso, sin necesidad de oferta
previa. (Art. 1,600, inciso final).

Analicemcs ;ahora, 'sejparadamente, los
tiSmites de la oferta y la consignacion:

A) LA OFERTA.

a) Forma de hacerla. — La ley admite
rcmo suficiente la oferta verbal; por lo
tanto, para su validez no se requiere la
presentacion material de la cosa ofrecida.
(Art. 1,600, N.9 5).

b) Requisitos de validez.—Debemos dis-
tinguir des situaciones, en que el proce-
dimiento tiene algunas variantes: cuan-
do el acreedor es conocido con certeza y
es habido o el o su representante tiene
domicilio en el lugar en que deba efec-
tuarse el pago; y cuando hay incertidum-
bre acerca de la persona del acreedor, o
este no es habido, o el acreedor o su re-
presentante no tiene domicilio en el lugar
en que deba hacerse el pago.

L—Se sabe quien es el acreedor y es
habido o el o su representante tiene do-
micilic en el lugar en que deba efectuarse
el page.

Para que la oferta sea valida, segun el
articulo 1,600, debe reunir los siguientes
requisitos, algunos de los cuales no hacen
sino repetir las reglas generates del pago:

l.9—Que sea hecha por persona capaz
ie pagar;

2.?—Que sea hecha al acreedor, siendo
este capaz de recibir el pago, o a su le-
gitimo representante;
3."—Que si la obligacion es a plazo o

'oajo condicion suspensiva, haya expirado
el plazo o se haya cumplido la condicidn.
Cen todc, si la cbligacion es a plazo, la
oferta podra tambien hacerse en los dos
Oltimos dias hdbiles del plazo.



M A S T I L
7

49—Que se ofrezca a ejecutar el pago en
el lugar debido.

5.9—Que la oferta sea hecha por un no.
tario del Departamento o por un receptor,
sin que sea necesaria orden del tribunal.
En las comunas en que no haya notario,
podra hacer sus veces el Juez de Subdele-
gacion o de Distrito o el Ofieial del Re-
gistro Civil del lugar en que deba hacerse
el pago. Los jueces, en este caso, tienen
el papel de Ministros de Fe y su inter-
vencion no da al acto caracter judicial al-
gUilQ.

G."—Que el deudor entregue al funcio-
nario encargado de hacer la oferta una
ifgnuta de lo que se debe con los intere-
ses vencidcs, si los hay, y lcs demas car-
gos liquidos; comprendiendo en ella una
descripcion individual de la co,sa ofrecida.

7.9—Que el funcionario a quien corres-
ponda la oferta extienda acta de ella, co-
piando en el acta la mencionada minuta.

8.e—Que el acta de la oferta exprese la
respuesta del acreedor o de su represen-
tante, y si el uno o el otro la ha firmado,
rehusado firmarla, o declarado no saber o
poder firmar. * (

II.—Hay incertidumbre acerca de la per-
sona del acreedcr, o este no es habido, o
cl acreedor o su representante no tiene
domicilio en el lugar en que deba efec-
tuarse el pago.

En este caso, para que la oferta sea va-
lida deben concurrir todos los requisitos
que acabamcs de senalar, con las siguien-
tes excepciones:

I.9—No sera necesario el segundo requi-
sito; en otros t6rminos, no se requerira
que la oferta sea hecha ni al acreedor ni
a su representante. (Art. 1,602, inc. I.9)
2.9—La oferta se hara al Tesorero Comu-

nal respectivo, quien se limitara a tomar
conocimiento de ella. (Art. 1,602, inc. 2.-)
Fuera de estas dos diferencias, en todo

ic demas se aplican las mismas reglas del
caso anterior.

Realizada la oferta, en cualquiera de los
dos casos ei deudor queda en situacion de
proceder a la consignacion.

B) LA CONSIGNACION.

a) Requisitos de validez.—Para que pue-
da hacerse la consignacion, es necesario
que concurran los isiguientes requisitos:
i.9—Que haya sido precedida de una

oferta valida,

2.°—Que el acreedor o su representante
se hayan negado a recibir la cosa ofrecida.
Naturalmente, si la cosa hubiera sido acep-
iada el pago ya estaria hecho y no habrla
lu'g'ar a seguir adelante con el procedi-
miento de la consignacion.

b) Forma de hacerla. — Para hacer ia
consignacidn, cumplidos ya todos los re-
quisitos y tramites anteriores, bastara con
que el deudor deposite la cosa, segun su
naturaleza, en la cuenta bahcaria del tri-
banal competente, o en la Tesoreria Co-
munal, o en un banco ox oficina de la Caja
Nacional de Ahcrros, de la Caja de Cre-
dito Agrario, Feria, Martillo o Almac£n
General de Deposito del lugar en que deba
hacerse el pago. (Art. 1,601, inc. 1.-)

La consignacion tambien puede hacerse
en poder de un depositario nombrado por
e1. juez competente, unico caso en que se-
ria necesaria la intervencion de la justi-
cia; pero ni aun entonces interviene en
el pago, porque su mision se limita a de-
rlgnar al depositario. En todos los demdA
casos, no se requiere decreto judicial pre-
vio para hacer la consignacion. (Art. 1,601,
incisos 2.9 y 3.9) ■

Hecha la consignacion, el deudor debe
pedir al juez competente que ordent po-
r.erla en conocimiento del acreedor, con
intimacidn de recibir la cosa; con lo cual,
se considerara hecho el pago y terminado
todo el procedimiento.
Durante Jtodas ;ia,s Itriamitaciones, '"•no

se admitira gestidn ni recurso judicial al-
guno del acreedor tendiente a obstaculi-
zar la oferta o la consignacion", disposi-
cion que emana del caracter extrajudicial
de esta forma de pago. "Por consiguiente,
— agrega el art. 1,601, inc. 4.'),— no se
dara "curso a ninguna oposicion o solici-
tud del acreedor". En caso que el acreedor
estimara insuficiente el pago, podria pro-
mover un juicio posterior, como veremos
mas adelante; pero este juicio seria del
todo independiente del procedimiento de
la consignacion.
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c) Consignacion de pagos periddieos.—
Nos encontramos ante una situaci6n espe-
cial. Cuando se trata del pago periodico
de sumas de dinero provenientes de una
misma obllgacidn, no es necesario reite-
rar las ofertas en cada caso. Hecha la pri-
mera oferta y consignacion, las cuotas
siguientes a las que se hayan consignado
se depositaran en la cuenta, bancaria del
tribunal, sin necesidad de nuevas ofertas.
(Art. 1,001, inc. 5.9)

d) Gastos de la consignation. — A1 re-
vfes de lo que sucede en el pago efectivo,
los gastos corren por cuenta del acreedor.
El art. 1,604 establece: "Las expensas de
toda oferta y conslgnacibn v&lidas ser&n
a cargo del acreedor".

e) Competencia. — Cuando la consig-
nacidn se efectua en la cuenta bancaria
de un Tribunal o cuando debe hacerse el
ncmbramiento de un depositario por la
justicia, es necesario saber ante qub juez
hay que dirigirse. El art. 1,601, inciso fi-
nal, establece que para estos efectos serd
juez competente "el de Letras de Mayor
o Menor Cuantia del lugar en donde deba
efectuarse el page, a eleccion del deudor".
Pero, nbtese bien; el hecho de que el juez
dsigne un depositario o de que se consigne
dinero en la cuenta del Tribunal, no da
ai pago por consignaci6n ningun cardcter
judicial y, por consiguiente, tampoco es
admlsible en estos casos recurso judicial
alguno del acreedor tendiente a obstacu-
lizar la oferta o la consignacidn.
La disposicidn del inciso final del ar.

ticulo 1,601 sdlo tiene por objeto dar ma-
yores facilidades al deudor para realizar
la consignacidn, porque el juicio que pueda
promoverse sobre la suficiencia del pago
se tramitard ante el Tribunal que corres-
ponda segdn las reglas generales. (Art.
1,603, inc. 2°).

C) EFECTOS.
J

a) Efectcs generales. — Los efectos de la
consignacidn suficiente son los mismos de
todo pago: extinguir la obligacion. hacer
cesar los intereses y eximir del peligro de
la cosa al deudor. todo ello desde el dia
de la consignacidn. Por excepcidn, hay un
caso cn que la obligacion se considera
cumplida desdc el momenta de la oferta;

cuando la obligacion es a plazo o bajo con-
dicidn. El art. 1,605, inc. 2.?, establece:
<£Si se trata de una obligacion a plazo o
bajo condicion, aceptada la consignacion
por el acreedor, o declarado suficiente el
pago por resclucion ejecutoriada, la obli-
gacion se considerara cumplida en tiempo
oportuno, siempre que la ol'erta se haya
•etectuado a rriis tardar el dia siguiente
habil al veneimiento de la obliiuacidn".
Pero, no obstante ccnsiderarse la obliga-
cion cumpiida, "el deudor quedara obli-
gado en todo caso al pago de los intere-
ses que se deban y al cuidado de la cosa
hasta la consignacion". Esta disposicidn
tiene por objeto evitar que el deudor pue-
da caer en retardo o en mora mientras
estd tratando de pagar. Puede suceder que
los tr&mites anteriores a la consignacion
curen varios dias; como^ en este caso no
pueden iniciarse antes de cumplido el
plazo o de verificada la condicibn, (por-
que la obligacion no serla exigible), si la
obligacion se considerara extinguida s61o
desde el dia de la consignacion, el deu-
dor se encontrarla en retardo o en mora
y el acreedor podrla hacerle sufrir las
■ccnsecuencias oonsiguientes, v. g., ha-
ciendo efectivas las cl&usulas penales.

b) Retiro por el deudor de la cosa con-
signada.—Aun despues de consignada la
cosa, el deudor puede arrepentirse y reti-
rarla; pero es necesario distinguir dos si-
tuaciones diferentes:

1) Cuando la consignacion no ha sido
aun aceptada por el acreedor, ni el pago
declarado suficiente por sentencia que
tenga la fuerza de ccsa juzgada, el deudor
puede retirar la consignacion sin m&s
tramites; y retirada, se mirara como de
ningun valor y efecto respecto del con-
signante y de sus codeudores o fiadores.
(Art. 1,606).

2) Cuando la consignacion ha sido acep-
tada por el acreedor o el pago declarado
suficiente por sentencia con fuerza de cosa
juzgada, la obligacion esta irrevocable-
mente extinguida y el deudor solo puede
retirar la cosa consignada con el consen-
timiento del acreedor. Pero, como la obli-
gacion se hatha extinguido con todos sus
accesorios, se produce una especie de no-
vacibn por cambio de objeto y nace una
nueva obligacidn, sin ninguno de los pri.
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vilegies ni garantias de la antigua. Dice el
art. 1,607 que en este caso la obligacion
se mirara como del todo nueva; los co-
doudores y fiadores permaneceran exen-
tos de ella; y el. acreedor no conservara
los privilegios o hipotecas de su credito
primitivo. Si por voluntad de las partes se
renovaren las hipotecas precedentes, se
inscribiran de nuevc, y su fecha sera la del
dia de la nueva inscripcion".

d) Juicio posterior sobre la suficiencia
del pago.—Hemos dicho que el acreedor
puede haber rechazado el pago que que-
lia hacdrsele por considerarlo insuficien-
te, en cuyo caso podria entablar un jui-
cio despufts de terminado el procedimien-
to de la consignacion. El art. 1,603, inc.
2.9, le concede expresamente este derecho,
diciendo: "La suficiencia del pago por
consignacion sera calificada en el juicio
que correspcnda promovido por el deudor
o por el acreedor ante el Tribunal que sea
competente, segun las reglas jgenerales".
Fere el acreedor solo tiene un plazo de
30 dias habiles, contados desde la fecha
en que haya sido notificado de la consig-
nacibn, para entablar esta demanda. Si
dentro de este plazo no prueba la circuns-
tancia de existir el juicio, el juez que le
hizo notificar la consignacion la declara-
ra suficiente, a peticidn del deudor, y or-

denara alzar las caucibnes, sin mds tra-
mites. (Art. 1,603, inc. S.9). "Las resolu-
cicnes que se dicten en virtud de este in-
ciso seran apelables solo en el efecto de-
volutivo".

tY desde cuando se considera que existe
juicio, para los efectos de computar el
plazo? El art. 1,603 se encargo de estable-
cerlo claramente, diciendo: "Se entende-
ra existir juicio desde el momento en que
se haya notificado la (demanda". (Inc.
5.').

For ultimo, la ley debid prever el caso
de que el deudor tratara de eludir la no-
tiflcacion o de que, por cualquier motivo,
no pudiera ser notificado, circunstancias
en las que se estimaria que no existia jui-
c'.o; pasados los 30 dias, tendrla que ser
declarado suficiente el pago y alzadas las
cauciones, con el ccnsiguiente per juicio
para el acreedor. Para evitar esta con-

tingencia y todos los fraudes a que pu-
diera dar lugar, el art. 1,603, inc. 4.9 au-
torizo al juez para prorrogar el plazo por
treinta dias mas. "si por causas ajenas a
la vcluntad del acreedor no ha sido po-
sible notificar al deudor".

J. I. H. G.

/
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ALBERTO STOEHREL MAES.

MASTIL

Alcance que tiene en el orden interno el texto de un

Convenio Internacional del Trabajo ratificado
por nueitro pais

1.— Planteamiento. —El problema que
nos proponemos analizar reviste trascen-
dental importancia para nuestra legisla-
cion positiva, por cuanto de su solucion
depende la aplicacion en Chile de las dis-
posiciones de los Convenios Internaciona-
les del Trabajo ratificados por nuestro
pais.

A1 ocuparnos de este importante asun-
to no solo vamos guiados por el interes
de saber si los textos de dichos convenios
tienen fuerza obligatoria para nosotros, si-
no que ademas tratamos de esclareeer si
ellos deben o no primar sobre las disposi-
ciones legales existentes con anterioridad
a su ratification.

Practicamente el problema sc traduce
en determinar si en un caso dado, en pre-
sencia de un conflicto del trabajo, deben
o no aplicarse las normas de un Conve-
nio Internacional que ha sido ratificado
y que soluciona el asunto en cuestion.

La forma en que el Supremo Gobierno
ha efectuado la ratificacion de los Con- *

venios no ha sido en todos los casos la
misma. Debemos hacer una distineion en-

tre los Convenios que fueron ratificados
en 1925 y aquellos que alcanzaron su ra-
tificacion con posterioridad.

Los primeros fueron ratificados por sim-
pies decretos-leyes, sin que se so'licitara
previamente la aprobacion del Congreso
Nacional, segun lo establecia la Constitu-
cion de 1833 en el N.o 19 de su artieulo 82.

El procedimiento que se siguio para ra-
tificar los demas Convenios Internaciona-
les, es el que establecen los articulos 43
N.o 5 y 72 N.o 16 de la Constitueion Po-
litica de 1925. Dicen las citadas disposi-
clones:

Art. 72. "Son atribuciones especiales
del Presidente:

16. Mantener las reiaciones politicas con
las potencias extranjeras, recibir sus Agen-
tes, admitir sus Consules, conducir las ne-
gociaciones, hacer las estipulaciones pre-
liminares, concluir y firmar todos los tra-
tados de paz, de alianza, de tregua, de
neutralidad, de comercio, concordatos y
otras convenciones. Los tratados, antes de
su ratificacion, se presentaran a la apro-
bacion del Congreso. Las discusiones y de-
liberaciones sobre estos objetos seran se-
cretas si el Presidente de la Republica asi
lo exigiere".

Art. 43. "Son atribuciones exclusivas del
Congreso:

5.a Aprobar o desechar los tratados que
le presentarse el Presidente de la Repu-
blica antes de su ratificacion". «

Veamos un ejemplo. Se esta tramitan-
do un juicio del trabajo. EH juez debe
dictar sentencia y para hacerlo dispone
de dos normas: una prohibitiva estable-
cida en una ley y otra permisiva estable-
cida en un Convenio. iDebe el juez, por
sqr el Convenio de fecha posterior, apli-
car la ley, por con-siderar que el Convenio
carece de fuerza obligatoria?

He aqui el problema que trataremos de
solucionar.

2.— iCuantos Convenios ha rat'ficado
Chile y como los ha ratificado? — Chile,
como miembro de la Organizacidn Inter-
nacicnal del Trabajo, ha ratificado hasta
la fecha 33 Convenios. En el ano 1925 ra-
tifico 8 Convenios Internacionales; en el
afio 1931, 5; en el ano 1933, 6; y en el ano
1935, 14.
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Tenemos entonces que en 1931, 1933 y
1S35 la ratificacion de los Convenios In-
ternacionales del Trabajo se hizo por el
Presidente de la Republica, previo acuer-
do. del Congreso Nacional.

3.— La ratificacion de un Convenio In-
ternacional del Trabajo no significa su in-
corporacion a nuestra legislacion positiva.

— Estimamos que para solucionar el pro-
blema que nos ocupa es necesario recurrir,
primeramente, al texto de la "Parte XIII
del Tratado de Versalles", que creo la Or-
[ganizacidn Internacional del Trabajo; lue-
go, a las disposiciones de los diversos Con-
venios ratificados por nuestro pals; y por
ultimo, a los considerandos del Decreto
Con Fuerza de Ley N.o 178, de 13 de Ma-
yo de 1931, conocido con el nombre de
Codigo del Trabajo. De un atento estudio
de dichas fuentes se puede llegar a la
conclusion de que la ratificacion de un
Convenio Internacional del Trabajo no
significa su inccrporacion a nuestra legis-
lacion positiva, y ello en virtud de las si-
guientes razones:

a) Dice el articulo 405 del Tratado de
Versalles en su numero 1.:

"Cuando la Conferencia se pronuncie por
la adoption de proposiciones relativas a
una cuestion del orden del dia, tendra que
determinar si dichas proposiciones han de
revestir la forma a) de una "recomenda-
cion", para ser sometida al examen de los
miembros con el fin de que surta efecto
en forma de ley nacional o de otro modo;
b) o bien la de un proyecto de convenio
internacional para ser ratificado por los
miembros".

Y agrega en su numero 7.;
"Cuanao se trate de un proyecto de con-

venio, el miembro que haya obtenido el
consentimiento de la autoridad o autori-
dades competentes, comunicara su ratifi-
cacion formal del convenio al Secretario
General y tomara las medidas necesarias
para hacer efectivas las disposiciones de
dicho convenio".

El numero 7, al decir: "...comunicara
su ratificacion formal del convenio al Se-
cretario General y tomara las medidas ne-

cesarias para hacer efectivas las disposi-
clones de dicho convenio", esta recono-
ciendo explicitamente que la ratificacion
de un convenio no significa su incorpo-
racion a la legislacion interna del pais que
lc ratifica, por cuanto obliga a dicho pais
a tomar las medidas necesarias para ha-
cer efectivas sus disposiciones, medidas
que se refieren precisamente a la dicta-
cion de una ley que les de fuerza obliga-
tcria.

