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'Puede e! que cree que puede*
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Estudio y Perseverancia editorial-

Las clases trabajadoras han

constituido siempre nn serio pro
blema social, político y econó

mico. Una luchi, más que de

ellas mismas, de los hombres
culios que las lian amado y las

han comprendido, las ha mante

nido siempre en el terreno de

las conquistas, que paulatinamen
te han ido consolidando la si

tuación del obrero y haciéndola

más segura en el porvenir.
Estas luchas y estas conquis

tas continuarán, por cierto; pero
es tiempo ya de que la clase o-

brera comprenda que, en justicia,
la plena igualdad no se conse

guirá sin ponerse todos en un

misino nivel de cultura, que

dignificando el trabajo del mús

culo, lo eleve de categoría en el

concepto social y económico

Son ya muchos los hombres

de humilde origen que, gracias
al estudio y a la perseverancia,
l'-n conseguido el triunlo de sus

ideales. Hombres que se han

educado en fuerza de ímprobos
sacrificios, y que lian encontrado

en la Cultura el medio verdadero

y seguro para surgir. Esos hom

bres han trazado el camino.

¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué
no franquear con nuestro propio
esfuerzo esa gran barrera que
es nuestra ignorancia?

Protestamos del abuso y la

desigualdad; pero nada hacemos

que legítimamente nos enaltezca.

Esa gran 1:1 •>■ de trabajadores

que por sobre todo debería rea

lizar una amplia cruzada hacia

una educación mejor, se mantie

ne siempre sumida en su miseria

¡■1telectu.1l, expuesta siempre al

abuso del logrero, del apóstol
falso, cuya palabra está estudiada

para enardecernos y seguirlo su

misamente en el camino de sus

personales ambiciones.

¿Por qué, obreros, no dis

cernir nosotros mismos lo que

nos conviene? Siempre ha habida

y siempre los habrá, hombres

que nos amen de verdad, que
nos presten su ayuda, que nos

den la mano para levantarnos. V

eso es lo que necesitamos: levan

tarnos. Por medio del estudio,

para perfeccionarnos, para mejo
rar nuestras condiciones cultura

les y espirituales, para dignificar
nuestro trabajo. Por el esfuerzo

perseverante, para dar término a

la empresa sin apagar antes de

tiempo los fuegos de nuestro

entusiasmo.

Esta Hoja.

Esta hoja es el fruto de un grande esfuerzo, y lien-

de a satisfacer el más noble de nuestros apetitos: la

Cultura.

Día llegará en que claramente comprendan las clases

trabajadoras que es el Estudio el camino de la verdadera

liberación. Es la ignorancia nuestra peor cadena: sacu

diéndonos de ella estaremos en aptitud de alcanzar todis

las formas del progreso humano sin que nadie ni nada

nos lo impidi.
El programa de esta hoja es, a la vez, simple y

profundo. Se encierra en dos palabras: difusión cultural.

Es obra del espíritu para los que busquen ser ellos mis

mos algo más, y hacer de sus hijos algo más que ellos

mismos.

-Reflejará esta hoja nuestros estudios y nuestros pro

gresos en una modesta escuela nocturna, que vive y que
labora sobre la base de un raro y edificante concierto de

buenas voluntades consagradas, unas a enseñar y las más

a aprender.
CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS

OBRERO! Dedique algunas horas al estudio, mty'ore su

cultura y hágase capaz de un trabajo mejor! No olvide

que ¡os hombres de trabajo sólo surgen cuando son pre

parados. Ahora tiene donde aprender: hay dos planteles.
Uno es nuestra escuela conde gustosos le recibiremos.

Otro es ia Universidad Popular. Aproveche pues sus ratos

de ocio y perfecciónese, para bien suyo y de su familia!

Centro Obrero de Estudios

Hombres de todo el mundo
Estos versos hernioso--, y nobles se deben a la pluma

del poeta chileno Zoilo Escobar.

Hombres de todo el mundo que tenéis la riqueza,
hombres que sois los dueños de la tierra y el ¿ro,
bajad, bajad al fondo de ta misma pobreza:
una vida no es grande contempldiido un tesoro!

Las frentes de los pobres llenas de esfuerzo y ansia,
también llevan la lumbre de los sueños, prendida...
En las flores sencillas hay amable fragancia
y hay inquietud de rimas en donde está la vida!

La bondad es la lumbre del Sol para los pobres!
Dad lumbre a los humildes, dueños de la fortuna;
porque a la tierra invaden los dejos más salobres

de un ansia igualitaria que principia en la cuna!

Nuestro Saludo

A la prensa de «ate

puerto presentamos nuestro

más respetuoso y deferente

saludo. La circulación de

este periódico será bastante

restringida en razón de

sus mismo» fines. De esta

manera pensamos no herir

los intereses de nadie, fo

mentando entre los miem

bros de la clase obrera el

gusto por el estudio,

La Universidad Popular
Se generaliza en nuestro

país el buen propósito de ayudar
a las clases desvalidas en la ten

dencia cultural que éstas vienen
demostrando cada vez con mayor
intensidad

Anotamos con especial a-

grado el hecho de haberse fun
dado recientemente en este puer-
to ia * Universidad Popular*,
plantel que dirige la Sociedad
de Instrucción Popular, y en el

que colaboran entusiastamente
un grupo de profesores primarios
y secundarios.

Nosotros, elementos que mr-

ramos la cultura como el medio

más eficaz para el progreso de
la clase trabajadora, aplaudimos
en lo que vale ese esfuerzo que
significa uua ayuda más, en lo

espiritual, a los desheredados de

la fortuna.

Y junto con aplaudir la labor

que se imponen los profesores
de csp plantel, hacemos votos

por que ella dure lo suficiente
p.-ra desarrollar un amplio pro
grama educativo.

Un Pensamiento
de O. Sweet Marden

•No pu:de ser dichoso el

:. ■mbre que rehuya colaborar en

1^ obra, de la humanidad, y en

cambio no repare en aprovecharse
sin la debida compensación por
su parte, de cuantos furios aco

piaron Ins laboriosos operarios
del progreso mundial.»

• La honradez es uno de los

elementos constitutivos de la di

cha humana y no puede ser hon
rado quien repugna trabajar en

la medida de sus fuerzas».



<&lí^ DE REDACCIÓN <&l£^)
Dedicada ai señor don Alfredo Raiteri Cortés, Gobernador del Departamento y decidido protector de la clase obreraM

DOS PALABRAS.

A mis alumnos:

Dais, con esta hoja, un

paso Inimaginado de culura

entre los obreros de este

puerto.
Si ellos os comprenden

y si la gente culta os ayuda,
vuestra obra crecerá y se

agigantará en el tiempo.
Entre tanto no os hagáis

ilusiones; sed humildes y
haced contentos vuestra la

bor.

Esta semilla que sembráis

con fervor tendrá sus frutos.

La buena semilla nunca se

pierde.
Contad.ne siempre como

vuestro maestro, amigo y
servidor,

Marcos Ramírez M.

Nuestra Escuela
Se han cumplido ya cuatro

meses desde que un grupo de

doce obreros de diversas activi

dades nos reunimos en el local
de la escuela N° 14 - cedido

para este fin por el señor Inspec
tor Escolar, dou Luis Lara Qui
flones, para recibir la primera
clase que nos ofrecía un desinte
resado amigo de la clase obrera,
el señor Marcos Ramírez M., Vis
ta de Aduana.

Cada una de las clases si

guientes, que se acordaron días
Martes y Viernes, dos horas ca

da vez, fué atrayendo mayor a-

lumnado hasta completar la ma

tricula de 30 con que hoy fun
cionan.

El sefior Ramírez dividid
entonces el curso en dos seccio
nes: A y B, y obtuvo el eficaz
concurso de los señores Ángel
Spotornó, Carlos Boudeguer y
Alfonso Araya, que se han hecho
cargo de las clases de Aritmética
y Contabilidad, Instrucción Cívi
ca y Castellano Curso A
respectivamente. Las clases hubie
ron de ampliarse, y hoy funcio
nan los dfas Martes, Jueves y
Viernes, de 8 30 a 10.30 horas PM.

De esta manera, poco a po
co, sin publicidad, modestamente.
gracias al valioso y desinteresado
concurso de las cuatro personas

■ que son nuestros maestros, hemos
logrado formar un plantel de c-

ducac.ón obrera que nos enor

gullece y que sin ostentaciones
realiza una eficaz labor de mejo
ramiento de nuestro nivel cultural

Recientemente, para una me

jor cohesión, los alumnos hemos
formado nuestro «CENTRO O
BRERO DE ESTUDIOS., y ei

primer paso de esta organización
ha sido el que ahora ve el lector:
esta modesta hoja que aparecerá
mensualmente y que prelende
difundir entre la masa obrera de

este puerto un poco de lo que
hemos aprendido en nuestra es

cuela.—

E01D1O ZAMORANO
Obrero marítimo

■^
Secretario del C O. de F.

Los artículos de esta Sec

ción son originales, y han

sido sólo ligeramente co

rregidos por el profesor

del ramo. Conservan, pues,
no soto la idea sino la for

ma que quisieron darles

sus autores.

Presentación de Cultura'
■

(Tema libre, Curso B.)

Lector, te ruego seas amable.

Lee con cariño mis balbuceos,

que son como las primeras pa
labras del niño.

He nacido, día glorioso para
mf, al calor del entusiasmo y la

comprensión de profesores y a-

lumnos en un grupo que se lla

ma tCentro Obrero de Estudios».»

Vengo hacia ti sonriente,
bañado de optimismo. Sencilla

mente, sin traje de gala, así lo

han querido mis buenos amigos.
Me alienta la confianza de lu

afecto y tu comprensión, lector.

Bien se que tu eres entu

siasta y generoso. Sabes que ne

cesito de tu ayuda, para destruir
los abrojos del camino.

Tú, lector, eres idealista. Al

guien ha dicho «los hombres sin

ideales son cadáveres que andan. >

Ansio perfeccionarme para
servirte mejor. Pero este deseo
tan vivamente sólo con tu ayuda
puede convertirse en realidad.

No lo eches en el saco del ot-

De antemano, lector, te lo

agradezco.

JUAN E. CASTRO,
Obrero ferroviario.

Presidente del C. O. de E.

Deberes del Padre

para con sus Hijos
(Selección de temas curso B)

Cuando el niño nace, el

padre está en la obligación de

velar por que el alimento de la
madre sea sano, para no dañar

el débil estómago del recién na

cido, hasta que deje de mamar.

Cuando comienza a dar los

primeros pasos, también tiene

que cuidar de que no se golpee,
dañándose una piernecita o cual

quier miembro de su tierno cuerpo
Cuando está en estado de

ir a la escuela, el padre deberá
enviarlo sin vacilar, y hacer lo

posible por ayudar al profesor
en la tarea de educarlo. Hay
padres que se conforman con

decir: »Mi hijo está en la escue

la», y no se preocupan más en

realidad por los progresos o re

trasos del niño, ni por su buen

comportamiento.
El padre deberá combatir

prudentemente toda inclinación
malsana que note en el niño, y
en esta penosa obligación, que
requiere tino y energía, no se

dejará doblegar por el cariño

paternal. Es preciso ser inflexible

para reprimir todo vestigio o

muestra de maldad, antes de

que tome cuerpo y se haga
costumbre.

Otra cosa es el buen ejem
plo. El padre cuidará de no lie

gar borracho a su casa, ni de
hablar cosas inconvenientes, ni
de dar malos tratos a su familia
Debe recordar en todo momento

que el niño está más expuesto
a seguir el mal ejemplo, de

manera que eslá en la obligación
de evitárselo cuidadosamente. En

alguna parte he leído, y es muy
cierto, que el niño es como mi

arbolito: se le puede poner de
recho cuando tierno; pero si se

le deja crecer torcido, más tarde
será muy difícil enderezarlo

MIGUEL PASTENES
Obrero marít i mo

La Herencia del Pobre

(Selección de temas, Curso B)

Es un humilde obrero, pa
dre de cuatro hermosos niños,
que no tiene otra entrada que
su salario, y éste apenas alcanza

para vivir. Ve cou tristeza que
nada queda, pues el sustento, el

vestido, consumen sus escasos

recursos, sin que apenas pueda
cubrir malamente los músculos
de acero bronceados por el sol,
que a menudo los retuesta en la
ardua labor diaria.

Desea, ansia realizar un pe
queño ahorro; pero se sienta
cada día más cohibido, sin que
le sea posible guardar algo de
lo poco y nada que gana, pare
el día en que sus fuerzas no

respondan ya a su voluntad de

trabajo. Le desespera pensar que
sus hijos no puedan disfrutar,
cuando él fallezca, de un peque-
ñito capital que emplear en ac

tividades mejores.
La suene te ha sido mez

quina y muere sin cumplir ese

anhelo de su alma generosa;

pero le consuela, al exhalar el

último suspiro, el haber cumplido
sus deberes de padre, dejando a

sus hijos la herencia del pobre,
que es la educación: todo lo

que un obrero humilde puede
legar a sus hijos para hacerlos

útiles a su patria, a sus seme

jantes y a si mismos

Efectos del Vicio.—

EL JUEGO

(Selección de Temas, Curso B)

Todos los vicios son conde
nables. Casi todos llevan a sus

víctimas al mismo fin; pero en

mi concepto el más desastroso
es el juego. Para demostrarlo
voy a presentar un caso.

En un hogar feliz, donde
todo era alegría, ocurrió un dfa

cualquiera en que el esposo, des

pués de la faena cotidiana, salió
de su casa en un paseo callejero.

Quiso la casualidad que en

esos instantes se encontrara con

un conocido, que por desgracia
era tahúr, el cual con atrayente
labia lo invitó a entretenerse uu

momento en un bar cercano.

Ya adentro, y frente ■ la

mesa de juego, le insinuó pro
bar suerte, a lo que el otro ac

cedió sin inconveniente. El vicio

cruel, igual que los demás, muy
dulce en un principio, hizo que
su entrante victima percibiera
una ganancia, la que se repitió
en oirás ocasiones.

Llegó el día Sábado, en que
nuestro hombre regresaba a casa

con todo el jornal de la semana.
Recordando «su buena suerte»,

quiso probarla una vez más.

Pero perdió, y lo perdió todo.—

Desesperado fué a su casa, en

volvió su única indumentaria

dominguera y fué a empeñarla,
para volver al tapete buscando
recobrar lo perdido. Pero perdió
otra vez hasta el ultimo centavo.

Obró otra vez la casualidad,
y pudo darse cuenta de que su

dinero no se lo habían ganado
honradamente, sino con artima

ñas de tahúr. Indignado, enros

tró la mala acción, provocó uu

escándalo, y por último, en el

colmo de la exasperación, tomó

un taco de billar que encontró

a mano y lo hundió en la cabe

za del que le había ganado ma

lamente su dinero.

Momentos después retiraban

del local un cadáver, y el que

hasta días antes había sido un

esposo modelo, salía custodiado

por la policía para ser condena

do a muchos años de presidio
por el delito de matar... Aquel
hogar alegre ya no existe: la

mujer murió y los hijos pagan

mendigando un pan las conse

cuencias del VICIO.

OSVALDO ESTAY,
Obrero marítimo

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS

Nuestra escuela funciona los dfas Martes,
Jueves y Viernes, de 2030 a 22.30 horas, en el
local de la Escuela No 14. Hay un curso elemental
con clases de Lectura, Escritura y Aritmética, y un

curso adelantado, con clases de Castellano, Aritmética,
Instrucción Cívica y Charlas culturales. J



<^lí^) DEL IDIOMA <&U^>
Dedicada a! dignísimo cultor de nuestro idioma, señcr don Pedro José Rada y Gamio, miembro correspondiente de la

Real Academia Española.

Programa de Castellano
para el Curso B

l.—Ortografía.- Reglas orto

gráficas.
- Homónimos. - Difi

cultades ortográficas. — Signos de

puntuación. — Acentuación.

2 —Gramática. - Frases y O-

raciones — Palabras— Sílabas.—

Partes de la Oración.

3.- Vocabulario.— Sinónimos

— Etimología.— Significado de

las palabras. Familias de pala
bras.— Ejercicios especiales de

consulta al Diccionario.

4. -Ejercicios.- Copias.
- Dic

tados.— Composiciones (cartas;
artículos de prensa; versiones de

cuentos, novelas y fábulas; rela

tos testimoniales; critica de tra-

bajos escritos.

Punieras Definiciones
Gramática.- Es el arle de ha

blar y escribir correctamente.

Ortografía.— Es la parle de la

Gramática que ensena la escritu

ra correcta de las palabras.
Frase.— Es un conjunto cual

quiera de palabras.
Oración- Es una frase que
tiene sentido completo.
Palabra .

— Es un conjunto de

letras que se escriben juntas. Hay
palabras con significado propio
(casa, hombre, árbol); y otras que
sólo sirven para unir otras pala
bras, contribuyendo a dar sentido

a la expresión (a, de, por, con, etc).
Sílabas. - Son partes en que

se divide la palabra, y consisten

en una o varias letras que se

pronuncian en un mismo golpe
de voz. (gra -má-ti— ca, pa

dre, con» fian —

zj).
De acuerdo con el número de

sílabas que las componen, las

palabras se dividen en:

Monosílabas, con una sílaba

(de, con, luz);
Disílabas, con dos sílabas (me
sa, li—bro);
Trisílabas, con tres sílabas

(es-cue-la, o-bre-ro);

Tetrasílabas, de cuatro sílabas

(ha — bi - tan- te, pe rió -di
—

co).

Hay palabras con más sílabas,

pero son escasas.

¿Lo sabia usted?

Blanquizco y negruzco se

escriben con z; pero las palabras
análogas pardusco y verdusco

se escriben con s

Cima significa altura, cús

pide; y Sima significa hondura,
abismo.

Nuestra tan usada palabra:

huaipe es la degeneración de

la frase inglesa «Wipe Iliis>

(uaip Ji-) que significa limpie
esto. Los ingenieros ingleses que

construyeron el ferrocarril de

Copiapó a Caldera no sabían

castellano; y los obreros chilenos

creyeron que cuando aquellos les

mostraban las hilachas diciendo-

les «Vt'ipe this», esa frase que

ellos entendían «liuaipe» era el

nombre de las hilachas.

Estas lecciones han sido escogidas de entre los apun

tes de los mismos alumnos y arregladas por el pro

fesor en forma concisa para su publicación.

Dudas Ortográficas
Quince palabras difíciles

Acezar (jadear)
Ascensión

Azuzar

Brebaje
Cohesión

Cizaña

Desastroso

Hallulla

Hebilla

Hollejo
Ilación

Inconsciencia

Sabueso

Vestíbulo

Zozobra.

Corrija sus errores

Es corriente oír:

Encruquilla, menjunje, quedrá,
tueso, han habido fiestas, hacen

tantos años, no me ¡merezco, in

timidar (hacer intimidad).
Debe decirse:

En cuclillas,

Menjurje,
Querrá
Toso

Ha habido fiestas

Hace tantos años

No me intereso

Intimar.

Intimidar significa infundir te

mor. Intimar, significa hacer

intimidad.

Nuestros tiempos

Este soneto de mano maestra, del insigne poeta español
don GASPAR NUÑEZ DE ARCE, nos presenta la fe

bril agitación de los tiempos presentes.

Los tiempos son de lucha! Quien concibe

el ocio muelle en nuestra edad inquieta?
En medio de la lid canta el poeta,
el tribuno perora, el sabio escribe.

Nadie el golpe que da ni el que recibe

sietne, a medida que el peligro aprieta:
desplómase vencido el fuerte atleta

y otro al recio combate se apercibe.

La ciega multitud se precipita,
invade el campo, avanza alborotada

con el sordo rumor de la marea.

Y son, en el furor que nos agita,
trueno y rayo la voz; el arte espadó
la ciencia ariete; tempestad la idea.

Él Acento
Tomemos por ejemplo tres pa

labras:

Ci ta rá; cl ta ra; cí ta ra.

La primera (citará) carga la

última silaba. Las palabras que

cargan la pronunciación en la

última silaba se llaman agudas
(a jí, re loj, co ra zón);
La segunda (citara) carga )a

penúltima sílaba. Las palabras
que cargan el acento en la pe

núltima silaba se llaman graves
o llanas (a-zú car, pa la bra,
ár bol)

La tercera ¡cítara i carga la

ante-penúltima silaba. Las pala
bras que cargan la pronuncia
ción eu la ante penúltima sílaba

se llaman esdrújulas (rá pi do,
úl ti mo, pe- rió di co).

Hay pues palabras «agudas>,

•graves** o^<llanas>|y •esdrúju

las», según carguen su pronun

ciación en la última, penúltima,
o ante-penúltima silaba.

Reglas de Acentuación

para las palabras agudas,

PRIMERA.— Las palabras mono-

silabas (de uua sola sílaba) por
lo general no se acentúan

[bien, fe, luz, va).
Sin embargo hay excepciones,

que se tratarán especialmente en

clase aparte.
5tGU.** DA. -Se acentúan todas

las palabtas agudas terminadas

en vocal (iría má, ca fé, maní,
ha bló. Pe rü)
TERCERA. — También se acen

túan todas las palabras agudas
terminadas en n o s (a fán,
detrás, sar ten, re-vés, con-fín,
Pa rís, can ción, a-diós, o-bús).
CUARTA.- No se acentúan las

palabras agudas terminadas en

cualquiera otra consonante, (ciu
dad, reloj, ca nal, pla-cer,
fe-roz, ets)

ETIMOLOGÍA

PRIMERA LECCIÓN

La etimología es la cien

cia que estudia el origen de las

palabras. Es un auxilar podero
so del estudiante para la amplia
ción del vocabulario.

El idioma castellano ha de-

rivado sus términos casi total

mente del latín, del griego y
del árabe. Ha habido otras in

fluencias como el francés y el

inglés, pero de menor importan
cia.

Los estudios etimológicos
son largos y difíciles; pero sus

generalidades son muy intere

santes. En esta clase daremos a

conocer algunas voces griegas
que han dado orfgen a numero

sas palabras castellanas:

1) Graphos- escribir;
2) Piloné sonido, hablar;
3) Tele- lejos;
4) Metrón medir;
5) Blos- vida

6) Logos- lenguaje, tratado

7) Pathós- afección, enfermedad

S) Míkrós- pequeño.

Daremos algunas de las deriva
ciones castellanas de estas ocho

voces griegas: grafó-fono; gri
fó-metro; grafo— metrla; grafo -

logia; grafó — logo; gráfico; gra

fito; fonó-grafo, foné-tica; fó

nico, fono, fonó-fono, fono

grafía; fono — logía, fono — lógico,
fono—metría, fono—metro, funo-

métrico; telé -grafo, tele - grafis-
la, tele — gráfico, tele— grafía, te

le - grafiar; tele -

gráficamente;
telé -fono, tele— fonía, etc;
lelé-metro, tele-melría, lele-

métrico, tele-patía, tele-pático;
metro - grafía, metro -

gráfico,
metro- grafo, metro, métrico,
metro - logía, metro —

lógico;
metró-metro; bio — grafía, bió

grafo, bio —

gráfico, bio — grafiar,
bio- logía, bió-logo, bio —

lógi
co, bio — metría, otó —

metro;
logo-grafía, logó-grafo, lógico,
lógica, lógicamente, logó—

metro;
pato-l.gía, palo-lógico, pató
logo; micro-bio, micro-biano,
micro - bico, micro— bio— logía,
micro— fonía, micro — fono, micró
fono- grafo, micro -grafía, mi

cro -

grafo, micro —

grafó— fono,
micro -logia, micro -logo, mi

cro- metría, micro- metro, mi-

cro-métiico, micrón, y muchísi
mas palabras más, derivadas de

las que se han enumerado.

Conociendo las voces grie
gas originales no es difícil des

prender la significación de las

derivadas castellanas. De esta

manera, con ligeros estudios

etimológicos tendrenu,*- un apre-

dable acopio de palabras >.;■( .as

para enriquecer el vocabulario.
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La Conferencia El Pacto de las

Económica Mundial Cuatro Poteneias

A iniciativa de los estadistas

más prominentes de hoy se han

reunido en Londres representan
tes de 23 naciones con el fin de

estudiar los remedios a los gra

ves problemas de la crisis presente.
No muy esperanzado es"á el

mundo con respecto a los resul

tados de la Conferencia, Hay
cansancio y abatimiemo de sufrir

tantos como son los errores co

metidos por las naciones en su

empeño de bloquear esta crisis

con procedimientos anejos y e-

goístss.
De alza en alza de arance

les aduaneros, de alza en alza de

impuestos opresores del comer

cio y del consumidor, de escara

muza en escaramuza de una gue
rra económica violenta, los go
biernos de todos los países no

han hecho sino llevar a extremos

la gravedad de los problemas
que fluyen de la crisis y que a-

menazan derribar todo el sistema

económico actual.

La Conferencia deberá estu

diar problemas que ya los pue
blos han dado en considerar i-

rremediables La desocupación,
el proteccionismo, las deudas de

guerra, el infiacionismo, la caída
del patrón de oro, el control de

cambios, el «dumping., el ma

qumismo, las grandes empresas
llamadas «trusts>, son males

de enorme influencia en el casi

podrido organismo económico
mundial

Expurgar al mundo de esas

calamidades es obra difícil, y se

necesita un acopio muy grande
de .humanidad., de espfrilu de
conciliación y de sacrificio, para
que los intereses encontrados de
las naciones no despedacen la
Conferencia al proponerse cual
quiera de esos .temas..

Sin embargo esperar la so
lución es un deber: ¡ojalá haya ta
voluntad de acatarla'

Francia, Italia, Oran Bretaña

y Alemania, las cuatro grandes

potencias de Europa, llegaron a

un acuerdo de Entente y Cola

boración. Eüo es mucho decir:

los inteieses de los grandes países
son siempre contrapuestos, y el

acuerdo se dificulta con las exi

gencias, fundamentales o pueriles,

pero siempre tendientes a evitar

uu compromiso que les reste

parte de su preeminencia.
Venciendo ímprobos incon

venientes, se abrió paso el pro

yecto de Pacto de Mussolini,

hasta llegar a ser realidad el 7

cié Junio último.

Sus objetivos principales son:

!) se comprometen a mantener

la paz de Europa, actuando en

conjunto dentro del cuadro de

la Liga de las Naciones; 2) harán

lodos sus esfuerzos para asegurar
el éxito de lia Conferencia del

Desarme; 3) afirman su voluntad

dc concertarse sobre todo asunto

de orden económico que presen

te interés común para Europa, y

particularmente para la restaura

ción económica; y 4) toda esta

acción se propone un plazo de

diez años- vigencia del pacto
—

debiendo continuar en vigencia
indefinida si no hay desahucio

con dos años de anticipación.
Este es un primer paso ha

cia la realización del ideal del

gran Ministro francés Briand,
sobre Unión Pan europea. Si

dentro ríe la realización de este

Pacto los países realizan inteli

gentemente una labor de acer

camiento y afecto entre ellos, no
es difícil vaticinar uu posterior
acuerdo mucho más efectivo ha

cia la paz y la solución de los

problemas económicos.

La primera actuación de las

potencias concertadas se verá en

la Conferencia Económica Mun

dial que se realiza ahora en Lon

dres, y a la cual nos referimos en

articulo aparte.

OBREROS QUE SE ENGRANDECIERON. -

Jorge Stepher.son
Cuántos hombres hay que

nacen y viven ignorados, y que
mueren sin haber encontrado el
camino de hacer algo útil a la
colectividad! Hijos del pueblo
que se han desarrollado en un

ambiente de miserias e incerli-
dumbres, y que no han tenido
el medio eficaz de la Instrucción
para realizar un mejor destino
Sin embargo, a pesar de estos
escollos generalmente infranquea
bles, hay obreros que, para e-

jemplo de los demás, han llega
do a la cúspide de sus aspira
ciones, venciendo bravamente los
obstáculos que les presentó la
vida. Uno de ellos es Jorge
Stephenson, el inventor de la

locomotora a vapor.—

Hijo de un pobre minero

cargado de familia, hizo sólo

estudios de escuela elemental,

los que no aprovechó, pues era

flojo y travieso, y además con

centraba una especial atención
hacia las máquinas, que le atraían.

Ya hombre, esta atracción
de las máquinas fué mayor, y
como necesitara saber leer y es

cribir para estudiar los libros
de Física y Mecánica, se dedicó
a ese aprendizaje asistiendo a

una modesta escuela nocturna,
donde estudió con firme volun
tad lo que en su niñez no haüia

querido aprender.
Los progresos en sus estu

dios le atrajeron la simpatía de
sus patrones, y pronto se le
confió el cuidado de una bomba
aspirante- Una vez se descompu
so una máquina, y como nadie

pudiera arreglarla, él insistió tan
to con sus jefes hasta que le

permitieron demostrar en ella

Orígenes del Comercio: EL TRUEQUE

Reproducimos aquí la primera de una serie de Char
las Culturales que sobre el Comercio, la Moneda, el

Patrón de Oro y el Cambio nos ha dado nuestro

profesor, señor Marcos Ramírez M.

El Comercio, como todas

las formas del progreso humano,
tuvo su origen en las necesida

des del hombre, que habiendo

sido muy simples en un princi

pio, han ido en constante aumen

to eu el curso del tiempo.
Talvez hubo una época pre

histórica en que la única necesi

dad fué comer: el hombre en

tonces muy poco diferia de cual

quier animal, y con él se dispu
taba la presa, la legumbre o la

fruta que les servían de alimento.

En proporción con la cor-

pulencia y medios naturales de

defensa o ataque, el hombre era

un ser débil, expuesto a sucum

bir. Por esto se aguzó pronto la

inteligencia humana, y el hom

bre se procuró en las ramas de

árboles primero, luego en los

huesos de animales, y más tarde

adaptando los elementos de la

naturaleza, armas con las cuales

defenderse o atacar.

Un descubrimiento de gran
de interés fué el fuego. Fué tal

vez casual el hecho de resultar

del rozamiento de algunas ramas
la chispa encendedora. El hom

bre, entonces, en el transcurso

del tiempo, dominó el' fuego y
lo usó para cocer o asar trozos

de carne, para fundir metales y
en más avanzados tiempos para
fundir las arcillas con que ha

brían de fabricarse el cristal y
la porcelana.

Las primeras necesidades

que se manifestaron en el hom

bre han sido, en orden progresi
vo: el alimento, las armas, el

vestuario y los adornos. En lo

espiritual, las ideas religiosas,
que atribuyeron a elementos

naturales como el sol, la luna,
los ríos, y aun a los animales,
plantas y piedras, el milagro de

todos los fenómenos que el

hombre no alcanzaba a compren

der. El instinto de familia hizo

igualmente que los hombres se

agruparan según sus lazos de

sangre (familia) más tarde por
afinidad de costumbres (iribú) y

luego por simple dominación de

los más fuertes (imperio)
Estas necesidades simplísimas

fueron en un principio satisfechas
directamente de la naturaleza

por el hombre; pero, esparcidas
las razas en diversos puntos de

la tierra, los hombres en su va-

ganeja primjt i
va_ (nómades) se

enconiraron con tribus de cos

tumbres diferentes, y esto amplió
su- horizonte intelectual y dio

alas al instinto de posesión.
De esta manera, después de

una primera época de latrocinio,
se producen los primeros actos

de comercio: las tribus pescado
ras de la costa cambiaron a las
tribus cazadoras de la selva,
conchas, perlas, pescado, por

pieles, dientes y carne de anima

les; y éstas a su vez cambiaron
sus productos a las tribus agrí
colas por legumbres o frutas.

Más tarde este cambio di

recto de mercancías llamado
■ trueque* se refirió a una mayor
variedad de productos, no ya de

la naturaleza, sino elaborados

por el hombre, como imágenes
de ídolos modeladas en madera,
cera, arcilla o piedra, telas bur

das provenientes del entrelazado

de fibras vegetales, armas de

hierro o cobre fundido, piedras
de colores pulidas, collares de

perlas o dientes dc animales,
vasijas y utensilios .de arcilla o

metal; y muchos más que el

hombre fué trabajando en el

tiempo.
Las investigaciones de los

arqueólogos han descubierto

muestras de este grado de civili

zación, que datan desde más o

menos 4000 años antes de Jesu
cristo. Pueblos del Oriente como

China, India y Caldea en Asia,

Egipto en África, Méjico y Peni
en América, fueron en esos re

motos tiempos los'ceniros prin
cipales de esa antigua civilización.

Pruebas del relativo intenso

comercio de esas épocas son los

objetos como perlas o diamantes

encontrados por los arqueólogos
en lugares a distancias enormes

de su procedencia original.
De los pueblos antiguos, el

fenicio fué el más hábil propa

gador del comercio. Este pueblo
dominó el mar, y estableció co

lonias en las islas del Mediterrá

neo, que fueron grandes centros

comerciales. Llegaron hasta el

corazón del Asia y hasta el ex

tremo Oeste de Europa. Gadez,

hoy el puerto español de Cádiz,
fué en tiempos fenicios una im

portante factoría de este gran

pueblo comerciante, que vivió

hacia el siglo VI antes de

Jesucristo.

sus conocimientos de mecánica,

Stephenson arregló la máquina.
Después se dedicó a firme

a los ensayo<; de la tracción a

vapor, que le costaron las burlas
de todo el mundo, y hasta la

prensa calificó de loanas sui

proyectos. Pero la gloria coronó
sus esfuerzos el dia en que pre
sentó al mundo una máquina
sobre rieles que arrastró trece

toneladas de peso a una veloci

dad de cincuenta kilómetros por
hora.