Da manera que el numero 7 del artlcu-
lo 405 del Tratado de Versalles, al hablar
por una parte de "ratificacion formal y
por otra de "medidas necesarias para ha-
cer efectivas las disposiciones", reconoce
que el texto de un Convenio Internacio-
nal del Trabajo no se incorpora a la le-
gislacion positiva del pais que lo ratifica,
mientras no se dicta una ley que le de
fuerza obligatoria.

b) El semundo fundamento de nuestra' o

Tesis lo encontramos en la siguiente dis-
posicion del Tratado de Versalles:

Art. 405. N.o 11. "En ningun caso sera
sclicitado o requerido miembro alguno,
como consecuencia de la adopcion por la
Conferencia de una recomendacion o de
un proyecto de convenio, a disminuir la
proteccion ya concedida por su legislacion
a los obreros interesados".

El precedente articulo dice que ningun
pais sera "solicitado o "requerido a dis-
minuir la proteccion ya concedida por su
legislacion a los obreros interesados, como
consecuencia de la adopcion por la Confe-
rencia de una "recomendacion o de un

"proyecto de convenio". Salta a la vista
que la citada disposicion al emplear las
palabras "solicitado y "requerido las es-
ta refiriendo a las expresiones "recomen-
dacion y "proyecto de convenio respec-
tivamente. De manera que la disposicidn
del numero 11 antes citado, contiene en
realidad dos normas:

Frimera norma: "En ningun caso sera
solicitado miembro alguno, como conse-
cuencia de la adopcion por la Conferencia
de una recomendacion, a disminuir la pro-
teccion ya $oncedida por su legislacion a
los obreros interesados".
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Segunda norma: "En ningun caso sera
requerido miembro aiguno, como conse-
cuencia de la adoption por la Conferen-
cia de un proyecto de convenio, a dismi-
nuir la protection ya concedida por su le-
gislacion a los obreros interesados".
Ahora bien. t.En que situation se esta

eoloeando el N.o 11 del articulo 405 del
Tratado de Versalles al decir que ningun
pais podra ser requerido a disminuir la
proteccion ya concedida por su legislation
a los obreros interesados?

Es evidente que esta contemplando el
caso de un Convenio que ya ha obtenido
su ratification por cuanto, si se estuviera
refiriendo a una Convention que aun no
ha sido ratificada, no cabria hablar de re-
querimiento sino de solicitation, segun se
desprende de los numeros 5 y 8 del mis-
mo articulo 405.

Cabe en este mometno hacerse la si-
guiente pregunta: £Por Que la citada dis-
posicion, refiriendose a los Convenios ra-
tificados, expresa que ningun pais podra
ser requerido a disminuir la proteccion ya
concedida por su legislation a los obreros
interesados? Nos parece que lo hace en re-
conocimiento que xla ratification de un
Convenio no trae consigo la incorporation
de sus normas a la legislation positiva del
pais que lo ratifica. Por cuanto, si no fue-
ra asi, nos estaria dando a entender que
un pais, dadas ciertas circunstancias, pue-
de ser obligado a hacer algo que en rea-
lidad ya ha hecho. Y esto es un absurdo.

c) Un nuevo argumento en confirma-
cion de nuestra tesis nos lo da el articulo
408 del Tratado de Versalles, que dice en
su primera parte:
"Cada uno de los miembros se obliga a

presentar a la Oficina International del
Trabajo una memoria anual sobre las me-
didas que haya tornado para poner en eje-
cucidn los Convenios a los cuales se haya
adherido".

Como podemos ver, este articulo recono-
ce expresamente que las normas de los
Convenios Internationales del Trabajo no
se incorporan a la legislacion positiva del
pais que los ratifica, mientras no se to-
man las medidas que sean necesarias pa-
ra darles fuerza obligatoria.

- d) Tambien pueden servir de fundamen-
to a nuestra opinibn los articulos 409 y
411 del Tratado de Versalles.

Expresa el articulo 409: "Toda reclama-
cion dirigida a la Oficina Internacional
del Trabajo por una organization profe-
sional, obrera o patronal, en la cual se
haga constar que uno cualquiera de los
miembros no ha asegurado suficientemen-
te la ejecucion de un convenio al que di-
cho miembro se haya adherido, podra ser
transmitida por el Consejo de Administra-
cidn al Gobierno de que se trate y podra
ser invitado dicho Gobierno a formular
sobre el asunto la declaration que consi- ■

dere conveniente".

Por su parte, el articulo 411 dispone en
su numero 1.: "Cualquier miembro podra
presentar una reclamation ante la Oficina
Internacional del Trabajo contra otro
miembro que, a su parecer, no asegure de
manera satisfactoria la ejecucion de un
Convenio que uno y ctro hubieran ratifi-
cado en virtud de los precedentes articu-
los".

Estas disposiciones nos confirman una
vez mas que el acto de la ratification no
tiene la virtud de dar fuerza obligatoria a
las normas de los Convenios Internacio-
nales del Trabajo.

e) Si examinamos los diversos Conve-
nios Internacionales del Trabajo que nues
tro pais ha ratificado, podemos compro-
bar que muehos de ellos contienen dispo-
siciones analogue a la del articulo l.o del
Convenio referente a los derechos de aso-
ciacion y coalition de los obreros agrico-
las, que es del tenor siguiente:

"Todo miembro de la Organization In-
ternacional del Trabajo que ratifique el
presente Convenio se obliga a asegurar a
todas las personas ocupadas en la agri-
cultura los mismos derechos'' de asociactin
y coalition que a los trabaj adores de la
industria, y a derogar toda disposition le-
gislativa o de otra clase que tenga por
efecto restringir dichos derechos en lo que
atane a los trabaj adores agricolas".

Esta disposition confirma claramente la
doctrina sustentada por nosotros. Al de-
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cir que todo miembro de la Organization
Internacional del Trabajo que ratifique el
Convenio referente a los derechos de aso-

ciacion y coalicion de los obreros agricolas,
se cbliga a d.erogar toda disposition legis-
lativo o de otra clase que tenga por efec-
to restringir dichos derechos, esta reco-
nociendo explicitamente que la sola rati-
ficacion de un Convenio Internacional del
Trabajo no tiene la virtud de dar fuerza
obligatoria a sus disposiciones.

f) En el considerando 6.0 del Decreto
con Fuerza de Ley N.o 178, de 13 de Ma-
yo de 1931, conocido con el nombre de Co-
digo del Trabajo, se hace presente:

"Que el Gobierno de Chile, como miem-
bro de la Organization Internacional del
Trabajo, y en cumplimiento de los Trata-
dos suscritos por el, esta obligado a adap-
tar su legislacion a los Convenios Inter-
Rationales ratificados por nuestro pais y
a introducir las reformas legales que ha-
gan posible la ratification ulterior de los
demas Convenios aprobados por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo".

El citado considerando habla de que el
Gobierno de Chile esta obligado a adap-
tar su legislation a los Convenios Inter-
nacionales del Trabajo ratificados por
nuestro pais. A1 decir esto, esta recono-
ciendo sin duda, que las disposiciones de
los Convenios ratificados solo adquieren
fuerza obligatoria desde el momento en

que se dicta una ley que les de dicha fuer-
za, ya que de lo contrario estaria demas
la referenda que el legislador hace a la
adaptacion legislativa.

Tenemos entonces que nuestra doctrina
se ve confirmada nuevamente, y esta vez
por la palabra del propio legislador, ex-
presada en el considerando 6.0 del Deere-
to con Fuerza de Ley N.o 178, de 13 de
Mayo de 1931, que fijo el texto del Codigo
del Trabajo.

4. — Opiniones de autores. — Don Fran-
Cisco Walker Linares, profesor de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Chile,

sustenta en su obra "Nociones Elementa-
les de Derecho del Trabajo", la misma
opinion que nosotros defendemos en el
presente trabajo. Por otra parte, Benja-
min Hurtado Echeverria y Juan Barzelatto
Peragallo, en sus memorials de prueba pa-
ra optar al grado de Licenciado en la Fa-
cultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
la Universidad de Chile, sostienen igual
tesis.

5.— Doctrina y Jurisprudence extran-
jeras. — La jurisprudencia y la doctrina
de la Republica Arfgentina se han incli-
nado casi invariablemente por la doctrina
que dice que la sola ratificacidn de un
Convenio Internacional del Trabajo tiene
]a virtud de dar fuerza oblifatoria a sus

disposiciones. Ello en virtud de la dispo-
sicion de la Constitucion Politica de la
Republica hermana que dispone: "Los tra-
tados con las potencias extranjeras son
leyes de la nacion". Sin embargo, ha ha-
bido opiniones disidentes como la del ilus-
tre tratadista de Derecho del Trabajo,
doctor Alejandro Unsain, quien dice que
la ratification de un Convenio Interna-
cional del Trabao supone solamente ol
compromiso de dictar en lo futuro leyes
que incorporen a la legislacion positiva
las normas contenidas en dicho Convenio.

G.— Conclusion.es. — Antes de finalizar
esta exposicion senalaremos las siguientes
conclusiones:

a) aL ratification de un Convenio Inter-
nacional del Trabajo no trae consigo la
incorporacion de sus normas a la legisla-
cion interna del pais que lo ratifica.

b) Los Estados ligados con una Conven-
cion artificada tienen el deber de armo-
nizar su legislation con las disposiciones
de tal Convention.

c) Es aconsejable que la adaptacion le-
gislativa se produzca simultaneamente con
la ratificacion del Convenio.

A. S. M.



H1STOR1R Y SOCIOLOGY

(NICOLAS LEN1NE
F-'or CARLOS SUVA VILDOSOLA

Datos completos sobre su origen, su vida y su caracter

La ncticia recibida de que ha fallecido
en Moscow el celebre primer Ministro del
gobierno de los Soviets y verdadero dicta-
dcr de Rusia desde la revolucion bolche-

vista, Nicolas Lenine, fue acogida en los
primercs momentos con desconfianza. Mu-
chas veces se habia anunciado la muerte
de Lenine, su asesinato, su envenenamien-
to, sus graves enfermedades; todas estas
noticias eran desmentidas p:co despues.

For ahora parece ser efectiv o que el
hGmbre de la revolucion rusa ha muerto
realmente y comienza su entrada en la
histcria de la tumultuosa Europa del si-
Mo XX. en la cual su nombre habra de
llenar paginas scmbrias o brillantes, san-
grientas o gloriosas... acaso no es toda-
via el momento de fallarlo en definitiva.

Nicolas Lenine habia nacido el 24 de
Abril de 1870 y, por lo tanto, no tenia to-
davia 54 anos. Su verdadero nombre era
Vladimir Illitch Ulianoff y habia, como
muchos de sus compatriotas, adoptado el
ncmbre de guerra de Lenine. Su familia
vivia en la ciudad de Simbirsk cuando el
nacio. Era una familia burguesa y decen-
te de notable origen tartaro que se reve-
laba en el tipo de Lenine: pbmulos sa-
lientes, ojos ligeramente atravesados y ci-
nicos. Su padre era un maestro de es-
cuela de Simbirsk y se le consideraba mu-
cho entre lcs maestros del distrito por su
honradez y su competencia. El future die-
tador de Rusia asistio a esa escuela pri-
mero y despues a una escuela superior
cuyo director era el padre de Alejandro
Kerensky, y quien Lenine debia derribar
de su cargo de primer Ministro de Rusia
en las primeras etapas de la revolucion.
Dcsde muy nino recibio las influencias

de las ideas revolucionarias que entraban
secretamente en las escu-elas de Rusia.
Leyo muy joven, casi nino, las obras de

Karl Marx que parecen haberle impresio-
nado hendamente. Los muchachos rusos
de su tiempo leian esta clase de libros con
la misma fruicion con que lcs ninos de
otros paises esconden una novela picante
detras de iOs textos de estudio. Kerensky
ha dicho que Lenine era un muchacho
muy aplicado y sumamente timido en el
trato con sus companeros. Nadie le sos-
pechaba el caracter que revelo despues.

a-

Un hecho decidio la carrera revolucio-
naria de Lenine: cuando tenia 17 anos,

su hermanc mayor fue procesado y ahor-
cado por una tentativa de asesinato con-
tra el Czar Alejandro III que habia sido
preparada por una banda de terroristas,
de la cual el hermano del futuro dictador
era uno de los jefes.

Lenine mismo jamas pertenecio a socie-
dades secretas o de terroristas; pero ali-
mento desde entonces el proposito frio,
tranquilo y metodicamente perseguido, de
vengar a su hermano.

Comenzo su labor revolucicnaria en 'a
Universidad de Kasan de la que fue ex-
pulsado en 1890 por unas agitaciones es-
tudiantiles de caracter subversivo. Se tras-
lado a Fetrograd y alii siguid sus estudios
de derecho, tratando de ser abogado.

Fero no parerece que haya estudiado
mucho, porque como gran parte de los es-
tudiantes rusos de ese tiempo, vivia en
medio de proyectos revolucionarios, ha-
oiend: propaganda entre los obreros. Fue
detenido; estuvo largo tiempo preso; fue
enviado a Siberia; vivio alii varios anos
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una vida tranquila y sin agitaciones po-
litica en la aldea de Minusinsk.

En este periodo es cuando acaso ha
formado Lenine su mentalidad definitiva.
Leia mucho, escribia, trabajaiba sblidamen-
te. Alii en Siberia escribio sus principales
ebras que le dieron luego gran reputacion
como el expositor mas claro de las doc-
trinas de Marx. Entonces fue1 cuando
adopto su seudonimo de Nikolai Lenine,
en memoria de los mineros del distrito de
las minas de oro de Lena que fueron sa-
crificados por las tropas del Czar.

La deportacion de Lenine en Siberia du-
16 hasta 1901. Habia sido para £1 fructi-
fera.'Alli se hizo la personalidad politiea,
se frag-uo el caracter y se adiestro la men-
te del hombre que debia dominar la Rusia
y amenazar a la Europa entera.

•x-

Se dirigio ese ano a Suiza e inicio la
publicacion de un periodico titulado "La
Chispa", destinado a la propaganda revo-
lucionaria en Rusia, asistido por sus ami-
gos Martoff y Plakancff. Viajd por Ale-
mania, Francia e Inglaterra, ganando.se
la vida por cierto muy pobremente con
sus trabajos periodisticos. Es probable que
haya sido ayudado tambien per algunos
revolucionarios mas ricos, que los habia
muchos, entre los cuales su personalidad
adquiria prestigio cada dia.

Hasta el ano 1904 toda labor cientifica y
de propaganda de Lenine es netament?
marxiana. Pero desde esa fecha se le ve

separarse de sus amigos los discipulos de
Marx y fundar, como una roma del par-
Ldo Social Democratico, e] nuevo^grupo
Bolcheviki cuya concepcion primaria de-
bia ser la dictadura del proletariado.
No volvio a Rusia hasta 1905 cuando la

llamada primera revolution hizo crujir el
crganismo del Imperio de los Czares. Pe-
ro amenazado siempre de arresto, pronto
paso a Finlandia desde donde dirigia el
movimiento maximalista que ya llevaba el
nombre de Bolcheviki. En 1906 emigro de
nuevo a Galitzia y desde ahi se puede de-
cir que fu6 ya el dictador de la fraccion

bolcheviki en la Duma rusa. A1 estallar
la guerra mundial se hallaba en Cracovia
de donde las autoridades austriacas lo ex-

pulsaron.

Paso de nuevo a Suiza con varios otros
eomunistas avanzados e inicio su gran
campaha para inducir a todos les socia-
listas del mundo entero a cambiar la gue-
rra de naciones en una guerra de clases.
En la conferencia del Zimmerwald, Suiza,
fue clonde Lenine rcmpio definitivamente
con los socialistas moderados c cientificos,
a quienes acuso de traicionar ai proleta-
riado porque se negaban a proclamar la
guerra de clases contra la guerra de na-
ciones.

Volvio a Rusia en 1917 a la caida del
regimen imperial. Hoy parece curioso re-
cordar que entonces se dijo que Lenine
era un agente seereto del Estado Mayor
f.leman (en realidad se le permitib pasar
a Rusia por Alemania) encargado de co-
rrotnper y llevar a la disolucion al Ejer-
cito ruso. Lenine viajo en c:mpahia de
otros 40 camaradas eomunistas, bajo es-
colta militar alemana que les impedia ha-
cer propaganda entre los soldados o el
pueblo en las estaciones en que se dete-
nian. Pero, por su parte, Lenine y sus
amigos no pensaban en disolver el Ejer
cito ruso, sino oara organizar uno propio,
y per cierto que se dedicaron a la propa-
ganda comunista en Alemania desde el
dia en que llegaron al poder.

. -X-

* *

No llego Lenine a su dictadura sin al-
gunos tropiezos. Perseo-uido por las tro-
par. y policia de Kerensky, paso varios
dias en una isla del Neva hundido en un
monton de paja, sin comer ni beber. Ke-
rensky habia enrpleado hasta perros po-
liciales con el objeto de buscarlo. Algu-
nos campesinos le guardaron el seereto y
le llevaron alimonto. En ese escondite re-
elbia tambien mensajes de su amigo Leon
Trctzky que en esos momentos era el je-
te del Soviet de Petrograd.

Con un pasaporte logro salir de su es-
condite y se fue a los suburbios de Pe-
trograd oculto en el tender de una loco.



16 M A S T 1 L

rnotcra, protegido por un maquinista ami-
go. Subio a la maquina con traje de fo.
gonero.

El 6 de Noviembre de 1917, cuando Le-
nine volvio a CPetrograd, ya Trotzky y sus
amigos habian preparado el advenimien-
to de la revolucion bclcheviki. El Gobier-
no provisorio se caia solo.
Fue una revolucion sin sangre. Los tea-

tros continuaban funcionando. Kerentzky
y los suyos habian emprendido la fuga.
Nicolas Lenine, sonriente y sereno, esta-
ba en un cuarto del Instituto Smolny fir-
mando manifestos que tenia preparados
desde mucho tiempo en que anunciaba al
pueblo la Revolucion del Proletariado y
llamaba a todos los proletaries del mun-
do en su auxilio.

Ante todo, el nuevo dictador hizo la paz
con Alemania, contra la opinion de Trotz-
ky mismo. Lenine firmd una paz que los
otrcs consideraban humillante y desgra-
c;ada. Nada lo detenia. Pocos meses des-
pues, los soldados rusos y alemanes fra-
ternizaban ruidosamente en la frontera y
se firmaba el Tratado de JBrest-Litovsk
aue retiraba a la Rusia de la g-uerra mun-
dial y dejaba libre las espaldas de la Ale-
mania.

* *

Entonces comienza la llamada Dictadu-
ra del Proletariado, en realidad. la de Le-
nine y Trotzky, que se distribuian con al-
gunos amigos la direccion de los negocios
publicos.