Es asi como ese hijo del

pueblo, luchando con todos los

obstáculos de su desmedrada

condición, pudo abrirse paso con

su inteligencia, demostrando al

mundo que también los humildes

pueden, medrante el esfuerzo

tenaz, contribuir al desarrollo y

progreso de la humanidad.

Roberto Zúnlga
Obrero marítimo

Este periódico está impreso en la

Imprenta Castillo -Arica i
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Más Escuelas

Es de todos conocida en

este puerto la situación anormal

de existir sólo cuatro escuelas

para una población escolar que

por lo menos necesita seis. De

esta manera una gran cantidad

de niños no pueden concurrir a

ellas por eslar completa la ma

tricula.

Bien sabemos que las eco

nomías a que deben someterse

los presupuestos fiscales por va^

rios años, hace impos2ble la a-

tención de muchas necesidades

del pueblo; pero estimamos que

ta falta de escuelas es un mal

demasiado grave para postergar
su solución. Corre el tiempo, los
niños crecen, y van a formar

parte de una generación que

vivirá seguramente una etapa más

difícil de la humanidad, en la

que les será asunto vital la falta

de instrucción que en su tiempo
no pudieron adquirir por falta

de escuelas...

Tal vez sea en sus funcio

nes educacionales en el único

aspecto en que a un Gobierno

no le es posible hacer economías.

Los gobernantes deben en todo

momento tender su mirada al

futuro, y allí estará siempre la

cultura demandando para el a-

vance de los pueblos, un esfuer

zo y una atención cada vez ma

yores.
Es la presente una época

agotadora sobre todo para las

clases desvalidas. La lucha por

el diario sustento es cada vez

más difícil, y tiende a ser titánica.

Por otra parle, el avance enorme

del progreso va formando un

mundo más perfeccionado y por
lo tanto más exigente, en el cual

actuará la generación de nues

tros lujos. Deber esencial es,

pues, prepararlos suficientemente

para que no sucumban.

Presentamos, respetuosamen
te a las autoridades y al Gobier

no este problema que, bien lo

sabemos, no es un problema lo

cal solamente. Y confiamos, para
su solución, en el buen ánimo

de nuestras autoridades locales,
de nuestro representante en el

Congreso, y después en el hom

bre a quien se debe la gran

conquista que fué la Ley de

Instrucción Primaria Obligatoria:
el Presidente de la República,
don Arturo Alessandri.

Gracias. . ,

Nuestro periódico vio la luz con cierta vacilación,
con cierto temor; pero ya no los tiene.

La acogida inesperada del público hizo agotarse muy
pronto la pequeña edición. Es un buen aliciente.

Más aún: la prensa lo recibió como a un buen ami

go, con frases de cordial bienvenida. Un buen número

de personas cultas han emitido un fallo más que favora

ble, un fallo que nos enorgullece.
Todo esto nos incita a seguir fielmente el rumbo

trazado, procurando cada vez una mayor perfección. Lo

prometemos firmemente.

Y ahora, séanos permitido dar las gracias por el es

tímulo que significa esta acogida.

_^

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS

LA CHARCA

GABRIELA MISTRAL es el nombre literario de
doña Lucila Godoy, el más alto valor, sin duda, de
la literatura hispanoamericana actual.

Fué hasta no hace mucho una sencilla y estu

diosa maestra rural. Llamaron la atención sus re

cios versos y trozos literararios, y alcanzó un buen

lugar en las letras chilenas; pero no fué en Chile,
su patria, donde se la consagró.

El intelectual y estadista mejicano José Vascon
celos vino a Chile y conoció a Gabriela. Poco des

pués el Gobierno de Méjico la contrataba con la
alta misión de reorganizar los sistemas educacio
nales de ese país.

Publicó en los Estados Unidos su primer libro
■Desolación-, y la América entera sintió su poesía,
su inmensa poesía. El primer lugar en la literatura

americana le está amplia y suficientemente recono
cido. Hoy es nuestra Cónsul en Madrid, España.

A ella pertenece la magnífica alegoría que
reproducimos.

Era una charca pequeña, to
da pútrida. Cuanto cayó en ella

se hizo impuro: las hojas del

árbol próximo, las plumillas de

un nido, hasta los vermes del

fondo, más negros que los de

otras pozas. En los bordes, ni

una brizna.

El árbol vecino y unas

grandes piedras la rodeaban de

tal modo que el sol no la miró

nunca ni ella supo de él en su

vida.

Mas, un buen día, como

levantaran una fábrica en los al

rededores, vinieron obreros en

busca de las grandes piedras.
Fué eso en un crepúsculo.

Al día siguiente el primer rayo

cayó sobre la copa del árbol y
se deslizó hacia ja charca.

Hundió el rayo en ella su

dedo de oro y el ag'ia, nr;;ra
como un betún, se aciaró; fué

rosada, fué violeta, tuvo todos

los colnres: un ópalo maravilloso!

Primero un asombro, casi
un estupor al traspasarla la flecha

luminosa; luego un placfr desco

nocido mirándose tra 'figurada;
después., el éxtasis, 2 callada

adoración de la presera. .; divina
descendida hacia ella.

Los vermes del fondo se

habían enloquecido en un prin
cipio por el trastorno de su mo

rada; ahora estaban quietos, per
fectamente sumidos en la con

templación de ta placa áurea

que tenían por cielo.

Así la mañana, el mediodía,
la tarde. El árbol vecino, el nido

La Prensa y 'Cultura'
Ellos ban dicho:

«La lectura de sus breves

pero henchidas páginas da una

comprobación amplia del título.

<tditada por un núcleo de

obreros que se ha impuesto la

obligación de elevarse sobre la

indiferencia del medio que los

rodea, y de nutrir sus savias es

pirituales con un bagaje de i-

lustración, «Cultura* representa
la manifestación más colmada de

ese propósito, y es digna de

todo nuestro aplauso.
(.El Pacífico», 2 de Julio.)
<Es digna de encomio la

felfz iniciativa que dicho Centro
de Estudios ha puesto en prácti
ca al editar un periódico propio,
por medio del que pueda despa
rramar los ideales obreros de la
hora actual, hermanados con los

aspectos literarios que renuevan

el pensamiento humano*.

(•El Ferrocarril», 4 de Julio)
«Cultura» es un ramillete de

flores cuyos nombres son «ori

ginalidad», «intelecto» y «buen

gusto», atado con la cinta del títu

lo, que es su justo ropaje».
(«Volutas», 3 de Julio)

«Cultura» ha demostrado

que esto es verdad. Los artículos

que llevan la firma de los obre

ros indican lo que puede el ansia
de aprender, noblemente secun

dada pnr personas amantes de la
dase proletaria».

(«Acción», 8 de Julio.)

del árbol, el dueño del nidn,
sintieron el estremecimiento de

aquel acto de redención que se

realizaba junto a ellos. La fisono
mía gloriosa de la charca se les

antojaba una cosa insólita.
V al descender el sol vie

ron una cosa más insólita aún.
La caricia cálida fué durante
todo el día absorbiendo el agua
impura insensiblemente. Con el

último rayo subió la última go
ta. El hueco gredoso quedó a

bierto como la órbita de un gran
ojo vaciado.

Cuando el árbol y el pájaro
vieron correr por el cielo una

nube flexible y algodonosa, nun
ca hubieran creído que esa gala
de aire fuera su camarada, la

charca de vientre impuro.

Para las demás charcas de aqui

abajo, ¿no hay obreros providen
ciales que quiten las piedras o-

cultadoras del sol?
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Meditaciones de un obrero.
(Tema libre, Curso B )
Los obreros de hoy busca

mos nuevos horizontes. Nos es

forzamos por la educación de la

familia, a medida que lo permi
tan los escasos recursos, y a

costa de grandes sacrificios, para

que en lo futuro ellos no sean

como sus padres, seresdesgracia'
dos que vagamos de pueblo en

pueblo, de ciudad en ciudad, en

eterna busca del mejoramiento
que no llega nunca. Como sus

padres, que no hemos podido
tener la dicha de contar con un

mísero rancho donde poder a-

rraigar nuestro cariflo por un

pedazo de tierra, y sentirnos

dueños de ese patrimonio Todo

eso es para nosotros sólo un

sueño, que muchas veces nos in

cita a traspasar la frontera de

nuestra patria buscando la rea

lización de ese ideal supremo.

La gran batalla emprendida
nace tiempo por el reconoci

miento de nuestros derechos

proletarios, todavía no rinde sus

mejores frutos Las conquistas
¡alcanzadas son también amenaza

das por los esfuerzos de algunos
explotadores; y por eso, para
defenderlas conscientemente, pe
netrando sin temores en la razón

verdadera de las cosas, es que
necesitamos robustecer nuestra

mente y llegar a un alto grado
de cultura.

Para estos fines, obreros, e-

duquémonos, tracemos horizontes

nuevos, dig-iifiquémonos por
nuestro propio esfuerzo, hasta

alcanzar la preparación y el va

lor moral que necesitamos para
obtener del trabajo una vida al

go menos ingrata y algo más
humana.

JUAN E. CASTRO,
Qprero marítimo.

Manuel López Rojas
(Tema libre, Curso 3)
Todos los seres, desde que

nacen, traen el instinto de cono

cer lo que está lejos. Algunos
abandonan sus pueblos por' la
curiosidad de conocer otros am

bientes, y otros, en busca de un

mejor porvenir. Una de estas dos
Musas euiaron a Manuel López
Rojas (Q E. P. Ü) a abandonar
mi pueplo natal;' pero quiso el
destino cruel que López, pagando
las consecuencias de la actual
crisis, de la que no era respon
sable, militara en las- filas de los
desocupados.

Desesperado por la sed y
el hambre, penetró en lo que la
ley llama propiedad privada
Quizá su instinto no era de la-
dión; pero empujado por una

ley natural, que es la de buscar
su alimento para subsistir, se

sintió tentado a tomar unas mi
serables naranjas ajenas. ¿Es esto
uu delito grave para que el ca-

[utaz de la hacienda tomara un

a ma
y disparara al indefenso

hambriento? ¿Es, en conciencia,
culpable la víctima, de ese acto

de ratería con que iba a calmar

Estos trabajos han sido sólo ligeramente corregidos

por el profesor. Conservan pues, la forma y el fon

do que quisieron 'darles sus autores.

I.NSXRUYAMOaVOíai

(Teína libre— Curso B.)
Siempre se ha dicho, y qui

zá con mucha razór

tura de nuestro país, entendién

dose esle término por el conjunto
de conocimientos generales que

en cada persona contribuyen a

la formación de un criterio en

cualquier orden de cosas, es muy
deficiente. No sé hasta qué punto
sea verdad esta afirmación en

relación con otras naciones, por

cuanto me falta ia experiencia y

por consiguiente puntos de com

paración.
Pero una cosa fluye como

verdad incontrovertible: que nues

tras clases obrera y media no

buscan la instrucción más allá

de las que les dio la escuela en su

juventud. Verdad de Perogrullo
que quizás por esta misma ra

zón a menudo olvidan.

La instrucción, contrariamen
te a lo que muchos creen, no

sólo ha de recib'rse de los pro
fesores. Es preciso que cada cual

la complete por sus propios me

dios, y este complemento de la

instrucción fuera de ia escuela,
del liceo o de la Universidad es

lo que nadie quiere comprender.
Son pocos los que se preocupan

de completar la escasa instruc

ción que recibieron, o de suplir
la que nunca obtuvieron, porque
el estudioso no existe en Chile,
o si existe es un ente bástame

raro.

Hoy que tenemos dos es

cuelas nocturnas en Arica, una

sostenida por fondos fiscales, y

la otra por la iniciativa altruista

de personas que son amigas de

fomentar la Cultura, debemos

aprovechar para aprender lo que
no sabemos.

Aunque nos cueste sacrifi

cio, tratemos de suplir con la

iniciativa particular la poca ayu
da oficial. Si poseemos un buen

libro, prestémoslo y hagámoslo
leer a los que, como nosotros,
necesitan de hacerlo, y si así se

hiciese por muchas personas, ve

ríamos cómo la vida se tornaría

más armoniosa y desahogada, y

las sombras de la ignorancia
empezarían a disiparse empuja
das por la luz de la cultura y el

progreso individual.

Instruyámonos, pues, aún a

costa de sacrificios, para que se

pamos guiarnos para

ÓSCAR O. MÉNDEZ,
Obrero marítimo.

El obrero que estudia honra a ta clase proletaria,
y constituye para ella la promesa más segura de un

mañana mejor.
/OBRERO! Piense en su porvenir y en el de sus

hijos. Perfecciónese, capacítese para un trabajo mejor,
y edúquese para traspasar tas vallas que lo mantienen

rezagado en la marcha del progreso humano!

Centro Obrero de Estudios,

su hambre?

Qué cuadro más doloroso

presencié un dia en que fui al

Hospital y me dijeron: «Allá es

tá el de las naranjas». Fui a ver

lo. Me miraba tan triste, pero
sus dolencias le impidieron ha

blar cuando quise interrogarlo.
Me fijé en su papeleta de entra

da y extraje lo siguiente: M. L. R.,
edad 30 años, profesión agricul

tor, de Rancagua. Según supe
su madre vive y se llama Mag
dalena Rojas. Me volvf con el

corazón ahogado de dolor, pen
sando eu que uno sabe donde

nace, pero no donde muere, ni

cuándo, ni en qué forma.

V Manuel López Rojas ha

muerto...

OSVALDO ESTAY

Obrero marítimo.

La Higiene.
(Resumen libre de lecturas)
La falla de higiene obedece,

según muchos, a la ignorancia.
V aquí es bueno observar uu

Fenómeno curioso: apenas a un

infeliz le sorprende una herencia

cuantiosa, cuando por arte má

gico sacude la brutalidad y le
tia por adorar la higiene con un

amor desenfrenado.
Busca enseguida soleada vi

vienda, coloca en su mesa man

jares, cubre su cuerpo con lim

pios y cómodos tejidos. Enton
ces es cuando empieza a demos
trar a los pobres los inconve

nientes del abandono y de la

suciedad. Con qué inmensa tris

teza leerán los innumerables in

digentes los consejos de las au

toridades sanitarias! Ellos bien

quisieron contribuir a la salud

de todos, no comunicar a sus

seniejanies los gérmenes de la

tuberculosis, del tifus o del cán
cer. Pero no tienen más reme

dio: los han adquirido en la

obscura, pestilente madriguera en

que los recluyó la codicia ajena,
ingiriendo alimentos malsanos,
privándose por tuerza del aire y
de la luz.

Ellos no pueden sumergí, se

en un cómodo baño ni sentir la

caricia agradable del agua tibia,
ni abandonar sus vestidos mu-

Efectos del Vicio.—

El Alcohol (cuento)
(Selección de temas, Curso B.)

Erase un hombre que tra

bajaba en una fábrica de made

ras, muy bien querido de sus

patrones por su buen comporta

miento y voluntad para el trabajo.
Vivía en compañía de su

mujer y un hijo a quienes él
sostenía con su salario. Su mu

jer era hacendosa y buena ma

dre, cariñosa con su esposo.
Este hogar habría sido feliz sí
el hombre no hubiera tenido el
vicio de beber.

Con la bebida fué perdien
do el cariño del hogar y la vo

luntad para el trabajo. Va no

era el obrero puntual en llegar
a la hora señalada, porque tenía

que tomarse unas copas antes en
la cantina. Por estas y otras ra

zones originadas por el alcohol,
fué despedido del trabajo.

Bueno habría sido que esta

medida le hubiera servido para

enmendarse; pero, lejos de eso,
se fué a beber, y como que ya
no tenía obligación que cumplir,
siguió bebiendo hasta emborra

charse, y en ese estado se fué a

su casa. Su mujer, como siem

pre, lo esperaba con la comida

en la. mesa. El pidió entonces

que beber, y la sumisa esposa
salió a comprar licor. El niño

quiso ir con ella y se puso a

llorar. Entonces el padre trató de

hacerlo callar, y como no pudo con.

seguirlo, le tapóla boca torpemen

te, y sin darse cuenta lo ahogó.
Cuando llegó la madre y

vio la tragedia que se había

desarrollado en su ausencia, su

cerebro se descompuso, y tomó

eu sus brazos el cadáver para

hacerlo revivir con sus caricias...

mientras el insensato le exigía
que le diese de beber.

Ue los tres que componían
ese hogar, salieron por distintos

caminos, uno al cementerio, otro

a la Casa de Orates, y el otro a

la cárcel.

MIGUEL PASTENES,
Obrero marítimo

grientos para cubrir su cuerpo
con otros limpios y confortables.

Están empujados al desaseo, a

!a promiscuidad de hedor y mi

seria, a la ignorancia misma en

que los precipita su ruda labor

de todos los días. ¿Para qué
hablarles de higiene cuando ellos

tienen hambre y quieren pan?
Y aun hay quien se atreve

a decirles que huyan del beso,

porque es peligroso. El beso es

lo único que les queda; el beso

sobre unos labios macilentos o

unos párpados amoratados por
el llanto o la vigilia; el beso so-

bre la frente de un anciano o

un niño muerto, muerto por la

crueldad de una generación sin

entrañas, que quitándoles el pan
a los que con más dificultad lo

ganan, quiere enseñarles luego,
en nombre de la higiene, cómo

pueden y deben vivir.

MIGUEL DOMÍNGUEZ,
Obrero marítimo.

_
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Reglas de Acentuación

En nuestro número anterior

dijimos que había palabras agu
das (co-ra- zón, vir- tud);
graves (ca- rác-ter, a- bis—

mo), y esdrújulas (nú —me

ro, pe-rió-di-co)
Dimos también las reglas de

acentuación para las palabras
agudas. Uamos ahora las de las

palabras graves y esdrújulas.
Para las palabras graves:
PkIMERA.- No se acentúan las

palabras graves terminadas en

vocal (con— cien— cia, va —He,
ca-si, ne-gruz-co).
SEGUNDA.- No se acentúan

las palabras graves terminadas

eu las consonantes nos (Ma
man, Lu —

cas, Car
—

men, e —

xa-men, fio -res, Fran-klin,
cri-sis, Car-Ios, vi-ius).
TERCERA- Se acentúan todas

las palabras graves terminadas

en cualquiera otra consonante,
salvo nos (cár-cel, ár-bol,
ca— rác-ter, mar— tir, Cé-sar,
Al-hum, Do mín guez, lápiz).
EXCEPCIONES:- Son escasas,

y de no mucha importancia. Se

tratarán en otra clase.

Para fas palabras esdrújulas:
ÚNICA Rr.GLA. Las palabras
esdrújulas se acentúan todas, sin

excepción (má -qui -na, gra-

má-ti-ca, ú-ni-co, in-tré-

pi - do)
Palabras sobresdrújulas:—

Hay un escaso número de pala
bras que cargan su pronuncia
ción en ta sílaba anterior a la

ante-penúltima Estas palabras se

acentúan también, sin excepción
(df-ga — me - lo, pon -

ga— se-

¡o, sé -pa— se
— 1 ).

Por qué, porque, por que

porqué-
Diferencias y uso.

I.— Por qué, (separado y con

acento) se usa comúnmente en

interrogaciones y también en

exclamaciones, cuaudo equivale a

por cuál razón. Ejemplos:

¿Por qué no has venido? (Por
qué habla de sert

2.- Porque (junto y sin acen

to) se usa al contestar una pre

gunta o [>ara dar la razón de un

hecho que se exnlica. A la pre

gunta «¿Por qué no viniste?»

se contesta por ejemplo «porque
estaba ocupado». En otros casos

sin necesidad de pregunta: «Es

tudio porque deseo perfeccio
narme-.

3.- Por que (se-jarado y sin

acento) es de poco uso, y equi
vale a «por el, la, o lo cual»

«La razón por que (por la cual)
no vine es qne estuve enfermo».

También significa «para que»,

como en la frase «velar por que

el alimento de la madre sea sa

no» (Véase el artículo «Debces

del padre, etc.», en el N" 1 de

■Cultura»)
4.— Porqué (junto y con acen

to) se usa cuando es sinónimo

de razón o causa: «Le voy a

dar el porqué (la causa)*. Es

de poco uso.

Estas lecciones están tomadas de los apuntes de clase,

y arregladas por el profesor en forma concisa

para su publicación.

Dudas Ortográficas
Otras quince palabras difíciles. -

Atravesar,
Atusar,

Bizcocho,
Bostezar,

Corvina,
Exhorto,

Exuberante,
Fehaciente,
Harnero,
Hilván,
Lavabo,
Mozalbete,

Pulverizar,
Rehusar,
Verraco.

Corrijaija sus errores

Es corriente oír:

Interperie, pelié, golpié, pasié,
(de pasear) cijo, refalar, garuga

(lluvia fina), neva mucho.

Debe decirse:

Intemperie,
Peleé, golpeé, paseé,
cisco,
resbalar,

garúa,
nieva mucho.

Es redundancia decir: «su

bir para arriba», «bajar para a-

bajo>. Los verbos subir y bajar
envuelven en sí mismos los con.

ceptos hacia arriba o hacia abajo.

IV A. E> A

Muchos grandes hombres no son aquilatados sino

después de su muerte. Viven una vida miserable, mué

ren olvidados, y después el tiempo descorre el vela

que ocultaba sus méritos. Tal aconteció con el poeta
chileno CARLOS PEZOA VELIZ, que murió en una

sala de hospital antes de cumplir los treinta años, sin

saber de la gloria. Hoy dfa se le considera uno de los

grandes poetas chilenos. A él pertenecen estos versos

que reflejan ampliamente su calidad de poeta de gran
corazón.

Era un pobre diablo que siempre venía

cerca de un gran pueblo donde yo vivía;

joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido,

siempre cabizbajo ... ¡Tal vez un perdido!
Un día de invierno lo encontraron muerto

dentro de un arroyo próximo a mí huerto,
varios cazadores que con sus lebreles

cantando marchaban. Entre sus papeles
no encontraron nada ... Los jueces de turno

hicieron preguntas al guardián nocturno:

éste no sabía nada del extinto,
ní el vecino Pérez, ni el vecino Pinto.

Una chica dijo que sería un loco

o algún vagabundo que comía poco,

y un chusco que oía las conversaciones

se tentó de risa ... ¡Vaya unos simplones!
Una paletada le echó el panteonero;

luego lió un cigarro, se caló el sombrero

y emprendió la vuelta... Tras la paletada
nadie dijo nada, nadie dijo nada!

¿Lo sabía usted?
1.— USTED es la degeneración
de la frase «vuestra merced», que

por el uso muy continuado fué

abreviándose a través del liempo,
más o menos en esta progre

sión: vuesa merced, vuesar

ced, vusarced, vusted, usted
2.- El gran bellaco que fué Pe

dro Illán, personaje toledano del

siglo XVIII, dio con sus hazañas

nrígen a la palabra PERILLÁN,

que s-'guifica astuto, picaro.
3— Corrientemente se confun

den los términos «educador-- y

• educacionista». «Educador*-
es la persona, ejemplo, acto o

detalle que educa. «Fué un gran

educador», «Esa es una acción

esencialmente educadoras
• Educacionista» es la

persona que estudia la ciencia

y los problemas de la Educa

ción. Aunque no incluida aún

en el Diccionario de la Real A

cademia Española, esta palabra
es necesaria dentro de --,a justa
significación.

Lo malo está en que se u-

sen indiferentemente estas pala
bras.

Nuestra escuela funciona en el local de la Escuela
No. 14, Colón No. 25, los Martes, Jueves y Viernes, de
2030 a 22.30 hrs. Hay dos cursos: uno elemental y
uno avanzado, y la matrícula está abierta para cuan

do Ud. guste.

ETIMOLOGÍA

SEGUNDA LECCIÓN

La primera lección abarcó

el conjunto de palabras deriva

das de las siguientes voces grie
gas: 1, graphos (escribir); 2, pho-
né (sonido, hablar); 3, tele (lejos);
4, nietrón (medir); 5, bfos (vida);
ó, logos (lenguaje, tratado),
7, pathós (afección, enfermedad);
y 8, mikrós (pequeño). Combi

nando estas ochos palabras griegas,
derivamos más de setenta caste

llanas; lo cual demuestra la

enorme importancia que tiene el

conocer los elementos originales
(etimológicos) de nuestro idioma

para comprender la significación
y sentido de muchas palabras.

Damos ahora una continua

ción de esa lista de voces grie
gas; pero sin detenernos a deta

llar el sinnúmero de palabras
castellanas que de ellas se

derivan, y que seguramente no

cabrían en una página de este

periódico. Daremos, sí, algunos
ejemplos para guiar al lector que
se interese en ahondar este

estudio.

9) Gó, tierra;
10) Gramma, letra;
11) Kalót, bello;

12) Orthós, recto, correcto;
13) Psyché, alma;

14) PhilOS, amante, amigo;
15) Sophos, sabio;
16) Anthropos, hombre;
17) Míseo, odiar;
18) Scopeo, observar;
19) Zoon, animal;
20) Photos, luz;
21) Áster, estrella;
22) Astrón, astro;

23) Eidos, forma, aspecto;
24) Theos, Dios;

25) Technó, arte.

Derivemos algunas palabras cas

tellanas:

Geografía (gé-graphos) des

cripción escrita de la tierra;
Telegrama (téle-grama) letra

que se trasmite a distancia;

Caligrafía (kalós— graphos)
escritura hermosa;

Ortografía, (orthós —

graphos)
escritura correcta;

Psicología (Psyché — logos)
tratado del alma;
Filosofía {Philos—sopos) aman
te del saber;

Filántropo (philos -anthropos)
amigo del hombre (de la huma

nidad);

Microscopio (mikrós —scopeo)
aparato para observar lo pequeño;
Asteroide (aslér -

eidos) que
nene aspecto de estrella;

Zoología (zoon —

logos) tratado

de los animales;

Fotografía (photos - graphos)

inscripción de una imagen por

medio de la luz.

Invitamos al lector estudioso

a combinar las 25 voces griegas

que se han dado, con la ayuda
de un buen Diccionario. Tal

ejercicio será de notable prove

cho instructivo.



Teraa,-s del día.

Aniversarios Industrias locales

Notas Bi-eves.-

PERU.-

El 28 de Julio de 1 821, en

solemne asamblea popular, el

General don José de San Martín,
desembarcado poco antes con su

internacional Ejército Libertador,

proclamaba en el pueblecito de

Guaura la independencia del

hasta entonces Virreinato español
del Perú. San Martín quedaba
allí mismo designado protector
de la naciente República.

BOLIVIA.-

El 6 de Agosto de 1825,
primer aniversario de la grandio
sa victoria de Juníit, la Asamblea

Nacional de Giuquisaca, subs-

crjbfa el acta por la cual se de

claraba nación soberana y autó

noma la regón del alto Perú,
recibiendo el nombre de «Re

pública Bolívar» en homenaje al

gran Libertador. Este quedaba
designado como Presidente vita

licio y padre protector de la

Patria. Poco después una ley de

la República cambiaba el primer
nombre por cl de «República
de Bolivia».

Estos son, a grandes rasgo*,
los datos históricos de las fechas

i. que los países hermanos con

memoran cada año, como los

aniversarios nacionales.

Al cumplir ambas naciones

un año más de vida indepen-
i diente, seanos permitido desear

les venturoso porvenir, y hacer

un voto cordial por ta paz de

esta América del Sur, cuyos di

versos pueblos se unieron estre

chamente para conquistar la vida

independiente, como deben ha

cerlo también para conquistar la

r grandeza en et Futuro.

ALGODON.—EI conocido agri
cultor, don Julio Fuenzalida, rea

liza actualmente su primera co

secha de algodón, el que será

despepitado y aprensado en Ari

ca, con maquinarias que ya ha

instalado para este fin.

Cuando salgan del puerto
las primeras «balas» de algodón

chileno, para ser en el sur con

vertidas en tejidos también chi

lenos, tal vez muy pocos advier

tan la enorme trascendencia na

cional de ese hecho. Y sin em

bargo, él significa un paso más ha

cia nuestra liberación económica.

Esta obra que, hasta el mo

mento, sólo se debe al tenaz y

plausible esfuerzo personal del

señor Fuenzalida, se lia hecho

acreedora a la ayuda gubernati
va, que es necesaria para darle

un mayor impulso. Así lo de

seamos y lo esperamos.

ACEITE.— La firma Cánepa y

Cía. tiene ya en funciones su

máquina para elaborar aceite de

oliva. El valle de Azapa, que

produce abundantemente aceitu

nas, proveerá la materia prima.
Es también uno de los primeros
esfuerzos para dar alas al pro

greso de la industria aceitera

del país.

JUGUETES.- En plano más

humilde, y por eso mismo más

digno de encomio, tenemos la

naciente fábrica de juguetes, de

los señores Gariazzo y Benitt,

Estos noveles y esforzados indus

triales harán, en el curso de la

presente quincena, una exposición
de sus modelos.

Hemos examinado algunos
de ellos, y son verdaderas obritas

de arte. Es una industria que
merece acogida y que está enca

minada a un legítimo triunfo

Instituciones

O ul t n i-.» 1 «■';-*■

Las actividades culturales se

caracterizan generalmente por el

silencio que las rodea. Cuando

son legítimas, son también mo

destas.

En Arica tenemos algunos'
centros de difusión cultura', cu

ya labor debe destacarse ante el

público, por el bien que realizan,
y por la trascendencia humanita

ria que envuelve su acción. Tales

son el Centro 'Rosa Líllo» y la

«Universidad Popular».
La falta de espacio no nos

permite señalar desde luego la

obra de estas instituciones que
trabajan tenazmente por arrancar

victimas a la ignorancia y al vi

cio. Pero como esa es una her

mosa labor cultural, que tiende a

dar al ser humano la perfección
de que es capaz, y ese es tam

bién nuestro empeño, en próxi
mos números daremos a conocer

las actividades de esos centros,
ignoradas en mucha parte por la

mayoría de los lectores.

Conferencia
Para el Martes 8 de A-

gosto está anunciada la confe

rencia que dará, auspiciada por

nuestro Centro Obrero de Estu

dios, el distinguido caballero pe
ruano don Pedro José Rada y

Gamio, en el local de la Escue

la N° 14.
■

Esta conferencia tratará so

bre «El idioma castellano**, y
está dedicada a los obreros y a

todas aquellas personas que de

seen escuchar la docta y atilda

da palabra del conferenciante.
Se ha invitado especial

mente por nuestro Centro a

la Universidad Popular, y a

todos los gremios obreros de

la ciudad, y en general, al

público que en ella se iu-

S¡ a usted le ha agradado
la lectura de este periódico,
recomiéndelo, y contribuya
a engrandecerlo subscribién
dose a él. Hay subscripcio-
nes para cada geis números.

Subvencionados
La Honorable Junta de Ve

cinos, en un acto espontaneo, ha

querido ayudarnos, acordando

una cuota mensual de $ 25.—

para subvenir los gastos de luz

de nuestra escuela.

Esta medida que nos signi
fica el reconocimiento a nues

tros esfuerzos en pro de la cul

tura, es un estímulo más que

aumenta nuestras energías y nues

tra voluntad para seguir adelante.

La agradecemos y la estima

mos en todo lo que vale.

Biblioteca
Tenemos en formación nues

tra Biblioteca, para lo cual esta

mos haciendo la selección de

títulos de las obras más apropia
das para iniciar culiuralmente a

un obrero.

Esas obras las iremos ad

quiriendo poco a poco, dentro

de nuestras posibilidades. Con

este mismo objeto rogamos a las

personas que comprendan este

esfuerzo, que nos presten su

ayuda.
Desde luego hemos ya en

cargado ai sur, por cuenta de sus

donantes, señores G. Valenzuela,

F. Gutiérrez, F. Iturriaga, C.

Mena. F. Olivos, R. Loureiro, O.

Ovalle, G. Boullón, L. Contreras

C, L. Herrera, G. Blanco, y R.

Rocca, los siguientes libros se

leccionados para la enseñanza:

• Idioma Patrio» (3 tomos) por
Edo. Solar Correa; «Escritores

de Cbile* {2 tomos) por E,

Solar Correa; «Gramática Cas

tellana (3 tomos) por M. Reta

mal Balboa; «Tratado de Orto

grafía) (I tomo) por E. Flores;
• Historia de (.hile. (2 tomos)
por D Amunátegui Solar; «Pa

norama de la literatura

chilena del siglo XX* (1 tomo)

por H. Díaz Arneta; «Antología
Escolar hispano americana)

(2 tomos)
Además hemos recibido el

«Diccionario razonado de

modos de bien decir- de C.

F. Me. Hale obsequio que por
intermedio del Dr. Morales, ha

hecho al Centro el Dr. don Leo

nardo Guzmán; y .«El Regene
rador* (2 tomos) que compren

de los escritos de prensa y dis

cursos del notable intelectual e-

cuatoriano Juan Montalvo, obse

quio de don Gastón Boullón.