Toda la vida rusa fue puesta patas arri-
ba, si se nos permite esta expresion vul-
gar. Las fabricas fuercn ocupadas por los
obreros. Las propiedades rurales distri-
buidas entre los campesinos. La aristo-
ciacia, la burguesia y la clase media tra-
taron de escapar del pais, pero miles de
ellos fueron sometidos a prisiones, a des-
tierrcs en Siberia, a la pena de muerte.
Despcjados de sus bienes, sin habitos de
trabajo, sin conocer un oficio millares
de rusos de todas las edades cayeron en
una miseria espantosa. Se abolio la liber-
tad de coxnercio, el derecho de propiedad;
se suprimiro el uso de la moneda, y los ob-

jetos manufacturados y los cereales pasa-
ron a ser medios de cambio lo mismo que
el trabajo. Entre tanto, destruido todo el
meeanismo economico de Rusia, se produ-
jeron anos de hambre, de horrible mise-
ria, en que multitudes inmensas vagaban
en busca de alimento que los Soviets ape-
nas podian darles en escasa cantidad por
medio de sus graneros y cocinas comunis-
tas.

Lenine hizo frente a todo, friamente, se-
renamente, con tranquilidad de ilumina-
do, de fanatico. Lucho contra las revolu-
clones muchas veces apoyadas por los go-
bierncs aliados de Europa. Fue objeto de
atentados contra su vida. Herido por una
bala en 1918, sobrevivio despues de grave
peligro. Y en medio de todo, Lenine se-
guia. dirigiendo su partido e imponiendo
a la Rusia el nuevo regimen.

*

£ 5?

En 1921, libre ya de revoluciones mili-
tares y de peligros exteriores, Lenine se
dedico a organizar el pais seg-un los nue-
vos ideales. En Noviembre de ese ano

pronuncio su famoso discurso en que
anuncio la "retirada", as! la llamaba el,
hacia el campc economico. A su juicio, era
preciso restablecer hasta cierto punto el
capitalismo; devolver la libertad comer,
cial; imponer contribuclones territoriales;
aceptar la ayuda del exterior para soco-
rrer a los millones de rusos que se morian
de hambre. La Utopia comunista del bol-
chevismo habia reconocido su derrota.

En realidad, los campesinos converti-
clos en propietarics fueron quienes impu-
sieron a Lenine el nuevo rumbo. Habian
tornado ya el gusto de la propiedad y ade-
mas estaban pasando por la terrible ham-
bre de ese ano 1921 que quedara como una
de las mas espantosas de la- historia. Ellos
se negaron a entregar al Soviet sus esca-
sas cosechas y rompieron el regimen.
Luego despues, Lenine anuncio que la

' retirada habia terminado, que no era
pcsible ceder mas en el terreno comunis-
ta. Era un poco tarde para detenerse.
La salud de Lenine comenzaba a fla-

quear. Sufria de insomnios, estaba ner-
vioso, agitado, sujeto a desordenes gastri-
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cos. Su naturaleza se doblaba. Su pri-
rner ataque, previsto por lcs medicos a
au'.enes no liacia caso alguno, lo tuvo en
el Otono de 1922 hacia el mes de Septiem-
bre u Octubre. Entonces fue cuando se ha-
hlo varias veces de su muerte. Salio un

tiempo de la ciudad al campo para des-
cans-ar y en 1923 se anuncio que es-taba
restablecid-o.

Nunca mas volvio a ser el homibre del
Grbierno, el dictador que habla sido. Su
papel desde los comienzos de 1923 ha si-
do el de un buen consejero, una especie
de padre del bolchevismo, a quien se oia
con respeto. La evolucion hacia el capita-
lismo y el regimen internacional antlguo
ha continuado a pesar de sus juramentas
sobre que la "retirada no iria mas alia
de sus primeras concesiones. Hoy existe
la propiedad privada en forma no muy
amplia, pero lo suficiente para que se pue-
de volver a vivir en Rusia.

•X-

% %

En su persona Lenine era un hombre-
cillo feo, bajo, mas bien grueso, con un
cuello corto y espeso, espaldas anchas, ca-
ra redonda, rojiza, frente alta, cabeza an-
cha, nariz ligeramente arremangada, bi-
gote castano y una barb-ilia rala. Un bid-
grafo que lo conocio dice que parecia mas
bien un comerciante de aldea que un con-
ductor de hombres.

Cuantos le conocieron declaran que era
hombre de una inteligencia agudlsima.
Hacia a su interlocutor una serie de pre-
guntas rapidas como disparos. Hablando
en publico tenia una fuerza de persuasion
extrana, casi incomprensible en un horn-
bre que hablaba con dificultad.

Pudo tener todos los defectos, menos el
egoismo. Jamas se ccupo de su persona.

No bused el dinero. Vivid pobre como un
monje en dos euartos del Kremlin, al lado
cle un fantastico palacio vaclo que habia
sido de los Czares y de que podia dispo-
ner. En el campo, en un lugarcito llama-
do Tarasovka a 20 millas de Moscow, pa-
saba algunos dias pescando, cazando o ju-
gando como un nino con sus gatos que
aaoraba.

Era hombre de cultura bastante am-

plia. Hablaba y leia el ingles, el francos,
el aleman v otras lenguas modernas. Co-
nocia a fondo toda la literatura sociold-
gica de esos paises. Se empeho mucho
siempre en mantenerse en contacto con
la vida intelectual del mundo entero por-
que su ideal era la revolucion universal
del proletariado de ia cual la rusa era so-
lo un prolcgo.

Estaba casado con una mujer de su con-
clicion llamada Oulianova, mas conocida
por "Krupskaya", mujercita pequena, fea,
de cabellos grises, muy fiel a su marido,
que lo guio con afecto en sus aventuras
y le ayudaba en algunas de las 'Organiza-
ciones educacionales de los bolcheviki.
Tenia tambien una hermana que amaba
mucho y que se ocupaba a su lado en di-
rigir uno de los periddicos del Soviet en
Moscow. Y estas parecen ser las unicas
mujeres que -han pasado por la vida de
X^enine.

Ya desde algun tiempo, su personalidad
babia entrado en la leyenda rusa. Su re-
trato habia reemplazado a los ikones en
muchos hogares rusos. Seguramente, en
,un futu-ro cercanc su nombre sera invrca-
do como el de un genio tutelar de la nue-
va Rusia. En su necesidad de mistica ado-
racion, el pueblo ruso adorara a Nicolas
Lenine, el hombre que sono el millenium
de una sociedad comunista de .las nacio-
lies del globo bajo, la inspiracion del pen-
samiento ruso.

C. S. V.
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Avkady Avcrchenko

LOS LADRONES
Estando yo de visita en casa de Krasa.

vin, y entregado a 'los goces de una arae-
na charla, entro la criada y me dijo:
.—Le llaman a usted por telefono.
La mire asombrado.
—d.A mi? iNo es posible! jNo le he dicho

a nadie que venla aqui...!
—Sin embargo, le llaman a usted.
Me encogi de hombros y segui a la cria-

da al vestibulo donde estaba instalado el
telefono.
Descolgue el auricular, y lleno de curio-

sidad aplico el oido.
—Con Chebakov. Oye, estamos en el
—dCon quien hablo?

cabaret Alhambra. Solo faltas tu. Ven en

seguida.
Yo conteste:

—No puedo. Tengo que terminar un tra-
bajo urgente. dComo es que, no habiendo
nadie en mi casa, pues la criada se ha ido
a pasar el dia con sus padres, sabes que
estoy en casa de Krasavin? dQuien te lo
ha dicho?
— jVamos, no bromees! Acabo de tele-

fcnear a tu casa y me han contestado que
estabas ahi.
—O yo me he vuelto loco, o quien bromea

eres tu. Mi piso esta cerrado con llave, y
la llave la tengo yo en el bolsillo. dQuien
puede haberte contestado?
—No se. Una voz masculina desconoci-

da me ha dicho: "Debe estar en casa de
Krasavin". El que me ha hablado no pa-
recia muy dispuesto a continuar la con-
versacion. Yo he supuesto que seria al-
gun pariente tuyo.
— jChice, me dej.as turulato! Me voy en

seguida a casa. Dentro de veinte minutos
sabre de que se trata.
—Pero, para que esperar tanto? — re-

plied Chebakov, a quien aquel misterio, se-
gun se advertia en su acento, empezaba a
interesarie —. Teiefonea a tu casa, y sal-
dras de dudas en seguida.
—jTienes razon!
Colgue el auricular y volvi a descolgar-

lo. Mis manos temblaban de impaciencia.
—^Central?... 223-20.
—dOtra vez? dQuien es? dQuien es? —

pregunto, momentes despues, una voz des-
apacible.
—dEs el 223-20?
— i'Si, si, si! dQue quiere usted?
—dY usted quidn es? — grite furioso al

par que intrigado.
El misterioso interlocutor parecio vaci-

lar.
—El amo de la casa — contesto, al cabo,

con voz insegura — ha salido.
—iVaya una noticia! — vocifere —. jYa

se que he salido! jPorque el amo de la ca-
sa soy yo. . .! dQuien es usted y que hace
ahi?

—Espere un momento... No estoy yo so-
lo. Yoy a llamar a mis companercs...
Gricha, ven; a ver si te entiendes con es.
te senor.

Aiguien respondio, cerca del aparato, con
colerico acento:
—jQue pesadez, Dios mio! ;No le dejan

a uno trabajar!
Y anadio, por telefono:
—dQuien es? ;No hacen mas que 11a-

mar! dQue quiere usted?
—dQue hace usted en mi piso? — rugi.
— iAh! Es usted el amo de la casa? jNo

sabe usted lo que me alegro!
—dComo?
—Tendra usted la bondad de decirnos

donde estan las llaves de su escritorio,
dverdad? Llevamos un gran rato buscan-
dola^...
—dpero que dice usted?
— iQue estamos volviendoncs locos bus-

cando las Haves de su escritorio!
—dPai'a que?
—Para no vernos obligados a descerra-

jar les once cajones; lo cual, ademas de
ser muy molesto, seria una lastima, pues
el escritorio es magnifico. Lo menos le
habra costado a usted dscientos rubles.
dQue necesidad hay de destrozar un mue-
ble asi?
A medida que hablaba, con voz a cada

instante mas firme y tranquila, mi nue-
vo interlocutor, ya iba arrebatandome, po-
niendome fuera de mi.

— iAh, canallas! — grite. — dHan pe-
netrado ustedes en mi piso para robarme.')
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jEsperense! iAlla voy! iNo tardara en caer
sobre ustedes el peso de la ley!
—Sus amenazas, caballero, no nos asus-

tan — respondio la misma voz, serena,
persuasiva —. Antes de que llegase usted
tendriamos tiempo de sobra para huir. No
conseguiria usted nada viniendo. Lo me-
jor serla que nos dijese donde estan las
llaves del escritorio.
—jLadrones! iBandidos! iBergantes!

jGranujas! jDebian ustedes estar ahorca-
dcs hace tiempo! jPero no tardaran en te.
ner su merecido, canallas!

— iQue tonterla, caballerc! jNo .se pon-
ga asi! iSea razonable! Nosotros le habla-
mos tranquilamente, sin arrebatarnos. En
vez de estropear el escritorio, descerrajan-
dc los cajones, le preguntamos a usted
dcnde estan las llaves. Debia usted agra-
decernoslo y no emplear esas expresiones
groseras.
—No puedo hablar de otra manera con

sinverguenzas como ustedes...
—jMida usted sus palabras! No contesta-

remcs a sus injurias; pero las castigare-
mos, si no se repcrta, destrozando con un
cortaplumas la tapiceria de los sillones y
del sofa, y dejaremos en un estado lamen-
table el escritorio y la biblioteca. iFigure-
se usted que bonito queclara su despacho!
Nada de esto le sucedera si nos trata.con
cortesia. ,

—iTiene gracia — dije yo, en tono con-
ciiiatorio —. Pongase usted en mi lugar.
jPenetran ustedes en mi piso, me arrui-
nan, y aun pretenden que les trate como
a unos hidalgos!
—jFero si nadie le arruina a usted!

Aunque nos llevemos algo, ique impor-
tancia tiene eso para usted? A nosotros,
en cambio, no nos sacara de pobres, pero
nos ayudara a vivir.. .

—Me hago cargo — repuso con una voz
alterada por la emocion, que yo estaba se-
guro de que habia de conmoverles prolan-
damente —. Lo que no acierto a compren-
der es el provecho que les resportara a
ustedes el estropearme los muebles
—Ninguno; pero no pod.emos tolerar sus

insultos.
—Bueno; no les insultare mas. Veo que

son ustedes hombres inteligentes, razona-
bles. Incluso reconozco que tienen dere-
cho a cierta indemnizacibn por el trabajo
que, sin duda, les habra costado entrar
en mi casa .Habran ustedes invertido al-
gunos dias en los preparativos; habran
tenido que estudiar mis costumbres, vigi-
lar mis salidas, etc.

—jYa lo creo! No es tan sencillo como
se figura la gente...
—Lo comprendo, amigos mios, lo com-

prend.o. Lo que no me explico es para que
necesitan ustedes las llaves del escritorio.
—Podia usted suponerlo.
—Pues nada, confieso...
— iPara buscar el dinero, caramba!
—iAh, ustedes se figuran que esta en

uno de los cajones!
—jClaro!
—Pues estan ustedes en el mayor de los

errcres.

—iSe burla usted?
—No, les hablo con el corazon en la

mano.

—Entonces, idonde esta el dinero?
—Debc advertirles que tengo muy poco

y que, ademas, esta muy bien escondido.. .

Diganme francamente cuales son sus as-
piraciones.
—iComo?
—iQue piensan ustedes llevarse consi-

go.. . de lo que me pertenece? No tendran
ustedes queja de mi lenguaje, verdad?
—No, senor, no. En otros terminos: quie-

re usted saber lo que pensamos robar, i,no
es eso?
—Ha formulado usted muy bien mi pen-

samiento.

—Pues bien, tranquilicese usted; no pen-
samos robarle gran cosa. Como compren-
dera usted, no podemos llevarnos objetos
muy voluminosos, pues nos expondriamos
a despertar las sospechas del portero. He
aqui lo que hemos elegido: un poco de pla-
ta iabrada, un gaban, una gorra de pie-
les, un despertador, un pisapapeles de pla-
ta.. .

—No es de plata — advert! yo amisto-
samente.
—Entonces lo dejaremos. En su lugar

nos llevaremos la cigarrera. Es una ver-
dadera obra de arte.

—Oigan, amigos mios: comprendo su
situacion y me pongo en su lugar. Han
tenido ustedes la suerte de poner pene-
trar en mi casa. Supongamos que su em-
presa termina tan felizmente como ha co-
menzado. Supongamos que el portero no
les ve, o, si les ve, no recela nada de us-
tedes. e,Y despues? Naturalmente, lleva-
ran ustedes los efectos elegidcs a casa de
cualquier indecente comprador de objetos
robados, que les dara por ellos una mise-
ria. iConozco a esa gentuza! Ustedes
arriesgan su libertad y, no pocas veces,
su vida, mientras que esos senores no
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arriesgan nada y participan del botin,
siendo siempre su parte la parte del leon.

iEs verdad! — suspiro mi interlocutor.
— iVaya que es verdad! Siempre ocurre

as! bajo el regimen capitalista: el capi-
tal explcta al trabajo. En realidad, quie-
nes roban no son ustedes. <,Acaso son us-
tedes peligrosos para la sociedad? ;Nada
de eso! Quienes lo sen son esos explota-
doree, esos vampiros, que constituyen el
principal azote de la vida contemporanea.
Companero, querido amigc, le hablo con
entera sinceridad: yo, por varias razones
que no es del caso enumerar, aprecio mu-
ehos de esos objetcs, mientras que uste-
des los venderan. y c,que sacaran de ellos?
j'Casi nada!
No creo que les den ni cincuenta ru-

bios...
—6Cincuenta? Si nos dieran veinticinco

podriamos decir que habiamcs hecho una
gran venta.
—c.Ve usted? Acabaremos por entender.

ncs, queridos amigos. Tengo dinero en el
despacho, no lo niego. Poca cosa, como
les be dicho: ciento quince rublos. Sin mis
indvcaeicnes no los encontraran ustedes.
Si nos ponemcs de acuerdo, les dire don-
de estan. Podran ustedes llevarse cien;
los quince restantes me los dejaran para
los gastos urgentes. Una vez en su poder
los cien rublos, .se retiraran, sin llevarse
los efectos. Les dcy mi palabra de honor
de no denunciarles a la policia. Conside-
rare todo esto un negocio puramente pri-
vado, un negocio entre camaradas, que a
nadie. fuera de nosotros, le interesa.
^Aceptan ustedes?
—Si; pero...
Mi interlocutor parecio titubear.
—Pero, t,qu6?
—La plata labrada la hemos empaque-

tado ya.
—No importa; dejenla empaquetada.
Nueva pausa.
—oY no teme usted que nos llevemos el

dinero y los efectos? ^Tuntu confiu^nzu le
impiramos?

— iAh, queridos amigos! Estoy seguro de
que no haran ustedes eso. No son ustedes
uncs bestias. Y tengo la conviccion de que,
en el fondo, hasta son unas buenas per-
sonas.

— Si; pero... la maldita vida que lie-
vamos- este picaro oficio... (,Comprende
usted?

—t,No he de comprender? Y les compa-
dezco a ustedes de todo corazon. Si yo pu.

dier? hacer algo por ustedes... Pero vol-
vamos a nuestro asunto. Tengo plena
confianza en su honradez. Si me dan su

palabra de honor de no llevarse los efec-
tcs, les dire donde esta el dinero; pero a
concLcion, ya lo saben, de que me dejen
quince rublos: los necesito. ^De acuerdo?
Ei ladron, esforzandose en contener la

risa, contesto:
—De acuerdo. Le prometemos dejarle

les quince rublos.
-—cY no llevarse los efectos?
—Tambien se lo prometemos.
—Palabra de honor?
—Palabra de honor.
—Muy bien. Gracias. Ahora, escuche

fusted: encima del escritorio hay una ca-
j a de sobres azul. En el fondc de esa ca-

ja. debajo de los sobres, esta el dinero.
Cuatro biUetes de veinticinco rublos y tres
do cineo. Confiese usted que nunca se le
hubiese ocurrido buscar el dinero ahi.
—Lo confieso.
—Al irse, tengan la bondad de apagar

la luz.
—Descuide usted.
—c,Han entrado ustedes por la escalera

de servicio?
—Si, senor.
—Muy bien. Fues al salir hagan el fa-

vor de cerrar con llave, para que no pue-
dan entrar ladrones.
—Descuide usted.
;Ah, otra cosa! Si se encuentran con el

pcrtero, diganle que han ido a llevarme
unas pruebas de imprenta. Como me las
LeVar. con frecuencia, el portero no se es-
camara. jAdios y buena suerte!
—^Gracias. c,D6nde dejamcs el llavin?
—Debajo del felpudo. c,El despertador

no se ha parado?
—No, senor.
—Muy bien; iBuenas noches, amigos

mics!
Cuando voivi a casa enccntre sobre la

mesa del comedor un envoltorio, tres bi-
lletes de cinco rublos y una cartita con-
ctbida en los siguientes terminos:

<4E1 despertador esta en la alcoba. Di-
gale a la criada que cuide mejor la ropa:
el cuello del gaban esta apolillado. No ol-
vide listed que nos ha prometido no de-
nunciarnos. — Gricha y Sergic".
Al oir esta historia, mis amigos declara-

ron unanimemente que yo se arreglarme-
las muy bien en las circunstanscias mas
cUficiles.
Quiza tengan razon.