Correspondencia
Para hacer llegar bu corres

pondencia a nuestra redacción

puede dirigirla en la siguiente
foruií: Señor Director de
• Cultura», Sotomayor 191,
Arica» También puede enviár

nosla por intermedio de las li

brerías «Cultura» o «La Haba

nera', simadas en 21 de Mayo,
N°s, 432 y 126 respectivamente.
Por último puede entregarla per
sonalmente a cualquiera de los

miembros de Administración de

este periódico, cuya lista se da

aparte.

Vida Obrera.

Se encuentran hospitalizados,
los siguientes obreros:

Manuel Jesús Bricefio, pes

cador, desde hace más o menos

dos meses.

Juan Muñoz Taylor, acciden

tado en uu pié, desde hace un

mes.

Se ruega a sus compañeros

y amigos ir a visitarlos al Hos

pital, sala San Juan de Dios.

Hemos Recibido
una entusiasta nota de la 'Unión

Fraternal de Zapateros» de este,

puerto, en la que se felicita al

Centro Obrero de Estudios por
su obra de difusión cultural.

Esta nota ha sido contestada,
precisando el objetivo y el signi
ficado de nuestros esfuerzos, y
estimulando a los grupos obreras

a aprovechar las enseñanzas de

nuestra escuela para bien del

proletariado.

Este periódico se ven

de en las Librerías

c La Habanera >
y

•Cultura», calle 21 de

Mayo, 126 y 482, res

pectivamente.

Quincenalmente

Hemos resuelto que este pe
riódico aparezca quincenalmente
en lo futuro. Con esto queremos
retribuir la acogida entusiasta del

público, y los deseos hechos lle

gar hasta nosotros.

Naturalmente, aprovechare
mos para ampliar nuestro plan
de acción cultural, entrando en

el campo del análisis literario

y filosófico, siempre en la forma

didáctica adoptada.
Abriremos un sistema de

subscripciones para cada seis

números, en tal forma que las

personas que asi lo desean,
puedan asegurar su ejemplar.

Cuerpo Administrativo de

"Cultura"

Administrador:

Miguel Domínguez.
Tesorero:

Osear Méndez.

Ayudantes del Director:

Atiliano Mella,
Miguel Pastenes,
Osvaldo Estay.

Charlas Culturales
Por falta de espacio suíicten-

te, hemos debido postergar para
otro número la segunda charla

cultural sobre «La moneda», de

las que nos ha dado nuestro

profesor señor Marcos Ramfrez M.

Este periódico se imprime
en la Imprenta «Castillo» —

Baquedano 360- Arica
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Inquietud Espiritual
A comienzos del presente

año este pueblo reposaba en

apacible inercia espiritual. Era un

sueño tranquilo, indolente. Hoy
soplan brisas de inquietud, de

una noble inquietud que se tra

duce en esfuerzos culturales na

cidos de tudjs las esfera;, y que

parten y se cruzan amistosos re

conociendo la unidad de sus fines,

La página literaria de tos Jueves
de «El Pacífico* congrégala labor
de ungrupode jóvenesqite se «en-

«miraron >

y se comprendieron, E-

llossellsinan:Ocar Cerrillo, De-
welt Bascunáu, Carlos Boudeguer,
Julio Aravena y variosmás, brillante

pléyade que ojalá se acreciente en

el noble empeño que la anima

El Centro «Rusa Lillo- y la

«Universidad Popular» desparra
man el bien y la cultura con

entusiasmo y dedicación. Cumplen
una finalidad noble, útil, desin
teresada y silenciosa. En su seno

se han generado algunas veladas

y aclos literario -musicales que
han roto la monotonía del am

biente, precisamente en los cir

cuios que casi siempre se oivid.m

A nuestro buen amigo, el

presbítero Jmís Arias, hoy de

viaje, le ha cumplido también

desarrollar aquí una profusa labor

literaria. Sin duda que su ejemplo
y su diligencia han tenido la

virtud de elevar algunos corazones
hacia los cielos de la idealidad.

1:1 Liceo de Niñas y el Ins-

tíluto Comercial, bajo la dirección

dc dinámicos nuestros, realizan

también su obra, extendiéndola

hacia afuera de! aula, con actos

culturales o por medio de las

revistas estudiantiles «ti Liceano-

y «El Estudiantes A este esfuer

zo cabe agregar el de las diversas

escuelas que, cumpliendo disno

siciones de sus programas, «r-in-

piezan a extender con saludables

resultados l-i acción cultural de sus

establecimientos. Cabe ni en ciuñar

especialmente la celebración del

Centenario dc hrcilla, que ha dado

lugar a lucidas fe- tas escolares,

El Centro Artístico « A Burle*

ha dado con su 'Comedia Trunca»

un paso notable, digno de todo

estímulo. V como él. sabemos que

hay grupos que tienden a orga

nizarse, buscando el mod¡> de

plasmar sus inquietudes artísticas.

Nos sumamos también noso-ros:

ei Centro Obrero de Estudios y su

escuela, y especialmente este pe

riódico, «Cultura», que maica un

efeclivo avance de las clases obre

ras en el camino espiritual.
Bien puede calificarse todo esto

como un pequeño Renacimiento.

M. R. M.

Quincenalniente

Con este número iniciamos la publicación quincenal,
mejor dicho, bimensual, de «Cultura».

De este modo queremos retribuir la aprobación uná

nime reaibida por la presentación, contenido y finalidades

de este periódico.

Empezamos también, con ello, a realizar nuestro pro

pósito dt hacer cada vez un número mejor, en el que se

refleje la progresión de nuestro empeño cultural,

«Cultura" tiene ya su público: está formado por to

das las personas que saben apreciar el esfuerzo y amar

estas ingratas cuanto nobles tareas.

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS.-

La Prensa y 'Cultura* N? 2
Ellos han dicho:

«Nosotros no podemos menos

que hacernos partícipes de los

propósitos que persiguen los

dirigentes del Centro Obrero de

Estudios, que en buena hora han

emprendido semejante labor, que
tanta falta hacia, y formulamos

votos por que «Cultura» llegue
a enraizar en la masa.*

«Cultura» irá viento en popa
en este mar ingrato,mutable, del pe-
riodismo, y habrá de ejercer influen
cia en el ambiente proletario.»

(«El Pacífico*, 1° de Agosto).

Este periódico demuestra lo qae puede el cultivo ae la mente. \
¡Obrero! A Ud. nos dirigimos, instándole a qae se.

prepare y prepare a sus hijos en forma de que nuestra

clase trabajadora se dignifique.
Estudie U.i, perfecciónese. Vaya desde hoy mismo a

nuestra escuela o a la Universidad Popular. ¡No se

pudra en ta ignorancia!
Centro Obrero de Estudios.

Espíritu joven, que para rea

lizar una evolución social pro

gresíva piernas en el Estado y

en la opinión, piensa también en

ti mismo, en lo más hondo de

tu propio ser, como fuerza de

mejoramiento común. Ahí encon

trarás el punto de arranque y dt

lérmiuo del circulo que formar

todos los procesos sociales. Si

en ese santuario de tu ser interno

no elevas altares a la libertad, al

valor, y a todos los sentimientos

noble; y dulcemente humano*,
todos los afines sociales serán

tragi -comedia, una cosa inútil

Los esfuerzos de la cultura

social tienen valor porque tienden

a instilar en cada corazón u;i

fluido eficaz, que embellezca la

vid.i y alimente el sentimiento de

la propia dignidad y -de la dig
nidad de los demás. Piensa en

que para reformar a la sociedad

es menester comenzar por refor

marse a sí mismo. Cuida de que
no se infiltre en tu alma el so

fisma de la inmoralidad individual

que dice: «Yo no soy bueno porque

C'Lilttir'.Ei, Interior

Don ENRIQUE MOLINA, autor de este bellísimo trozo,
es una de las grandes figuras intelectuales de Sud Amé

rica. Educador de espíritu sano y vigoroso, hombre de

comprensión profunda de las cosas y de los hechos,
filósofo y renovador, es el mejor amigo de la inquieta
juventud universitaria. Desde hace años está al frente

de la Universidad de Concepción.

los demás no lo son; yo me pierdo
porque la sociedad está corrompi
da». No esperes para regenerarte
a que los otros se regeneren, porque
tiuncn faltarán malos ejemplos que
te induzcan a seguir esperando.

Cuida también de que no

penetre en tu alma el narcótico

de la resignación prematura, para

que no contribuyas a formar una

nación de resignados decadentes,

May a veces eu la lesignación
estoica algo de hernioso; perouo
debe constituir un estado defini-

Üvo sino un alto, un punto de

aliento para volver al crear, a!

"hrar, al recomenzar eterno. Pue

des pensar, experimentando un

sentimiento de grandeza espiritual,
un sentimiento de supeiioridad

l>or la intuición y confianza del

futuro desconocido, que, en medio

de la vorágine y de la desorga
nización, siempre harás bien en

seyuir luchando, en dejar como

un héroe, en las a veces turbias

y corrompidas ondas sociales, la

estela clara de una vida noble

mente vivida.

«En medio de nuestro ambien

te de apatía inveterada por estas

nobles iniciativas destinadas a

elevar el nivel cultural del pueblo,
resulta un esfuerzo admirable el

de los miembros del Centro O-

brero de Estudios, a quienes ha

cemos llegar nuestras felicitaciones

y nuestras voces de aliento y de

estímulo.»

(•El Ferrocarril», 2 de Agosto.)

Esta aparición de «Cultura»

es lo que podríamos llamar el

máximo esfuerzo, puesto que es

tos obreros no tienen el tiempo

disponible para dedicarse a esta

clase de trabajos; sin embargo,
ellos pasan por sobre toda difi

cultad y nos dan con ello un e-

locuente ejemplo al presentarnos
esta obra que con tanto amor,
sacrificio y energía llevan a cabo.»

(Sta Miguelina Serrano, «ti

Licc-ann», 5 de Agosto).

DON PEDRO.
Recientemente nosdió su con

ferencia sobre el idioma castella

no. Un derroche de enseñanzas,
de verba elocuente, arrebatado

ra, magnífica.
Anciano admirable éste, gloria

viviente de su patria, prestigio
inmenso de ella adonde quiera

que vaya.
_

Hay en él la sencillez suma del

filósofa"1, del sabio.del hombre su

perior. Quien le ve por la calle,
siem pre sereno, siem pre humilde,

siempre noble, le ama aunque no

le conozca, se descubre ante él

con respeto aunque no tenga la

honra aliisima de su amistad.

Don Pedro 'ep--.eas:rc!i.. en

este Arica, al que I .: \* •' ¡' -■ '■'L.a

do a querer de cor ■-!.-■.'■ ¡i \ Anua,

retenerlo :-.qui p< r ia eSt-mida-i.

Vale un Perú este varón ex

celso.
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Discurso
del Presidente del Centro Obrero

de Estudios, don Juan E Cas

tro, para saludar al señor

Rada y Gamio, en la con

ferencia del día 8.

SEÑORES:
Altamente grato es para

nosotros, los componentes del

Centro Obrero de Estudios, el

recibir la visita y ofr la cultísima

palabra del eminente hombre pú
blico peruano, y miembro corres

pondiente de la Real Academia

de la Lengua Castellana, don Pe

dro José Rada y Gamio. Su sola

presencia, y luego tu palabra
henchida de sabiduría, nos ofrece

un estimulo valiosísimo para pro

seguir con más ahinco el cami

no que nos hemos trazado.

El día de mañana estará

para nosotros los obreros alum

brado por un nuevo sol. Serán

sus rayos más puros y fecundi-

zadores sobre la tierra, para ha

cer más gratas y risueñas nues-

iias vidas. Todo esto, gracias a

la comprensión, a los sentimien

tos altruistas, a la nobleza del

. Nn. i, de unos cuantos hombres

que se perfilan de los demás

Esta semilla sublime y

santa que ellos siembran fructifi

cará: la masa obrera es hoy co

mo una tierra virgen, presta a

rendir los más hermosos frutos y
también los mejores. Ello puede
ocurrir hoy, mañana, cuando

quiera que esas tierras encuen

tren un noble sembrador.

Señores: al recibir en el

seno de esta modesta comunidad

al señor Rada y Camio, hago
votos por que el país hermano

a que. él pertenece, produzca
nuevos cerebros tan potentes co

mo el suyu, cuya labor intensa

en pro de la cultura puede ser

el preludio de un futuro abrazo

de unión entre las naciones sud

americanas.

Señor Rada y Gamio: co

mo Presidente de esta modesta

Institución, os doy nuestros sin

ceros agradecimientos, deseando

que vuestro bello ejemplo tenga
imitadores; como asi mismo, que
no sea ésta la única vez que

tengamos el placer de estar en

contacto con vuestra respetada y
honrosa persona.

Recuerdos de mi vida
Primer trabajo seleccionado del

Curso A. (elemental).
Mi madre se sacrificó mucho

para darnos la educación que

necesitábamos, pero hubo muchos

obstáculos para lograr ese pro

pósito, porque éramos numerosa

familia* Vo también le ayudé
aliaje niño a trabajar para poder
educirnos todos; pero fué inútil,
porque los recursos no alcanza
ban.

También ella en ratos de

dcscüiso nos aconsejaba y nos

iiicuKíba normas sobre buen
i nuportamiento y obediencia,
iece-;.rias en todas las edades de

la vi, a. Su deseo de darnos la

mej'.r educación que se pudiera

Estos trabajos han sido sólo ligeramente corregidos

por el profesor. Conservan pues, la forma y el fondo

que quisieron darles sus autores.

invocación a la justicia
Es/e trabajo denota una brillante personalidad. Las inquietudes

que bullen briosamente en el espíritu del autor, pugnan al

salir por encontrar su expresión Justa. Un poco más de

cultura, y habrá un obrero más, capaz de dirigir
noble y honradamente el pensamiento de la

clase proletaria.

¡Eres la Reina de todos los guna vez en

liempos!
Eres la esperanza de todos

los que sufren; eres el Hada cu

ya protección esperan ansiosos

los humildes, en esta era de do

lor y de miserias por que atra

viesa la humanidad.

¡Oh, Reina de todos los tiem

pos! A pesar de tu majestad su

blime, nunca has podido solidi

ficar tu trono, elevándolo por

encima de todos los pueblos. Has
tenido que implorar como una

mendiga, golpeando a las puer

tas de la conciencia de aquellos que,
creyéndose tus sacerdotes, obstacu
lizan la felicidad de los pueblos.

¡Oh, Justicia! eres la Diosa

que ha inspirado a los grandes
sabios y filósofos, desde los tiem

pos primitivos, a buscar y hacer

el bien por amor a la humani

dad. Confucio en la China, en la

Grecia el primer legislador Solón,
y los graudes filósofos como

Platón, Aristóteles, Sócrates, son

tus verdaderos paladines, que te

han amado y te han rendido el

culto que mereces Pero... apesar
de sus esfuerzos, y de todos los

que les han seguido, por elevar
te el trono que te corresponde, siervos!

¡nceridad de

esos que están constantemente a

tu acecho, de esos que, ocultan

do sus sentimientos tras la más

cara de la hipocresía, te halagan
con palabras falsas y falsos ho

menajes; para después, al cobi

jarse bajo tu sagrado manto,
satisfacer sus ambiciones, sus

intereses mezquinos, mantenién

dose impunes a la sombra de tu

protección!
¡Oh, Justicia! Huye tú de e-

llOS, niégales tu protección a esoí

que asi te denigran y te ultrajan.
Nosotros los humildes, los deshe

redados, los parias de la vida,
nada podemos hacer en tu de

fensa por nuestra menguada con

dición. Nosotros, los que nunca

hemos podido cobijamos bajo tu

manto protector, te pedimos, oh,

Justicia! que nos infundas valor

para esperarte, porque tenemos

fe en que vendrás hacia nosotros,
hacía los que te amamos de ver

dad. Nosotros, sí, te alzaremos

ese trono inmortal sobre el que

has de reinar eternamente sobre

todos los pueblos, que unidos

en un mismo sentimiento, nos

consideraremos hermanos, y tus

la ambición, la envidia y la mal-

dad han seguido imperando en

los pueblos sin contrapeso.
¡Oh, Reina de todos los tiem

pos! Vo te pregunto, oh, Justicia,
si en tu magnanimidad, en tu

bondad infinita, has pensado al

¡Oh, Justicial Los pueblos
claman por tí, y en sus clamores

te llaman sin tregua, y no se

cansan de repetir: ¡justicia! ¡Justi
cia! Justicia!

ROBERTO ZUNIGA,
Obrero marítimo

DESDE LEJOS
Entresacamos los párrafos salien

tes de una carta que con motivo

de la publicación de ^Cultura*

les ha enviado a los obreros de

nuestro Centro, un joven ariqueño,
de familia obrera, qae hoy estudia
en Santiago. Sentimos no dispo
ner de espacio suficiente para
darla completa.

La plausible iniciativa de los o-

brerosariqueños me ha regocijado
plenamente, porque son precisa
mente nuestras masas obreras las

le preocupaba mucho, porque
decía que sólo de esta manera

puede el hombre ser bueno, hon
rado y conocer lo que le corres

ponde.
Mi madre murió sin haber

logrado su deseo de dejar a sus

liijos con buena educación; pero
yo siempre recuerdo sus pala
bras, y ahora aunque estoy un

poco viejo estudio siempre para

comprender mejor las cosas y

para dar el ejemplo a mis hijos,
MODESTO SUARCZ,
Obrero marítimo.

que necesitan robustecer a corto

plazo su cultura, a fin de que pue
dan liberarse de ia obscuridad y

del menosprecio en que yacen
sumidas.

La cultura dignifica a los indivi

duos. Hace ver, comprender y a-

mar lo que antes no veíamos, ni

sentíamos, ni amábamos. Cuando

logramos encontrar la belleza en el

murmullo del bosque, eu el agua

que cauta, en el verso ondulado del

poeta, en la nota alada del músico,
en el golpe estridente del combo y
del martillo, es entonces cuando

nuestro espíritu navega dulcemen

te por regiones misteriosas, donde
todo es exquisito, bello', noble, ine
fable. Si parece que después de

este viaje delicioso nos sentimos

más grandes y más buenos!

<-Cullura> será la maestra dulce

y cariñosa que con sus santas ense

ñanzas iluminará la conciencia de

los obreros, robustecerá sus cono

cimientos, les mostrará horizontes

hasta hoy desconocidos, les hará

pensaren una sociedad más lógica
y más humana, afinará su sensibi-

Cultura e Instrucción
(Tema libre, Curso B.)
A primera vista, instrucción

y cultura parecen una misma

cosa; pero reflexionando un poco
se verá que son diferentes. Per

sonas instruidas ha habido siem

pre; personas cultas, puede decir
se que hay muy pocas. Y aun

que en la actualidad la instruc
ción está muy generalizuda, no

sucede lo mismo con la cultura.

La instrucción es como la

raíz del árbol; la cultura es la

flor, que no sólo vive de la tie

rra, sino del aire, del sol y de

los cuidados que con ella se

tengan, y que después de espar
cir su delicioso aroma da el fru

to: la obra personal, política,
científica, artística o sociológica.

Un cerebro instruido es a-

quel que tiene muchos territorios

celulares ocupados por múltiples
conocimientos; un cerebro culto

es el que, además, tiene muchas

fibras de asociación entre esos

territorios, y sabe emplearlos ú-

tilmente en el esfuerzo de la vi

da. La instrucción, con ser bella,
sirve sólo para la alimentación

del árbol mismo, es decir de la

persona; la Cultura, en cambio,
es la flor que encanta y luego
da el fruto para los demás.

Es necesario, pues, que los

obreros se orienten, no sólo a

la instrucción, sino a la cultura,

para que ésta penetre en sus

mentes sin trabajo, como un en

tretenimiento, como una diver

sión, Aunque en su copa no hay
nada de amargo, es preciso en

dulzar sus bordes todo lo posible.
Lo primero es encauzar la

mente hacia el saber, inyectar
en nuestros cerebros la afición

al estudio, a la observación, a la

meditación de las cosas. De esta

manera, a medida que asciende

hacia la altura, vislumbrará más

amplios horizontes, sentirá mayor

curiosidad, y experimentará goces

que no pueden darle las vulga
ridades de la vida diaria; goces
infinitos que pueden ir modelando

una superioridad.
Démonos cuenta de que un

cerebro bien dotado es el mayor
tesoro que pueda desearse. Y

que las transformaciones sociales

que anhelamos, han de realizarse

por esa vía natural de uua ma

yor cultura, porque ella en si

misma lleva el germen de algo
muy grande, muy sublime: la

felicidad de todos.

MIGUEL DOMÍNGUEZ,
Obrero marítimo.

lidad y la hará vibrar más intensa

mente ante el dolor ajeno, ante la

desigualdad social que tan injusta
mente afecta hoy a las masas

obreras.

Desde lejos envfo mis congra

tulaciones, envueltas en esta carta

que espero llegue a Arica con las

palpitaciones del afecto con que
fué escrita.

JOSÉ CASTRO M.
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El Idioma
Nada más valioso, como

adorno, que una dicción clara,
uu vocabulario abundante y

precito, y uu conocimiento ca

LmI de la técnica de nuestro

idioma.

Pocas cosas también tan

necesarias.

Dominar la lengua que se

Inbia es señal de cultura su-

prriit >r, a la vez que revelación

de una mente estudiosa, capaz

de abrirse paso en las más

altas y nobles funciones de la

v-da.

Por esto es que la mayoría
de los estudios metodizados

empiezan con el idioma. Difi

cilmente se puede ser eu la

vida algo que valga la pena

sin contar de él a lo menos

con algunos conocimientos ele

mentales.

Sin embargo, nuestro des

cuido del idioma es grande: se

manifiesta en todas las activi

dades, en forma dc indisciplina
verbal o de anarquía ortográ
fica y sintáctica.

Esta tercera página, con sus

lecciones grama ti cales y con

la selección de breves pero
bien escriuts trozos literarios,

quiere fomentar un poco el

buen decir, procurando así

mismo proporcionar al lector

estudioso medios simples de

ilustración en tal materia

Diptongos y Triptongos
Las vocales se dividen eu

dos grupoi:

I) fuertes o llenas: a, e, o;

2, u ¿hiles: i, u.
En algunas palabras hay le

unión de dos o tres vocales que
pc juntan rn una sola sílaba.

Cuando las vocales son dos

se dice que hay diptongo: cai

go (ai), vien- to (ie), deu-da

(cu), cuo
— ta (uo), etc.

Cuando las vocales son tres

;e dice que hay triptongo. Pa -

i-a-guay (uay), buey (uey) Nó

Icse que se escriben con y por

laz :i¡a*s puramente ortográficas,

pero el sonido es el de la vocal i.

La pronunciación en dipton

gos y triptongos se carga nor

malmente en las vocales fuertes:

cai go, vien
-

lo, cuo -ta, car

gan la a, la e, y l.i O, respecti
vamente Cuando el di;-.f-ni-.) es

solo de vocales débiles, la pro-

11..M. -ai-ión se carga normalmente

ni la última vocal- viu - d;i, en

la U; rui -do, en la i.

Si las palabras cargan sn

pronunciación en forma diversa

lie estas normas generales, se

hace necesario pintar el acento

en la letia cargada, con lo cual

i se destruyen ti diptongo o el

inpiongo: pa-ís, ba-úl, va—

Dudas Ortográficas
Otras quince palabras

difíciles:

Cabizbajo,
Desahucio,

Espontáneo,
Excelso,
i linca pié,
Hojarasca,
Intercesión (Je interceder)

Intercepción (de interceptar)
Llovizna,
Musgo,
Mordisco,
Mezquino,
Posición,

Precisión,
Zabullir.

Corrija sus errores

Es corriente c ir: previlegio,
rebustecer, dibilidad, verdulería,

rajuño, infundía, piñizco, cuele,

dtntrifico.

Lo correcto es decir:

privilegio,
robustecer,
debilidad,

verdulería,

rasguño,
enjundia,
ptllizco,
cohete,
dentífrico.

Con frecuencia se dice: «Dé

me cualesquier cosa», «vamos a

cual esquiar parte». Cualesquier

El autor de estos versos es DANIEL DE LA. VEGA, uno de

los nfás delicados poetas chilenos. Ha cultivado la poesía
de motivos tiernos, expresada en sencillísimo lenguaje. A

través de más de veinte ¡?.ños de labor poética, ha conquis
tado una situación espectable entre los poetas actuales,

de I' 5 que es seguramente el más popular. Desde «EIMer

curio- de Santiago nos deleita Cf.si a diario con sus finas

y sutiles reflexiones del momento que pasa.

Las palabras humildes son armoniosos vuelos

dc pájaros errantes que no han venido al mundo.

Cada u n'd posee un sentido profundo.
Hablar con sencillez es un don de los cielos.

Tienen un resplandor inmortal. Es preciso
saber amar las buenas palabras trasparentes.
Vo las amo. Conozco sus perfiles ardientes.

Cada palabra tiene su oculto paraíso.

Son arcas de milagro. Nuestros grandes anhelos

se dicen con palabras claras. La poesía
dc verdad amanece más diáfana que el día.

Hablar con sencillez es un don (ie los cielos.

Reglas de Acentuación

para palabras monosílabas.

Las palabras monosílabas

son las que tienen una sola sila

ba. Se rigen por las siguientes
normas generales:
PRIMERA:- Los monosílabos,

por ln general, no se acentúan

(Iven, fe luz, va, pie)
SEGUNDA.-Sm embargo, cuan

do hay diptongo, suelen aceii-

luarse, sin que sea regla general

(fué, dio, vio). En cambio, no se

acentúan: pie, bien.

TERCERA:- En caso de tener

uu monosílabo distintos usos,

suele acentuarse uno, para dis

tinguir los casos en que se u*-a

Así e.vs'.ciKtu.el.te, se, ve, de,

si, que, y muchos otros, sin

acento; pero estas mismas pala

bras se acentúan en algunos casos,

cuya explicación resultaría larga.
Sin embargo, daremos algunos

ejemplos ilustrativos:

Yo te siivo el té;

Kn le dé nada de loquería.-!
Tú uo cM.'n en tu sano juicio;
Si me dijeras que sí, bai

laría d¿ gusto;
Vi> sé que se fué;

¿Qué q*ii*-'-**s que le Hi.-a?

■lililí.

i-.-h*.! creen que un es

crito sucinto e* un escrito largo
*,* detsU,¡do. Al revi*;, la palabra
sucinto s-gmfica bievr.*, conciso,
Ciunpei-.lius...

De libres y autores

(Bibliografía en

comprimidos.)
Panait Istrati.—

¿No lia leído nada de él?

Pues, ¡vaya! Este pobre diablo

que ha sido campesino, pintor
de brocha gorda, violinista, ven

dedor ambulante, jornalero de

faenas marítima?, cesante, fotó

grafo, cuasi -suicida y muchas

cosas más; pero sobre todo un

vagabundo, es nada menos que

el escritor más leído en la ac

tualidad eu el mundo. Es rumano,

escribe en írancés, y está tradu

cirlo a casi todos los idiomas. Se

caracteriza por su sinceridad y

por su amor inmenso a laihumani-

dad doliente. Sus novelas más

conocidas son: «Kyra Kyralina»,
«Los aiducs», «Codine», «Los

cardos del Baragán>, «Mis an

danzas», «MijaiN, «Nerranlsoula»,

y muchas más.

• El Delator».- Novela de

L1AM O' FLAHERTY.

Es una admirable obra psi
cológica, en la que el escritor

y cualesquiera son los plurales
de cualquier y cualquiera.
En las frases precedentes lo co

rrecto es decir cualquier y uo

C2iale-;qiuer. Para emplear este

plural las fiases deberían cons-

triií.se así: «Déme cualesquiera

cos.isi, «vamos a cualesquiera

¿Lo sabía usted?
1.— La palabra ojalá con que
ixoresaiuos el deseo de que su

ceda algu, proviene del árabe

mi xa Alálü, que significa «sí

Dios quiere..
2- Se escribe pretensión con

[con s) y pretencioso (con c),
lo que es, A parecer, irregular.
Pero la palabra pretencioso no ha

derivado de pretensión, sino del

francés «pretencieux.. Es por lo

linio un galicismo cuyo uso

conviene desterrar, empleando
eu cambio: presuntuoso, engreí
do, petulante, p\

Los libros que se reco

miendan en sección, y II

cualesquiera otros que L

Ud desee adquirir, puede
encargarlos a precio de

catálogo, sin ningún re

cargo, por intermedio de 11

las librerías:

La Habanera*, 21 de ||
Mayo 126;

-Cultura-, 21 de Mayo II

N" -182.

irlandés pinta magistralmente la

figura espiritual de uu hombre

rudo, sin cultura, convertido de

la noche a la mañana en delator.

El relato abarca el curso de uua

sola noche intensamente vivida.

Es una obra original, cuya lectu

ra tiene recios relieves y aciertos

de descripción maravillosos.

Luis Durand.—

Tn-i libros ha publicado
este hombre tímido y bondadoso;
pero le bastó el primero p.ira

ser consagrado entre los grandes
escritures chilenos de hoy. Es el

ere-iJur de una tendencia que

podríamos llamar el «criollismo

l',:ro>, que retrata fielmente el

paisaje, el alma y el lenguaje del

campesino chileno.

Para el que desee conocer

a fondo las fibras sentimentales

de nuestra raza, y aprender un

poco del nuttido «fo'k-loreí

chileno, le es indispensable la

lectura de los cuentos de Durand,

fia publicado «Tierra de Pelli

nes. (1929), «Campesinos* (1932)
y «Cielos del Sun, recientemen
te aparecida.

Nuestra escuela funciona en el local de la Escuda No 14.

Colón No 25, los Martes, Jueves y Viernes, de 2030 a 2230

horas. Hay dos cursos: uno elemental y uno avanzado, y ta

matricula está abierta para cuando usted guste.
jk horas. Hay d

matri

Si a Uítcd le lia agradado la lectura de este periódico,
recomiéndelo, y contribuya a engrandecerlo subscribiéndose

a él. Hay subscripciones para cada seis números.



T<em.as del «lí-i-

La Conferencia de El Centro Rosa Lillo'

don Pedro J. Rada y Gamio

¡ El Martes 8 celebró el Centro

Obrero de Estudios su primera
fiesta cultural púolica. con mo

tivo de la conferencia de don

Pedro J. Rada y Gamio sobre

«El idioma castellano'.

Esperábamos el éxito de esta

reunión; pero no nos imagina-
*

mos que él fuera tan amplio, tan
r rotundo. Más de un centenar de

f obreros, y un selecto grupo de

autoridades y otras personas es-

R* pecialmente invitadas, se dieron

i cita para escuchar ta palabra del

* ilustre anciano.

Fué recibido el señor Rada en

L un corto y hermoso discurso del

fi- Presidente del Centro, don Juan
t E. Castro, que se copia en la

Bf, página de redacción de este nú-
► mero.- En seguida habló el con-

ft ferenciante una media hora más
i o menos, luciendo su elocuencia
<

y su sabiduría en pasajes magis
trales,

P1 Nuestro Director, señorMarcos

Ramírez, dio término al acto con

t¡ una explicación de las actividades
del Centro Obrero de Estudios,
y sus finalidades de culturizar a

las masas proletarias.

fc El acto fué sencillo, hermosí-
■**'■ simo, y todos los concurrentes

se retiraron satisfechos y halaga
dos por el momento espiritual
que se les hizo disfrutar.

Fué fundado en 1931 por la

entonces Directora del Liceo de

Ninas, señorita Rosa Lillo, con el

objeto de reunir en él a las ex -

alumnas del establecimiento, man

teniendo el cariño y el recuerdo

vivo y fiel de los tiempos de

estudios en dicho plantel.
Se le dio el nombre de su

entusiasta fundadora al alejarse
ésta de la localidad, dejando la

huella de su fervor educacional.

Lo preside eu la actualidad la

señorita Laura Crignola, que es

el alma de sus actividades. Sen

cilla y abnegadamente, sin alardes,

trabajan afanosamente por el bien

ajeno, una treintena de ex alumnas

del Liceo, que lo componen,
Mantiene una escuela nocturna

femenina, que diariamente reúne

a las alumnas de 20 1/2 a 21 1/2

horas, ti Centro las provee de

libros y útiles escolares, y sus

sodas son las profesoras.
Además, constantemente, el Cen
tro efectúa veladas de beneficio

para reunir fondos que son des

tinados a ayudar a los niños po
bres de las escuelas, con ropitas,
calzado, u otras cosas que les

son necesarias. En esta labor al

truista y noble, no hay descanso.

No contento aún con estos es

fuerzos, el Centro «Rosa Lillo sue

le también organizar veladas litera

rias.con las que realiza otro de sus

nobles fines: la difusión cultural.

V todo esto, lectores, modesta,
silenciosamente, como que talvez

ninguno de vosotros lo sabíais

antes de leer esta pequeña crónica.

Nuestra admiración para esa gen
te noble y altruista de verdad,

* Notas E5r*t3ves.-

Biblioteca

^. Han llegado a nuestro poder
t los trece volúmenes que encarga

mos a) sur, donados generosa-
E mente por algunos amigos de la

f clase trabajadora. Su lisia es la

jfc que dimos en nuestro N« 2. De
• modo que nuestra Biblioteca cuen

ta actualmente con dieciseis vo-

f lúmenes escogidos. Nuestra grati-
ff

tud más sincera para los donantes.

Comentarios
Tenemos el sentimiento de

avisar que los números 1 y 2 de

•Cultura* han sido totalmente

agotados. Preparamos una segun
da edición del N° 1, con la cual,
en algún tiempo más, nos será

posible satisfacer los deseos de

los lectores que deseen tener la

colección completa.

Correspondencia
La que nos sea enviada pue

de dirigirse al «SEÑOR DIREC
TOR DE «CULTURA., Sotoma-
\m 191, ARICA., o bien entre-

1 Mise a las librerías «La Habane-
m. y «Cultura., 21 de Mayo

,
12& y 4S2 respectivamente.

Cuerpo Administrativo de

"Cultura"
Administrador;

Miguel Domínguez,
Tesorero:

Osear Méndez.

Ayudantes del Director:

Atiliano Mella,
Miguel Pastenes,
Osvaldo Estay.

|VIDA OBRERA)
En el Hospital se encuentran

rnfermos los siguientes obreros:
Juan Vergara, jornalero;
Carlos Rojas Egaña, cocinero;
Manuel Cubillos Poblete,
jornalero;
Hipólito Guillen Flores, jor
nalero, miembro de nuestro Cen
tro de Estudios, accidentado en

un pié;
Teófilo Aica Vásquez, obrero
ferroviario, con una pierna que
brada en un match de balompié
(«fútbol.).

Se avisa a sus compañeros,
para que los visiten en su lecho
de enfermos.

CHARLAS CULTURALES. -

l^A MONEDA

(Segunda charla de nnestro profesor, Sr. Marcos RamfrezM.)

El Comercio, cuya única for

ma, el Trueque, había adquirido
gran desarrollo varios siglos an

tes de Jesucristo, sufrió natural

mente algunos trastornos con

este desarrollo, pues el volumen

de los negocios obligaba al tras

porte de grandes cantidades de

mercancías, en viajes a veces in

necesarios y sólo para los efectos

de su cambio en los respectivos
mercados.

Esta situación fué allanada

en parte cuando se generalizó
por los fenicios el uso de lingo
tes de metal como forma de pa

go Los metates se valorizaban

según su peso, y se procuraba
entonces fundir lingotes de di

versos tamaños y pesos, que sir

viesen a todas tas transacciones

comerciales, de grande o peque
ño monto. Fué éste en realidad

el preludio de la moneda.

Los metales más estimados,
el oro, la plata y aún el cobre,
fueron teniendo la aceptación de

todos, no ya en su calidad mis

ma de mercancía, sino como

medio de facilitar el cambio

entre las demás mercancías. Y

cumplida esta primera etapa de

popularización, correspondió el

honor de sellar la primera mo

neda a alguno de los pueblos
del grupo griego, aunque aún no

es posible establecer si fueron los

lidios, los eginos, los tocios o los

pelásgicos. Estos pueblos fueron

los sucesores gloriosos del apogeo
comercial de los fenicios, que con
su competencia decayeron total

mente.

Lo que, si, se sabe, es que
esta costumbre de emitir moneda

de peso y calidad determinados,
bajo el sello y responsabilidad de

los gobiernos respectivos, tuvo

amplia aceptación y fué rápida
mente adopiada donde quiera que
ios griegos llevaron su comercio.

El significado de la moneda

en su naciente forma, es que ella

provocó la decadencia del true

que, y dio enorme impulso a to

das las formas del comercio.

La moneda en el curso de

los siglos ha sufrido innumerables

mutaciones, no contando las de

carácter estético, que cada vez

fueron dándole mejor aspecto.
Pasaron muchos cientos de años

desde su creación hasta que, fun

dándose en su valor metálico, los

gobiernos decidieron emitir el bi
llete que representaba ese valor,
guardándose el metálico para ga
rantir ese papel circulante.

Esta reserva del metal por
los gobiernos, que se llama el

«patrón de oro», y la emisión en

cambio de un circulante de va

lor ficticio, ha complicado enor

memente el sistema monetario

hasta producir trastornos que aún
los gobiernos de hoy no pueden
remediar satisfactoriamente. El

tema ha sido considerado en la
reciente Conferencia Económica

Mundial, sin el menor éxito, pues
no se llegó a ningún acuerdo.

Una trasformación que la
moneda ha operado sobre el es

píritu de las gentes es la de que
ahora todos consideran la moneda
como una mercancía acumulabie,
a la cual se ha dado el nombre

de Capital, que tiene sobre las

demás mercancías la virtud de

adicionarse con un sobreprecio,
llamado el Interés del Capital.
De esta manera la moneda no es

sólo una mercancía, sino la más

deseable de las mercancías, tanto

porque se acrecienta a sf misma,
como porque en cualquier mo

mento puede trocarse en la mer

cancía que necesitemos.

Siguiendo ta trayectoria del

inmenso desarrollo del intercam

bio comercial, la moneda metá

lica y aún el billete mismo han

resultado inadecuados en oca

siones. Para este fin se han crea

do los bancos, los cheques, las

letras, y muchos otros medios

que tienen la virtud de represen
tar cuanta moneda se quiera en

un símp'e papel sometido a cier

tas formalidades. Y así no es lo

mismo trasportar un millón de

pesos, aunque sea en billetes, que

trasportarlo en un un cheque que
Incluye ta garantía de no ser co

brado sino por su dueño.

Como lo veremos en siguien
tes charlas, la moneda es el pun
to de partida de innumerables

aspectos de ta economía mun

dial, cada uno de los cuales ha

ocupado siempre la atención de

los entendidos, y hoy absorbe la

atención de todos, pues los pro
blemas económicos han adquirido
trascendencia popular y apasionan
por la misma complejidad que
los envuelve.

Accidente
El bote motor N° 115, pes

cador, sufrió un accidente frente
a la ensenada de Camarones, por
haber estallado el motor, que
mándose nueve latas de gasolina
que llevaba el bote.

A consecuencia de este ac

cidente, se encuentra en el hos

pital, con heridas de cierta gra

vedad, el pescador Benjamín,
Raimundi Mesple.

El referido bote se acercaba
a la ensenada después de haber

pescado una albacora, cuando

ocurrió el accidente a poca dis

tancia de la costa. Lo tripulaban,
además de Raimundi, Rene A-

guirre y Alberto Varas; este

ultimo resultó con heridas leves,

Aguirre salvó ileso y se sabe

que anduvo hasta Zapiga para

conseguir auxilios.

Los náufragos que a pesar
de sus heridas lograron ganar la

costa, fueron recogidos ocho ho

ras después det accidente por el
bote pescador N° 101, tripulado
Agileo Buch y Felipe Aparachi.

Imprenta Castillo — Arica
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Puede el que cree que puede.
o. swett m.rden

MOCA, la. DE SEPTIEMBRE DE IQ33.

Me despido.
Lector amigo,

por voluntad de mis alum

nos del Centro Obrero de Estu

dios, he sido a la vez fundador

y Director de esta hoja, en la

que he puesto las más nobles

inspiraciones de mi alma.

Ha tenido ella la suerte de

ser simpática, tal vez por la sin

ceridad que alienta sus páginas,
y el anhelo de perfección que
estimula a todos los que escribi

mos en ella.

Ha tenido también la suerte

de ser valorizada en su aspecto

intelectual, ya que su primera fi
nalidad- la difusión cultural -se

ha ido cumpliendo con seguri
dad y sencillez en cada uno de

sus artículos.

Ha tenido, por fin, la suerte

de ser comprendida en su fondo

espiritual, en su significado hon

do y noble, porque tiende a dig
nificar al desvalido y a revelar

los tesoros espirituales de la cla

se trabajadora.

Para todo esto ha contado

con la prensa local, que com

prensiva y cordialmente la ha

colmado de estímulos, y con la

opinión y cooperación entusiasta

de los más destacados elementos

intelectuales dc este puerto.

Esta es, lector, la hoja que
debo dejar al alejarme de esle

puerto. Y aunque este alejamien
to es un paso adelante en mi

vida profesional, una pena in

mensa invade mi espíritu: no

puedo remediarlo!

Quedan aquí un Centro O-
brero de Estudios que se formó
con sacrificios y esfuerzos consi

derables; y esta hoja que tanto

he amado porque me ha hecho

vivir un hermoso y grato mo

mento espiritual.

Lector, yo me despido. Pero
? títes de terminar te agradezco
ue todo corazón tu ayuda. Y te

rigo, pleno de confianza, que
■ Cultura> en manos de su nue

vo Director seguirá adelante por
i sta misma senda noble, que le

ta valido éxito y prestigio.

MARCOS RAMÍREZ M.

Director de (Cultura»,

EDITORIAL-

IVueva Dirección

Desde el próximo número de «Cultura» será dirigido
por nuestros profesores, señores Ángel Spotorno y E-

duardo Pérez.

El actual Director, nuestro querido maestro, don Mar

cos Ramírez, deberá trasladarse al sur.

El Centro Obrero de Estudios y nuestro periódico
le deben la vida y el prestigio ganado. Recordarlo siempre

y seguir sus sanas y nobles inspiraciones será nuestro

mejor homenaje.
Celoso de la obra emprendida por el creador de

«Cultura», nuestro Centro la confía a dos de sus más

tesoneros profesores, que han trabajado incansablemente por
el engrandecimiento de ella.

«Cultura» aparecerá como siempre, y tratará de man

tener y acrecentar el prestigio ganado en buena lid, si

guiendo la huella trazada por su noble fundador.

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS.

JUSTICIA
Es autora de esta y muchas otras 'Meditaciones breves»,
doña AMANDA LABARCA HUBERTSON, talentosa edu

cadora, pensadora y escritora chilena.

Profesora de Filosofía en la Universidad, Directora

del Liceo No. 5 de Niñas de Santiago, y finalmente

Directora General de Educación Secundaria hasta hace

poco, la señora Labarca es uno de las valores intelec

tuales más destacados de nuestro pafs.

— «No pido nada más quejus- a sus méritos (que no nos cuida-

tlcial» claman los que sufren cas- mos de averiguar) y sí en rela

ción a la simpatía o animadver

sión que nos inspiran instintiva

mente. Una gota de soberbia en

nuestro criterio basta para que

tigos, humillaciones u ofensas in

merecidas. «Nada más que justi
cia». Les parece ésta algo tan in

herente a la naturaleza humana,

que como el aire en la corteza alabemos de talentosos a los que

terrestre, asi debería respirái
en la sociedad de los hombres.

Justicia, dicen los clásicos, es

asignar a cada cual lo que le per
tenece. En tratándose de bienes

intangibles es conferir estimación

y honores de acuerdo con los

méritos

Alguien ha escrito que en cada

uno de nosotros existen, por lo

menos, tres seres bien distintos:

el que somos en realidad, el que Justi
querríamos ser y el que perciben
los demás. Desde el exterior, las

gentes nos divisan, desde uu án

gulo perfectamente opuesto, sin

duda, a aquel en que Integramen
te nos colocamos para juzgarnos.
Y entre lo que en verdad somos

y lo que ambicionaríamos ser,

¿quién es capaz de trazar el límite?

¡Mos tratamos todos con tanta

piensan como nosotros y para que
tildemos de gentes de poca valía,
si no de imbéciles, a los que nos

contradicen o desestiman. Emple
áramos para considerarnos el

mismísimo criterio que aplicamos
a los den .

. ¡en qué poco nos

tendríamos!

Incapaces de justipreciar, ¿có
mo esperamos que el consenso

eno sea equitativo? ¿Por qué?
iplica amor, virtud, sa

biduría. Hacen bien los católicos

ül esperarla solamente de Uios,

Quejarse de la injusticia de núes

tros semejantes es en el fondo tan

insensato como dolerse de que
la humanidad no sea bella, sa

pientísima y libre de todo mal.

Miremos la verdad tanto como

nos sea posible, con valor y sin

arrogancia. Admitamos humilíje-
¡ndulgencia, sabemos excusar tan mente que participamos en la in

prolijamente nuestros íntimos de- finita variedad del mal y del bien;
fectos y cortos alcances! que dentro de nosotros, en ama-

Y cómo juzgamos a los de- stjo fecundo, luchan todas las

más...! Con escasísima referencia perversiones y todas las virtudes.

"Hojeando a "Cultura''

Desde que este periódico na

ció, tuvo la dicha de ser bien

recibido y bien comprendido.
Reproducimos con orgullo el

artículo aparecido el Domingo
20 de Agosto, firmado por el

señor D.RL.de «El Pacífico».

A nuestra mesa de redacción

ha llegado el tercer número de

«Culturar. Este quincenario, el

Benjamín de la prensa local, si

gue su marcha progresiva, go
zando del mejor crédito en nuei-
tro ambiente.

El buen éxito manifteito al*

canzado por el novel órgano

periodístico, creemos redoblará
el entusiasmo e iniciativa! de

su cuerpo administrativo.

Con aire triunfante de encon

trarse en terreno conquistado,
llegará «Cultura» al hogar de
nuestros obreros, a quienes nos

imaginamos encariñados con su

vocero, todo un paladín bajan
do a la arena de combate.

Ojalá que el aleccionador e-

jemplo de los estudiosos obre

ros que en «Cultura» colaboran

—recordamos los nombres de

Castro, Zúfiiga, Suárez, Domín

guez, etc.- logre sacar de su

retraimiento a muchos de sus

compañeros, que vegetan en

completa y negativa inercia

intelectual.

La ignorancia es humillante

condición. No basta la pujanza
de los bíceps fornidos para pe
lear la cruenta batalla de la vida.

Es la luz poderosa de la inte

ligencia la que derriba todos

los obstáculos.

Adelante, obreros!
Vuestro Centro de Estudios

os llama!

D. R. L

¡Así somos hombres! En esta acti

tud, troquemos nuestra ofrenda:

te amo, a pesar de tus pequeneces;
te aprecio, conociendo tus yerros;
te siento mi hermano, sabiéndote
miserable como yo, y como yo ca

minante de una senda que quien
sabe después de cuántos milenios,

quién sabe si en esta forma hu

mana o no, logre ¡a soñada e

imposible perfección, pora la cual

quién sabe si cl sacrificio de nues

tras vidas ha debido ser necesario!

No nos cuidemos de exigir justi

cia, ni bondad, ni ninguna
virtud

perfecta. Asi la que recibamos
ten

drá un doble y dulce significado:

el de un don que no merecemos.
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Los problemas y reformas

sociales no son un cauto de si

rena ni una dulce palabra que

halaga y acaricia el oído, no Se

basan en principios fundamenta

les de justicia humana y obede

cen a una imperiosa exigencia
del présenle. Arrancan su origen
de la propia naturaleza humana,

que al hacernos iguales fisiológi
camente, nos da también dere

chos iguales para exigir de la

sociedad en que vivimos, medios

y elementos para satisfacer mies

Iras necesidades, y para procu

rarnos un bienestar relativo, com

patible con nuestra condición de

seres racionales.

No es aceptable que, mien

tras unos andan en la opulencia,
carezcan otros de pan, vestido,

■' habitación, luz p.ira el espíritu,
reooso para el cuerpo, indispen
sables para reparar el desgaste
físico consiguiente al trabajo. Por
eso vemos hoy día a todos los

países del mundo empeñados en

esta reconstrucción social. A estas

: razones de solidaridad y justicia
. obedecen las leyes mundiales

sobre protección a la vejez, au-

■ xilio para los cesantes, amparo

para los accidentados en el tra

bajo, habitaciones higiénicas y

baratas, descanso dominical, limi
tación de la jornada de trabajo,
tribunales de conciliación, y tan

tas otras medidas que todos
conocen.

La guerra europea, esa ca

lastróte mundial, ta más grande

Estos trabajos han sido sólo ligeramente corregidos

por el profesor. Conservan pues, la forma y el fondo

que quisieron darles sus autores.

La Cultura y la Evolución Social

Destacamos con especial agrado esle trabajo, que denota un

espíritu profundo y una notable disciplina intelectual en su autor.

Es uno de los elementos más aventajados del

Centro Obrero de Estudios.

y trascendental que recuerda la

historia de la humanidad, puede

compararse con razón a una

hoguera inmensa, que casi no

alcanza a concebirla el pensa

miento humano. En esa hoguera
se ha fundido todo lo antiguo:
los principios, ya anejos, de de

recho, de justicia, de igualdad;
se han fundido también los mol

des del pasado en lo que res

pecta al progreso material de los

países; y sobre esos despojos
humeantes surge hoy. uua huma

uidad nueva, con otros principios
de derecho, con distintos con

ceptos morales, con otro criterio

de la justicia; y se alza también

majestuosa y grande una nueva

cultura y una nueva mentalidad,

Hasta los rumbos del progreso
material han cambiado: todo ha

evolucionado y todo se ha tras

formado.

En esta evolución la instruc

ción del pueblo ocupa un lugar

preferente. Cuanto nos rodea

obedece a principios inmutables

de armonía y equilibrio, La con

templación del mundo material

nos ofrece palpables ejemplos

dignos de imitar en el mundo

social; y así como en los campos
feraces crecen también malezas, y
¡unto con el producto que da

alimento y vida viene la hierba

envenenada que destruye y mata;
así también en las civilizaciones

robustas y luminosas aparecen

ideas malsanas que crista I iza das

en sentimientos" colectivos, cons

tituyen elementos de desorden y

destrucción.. El antídoto más po
deroso contra esos venenos so

ciales es la instrucción del pue
blo. Las grandes tormentas del

mar levantan a la superficie el

fango escondido en las profundi
dades, y las tormentas sociales

remueven 'también, y a veces en

forma amenazante los bajos fon

dos. Es menester evitar esos ma

les proyectando hacia ellos la

luz de la instrucción, que puri
fica, levanta y enaltece.

La educación debe propen
der a abrir ampliamente los

horizontes de la inteligencia hu

mana, a la luz de la verdad; debe
dar a! individuo el conocimiento

absoluto de ciertas verdades fun

damentales, que son necesarias

para la vida. El objeto de la e-

ducación es primeramente formar
al hombre como ser social, pre

pararlo para que como miembro
de la colectividad, pueda desem

peñar conscientemente sus fun
ciones. Debe también desarrollar
todas las facultades individuales,
a fin de que resulte apto para la

lucha por la vida.

Un hombre para estar so-

cíalmente preparado debe conocer

por lo menos el idioma patrio,
la historia de su país, la forma
de su gobierno y el funciona

miento de sus organismos funda
mentales. Debe por otra parte
saber que es una célula de un

gran organismo, que le corres

ponde allí un papel importante;
y debe además conocer el rol

que ha jugado a través de la
historia la humanidad de que
forma parte, siguiéndola a grandes

rasgos en su evolución, para que

comprenda cómo ha ido pasando
desde la barbarie hasta la gran
deza deslumbrante del progreso
moderno.

La histeria de la civilización

en sus rasgos más salientes ei

una gran enseñanza objetiva que

impulsa siempre al crecimiento

indefinido. En resumen, el ser

pensante debe adquirir todas las

nociones generales de la vida

que le permiten apreciar dónde

está y cuál es su misión.

MIGUEL DOMÍNGUEZ,
Obrero marítimo,

Patrones y Obreros
El obrero, aiumno de nuestra

escuela, autor de este trabajo, nos

pidió reservar su nombre Lo ha

teemos, respetando su deseo, pero
sin estar de acuerdo con él, ya que
la sinceridady buen criterio de este

estudio, nojustifican ese escrúpulo.
Dos entidades que no se

comprenden:
L— El obrero va al trabajo

como un autómata, guiado sólo

por el interés de lo que va a

ganar, sin lomar en cuenta para
nada lo que él représenla en la

dase trabajadora como factor del

desarrollo de la industria o el

comercio, que es lo que da vida
a los pueblos.

A él no le importa que las

herramientas con que trabaja se

pierdan, porque el patrón tiene

que comprar otras; y no piensa
Si el patrón ganará o no con su

trabajo. Lo mismo hace en el

desenvolvimiento de las faenas:
no pone cuidado para que uu

saco no se rompa y se desparra
me el contenido; y se incomo
da cuando su jefe le advierte que
no debe usar herramientas impro
pias o perjudiciales para que el Ira-

bajo resulte correcto y honrado,
2.— Los patrones instalan una

fábrica y en ella ocupan un nú

mero dc trabajadores, fijándoles
el salario más mínimo que pue
den. No toman en cuenta para
nada la utilidad que cada uno

le va a reportar con su trabajo,
engrosándole el capital.

SOBREPKOHUCCIOX

Sobreproducción es la pala
bra que se emplea para señalar

uno de los principales aspecto-**
de la actual crisis. ¡Qué ironía!

Con qué indignación oirán esta

palabra los hambrientos, los ha

rapientos! Mientras en el Brasil

el café lo echan al mar en can

tidades fantásticas o lo emplean
como combustible en las loco

motoras e industrias; en la Ar

gentina las carnes secas se pudren,
y eu el sur de nuestro país su

cede ¡guaibosa con las papas;
mientras se' pierde o se destnive

todo esto que está de más,
los pueblos se mueren de hambre!

Mientras las fábricas están

repletas de telas que no se ven

den, los pueblos andan desnudo?;
mientras las minas de carbón es

tán paralizadas porque hay exce

dente de éste, muchas gentes en

el mundo sufren y hasta mueren

de frío. Las crueles paradojas son

interminables si hemos de seguir
analizando. En alguna parte leí

una referente al carbón de Aus

tralia, que dice más o menos así:

-Por qué no enciendes la es

tufa, mamá, que hace fiío?
— Porque 'no hay carbón, hijito.
— Y por qué no hay carbón?
—

Porque papá no trabaja.
- V porqué uo trabaja papá?
— Porque hay mucho carbón,

hijo mió!

Es sobreproducción esto? Nó,
mala disiribiición, sf, lo es. No

habían meditado por un momen

to los pocos pero ambiciosos

[naguales que dirigen la econo

mía del mundo, que alguna vez

los pueblos han de comprender
estos crimeues de lesa humani

dad? Destruir para mantener los

precios no es otra cosa.

OSVALDO ESTAY,
Obrero marilimo.

Nunca se les ha ocurrido

averiguar si sus trabajadores al

canzan a cubrir sus necesidades

con lo que ellos le pagan. De

ba í ni ser má*. humanos con ellos,
y pagarles un salario más equitati
vo, que se amoldara con las ne

cesidades de cada uno.

A--Í se evitaiían las perdidas
y perjuicios eu fábricas y talleres,
porque* bien pagados, los obreros
velarían por los intereses del

patrón Y con estas primeras me-

didas marcharíamos seguramente

a la solución de un problema tan

importante como este, de capita
listas y trabajadores, que hoy se

miran como dos fieras de distin

ta especie, dispuestas a despeda-
z.ir--e la una con la oír-

N. N.

Obrero marítimo

MIS ASPIRACIONES
Selección de Temas, Curso A.

Mis aspiraciones son las si

guientes: poner cuanto pueda de

mi parte para asistir con puntua
lidad a las clases que nos hacen con

tanta voluntad nuestros maestros*

A ellos les debemos la for

mación del Centro Obrero de Es

tudio» que para nosotros los o-

breros significa un paso agigan-
gatado hacia la ilustración, por

que el obrero ilustrado es digno
de todo respeto y consideración,
y se hace capaz de conquistar sus

legítimos derechos.

Yo pienso que todos los o-

breros deben acudir presurosos a

formar en las filas del Centro O-
brero de Estudios, que en él en

contrarán las puertas abiertas y
una voluntad sin límites para en

señar a) que no sabe; y eso es

lo que necesitamos los deshere
dados de la fortuna.

La semilla que derraman nues

tros educadores no es sólo para

nosotros, sino también para mies-

i''*-? hijos. >Jo hay aspiración más

h'.ruiosa para un padre que su

h:¡o pueda defenderse y triunfar

de aquellos que nos ahogan en

la ¡;■¿no;

ALFREDO MUÑOZ R,
Vendedor ambulante.

Nuestra escuela funciona en el local de la Escuela No. 14.
Colón No 25, los Martes, Jueves y Viernes, de 2030 a 2230
horas. Hay dos cursos: uno elemental y uno avanzado, y ta

matrícula está abierta para cuando usted guste.
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Excepciones
a laa Reglas de Acentuación.

En nuestros tres primeros nú

meros se han dado las reglas ge
nerales de acentuación. En el

presente daremos las principales
excepciones.
PRIMERA.- Las palabras que,

cual, donde, cuando, como,
cuanto, etc., se acentúan cuan

do se emplean en frases interro

gativas o exclamativas:

-He reñido a un hostelero
- Por qué? Cuándo? Dón

de? Cómo?
— Porque cuando, donde como

sirven mal, me desespero.
SEGUNDA- En los casos en

que el diptongo o triptongo se

destruyen por recaer la pronun
ciación en la vocal débil, ésta se

acentúa: df-a, a - ta - úd, Val -

pa-ra-f-so, a cen tú a, ra-ít

TERCERA- Las palabras com

puestas conservan sus acentos o-

rigmales: contranéplica, decimo

séptimo. Lo conservan por esta

misma razón todas las palabras
acentuadas a las que se agrega
la terminación mente: ágil- men

te; débil- menie; última -mente;
férrea -

mente.

CUARTA.- Las formas verbales

acentuadas conservan también el

acento al agregárseles terminacio
nes (enclíticos): fué-se, pidió me,
compré -lo.

QUINTA. Las formas verbales

correspondientes a la persona

«vosotros», en sus tiempos pre

sentes, indicativo y subjuntivo,
llevan también acento: a—máis,
a-méls, te-raéis, te-máis,
di-gáis, etc.

Hay algunas otras excepciones
de menor importancia, de las cua
les mencionaremos dos:

Solo, no se acentúa cuando es

adjetivo que significa sin com

pañía: Estoy solo en la casa;

luimos solos al parque. Solóse

acentúa cuando es abreviación

(apócope) de solamente: Falta

ron sólo (solamente) dos alum

nos; vinieron sólo (solamente) a

pescar.
Aun no se acentúa cuando se

usa antes del verbo: Aun no ha

venido* Aun es tiempo. Aún se

acentúa cuando sigue al verbo:

No ha venido aún; es tiempo aún.

¿Lo sabía usted?
l.-¿Cómo conjugaría Ud. el pre
sente del verbo vaciar? Yo vacío,
tu vacías, etc. No, sefior. Lo co

rrecto es: Yo vacio, tu vacias, etc.
bs un verbo perfectamente regular.
1. — Tampoco se equivoque al con

jugar el verbo satisfacer. No diga:
isatisfació, satisfacerá, ni satisface
rla». Las formas correctas son: sa

tisfizo, satisfará y satisfaría.

3 - La palabra recién es apócope

(abreviación) de recientemente.

Sólo debe usarse antepuesta a los

participios, por ejemplo: <un libro

recién comprado», «una criatura

recién nacida». Pero es incorrecto

decir: «lo compré recién» «recién

ha venido». En ambos casos, y en

los análogos, debe usarse re

cientemente.

Dudas Ortográficas
Otras quince palabras

difíciles:

Abalanzarse,
Absorber,
Absolver,
Conexión,
Convicción,
Desvanecer,
Exhalar,
Exhibición,
Garbanzo,
Hisopo,
Hinchazón,
Proverbio,
Reacio,
Travesano,
Vicisitud.

Corrija sus errores

Es corriente oír: ampoa, empoa,
O empolla; bayoneta, el sartén, el

chinche, alverja, afusilar, preoíste-
ro, intrínsico, retorcijón.
Debe decirse:

ampolla,
mayonesa,
la sartén, la chinche,
arveja,
fusilar,

presbítero,
intrínseco,

retortijón.
Comúnmente se confunden los

verbos infligir e infringir, a pesar
de ser diferentes. Infligir un cas

tigo, es aplicar un castigo. In

fringir la ley es violar alguno
de sus preceptos.

E I_ /V FS B O 1^

JORGE HUBNER BEZANILLA, uno de los consagrados,
es el poeta autor de estos versos exquisitos. Se advierte
en ellos, como en toda la obra poética de Hübner, un
ansia de perfección muy felizmente lograda. No ha pu
blicado ningún libro y por esta razón es poco conocido.
Por lo demás, Hübner ha seguido una brillante carrera

administrativa, y actualmente et Sub- Secretario del

Ministerio del Trabajo.

Árbol que, como el hombre, te alimentas de lodo,

pero que alzas al cielo los brazos retorcidos

y, apretado a tus ramas, mantienes alto todo

lo que amas: hojas nuevas, botones, flores, nidos;

quiero tu paz severa, tu fe en orar en vano,

tu esperar, cuando emigran, que las aves regresen,
tu silencio más hondo que mi cantar humano

y tu ardor por cubrirte de flores, que fenecen...

Tú te bastas: tú creas la flor que lleva un germen

que en cualquier campo sano perpetuará tu ser:

el hombre, tras de angustias de amores que le enfermen,

pondrá en su sangre obscuras influencias de mujer.

Tú das tu sombra a todos los seres; tu perfume
por el amor del viento se puede disfrutar;
pero el hombre, el sus ansias de darse, se consume

por ofrecer un bien que no puede formar.

Buscándolo recorre los valles; su destino

obscuro le hace ser eterno vagabundo;
y tú. inmovilizado junto a cualquier camino,
le dices que encontraste tu sitio en este mundo.

Momónirnos

Son las palabras que, teniendo Los homónimos requieren cui-

signíficados diversos, son fáciles dado y atención especiales, para
de confundir por la semejanza de evitar las faltas de ortografía. Da-
su pronunciación y ortografía. mos aquí algunos:

Asar (en et fuego) y Azar (casualidad);
Cesión (de ceder) y Sesión (reunión);
Cirio {vela de cera grande) y Sirio (natural de Siria);
Ciervo (animal) y Siervo (esclavo);
Cocer (en el fuego) y Coser (jnir con hilo);
Grabar (esculpir) y Gravar (cargar);
Hecho (de hacer) y Echo (de echar);
Rayar (trazar rayas) y Rallar (desmenuzar con rallo);
Savia {jugo de plantas) v Sabia (persona que sabe);
Sumo {de sumar) y Zumo (jugo de hierbas, flores o frutas).

Delibros y autores
Bibliografía en comprimidos

Fedor Dostoyewsky.—
El más grande escritor ruso

nació en un asilo y vivió una

existencia plena de las más gran
des penurias materialas y mora

les. En él se ensañó la vida con

brutal insistencia. Tres veces lo

gró levantarse con .ímpetus de

iluminado, pero fué para caer

más hondo. Stephan Zveig le ha

dedicado un magnífico estudio

psicológico en su obra *Tres Ma

estros», recientemente publicada,
Escribió muchas obras, y a

su maravilloso conjunto le debe

la inmortalidad. Recomendamos

especialmente: «El Crimen y el

Castigo ,
*EI Príncipe Idiota.,

i Los Hermanos Karamazoff>, <EI

Adolescente*, y « Los endemonia

dos», que son las que más fre

cuentemente se encuentran en li

brería.

• Napoleón», por Emil Lud-vlg.
Este apretado libro de 560 pági
nas es, tal vez, la biografía más

interesante de cuantas se hayan
escrito sobre el gran guerrero del

siglo pasado, y sin duda la más

amena. Ludwig tiene su teoría

particular y moderna respecto de

Los libros que se recomien

dan en estas Sección y cua

lesquiera otros que Ud. de

see puede pedirlos por inter
medio de las librerías, «La

Habanera» y «Cultura», 21

de Mayo 126 y 481. Los ten

drá a precio de catálogo,
y sin ningún recargo.

Si a usted le ha agradado la lectura de este periódico,
recomiéndelo, y contribuya a engrandecerlo subscribiéndose

a él. Hay subscripciones para cada seis números.

las biografías: para él éstas deben

seguir el proceso psicológico de

la vida que se. estudia, proceso

que es necesario desentrañar «in

terpretando» las diversas actua

ciones y documentos de que el

biógrafo dispone.

«Napoleón» es una obra de

apasionante interés.

Manuel Rojas.—Un artista nato

que vivió una existencia en pug
na con sus inclinaciones de vue

lo y de altura. Manuel Rojas ha
sido: peón caminero en los tra

bajos del F. C. trasandino, carga
dor de lanchas en la bahía de

Valparaíso, arriero, mensajero, sas

tre, orador anarquista, linógrafo,
pintor, apuntador de teatro, actor
de cine. Por un azar no se con

virtió, después de todo, en ladrón
de oficio.

Este giganlón que reboza vida

y virilidad, lo que menos parece
es lo que es esencialmente: un

poeta y un novelista de grandes
destinos. Ha ascendido las cum

bres intelectuales y lleva ya pu

blicados cinco libros: «El Hombre

de los ojos azules», «Hombro

del Sur» y (El Delincuente», to

dos de cuentos: «Tonada del tran

seúnte», poemas, y su novela de

reciente aparición «Lanchasen la

Bahía» que lo ha consagrado. Fn

sus libros hay alma, vale decir,
reminiscencias de su agitada vid».