A. A.



CENTRO DE DERECHO

SUS ACTIVIDADE/
El Centro de Derecho ha desarrollado,

desae el lo de Julie hasta la fecha; las
actividades que a continuacion se indican:

1) Supresion del examcn ante la Cor-
te Suprema. — Con el despacho de la ley
7855, publicad-a en el Dlario Oficial de
13 de Septiembre de 1944, ha realizado el
actual Centro de Derecho una de las as-

piraciones mas sentidas por alumnos y
egresados de la Facultad. De-spues de ha-
ber servido esta supresion durante tantos

anos de bandera electoral, se ve con-
cretada, hoy en dla, en la realidad de una
ley. Tiene el Centro de Derecho la satis-
faccion de declarar que en su accion con-
junta con un :grupo de egresados, princi-
palmente los companeros Mario Quinzio
y Carlos Lamas, fue respaldado por el
Consejo Universicario al patrocinar la so-
iicitud que aparece publicada en el nume-
ro anterior ae "Mastil".
Vayan nuestros mas sinceros agradeci-

mientos para aquellos parlamentanos que
en forma desinteresaaa patrocinaron ei
proyecto.

Se incluye en informacion separada,
una relacion de la sesion de la Comision
de Legislation y Justicia de la Camara,
en la que se despacho el proyecto.
2) Adelantamiento de la Practica. — La

posibilidad de efectuar la practica sin ne-
cesidad de rendir licenciatura previa, es
otro de los proyectos por el cual el Centro
lucha y que espera concretar en realidad
en fecha proxima. Se incluye mas ade-
lante la solicitud que esta en manos del
Presidente de la Republica en esta fecha.

3) Refcrma del Reglamento.—Muy bue-
na acogida ha tenido el proyecto serio y
acucioso presentado por el Centro a las
autoridades universitarias. (iPublicado en
el ultimo numero de "Mastil"). Sobre esas
bases entregara el actual Centro, antes de
cesar en sus funciones, un nuevo y efi-
ciente Reglamento a la Escuela. El Cem
tro tiene vivo interes en olr todas las su-
gestiones del alumnado de la Escuela re-

ferentes al proyecto aludido.

4) Cooperativa de Apuntes. — A comien-
zos de Septiembre se fusiono la Coopera-
tiva de Apuntes con la de Medicina e In-
genieria. Su aporte en la nueva sociedad
asciende a la suma de $ 33.000, que el
Centro espera cancelar antes del l.o de
Marzo de 1945. Representante del Centro
ante el Directorio de la nueva Sociedad ...

ha sido designado el Delegado de Tercer
Ano, Fernando Mendez-. E-ste Directorio
ha ncmbrado a los senores Maximo Pa-
clreco y Gustavo Lagos como gerentes de
Publicaciones y Libreria en la Escuela de
Derecho. Esperamosque antes -de fin de ano
las actividades de la nueva sociedad urli-
versitaria estsn comnletamentee normall-
zadas.

5) Licec Nccturno.—Durante el mes de
-Agosto se pagaran los $ 15.000, -con que el
Ministerio de Educacion subvenciona este
L-;ceo. Se esta tramitando actualmente un
Decreto del Ministerio de Educacion para
que se le reconozca existencia oficial a es-
te p'lantel de ehsehanza.

6) Beneficic a los empleados.—Todo un
dxito resulto la velada de beneficio a fa-
vor de los empleados de la E&cuela. Me-
rece destacarse que es primera vez que un
Centro de Derecho toma una iniciativa de
esta indole. Agradecemos 'la colaboracion
artistica de la senorita Valle y de los se-
hores Fueyo y Baeza, como asimismo la
do los oenjuntos que actuaron. La entrada
bruta ascendio a cerca de $ 5.000.
7) Dia de America Latina.—Activamente

los compaheros Turenne y Almeyda orga-
nizaron el homenaje que el Centro de
Derecho rindio a las Republicas herma-
nas con ocasidn del 12 de Octubre.

0) Participacion en acto patriotico or.
ganizado per la Fech.—Mas de 300 alum-
nos de la Facultad se trasladaron en for-
macion desde el local de la Es-cuela hasta
la plaza de la Constitucion. La columna
ibe, precedida por un estandarte que de-
cia: "Escuela de Derecho, U. de Chile',, y
por la bandera chilena llevada per varias
companeras.
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9) Banderolas.—Ya estan en poder de
lofi alumnos las banderolas de la Facultad
que mandara confeccionar el Centro a
Buenos Aires. La necesidad de un gallar-
dete se hacia sentir entre nosotrcs. El
precio de $ 25 con que son vendidos por

# la Visitadora Social, corresponde al precio
de costo, mas los derechos de aduana que
fue menester cancelar.

10) Semana de vacaciones.—El Centro
de Derecho consiguio una semana de va-
caciones con las autormades de la Escue
la con motivo de las Fiestas Patrias.
11) Fechas de examenes condicionales.—

A solicitud de gran numero de alumnos,
obtuvo el Centro la postergacion en una
semana de los examenes condicionales.

12) Suspension de clases y examenes. —
El Centro de Derecho ha dirigido una no.
ta a los senores profesores para que sus-
pendan sus clases el dia l.o de noviembre.
La fecha de los examenes fueron fijadas
por los deieo-ados de cada curso. ,

13) Viajes al exterior del quinto ano. —
Cerca de cincuenta estudiantes salieron
este ano al exterior durante las vacacio-
nes de invierno: un grupo hacia el Peru y
otro a Argentina. En el primero iban va.

rios miembros del Centro, entre ellos, el
Presidente, quien llevaba un mensaje para
los universitarios de San Marcos. En pa-
rrafo aparte se reproducen las palabras
cambiadas entre el Secretario General del
Centro Federado de San Marcos y el com-
panero Herrera en solemne reunion en el
Aula Magna de la Universidad peruana.

14) Viaje de estudiantes peruanos.—El
Centro se preocupd en atender a los com-
paneros peruanos que retribuian la visita
de los estudiantes chilenos. En la Escue-
la de Derecho se les recibio en gran asam-
blea en nuestra Aula Magna. Hicieron uso
de la palabra el companero Presidente,
Felipe Herrera, el estudiante peruano Jor-
ge Arevalo y finalmente el Decano senor
Iribarren.

Despues de visitar las dependencias de
la Escuela el Centro de Derecho les ofre-
€ion un cocktail en el Casino de la Es-
cue!a.

15) Fublicaciones.—Bajo el patrocinio
del Centro se han publicado las Oonferen-
cias de don Fernanda Alessandri, que co-
mentan las reformas introducidas a nues-

tro sistema procesal por la ley 7760.

Supresion del examen ante la Corte Suprema
Con el objeto de informar a los alum-

nos de los diversos criterios que imperaron
en el seno de la Comision de Constitucion,
Legislacion y Justicia, y de los arg-umen-
tos que se dieron en favor y en contra de
la aprobacion de la Ley que suprimio el
examen ante la Corte Suprema, damos a
continuacion la version extractada de la
15.a sesion de la Comision, celebrada el
28 de Julio.

COMISION DE CONSTITUCION,
LEGISLACION Y JUSTICIA

1

Sesion 15,a, en Viern.es 28 de Julio de 1944.

Asisten los senores Rodriguez Mazer
(Presidente), Cabezon, Correa don Hector,
Delgado, Gonzalez don Jorge, Labbe, Mo-
reno, RivQfa y Smitmans.

Asisten, tambien, dl Presidente subro-
gante de la Excma. Corte Suprema, senor
Novoa, el Presidente de la Iltma. Corte
de Apelaciones de Santiago, senor Aguero,
y el Fresidente subrogante del Consejo
General del Colegio de Abogados, senor
Estevez.
El senor Novoa, Presidente subrogante

de la Corte Suprema, expresa que concu-
rre en representacion de su titular, senor
Trucco, que se encuentra ausente del pais.
Manifiesta que la opinion del tribunal
frente a este proyecto es adversa a su apro-
bacion.

Se trata, dice, de un acto que constitu-
ye una tradicion, que ninguna convenien-
cia hay en romper y, ademas, que no de-
be olvidarse que muy otra es la situacion
del abogado con respecto a los otros pro-
fesionales ya que, o sale para ingresar al
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foro o para ejercer libremente la prole-
sion, quedando en todo caso sujeto a la
tuicion de los tribunales de justicia y que,
ademas, en este examen se con-sultan tarn-
bien los conocimientos practicos. Por to-
das estas ccnsideraciones el Excmo. Tri-
bunal es partidario de que se mantenga el
examen.

El senor Aguero, Presidente de la Excma.
Corte de Apelaciones de Santiago, lamen-
ta estar en desacuerdo con el senor Pre-
sidente de ia Excma. Corte. Cree que el
examen ante la Corte esta de mas, toda
vez si se considera la preparation y el
control que los alumnos reciben en las au-
las y la seriedad indiscutible que reviste
el examen de Licenciado; aboga si, por un
mayor control, pues, agrega, muchas ve-
ces se han presentado postulantes sin los
conocimientos fundamentals. Se mues-
tra partidario de aceptar la idea del pro-
yecto de que el titulo lo otorgue la Corte
Suprema en pleno, en audiencia publica y
previo un juramento que tendria, enton-
ces, bastante solemnidad. Concluye ma-
nii'estando la conveniencia de alterar el
orden del tiempo de la practica que de-
ben hacer los postulantes, en el sentido de
que debieran hacerla antes de la Licen-
ciatura.

El Presidente del Colegio de Abogados
senor Estevez, manifiesta que concurre en
representacion del senor Davila que se en-
cuentra ausente del pais. Manifiesta que
este mismo asunto llego al Consejo el ano
pasado, a peticion de los alumnos que for-
man el C. de D. de la U. de Ch., que
solicitaban del Consejo que patrocinara un
proyecto de ley para suprimir este exa-
men. El Consejo nombro una Comisibn
que, estudio esta peticion y, despu&s de
algun tiempo, acordo por mayoria, 10 vo-
tos contra 4, no aceptar la idea de los
alumnos de patrocinar esta idea. La ra-
zon que tuvo el Consejo es la misma da-
da por el senor Presidente de la Excma.
Corte: que se trata. de una tradicion res-
petable que no hay ninguna razon espe-
cial en suprimir. Ademas, agrega, que e,s-
te examen no es uno mas en la carrera,
porque la Comisibn tiene antecedentes pa-
ra apreciar no solo sus conocimientos sino
tambibn sus condiciones morales; razones
que mueven al Consejo a no aceptar el
proyecto.

El senor Cabezon, expresa que este exa-
men no conduce a nada practico. Por lo
dembs, este examen no se da, agrega, an-
te ese Alto Tribunal, .sino ante una co-
mision compuesta por los Presidentes de
la Corte Suprema y de Apelaciones y del
Col. de Abogados. Cree el senor Diputado
que no hay conveniencia que esa Comisibn
venga a revisar, por decirlo asi, los cono-
cimientos que han sido dados por la Uni-
versidad, y que ya han sido reconocidos
por ella al otorgar el titulo de abogado.
El senor' Moreno manifiesta que el pro-

blcma radica en el hecho de que la Uni-
versidad prepara a un individuo de que
debe trabajar a las ordenes de un poder
publico, y de aqul entonces que sea indis-
pensable que el Poder Judicial sepa que
ese individuo que sera su colaborador esta
o no capacitado para ejercer esas funcio-
nes.

El senor Gonzalez don Jorge, expresa que
es un convencido de que ese examen debe
ser suprimido, desde que es rompio la tra-
dicion, porque ya no tiene razon de ser.
Antiguamente el postulante debia compa-
recer ante el tribunal supremo reunido en
pleno, se le hacian dos o tres preguntas
de mera formula y se le daba el pase. No
recuerda S. S. que durante muchos anos
se hubiera visto el caso de que se hubiera
reprobado a algun postulante. Era en rea-
lidad una formula y una solemnidad, pe-
ro desde el momento en que ese tribunal
ya ha sido reemplazado por la Comisibn
que se sabe, esa prueba ha perdido su so-
lemnidad y se ha corivertido en un exa-
men mas.

Es asi, agrega, como se produce el caso
que la Universidad le da el pase a un
alumno y la Comisibn le enmienda la pla-
na a a Universidad y no lo encuentra ca-
pacitado.
No cree el sehor Gonzalez en la firme-

za de la argumentation del senor Estb-
\ez que sostiene que no solo se califican
los conocimientos sino tambien, y en for-
hra muy especial, las condiciones mora-
les, puesto que, rechazado un alumno, des-
pues de seis meses puede volverse a pre-
sentar y salir bien, sin que hayan cam-
biado sus condiciones morales. Debe te-
nerse ademas en cuenta que las personas
examinadoras no son pedagogos; anade,
excepto el Presidente del Colegio de Abo-
gados.
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Se manifiesta partidario el senor Dipu-
tado que del juramento y la exhortacion
al fiel y exacto cumplimiento de sus de-
beres, se haga con gran solemnidad, en
pleno de la Corte y de los miembros del
Consejo General del C. de Abogados, pre-
via exhortacion del Pres. de la Exema.
Corte o de uno de sus miembros.
El senor Correa don Hector, dice que en-

cuentra poderosa la razdn dada por el Pre-
sidente de la Excma. Corte Suprema, en
el sentido de que se trata de una profe-
sion que siempre esta en contacto con el
Poder Judicial, ya sea porque esas perso-
nas entran al Poder Judicial o porque es-
te Poder puede aplicarle medidas discipli-
narias. Agrega que cuando una institu-
cion no presenta graves inconvenientes no
hay conveniencia en suprimirla; de ahl
que considere que nada se opone a que se
sig-a manteniendo esta tradicion.
Cerrado el debate, se pone en votacion

general el proyecto y se da por aprobado
por seis votos contra 3.
Los senores Correa y Smitmans, solid-

tan que se deje constancia en el acta que
eilos votaron en contra de la aprobacibn
general del proyecto.
El proyecto informado por la Comision

de Constitucion, Legislacion y Justieia, se
di-scutio en la sesibn 39.a, celebrada el 2

de Agosto de 1944, presididtP por el senor
Jorge Urzua. El Diputado informante de
la Comision, senor Gonzalez don Jorge, en
una razonada exposicion, fundamentada,
en parte, en el informe de la Comision, ex-
plico las razones y el alcance del proyec-
to. Lo impugnaron los senores Pinedo y
Correa don H6ctor.
Votado en forma economica, resulto

aprobado por 20 votes contra 15.
En la sesion 54.a, celebrada el 29 de

Agosto, se da cuenta a la Camara que el
preyecto ha sido aprobado con modifiea-
clones en el Senado. El H. Senado, no es
partidario de la concurrencia de los miem-
bros del Colegio de Abogados y hace facul-
tativo, al Presidente de el, la concurren-
cia y la firma del Diploma que acredita el
tltulo. ,

La Cdmara, en su sesion 57.a, celebrada
el 30 de Agosto de 1944, aprueba algunas
modificaciones propuestas por el H. Se-
r.ado y rechaza otras.
En la sesion 68.a, celebrada el 6 de Sep-

tiembre, se da cuenta que el Senado insis-
te en algunas modificaciones y acepta
ctras de la Camara. Esta, en su sesion de
6 de Septiembre, 69.a, aprueba el proyec-
to, que pasa a ser la Ley N.o 855, de 13
en el Diario Oficial N.o 19958, de 13 de
Septiembre de 1944.

Estudiantes de Derecho en el Peru
TJltimamente los Estudiantes de Quinto

Afio realizarcn un viaje de estudios al
Peru. Con este motivo fueron cbjeto en el
pais hermano de innumerables muestras
de simpatia y aprecio, tanto de las auto-
ridades como de la juventud. Entre ellas
es digna de especial mencion la recepcion
de que fueron cbjeto en el Aula Magna
de la Universidad de San Marcos.

Don Jose Ugarte, Secretario General
del Centre Federado de Derecho de la
Universidad de San Marcos de Lima, da
la bienvenida a los estudiantes chilenos:

Con vuestra venia, senor Decano:
La circunstancia de representar al Cen-

tro Federado de la Facultad de Derecho,

de es-ta augusta e ilustre Universidad de
San Marcos, me brinda el alto honor, la
grata satisfaccion, aunque sin las dotes y
preparation suficientes, de dar a la bri-
liante dele^acion de la Facultad de De-
recho de la no menos augusta e ilustre
Universidad de Santiago de Chile la bien-
venida. Bien venidos seais companeros
chilenos, os recibimos carinosa y frater-
nalmente, de manera amplia y con albo-
rozo, con la satisfaccibn, simpatia y tras-
cendencia, hasta de caracter continental,
que esta halagadora visita representa y
significa en las horas tragicas que vive la
humanidad, afirmando que ella constitu-
ye una de las fuerzas, mds que un medio,
que se moviliza ya, para poder frente a la
hecatombe de la guerra y al euadro pa-
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voroso del futuro, confrontar los proble-
mas que han de scbrevenir en el conti-
nente americario, cuando el sol de la liber-
tad brille de nuevo en el mundo y flote al
viento la bandera de la paz.
Si las Universidades representan el al-

ma mater de las naciones, es porque en
ellas se forjan los valores autenticos de
la nacicnalidad y porque el contingente
para hacer realidad la ciencia, el arte, el
derecho y en. general, todas las diseipli-
r.as del saber y de la espiritualidad, es,
a no dudarlo, la propia juventud estu-
oliosa que posee la fuerza de ser buena y
do ser apta; de ser fuerte y de ser purd;
do saber entregarse por entero y sin re-
gateos en aras de un ideal.