! Este es un escritor chileno, para

ejemplo de nuestros trabajidoreí



Algo que imitar Carta a un Diario loca!

Se nos ha obsequiado un fo

lleto y una revista editados ñor

ta Secretaria de Educación Pú

blica, Sección Bibliotecas, de Mé

xico, con el nombre de «Él Li

bio y el Pueblo». listas publica
ciones oficiales tienen por fui la

más amplia difusión cultural y,

según reza uno de sus anuncios,

«se envían gratuitamente, a quien
lo solicite».

Confesamos que nuestra sor

presa ha sido grande, porque no

imaginábamos ese grado de com

prensión hacia la cultura por parle
de algún gobierno de nuestra

América latina. Sabíamos, sí, del

enorme interés cultural existente

en el pueblo mexicano.

Una hojeada a dichas publica
ciones nos da una óptima idea

con respecto a la obra que ellas

realizan. Son folletos profunda
mente educativos que, puestos por
et mismo Gobierno en manos del

pueblo mexicano, sui costo algu
no, siembran a conciencia una

semilla noble qu'e germinará a-

btindanlemente

Por medio de esas publicacio
nes, ol Gobierno proporciona una

escogida lectura comprimida, e

invita al lector a las treinta Bi

bliotecas que posee; y aún, lo in

cita al estudio con reflexiones co

mo éstas: «Los libros hacen libre

a quien los lee», y «La redención

Arici, 23 de Agosto de 1033.

Sr Director de «El Ferrocarril»,
Presente.—

Señor Director:

Me he impuesto en el im

portante diario de su dirección,
de los conceptos elogiosos que

Ud. se ha servido expresar res

pecio a mis maestros y al Cen

tro Obrero de Estudios a que

penenezco, al reproducir mi artí

culo «Invocación a la justicia'.
Tales elogios me parecen muy

justos y merecidos; mas nn asi

los que se refieren a mi humilde

persona. Sin embargo, comprendo
que a ese diario lo ha guiado un

alto espíritu de comprensión pira
mi clase, c,u.* hasta hoy dí.i ha

vivido tan humi-lada y desmora.

liznda por la falta de esa misma

comprensión.
Por lo tanto,- reñor Director,

agradezco sincerament» sus estí

mulos a nombre del Cenlro O-

brero de Estudios y en el mío

propio; porque vemos en sus pa-

libras aliento y amor |iar. l,s clames

trabajadoras, y la confianza de que
nnesir-i evolución intelectual traerá

días más felices para la humanidad.

Sm otro particular, mees grato
suscribirme de Ud como

S. Atto. y S. S.

ROBERTO ZUÑ1GA,
Obreio maríumo.

CHARLAS CULTURALES. -

Patrones Monetarios

3a. Charla de nuestro profesor señor Marcos Ramírez Mi

¡Obrero! Dedique algunas horas al estadio, mejore su

cultura y hágase capaz de un trabajo mejor! No olvide

que ¡os hombres sólo surgen cuando son preparados. Ahora
tiene donde aprender: hay dos planteles. Uno es nuestra

escuela donde gustosos le recibirem.es. Olro es la Universidad

Popular, ¡Perfecciónese para bien suyo y de su fanüia!
Centro Obrero de Esludios.

de la humanidad consiste en que
aprendan a leer los que no sa

ben, y los que saben, lean».
De entre los artículos anota

mos estos títulos: «Fulton. (estu
dio biográfico); -La industria de
la seda» (relación histórica), «La

Gimnasia-; <La Poesía Lírica Me
xicana >, estudio del escritor y
poeta chileno Arturo Torres Rio
seco. Y entre sus invitaciones al
estudio hay una serie de pregun
tas bajo el si -.gerente título de

•Qué sabe Ud.?.; una enumera
ción de obras sobre pequeñas in

dustrias; una nómina de las Bi
bliotecas que sostiene la Secreta-'
ría de Educación Pública, con la
dirección completa de cada una
Nos lUmau ]« atención los nom

bres de esas bibliotecas: corres

ponden a los de grandes intelec
tuales de la Ámenla española en-
tre ellos el de nuestra Gabriela
Mistral.

Alentamos la esperanza de q-e
nuestro Gobierno quiera impul
sar la difusión cultural en mies
tro pueblo en un forma a„áwa
a esta con que México nos da
el ejemplo, z.% necesario com

prender a fondo la gran trascen

dencia de esa frase con que Mé
xico liama a sus hijos: «La re

dención di ia Humanidad consiste
en que aprendan a leer los que
no saben, y los que saben, lean».

Comprenderla, hacerla compren
der, y poner manos a la obra.

!%'otíil.S* E£Jí-<*_rVt;*S.—

COLABORACIONES

Hemos recibido diversas cola

boraciones espontáneas que aun

no hemos publicado. Nuestra ex
cusa es la siguiente: en una pu
blicación de la índole de (Cultu

ra**, que representa el esfuerzo de

una escuela de obreros, natural

mente debemos dar a los alumnos

la preferencia. Esto no obsta para

que dichas Colaboraciones espe
ren una oportunidad.

SEGUNDA EDICIÓN
Para fines del pte. mes anuncia

mos la segunda edición de nuestro

primer número. Las personas que
deseen reservar su ejemplar pue
den dirigirse a cualquiera de los

miembros de nuestra redacción o

del Centro Obrero de Estudios.

NUMERO ESPEQIAL
Con motivo de las Fiestas Patrias

nuestro próximo número seiá es

pecial, de seis páginas, como siem

pre de material escogido para
nuestros fines culturales.

BIBLIOTECA
En dias más incrementarán nues

tra Biblioteca los siguientes libros;
■La Alegría del Vivir, de O. SwHl

Marden; «Idioma Patrio, tomo II
de E Sular Correa; y «Uon Qui
jote de la Mancha., obsequio ue la

Sra. Dora C. de Olivos, y de los

señores Luis Contreras C. y Héctor

Maldouado, Cónsul de Bolivia
en Arica.

Desde un comienzo las mone

das fueron selladas preferente
mente en los metales oro y pla
ta tran estos metales los más

adecuados por ser mercancías a-

preciadas de todos y de gran va

lor; y por tener una divisibilidad

material perfecta.
til valor que estas monedas

representaban estaba en perfecta
equivalencia con el valor de la

cantidad de oro o plata que con

tenían. De esta manera uua mo

neda equivalía a un trozo no se

llado del mismo metal, siempre

que tuviesen moneda y trozo el

mismo peso.
Pero la plata y sobre todo el

oro eran mercancías muy apre
ciadas y codiciables. Los merca

deres y después lodas las gentes

empezaron a acumularlas hacien

do de este modo su riqueza, y
restándolas al objeto para que
fueron creadas: la circulación co

mo un medio de facilitar las

operaciones mercantiles.

Sucedió luego que no sólo los

individuos, sino también los Go

biernos quisieron acumular el oro

eu sus arcas; y así la historia an

tigua relata casos de reyes o de

personajes opulentos, cuyas ri

quezas consistían en grandes can-

tidades de talegas de oro.

De aquí ha nacido, natural

mente, la idea de retener los

metales preciosos en las arcas

fiscales, emitendo en cambio para

su circulación, vales o billetes con

el sello oficiai'que representaban
una determinada cantidad de mo

neda metálica. Así los Gobiernos

conservaban el oro que garanti
zaba las emisiones, haciendo cir

cular solamente papeles de valor

representativo, y de casi ningún
valor intrínseco.

A medida que las naciones so

lidificaban su gobierno interior, y
se organizaban definitivamente, la

práctica de las reservas de oro

para garantizar el billete circu

lante,' fué haciéndose más y más

intensa, y dio origen a un siste

ma monetario que se funda en

una moneda t:po sobre la base

de esas reservas: e! patrón de

oro.

Cada nación debió, entonces,
crear su moneda oro típica,
que sirviese para calcular la e-

quivalencia con los valores mo

netarios de las diversas naciones.

Esta moneda oro, naturalmente,
debía estar en directa relación con

las reservas de oro; de modo que
ella venía a representar la capaci

dad monetaria del país respectivo.
La moneda oro, o sea el patrón

monetario de cada nación, puede
tener exacta equivalencia con la

moneda corriente, o sea con la

moneda billete o la moneda di

visionaria, que constituyen el cir

culante. Tal hecho significaría
que el Estado, ha hecho emisio

nes de circulante ajustadas estric
tamente al valor de las reservas

de oro. Pero a menudo sucede

que el Estado, por razones de

escasez económica, debe emitir
más circulante sin que lesea po
sible aumentar en la misma pro
porción las reservas. En tal caso,
la moneda circulante se depre
cia, o sea pierde el valor en la

misma proporción en que se ha
emitido de más, sin el respaldo
de oro necesario. Para compren
der mejor esta explicación, veamos
el caso de Chile: su moneda oro

— o sea, su patrón monetario —

tiene un valor fijo de seis peni
ques. Esto quiere decir que todas

las operaciones comerciales con

el exterior se calculan sobre ia

base de de esa moneda oro, que
es la única que tiene valor cuan

do se trata de! comercio interna

cional. V en cambio, nuestra mo

neda corriente, que circula dentro

del país, tiene un valor de tres

peniques o menos. O sea, que
nuestro peso ha disminuido su

poder adquisitivo en algo más de

la mitad. Esta es una de las más

poderosas razones de lo que lla

mamos "carestía de la vida».

La fijación de equivalencias
entre las monedas de los distin

tos países, cuando se trata de

transacciones internacionales, es

lo que se llama «cambio*. Este

cambio es el resultado de la com

paración de los diferentes patro
nes monetarios; pero, además,
intervienen en esta fijación diver

sos otros factores que motivan sus

variaciones de un día para otro.

Hemos dado algunas nociones

Fundamentales sobre el patrón de

oro. Queda por decir que, aná

logamente, ha existido antes en

algunos países el patrón de la

plata, y aun el patrón bimetálico,
de oro y plata. Aunque hay par

tidarios de ambos patrones mo

netarios, el patrón de oro es el

que ahora rige los sistemas mo

netarios ai'jl mundo.

En cIi-ií-P.h'í posteriores estudia

remos con detenimiento las rela

ciones del patrón monetario con

el sistema de las emisiones, y
con el cambio internacional.

CONDOLENCIA

enviamos nuestra más sentida

condolencia al señor Cura y Vica

rio E.iráneo de este puerto, señoi

Lucas Seperizz.i, por el fallecimien-
lo de su señora madre, doña Do

minga Ztvinovich de Seperizza,
recientemente acaecrdr

VIAJEROS DISTINGUIDOS

be encuentran desde ü\er en es

le puerto, el señor Alh,:,!-) Cabe

ro, senador de la República, y
Monseñor Carlos Labbé, Obispa
de Iquique. Les deseamos grata
permanencia.

VIDA OBRERA

i rl Hospital de San Juan de

■'* encuentran los siguientes
ohr--2l -:

Ensebio Marabolí Pérez, jor
nalero marítimo, enfermo de reu

matismo;
Artemio Franco Franco, tra

bajador de las azufreras, con

quemaduras graves.
Se avisa a sus amigos y compa

ñeros para que pasen a visitarlos.

Imprenta CASTILLO—Arica
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Fiestas Patrias EDITORIAL—

IVúmg ira-- Especial
Un nuevo aniversario nacional

■*

viene a recordamos las glorias de Nuestro periódico rinde un homenaje a las Fiestas

nuesía"paíia quer'do' que M

Patrias, presentándose a sus lectores en seis páginas.
No hay" pün qué recordar los

^s*° cor,stitljye un nuevo esfuerzo del Centro Obrero de

brillantes hechos de heroísmo y Estudios, que nuestros lectores corresponderán brindando a

sacrificio que mvieron su coro- «Cultura *su generosa protección como lo lian hecho hasta hoy.
■-ción en la libertad plena

_

de Prueba este último aserto el hecho bastante sugestivo y alenta

dor de haberse agotado totalmente nuestras anteriores ediciones.
El buen éxito y prestigio ganados por la fecunda labor de

nuestro querido ex-Director y Maestro, señor Marcos Ramírez,

Chile, convertido en Repúbl
independiente hace 123 años, :

lo 123 años

La República de Chile

racterizó s<e ipt-e ;i te el

por su seriedad, su serenidad,
su voluntad firme de surgir v

de engran decerse en el

consorcio mundial. Paz interna

que só'o hace poco hubo de ser

alterada por un paréntesis de lo

cura, le llevó siempre por la sen

da del progreso, llenándolo de

prestigio, como nación de vida

propia y de grandioio porvenir.
iluy nuestro Chile, aporreado

crudamente por la cif«is y por
las consecuencias de la ambición

descabellada de algunos redento
res de opereta, convalece de su

triste mal, y lo hace con fe y

con seguridad, fundado en la

gloriosa tradición de sus proce
res y patriarcas.

Abrigamos la esperanza de que
nuestra querida Patria, en ma

nos de su gobernante actual, lu

chador más que ninguno por los

fueros de la justicia y del ideal,

llegue a un momento de su vida

en que emprenda resueltamente

el camino hacia la democracia

verdadera, aquella que no admi

te la desigualdad de condiciones

que se advierte hoy en el mun

do, entre el poderoso y el hu

milde; aquella que sólo se funda

en el mérito del individuo, en

su valer y en su pureza de pen

samiento y de acción, para per
mitirle surgir sin detenerle con la

zancadilla macuca de la envidia,
de la pasión o de la maldad.

Para nuestio Chile querido,
hoy y siempre deseárnosla Gran

deza y la Gloria.

mndo nos impulsa a seguir fielmente la ruta trazada hasta aquí.
En efecto, nuestro nuevo Director, señor Ángel Spotorno V.,

continuará la obra culturizadora por él comenzada manteniendo

nuestra publicación en el noble terreno en que se encuentra,

Procuraremos, como hasta ahora, cada vez una mayor perfec-
ción.Y para ello no trepidaremos en ningún esfuerzo ni szerificío. Estudios."'

V así habremos cumplido la promesa formulada y reiterada a

nuestros lectores en los números anteriores de este quincenario,

Centro Obrero de Estudios .MARCOS RAMÍREZ M..

Ue don Pedro José Rada y Gamio.

Digno «le Homer^o

(Escrito especialmente para •Cultura», en el aniversario de la

Independencia Nacional)

La prensa y "Cultura" N? 4

(De iEI Pacífico» de 5 de Sep
tiembre de 1933)

«El cuarto número de «Cultu

ran sigue haciendo honor al pres

tigio que se lia conquistado.
El auge que tiene el simpáti

co quincenario, no hay para qué
decirlo, es el justo premio al es

fuerzo de sus entusiastas direc-

lores.

En esta fragua periodística se

acrisolarán con el tiempo algunos
valores obreros de nuestro Arica,

Podríamos asegurar que ya se

perfilan claramente. De tal pro

vecho deben sentirse halagados,
con sobrada razón, los profesores
y alumnos del Centro Obrero de

Bernardo U'Higgins, figura

procer de la independencia ame

ricana, despertó siempre mi ad

miración. Siempre me fué sim

pático.
Caballero del ideal; soñador de

pueblos libres; formador de ejér
citos en Linares, Maule, Concep

ción; heroico a la bayoneta al

frente de un pelotón de soldados

en El Roble; centauro en Ranea-

gua, donde con su brava caba-

Hería se abrió paso por entre

las tropas españolas del coronel

Osorio, carga de centauros sólo

comparable a la del Regimientn
Húsares en Junín, años después

emigrado eu Mendoza donde fué

recibido cou los brazos abieitos

por José de San Martin.

Con San Martín y otros va

lientes pasó O'Higgins Los An

des en campaña memorable, dig-

Peluquería "Nippon'
de GUILLERMO KUBO

,L,a nicjor pel.uci.Liei~i,»

Atención rápida y esmerada —

na de Aníbal o de César; en la

batalla de Chacabuco con otra

carga de caballería alcanza la vic

toria para las armas paliiotas; en

Santiago es aclamado Direcior

Supremo; herido y macilento lle

ga a Maipú a escuchar las dia

nas del triunfo.

La Expedición Liaertadora del

Perú la organizaron San Martín

y O'Higgins. Antes de darse a la

mar los barcos, al pié de la es

calera del «San Martín-., se abra

zarnii como dos heimanos, el

excelso hijo de Va pe y ú y el va

leroso O'Higgins, hijo de Chile.
El día memorable de la partida,
la naturaleza estaba de gala. En

tierra las verdes colinas, en el

mar el azul de sus cristales y los

lejidos de plata de sus espumas;
en el cielo la serena tranquilidad
de lo infinito

O'H'Kgins es el Ayax de la

¡'■ada de América. La lira de

Homero pudo sonar en su gloria
sus cuerdas de oro Es inmortal

eu la Historia de América.

Estas pobres líneas son un tri

buto al gran chileno en el ani

versario nacional de mi patria.

PEDRO JOSÉ RADA V ' i AMÍO.

Aries, 1Q.33

■ Cultura» hace una cruzada de

ilustración entre la clase popular

y estamos ciertos que ganará este

campo, entrando triunfalmente en

todos los hogares e instituciones

óbrenles.

Deseemos a los nuevos direc

tores del órgano que nos ocupa,
cosechen los mismos aplausos y
estímulos que merecieran las no

bles iniciativas del señor Marcos

Ramírez, su fundador.»

Nota de la Dirección:

"Cultura' seguirá el rumbo (ra

zado hasta el momento, sin que
nada desvíe los nobles ideales

que le dieron origen.

RENOVACIÓN
La verdadera juventud eterna

depende de una rítmica y tenaz

renovación, que ni anticipa vana
mente lo aún no maduro ni

consiente adherirse a los modos

de vida propios de circunstan

cias ya pasadas, provocando el

despecho, la decepción y la

amargura que trae consigo el

fracaso del esfuerzo estéril; sino

que acieria a encontrar, dentro

de las nuevas posibilidades y con

diciones de existencia, nuevos

motivos de interés y nuevas for

mas de acción; lo que procura en

rea'idad at alma cierto senti

miento de juventud inextinguible,
q:.-* nace de ia conciencia de la

vi.l.1 perpetuamente renovada, y
de la confiante adaptación délos

medios al fin en que se emplean.

RODO

La redención de ia tiatnuuáad consis'.e en que aprendan
a leer ios que no saben, y !<•$ que saben, lean.

LáOLMttlL,.



í^ra DE REDACCIÓN ^i^)
Evolución y

Revolución
Las aspiraciones que con tanla

justicia viene sosteniendo la clase

trabajadora en pro de nn mejo

ramiento social, intelectual, mural

y económico, dan paulatinamente
sus resultado-: hoy, par ejemplo.
nadie pone en duda la existencia

de la lucha de clases.

Sí que hay opiniones diversas

con respetto a la manera de ob

tener los obreros esta liberación;

y mitntras unos, los más exalta

dos, gritan y vocean la revolu

ción, o sueñan con ella, muchos

olios piensan que no estamos

preparados aún para recibir cam-

bies bruscos que, por muy bien

intencionados que fuesen, dege
iterarían en una secura tiranía

t para nuestras clases ira baja dora.-,

¿ , por falla de cultura suficiente de

fe. nuestra parte para hacer respetar

[■ nuestros derechos

Analicemos estos dos concep

Ins en que se encierra el ideal

libera tiinn de los trabajadores: la

\ evolución y la revolución. Ln

■'
primera, es el camino progresista
y pacifista, que acepta el natural

desarrollo de las idens y el dia-

^
rio crecer de la educación, como

^
medio de dignificar a los hom

¡ bres, de prepararlos para que se
<•

pan conducirse, cumpliendo a

conciencia sus deberes y sabien-
*

do defender sin oirá fuerza que
la de una sólida cultura, sus de

rechos. Por la evolución nos

|t preparamos para recibir digna
mente la justicia que merecemos

L y que hoy reclamamos casi i-

I uútiimeiite.

Lia revolución, en cambio, se

ría la violenta transformación de

; los actuales sistemas de -¿obierno,
sociales y económicos. Camino

l rápido, de seguro sangriento,
£, desataría las bajas pasiones del

, odio, de la ambición, de la en-

[ vidia y del egoísmo sin control.
t Y al fin nos encontraría en tan

■ deplorable situación intelectual y
■f espiritual, que muy luego tendrí
K amos que reconocer nuestra in-
F* capacidad sometiéndonos a alguna
r*' nueva forma de tiranía. Ya lo

dijo en alguna ocasión el gran
f- luchador obrero español Salvador

Y- Sagui, que ha consagrado toda
i vida a la i

hermanos y que fundó

Mayo de 1915 la mi

Universidad Ohrera de

;] 1«

i patr

sus

pn

^^rec

ÍKP"
nlielrtiiot

r_

-Olétariado español tendí ía
rechazar el poder por falta
■eparación-.
Si verdaderar

la de> i¡;;irlLiÓ!i
caden.-***. q-:e pesan material y
moralmente sobre nosotros lo

que debemos hacer es preparar

nos, capacitamos para alcanzar
esa liberación por miestn.s pro

pios méritos y esfuerzos Sigamos
obreros el camino que nos indica

Salvador Sagui, dedicando un

momento de cada día al estudio,
al perfeccionamiento de nuestras

facultades Ya lo ha dicho tam

bién nuestro querido maestro,
Marcos Ramírez: «Es la ignoran
cia nuestra peor cadena: sacu-

listos trabajos han sido sólo ligeramente corregidos

por el profesor. Conservan pues, la forma y el fondo

qi.ie quisieron darles sus autores.

1-*í\.i-íx ti, lector

destacamos hoy este trabajo de un alumno ejemplar.
Bella forma y noble fondo lo caracterizan y lo reco

miendan para una página de antología.

Soy tu amigo, tú me conoces.

Aunque lo niegues, has estado

más de una vez en contacto con

migo. Yo soy el que dirige más

de la mitad de la humanidad.

Por mi abandonan los padres a

los hijos. Por mi el obrero pier
de el amor al trabajo. Yo soy
el que hace degenerar en trage
dia una reunión de familia, man
dando a más de uno a) hospital
al cementerio.

Sin mí no liabu.i criminales.

J soy el que anua a los hom

bres del puñal homicida. Yo ar-

to qus io se atre

ano en a cují de

Yo sov el que oír

lela a los manicomios y a la!

cárceles, a los hospitales y a lo*

rementerios. Por mí nunca están

de acuerdo patrones y obreros.

Vo soy el que contribuye a

hacer más desgraciados los pue

blos. Yo soto hago más victimas

que todas las calamidades juntas.
No me asusta que los legisla

dores me combatan. Aunque na

die me haya levantado aún vm

esialua, yo sé que ocupo lugar
preferente en el cora2ón de los

hombres.

Ahorj-i me dirás quién soy. No

lo adivinas? Soy el AiXOHOL.

MIGUEL PASTEN ES,
Obrero marítimo.

Pasóte _c1jr]p3iiar
tío Torao iXotoy

Tortas — Pasteles — Confites

Esplendido Surtido para Fiesfas Patrias

ADEMAS: empansditas de queso y pastelitos
rellenos de mariscos.

Domingo 17: Ricas empanadas de horno

Mis Aspiracior.es
(Selección de temas, Curso A )

Mis aspiraciones son aprender
bien las cuatro operaciones y la

ortografía, pues me encuentro

muy alrasado en estas dos maie-

rias. El hombre debe saber dc

todo un poco para poder ir su

biendo en la vida; y" deseo ser

empleado después de ser obrero.

Yo quise siempre ser un em

pleado pero he tropezado con

muchos obstáculos. Sin embarco,

segniíé luchando y estudiando

hasta que llegue a ser lo que

yo deseo.

JOSÉ GUTIERkPZ.

Obrero ferroviario

Las ideas
(Tema libre, Cu 3)

Tiene Olegario Andrade, el

gran poeta argentino, unos ver

sos muy sencillos y muy hermo

sos, en que compara el surgir v

rl í
*

de I ideas

¡r
nudo

.-ion

con el hrolar y el lento

.irse del hilo de agua,

ie, ci sta lino nana dial en su

igen,
se des!

Dajo ai

como f

-adns

erpe

sterioso

de verdura,
de cristal,

<1;cn ónos de ella estaremos en

aput al de alcanza r todas las for-

mas del progres rj humano sin

que íadie ni nada nos lo impida. >

aquí, pues, ibreros. ei ca

mii'. que dr-lit-iiir s seguir: esm-

rlur nc.iiisab'tine ie, preparar mi

|JOI*. ■n.r mej.,rso >re la ba-e de
II 1121 MÜida cultura La .Umwr-
sida. Popular, y nuestro .( mi.

tro Obrero de Es udios. íaciliMti

a qi en lo dc-ec os medios Ue

apil der un foro cada día.

toinio ZAMORANO.
Obrero ferroviario.

para agigantarse luego, ya vol-

cándi se en vu ribazo, ya arras

trándose en una hondonada, ya

dejando el llano y cruzando el

monte, siempre adelante, siempre
creciendo, hasta lleg,*!!*, rio cau

daloso, a combatn* fíenle a fíente

cou las ondas tuní . li ilusas de!

océano.

Así nacen las ideas — dice An-

Se nos va.

Sí, apreciados lectores, apesa
dumbrados damos hoy esta noti

cia; nuestro querido Director,
Maestro y Amigo se nos va.

El señor Marcos Ramírez M.
ha sido designado para un nue

vo puesto en la Aduana de Val

paraíso; y nosotros, los miembros
todos del cC entro Obrero de

Estudios», sentimos hondamente
su parüda con la que se va algo
muy nuestro.

Maestro ejemplar, dedicó mu

chas de sus horas de reposo para
el bien nuestro, y supo vaciar
sus enseñanzas en nuestros es

píritus ávidos de luz. Su palabra
afectuosa endulzó nuestros cora

zones y nos dio paz y alegría
después de las fatigas cotidianas.
El estímulo vibrante con que
siempre supo alentarnos, penetró
muy hondo en nuestros corazo

nes, y seguirá fresco y perdura
ble en nuestra memoria para
marchar siempre adelante por
este hermoso sendero de la cul

tura que él nos trazó.

A él, que fué tan nuestro, va

ya esta palabra de reconocimiento

que en nombre de cCentro O-
brero de Estudios» hago pública,
para ejemplo de los le sigan en

su obra.

Nosotros seguiremos con todo

el calor de nuestras almas sus

enseñanzas, y haremos florecer

la noble semilla que él sembró,
prestándole nuestros cuidados con
entusiasmo y veneración.

JUAN E. CASTRO,
Presidente del Centro Obrero

de Estudios.

así nacen las ideas,
manantiales de onda pura,
las ideas, que no tienen

mas escudo ni aimadura

que cl escudo de la fe;
pero avanzan silenciosas,
s.e retuercen, forcejean,
y se allanan las montañas

y los páramos chispean
a los golpes de su pie.

Al leer estos sencillos y her

mosos versos, es imposible dejar
de leconocer que Andrade tenía

razón; que las ideas, las grandes,
las nobles ideas fecundas, son

invencibles como los líos, y que

ii pueden ser encauzadas o des

viadas momentáneamente, si pue

den ser entretenidas en la tran

quilidad de un remanso o entre

los juncales de uu lago.no pueden
en caso alguno ser detenidas, por

que romperían todos los diques

y saltarían todos los obstáculos.

MIGUEL DOMI.MGUEZ,
Obrero marítimo.

NucL-tru escuela funciona eu cl local de la Escuela No. 14,

Colón No. 25, los Martes, Jueves y Viernes, de 2030 a 2230

horas. Hay dos cursos: uno elemental y uno avanzado, y la

matrícula' está abierta para cuando usted guste.



Almacén

«^ C0LMENA"
Ofrece para Fiestas Patrias:

SURTIDO COMPLETO DE CRISTALERÍA - Galletas Me Kay
- Bombones Finos dc Chocolate

a granel, y en cajas de fantasía -- Licores Nacionales de las mejores marcas, y la acreditada

CHAMPAÑA SANTA ELENA «ESCUDO AZUL».

MANUEL YANULÁQUE.

DE GABRIELA MISTRAL. -

A un sembrador

Siembra sin mirar la fierra

donde cae et grano. Estás perdi
do si consultas el rostro de los

demás. Tu mirada, invitándoles

a responder, les parecerá invita

ción a alabarte, y aunque estén

de acuerdo con tu verdad, te

negarán por orgullo la respuesta.

Df tu palabra y sigue tran

quilo, sin volver el rostro. Cuan

do vean que te has alejado, re

cogerán tu simiente, tal vez la

besen con ternura y hasta la

pongan sobre su corazón.

Mo pongas tu efigie reteñida
sobre tu doctrina. Le enajenará
el amor de los egoístas, y los

egoístas son el mundo.

Si es posible, habla a tus

hermanos en la penumbra de la

tarde, para que se borre tu ros

tro, y vela tu voz hasta que se

confunda con cualquier otra voz..,

Hazte olvidar, hazte olvidar.

Harás como la rama, que no

conserva la huella de los frutos

que ha dejado caer.

Hasta los hombres más prác
ticos, los que »e dicen menos

interesados en los sueños, saben

del valor infinito de un sueño, y

recelan de engrandecer al que lo

soñó. Haz de este modo como

el padre que perdona al enemigo

porque lo sorprendió besando a

su hijo. Déjale besar en ese sue

ño tuyo que él prohijó, ignorando:
míralo en silencio, y sonríe sola

mente.

Bástete la sagrada alegría de

entregar el pensamiento; bástele

el solitario saboreo dc su dulzu

ra infinita Es un misterio al que

asisten Dios y tu alma. ¿\o te

conformas con ese inmenso tes

tigo? El supo, El ya ha visto, El

no olvidará

También Dios tiene ese re

catado silencio, porque El es

profundamente pudoroso. Ha de

rramado sus criaturas y la belleza

de las cosas por valles y colinas,

calladamente, con menos rumor

del que pone en el crecer de la

hierba. Vienen los amantes de las

cosas, las miran, las palpan, se

embriagan con la mejilla sobre

sus rostros. ¡Y no lo nombran

nunca! El calla, calla sietnpie, y

sonríe...

A 1VII MADRES

LUIS FELIPE CONTARDO, poeta y sacerdote chileno

fallecido hace algunos años, nos ha dejado algunas
estrofas reveladoras de una exquisita sensibilidad y de

un dominio notable de la técnica literaria.

Bebiéndose las lágrimas, serena,
mil veces me besó en la despedida;
pero al verme partir, tembló su vida

y el corazón se le rompió de pena...

Sobre el pecho las manos, dulce y buena,
dicen que estaba al parecer, dormida,

que de una paz austera y recogida
su fatigada frente estaba llena.

La llevaron al campo silencioso

donde la muerte esparce su honda calma,

y en aquel melancólico reposo,

entre unas tumbas blancas y sencillas,

está el rincón sagrado en que mi alma

reza todas las noches de rodillas.

Y desde que la rama está caída

y el viejo nido del amor deshecho,
siento que algo se extinguió en mi pecho
en las raíces mismas de la vida-

Pero aun la misión no está cumplida
de la santa mujer, y es más estrecho

que mientras nos cubría el mismo techo,

el lazo en que mi alma va a ella unida.

Cuando en la senda del deber vacilo;

cuando mi corazón nostalgia siente

de un afecto muy hondo y muy tranquilo;
cuando me canso de vivir.,, es ella

la que un beso de luz sobre la frente

me envía desde el fondo de una estrella,

V una gran paz me envuelve, y en la grave

tarea gusto una íntima dulzura,

y miro arriba claridad más pura,

y el áspero camino lo hallo suave.

Siento un ansia de darme, como el ave

da su canción y el agua su frescura;
se dilata mi ser hacia la altura,

y, abierto el corazón, el mundo cabe!

¡Madre! No estás, para m¡ bien, perdida!
De la región a que tendiste el vuelo

tu infinito cariño no me olvida...

Y en la jornada es mi santo anhelo;

con tu recuerdo iluminar mi vida

y con tu amor embellecer mi cielo...

¡NT-Lievo sstii-ticlo ele

Calzado paraCaballeros
a. precios sin comijctencia

OFRECEN

Cova Hnos. & Cia.

Camilo Henriquez
El Fundador del Periodismo

en Chile,

El recuerdo de nuestras luchas

por la vida independiente, agi
ganta la figura del iniciador del

periodismo en Chile: Camilo Hen

riquez, quien a su gran talento y

humildad, unió una dosis de pa
triotismo que le hace digno de

figurar entre los proceres de

nuestra Independencia.
Nació Camilo Henrfquez en

Valdivia el 20 de Julio de 1769;
siendo sus padres don Félix

Henriquez y dofía Rosa González.

A los quince años de edad fue

llevado a Lima y encerrado en

un convento, pues un tío suyo,

que era sacerdote de la orden de

la Buena Muerte, querfa que si

guiera la misma carrera que él.