Es a la juventud toda de America, de
esta America que supo ganar su libertad;
ticnde por fortuna no se anida el odlo ni -
la malquerencia y que afronta con deci-
sibn y empeno los graves fenomenos re-
gresivos que han coiocado al mundo en
la barbarie, a la que toca y corresponde
ponerse de pie, en guardia, para evitar
que en nuestro sueio se conculquen los
principios que nos legaron regados con su
sangre los padres de nuestra patria y po-
der en todo tiempo asegurar con Talley-
rand: "Todo se puede hacer. con las ba-
yonetas, menos sentarse en ellas"; y re-
cordar al gran retorico Victor Hugo cuan-
do decia: "La mordaza se rompe entre los
dientes del genero humano... Desde aho-
ra, determinadas clases de despotas po
seran posibles. El faraon es una momia,
d sultan un fantasma, el oesar una falsi-
licacion. El estilista de las columnas tra-
janas se ha anquilosado sobre su pedes-
tal; su cabeza ha sido el receptaculo de
los escrementos de las aguilas; es la nada
antes que la /gloria; vendajes de sepulcro
atan su corona de laureles... El periodo
dc los hombres de la fuerza, ha sido tras-
puesto".
Para que as! sea; para que el mundo

todo se humanice; para que el derecho no
se conculque: para que la ley prime; para
poder vivir en un ordenamiento juridico;
para que desaparezcan las desigualdades;
para que la vida del hombre, sea vida y
no explotacion; para que la civilizacion
sea; para que podamos con fe y fe fana-
tica decir con verdad: perdona nuestras
deudas asi como nosotros perdonamos a
nuestros deudores; para que desaparezca
el egoismo que todo lo socava y todo hom-

bre cubra sus necesidades y se eleve el
espiritu y se entone el himno de la p^z;
queden atras los sistemas de la mentira
de los Qobiernos; luzca la verdad de los
pueblos en la libre interdependencia; se
modifiquen las relaciones internaciona-
les; 110 sean tiras de papel los tratados;
exista mas que la politica del buen veci-
no, y no se esterilice en esta todos los
grandes anhelos y derechos y pueda pros-
ciibirse ia explotacion economica y no se
reduzca por ultimo el entendimiento de
los hombres, cualquiera ique sea su na-
cienalidad, en un simple turismo, es que
visitas de este genero que recogemos con
todo optimiismo las recibimos con entu-
siasmo y carino para decir a nuestros ca-
maradas ohilenos como a los de America,
aqui estamos de pie a vuestro lado, for,^
mando un todo para luchar por un mun-
do mejor. Conozcamonos y confundamo-
nos. El futuro es nuestro. Abriendoles
nuestros brazos fraternalmente les entre.
gamos nuestro corazon. Nuestra casa,
nuestras aulas -son de Uds. Que la estada
entre nosotros sea edificante y que al
volver a vuestra patria poddis decir a
vuestro pueblo ten»amos fe en los desti-
nos de America unamonos y trabajemos
por el bien de la humanidad con las ar-
mas de la libertad y la bandera de la
paz.
Companeros chilenos, la muchachada

Sonmarquina es toda vuestra.

En esta cportunidad, el Presidente del
Centro de Derecho, Felipe Herrera que
fcrmaba parte de esta embajada estudian-
til, contest© en una brillante improvisa-
cion el discurso de recepcion del Secreta-
rio del Centro d^ Derecho de esa Univer-
sidad, Sr. Jose Ugarte.
Reprcducimos a continuacion una ver-

sion taquigrafica tcmada de dicha im-
provisacion.
' Senores catedraticos, companeros pe-
ruanos, queridos amigos:
El ultimo curse de la Facultad de DE-

RECHO de la Universidad de Chile ha
escogido como cbjetivo de su tradicional
viaje de estudios de tbrmino de la ca-
rrera universitaria, las tierras generosas
y hcspitalarias de la Republica Peruana.
Representa esta visita llegar con nuestras
inquietudes, con nuestros ideales y con
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nuestra formacion universitaria, por cier-
to a&n incipiente, a volcarnos en el cora-
zon de una juventud que sabemos heroi-
ca y generosa. Esta oportunidad tambien
nos permitira coger con nuestros cerebros
y adentrar en nuestro -esplritu, ansioso
de verdad y comprension, las vibracicnes
humanas y sociales de una republica en
marcha, que todos los chilenos muy sin-
ceramente hemos aprendido a amar. Fi-
naimente, este viaje significa poder re-
gresar con el tesoro inmenso de haber
convivido y confraternizado en el tiempo
y en el espacio con otros jovenes ameri-
cancxs. Estas razones, me inducen a ren-
dir en este momento los votos mas since-
res de agradecimiento a vuestro g-eneroso
Gobierno, que ha permitido materializar
en valiosa realidad aquella que era solo
ccrazonada juvenil, me inducen tambien
a hacer resaltar la gentileza con que ma-
estros y alumnes de esta Facultad nos
recibido y, finalmente, me obligan a ex-
presar nuestra admiracion por ese grande
y noble pueblo peruano.

Quiero ahora referirme a las palabras
iiricas, pero no por eso menos medulares,
de mi amigo Jcse Ugarte, Secretario Ge-
neral del Centro Federado de la Facultad
de Derecho de la Facultad de San Mar-
cos, palabras que me hacen mas liviana
la tarea enorme de entregaros, amigos pe-
ruanos, como Presidente del Centro de
Derecho de la Universidad de Chile, co-
mo representante de nuestra gloriosa Fe-
deracion de Estudiantes, el mensaje de la
juventud universitaria chilena a sus com-
paneros peruanos. Las palabras del com-
panero Secretario General nos dan a co-
nocer tcdo aquello que para vosotros sig-
nifica y representan los valores eternos
del hombre y cuales son los objetivos en
los cuales vuestra acqion se concretara
-el dia en que en la faz del mundo hayan
triunfado los principios eternos e inmu-
tables de nuestra civilizacion occidental.
Aquellos valores y estos objetivos que
tienden a la humanizacion del Universo,
a la implantacion de un sistema politico
que a todos asegure la libertad humana
y el respeto a su dignidad, que tienda a
crear pcsibilidades y estructuras econo-
rnicas-que hagan desaparecer de la tierra
la miseria y la escasez para que asi la vi-
da del hombre sea vida y no explotacion,
que haga reinar entre los estados y los

continentes el respeto a la ley y al Dere-
clio, por todo esto, quendes amigos, esta-
mos nosotros, los hombres jovenes de mi
patria, de pie y dispuestos a jrendir lo
mejcr que de nosotros podamos dar.
Nuestra afinidad, mejor dicho nuestra

cong-ruencia no es fruto del azar ni de
iimpatias transitorias. Sabemos que hay
tactores que la estan determinando: una
misma edad economica, por cierto retra-
sada e indispensable de superar a todo
trance; un mismo continente, joven ca-
lido y generoso, cuyas tierras y mares
estan ansiosos de ser fecundados por el
esfuerzo del hombre americano; una
misma columna vertebral, los maravillo-
sos Andes, cuyas entranas esperan ser
despedazadas por los barrenos de los mi-
neros de America; una misma madre fe-
cunda. que nos legara la mas rica de las
lenguas y la mas hermosa de las tradi-
clones; un mismo hembre precolombiano.
creador de culturas maravillosas, que
liegaran solos a su cenit al contacto de la
savia revolucionaria del hombre del Re-
nacirniento europec; y, actualmente, unos
mismos imperativos inevitables, inmensos,
necesarios: la reaiizaeion de la confrater-
nidad internacional de la democracia y
de la justicia social.

Se que mis palabras, amigos mios, no
resuenan en vuestrcs oidos como hueca y
convencional americanismo, carente de
todo contenido vitalizador, americanismo
cuya funesta consecuencia ha sido la de
querer silenciar la verdadera voz de Ame.
rica morena. Al reccrrer vuestras calles,
vuestras plazas, vuestras iglesias, vues-
tras industrias, talleres y oficinas, al vi-
sitar vuestras aulas, comprendiamos que
la actividad del hombre peruano partici-
pa en toda su fuerza de la pesicion que
tiene el hombre chileno.
Cada una de vuestras caras, de vuestros

dolcres, de vuestros ideales, era nuestro.
Un milagro se habia operado: se integra-
ban individuos de distintas fronteras en
un solo hombre. Los postulados de la cien-
cia politica del siglo XIX, ya ahejos, no
han sido capaces de explicarnos esta vi-
sion. En realidad, habia tras de nosotros
una sola verdad inmensa, indestructible,
inconmensurable: America Latina.
Senalaba mi amigo Ugarte el papel de

las Universidades en el seno de las socie-
dades. Ellas fueron cuna de todo movi-
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miento social en nuestro continente. Ellas
seran hoy en dia las instituciones encar-
gadas de crear los valores que nos lleven
a nuestra unidad y a traves de ella. al
ccmpeto desarrollo de nuestras potencias
sociales y humanas. Por eso, mis amigos,
la juventud chilena os quiere recordar,
nuestra comunion en tierra peruana, ha-
ciendoos entrega de un g-allardete de la
Universidad de Chile, que es modesto y
scbrio, pero que, justamente, por su mo.
destia y sobriedad lleva en si el contenido
de nuestra tradicion intelectual. Este ga-

llardete representa para nosotros la pro-
duccion madura y plena de Bello, la pala-
bra romantica y libertaria de Lastarria,
el espiritu cientifico y socialista de Lete-
lier, el gesto humano y grande de Aguirre
Cerda En este gallardete tenuis a Chile.
Companercs peruanos; nuestro emble-

ma queda entre vosotros tal como esta
clavado en nuestros corazones. El dira a

Peru, a Chile, a America y al mundo en-
tero que la juventud del Pacifico se siente
orgullcsa de su continente y del destino
que la historia le depara.

Mensaje del Centra de Derecho de la
Universidad de San Marcos de Lima

"Estudiantes de Chile:
La Delegacion Universitaria de San Mar-

cos que os visita, llega a ustedes con un

s^'ludo de hermanos y con el profundo
anhelo de lograr la intima compenetra-
cion espiritu al que exigen los graves pro-
blemas de nuestro momento historico.
La tremenda responsabilidad que pesa

actualmente sobre la juventud de este
continente, impone a caaa uno de nosotros
la maxima dedicacion al ideal supremo de
la union entre los palses de America, en
defensa de los principios de libertad y de
autentica democracia, que han constifcuido
siempre el mas caro anhelo de nuestros
pueblos..
Para contribuir eficazmente a la reali-

zacion de tan alta finalidad, es necesa-
rio, primero, qua los estudiantes ameri-
canos aseguren en sus paises respectivos
el libre y eficiente funcionamiento de sus

organismos universitarios y, en segundo
lugar, que estos organismos mantengan un
esfrecho contaato con sus isimilares del
extranjero, a. fin de afianzar la unidad es-
pritual de la juventud americana por me-
dio de sus mas altos centros de cultura.
Los Universitarios de Chile que hace po.

co abandonaron nuestro suelo patrio, rea-
lizaron una fecunda labor de acercamien-
to con el recuerdo imborrable que -dejaron
y las hondas amistades que supieron fo-
mentar.
Toc.aie ahora a la Delegacion del Quin-

to Afio de Derecho de nuestra Facultad,
depositar en vuestras manos este mensaje
redactado por la emocion de un fraternal
americanismo. Los remitentes os habla-
ran, con criterio justo y desapasionado,

de nuestras inquietudes, problemas y es-
peranzas y os diran lo que siente y piensa
la juventud del Peru.
No dudamos que vuestro contacto eon

ell os habra de vigorizar aun mas aquella
fraternidad que entre nosotros, estudian-
tes de. Chile y del Peru, es ya una hermo-
sa y consoladora realidad. Repartamosla
a los cuatro vientos, en nuestra prensa, en
nuestros libros, en nuestros poemas y en
nuestros cantos, para que llegue a nues-
tros hermanos de America y del mundo
entero. Recordemos que no basta derro-
tar al despotismo en los campos de bata-
11a, sino que es preciso tambien mantener
la pureza del ideal que alienta en nues-
tras voces nuevas y en nuestros corazones
limpios, preservando nuestras institucio-
nes tutelares. Repudiemos la inmoralidad,
abominemos de la fuerza enoendradora de
odios y sublevemonos contra las dictadu-
ras que sumergen en sueno letal a los pue-
bios. Solo asi cumpliremos nuestro desti-
no: la defensa de la libertad y de la dig-
nidad humanas.
Muy pronto la Juventud Peruana se da-

ra cita en un Congreso Nacional de Estu-
diantes, llamado por su trascendencia a
tener relieves continentales. Ya veis que
en nuestros corazones, como en los vues-
tros. no tiene cabida la indiferencia este-
ril.
En ustedes, estudiantes de Chile, se agi-

tan las fuerzas vivas de vuestra gran Na-
cion. Unamonos, pues, para engrandecer
a la gran patria americana y recorrer la
un futuro mejor, mas . noble y mas hu-
mano.

Estudiantes de Chile, jsalucl!".
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Luis Sossa Fulle.

La Tocata y Fuga de S. Bach
Amore che al sol muove e l'altre

estelle. — DANTE.

Olimpico trueno estalla tras las nubes,
y en las regiones del silencio se rasgan de
pronto las indecisas brumas, dejando ver,
en la luminosa eima de escarpada mon-
tana, clasico y austero portico. La sinfo-
nia de angelicas trompetas que por su ve-
ra resuenan nos evoca la lejanla Insonda-
ble de lo infinito. . . Asi se anuncia, en los
fragores de la bacanal dionisiaca, esta ad-
mirable pieza maestra que es la Tocata y
Fuga en Re menor que al traves de sus

categdricos acordes conmueve nuestra con-
ciencia, abriendola a una verdadera viden-
cia del cosmos en toda su vastedad pro.
biematica.
Una simbolica introduccion se desarro-

Ua fugazmente por las regiones altas, me-
dias y graves de la masa orquestal en in.
cisiva llamada que ningun artista puede
oir sin estremecerse y que da una vivida
impresion de la grandeza del cuadro que
el autor nos quiere representar.
La Tocata y Fuga es admirable y eter-

na, porque se basamenta en el granito in-
mortal de los elementos universales, por-
que devela el significado intimo de las
esencias y porque nos conduce, magica-
mente por entre los inextricables vericue-
tos del arcano artistico, la intuicion mis-
teriosa del noumeno macrocosmico.
Si quisieramos tener una vision plasti-

ca de la esencia fundamental y filosofica
de esta obra, deberemos acudir al arte pic-
torico de Miguel Angel, que es el unico
exponente que yo conozco en la ciencia
de la representacion objetiva que descri-
be mas ajustadamente esta grandiosa par-
titura. En los muros de ,1a Capilla Sixti-
na, frente al Juicio Final y rodeados por
aquella atmosfera atormentada y brumo-
sa, es donde encontramos, sorprendidos,
la clave del insondable secreto que la To-
cata y Fuga nos ha planteado, sin resol-
ver. Son aquellas masas humanas de se-
res convulsionados que se ciernen por en-
tre la estratificacion espacial de los mun-
dos, los elementos simbolicos del objeti-
vo musical propuesto por Juan Sebasti&n
Bach. For este motivo, esta partitura esta
sgturata cte una grandeza ini|uaiabie que

apenas ha sido continuada por las dos
obras cumbres del genio de Bonn, la Sin-
fonia Coral y la Misa Solemne de Beetho-
ven. Porque en la Tocata y Fuga nos en-
contramos nada menos que frente al es-
pectaculo del macrocosmos universal, en
cuyo marco inconmensurable vemos des-
arrcllarse, espantados, el eternc drama del
Ser...
Ei edificio sonoro, separado en tires re-

giones indemarcadas de alto valor filoso-
iico, nos hace ver los elementos antago-
nicos que iucharan, diversificandcse, para
terminar por fin en una completa armo-
nia. En ia boveda podemos reconocer el
asilo de la divinidad universal, arcano de
los principios inexorab^es por los cuales
son ciegamente gobernados los espacios y
elementos de la naturaleza; en el centro,
carniendose pavorosamente entre los abis-
mos que han sido centros de gravedad del
genero humano, se encuentran las espe-
cies animaies y la heterogenea multitud
do los seres racionales, solicitados alterna-
tivamente, ya por las leyes desintegrado-
ras' de lo eterno, ya por la irresistible 11a-
mada de la sfuerzas teluricas. Por ultimo,
con indefinibes espasmos y cegados por el
insondable abismo en que se sumen nues-
tras miradas vemos, sobrecogidos, los po-
tenciales de la naturaleza — infierno pa-
voroso y profundo en el cual se contempla
el furtivo relampaguear de una colera
salvaje — rugiendo cual las iracundas olas
que se estrellan ciegamente contra la mi-
lenaria y altiva roca.
Desglosadas de sus poderosos a'lveolos se

ven rodar hacia los abismos aun mas pro-
fundos a las pesadas moles que, perdien-
do su ingravidez por la desintegracion vi-
tal de sus fuerzas moleculares, van a su-
mirse veloces en la obscura huesa que es
el sepulcro inexorable de todo lo que ha
dejado de ser.

jHasta la misma divinidad reposara
tambien en aquellas obscuridades de ol-
vido despues que el gran Sebastian des-
aparezca en las sombras que alojaran esa
equivoca energia vital que fub la ilusion de
su f©! jFerc que augusto drama se des-
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arrolla en la escena que las vibraciones
scnoras nos evocan; la palabjna y el pen-
samiento vacilan frente a la fiel descrip-
cion de lo que esta musica sublime repre-
senta!
Solo puedo decir, en mi inseguro relato,

que de pronto estalla un colerico trueno
de la feroz divinidad olimpica — Dies
Irae — cuya llamada hace estremecer los'
ambitos mas lejanos de la creacion, con-
vulsionada hasta sus cimientos fundamen-
tales que crug-en siniestramente, dejando
escapar un amenazador lamento.
Es el Caos, region indemarcada en que

sin embargo puede albergarse toda una
pleyade de universos, de elementos y dio-
ses, de estrellas y pensamientos fugaces
que vagan atormentados hasta tener la
certidumbre de la nada y de no ser na-
da...
Es la lucha del espiritu contra la ma-

teria ingente, de la rotunda afirmacion
del homo sapiens — Soy y permanece-
re — al que responde la sarcastica sonri-
sa de una calavera que se aloja pertinaz
hasta en el mas profundo y microscopico
rincon de la materia elemental. El cho-
que de ambas tendencias produce la sen-
sacion paradojal de los elementos dispa-
res: fuego y agua, unidos en informe me-
lodia de agonicos acordes en que algo dia-
bolico pugna por reveliarse.. .

Los espacios etereos y abismales, irres-
pirables en creciente angustia, se ven po.
blados por fantastico remolino de seres en
caotica voragine, mientras el espiritu divi-
no se eclipsa poco a poco y con la climpi-
ca majestad del sol poniente que se hun.
de en los abismos oceanicos, va desapare-
ciendo tras la mas lejana region de sus
dominios.
Sin embargo, el espiritu vence a las

fuerzas desintegradoras del caos en un tor-
bellino de sonidos, en la diabolica danza
de Dionisios que marca el predominio in-
excusable de lo humano por sobre los po-
tencia'les .negativos. Pero no se detiene
aqui el significado de este drama incom-
parable, pues iniciandose con los mages-
tuosos acordes de la Fuga parece empren-
der la masa entera de los seres y las co-
sas, una ascencion gradual irresistible ha-
cia los estratos de lo imperecedero.
iComo se unen nuestros espiritus en es-

te anhelo!

Lagrimas jgozosas reconocen al fin el
motivo que ha impulsado a nuestros pa¬

dres, a nosotros y nuestros descendien.
tes — a los que han sido y los que se-
ran — hacia e] insuperable y pristino ma-
nantial, fuente de nuestras vidas y verda-
dera razon de lo existente.
La humanidad parece encauzada por las

regione.s que seran de su dominio mientras
atras abandona, vencida, los amenazado-
res despojos de la materia inerme. Es
aqui donde se entabla la subilme epopeya
de lo divino y lo humano, en espantosa
lucha que conmueve a los mundos en el
vasto orbe, que retuerce brutalmente los
hilos sutiles de la Vida...
Parece contemplarse en los espacios in-

torestelares legiones de angeles cruzando
cual centellas por entre las nubes de un
cielo convulso en tanto lluvias de chispo-
rroteantes estrellas cubren los ambitos de
magica aparicion de ensueno.. .

Cien trompetas de bronce tanen sus so-
nes de victoria, mientras el sordo y cada
vez mas creciente murmullo de los que as-
cienden por la escala cromatica de un
anhelo irresistible, tocan ya el .sublime
umbra! que conduce a las fuentes de lo
eterno... V parece haberlo alcanzado
cuando, de pronto, se desprende de toda
la masa orquestal una vertiginosa caden-
cia, estampido horrisono, que asciende
desde las profundidades a lo mas elevado
de la boveda celeste en donde la luz vivi-
sima del Verbo se derrama por raudales,
escuchando, electrizados y suspenses, tres
mj'sticos acordes que abren nuestra con-
ciencia a la intuicion misteriosa de las
esencias.
Es un furtivo y subito resplandor de lo

divino "ue se ha revelado en este instante
supremo, rasgandose por fin el velo tenaz
que ocqlta.los secretos del arcano.
Pero la luz se muestra brevemente — vi-

dencia ultra terrena que no prodig-a en
vano a celosa potencia — y nublandose en
seguida por las brumas obscuras de la mu-

,sica, el genio de Bach nos hace retornar,
dtspues de liaber percibido la musica le-
jana de las esferas, a nuestra vasta e in-
cou.sciente realidod.
En los grandiosos acordes finales nos

parece ver sonreir, bondadoso y burlesco,
a aquel mistico ca.si fauno que tuvo el di-
vino atributo que no le es dado poseer a
los mortales, de hacernos ver y oir lo que
ni la filosofia ni el pensamiento racional
son capaces siquiera de esbozar.

Luis Sossa Fulle.



Tu me nombras y acudo ciegamente...
Te haces presente y doloroso:
Color antiguo...
Ccmo adornar tu imagen con medallas...
Como pulir tu inmensa vitalidad presente
que anondda...

Soy el cuerpo que hiende turbulento
la. superficie clara de tu lampara...
Si tuviera la fuerza, ciego y fatal
te romperia junto a mi corazon...
Si, me hubieras dado el viento,
te meceria como un Canaveral...
Ten,go, solo un largo grito.. .

Dios, Tu me abates...

Kspexar que te llamen las anemonas,
v que el cceano entre los vientos te nombre,
y que esparcido en las arenas, el sol rodee
tu antigua llama y cante...

Eres la eterna caida del otono...
L'stas dormido en floracion de grises,
apoyandc el oido en la ccrteza podria oirte...
Porque eres la fuerza que' me arrastra
3r como a todos los seres, me penetras...

Asl, te quiero trasladar de mis manos
a la sangre, para que no retornes...

Esta es la alcoba donde yo te busco.
Maravillado te sostengo y tu me colmas...
Como a pobre madera me resuenas
y lentamente va.s quedando roto...

Esta es la alcoba donde te aprisiono.
Humilde te construyo y me deshojo,
hasta que las esencias me abandonan
y solo queda la huella de mi sombra-. .

Pcrque el asirte, al tocar una piedra,
caes como al petalo el dia...

Subid el duro mcnte. Aqui te encuentran los discipulos..
Soy uno de ellos, el mas humilde...
Trabajo tu rost.ro en la piedra del tiempo
y en ti reside...

Eres arcilla que yo modelo,
barro que mis manos apelmazan...
Soy el puro rumor de tus pasos que caen al crepusculo
y hacen la noche...

Debo aislarme. Cuhrir, como una playa, sus limites
de espuma. •.
Ser solo, inmenso, esencial y lejano...
y modelar mi ser, encauzar los trabajos
y correr en pos de ti...

Apurad los cuidados. Se acerca la hora...
Aqui hay de levantarse los ojos y morir.
Desprendido, forjar tu nuevo grito
hasta que la ultima estrella brille...



FERNANDO GONZALEZ U.

P©@mas
Paso per tu verano y soy obscuro.

Calio, y en pos de ti voy desprendido...
Aroma viene de la sangre de tu padre.
En ella cantan: Eres antigua...

He aunado plegarias que nacieron.
Mias son, teme,s su furia y te abandonas...
Cana doblada, palabra herida.
Fasa la angustia. Te arrodillas"...
liOh melodiosa huella. ..! Siguela,
mas alia esta el olvido.. .

En esta pobre ruta sin tormentas
caen cenizas...
Como una espiga humilde, tu me haces eantar...
Como una espiga a la que el viento mece:
com.o fieles de rodilla.s en la tierra,
as! mi cantar brota y te senala...

Has de venir rodeado de tus siervos mas humildes. .•
cQuien labora tu destino?
No eres, acaso, prolongacion no limitada,
algo asi como ultimo peidano de nuestra
poderesa ascension...

Desgajamos tu presencia,
Eres el alma que todo lo contiene,
y en ti no hay superficies ni forma alguna
que aprisione...
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El Preludio en mi bemol menor de Bach
Si la Tocata y Fuga en Re menor nos

muestra todo un grito patetico, de angus-
tia; pero a la vez de esperanza rnatizada
de una claridad celestial, lanzado por un
solitario de una infertil planicie, el prelu-
dio nos hace otear; mas aun, vivificar un
coneepto de por si vago y anchuroso: el
concepto de Dios.

En una lentitud. de amortajado, el pre-
ludio jse inicia. Cada nota vibra profunda
en su sonoridad, que nos envuelve, pe-
netrando todo de una infinita paz. Poz
distinta de los claustros, paz distinta del
Camposanto. Caese sin esfuerzo en una
naturaleza diversa de la que fue. No es
regccijo ni dolor de lo que alii mana, es
solo una actitud de contemplacion, una
quietud adormecida. No se ha traseendi-
do de la tierra, se yace ahi mismo, encla-
vado, receptaculo de miles de pulsaciones,
que como enorme gama de colores nos ro-
dea. Mas, la existencia se ha diseminado,

volatilizado, desplezandose a los espacios
recdnditos cueriendo estrujar una cosa que
se esfuma, que huye de las manos y que
si acaso la retuvieramos un instante des-
cubririamos algo demasiado ignoto, palpi-
tante; mas. aun, vital. Algo que quiere,
que espera realizarse, hacerse concreto.
tangible. Algo que miramos al cielo y de.
seamos encontrar en la tierra.
Si Bach pudo encontrar esos remansos,

esa placidez, esa tranquilidad interior, en
oposicion de Beethoven, que en el vertice
de una alegria desbordante, de un jubilo
patologicc ael movimiento 4,o de la sin-
fcnla del Ritmo, para caer luego, en una
angustia negatiav, en una sordida queja,
en un tetrico espasmo del 2.o de la Eroi.
ca, es que columbro — poder de genio —

una verdad inconmovible. Verdad que el
hombre de Bonn solo vio — y quien sa-
be — en aquella tarde de tormenta...

Osvaldo Eusquiza P.

V o z
Alguna mariposa naciendo en vaguedades,
un camino cualquiera paladeando un reproche
7/ quiza alguna estrella, que va riendo. Ca llando
esta toda tu ofrenda
y esta todo salobre.

Fe recorto algun gesto de caracter amargo
sobre quiza que surco de simiente olvidada.
c.Escuchabas? Se estaba
derramando la noche.

A io mejor un eco diluyo tu vestido
do un carruaje la huella sepulto algun recuerdo
y a lo lejos estaba
vertiendose una aurora.

Sin duda fue tu acento
y a lo mejor vagaba alguna estrella rota,
se quebrarla un sauce
y quiza si se estaba derramando la noche...

Marco A. Gonzalez Berendique.



UNIVERSIDAD GATOLrlGA
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DERECHO

Desde el dia l.9 de Agosto hasta el 12
de Octubre de 1944, el Centro de Derecho
ha patrocinadc u organizado las activi-
clades que a continuacion se describen,
en linear generales:
1.—Dia de la Facultad. — El dia 2 de

Agosto, festividad de San Alfonso Maria
de Ligorio, santo y abogado, patrono de
la Facultad, el Centro de Derecho organi-
zo en la manana el siguiente programa:
9 A. M. rnisa y comunion general; 10 A.
M. se sirvio un desayuno; y a continua-
cion se desarrollo una asamblea en que
diversos alumnos de la Facultad ejecuta-
rcn numeros artisticos de piano, canto,
declamacion, etc., conjuntamente con al
gunos numeros humoristicos.

2,—Olclo de Conferencias.—Durante el
mes de Agosto se verified un ciclo de con-
lerencias con un exito que sobrepaso las
mejores espectativas, ya que concurrie-
ion a elias un selecto y numeroso publico,
eompuesto por minis-trcs de Corte, jueces,
abogados, profesores y alumnos.
La primera conferencia se verified el

dia 10 de Agosto y estuvo a cargo del
profescr don Alberto Cumming sobre el
tenia "El Derecho Ingles y su historiador
Frederick William Maitland". Presento al
conferenciante el Decano de la Facultad,
•don Carlos Estevez.

La segunda se llevo a cabo el dia 17 de
Agosto. Don Pedro Lira, Director de la
Escuela, diserto scbre "Jovellanos y Be-
llo — Un paralelo jtfridico". Hizo la pre-
sentacion el profesor don Julio Ghana.

La tercera se efectud el dia 24 de Agos-
to. El ex-profesor y senador de la Repu-
blica don Horacio Walker hablo sobre "Pa.
norama del Derecho Norteamericano".
Presento al conferenciante el Presidente
del Centro de Derecho Sr. Enrique Piedra
buena.
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La cuarta conferencia debia haberse
verificado el dia 31 de Agosto, pero se
postergo por enfermedad del conferen..

ciante, don Jaime Eyzaguirre, quien iba
a disertar sobre "La formacion de la Re-
publica". Esta conferencia se llevara a
efecto a mediados del mes de Octubre.

3.—Invitacion al R. P. Ducaitillon.—
En el mes de Agosto el 'Centro de Derecho
tomo el acuerdo de invitar al R. P. Char-
les Ducaitillon, sacerdote catolico fran-
ces, representante del Comite Frances de
Liberacion, a dar una conferencia en la
Facultad. Por tener que ausentarse de
Santiago la conferencia no se llevo a
efecto.

4.—Reforma Universitaria. — Se ha se-

guido en estrecho contacto con los Cen-
tros de Derecho de Santiago y Valparal-
so, a fin de obtener la reforma total de
ios programas y sistemas de control. Por
Ja cercania de los examenes de este ano,
estas reformas podran implantarse el
proximo ano.

5.—Postergacion de examenes. — Los
examenes de repeticion que debian dar
los alumnos que salieron mal en el mes
de Marzo, a . comienzos de Septiembre,
fueron postergados para mediados de este
mismo mes, a iniciativa de este Centro de
Derecho. Aprovechamos esta ocasion para
agradecetr ail Sehor Director ';de la Fa-
cultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
la Universidad de Chile, per haber aco-
gido esta solicitud.

6.—Cooperativa de Apuntes. — Se ha
formado en la Universidad Catolica una

gran Cooperativa c!e Apuntes, con el fin
de editor apuntes, comprar textos de es-
tu-d.io eclitados en cl pais e importar li-
brc,s extranjeros, que scan necesarios pa-
ra los estudiantes de las diversas faculta-
dec. Fuera del aporte de la Facultad de
Derecho. el Centro de Derecho recurrio a

la suscripcion de acciones para entrar a
formar parte de dicha Cooperativa, ha-
ciendo reunido entre profesores, ayudan-
tes y alumnos la suma de $ 4.200.— La
Cooperativa ya se encuentra funcionando
con pleno exito.
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7.—Academia Literaria.—El Centro acor-
do la formacion de una Academia Lite-
raria, a iniciativa de numerosos alumno-s
de los primeros anos, que deseaban per-
feccionar su redaccion. Fue nombrado
Presidente de esta Academia el delegado
ante el Centro, Sr. Francisco J. Diaz. De
inmediato se ha abierto un concurso so-
bre temas regionales chilenos, con varios
premios consistentes en dinero.

8.—Bandera Nacional. — Cumpliendo
acuerdo del Centro se adquirio una her-
mosa bandera nacional para que presidaT
junto con el estandarte de Leyes, todas
las reuni'ones del Centro. Fue bendecida
en el dia de la Patria de la Universidad.

9.—Homenaje a los caidos el 5 de Sep-
tiembre.—En la primera reunion del Cen-
tro del rnes de Septiembre se rindio por
el Directorio del Centro un homenaje a
los estudiantes que cayeron el dia 5 de
Septiembre de 1938 en aras de un ideal.
Participaron en este homenaje delegados
de las mas diversas ideologias, ya que con
el se aplaudian lo sactos de idealismo en
la juventud, sin atender a as ideologias
que se sustenten. Asimismo se acordo co-
locar en la sala del Centro el retrato de
Humberto Yurie, estudiante de 2° Ano de
Leyes, caido el 5 de Septiembre de 1938
en el Seguro Obrero.

10.—Recepcion a los Estudiantes Perua-
nes. — La delegacion de estudiantes pe-
ruanos de la Universidad de San Marcos
que visitan nuestra capital, fue recibida
en iorma solemne por el Centro el dia 3
de Octubre.

En primer lugar se verified en el Salon

de Honor de la Universidad una Asamblea
de bienvenida. Ofreteio la manifestacion
el iPresidente del Centro, Sr. Enrique Pie-
drabuena, quien dijo entre otras cosas:
"Es para nosotros un motivo de jubilo
recibir a los estudiantes del Peru, con
quienes nos ligan tantos y tan poderosos
vinculos. Por nuestras venas corre una
misma sangre generosa de indio y de es.
panol; nuestros espiritus .se ven fortale-
cidos per una misma cultura y por una
identica religion y nuestra historia es la
historia de Ibero-America, que a pesar de
las muchas dificultades, busca en la com-

orension, en la armonia y en el mutu^
intercambio, la ruta de los destinos co.
munes". A continuacion se sirvio un cock-
tail y se visito las diversas Facultades de
la Universidad.

11.—-Conferencia de Jaime jEyzaguirre.
—El dia 10 de Octubre se verified una

conferencia del profesor don Jaime Ey-
zaguirre sobre la legislacion colonial es-
panola. Asi, con motivo del dia de la Ra-
za, se conmemoraba la obra legislativa de
Espana en America.

Actual Constitucion del Centro.—Presi-
dente, Enrique Piedrabuena Richard; Vi-
ce-Presidente, Enrique Oviedo Cavada;
Delegado ante la Federacion, Sergio Diez;
Secretario, Felix Gajardo; Tesorero, Juan
Antonio Alvarez; Delegados de curso:
Agustin Bianchi, Renato Strappa, Roberto
Prat, Sara Navas, Gustavo Rochefort, Au-
gusto Roman, Enrique Evans, Jose Domin-
c-u^z, Alfredo Angulo, Viterbo O.sorio, Juan
Harrison, Eugenio Montes, Edmundo Mi-
quel, Francisco J. Diaz, Jaime Martinez,
y Enrique Jofre.
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ConVersando con Pardo Requles

Dardo Regules es una de las personali- sadores americanos, el uruiguayo Joss En-
clades mas sobre.salientes del Uruguay, rique Rodo.

Senador de la Republica, Dirigente de
la Accion Civica, partido de avanzada ca-
lolica; orador, escritor, maestro, polemis-
ta y por sobre todo universitario, el fSr.
Regules es hombre de una inteligencia
clara y de un gran sentido de la realidad.
De firme linea politica y de acentrado ca-
tolicismo. De personalidad de caudillo y
de una energia extraordinaria; une a todo
ello una cultura inmensa y esplritu de
trabajo dinamico y creador.

Fue enviado especial del Uruguay a la
inauguracion del Monu.mento con que
nuestro pais queria honrar la memoria del
que fuera uno de los mas profundos pen-

El Sr. Regules visito la escuela de De-
recho hace algunos dlas y se intereso- vi-
vamente por captar la realidad universi-
iaria y por adentrar en la organizacion
de nuestra Escuela "Uno de los orgullos de
America", como el dijera.

Lo visite para conocer la impre.siori que
esta vislta dejo en el y para que nos hi-
ciera declaraciones acerca de los proble-
mas universitarics en general.
—6Que fue lo que llamo mas su aten-

cion en la visita a nuestra Escuela

"En cuanto a vuestra Facultad uno de
los aspectos que mas me intereso fue el
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que se refiere al trabajo de los iSemina*
rios, centro y guia de la ensenanza ex-
perimental. En este aspecto se ha avan-
zado pcco en Uruguay; todavia no alcan-
zan su debida importancia; sdlo existen
en la facultad de comercio y estan a car-
go del profesor Carlos Quijano. La expe-
riencia recogida en Chile es para ml mag-
nifica, y el ejemplo que en este sentido
puede darnos la Universidad de Chile, es
precioso para el futuro de los estudios
juridicos de nuestro pais. Llevare esta ex-
periencia y tratare de aplicarla".

"Otro de los aspectos mas scbresalientes,
es el que se refiere a la eleccion del pro-
fesorado. Uds. han reunido en la Escue-
la de Derecho a un grupo de maestros
cuyos nombres constituyen antcrchas lu-
minosas que alumbran la cultura juridica
americana con destellos propios. Ahi estan
el ex-Decano Don Arturo Alessandri, Os-
car Davila, Ernesto Barros, Raimundo del
Rio, Julio Escudero, Pedro Lira y tantos
otros".

Tambien me intereso el aspecto social
que se realiza en la Escuela y en la Uni-
versidad toda, por medio de los distintos
departamentos, que todos en conjunto
tiatan de formar el hogar estudiantil,
aspiracion magnifica que estoy cierto
pronto lcgraran su integridad".

— iY en cuanto a las diferencias que
Ud. nota con la ensenanza en el Uruguay?

"La ensenanza en el Uruguay es total-
mente gratuita. No se paga ni aun el de-
recho de matricula".

—d,En lo que se refiere al problema uni-
versitario en general, se que Ud. fue
uno de los dirigentes reformistas del
plan de estudio. cQue declaraciones puede
hacernos?

"Efectivamente, comb Ud. dice, uno de
los cargos m^s honrosos que he desempe-
nado en mi vida es el Delegado de los
Estudiantes.

En el consejo fui uno de los propulsores
de la reforma universitaria que en corto
piazo ha podido exteriorizarse en una
brilianle realidad.

El lema de los reformistas fu6: 1) Au-
tonomia de la Universidad contra la su-
bordinacion burocratica; 2) La universi-
dad gobemada por las fuerzas del claus-
tro y 3) OrientaciOn de la ensenanza ha-
cia el estudio de los problemas naciona-
les, contra la esquematica vision profe-
sional. Todo ello lo hemos realizado.

Las ideas generales que nos inspiraron
las expreso en mi libro "Idealidades Uni-
versitarias". El encierra tcdo lo que am-
biciono una juventud; todo lo que a poco
de andar realizaria.

—f,En lo que se refiere a nuestros orga-
nismos estudiantiles, comparados con les
de Uruguay, que impresion les produjo?

"Me llamo profundamente la atencion
la unidad que Uds. tienen en la Escuela
de Leyes. En Uruguay hay dos Centros de
Derecho, que se encuentran divididos por
apreciacion distinta de lo-s prcblemas de
politica universitaria".