V allf, en ratos de ocio y a es

condidas, leía las obras de los

principales fildsofos franceses, ln

181 1, es decir cuando Chile má¡

necesitaba hombres de talento,
regresó a la Patria, decidido i

prestar apoyo a la causa dc la

Independencia.
No dejaban aún de humear los

cañones de 1810, y todavfa lai

banderas patriotas no se oreaban

de la sangre de los combates,
cuando los atemorizados vecinos

de Santiago se vieron sorprendi
dos con la gran nueva de la apa

rición de una hoja periodística,
la primera del país. Aquella ma

ñana del 13 de Febrero de 1812

-dice un escritor- fué inolvi

dable para el pueblo de Santiago.
La hoja periodística corría de ma

no en mano, se hacían comenta

rios sobre ella, se hablaba de su

redactor, que lanzaba al pueblo
con increíble audacia y valentía

lo que hasta entonces era comen

tado sigilosamente: las ideas de la

revolución. Esta hoja era (La

Aurora de Chile».

La vida de Camilo Henrfquez,
pasados los acontecimientos poli-
ticos, se deslizó en las márgenes
del Plata, de donde fué llamado

por O'Higgins para venira ocupar
en Chile un puesto oficial. Sus úl

timos días fueron obscuros y llenos

di: miserias. Su renta fiscal uo al-

-.■anzaba para sus gastos, su carác

ter se agrió y un dfa, sin quena
die lo supiera, el iniciador d<

nuestro periodismo murió, sin o-

Ira noticia de este acontecimiento

que la partida correspondiente a

su fallecimiento: .Camilo Henrf

quez, de 40 años de edad, parro

quia de Santa Ana. 17 de Marzo

de 1825».



Para pasar un buerj "DIECIOCHO"

Ccnsuma Vinos "GASA BLANCA", son ¡os mejores
I*ícIíí.Ío** en tocios* Jos* negocios ——

Agente: pera Arica- LUIS CONTRERAS CACERES -CASILLA 239, TELEEONO 364, ARICA

''Cultura" y I-a opinión Chilenos fuera de Oiiiie "Cuitara' y la opinión

Don Héctor Maldonado C, Con

sul General de Bolivia en Arica,
ha querido expresarnos su opi

nión, que por cierto le agradece
mos de todo corazón. Ls la si'

guíente:

«He leído con verdadero interés

el contenido de este ya prestigioso
quincenario y lie seguido atenta

mente su evolución al rravés de

cada una de sus ediciones, habien
do comprobado, cad» vez con más

complacencia, que desarrolla una

labor de verdadera eficiencia cul

tural obrera. Al través de sus pá
ginas se trasunta un alto espíritu
de amor por tas clases proleiarias,

desvalidas, más que de amparo

económico, de amparo espiritual.'
«En este sentido, la labor reali

zada por su animador intelectual,
señor Marcos Ramírez, representa
una siembra fecunda y cuyos ie-

sultados lian de palparse a muy
corto plazo».

• Con lus a Id abonazos de la cul-

lurización. el quincenario «Cul
tura** eslá despertando las dormi

rlas energías populares, que han

sido siempre, en lodos los tiempos,
el basamento en que se afirman

los más sólidos baluartes de la

nacionalidad*.

«Hago votos fervientes porque
esta noble tarea que se ha ¡mpues
to «Cultura-, persevere por en-

cima de todos ¡os tropiezos y di

fieultades, para que asista muy
luego a la coronación de sus

generosos ideales».

HÉCTOR MALDONADO C.
Cónsul General de Bolivia.
Arica, Septiembre 14 de 1933

Don CARLOS SILVA VILDOSOLA, el autor del relato que

se copia, es uno de los periodistas más cultos e inteligentes de

Chile. Hasta hace poco rué Director de 'El Mercurio* de Santiago.

Hoy descansa de tas labores periodísticas y de vez en cuando

abre ciclos de conferencias sobre historia o literatura antigua.

Eleazar Vergara

Recuerdo también, siguió di

ciendo el diplomático, que iba

sacando sus memorias enredadas

unas en otras, a un roto que lie-

gó a la legación en Londres a

pedir que lo repatriáramos.
— ¿De dónde vienes? le pre-

guillé.
- De Siiig-iiiooc*, contestó, co

mo si dijera que ataba ba de sj-

lir de la casa vecina.

-Y qué andas haciendo?
- Navegando, pues patrón, y

me alargó la libreta de los ma

rineros, en que constaban sus

viajes.
Había salido hacía dos años de

Valparaíso hacia cl norte; había

rodado al azar de un puerto a

otro; se había embaí cado en San

Francisco para el Japón; de ahí

había ido y venido por los ma

res del Asia y, por último, una
barca sueca lo trajo de Singapo-
re a Londres y lo dejó ahí, al

borde del colosal laberinto hu

mano, como una gota de agua

que cae de las nubes al mar.

Era un hombrecillo de veinti

dós años, pequeño y fuerte, casi

cuadrado, con los ojos pequeños
y muy vivos bajo la cabellera

tiesa y revuelta.

Una gorra mugrienta le caía

sobre la oreja. Sus vestidos y

toda su persona divorciada del

jabón, olían a brea, a bodega de

buque, a playa de puerto co

mercial.

Nunca he visto un aire de su

perioridad comparable al que
ese marinero tomaba al hablarnos

dc su vida eu Londres durante

O'*lio días. Consideraba a los in

gleses seres inferiores, candidos,

Misceptibles de ser engañados
por un niño, buenos en el fon

do, pero resueltamente simples.

Aquel hombrecillo vagaba por
el mundo absolutamente seguro
de sí mismo, sintiéndose supe
rior a todos, lleno de recursos,

sin miedo a la vida, orientándo

se en el colosal laberintode Lon

dres con facultades de perro ca

zador, conversando con los «po-

licemen. y haciéndoles sonreír

paternalmente con sus chistes en

jerga marinera, tan a sus anchas

como si estuviera en el malecón

de Valparaíso.
Por qué viajaba? Por qué no

se estaba quieto en su tierra? El

me lo había dicho, resumiendo

en una frase el espíritu aventu

rero de su raza, mezcla de sóida

dn español de la conquista y de

indio vagabundo:
— Hay que ver tierras, patrón,

pa que a uno no le cuenten

cuentos!

Y había dado tranquilamente
la vuelta al mundo.

pulsos y

En una sencilla y hermosa fies
ta de periodistas, me correspon
dió saludar como Director de
«Cultura» a este idealista de su

profesión que es Eleazar Verga
ra, redactor de «La Nación, de
Santiago, en viaje por los pue
blos del norte.

Vergara es un hombre joven.
dinámico, de nobles imp
de palabra cálida, sincera.
Sus conceptos subre "Cultura"

son nítidos y hermosos: deinues-
tran una comprensión inmediata
de los fines espirituales que este

periódico persigue.
Hubimos también de darle in

formaciones sobre el Centro
Obrero de Estudios, que le inte

resaron ampliamente. Nos pro

metió hacer algo por que el Go*

bierno realice una campaña cul

tural en nuestro país.
Estamos seguros de que la obra

de "Cultura" tendrá en Vergara,
eficaz cooperador.

MARCOS RAMÍREZ M.

Sastrería EL POBRE ROTO

21 de Mayo N° 459

Avisa a su distinguida clientela y público en

general que ha recibido un nuevo surtido de

Casimires Importados y Nacionales

Temos y hechuras a precios increíbles

Osear VildoMO I>íí\^

Los Libros

Pensamientos

• Una lectura amena es más
útil para la salud que el ejercicio
corporal.. -(KAN T).

«Uno de los primeros deberes
del hombre es cultivar la amis-

!ad de los libros. -

{CARLYLh).
■ Los que saben leer jamás

sienten el tedio que devora a los

demás hombres en medio de los

placeres. ,-(FENELON).

■ El de-atino de muchos hom

bres depende de haber tenido o

no en su casa una biblioteca.. —

(AMIC1S).

■ Aquel que ama un libro, ja-
m.is dejará de contar con un

amigo fiel, un consejero sabio,
un compañero jovial y un con

solador eficaz-.- (BARROW).

De una comunicación personal
de don Federico Elguera, Cón
sul del Perú en Arica, a nuestro

ex Director, señor Marcos Ramí

rez M., se nos ha permitido re

producir el siguiente bellísimo y
nob'e acápite:

■ Yo que siento sincero carino

por vuestra tierra, no puedo me

nos que contemplar con satisfac
ción y entusiasmo esa labor, déla
cual el periódico ¡Cultura* es et

brillante espejo donde queda re

flcjada con luz que es inteligencia
y con bondad que es corazón*.

TP:r.a,l>¿ajo
La base de la salud y de la

felicidad está en cumplir gusto
samente nuestra tarea, y no mi

rarla como enojosa servidumbre.

El trabajo ha de ser estímulo y
no molestia para que la vida sea

deleite y no lucha.

El trabajo, que muchos miran

como maldición lanzada contra

el hombre por su pecado, es

contrariamente el camino que
conduce a las cumbres de la fe

licidad. No es vil fatiga sino ben

dita ocupación que actualiza to

das nuestras energías y nos pre

dispone al honesto esparcimiento.
El trabajo es la mayor bendi

ción de! hombre porque la men

te activa está libre de tentacio

nes, y por lo tanto es el trabajo
d<ble bendición para las mentes

débiles, como lo demuestra que

infinidad de gentes se salvaron

de la disipación y del vicio con

sólo dedicarse al trabajo.

_____

RENÁN.

Eisie Brown

Tuve la honra de ser presen

tado a la señorita Elsie Brown,
momentos antes de partir al sur.

La señorita Brown es nada me

nos que la redactora en jefe del

Boletín de la Unión Panainciic.i-

na, en viaje periodístico por lus

paises de América

No hubo entrevista, nada. Fué

una cordial conversación sobre

tópicos culturales. Interesadísima

en ello, me Inzo numerosas pre

guntas sobre el Centro Obrero
de Estudios, sus alumnos, sobre

■ Cultura», demostrando viva cu

riosidad por cada uno de los da

tos que solicitaba.

«Cultura» le pareció un mag

nífico exponente, y me encargó
hacer llegar a todos los miem

bros y maestros del Centro Obre

ro de Estudios, una calurosa fe

licitación.

No pude menos que hacerle en

trega de una colección de nuestro

Deriódico. Ha caído en manos ex

pertas, que sabrán valorar las

inquietudes que le dieron vida.

MARCOS RAMÍREZ M.



tS^.^) DEL IDIOMA <^_«S>

Lecciones de Puntuación

Usos de la Coma

La coma ( , ) es el signo con

que nos servimos para indicar,
en un escrito, que debe hacerse

una pausa corta, que separe li

geramente lo anterior de lo que

sigue.
Empezamos hoy a exolicar las

reglas que rigen el uso de la coma.

Regla 1.- Se usa la coma

para separar el vocativo del

resto de la frase. Se llama

vocativo la palabra o frase con

que ia persona que habla se di

rige a la persona o personas que

escuchan, llamándoles la atención

hacia lo que dice.

Hombre, Ud. debe estudiar.

Caballero, su pasaje.
Sueños días, señorita.
Le consejo, amigo, que trabaje.
Quiero, mi estimado señor,

pedirle un servicio.

Como se ve de los ejemplos,
el vocativo es una palabra o una

frase, y se coloca antes, en me

dio o al final de la oración.

Cuando está al comienzo o a!

final, basta con una coma sepa

ratoria. Cuando está en medio

de la oración, debe colocarse una

coma antes y otra después del

vocativo: «No vale la pena, se

ñor, que U i. se moleste.»

Regla 2 - Se usa la coma

para separar los elementos

de una enumeración, menos

los dos últimos, que van ligados
entre sí por la conjunción y.

La enumeración purde ser de

sustantivos, adjetivos, verbos, ad

verbios y demás partes de la o-

ración. Ejemplos:
.Chile, Perú, Bolivia y Ar

gentina son países progresis
tas.» (enumeración de sustantivos).

«El estudio tesonero, la ale

gría honesta, la modestia sua

ve y la bondad dulce, son vir

tudes que hacen al hombre felíz>.

(enumeración de frases sustanti

vas).
■ Tengo un amigo fiel, abne

gado, afectuoso y humilde:

mi perro», (enumeración de ad

jetivos).
«Es rayo que aplasta, des

truye, pulveriza y mata».

(enumeración de verbos):
«iba sola y caminaba dulce,

grácil, sencilla y pausada
mente» (enumeración de ad

verbios).
Regla 3 - Las frases expli

cativas que suelen interca

larse en una oración grama

tical, se escriben entre comas.
Se denominan frases explicati

vas aquellas que tienen el secun

dario objetivo de ampliar un

concepto, y que pueden snpri
mirse sin que la oración pierda
nada de su integridad gramatical.
Si yo digo: «Juan Oulenberg
murió en la miseria., la oración

gramatical está completa. Si d'go
ahora: «Juan Gutenberg, el in

ventor de la imprenta, murió

en la miseria •, he agregado una

Frase explicativa al concepto «Juan
Gutenberg», que puede ser

Estas lecciones continuarán sin interrupción, selec
cionadas como siempre por nuestro ex - Director

señor Marcos Ramírez M.

Dudas Ortográficas
Otras quince palabras

difíciles:

Ajeno,

Balbuceo,
Cerviz,

Convalescencia,
Depravación,
Esbozo,
Evasión,
Hipocresía,
Imberbe,
Malversación,
Obvio,
Robustez,
Soberbio,
Titubear,
Vahído.

Corrija sus errores

ts corriente oír: beterraga,
diferiencia, haiga o haigan, inter

valo, la enagua, renumerar.

Lo correcto es decir:

betarraga,
diferencia,

haya o hayan,
intervalo,
las enaguas,
remunerar.

A veces se escribe demás y
otras de más.

"Los demás" (junto) significa
"los otros", como en la frase: "los

demás se opusieron". "De más"

(separado) significa "de sobra, de

exceso", como en la frase: "Los

elogios es'án de más".

L*a Puntuación

La expresión hablada tiene su tono y sus pausas:
el primero refleja la intención o el estado emocional

del que habla; y las pausas aprovechan el natural des

canso respiratorio que tras de pronunciar un grupo
de palabras debe hacerse, para dar el necesario relie

ve a las frases

Tono y pausas se representan en el lenguaje escri
to con signos llamados de PUNTUACIÓN. Los tonos

interrogativo, exclamativo, reticente, enfático, etc., tie

nen en los signos de puntuación auxiliares podero
sos de expresión.
Puede asegurarse que la puntuación es uno de los

aspectos más descuidados del idioma. Y siendo ella

un recurso esencial para la mejor interpretación de

cualquier escrito, es evidente la importancia de las

lecciones que iniciamos, seguros de servir con acierto

el interés de nuestros lectores.

conveniente, pero que no es

indispensable. Suprimida, la o-

ración gramatical está siempre
completa. Esta, y por el estilo,
todas las frases explicativas, deben
ir entre coma*. Ejemplos:
«Pedro de Valdivia, conquis

tador de Chile, fué un valiente

capitán español».
«1*1 puerto de Arica, que es

el más septentrional de

Chile, es un hermoso lugar
para el turismo».

«La modestia, virtud bellísi

ma, no debe llevarse hasta la

exageración».
«Los fracasos, dice un pro

verbio inglés, son los cimien

tos del éxito».

(Continuará)

¿Lo sabia usted?
l.-Las palabras homónimas

«hecho» (de hacei) y «echo» (de

echar), han motivado la confu

sión de mucha gente que ha da

do en escribir hechar, y así con

h todas las formas del verbo

echar. — Cuando estas personas

deseen escribir correctamente, les

recomendamos un ligero razona

miento: si el «hecho» deriva de

hacer, póngasele en buena hora

la h: pero si deriva de echar,
escríbasele así no más, sin h.

2. -«Se ha enfermado», >si lle

ga a enfermarse-, son frases muy
comunes. Pero uo están bien,
porque el verbo enfermar no

admite esas formas reflexivas. De

bemos decir: «ha enfermado»,
«s< llega a enfermar», y habremos

hablado correctamente.

I í t i i" «> «-.

Si Ud. desea profundizar estas lecciones

de idioma patrio, adquiera los libros que se las

puedan proporcionar ampliamente.

Cualquier libro que Ud. desee, de cualquiera
materia, se lo encargaremos gustosamente, sin re

cargo alguno sobre el precio de venta en Santiago.
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Dos escritores

Un chileno: Genaro Prieto

Es un aristócrata venido a

meno*, para bien de lis letras.

Desde que un golpe de Bolsa

lo empobreció, se dedicó a escri

bir y en ello aprovechó su vena hu

morística, fecunda y de buena ley.
Es uno de los buenos perio

distas chilenos y talvez el único

humorista actual que hace reir.

Publica sus artículos en el «Dia

rio ilustrado», firmándolos con

una «I'». Ellos lienen una gra
ciosa ironía y tratan asuntos de

toda especie, sobre todo referen

tes a nuestra vida social y política.
Ha reunido sus mejores cró

nicas en dos libros, «Pluma en

ristre» y «Con sordina» de gran
éxito editorial, pero de vida pasa

jera en razón de que tratan asunto]
de también pasajera actualidad.

Prieto, se ha revelado como

un novelista de vuelo a través

de sus dos únicas novelas que
han bastado ellas solas para me

recerle la consagración. Ellas ton:

rl'n muerto de mal criterio» y
• N socio* esta última traducida

al inglés, al francés y al italiano,
con grandes elogios para su autor.

Un extranjero: Knut Hamsun

Escritor noruego de obra in
tensa y abundante. Sus comien

zos fueron difíciles y su origen
muy humilde. Aprendiz de zapa
tero en su patria, emigrante, pes
cador en Terranova, colono fra

casado en los Estados Unidos.
conductor de tranvías en Chicago,
supo sobrellevar con optimismo
esta primera dura jornada de su

vida, hasta que, de regreso a la

patria, pudo publicar como fo-

llelín de un diario de Co

penhague, su primera gran
novela «Hambre», que le hizo

un nombre en las letras noruegas.
Dado este primer paso con fe

licidad, luego aparecen sus «Mis
terios» y «Tierra Nueva»; en se.

guida «Pan», «Victoria», «Knut
Petersen» y «Germinación», todas
novelas de la mis alta enjundia
psicológica.
Cada una de las novelas de

Hamsun es una obra perfecta,
completa, y que satisface inte

gramente En todas hay reminis

cencias de su vida vagabunda,
inquieta, zarandeada.

El premio «Nobel» distinción

que le fué discernida en 1920, le

valió ser traducido a casi todos los

idiomas y hoy día se han populari
zado en castellano la mayoría de

sus obras. Anotamos entre sus

libros mejores y más conocidos,
publicados en ediciones baratas,
los siguientes: «Hambre», novela

interesantísima en que pinta un

período miserable en la vi-'- de

un periodista sin trabajo; «Victo

ria», novela que es un canto al

amnr; «Pan», su novela más co

nocida y ■Germinación» recien

teniente editada por la Biblioteca

Lettas.
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OFRECE: Calzado fino para señoras, caballeros y niños

La despedida de

nuestro maestro.
El Centro Obrero de Estudios,

ofreció a su maestro y amigo
señor Marcos Ramírez .Vi., unas

once con motivo de su alejamien
to de la localidad.

Asistieron especialmente invita

dos a este arto, los señores Dr,
Carlos Morales S. M

,
don Diego

Ormazábal, Director de la Escue

la No. 14, don Gastón Boullón,
Vocal déla H. Junta de Vecinos,
don Daniel Rojas Letelier, redac
tor de «El Pacífico», señores So
lad y Tapia, profesor y alumno

representantes de la Universidad

Popular, y los profesores de mies

tra escuela Srs. Spotorno, Bou'

deguer Pérez y Bravo. Excusa
ron su inasistencia los señores

don Pedro J Rada y Gamio y
don Luís Lara Quiñones, Irispec
tor Escolar.

Una excelente estudiantina ame

nizó esta hermosa manifestación,
que adquirió caracteres excepcio
nales durante su desarrollo, por
el momento espiritual intenso de

que nos hizo disfrutar.

ói el momento oportuno el

señor Juan E. Castro, Presidente
del Centro, la ofreció, expresan
do el profundo sentimiento que

embargaba las almas de todos los

miembros del Centro al ver ale

jarse al maestro, y más que ese,
al amigo franco y sincero que

siempre los ayudó, dedicando a

ello el tiempo destinado a su

reposo y bienestar personal.
Después, don Miguel Domín

guez, en una magnífica impro
visación, se refirió a la labor del
sefior Ramírez; don Osear Mén

dez, entonó al son de la guitarra
una bella canción dedicada a su

maestro; don Osvaldo Eslay, dio
lectura a una alegoría dirigida
también al señor Ramírez, traba
jo que llamó la atención de los

presentes por la sencillez y ri

queza de sus expresiones. Todos
ellos obreros de nuestra escuela.

La sinceridad demostrada por
sus alumnos emocionó al señor

Ramírez, que llegado a este pun
to, agradeció cou entrecortadas

frases, sublimes por el senti
miento con que fueron expresa
das, la manifestación de que era

objeto. Los exhortó a continuar
con tesón la obra en que estaban

empeñados, en la confianza de

que los ayudaría siempre y desde
el lugar en que se encontrara.

En seguida, hicieron uso de

la palabra los señores, Dr. Car
los Morales, Daniel Rojas L, los

profesores de nuestra Escuela se

ñores Ángel Spotorno V., Carlos

Boudeguer, Eduardo Pérez, el

profesor de la Universidad Po

pular don Jacobo Solari, don

Gastón Boullón, Vocal de la H.

Jimia, y los miembros del Centro
Obrero de Estudios, señores Ati-

Centro Obrero de Estudios "Mareos Ramírez Morales"

En reconocimiento a la labor desplegada por nuestro ex Direc

tor. querido am-go, señor Marcos Rimírez Morales, al fundar y pres

tigiar, durante el tiempo que los tuvo a su cargo, el Centro Obre
ro de Estudios y su órgano periodístico 'Cultura", dicho centro,
en sesión del 5 del actual, con asistencia de todos sus miembros,
tomó el acuerdo que a continuación trascribimos del acta de la
sesión en referencia.

"Se acuerda por unanimidad, que a contar de esta fecha,
la institución llevará el nombre siguiente: Centro Obrero de
Estudios "Marcos Ramírez Morales", en agradecimiento a

su labor como fundador y Director del Centro y así mismo,
del periódica "Cultura".

Con este rasgo sedemuestra la profunda gratitud que sienten los
obreros de nuestra escuela, por el señor Ramírez, y sírvale de estí'

mulo, si esto es posible, para que continúe echando la simiente de
la cultura en el fértil terreno de las clases proletarias, en la segu
ridad de que ellas sabrán responderle con lo único que tienen:

gratitud y sinceridad.

Cuerpo Administrativo

de Cultura

Subdirector:

Don Eduardo Pérez B.

Administrador:

Don Miguel Domínguez

Ayudantes del Director
D»n Atiliano Mella

Don Miguel Pastenes

Don Osvaldo Estay

liano Mella y Egidio Zamorano,
todos los cuales abundaron en

elogiosos conceptos para el

despedido, señor Ramírez.
El señor Mella, alumno de

nuestra Escuela, hizo entrega al

señor Ramírez, de un artístico

pergamino, en el cual se encuen

tran las firmas de los profesores
y alumnos del Centro.
En resumen, esta fiesta de des*

pedida de nuestro maestro, resul
tó sencillamente grandiosa por el
derroche de sinceridad que exis

tió durante su desarrollo. Su re

cuerdo quedará grabado en for

ma perdurable eu el corazón de

todos los asistentes.

Porque esta breve reseña, que
ahora damos, es palidísima en

comparación a la realidad. Hubo
momentos que la pluma más
diestra es incapaz de describir.
Sírvale de recuerdo al hombre

que fundó y dirigió con tanto

acierto el Centro Obrero de Es

tudios que ahora lleva su nombre.

Actividades Culturales

CONFERENCIA

Auspiciada por el Centro «Ro
sa Lillo», activa institución cu!'

tural que labora en medio de la

apatía de nuestro ambiente, dictó
el Sábado último en el local del

Liceo de Niñas, la señora María
de Herrera, abogado, una confe

rencia titulada «La Mujer ante la

Ley».
Tuvo pasajes interesantes dicho

acto, en que la conferencista,
hizo resaltar en forma especial la

desventajosa situación de la mu

jer ante las leyes hechas por los

hombres, sin consultar muchos

derechos que le asisten en igual
forma que al sexo opuesto.

VELADA

Los profesores y alumnos del

Instituto Comercial de este puer

to, llevaron a efecto el 12 del

presente una Velada en el Teatro

Nacional, a beneficio de los es

tudiantes del último curso de di

cho plantel, que próximamente
Iniciarán una gira de estudio a

las ciudades del sur de nuestro

país.
Los distintos números de que

estuvo compuesta la velada eu

referencia, gustaron ai numeroso

público que asistió, por la maes

tría y gracia con que fueron eje
cutadas.

Felicitamos a los organizadores
de dicho acto cultural por el

buen éxito obtenido.

PESCETTO Hnos. & CIa7 LTDA.
CALLE 21 DE MAYO 210 CASILLA 41.-TELEFONO 210

Hemos recibido para las FIESTAS PAÍRIAS:

Innumerables artículos para señoras, como ser Carte
ras. Guantes, sedas, medias, etc., etc., a precios increíbles.

Notas Breves.

DON MARCOS RAMÍREZ M.
En el vapor «Pudeto» del Mar

tes 19 del presente, parte al sur,
acompañado de su familia, el

Vista de Aduana señor Marcos
Ramírez M., fundador y ex-

Director del Centro Obrero de
Estudios y de «Cultura».

SEGUNDA EDICIÓN
Estamos preparando la segunda

edición de nuestro primer núme
ro. A las personas que se inte
resen en adquirirla, tes logamos
hacerlo así presente a cualquiera
de los obreros encargados de la
venta de «Cultura». En esta for

ma podrán asegurar su ejemplar.

CORRESPONDENCIA
Habiendo cambiado de Direc

tor este periódico, hacemos pre
sente que la correspondencia nos

deberá ser dirigida en esta forma:
Señor Director de «CULTURA»

Patricio Lynch N.» 247

ARICA.

COLABORACIONES
En una publicación de la ín

dole de «Cultura», órgano de un

Centro Obrero de difusión cul

tural, debemos, naturalmente, dar
preferencia a trabajos de los

obreros, y en especial, a los de

los alumnos de nuestro Centro.
Por esta razón rogamos a nues

tros colaboradores espontáneos
tener paciencia y esperar un»

ocasión en que sean publicados
sus trabajos, sin insistir en su

publicación inmediata.

CHARLAS CULTURALES
La cuarta charla cultural del

señor Marcos Ramírez M, soore
«Circulante y Emisiones», apare
cerá en el próximo número, pues
por falta de espacio no ha sido

posible incluirla en ei préseme.

AGRADECIMIENTOS
Continuamente la Dirección de

este periódico recibe el estímulo
de felicitaciones que parten de
todas las esferas sociales que al

canzan a conocerlo. Pecaríamos
de ¡'.:< 'fradecidos si no expresá-
semü2> (,úbl feamente nuestro cor

dial reconocimiento para todas

esas personas que, mostrándose

comprensivas de nuestra labor, y
de los sacrificios que ella impo.
ne, saben darnos el aliciente es

piritual necesario para continuar

la, procurando su engrandecí -

"uto y su perfección.

• Le ha gustado este pe

riódico? Contribuya a en

grandecerlo. Recomiéndelo

a sus amigos para que lo

compren o se suscriban a él.

Este periódico está Impreso
en la Imprenta Castillo-Arica ^j
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«Cultura"

agradece
Al conocerse la partida de

nuestro ex Director señor Míreos

Ramírez M, fundador del Centro
Obrero de Estudios que ahora

lleva su nombre y de este perió.
dico, de todos los círculos socia

les de este puerto, brotaron ex

pománeos elogios a la labor que
le cupo desarrollar.

Es así como antes de irse fué

objeto de numerosas manifesta

ciones. Su nombre, natural-nente,
se ha puesto de relieve y, sin du

da, no es desconocido por habi

tante alguno de esta localidad.

También la piensa aríqueña le

ha tributado merecidos elogios:
• El Pacíf.co., .El Ferrocarril.,
■ La Prensa», «Acción», «El Licea-

iio., tolos han tenido bellas ex

presiones al analizar su fructífera

labor en pro del Centro Obrero
v de «Cultura ».

Todo aquello constituye un es

trmulo para nuestro querido ami

go. Se le ha liedlo justicia y esto

es mucho decir.

«Cu I tura >, en nombre de su

fundador y ex Director, señor

Marcos Ramírez M., hoy ausente,

agradece de corazón todos

aquellos elogios con que se ha

querido premiar sus nobles acti

vidades en beneficio de la clase

ubiera.

La Dirección

PARA EMPLEADOS
Pensamientos de

Gabriela Mistral

Hicer innecesaria la vigilancia
del Jefe. Eu aquel a quien no se

vigila se confia.

Hacerse necesario, volverse in

dispensable: esa es la manera de

conseguir la estabilidad en un em

pleo.

Cada repetición de la orden de

un Jefe, por bondadosa que sea,
es la amonestación y la constan

cía de una falta.

Hay que merecer el empleo
cada día. No bastan los aciertos

ni la actividad ocasionales.

No hay más aristocracia, den

tro de un personal, que la aris

tocracia de la cultura o selección

moral — los virtuosos—y la aris

tocracia de la cultura, o sea la de

los capaces.

EDITORIAL, -

Xuestro Centro . ..

Está pleno de vida . . .

El fuerte impulso que le diera nuestro querido ex-

Director, sefior Marcos Ramírez M, ha puesto de relieve

esta modesta institución.

Al ausentarse de la localidad, lo ha dejado en buenas

manos: nuestros llenos de la mejor voluntad para ayudarnos,
Nuestro Centro está bien organizado. Es capaz de ejer

cer una enérgica y saludable influencia en nuestra clase

obrera, en nuestro ambiente.

Así, poco a poco, \-\ siendo comprendido por e! ele

mento obrero de este puerto. Uno a uno. van llegando nue

vos compañeros a engrosar nuestras filas.

Los re:ibirii2>s con ¡os brazos abiertos; nuestros maes

tros les dedican especial atención para ponerlos al nivel de

los denuis en conocimientos.

Es el único camino efectivo para reivindicar nuestros

derechos: una vía de mayor cultura.

Centro Obrero de Estudios «Marcos Ramírez *M.»

Nuestro in«:li^riclu.£a,liis*srrio

I JOAQUÍN EDWARDS BELLO es tai vez el más ta

| lentoso de los periodistas cliilenos, y uno de los más
i fecundos. Ha publicado también varias novelas, entre
ellas.EI Roto. y .Valparaíso, la ciudad del viento», que

| han tenido gran resonancia.

Reproducimos aquí una antigua crónica, en la que
analiza los efectos del individualismo en los países
cud americanos.

Ibero América está perdida fren
te a los Estados Unidos por d

vicio de individualismo que se

adivina en todos los órdenes de

nuestra vida, y que nos dividió

en átomos frente a la admirable

consistencia de la Unión. El in

dividualismo es vicio de la r.nza

mediterránea: la unión y disci

plina es virtud de la raza anglo
sajona. Ei genio de los estados

Unidos consiste principalmente
en su poder de absorción, en el

triunfa de la parte anglo sajona
que consiguió ahogar el movi

miento separatista del Sur forma
do principalmente por franceses

y españoles. L'ncoln, eu 1861,
ganó una inmensa victoria sobre

el espíritu individualista y reiró-

grado de las razas de origen me-

ü i te r raneo. La terrible guerra lla

mada de Secesión,— q:je terminó

con la completa victoria dx los

unionisfs en 1864, marca el co

mienzo del progreso yanqui por

predominio del elemento anglo
sajón. En adelante, los mediterrá
neos no hacen más que adaptar-

Be al carácter unionista y disci

plinado de los anglo sajones. Es
como el triunfo en la sangre de
los glóbulos rojos sobre los gló
bulos blancos

Nosotros seguimos formando
dieciocho Repúblicas, divididas

por postes fronteros, aduanas y
murallas chinas de toda clase.

Superiores en riqueza, iguales
casi en población a Estados Uni

dos, somos la mano de obra del

mundo. Somos despreciados del

mundo entero. Con cien años de

vida independiente, materialmente
neutrales eu la guerra, continua
mos mendigando empréstitos y

esperando que la civilización ven

ga a buscarnos. Fuera de las
materias primas de la minería,
Ibero América es la parle del

mundo que ha aportado menos a

la ciencia y a la industria mun

diales. Menos que la China; me

nos que el África. Vivimos' tt-ia

i-ida refleja; de campamento, y
día ñor dia vemos desaparecer
las únicas originalidades de nues

tro arle y de ia indumentaria po-

'La Prensa' y 'Cultura'

Reproducimos algunos be

llos párrafos de un artículo

publicado en «La Prensa>del

18 de Septiembre último, en
cl cual se vierten elogiosas
expresiones en favor de nues

tro ex-Director, querido ami

go señor Marcos Ramírez Mo

rales. Estos y otros conceptos

que ha merecido su labor,
emitidos por las demás publi
caciones de la localidad, son
contestadas en nombre del

amigo hoy ausente y en ar

tículo aparte, por la Dirección

de este quincenario.

<<Cultura>, desde su apari
ción hasta la fecha, no ha

desviado sus pasos de la ruta

en que fuera colocado por la

mano experta y fuerte inteli

gencia de nuestro querido
amigo.
De su fondo «Ue Redac

ción* perfilamos los pasos,
casi ya firmes, que dan los
obreros estudiosos en su an

sia dc ser útiles a la patria y
a sus semejantes.
Todo cuanto se pudiera de

cir de alabanzas para un ór

gano de publicidad de la es-

lirpe de .Cultura», sienta su

verdadera realid.id en la sec

ción «Del Idioma».

No sólo los obreros, que
están fortificándose con la

savia pura del querido maes

tro, son los llamados a guar
dar un imperecedero recuer

do de esía gran obra, sino

que también todos aquellos
que en el formato de la vida

ciudadana, han tenido la opor
tunidad de libar también el
néctar fortificante que se ex

Irada de las páginas de «Cul
tura».

Así como el bronce inmor
la I iza a los prohombres, tam
bién «Cultura», hará revivir

por siempre la labor inapre
ciable del maestro que se

aleja.

pular.
La l-'-li.* del norte contra el

sur. de Lincoln contra Beaure-

gard, representa la lucha del es

píritu disciplinado y unido de los

anj-G s..jones contra el indivi

dualismo y desorden de los me

diterráneos.
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Al leer este humilde artículo

no encontraréis en él la voz del

sociólogo, ni la del filósofo, ni

la del sabio. Ella sólo es la pala
bra del compañero, la voz del

hermano de miseria. Ella será,

pues, árida y opaca. Si a veces

adquiere la dulce inflexión del

consejo, la sarcástica de la críti

ca, o la reflexiva de la duda, no

escuchéis de ella sino el eco de

un anhelo, acaso lo único gran
de y hermoso que pueda oiré

ceros; un anhelo sincero de me

joramiento positivo de los indi

viduos de mi clase, considerados

individual y colectivamente. Cua

lesquiera que sean las ideas que

sustentamos respecto a orga

nización obrera, a los medios de

lucha que debemos adoptar en

defensa de nuestros intereses,

siempre nos serán provechosas,

porque siempre hay algo que
decir de esta vieja cuestión, siem

pre de actualidad y sobre la cual

nadie puede jactarse de haber di

cho la última palabra.
Convencido como estoy de que

»in una buena organización ja
más seremos poderosos y jamas
podremos alcanzar el bienestar

que anhelamos, me he propuesto
tratar en esta oportunidad este

tema que considero de importan
cia fundamental. Mientras nues

tra organización social sea defi

cíente y defectuosa; mientras no

tengamos el tino, la experiencia
y los conocimientos necesarios;
mientras no seamos disciplina
dos, generosos, abnegados, sin- .

ceros, todo lo que llagamos se

rán meros ensayos, destinados

más bien a engañarnos a nosotros

mismos, haciéndonos creer que
nada tenemos que mejorar, nada

Estos trabajos han sido soto ligeramente corregidos

por el profesor. Conservan pues, la forma y el fondo

que quisieron darles sus autores.

Organización obrera
Destacamos con agrado el siguiente trabajo, que revela una

claridad de pensamiento poco común.

que reformar, nada que desear.

Veamos, pues, con los dalos

que nos proporciona la experien
cia, lo que liemos hecho y lo

que podemos hacer en este sen

tido, ¿La organización de las so'

ciedades obreras del país corres'

ponde a los progresos alcanza'

dos por la civilización? ¿Las bases

constitutivas de las sociedades

corresponden a las necesidades del

proletariado? ¿La actual organiza
ción refleja el grado de cultura

alcanzado por los trabajadores

que forman las sociedades?

Quien quiera que haya estu

diado un poco, que conozca sus

Fines, los propósitos que persi-
gen, los medios de que se valen

para mejorar la condición del tra

bajador, tendrá que contestar a es

tas preguntas con un enérgico ¡Nó!
Nuestra organización es anti

gua, y como tal, atrasada.

No es que consideremos malo

o deficiente todo lo antiguo, sino

que en estas cuestiones el pro

greso exige una evolución conti

nua, una renovación constante.

La eterna ley de la evolución

que rige a los mundos dirige y

gobierna a los seres orgánicos es

intransigente. Para ella no hay
sino progreso y retroceso. El prí
mero está representado por el

movimiento que es la vida mis

ma, y el segundo por la quietud,

que es la estagnación. Todo lo

que no evoluciona, languidece y

por fin muere. Sólo renace, sólo

vive, sólo progresa, lo que tiene

vida propia, lo que cambiando

de formas busca el perfecciona
miento en la evolución que es

su ley y su causa.

La juventud obrera, esa bri

llante juventud, tan cantada por
los poelas y de la cual todos los

hombres que se preocupan del

bienestar del pueblo y de su me

joramiento moral, material e in

telectual, tanto esperan, esa juven
tud prefiere pasar las noches em

briagándose en el torbellino del

baile y de la cantina que es su

complemento obligado, a preocu

parse de estudiar un poco, de

prepararse para luchar en defen

sa de sí mismo y de sus compa
ñeros. Y lo curioso es que no

sólo la juventud es la que se en

tusiasma con esle bello programa
de la vida; también militan en

esas filas valientes veteranos a

quienes la tradición ha bautizado

con el apodo de «verdes». Es

natural que el hombre tenga sus

momentos de expansión, ello es

indispensable; pero de ahí a pa

sar la vida en un completo jol
gorio, hay mucha distancia. Se

ha dicho y se repite, acaso con

razón, que sólo las necesidades
son capaces de unir a los hom

bres; pero en el estado actual de
civilización que hemos alcanzado
es necesario que dejemos de
obrar sólo a impulsos del estó

mago, para pensara impulsosdel
cerebro. Organizadas de este mo

do y preocupadas constantemen
te de preparar ai obrero para li
brar con éxito las batallas en la
lucha por la vida; para salvar los
mil obstáculos que se encuentran

en su camino, para alcanzar el

ideal de su mejoramiento verda

dero. Una sociedad así será, sin

duda alguna, la que decidirá la
suerte del proletariado.
Reconozco que he molestado

vuestra atención más tiempo del

que debía y por ello pido dis

culpa. Pero cuando se trata de

estas cuestiones que tan directa*
mente interesan a nuestra clase

social; cuando se quiere comba

tir ideas y prácticas tan arraiga
das; cuando se pretende remover

desde sus cimientos nuestro pobre
y chico edificio social, no somos

dueños de nosotros mismos y

nuestras ideas y aspiraciones nos

llevan acaso, demasiado lejos.
Empero, abrigo la esperanza de

que las observaciones que hago a

nuestra organización han dc ser

consideradas, estudiadas y discu

tidas con sinceridad, porque ellas
no están basadas en teorías sino

que son fruto de la observación

sobre el terreno mismo de los

hechos. Y así diseñados a gran
des rasgos estos puntos, empren
dáis la obra, seguros de que aho

rraréis muchos sacrificios inútiles

que hoy se hacen y que bien

encaminados, producirán los bue

nos frutos que todos anhelamos.
MIGUEL DOMÍNGUEZ,

Obrero Marítimo.

Lord Leverhulme, y casas para obreros y empleados El Tratado Comercial Chileno-argentinoodos conocemos el popular empleados que después de termi-
u

«15W1.1UUTodos conocemos el popular
jabón «Sunlight».
Lord Leverhulme, es el propie

tario de esta gran industria, que
se ha avaluado en £ 60 000,000.

A pesar de ser un acaudalado,
difiere de los millonarios indus
triales de nuestra tierra que sólo
se ocupan de acrecentar sus in
tereses buscando la manera más

rápida para obtener esa finalidad,
olvidándose por completo de los

amasadores de sus colosales for
tunas. Lord Leverhulme, por el

contrario, es un apóstol.
No se contenta con dar acó-

modo a sus obreros y emplea
dos en lo que se refiere a remu

neración, más que eso, predica
una nueva situación del obrero
y del empleado en el futuro
Dice as,: ,el obiero y el em

pleado no son unas máquinas,
Sino el sabio factor de progreso
de las industrias, son los incan
sables amasadores de nuestros

millones; es como si uno apor
tara la harina y ellos el sudor de
SU frente; en consecuencia, no

debemos abandonarlos jamás».
Lo que ha hecho más célebre

y querido entre los obreros y

empleados de la fábrica a Lord

Leverhulme, últimamente, es la
confección de un plan de cons

trucción de casas para obreros y

empleados que después de termi

nado y llevado a la práctica, ha
dado satisfactorios resultados.

Requisitos previos que se exi

gen a los obreros y empleados
para obtener sus beneficios: ser

casado, o soltero que sea único

sostén de su familia, tiempo que
ha estado en la fábrica y edad

competente para el uso conscien

te de esas garantías.
Las casas para obreros y em

pleados de Lord Leverhulme,

constituyen un elevado ejemplo
para el mundo industrial y esta

dos del universo; forman una po
blación hermosísima. Un mil cua

trocientas casitas de ladrillo, ro

deadas de jardines y pequeños
huertos; en su interior tienen todo
lo que el obrero y empleado
puede apetecer: un saloncillo amo.

blado, sencillo pero cómodo, dos
o tres dormitorios, comedor, coci
na, baño, vestíbulo aireado y
claro para leer en las tardes des

pues de las faenas. Fuera, en el

centro de la población, se yer
guen tres edificios: la biblioteca,
el teatro y la Universidad Obrera,
Ojalá en nuestro país algún día los

poderosos de esta tierra, los due
ños de la riqueza, hagan algo efec
tivo en este sentido por nosotros

EGIDIU ZAMORANO,
Obrero ferroviario.

La prensa nacional hace co

mentarios de un entendimiento

comercial con nuestra hermana
de frontera, la gran Argentina;
Feliz entendimiento. Esto quiere
decir que el egoísmo comercial,
el egoísmo individual de ciertos

intereses han sido barridos por
nuestra diplomacia, por un Cru-

chaga Tocornal y el verdadero

patriotismo ha sobrepasado el

empuje de ciertos elementos con

trarios a este gran advenimiento

que favorece a las dos repúbli
cas.

Bello ejemplo para Sud-Amé-
rica este eslabón comercial chile
no argentino; es el primero déla

gran cadena que pueden formar
los países sudamericanos y que
los gobiernos deben apresurarse
a construirla. Ojalá nuestro que
rido Chile sea el asiento de esta

próxima gran Conferencia ínter-
nacional de Intercambio Comer
cial Sudamericano. Con ello ha
bremos hecho lo que por ley na

tural nos corresponde hacer da

do el estado de crisis mundial por
que atravesamos.

El día que se construya esa

cadena nos libertaremos del mo

nopolio extranjero y-Ia crisis que
hoy es mundial bien puede ser

sólo crisis europea.
Lo que hace hoy en principio

Argentina y Chile, lo pueden ter

minar ios demás países sudame
ricanos y con esto nos esperan
días mejores y un halagador por
venir y entonces el comercio sud

americano entonará una nueva

canción.

JUAN CASTRO

Obrero Ferroviario.

Nuestra escuela funciona en et local de la Escuela

No. 14, Colón No 25, los Martes, Jueves y Viernes, de
20.30 a 2230 horas, Hay dos cursos: uno elemental y
uno avanzado, y la matrícula está abierta para cuando

usted guste.



(^C-^) DEL IDIOMA (^^)

Lecciones de puntuación Dudas ortográficas Corrija sus errores Dos escritoras

Usos de la coma

(Continuación)

Regla 4. - Las frases o

locuciones adverbiales se

escriben entre comas.

Se llaman locuciones adverbiales

de uso muy corriente, las que en

la conversación sirven para con

firmar, resumir, contraponer, ex

presar causas, efectos o conse

cuencias, etc., y que normalmente

unen dos conceptos principales
de una oración. En los siguientes
ejemplos, tales locuciones adver

biales, son las que van en letra

negra:
<l.as cosas tardaron, sin em

bargo, en aclararse. >

• Por lo general, quejarse de

la vida es ser ingrato >

■ Esto es, en resumen, lo

principal del asunto*
• Ha hablado, sin duda, elo

cuentemente.

«Los libros, es decir, los

buenos libros, son los mejores
amigos».

• Ud , por el contrario, me

ha i ultado.

« En efecto, el asunto es serio-».

Como éitas hay innumerables

locuciones adverbiales, ya al co

mienzo, ya en medio de la ora

ción, y que, en todo caso, sirven

para dar más relieve y colorido

a ia expresión. Anotamos otras

de las más usadas de estas locu

ciones: «por ejemplo», .en fin»,
• por fim, «en seguida», «no

obstante», -esto es>, <en suma»,

«en consecuencia t, «por consi

guiente», «por fortuna», • desgra-
ciadamente», <pur lo tanto, •en

tonces», etc., etc.»

Regla 5. -Antes de las con

junciones porque, pues, aun.

que, paro, luego, y otras, de

be usarse la coma.

Me voy, porque no me atien

den.

Estoy cansado, pues he tra

bajado mucho.

Saldrá, aunque llueva.

Vaya, pero no demore.

Pienso, luego existo.

Debe, sin embargo, tenerse pre
sente que pues y luego no son

solamente conjunciones. Pues,

puede ser forma adverbial en este

caso: -No todoes,pues,penuria»,
y entonces, pudiendo suprimirse,
va' entre comas, de acuerdo con

la regla 4.— Luego es también

adverbio de tiempo, y entonces

no se le antepone coma: >lré lue

go», «luego que si vino, en

fermó >.

e palabras difíciles Es corriente oir abricias, de-

sáucio, cónyugue, lamber, la por-

tavianda, inrompible, diformidad,
prenunciar.

Debe decirse: albricias

desahucio (grave)
Excitar cónyuge

lamer

Hacinamiento el portaviandas
irrompible
deformidad

Menoscabo pronunciar
Mobiliario Para significar una linea escri-

Pábulo ta muchos dicen «reglón». La pa

Rebuznar labra en este caso es renglón.
Sahumerio ■ Reglón» sólo significa una regla
Turbulento grande.

EL BARCO VIEJO

'El poeta de la serenidad*. Tal es el concepto que prestigia
la bellísima obra poética de MANUEL MAGALLANES MOU

RE, de quien un gran escritor lia dicho: 'A través de él, como

a través de una lente pura elevada a lo alto, vislumbré, con el

mismo ánimo que nos suspende ante una noche ciara, la inmen

sidad solitaria por donde cruza la belleza imponderable
Es uno de los más grandes poetas chilenos, cuya obra no

podrá ser jamás olvidada

A él pertenecen los hermosos versos que siguen.

Allá, en aquel paraje solitario, del puerto,
se mece el barco viejo a compás de las ondas

que tejen y destejen sus armiñadas blondas

en derredor dW casco roñoso y entreabierto,

De la averiada proa cuelga un cable cubierto

de liqúenes que ondulan cuando pasan las rondas

de los peces, clavando sus pupilas redondas
en el barco que flota como un cetáceo muerto.

Y el barco, que fué un barco de los que van a Europa,
y que era todo un barco, de la proa a la popa,
ahora que está inválido y hecho un sucio pontón,

sus amarras sacude, y rechina, y se queja
cuando ve que otro barco mar adentro se aleja
mecido por las olas en blanda oscilación.

¿Lo sabía Ud.?

I.— Las palabras identro» y

■adentro» han equivocado a

mucha gente que cree que el

verbo es «denlrar». Muchas ve

ees oímos decir: «dentra, no

más», »No quiso dentrar» El

verbo entrar y todas sus formas

son sin esa d. Así digamos: <Yo

entro en mi casa» o bien «es

toy dentro de mi casa». En el

primer caso «entro» es una for.na

del verbo entrar (entro, entramos,

etc.); en el segundo •dentro» es

el adverbio de luga1-, que no

: Lector Amable

Si Ud desea ayudamos, incremente nuestra pequeña Biblioteca

enviándonos los libros que Ud. crea, sirven para nuestros fines

culturales. Talvez tenga Ud. libros que jamás lee y, por esta cau

sa, aquellos uo ejercen la acción bienhechora para la cual fueron

escritos. Dedicándolos a nuestra Biblioteca, nosotros recordaremos

con agrado el nombre de la persona que generosamente nos

prestó su ayuda.
Puede entregarlos a cualquiera de los obreros que le venden

•Cultura» o dirigirlos a Patricio Lynch No. 247, Arica. Iremos pu

blicando los nombresde los libros que recibamos como así mismo

los de los donantes.

Centro Obrero de Estudios «MARCOS RAMÍREZ M.»

tiene otra forma (estoy dentro,
estás dentro, estamos dentro de

la casa).
2 -La palabra •hemorragia'

significa derrame aoundantc de

sangre. -Entonces, decir «hemo

rragia de sangre» es una perfec
ta redundancia.

a. -Muy común es decir: «dé
me la manito», «se hirió la ma

nilo», etc. Podemos asegurar que
casi nadie dice la palabra correc

ta: imanecita». Este es el ver

dadero diminutivo de mano.

Bibliotecas escolares

Es de tal importancia el auxi

lio de la Biblioteca en el desen

volvimiento de la educación mo

derna, que, sin duda, constituye
uno de sus caracteres esenciales.

No se hable de escuela moderna

si no dispone de biblioteca; po
drá tener cierto aspecto de nove

dad; pero, en el fondo, será la

misma escuela rutinaria y anti

cuada por cuyo desaparecimiento
trabajamos. No se piense en que
la educación sea eficaz, si no ha

dado el gusta por el estudio,

Una chilena: MARTA BRUNET

Una escritora de gran recie

dumbre que se ha destacado ha

ce pocos años, como uno de los

elementos de gran vaha en nues

tras letras.

Ha publicado pocas obras, en

tre las que recomendamos espe
cialmente «Montaña Adentro»,
la primera y la mejor, y «Bien

venido». A menudo «El Mercu

rio», de Santiago, en sus edicio

nes dominicales, publica algunos
de sus cuentos vigorosos, en loi

que demuestra un profundo co

nocimiento de nuestros campos,
de nuestros campesinos, y de lu

lenguaje y costumbres.

Se ha destacado precisamente
en este aspecto: ama a su pais y
lo estudia, para traducir sus me

jores atributos en sus obras y en

sus cuentos.

Una extranjera: VICKI BAUM

Escritora austríaca que .
ha al

canzado justo renombre a través

dc sus diversas obras, especial
mente, de «Gran Hotel», que
ha sido traducida a los idiomas

principales, y llevada al cinema

tógrafo. De familia acomodada,
desarrolló en su niñez sus incli

naciones musicales: era una ex

celente arpista, condición que en

un tiempo le sirvió para ganarse
la vida.

Vicki Baum escribió desde muy

joven, pero fué para ejercitar una
vocación.. Fueron ensayos que
nunca salieron a publicidad. Ella
misma dice, del hecho de haber

se convertido en escritora: «Cuan

do miro hacia atrás en mi vida,
creo que lo que me indujo a es

cribir fué en realidad la pobreza.»
Y tenemos que, una vez más,

la pobreza sirve de acicate pira
el triunfo a los que aspiran ser

algo en la vida.

Los libros que se recomien

dan en esta Sección y cua

lesquiera otros que Ud. de

see puede pedirlos por inter

medio de las librerías, «La

habanera» y «Cultura», 21 de

Mayo 126 y 481 respectiva

mente. Los tendrá a precio de

catálogo, y sin ningún recargo.

que sólo nace del manejo de

obras leídas y consultadas.

En cambio, podrá la escuela

carecer de muchas comodidades,

pero si pone en circulación entre

sus alumnos, valiosos libros que

sean el mejor estilo de liberación

moral, de auto- educación, en

tonces sus deficiencias están com

pensadas, porque habrá sembrado

la semilla de futuros triunlo» en

la vida.

MAXIMILIANO SALAS MARCHAN.



A !a Opinión Pública y Comercio

en general

Acogemos en nuestras columnas un llamado a la

opinión pública y al comercio que hace el Gremio de

Jornaleros Marítimos de este puerto. La situación en él

contemplada envuelve una anómala que se traduce en

escasez de trabajo para los miembros de dicho gremio, y,

por consiguiente, de jornal ganado con que atender sus

apremantes necesidades y las de sus familias.

El Gremio de Jornaleros Marítimos de Arica, hace pública
la crítica situación porque atraviesa en la actualidad.

En efecto, las disposiciones legales pertinentes, permiten

» los capitanes de los barcos, emplear, para las labores que en

justicia y equidad nos corresponden a nosotros, a los tripulantes

que se embarcan con patente de navegación. Además, en repeti
das ocasiones hemos visto que no solamente es el personal de

cubierta el que desempeña nuestras labores, sino que también la

hacen el de cámara, máquina y hasta la misma oficialidad que,

a pesar de tener asegurada su alimentación y su sueldo, nos per

judican, usufructuando de salarios que debieron ser devengados

por miembros de nuestro gremio, actualmente en situación aflicti

va por dicha razón.

A fin de arreglar esto, los trabajador-es marítimos de San

Antonio; nos invitan a una convención a celebrarse en dicho puer

to. Se pedirá al Supremo Gobierno la derogación del Articulo

22 del Dto.Supo. No. 122 de 27 de Febrero de Q32 y la dic-

tación de uno que exija a todas las naves hacer su carga y des

carga con la gente que hay matriculada en los puertos

para dichas faenas.

a pesar de nuestra desfavorable situación no omitiremos

sacrificio para enviar una delegación que nos represente en ia

Convención de San Antonio.

Pero, para ello nuestros mayores sacrificios serían estériles

ya que no conseguiríamos enviar esa delegación, dada nuestra

situación económica precaria.
Por esto, pedimos a la opinión y al comercio su apoyo

moral y pecunario. Vuestro óbolo aunque pequeño, para nosotros

será muy grande.
Mo olvidéis que si mejoramos en parte nuestra situación,

traducida en un aumento de salarios, éstos irán a ser invertidos

en el mismo comercio y a entonar las actividades de este puerto.
Por esto nuestro Gremio, espera nos ayudéis en esta emer

gencia. Una comisión, anunciada con anterioridad y premunida de

poderes suficientes, llegará a vuestras puertas.

¡Esperamos no nos neguéis vuestra ayuda!
Arica, 30 de Septiembre de 1933.

OSVALDO ESTAY O.,
Secretario del Gremio de Jornaleros Marítimos.

CHARLAS CULTURALES

Circulante y Emisiones
Cuarta charla de nuestro profesor, Sr. Marcos Ramírez

.
IWotas Breves

GENEROSA AYUDA

hemos recibido del señor Ad

ministrador del Feírocarril de

Arica a La Pazdonjuan Waidele

A. ai ser liberados del cobro de

la luz que se consume en nuestra

Escuela Nocturna, por decreto No.
456/703 de 12 de Septiembre úl

timo, dictado accediendo a una

petición de nuestro Centro.
Por falta de espacio no nos ha

sido posible publicar el texto ín

tegro de dicha disposición, lo
que haremos en nuestro próximo
numero dándole la importancia
que merece.

Gracias, señor Administrador . . ,

CONFERENCIA

Tuvimos oportunidad de asistir
a la conferencia que dictó últi

mamente en la Iglesia Parroquial,
el señor don Maximiliano Errá-

zuriz sobre ia estigmatizada Te
resa Newman.

Lo interesante del tema, ya

que trata de un prodigio, logró
atraer vivamente la atención de

los asistentes, que en gran núme

ro concurrió a oir la culta pala
bra del H. Senador.

Agradecemos la invitación pa

ra dicha conferencia con que la

Junta Parroquial de Acción Cató

tica tuvo a bien honrarnos.

SEGUNDA EDICIÓN

La segunda edición del núme

ro 1 de «Cultura» está lista. Los

que deseen, deben apresurarse a

adquirir su ejemplar de cualesquie
ra de los obreros de nuestra Es

cuela. También pueden pedirlo a

la Dirección de este periódico: P.

Lynch No. 247.

NUMERO ESPECIAL

Con motivo de la Fiesta de la
Raza y en homenaje a nuestra

Madre Patria, el próximo núme
ro de «Cultura» será de seis pá
ginas y, como de costumbre, con
un selecto material de lectura
amena e instructiva.

Decíamos en nuestras charlas

anteriores, que la emisión de mo

nedas de oro y plata fué reem

plazada por la de billetes y mo

nedas de metales ordinarios (ní

quel, cobre y aleaciones), que ca

recían intrínsecamente del valor

que representaban, y que consti

tuyen el llamado «circulante». Es

tas emisiones eran espaldeadas

por la garantía de una cantidad

de oro o plata (según el patrón

monetario), igual al valor que
etlas representaban.
Así, por ejemplo, si en un mo

mento dado el Gobierno de Chile

emitía en billetes, cien millones de

pesos de 18 peniques, para esa

emisión debía existir en la caja
fiscal una cantidad de oro, en

lingotes, en joyas o en moneda

extranjera, equivalente al valor de

esos 100 millones. De esta mane

ra, existiendo coinp!eta la garan

tía eu oro, esos 100 millones po

drían circular dentro del país y
cambiarse en cualquier momento
en su equivalente de oro para las

operaciones con el extranjero.
Tal procedimiento se usó por

mucho tiempo desde los comien

zos del patrón monetario. De es-

ta manera el valor fijado a una

moneda no tenía variaciones

apreciables, pues las derivadas de

otros factores que las emisiones

mismas son siempre de pequeña
monta.

Sin embargo, los procedimien'
tos económico-monetarios han

seguido una evolución constante

que ha llevado a los países a

realizar grandes empresas, más

fuertes a veces que lo que podía
permitirles su capacidad financie

ra. Entre estas empresas pueden
considerarse tas guerras cuya evo

lución tiende a hacer imperar en

ellas el derecho del más rico: las

guerras hoy son más de dinero

que de valor.

Estas empresas, fuesen oficiales

O particulares, aumentaban ei vo

lumen de las transacciones o ne

gocios, requiriendo en general
una mayor circulación de moite

das, o sea en buenas cuentas la

emisión más amplia de circu

lante. Las crisis vinieron a ser

más frecuentes y más graves,

porque ya no se debían sólo a

liechos naturales, como cataclis

mos, plagas, falta de lluvias o

inundaciones, sino también a de

sastres financieros de algunas em

presas demasiado arriesgadas, a

fuertes especulaciones, a excesos

de producción, a las guerras, y a

tantos otros factores creados por
la •civilización».

Y estas crisis alteraron sucesi1

vamente la condición de equili'
brío financiero de los distintos

países intensificando las diferen

cias monetarias y haciendo en

general más artificial et sistema

de los patrones monetarios.

El crédito, procedimiento que
las instituciones hincarías han

vinculado a toda clase de opera*

ciones comerciales, contribuyó a

este desequilibrio, abriendo a los

países pobres o empobrecidos, la

posibilidad de seguir el rumbo

inflaciunista del progreso mun

dial a base de empréstitos.
Y de esta manera se planteó fa

primera y fundamental variante

del tistema del patrón monetario,
cuando ios países empezaron a

realizar emisiones de billetes o

moneda circulante sin contar can

el respectivo respaldo en oro o

plata necesario a este fin.

Para comprender mejor este

aserto, supongamos a Chile en

una de estas situaciones de tran

sición hasta ia crisis actual.

El peso chileno tuvo a fines

del pasado siglo un valor de 24

peniques. Esto quiere decir que
dentro del sistema comparativo

que es necesario adoptar para de

terminar el valor internacional de

la moneda (y para esto es cos

tumbre adoptada la moneda in

glesa), una libra esterlina valía

justamente 10 pesos chilenos.

Considerando que la base en

nuestras entradas ha sido la ven

ta del salitre, generalmente son

estas ventas las que han determi

nado nuestra situación económi

ca. Supongamos, pues que una

venta de salitre hizo ingresar en
arcas fiscales en un año una su

ma neta de 10 millones de libras

esterlinas. Esta suma pagada por

Inglaterra en oro, y mantenida

así en la caja fiscal chilena, po
día permitir, de acuerdo con la

cotización $ 10.— por una libra,
la emisión de 100 millones de

pesos billetes.

Pero sf, con ese único respal
do se hiciera una emisión de 200

millones de pesos chilenos, o sea

el doble de la equivalencia.ver

dadera, cada billete emitido ten

dría justamente la mitad del va

lor indicado: valdría solamente

12 peniques y ta libra valdría no

$ lO.-sino $ 20 -chilenos.

Esta forma de emisiones ha

sido la más frecuente, no sólo en

Chile, sino en todo el mundo eu

los últimos tiempos. A ella sé

debe que en casi en todos los

países haya disminuido enorme

mente la equivalencia y el poder
adquisitivo de ta moneda, y a

que en Chile tengamos hoy ape
nas una equivalencia de 'ó peni
ques. Así la libra esterlina vale

% 80.-

VIDA OBRERA!

En el Hospital San Juan de

Dios se encuentran los siguientes
obreros.

Gregorio Bonilla, fletero,
enfermo del corazón.

Julio Guzmán Ibasceta,

choFer, operado de apendicitis.
Se avisa a sus amigos y com

pañeros para que pasen a visi

tarlos.

Este periódico está impreso en la

Imprenta CASTILLO - Arica

.J
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La España admirable de

las letras

Algunos hombres prominentes
del pasado

Siglo XII: al XVII Alfonso X

ti Sabio Rey - escritor,

Gonzalo de Berceo, poeta. ¡5
Fernando de Rojas, nove

lista creador de «La Celestina»,
uue lia dajo su nombre al tipo
ile mujer sabida eu trances de

¡tmor pecaminoso.

Jorge Manrique, poeta que

alcalizo la inmortalidad crin una

sola obra: una elegía a la muerte

rie su pariré.
Francisco deQuevfido, escri

tor satírico y Iniuniiísiicu famoso.

Miguel Cervantes Saavedra

(1540- 1673), el más grande es

critor espaíiul de todos los tiem

EDITORIAL,-

A la gloriosa España, colonizadora de un mundo y
difusora de la hermosa lengua que hablamos, va dedicado

este número de nuestra modesta publicación.
Patria de cumbres de pensamiento humano, como

Cervantes, Fray Luis de León, Espronceda y tantos otros,

España ha ejercido una enorme influencia en la historia de

la Humanidad.

Cuna de la valiente, noble y orgullosa raza que pobló un

mundo y le dio su lengua y sus costumbres, España es la ma

dre generosa de cuyo origen América jamás podrá renegar.
A ella lo ofrecemos, en homenaje de admiración, hu

milde, pero sincero como hijos de un país que llama a Es

paña: Madre Patria.

Centro Obrero de Estudios «Marcos Ramírez M.»

pos, . ngeiu

ilatgo (Ion Quijote de

cha', la obra cumbre del idioma

castellano

Lope de Vega, el más fe

cundo de tos comediógrafos Su

obra se calcula en unos 2,500
títulos.

Pedro Calderón deta Bar

ca, autor famoso que llevó el

drama a un altísimo grado de

perfección. Autor de «La vida es

sueño".

Fray Luis de León, Luis de

Góngnra, los hermanos Argén -

sota, Francisco de Rioja, Rodrigo

Caro, Alonso de Ercilla, y mu

chos más, poetas altísimos del

siglo de oro de la literatura es

pañola.
Siglos XVIII y X'X: Gaspar

Melchor de Jovellanos, poeta

y penS2idor.
Manuel Bretón de los He

rreros, ironista y poeta.

Leandro Fernández de

Mará tía, comediógrafo.
José Zorrilla, José de Es

pronceda, el Duque de Ri

vas, Gaspar Núñez de Arce,
Gustavo A. Bécquer, Ramón
de Campoamor, poetas brillan

tísimos.

Los* Oonquistaclo i-e í*-*?

De la obra «Chile y los chilenos', de don Alberto

Cabero, es el siguiente acápite que pone de relieve la

calidad de los españoles que emprendieron el descu

brimiento y la conquista de América. Cabero, suma a

su calidad de político notable y talentoso, que por mu

cho tiempo y hasta hoy ha ocupado un sillón senato

rial en el Congreso, condiciones indiscutibles de escri

tor culto, observador y enjundioso

Los mejores representantes de

la raza española, los más audaces

y corajudos, aquellos cuya acó

metedura sangie hereditaria bu

llía con más fuerza, los que en

contraban estrecho i su pujanza,
a su necesidad psicológica de

dominar a su ambición de rique

zas, el horizonte de la península,
fueron los que se aventuraron a

la conquista de América; asi co

mo hoy mismo son é"'os I"-*

que emigran.
Los conquistadores, últimos

cruzados que salieron de Espa
ña, eran principalmente casteHa

nos enjutos, nerviosos, 'sobrios,
sulrid-js, o andaluces impetuosos
tu que se compensaba la falla

de perseverancia en el esfuerzo
con el ímpetu brusco en el aco

metimiento.

Eran hijosdalgo por excepción;
1í"= (lema**., bain pueblo, soldado**

José de Echegaray, Manuel

Linares Rivas, dramaturgos.

Fernán Csballero, P A de

Alarcón, José M. Pereda, Be

nito Pérez Galdós, Luis Co

loma, Emilia Pardo Bazán,

Armando Palacios Valdés,

JuanValera, y muchos más no

vehMas de primer orden.

Emilio Castelar, prodigioso
orador político, presidente de la

primera República española.

Antonio Azorin, crítico fa
moso y agudo nensador.