—c,Y en cuanto a la ensenanza misma?

"En el Uruguay se ha superado el ciclo
estrictamente profesional. Las materias
se estudian con un criterio amplio de en-
foque de los problemas nacionales; se ha
logrado ampliar el campo mas alia de la
obsesion profesional, que era dominante
hace vei'nte anos. Mas que especialista se
trata de formar universitarios de amplio
criterio. que sean capaces de profundizar
los problemas nacionales y que una vez
alejados de la unicersidad, con prepara-
cion suficiente y con altura de miras, in-
tervengan en forma activa en la direccion
de la cosa publica.

A aquellos que les vemcs verdadera vo-
cacion por el estudio de la ciencia del
derecho, los animamos y los ayudamos".

—cCree que deben participar los estu-
diantes en forma activa en la politica del
pais, como militantes de les partidos?

"En la universidad debe haber sdlo uni-
versitarios. La politica debe idesterrairse
de ella. Solo concibo estudiantes y ma-
estros, - •
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Fuera cie la Universidad los estudiantes
y profesores pueden y deben interesarse
por el gcbierno del pais. Lo contrario es
propio de espiritus frivolos. Pero deben
iutervenir solo en su caracter de ciuda-
danos.

'En la Universidad debe haber solo uni-
blemas universitarios. La eleccion de los
dnigentes debe estar encausada unica-
mente apreciando sus capacidades para
resolver dichos problemas".

—f,Y en cuanto al problema religioso?

"En la Universidad debe haber plena
libertad. Los estudiantes catolicos tienen
la obligacion de unirse. Pero el maestro
no debe actuar icomo propagandista de
una determinada religion. En el Uruguay
no hay problema religioso, ni tampoco se
hace politica religiosa en la Universidad".

—tEs la Accion Crvica, partido que Ud.
dirige similar a nuestra Falange Nacional?

"Es distinta, porque distintos sen tarn-
bien los problemas de ambos paises. No
adentro en su pregunta, porque no deseo
entrometerme en la realidad pclitica chr
lena. Excusen; vengo en caracter de Em-
bajador

—Sabemos que la Accion Civica, en Uru-
guay, la Falange en Chile y en general
todos los partidos politicos catolicos de
America estan preparando un gran Con-
greso. iQue alcance va a tener?

Efectivamente, este Congreso se rea-
lizara, pero de aqui a un tiempo rnas.
ahora, estamos estudiando una declaracidn
ciaracion en la que fijaremos posicion.

En este Co.ngreso se estudiaran los pro-
blemas americanos yi servira para que to-
dos los partidos catolicos se unan f^rrea-
mente contra ese peligro inimenso que
significan las DICTADURAS CATOLICAS.

Soy profundamente demcicrdtico; puedo
Uegar sin embargo, a imaginarme una die-
tadura, pero lo que no concibo, ni conce-
bire jamas, es que ella sea apoyada por
elementcs catolicos y que triunfe gracias
a ellos.

Los que se valcn de una propaganda ba-
sada en la solucion de pequenos proble-
mas clericales, para establecer una tirania
y los que lo apoyan en este intento, trai-
cionan la palabra santa del Evangelio,

Habian transcurridc los momentos sin
darnos cuenta. La palabra fluida del Se-
nador uruguayo, atrae con fuerza irre-
sistible. Llenabamos carillas y queriamos
escribir aun m^s. Pero era preciso partir.
Esperaban en la ante-sala los periodistas.
Nuestra entrevista fu6 a las ochO' de la
maiiana; estatoa recibiendo desde las sie-
te. Sus ultimas palabras al despedirme
fueron:

"Quiera Ud. que la Revista Mastil lleve
a 1a, juventud el saludo de un maestro
que ama de verdad a Chile.

M. P. G.
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Actividades del Club Deportivo "LEX
En general, las actividades deportivas

han disminuido debido a lo avanzado del
ano, sin embargo, en algunas ramas se
han tenido excelentes resultados ultima-
rnente.

Asi, cabe destacar la labor de Volley
Ball, Natacion, Esgrima y Atletismo, es-
pecialmente esta ultima que conquisto el
titulo maximo • en las ccmpetencias uni-
versitarias en los dos campeonatos ma-
yores del Club Universitario y luego le
cupo el honor de tener la mitad de la
representation en el equipo atietico que
conquisto el galardon de Campeones
Olimpicos, a cuya obtencion contribuye-
ion grandemente los muchachos de
"Lex".

La actuacion de las ramas es la si-
guiente":

NATACION: Reorganizada solamente
c-ste ano, por el hecho de contar entre sus
lilas con elementos como Washington
Guzman y Fernando Ramirez, no es de
extranar que natacidn nos reserve mas de
alguna satisfaccion.

Ya en el ultimo Torneo Inter Escuelas
ocupamos un honroso 2.o lugar; destaca-
da actuacion le cupo al primer organiza-
dor de la Rama. Renato Osorio, y es se-
guro que en 1945, cuando contemos con
un entrenador los resultados seran aun

mas halagadores.

ATLETISMO: El deporte clasico ha de-
parado a nuestra Escuela nuevas satisfac-
clones que hablan bien claro del conside-
rable desrarollo alcanzado por esta im-
portante rama deportiva.

En efecto, nuestro segundo gran triun-
l'o fu6 obtenido en el Campeonato Inter
Escuelas1 de los dias 2 y 3 de Septiembre,
Torneo en el cual se aprecio el poderio
de Lex al veneer a calificados rivales que
olrecieron tenaz resistencia y que confia-

ron en vencernos hasta el final de la bre-
ga. No obstante tener a varios puntales
iesianaaos, conquistamos el Trofeo Minis-
tro de Educacion. Facil es deducir la ca-
lid ad del equipo en condiciones normales,
o sea con toda su gente en buen estado y
entrenada como siempre por Walter
Fristch.

En las competences Atleticas que or-
ganiza la Asociacion de Santiago se han
destacadc siempre los de Leyes que de-
fienden el prestigio de la U, de tal modo
que la mitad del equipo Olimpico, que
vencio en Concepcion la formaban nues-
tros elementos y tenemos el orgullo de
contar con el atleta mas complete de los
universitarios chilenos: Alfredo Meynet y
con el recordman. universitario de salto
a.1 to: Carlos Altarnirano.

Senalaremos los records atleticos de la
Escuela que se han marcado en el presen-
te ano: *

Salto alto: Carlos Altarnirano, 1.83 mts.

400 vallas: Ignacio Aliaga, 1.1.05 minu.-
dos.

400 vallas: IgnacibvAliaga, 1.05 minu-
tcs.

800 pianos: Sergio Guzman, 2.6.02 rni-
n utos.

1500 pianos: Sergio Guzman: 4.36.02
minutos.

Posta 4 x 400, equipo formado por Ma-
turana, Guzman, Ocampo y Meynet.

La seccion femenina de la rama, que
hasta aqui ha alentado a sus companeros
tiene un Campeonato a comienzos de No-
viembre, en el cual tienen la ocasion los
atietas de corresponderles, alentandolas
y atendiendolas como se lo merecen nues-
tras dignas deportistas.
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FUTBOL: Bajo la entusiasta direccion
do Mario Zelada se inicio el Futbol en el

ano, pero luego, debido a la falta de cohe-
sion, entusiasmo y companerismo de al-
guncs componentes, no tuvo esta rama la
ectuacion que todos esperabamos.

El resultado de la Competencia Univer-
sitaria es apenas regular, pero la rama
terminara el ano con la satisfaccion de
haber luchado un ano entero y de haber
hecho deporte. Los resultados de los ul-
timos partidos han sido buenos, espera-
mos que sigan por ese mis-mo camino.

VOLLEY BALL: Esta rama creada a
mediados de ano, cuenta ya, a pesar de
su corta existencia, con tres disciplinados
equipos masculinos y una seccion feme-
nina a cargo de la entusiasta y simpatica
companera Perla Reyes.

El resultado de las competencias lo ca-
lificamos de satisfactorio dado que la ma-
yorla de los companeros que formaban el
eauipo iban conociendo este deporte a
medida que se desarrollaba el certamen,
los ultimos partidos han sido victorias de
estos entusiasta cultores del Volley Ball,
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entre los cuales se destaca el dinamico
Carlos Alvarez.

ESGRIMA: Despues de una intensa ac-
tividad en el ano, la rama logro colocar
dentro del Seleccionado de la Universidad
a tres de sus mejores representantes: AL
fonso Molina, Juan Fredes- y Daniel Ca-
mousseight. Este solo hecho revela la ca-
pacidad de una rama y el entusiasmo y
esfuerzo de sus componentes.

Alfonso Molina, ya mencionado, eon-
quisto en Concepcion el titulo de Cam-
sable. Para el y sus companeros nuestras
sinceras felicitaciones.

Las demas ramas: Basket Ball, Box y
Tenis, estan en receso y esperamos que
este temporal descanso los permita reini-
ciar el proximo ano sus actividades con

renovados brios.

La rama de Esqui: M,uy activa durante
el periodo invernal, ha visto limitado su

campo, pero ha clgrado colocarse muy en
alto y su dirigente Martin Molina, se ha
demostrado muy grande en sus realizadio-
nes, no obstante lo diminuto de su figura
(ley de las compensaciones).
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ESTUDIANTES

Francisco Galdames

CRISIS UNIVERSITARIA

Los frescos incidentes protagonizados
en ias Escuelas de Medicina, Leyes y re-
cientemente en Inq-enieria son muestras
evidentes de serias grietas en el casque-
to universitario. Tema mclesto que mues-
tra manifestaciones de indisciplina y has-
la o'or a sabotaje es este de hablar de
crisis de nuestra propia Universidad. Asi
lo piensan al menos aquellos que solo con-
fian en la providencia para sclucionar los
problemas.

Reafirmamos. No puede pensarse que
el fondo de los ultimos conflictos pueda
hallarse en las aspiraciones de tipo regla-
mentario mantenidas por el estudiantada.
Los que pretenden sosla^ar simplemente
el problema o aquellos que en forma inte-
resada pugnan por desvirtuarlo son que
trabajan con argumentcs de comedia. Pe-
rc es necesario despojarse de esa menta-
liclad estrecha y pacata para decir que lo
que sucede en la Universidad no es un
raero divorcio entre autoridades y alum-
nos motivaao por la insuficiencia de un
Eeglamento, isino ciue lo que demuestra
notcrios sintomas de raciuitismo es la me-
clula misma que justifica la existencia de
ef ie establecimiento docente. Este un he-
chc reconocido en diversos circulos uni-
versitarios; un hecho popularizado por
nuestra literatura educacional, y~ que, sin
embargo, ha venidq sufriendo la posterga-
ci6n m£s irritante,

Y es el estudiantado universitario uno
de los grandes responsables de esta iner-
civl. Siendo la unica fuerza capaz de man-
tener vivo, macizo y claro el fuego re-
formista. se ha dejado enganar inocente-
mente por pequenas reivindicaciones re-
giamentarias. Iiablamos con 'Ortega y
Gasset cuando decimos: "La reforma uni-
versitaria no puecle reducirse, ni siquiera
ccnsistir principalmente, a la correccion
de abusos. Reforma es siempre creacion
de usos nuevos". Si esta sola frase se gra-
bara en las mentes de las bulliciosas di-
rectivas estudiantiles tendriamos el dere-
cho a pretender que nuestras esperanzas
de llegar a ver una Universidad con af&n
de renovacion se convirtieran en realidad.

c,C6mo enfocar entonces el problema
central de nuestra Universidad? Previo es
que el alumnado entienda que la peor po-
litica en una seria campana reformista
es dirigir los fuegos contra el Reglamen-
to de una Escuela cualquiera. Es el ar-
ma mas peligrosa y mas nefasta; y hasta
nos permitimos pensar que todos los Re-
glamentos juegan el papel del cascabel de
que nos valemos para atraer al enemigo
y liquidarlo en seguida. Es la trampa ma-
ravillosa que se ha inventado en todo or-
den de cosas para dominar al de abajo.
Plensese con cierta calma en los resultan-
tes efectivos que han tenido las ultimas
reformas reglamentarias ly se concluira
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coincidiendo con nuestra opinion. Ha bas-
tado el hecho de que se modifiquen dos
o tres articulos para que de inmediaito
muera el espiritu combativo del movi-
mieto reformista, se pierda su vision ge-
neral, se olviden sus postulados centrales
y se vuelva, por ultimo, a la antigua ru-
tina. El balance es siempre negative*, y
en tal forma, que si es dudoso que aquella
pequena refc ma alcanzada sea racional
y haya determinado un mejor aprovecha-
miento de los estudios por parte del edu-
cando, en ningun caso podria afirmarse
que la Universidad en cuerpo, como ins-
titucidn de tipo social, haya ganado en
prestigio y en eficacia.

Es urgente un cambio de frente en la
lucha reformista. Y hay algo curioso re-
lacionado con este proposito. Mientras to-
dos los programas de aspirantes a "diri-
gentes maximos del estudiantado, espe-
cialmente en estos ultimos anos, plantean
la necesidad de ir hacia una reforma in-
tegral de la ensenanza, su politica de rea-
lizaciones solo demuestra preocupaciones
rutinarias. Y esto es serio, porque da mar-
gen para pensar o en la mala fe de nues-
tros dirigentes o simplemente en su ig-
norancia con respecto al problema edu-
cacional.

Por nosotros toda pretension reformis-
ta, aparte de llevar envuelta esa ya cla-
sica bandera de la investigaciun cientifi-
ca, tan traginada y siempre incompren-
dida, no debe perder de vista que en la
organizacion social existente, en Chile,
por lo menos, la mas alta mision de la
Universidad es dar gobernantes al pais.
Gobernantes no solo en el campo politico,
sino en todos los ordenes de la actividad
nacional. De hecho, los altos dirigentes
de todas nuestras instituciones son pro-
ducto de la Universidad; si no han sido
alumnos de ella, por lo menos alguna
vinculacion han mantenido y mantienen
con la casa de Bello y Letelier. He ahi su
primera y mas seria responsabilidad.

Es preciso meditar en las consecuencias
del requebrajamiento moral que demues-
trail los ultimos incidentes ya aludidos.
El estudiante debe superar sus pequenos
al'anes reglamentarios para pensar en que
la Universidad no es un claustro, sino que
un organismo encajado profundamente en
la vida nacional. La irresponsabilidad, el
escandalo y el negociado, demuestran una
defectuosa constitucion social, de la cual
la Universidad, por su misma naturaleza,
no pueda desentender.se a.

F. G.

POETAS UNIVERSALES

N©CTy E1M©
JUAN RAMON GIMENEZ (espanol)

Mi lagrima y la estrella
se tocaron, y al punto
se hicieron una sola lagrima,
se hicieron una estrella sola.
Me quede ciego, se qnedo
ciego, de amor, el cielo.
Fue todo—y nada mas—el mundo

pena de estrella, lus de lagrima.
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Narciso Irureta A,

La Nation, la Universidad, la Juvenlud
Las Universidades siempre fueron —o

siempre debieron ser— el alma de los mo.
vimientos historicos que fueron transfor-
mando a los pueblos a traves de todas las
evolucicnes. Los Centros de estudio re-
forzados en su fecundldad creadora por
un sentimlento de firme responsabilidad
de parte de los que los integraban, y alen-
tados en su vida por esa virtud tan espe-
eial de las juventudes activas que les per.
mite captar el sentido nuevo de todas las
cosas, fueron el motor que impulso gran-
d.es avances de la humanidad por el ca-
mino de la civilizacion.

Nuestra Universidad, en muchas oca-
siones, respondio tambien a este destino
de los semilleros del pensarqiento de to-
dos los pueblos. Mil ochocientos cuarenta
y tres marca para ella, junto con su na-
cimiento, el comienzo de una brillante
etapa de inquietudes juveniles que an-
dando el tiempo se tradujeron en inquie-
tudes naci )nales cuando los vcceros uni-
versitarios pasaron a serlo de la nacion
entera.

Por sobre las ideologias diversas que
pudieran merecernos a unos o a otros cri-
ticas encontradas respecto de tal o cual
pensamiento. o sobre tal o cual persona-
je de pasaaas epocas universitarias y na-
cionales; queda en pie el hecho de que
nuestra Universidad fue la incubadora de
inquietudes que abrieron surcos notables
en el proceso de nuestra vida nacional.
Varias generaciones, vibrando con ideas

que anejas hoy, fueron nuevas para en-
tonces, —y esto al margen de la opinion
que ahora nos merezcan—: dieron a la
Universidad la fachada que nunca debio
perder: la de renovadora incansable de
nuestro destino a traves del corazon de las
juventudes que alberga.

Pasando por alto, quiza. memorables
etapas intermedias, nos interesa senalar
dos fechas: mil ochocientos cuarenta y
tres y mil novecientos treinta y uno. Y
esto, porque la una es el comienzo de una

gran etapa, y la otra parece ser por des-
g'racia el estancamiento de esa inquietud
que siendo revoltosa era organica y ele-
vada en sus objetivos, que siendo bullan-
guera y atrevida, parecia tener la grave-
dad de los que se sienten responsables del'
momento que viven o del que van a vivir.

De mil novecientos treinta y uno hasta
aca. Desde esa fecha en que los universi-
tarios parecen haber cerrado la epoca de
las grandes inquietudes, con su esfuerzo
por expresar sus ideas aun entre las pa-
tas de los caballos de la dictadura que los
perseguia y que cayc, volviendo a Chile
a la vida democratica, la Universidad fue
perdiendo ese calor que hizo de ella en
ctras horas, la reserva de lo mejor que
habia por entregar a la empresa de la
nacionalidad.

Los acontecimientos se precipitaron tal
vez con inusitada celeridad. SI sistema
educacional fue sorprendido por la llega-
da de una etapa para la cual no estaba
preparado y que lo puso violentamente en
crisis. La vida social, economica y poli-
tica de la Nacion, con altos y bajos suce-
sivos e incontrolados, fue introduciendo
elementos adversos que contribuyeron al
hecho triste de que en diez anos pasara-
mos de receptores de todas las cosas
nuevas y grandes, al papel subalterno de
receptaculos sumisos- y en exceso confor-
mistas de lo que venga", sin importar
que sea.

Hoy, a catorce anos de una hora que
parece sev fin y principio de dos epocas
universitarias, venios que la Universidad
ha perdido lc que podria hacer de ella la
esperanza salvadora en una hora crucial.

El licec ncs ha enviado a la universidad
convertidos en bachilleres con mil aspira-
ciones confusas sin ningun marco de res-
ponsabilidad, y sin inquietudes de altu-
ra. Ser medico... ser abog-ado... Volver
al pueblecito sonoiiento despues de siete
anos de ausencia, con pretensiones de
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gran serior, o quedarse mcrustado en al-
gun rascacielo para abrirse el camino cle
una comoda posicion social a la sombra
de un piiesto publico. Y todo esto a cuai-
quier precio; con mucho de ridiculez bur-
gueza y con muy poco de dignidad hu-
mana. Si; esto si; que no vale la pena
sacrificar la espectativa de ser funciona-
rio por la inquietud de una verdad que
puede quicarnos el sueno o hacernos per-
der la tranquiiidad.

Y los ahoe de la pension obscura de
quinientos pesos, que pudieran dignilicar
al estudiante a traves del sentimiento de
sentirse grande en su modestia y en su
esfuerzo, solo parecen impulsarlo a veces
a vivir a la espera de la "revancha c-ue
vendra ciiando con el carbon de profe-
sional en la mano se pueda correr tras
la suavo coniodidad de vivir "tranquilo
al precio de ser mediocre.

Y asi, el arribismo se va entrometiencto
hasta en el estomago de la gente que no
come para andar elegante.

Todo parece que ha ido perdiendo esa
dimension immana que impone cierta dig-
nidad en los actos del hombre. Parece
que comienza a imponerse calladamente,
disfrazada con mil pretextos y mil razo-
nes aparenbemente serias, una razon de
puro estomago que hace perder el sentido
de las grandes actitudes y que a traves
de los individuos rebaja a los pueblos.
Ya nada inquieta la calma irresponsa-

ble de la Universidad. La politica desqui-
ciada de los partidismos obscuros se cue-
la a veces con un rumor que acusa, que

apunta la culpabilidad de los grandes
partidos en el desaliento de nuestra ge-
neracion.

El universitario de hoy, en parte por-
que no ha aprendido a alentar grandes
inquietudes, y en parte porque se le ha
decepcionado cuando ha intentado bus-
car algo solido, se encoge de hombros al
llamado de cualquiera cosa que pudiera
despertar interes por ser nueva o desco-
nocida. Y en verdad este desinteres por
vibrar con la hora que vivimos, puede ser
muy bren una muda prdtesta —lincons-
ciente tal vez, pero protesta al fin— por
la forma en que hoy se plantean los gran-
des prcblemas. Quiza la jazon est£ en
que falta altura para dar a nuestra ju-
ventud un motivo de accion. Porque des-
de afuera no llega a la Universidad sino
mediocridad y pobreza de espiritu en todo.
La inconciencia, la mezquindad y el arri-
tismo' hacen un conjunto desalentador y'
derrotista

Aiguien esciribio hace ftiempo que "el
hombre tiene reservas desconocidas q'ue
se pueden movilizar por quien sepa to-
carlas; pero que un espiritu pequeno,
burgues, de equilibrio y escamoteo. de
transaccidn y balanza no despertara ja-
mas.

Quizd en esto este la. razon del derro.
tismo de nuestra generacion, que todo lo
encara a lo mediocre y a lo vencido, y
quiza tambien en esto este la posibilidad
de clespertarla y hacerla vibrar para que
a traves de ella la Universidad vuelva a
ser lo que fue: el alma de nuestra nacio.
nalidad .1
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Una tarea para los UniVersitarios
Indoamericanos

Del analisis somero que hemos hecho de
la realidad continental, de sus problemas,
y de la politica que debe conducir a su-
perarlos, se desprende que la tarea mas
apremiante, la mas urg-ente, la que res-
ponde a lcs anhelos e intereses mas vita-
les de nuestros pueblos, es LA UNIDAD
POLITICA Y ECONOMICA DE INDOAME-
RICA.

Ella constituye la forma precisa de ac-
cion que habra de permitirnos conquistar
pgra nosotros la Victoria de las Democra-
cias, realizar una verdadera y sclida co-
laboracion con los EE. UU., sobre bases
dignas e igualitarias, y desarrollar vigoro-
samente nuestra Economla, posibilitando
la construccion en estas tierras de una
Nueva Sociedad.

Hacia una Universidad, Pensamiento de
la Revolucion Indoamericana.

Para que la Universidad pueda desem-
penar el rol trascendental que, como cen-
tro de investigacion y difusion de la Cien-
cia y de la Tecnica, le corresponde en el
curnplimiento de la tarea a que nos ve-
nimos refiriendo, se hace preciso que pon-
ga ese acervo- cultural y ese esfuerzo de
investigacion al servicio de 'la Nacion y de
su pueblo, de sus intereses y aspiraciones,
■transformandose en la Gran Orientadora
de nuestro desarrollo social.

Se ha hablado mucho de vincular a las
Universidades y a los estudiantes de nues-
tra America. Relacionar por relacionar es
aigo esteril, ineficaz y palabrero. Toda
vmculacion universitaria en Indoamerica
bajo condiciones tales, que permitan cum-
plir la politica de industrializacion y na-
cionalizacion que senalamos.

Debemos hacer notar aqui otra dificul-
tad derivacla de la separacion politica y
economica que existe entre los paises de
nuestra America, y que coharta toda ac-
cion anti-imperialista que realice cual-
quiera de ellos. Sin considerar la presion
militar, que esta quedando felizmente
proscrita en las relaeiones interamerica-
nas, basta la circunstancia de que uno de
nuestrcs gobiernos ipcmga condiciones a
lo.s capitales extranjeros, para que la emi-
gracion de estos se desvie hacia los otros
diecinueve que los aceptan incondicional-
melite. Ccmo ejemplo de este hecho, te-
nemos el caso de Mejico, que ha nacio-
nalizado una parte considerable de isus
industries extractivas, y ha sido, conse-
cuentemente, el menos favorecido con
nuevas inversiones, como lo atestigua una
estadistica del aumento de capitales ex-
t-ranjercs en los paises latinoamericanos,
durante el periodo comprendido entre los
anos 1912 y 1928.

Argentina . . 1025% Peru .... 328%
Bolivia . . . 760% Chile. . . . 2906%
Brasi] .... 676% Mejico . . . 61%
Colombia . . 6150% Venezuela. . 5300%
Cuba .... 536%

Estas circunstancias contribuyen a afir-
mar la absoluta necesidad de una ferrea
cohesion de los pueblos de la America La-
Una para su accion anti-imperialista.
La Unidad, arma de nuestra liberacion.

Las Universidades Latinoamericanas, a
traves de Congresos u otras formas de re-
laeion, deben coordinar sus esfuerzos y
trabajar en la construccion de la politica
debe perseguir la realizacion de una tarea
comun. No una tarea abstracta, vaga e
intemporal, sino aqu611a que interprete la
realidad, los anhelos y los intereses de
nuestros pueblos en este ano de 1944.
Hagamos de esta Guerra Nuestra Revo-

lucion, y de la Victoria de las Democra-
cias, Nuestra Victoria.
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En esta hora del mundo, los trabajado-
res de todos los paises luchan, y dan ge-
nerosamente su sangre y sus energias,
para aplastar al Fascismo, el mas tenaz y
cruel obstaculo en el camino de su libe-
racion.

No queremos que esa.s enerjgias desata-
das y esa' sangre derramada lo hayan sido
en vano; no queremos que esta contienda
se liquide como una guerra imperialista
mas, oponiendo nuevas trabas al desarro-
llo social y nuevas formas de opresion co-
lonial. Es preciso que las fuerzas populares
y nacionales, con cuyo concurso habra de
obtenerse la Victoria, Imovilicein sus es-
fuerzos en la ccnquista para si de la paz.

La independence politica y econormca
de Indoamerica, condicjibn indispensable
para el porvenir humano y social de .sus
obreros y campesinos, constituye nuestra
mas vital e inmediata aspiracion. Para
cumplirla, los pueblos indoamericanos
habran de condicionar su accion a la rea-
lidaa especifica del continente, interpre-
tarla, y poder asi hacerla servir a sus fi-
nes.

La realidad indoamericana y sus pro-
blemas: Econorrua retrasada, ^atifundio,
Imperialismo.

La pobreza. y atraso tecnico de nuestra
produccion se traduce en la insuficiencia
de los capitales, la miseria de las clases
trabajadoras y el reducido desarrollo in-
uustrial. Sobre esta base no puede edifi-
carse ninguna estructura social que sa-
tlsfaga amplia y eficazmente las esperan-
zas de las masas laboriosas. Lo demas, es
ceguera o demagogia.
Este estado de atraso tecnico se agu-

diza en la agricultura donde el empleo de
Ics medios mecanicos es insignificante, lo
que unido a la existencia del latifundio,
forma semi-feudal y antiecondmica de
propiedad, contribuyen a mantener a los
indios y mestizos que trabajan la tierra
en un bajisimo standard de vida y de cul-
tura, entorpeciendo, ademas, nuestro pro-
greso prcductivo, y perpetuandonos en la
calidad de vasallos economicos.

El imperialismo lextranljero, )dueno de
la mayor parte de nuestras industrias ex-

tractivas, y de una cantidad considerable

de las manufactureras, provoca la salida
ccnstante, sin posibilidades de retorno, de
un enorme volumen de nuestras riquezas,
•esterilizando, de este modo, todo esfuerzo
que tienda a la constitucion y fortaleci-
miento de una Economia Propia. Las pro-
yecciones politicas y culturales del feno-
nieno no son, por cierto, de menor gra-
vedad y envergadura.

Hacia una politiica de fomento racional,
ccntrolado y dirigido de la produccion.
Importancia y oportunidad de la colabo-
racion con Norteamerica.

Para superar la retardada etapa de
evolucidn economica en -que nos encontra-
mos, v hacer posible un efectivo, progreso
social, se requiere de una nolitica que fo-
mente vigorosamente la produccion. eleve
su nivel tecnico y la organice en forma
racional, barriendo con el latifundio y de-
mas modalidades antieconomicas de nro_

piedad. y explotacion. Este fomento debe
ser controlado, nara permitir una eleva- ?
cion creciente del nivel de vida de obre-
ros v campesincs. y para evitar las con-
tingencias de la libre concurrencia (crisis,
cesantia, etc.) ; debe, asimismo, ser diri-
gido. orientandolo con vistas al futuro del
movimiento social.

Los EE. UU., per la extraordinaria po-
tencialidad economica y tecnica one horn
alcanzado, sobre todo durante esta <>-ue-

rra, pueden representar un anoSe valio-
sisimo para esta politica de impulso pro-
ductivo. Nuestra ccmun participacion en
el esfuerzo belico de las Democracias, crea
un ambiente propicio para lleaar a una

m4s amplia y efectiva cooperacion inter-
americana en la post-guerra.

El aprovechamiento de estas ventajosas
circunstancias, y, en general, toda poll-
tica de produccion que se realiza en nues-
tro continente, resulta anarquica, y mu-
•chas veces esteril y hasta perjudicial, por
el hecho de que la economia de cada uno
de nuestros paises es independiente de la
de los demas. Asi ocurre que en regiones
no aptas para determinada actividad o

industria, se las crea y mantiene artifi-
cialmente, apoyandose en un mal enten-
dido nacionalismo, en circunstancias que
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con ello solo se contribuye a "elevar el
eosto de la vida, agravando aun mas el
estado de miseria general.
Per eso, para un aprovechamiento -efec-

tivo de las condiciones naturales de todas
las regiones, se requiere una direccion
planificada y unica de la economia lati-
noamericana, que encomiende a cada pals
la aplicacion de sus fuerzas de trabajo al
tipo de produccion que le corresponds, y
que complemente organicamente la pro-
duccion de todos ellos.

Accion anti-lmperialista: industrializa-
cion.

El fenomeno imperialist®., a cuyas ca-
racteristicas y consecuencias ya nos he-
mos referido, es el mas importante de los
problemas a cuya solucion es preciso abo.
carse.

La politics anti-imperialista debe estar
inspirada por el proposito de impedir, en
lo osible, la emigration de nues-tras ri-
quezas. El alza de los salarios y de les im-
puestos representan solo una parte limi-
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tada de esta accion. Su forma mas efec-
tiva consist-ira, en ciertos casos, en im-
pulsar la .creacion de industrias naciona-
les que transformen aqui las materias
primas en prcductos manufacturados, y
en ctros, en la nacionalizacion de las in-
austrias extranjeras. Respecto de las nue-
vas inversiones de capitales extranjeros.
que sea util autorizar, ello debera hacerse
unitaria, dandole una soiida base teorica,
cientifica y tecnica, y la consiguiente efi-
ciencia practica.

%

La Federacion de Estudiantes de Chile
que alberga en su seno a muchos jovenes
de diver.sas regi:nes de America, e^ta es-

pecialmente capacitada para constituir la
vanguardia de un movimiento universita-
rio aue agite vigorosamente la consigna
continental, en todos nuestros paises, co.
laborando con lias fluerzfas inac'ionales y

populares para que, a traves de ella. se
man ferreamente, y la hagan su estan-
darte de Lueha y de Victoria.
Santiago, Mayo de 1944.

.TOPGE TURENNE RIOS

Aspecto de la manifestacion ofrecida a don Eugenio Puga por
sus alumnos de 3.er ano.
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Nuestra agradecimiento LA VOZ DE "MASTIL
Agradecemos desde estas columnas, muy

sinceramente al Secretario de la Escuela
de Derecho, don Carlos Humeres por la for-
magnifica y desinteresada con que ha de-
sempenado el cargo de TESORERO de la
Eevista Mastil.

El senor Humeres ha tenido a su cargo
la revision complete de los dos balances
presentados por los directores; los cuales
han sldo aprobados sin ninguna modifi-
cacion.

Manifestacion a don
Eugenio Puga F.

Los aumnos del Tercer Ano ofrecieron
una manifestacion a don Eugenio Puga F.,
en serial de agradecimiento por el viaje
Estudios que recientemente realizaron a
la Aduana de Valparaiso y como homena-
je por su reciente nombramiento de Mi-
nistro de Justicia.

La fotografia muestra un aspecto de di-
clia manifestacion, a la cual asi.stio espe-
cialmente invitado el Director de la Es-
cucla don Dario Besavente G.

Academia Juridica
Extraneza habra causado la ausencia

de aquella seccion especial en la que de-
bieron exponerse las actividades de la
Academia Juridica de nuestra Escuela.
Desgraciadamente dicha institution no ha
funcionado este ano con la rcgularidad
que se esperaba, recayendo en gran parte
la responsabilidad scbre los alumnos, por
su falta de cooperacion y entusiasmo.
Lamentamos profundamente lo ocu-

rrido.

Esta tercera aparicion de "Mastil com-
pleta nuestra labor en el presente ano.
Queremos expresar con esta voz de des-
pedida, nuestro mas sentido agradeci-
miento a todos les que han cooperado con

ncsotros, especialmente a los profesores,
cuyas valiosas colaboraciones han presti-
giado nuestra Revista, y a les alumnos,
que con su estimulo y buena acogida per-
mitieron aar realce a su existencia y con-
tinuidad a su publicacion.

Sentimos la satisfaccion de haber con-

tribuldo con nuestro modesto aporte a

una maycr convivencia universitaria, con-
cretando inquietudes y aspiraciones, y
procurando que "Mastil fuese ante todo,
un interprete fiel de anhelos y necesida-
des estudiantiles y una voz genuina de
nuestra juventud.

Beneficio al Personal

Ei Centro de Derecho organizo el 13 de
Septiembre, un beneficio para el personal
de la Escuela, realizandcse en el Aula Mag-
na con gran afluencia de publico.

-v

\ ? n-.-.- ^ f

Agradecio este hermoso gesto, el emplea-
do Francisco Leon, quien pronuncio un

sentido discurso, expresando con inspira-
das frases el reconocimientc del personal
para los organizadores de tal beneficio,
agradeciendo especialmente al Director
don Dario Benavente, al Fresidente del
Centro de Derecho y a los elementos ar-

ti.sticos que colaboraron.



ANDRE SPIRE (Frances)
Los cabellos son desnudez—Talmud.

<Desnudeces

Me has dicho:—Quiero ser tu camarada;
quiero entrar en tu casa sin que por mi te turbes;
pasar contigo, hablando, las veladas enteras;
pensar, juntos, en los hermanos que otros matan,
iremos a traves del universo duro.
buscando tierra en que su cabeza repose.

Pero no quiero ver tal brillo en tus pupilas,
hinchadas en tu frente las venas ardorosas;
mira que soy tu igual y no tu presa.
Son mis vestidos castos, mirame, casi pobres-
y ni vez el arranque de mi cuello.

Y yo le he contestado: —Mujer, estas desnuda
El cabello en, tu cuello, tiene frescor de copa;
tu mono ai deshacerse, palpita como un seno;
tus crenchas son lascivas como tropel de cabras...

Mujer, estas desnuda.
Posas en nuestro libro tus dos manos desnudas;
tus manos, el sutil extremo de tu cuerpo,
tus manos, sin sortijas, que se adelantan a tocar mis manos.

Mujer estas desnuda.
Tu voz candente sube a tu pecho;
tu voz, tu aliento, el calor mismo de tu carne,
que se tiende en mi cuerpo, que penetra en mi carne-.•
Mujer, arrancate la voz. .



Senor Abogado:
Si Ud. necesita consignar dinero u otros valores
a la orden de algun Tribunal del pais, ocupe los

servicios de la

Caja Nacional de Ahorros
Institution que cuenta para este servicio con nueve Oficinas
en Santiago y 111 Agencias y Sucursales a lo largo del pais.
ENCARGUE LA COBRANZA DE SUS LETRAS, FACTURAS

Y DEMAS EFECTOS COMERC1 ALES A LA

CAJA NACIONAL DE AHORROS

El Grupo Asegurador de su preference

"La Pr®vSsi@ini
COMPANIA CHILENA DE SEGUROS

"La Pr@v0inicS® S„ A„
COMPANIIA DE SEGUROS GENERATES

CAPITALES Y RESERVAS MAS $ 58.000.000.00-
OFIC1NA MATRIZ: TEATINOS N.° 340

Agencias y Oficinas en todo el Pals.

Sus polizas cubren toda clase de riesgos en las condiciones
mas liberales y expeditas.



Uft submarine
modemo puede. en
caso de pefigro,
sumergtrse en menos
de JO segundns •. •
Puede atacar
efectivamente a/
tnemigo con tor-
Pedos desde una <y'
distancia de
cerca de 5000
metros. l.n cast to*
das las operac/ones
se mide la action
en fracetones de
segundo.

ACCION

INSTANTANEA

de TZftZz,
S&nyne'Z'&u&e

Precios desde $ 400.—

Distribuidores y Centra!
de Atencion:

Curphey y Jofre Ltda.
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 Jo que cuenta en el
combate submarino; igualmente, la nueva Parker
Vacumatic esta discnada 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 haccr
el contacto. Se desliza sin esfuerzo. . ; Dirjase que
uno no tiene la lapicera en la mano!

Es que los expertos de la mano de obra de Parker
han sabido crear en la Vacumatic una lapicera con
ventaja^ que no puede ofrecer ninguna otra. Su ele-
gante apariencia sera motivo de regocijo constante.
Su tubo transparente y de gran capacidad permite
ver el contenido de tinta. ;No se secara repentina-
mente! ;No habra interrupciones de uso causadas
por deterioro o rotura del saquito de caucho!

Examine la hermosa Lapicera Parker Vacumatic
hoy mismo. Se fabrica en varios colores. ;E1 Rom-
bo Azul en el sujetador representa nuestra garantia
por toda la vida del dueno!

PARKER
VACUMA

Precio $ 2.—
Imp. GOLDSACK GAYMtK Ltda. - Fono 92031 - Stgo.