Mariano Joséde Larracostum
bneta y escritor irónico y festivo

Félix M de Samaniego y
Tomás triarte, fabulistas
Hemos dicho: «algunos.. Los

nombres de esta enumeración
son sólo algunos, de los muchos

que en las letras españolas son

gloria de su patria y del idioma

castellano.

De ia España de hoy
Lis recientes convulsiones po

líticas no han hecho decaer el

brillo de las letras españolas.
Antes bien, han estimulado a la

reflexión, a la meditación, y de

allí que, de los valores intelectua

les del presente, se destaquen
más briosamente los pensadores:

Miguel de Unamuno, José
Ortega y Gasset, Gregorio
Marañón, Ramiro de Maet

■tu, Rafael Altamlra.

fisto no obsta para encontrar

en la novela, en la critica, en la

poesía y otros géneros, valores

tan completos como los de José
María Gabriel y Oalán, Juan
Ramón Jiménez, Ricardo León,
Ramón Pérez de Ayala, Pío Ba-

roja, Ramón del Valle Inclín, Ri

cardo Baeza, Amerito Castro,
Ramón Menéndez Vidal y mu

chos otros.
^^

de tas guerras de Italia y Flan

des, analfabetos, impulsivos, fa

náticos, camorristas, imprevisores,
codiciosos, fatalistas y crueles; a

pesar de esto, aventureros admi

rables por su genio, arrogancia,

virilidad, audacia, tenacidad y va

lor; a la vez eran hombres de

presa y héroes legendarios.
Ante lo maravilloso que ven,

palpan y se apropian, nada les

parece imposible: todo cuento fa-

fuloso lo creen verosímil, toda

empresa viable; todo vasto impe
rio, acequible: la sed de aventu

ras los impulsa frenéticos tris lo

ignoto y aleatorio.

Ávidos para adquirir, pródigos
para derrochar, en su afán de

lucro no escuchan sino la voz

de sus pasiones y sus intereses y

son, por esto, insensibles, venga
tivos y crueles.

Sólo hombres así, extraordina

rios, pudieron conquistar los im

perios azteca e incásicos con un

puñado de soldados y vencer uno

contra mil las meznadas de arati

canos que los acechaban en las

encrucijadas, después de haber

triunfado del hambre, el frío, la

lluvia y las enfermedades.

L

—
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Acaba de recibir 1,000 PARES de $ 20 a $ 30 el PAR
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A vosotras Madres . . .

Madres Sudamericanas, a voso

tras dedico estas modestas líneas;

no son de un filósofo, no de un

intelectual ni mucho menos de un

hombre con corazón de niño;

pero sí de alguien que vé que

hay grupos de hombres en el

mundo con espíritu lleno de

egoísmo y ambición, con alma

de piedra; la Humanidad para

ellos no existe.

El talento de internacionalistas

de estos hombres, a pesar de su

vasta instrucción y saber, queda
en ridículo ante el mundo por

los pobres resultados a que arri

ban las grandes y pomposas

conferencias del Desarme, eu que
toman parte, representando a los

diversos países del orbe.

Madres, vosotras sois testigos
y os, imponéis a diario de- la ver

dad que encierran estas lineas.

¿En qué terminan estas comedias

universales? En que los países sa

len de ellas decididos a armarse

aún más. Y de la noche a la ma

ñana, rompen sus- relaciones di

plomáticas y llaman a vuestros

hijos a las armas.

Madres, poned vuestras tmnos

sobre vuestros corazones. Cum

plid con el sublime deber de

evitar que la sangre de vuestra

sangre, sea derramada.

Sois vosotras las llamadas a

poner término a tanta barbarie.

Unios madres, unios mujeres
sud americanas y principiad la

gran obra de redención, la gran
obra que salvará al mundo.

Mujeres de todo el mundo, no

sigáis permitiendo que unos cuan
tos hombres arrojen millones y
millones de sus semejantes a la

gran hoguera de las ¡guerras fra

tricidas.

JUAN CASTRO,
Obrero Ferroviario.

JL-o que nos fo.lt;a

Los Conquistadores
(DEL POETA MÁXIMO DEL PERÚ JOSÉ SANTOS C HOCANO)

Vino del mar el grupo de hombres blancos y hermosos

más fuertes que titanes, más altos que colosos

que en la playa aquel día, surgieron de repente
como una visión rara.

Tenía uno en la frente

un lucero; otro héroe blandía en la mirada

un rayo, que era como la hoja de una espada;
otro, encima del peto, la cruz; otro, en la mano,

un halcón de nobleza; y otro, un laurel pagano:
todos vaciados eran como en un molde; todos
se entendían al simple contacto de sus codos;
todos tenían el alma bajo el mismo cuño

y se apretaban, como los dedos en un puño.

El capitán lucía, por signo de grandeza,
un Sol, como aureola, detrás de la cabeza;
mostraba una caricia perpetua de ternura

en el tornasonado metal de su armadura;
y si los pies movía, dejaba como huella
una flor... una estrella. .. y una flor... y una estrella...
-Y bien, ¿para qué naves?

En la extensión remota
del mar se balanceaba la aventurada flota,
como si recordase, desplegando en los cielos
sus lonas, el simbólico adiós de los pañuelos
con que madres, hermanas, novias, en sus dolores,
despidieron al grupo de los Conquistadores.
-¿Para qué naves?

Todos tendrán la misma suerte.
ti regreso es infame... ¡La victoria o la muerte!
Y como en una de esas hazañas a que Homero
consagra sus mejores exámetros de acero

Hernán Cortez, a modo de i

manda quemar sus naves.

.
, , .

,

El encrespado abismo
del mar hincha sus olas con regocijo- y luego
que se enrosca en las naves la serpiente de fuego,
cada ola que lame los pies de los soldados,
tiende sobre la arena leños carbonizados

El héroe, con los ojos sin fin y alta |a frente,
se queda pensativo, mirando largamente
el desfile, que es como de penachos y golas
de las espumas blancas sobre las negras olas-

y de súbito, lleno de la fé más segura,

'

clava los ojos contra las selvas de la altura

que se encrespan encima de los riscos; se siente

ungido por la gloria, y ante su brava gente
extiende como un guía hacía el confín lejano,
con gesto magestuoso, la imperativa mano.

Estremécese el grupo; ruge el león de España,
y un tropel de caballos penetra en la montaña...

i dios de paganismo,

Ha existido y existe un error

fundamental en multitud de per

sonas, al analizar la psicología de

los desheredados de la fortuna,
diciendo que no tienen razón

alguna para rebelarse contra las

desigualdes sociales; pero los que

así piensan son seres que jamás
han vivido ni conocen la inmen

sa tristeza que produce una vida

monótona y miserable. Acompa
ñadme un momento, con la fan

tasía' en una lúgubre excursión.

Venid conmigo, al caer las som

bras de una noche de invierno,
a uno de esos sórdidos barrios

no muy lejos del centro resplan

deciente, a uno de esos sórdidos

barrios en que florece el conven

tillo* y en que se acumulan la

miseria y el dolor; a uuo de esos

barrios en que florece el con

ventillo y en que se acumulan

la callejuela en donde vive y en

donde muere el que trabaja, to-
dovía encontramos extraño que
allí salgan a infestar el ambiente

la enfermedad y el vicio, la mi-

sería y el crimen, la subversión

y el desorden. Cualquier soció

logo mediano tendría derecho pa
ra extrañarse de nuestra extra-

ñeza. No sólo de pan vive el hom

bre. El ánimo contento, el cora

zón alegre, la mente satisfecha

por la justicia social y entreteni

da por nobles y elevadas distrac

ciones son una gran panacea y
sobre todo, un gran preventivo
contra los males del cuerpo y
las enfermedades del espíritu, asi
en los individuos como en las

colectividades. Que el buen pa

vimento, el buen alcantarillado,
el alumbrado eléctrico, el agua
abundante y límpida, los teatros,

IPisféliiíi JnpA
«ie Torao IVot20y

Tortas Pasteles — Confites

Espléndido Surtido para la Fiesta de ta Raza

ADEMAS: empanadas de queso y pastelitos
rellenos de mariscos.

Jueves 12: Ricas empanadas de horno

y el dolor; a uno de

esos barrios en donde vive el

humilde y de donde sale el bra

zo robusto que levanta el edifi

ció o mueve la maquinaria, o da

vida al taller, o hace la carga y

descarga de las naves que surcan

los mares.

Acompañadme por la calle mal

ol;ente y estrecha como la calle

de la Amargura, cayendo y le

vantando en los hoyos llenos de

barro infecto, bajo el peso de

las sombras agravadas, que no

desvanecidas, por la fúnebre lla

ma del chonchón de parafma; y
allí andaremos cuadras en medio

de la sombra y la tristeza sin en

contrar un espacio risueño, un

parque luminoso, un teatro una

pequeña plaza, un oasis cualquie
ra. Y sí después de este fúnebre

paseo, de esta Vía Crucis por

parques y plazas y los campos
de sport no sean el privilegio de

ciertos barrios; que se repartan

equitativamente en los barrios

pobres como en los de lujo; que
el que sufre, el que trabaja, ten

ga frente a su humilde hogar,
luz, aire puro, un suelo limpio y

sano, un poco de alegría, y esto

contribuirá a darle mayor vigor
suficiente para avanzar y crecer

como crecen y avanzan los ríos

y las ideas, y para arrancar por
fan de nuestras arterias, los gér
menes morbosos, engendradores
de odio, de esterilidad y de muer

te y poner en su lugar los gér
menes del amor constructivo y

regenerador.

MIGUEL DOMÍNGUEZ,
Obrero marítimo.

Nuestra escuela funciona en el local de la Escuela

No. 14. Colón No. 25, los Martes, Jueves y Viernes, de

20.30 a 22 30 horas, Hay dos cursos: uno elemental y

uno avanzado, y la matrícula está abierta para cuando

usted guste.
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Ei más completo surtido de plaza en artículos d; menaje y para construcciones

Agente de; Seguros Contra Incendios
» l-a Aconcagua"

Sub-^gcnte ele la Compañía "JL^a Chilena Consolidada"
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Dos tipos de gente

que lee ma!

Primer tipo: el distraído. Mien-

ta; lee sigue pensando en sus

i.egocios, en sus preocupaciones
o sus placeres. Sin embargo sus

ojos recorren las lineas y las pá

ginas unas tras otras: cree estar

leyendo. Se sorprendería si le di

jerais que no lee. Pero lo que

lee llega a su cerebro amortigua
do y fragmentado, más ó menos

como los sonidos de un organi
llo que se toca en la vecindad,
mientras que uno mismo loca

otra pieza en el violín. Lector

distraído, es tu pensamiento lo

que te interesa y encadena, no

el pensamiento que está en el

libro. Si Ices de esta suerte un

libro didáctico bien hecho, te

desafío a que lo comprendas, jus
tamente porque eslá bien escrito.

En efecto, en un buen libru di

[láctico, ninguna página, ninguna
línea es inútil. V en él, no se

puede, sin daño invertir el orden

de las ideas.

La distracción habitual es un

caso de ligera debilidad mental,

que S« combate pur un verdade

ro tratamiento de la voluntad.

Pero el lector má-i reflexivo, más

enérgico, es capaz de distraccio

nes intermitentes, sobre todo el

adulto, que ya, no está rodeado

del aparato escolar. La escuela

facilita el estudio como el claus

tro facilita la oración. El adulto

que quiere leer provechosamente
un libro didáctico debe luchar

contra el remolino de pensamien
tos extraños al estudio, que sur

gen de su vida misma, de suca-

sa, de su familia, de su oficio.

i:n consecuencia, debe realizar un

acto perpetuo de voluntad, y nada

hay más incómodo Leer es una

acción, una acción continua. La

mayor parte de ia gente lee pa

sivamente. En vez de entrar re

sueltamente en el libro, le ofre

cemos una floja receptividad.
Pues bien, todo lector pasivo

puede pctfectamente eximirse de

leer ya que, según hemos dicho,

el libro es per naturaleza, pasivo.

Ue estas dos pasividades puestas

frente a frente no puede resultar

nada de activo.

El segundo tipo de mal lector

es el hojeador. Muchos indivi

duos, a veces ingeniosos y no

5m cultura, creen instruirse ho

jeando libros serios, substanciales

artículos de revista o tratados di

dácticos- Ahora bien, este proce

oimiento de leer no es admisible

sino para un sabio, que tratar de

De don Osear Gerruto

1L^i,t&t*£L,t;\xirsL Proletaria

Frescas están aún las polémi
cas suscitadas por el tema de la

literatura proletaria Situados no-

soros en un plano medio, pode-
mi s certificar que se asiste hoy
día en nuestro mundo al naci

miento de una literatura de cla

se, proletaria, tipificada por los te

mas, por la forma y, particular
mente, por la tendencia.

Esta nueva liieratura, aunque

sujeta todavía a las viejas carac

tensticas de la llamada literatura

burguesa, tributaria de sus pres

tigiosos cauces, ha conseguido
ya asignar a sus contornos una

personalidad robusta.

Se puede observar, por de pron-

lo, que cuenta ya en su acerbo

con producciones de una índole

inconfundible y capaces de pres

tigiar cualquier movimiento lite-

Entre tanto, veamos qué razo

nes hay para que florezcan esta

clase de manifestaciones literarias.

Desde luego, es la misma rea

lidad social la que determina la

• parición de un tipo de hombre

socialmente distinto a los demá-;
el proletario. Este tipo social ad

quiere cada día más una fisono

mía y un volumen colectivo

acentuado. Y como todo tipo so

cial predominante trae al mundo

apetitos espirituales que debe sa

tisfacer.

La literatura cumple aquí su

[unción más preponderante.

Ahora bien, en su escenario

vital este hombre exhibe hechos

cuya magnitud y alcance tienen

que influir en su modo espiritual.

Asf, por ejemplo, su forma de

vida, colectivista; los altibajos de

la realidad económica; las reso

nancias políticas, que se traducen

en los paros, ete., etc. Todos es

tos hechos, que suelen hacer va

riar el curso de la política de nn

pueblo, tienen también qne im

primir, por consiguiente, sus hue

llas en la fisonomía de la literatu

ra, llegando al caso de crear una

literatura propia.
La existencia de algunos millo

nes de desocupados en el mun

do, con su cortejo de horrores y

tragedias, basta para dar estilo a

una época que cuenta, como f"n

rio de contraste, con el derroche

Fastuoso de lujo que es posible

nbservar en algunos países de

Europa y América, donde los

salarios fabulosos de las estrellas

de cine, verbi gracia, son despd
farrados del modo más estúpido.

El periódido obrero juega en

este proceso evolutivo un rol de

importancia. Difunde por un la

do, las expresiones más vivas de

una literatura afín con su es

píritu y sus tendencias y contri

buye, por el otro, a la elevación

intelectual de su clase, postergada
hasta hoy por razones que no es

del caso analizar.

Oc

Tintorería a vapor 'La Sud -Americana"

21 de Mayo 4SO-AHca

La vida está muy difícil, alivíese Ud, mande lavar y

teñn sus trajes. Aquí se los dejatius como nuevos por

poco omero.

También lavamos, teñimos y hormamos sombreros

de hombres.

La influencia de los libros

Los libros han dado mucho

que hablar en todo tiempo a

grandes escritores. V con razón,
porque en la maravilla de sus

frágiles hojas salpicadas de dimi

nulos trazos negros, hay con den.

sada una grande, una enorme

fuerza de luz y acción, la cual,

puesta en movimiento, es capaz

de trastornar a los hombres,
arrastrar a las multitudes, derri

bar los tronos, cambiar el giro
de una civilización.

Desdequejuan Gutenberg.aquel
soñador de Maguncia, discurrió
echar a volar el pensamiento en

las páginas de un libro, la hu

manidad en carrera vertiginosa,
se ha lanzado en pos de todas

las conquistas, de todas las in

venciones, de todos los df-c i-

brimientos ... ¿V a dónde lie* ar.?

No lo sabemos. Pensad sólq en

el inmenso progreso que ha he

iIid desde que el inventor de la

imprenta multiplicó el primer
libro, la biblia en el ano 1457.

Desde entonces acá, no es po
sible comparar el rápido adelan

to de la cultura humana con el

lento y pesado desenvolvimiento

que el hombre viniera hacienda

desde los lejanos, desde los re

molos tiempos de la prehistoria.
Sf; la influencia de los libros

es inconmensurable; su fuerza no

tiene límites. Los hay que son

más que arietes, que demuelen,
que pulverizan, que aplastan, que
hunden. Los hay que ton rayos
devastadores para las almas; las

incendian en los vicios y las

pasiones, y las carbonizan y lis

matan para todo lo bello, para
todo lo santo.

Los hay que son frutos de eru

dición; rayos de sol propicio, rá

fagas de viento bonancible, divi

no despertar de brotes, preludios
de trinos, consuelo y regocijo de

las almas, paz para las concien

cias, vigores para la voluntad,
normas para la vida, par, vino,
y leche fortalecedores. Oh, los

libros buenos!

Humberto Borquez Solar,

tomar rápido conocimiento de un

libro que, encerrando menos, o

a lo sumo tanta ciencia como la

que se aloja en su cerebro, cou

tiene sin embargo, tales o cuales

novedades, el sabio picotea estas

novedades y deja el resto, tu

cualquier otro caso, hojear uu

libro substancial puede ser una

distracción; pero nada tiene de

común con el estudio. Y además,
es un procedimiento enérvame

que concluye por hacer odiar la

«la lectura y los libros.

MARCEL PREVOST.

La conversación
El tono de la buena conversa

ción es fluido y natural; no es

pesado, ni frivolo; es Sabio sin

pedantería, alegre sin tumulto,
conés sin afección, galante sin

soseiia, bromisla sin equívoco.
No son diset (aciones, ni epigra

mas; se razona sin argumentar;
se chancea sin juegos de palabras,
se asocian con arte el ingenio y
la razón, las máximas y las sali

das la ingeniosa zumba y la mo

ral austera. Se habla de todo, pa
ra que cada cual tenga que de

cir; uo se profundizan las cues

tiones por temor de fastidiar, se

proponen como de paso, se las

trata con rapidez; la precisión
conduce a la elegancia; cada una
dá su opinión y la apoya en po

cas palabras; nadie ataca con ca

lor la de los demás, nadie defien

de porfiadamente la suya Se dis

puta para ilustrarse; uno se detie

ne con la disputa, cada cual se

instruye, cada uno se divierte,

todos se van contentos; y hasta

el sa!i¡(i puede llevar de estas

instruciones asuntos dignos de ser

meditados en silencio.

JUAN JACOBO ROUSSEAU
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BIHAD |
De esta hermosa y noble poesía

™

es autora Aída Moreno Lagos.

Este hermoso tro

zo sedebe a la pil
ma del célebre

pensador urugua

yo, José Enrique
Rodó.

Por las virtualidades de su

situación geográfica y de sus fu n

damentos históricos, el Uruguay
parece destinado a sellar la uni

dad ideal y la armonía política
de esta América del Sur, escena
rio reservado, en el espacio y en

el tiempo, para plenitud de) ge
nio de una grande y tínica raza.

No necesitamos los sudameri

canos, cuando se trata de abo

nar esta unidad de raza, hablar

de una América Latina, no nece

sitamos llamarnos latino america

nos para levantarnos a un non

bre general que nos comprenda
a todos, porque podemos llamar

nos algo que signifique una uni

dad mucho más intima y con

creta: podemos llamarnos .Ibero

americanos», nietos dc la heroica

y civilizadora raza que sólo po
liticamente se ha fragmentado en

dos naciones europeas; y aún po
dríamos ir más allá y decir que
el mismo nombre de hispano
americanos conviene también a

los nativos del Brasil; y yo lo

confirmo con la autoridad de
Almeida Garret: porque siendo el

nombre de España, en su senti-

lo original y propio, un nombre

•gráfico, un nombre de región,
y no un nombre político o de

nacionalidad, el Portugal de hoy
tiene un vigor, tan cumolido de
recho a participar de ese nom

bre geográfico de España como

las partes de la península que
constituyen la actual nacionali
dad española; por lo cual Almei
da Oarret, el poeta por excelen
cia del sentimiento nacional lu

sitano, afirmaba que los portu
gueses podían, sin menoscabo de
■su ser independiente, llamarse
"¡ambién, y con entera propiedad,
"pañoles.

Lo que somos
Cuanto he aprendido es sólo

lina migaja.
\ Cuanto he vivido es sólo un

e-gundo en el infinito del tiempo.
Si lo que he soñado es uri

mundo, lo que he podido reali-

zar es apenas un átomo en ese

[nmundo.
V lo que he sufrido... no ha

" '

i mayor, empero, que la po

nencia que mi alma ha tenido

i sobrellevar el dolor.

iY si ésta es siempre la triste

istoria del ser humano, ¡qué mí-

< era cosa aparece la vanidad!

AMANDA LABARCA H,

m

m

Es de todas las simientes

la más ciara y la mejor . . .

Vuélenla plenariamente
sobre el surco labrador!

Tendió el corazón doliente

de los hombres el Creador,

para que en él blandamente

caiga la clara simiente

mejor.

Van cprazones llagados,
por las simas, al azar.

El sol va por los collados .

Cristo no lia vuelto a bajar . .

Mira los brazos cansados;
oye al labio suspirar!
Sé el hermano del cuitado.

Cristo volverá a bajar!

El conventillo, el bohío,
tienen hambre y tienen frío;

y está el camino sombrío

y todo impasible y frío.

La angustia desamparada
surco abierto es, labrador

vuelca la simiente honrada

del Amor sobro el Dolor,
Abre la mano apretada

por la lucha, y deja en pos

que transforme en llamarada

la dádiva tuya, honrada,

Dios

Es la tierra dura y triste;
yo estoy triste, tú lo estás.

Compartamos nuestro alpiste
y así el canto será más

encendido y menos triste,

Es de todas las simientes
la más clara y la mejor
y está hendido tal un puente
de los hombres el doliente

corazón

para que hasta él blandamente

llegue la clara simiente

mejor.

AÍDA MORENO LAGOS.
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UN DIRECTOR
Una persona que dirige una

revista tiene que poseer ideas,
ideas, y más ideas. Olfatear los
sucesos que van a ocurrir maña
na, vivir con meses de anticipa
ción al común de lat gentes.
Cuando e-tas celebran la Navidad,
debe estar pensando en la Cua
resma y en el Otólo que se

aproxima. Cuando apenas se

guardan los abrigos de pieles
necesita imaginar el calor tórrido
e intolerable del estío venidero.
Debe saber en Otoño que en la

Primavera próxima et color de
moda va a ser, sin -duda, el ver
de manzana, y en Enero planear
las criticas que merecerá la tem

porada de ópera del Invierno, y
que la aclriz doña Fulana de Tal
va a ser la gran estrella de esos

dias. V también debe saber ca

llar... las cosas que un Director
de revista sabe... Necesita tam

bién dejar sus preferencias y an

tipatías fuera, porque su revista
no puede dañar ni altipreciar a

nadie, sino servir los intereses

generales con justicia, prudencia
y buen gusto.

V1CKI BAUM

Reflexiones ds la vida

Vivir tas teorías hermosas. Vi

vir la bondad, la actividad y la

honradez profesional.
Amenazar la enseñanza con la

hermosa palabra, con la anécdota

oportuna, y la relación de cada

conocimiento con la vida.

lodos los vicios y la mezquin
dad de un pueblo son vicios de

tus maestros.

Todo puede decirse; pero hay
que dar con la forma. La más
acre reprimenda puede hacerse
sin deprimir ni envenenar un

alma.

La vanidad es el peor vicio

porque el que se cree perfecto se
ha cerrado, en verdad, todos los

caminos hacia la perfección.
Los dedos del modelador de

ben ser a la vez firmes, suaves

y amorosos.

Todo esfuerzo que no es sos

tenido se pierde.
No hay sobre el mundo nada

tan bello como la conquista de
almas.

Toda lección es susceptible de
belleza.

Hay derecho a la crítica, pero
después de hacer hecho con éxi
to lo que se critica.
Todo mérito se salva. La hu

manidad no está hecha de ciegos
y ningurja injusticia persiste.

GABRIELA MISTRAL

,J
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Lecciones de puntuación
Usos de la coma

'(Continuación)

Regla. — Ctwndo se invierte el

orden gramatical de la oración,
se señalan estos cambios por

una coma.

Si decimos, por ejemplo, -El

hombre trabaja honradamente pa

ra ganar el sustento de su fami-

lia», esta frase sigue el orden

natural de importancia de sus ele

mentos. Partimos del concepto

psicológico, seguiremos también

el orden de la frase;

1) El hombre, qué hace?

Respuesta: TRABAJA.

2} Cómo trabaja?
Respuesta: honradamente.

3) Para qué trabaja?
Respuesta*, para ganar el sus

tento.

4) El sustento de quién?
Respuesta: el sustento de su

familia.

Ese orden puede ser alterado y

lo es frecuentemente. Así, la fra

se puede quedar: «Para ganar el

sustento de su familia, el hombre

debe trabajar honradamente"; y

de esta manera, siendo el concep

to el mismo, la frase alterada ha

querido recalcar las finalidades

del trabajo. Otra manera de ha

cer la frase sería ésta: «-.Honrada

mente, para ganar el sustento,

etc., debe trabajar el hombre., y

asi se habría recalcado al término

€ honra damente».

La regla enunciada nos dice,

pues, que cuando el orden natu

ral se trastrueca, debe colocarse

una coma. Veamos ejemplos de

diversas extensión:

1) Compro libros,

Libros, compro.

2) Él labrador siembra can

tando.

Cantando, siembra el labrador,

3) Tengo medias para señoras.

Para señoras, tengo medias.

4) Mi vecino tiene hermosas

flores que alegran su casa.

Hermosas flores que alegran
su casa, tiene mi vecino.

Hemos tratado sumariamente

los casos gramaticales en que

debe usarse la coma. Claro está

que no hemos podido, en el pe

queño espacio de que dispone

mos, hacer una lección con ma

yor acopio de detalles; pero las

indicadas son las reglas de uso

más corriente. A quien desee

ahondar esta materia le recomen

damos el excelente libro de don

Eliodoro Flores: «La puntuación
en doce lecciones», edición Nas-

cimento, 1931. Allí encontrará el

estudioso, explicaciones claras y

detalladas relativas a ta puntua
ción.

En nuestra próxima clase trata

remos el punto y coma y los

dos puntos.

Estas lecciones continuarán sin interrupción, selec

donadas como siempre por nuestro ex -Director

señor Marcos Ramírez M.

Dudas Ortográficas Corrija sus errores

Quince palabras difíciles;

Avezado

Buhardilla

Covacha

Estibar

Extranjero
Gobernable

Hocico

Hortensia

Injertar
Lascivia

Perspectiva
Retahila

Sancochar

Toalla

Vehemencia

A petición de algunos de nues

tros alumnos, a quienes se les ha

porfiado por personas que creen

saber gramática sin haberla estu

diado, que las palabras lunes,

jueves, orden, examen, Carlos,

Carmen, crisis, y muchas otras

se escriben con acento, remití

mos a esas personas a las leccio

nes de acentuación dadas en nues

tro número 2.

La regla ortográfica es: «No

se acentúan las palabras gra
ves terminadas en n o s.- Incu

rren, pues, sencillamente en falta

de ortografía las personas que

acenlúan las palabras indicadas o

cualesquiera otras palabras gra
ves que terminen en n o s.

Cuatro Caminos

Poeta de calidad esquiVta, el autor de estos

versos, JUAN GUZMÁN CRUCHAGA, no ha dado aún

de sí todo lo que promete. Alterna sus actividades del

espíritu con las de su profesión, que lo lleva y lo trae

por el mundo constantemente. Pertenece al servicio

Diplomática

Cuatro caminos frente a mi ventana,
Me llamaron de todos los caminos,

y al llamado en la noche soberana

acudieron mis sueños peregrinos,

Por ir a todas partes, a ninguna

pudo llegar mi corazón vencido,

eterno enamorado de la luna,

de lo que se ha muerto, o de lo que se ha ido.

Cuatro caminos para la quimera,

bajo las flores y bajo los trinos..,

Oh, si mi pebre corazón pudiera
ser un aroma en todos los caminos!

¿Lo sabía Ud.? Máximas de Ccrfucio
1.— Esaflorque muchos llaman

«Don Diego de la noche,» no se

llama así Es 'dondiego de no

che», a diferencia de «dondiego
de día», que también existe.

2. — «La joven avanzaba con-

torneándose graciosamente». Esta

es una hermosa frase; pero des

graciadamente incorrecta, porque
el verbo es «contonearse-. -

El verbo contornear, que no ej

reflexivo, significa rodear, dar

vueltas al rededor. «El río con

tornea la montana».

i. - Hay un dicho corriente:

■ de peor en peón. Así hemos

oído decir a muchas personas;

pero el dicho es: «de mal en

Amad al pueblo en vez de

despreciarle, porque es el verda

dero fundamento del Estado. Si

ese fundamento es sólido el Esta

do no podrá ser destruido.

No dejéis nunca sin recompen
sa una buena acción, aunque os

parezca dudosa!

Todo hombre se ¡lustra ins

truyendo a los demás; aquel que
se consagra a dar preceptos a

sus semejantes hace progresos,

de los cuales no se dá cuenta en

nn principio.

peor*., pues va siguiendo la gra

dación: mal, peor. Es lo lógico y
también lo correcto.

—

; I^ibros : —

Si Ud. desea profundizar estas lecciones de idioma patrio,

adquiera los libros que se las puedan proporcionar ampliamente.

Cualquier lisro que L'd. desee, de cualquiera materia se lo

encargaremos gustosamente, sin recargo alguno sobre el precio de

venta en Santiago.
La Habanera», 21 de Mayo 126

Cultura», 21 de Mayo 481Librería

Dos escritores

Un chileno: Joaquín Edwards

Bello

Vació en 18S8 y se educó en Pa

rís. Don JoséMaría Ega de Quetros,
fué maestro de su juventud.

El estilo de Edwards Bello, por
su energía y vitalidad, ejerce una

gran atracción sobre el lector y

lo arrastra, pese a su voluntad, a

devorar una a una las lineas de

sus escritos, por obra y gracia
de una conquistadora simpatía

Pertenece a buenas familias

santiaguinas y ha viajado mucho.

De esto han resultado interesan

tes crónicas de viaje entre las

que se cuentan «Tres meses en

Río de Janeiro».
En el género novelesco ha es

criio bastante y, vale decir, fué

proclamado el futuro gran nove

lista de la América Latina por el

gran literato español Vicente Blas

co Ibáfiez.

A los veinte años, tuvo gran
resonancia «El inútil», novela en

que personificaba el ocio de la

clase aristocrática, más que nada

por vergonzosas aluciones a di

versos miembros de esa clase.

Después, «El monstruo», <La

tragedia del Titanio, «Cap. Po-

lonio», «El chileno en Madrid»,

•Valparaíso, la ciudad del Vien

to», novelas, producciones todas

que le han dado un nombre

en las letras.

La crítica le reprocha carencia de

psicología, falta degusto y abuso

de la grosería naturalista, a loZola,
a pesar de todo Edwards Be

lio se hace leer y una prueba de

ello es «El Roto», novela que a

la fecha tiene ya cuatro o cinco

ediciones.

«Cultura», en su número ri

publicó una antigua crónica de

Edwards Bello, titulada «Nuestro

Individualismo».

Un extranjero: Emilio Vaisse

Es un sacerdote francés ave

cindado en Chile desde 1886, es

decir, desde que tenia 25 años

de edad. Es más conocido por su

pseudónimo hebraico «Omer

Emeth» que significa: Yo soy el

que dice la verdad.

Escribe en «Et Mercurio» don

de mantiene una sección biblio

gráfica de mucho prestigio.
Su libro «La vida literaria en

Chile», por desgracia la única
colección publicada de sus eró

nicas, constituye un documento

valioso que dá a conocer la ac

tividad intelectual contemporánea.
Posee una cultura excepcional.

Habla 9 idiomas y es un filólo

go, exégeta y bibliófilo, eximios.
Como crítico y desde el tri

bunal artístico de que es Juez.no
transige jamás con cl romanticis

mo y es enemigo de aquellos

que no estudian y que creen que

lodo se puede hacer a golpes de

dra semanal de «El Mercurio»;
•Omer Emeth» ha sido uso de

grandes educadores nacionales

del último tiempo.
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OFRECE: Calzado fino para señoras, caballeros y niños

El alma española
Los rasgos característicos del

alma española son el individua

lismo, la arrogancia y la virili

dad.

El individualismo produce la

confianza propia, sirve para de-

senvolver la energía individual y
mantener la independencia nacio
nal; pero estorba la solidaridad

necesaria para llevar a cabo gran
des empresas, estimula el deseo

de dominación en los caracteres

más enérgicos y entorpece la

acción del Gobierno por falta de

respeto a la ley y por indiscipli
na en los partidos políticos.
Así, faltó por mucho tiempo

en España la cooperación oece

saria a las empresas industriales

que requerían capitales crecidos;
la anarquía política lia hecho ca

si ingobernable la Península y

hoy mismo, el español e Ibero

americano son rebeldes que obe

decen sólo a regañadientes al

poliefa en la calle, al mayordomo
en la faena, al juez en el tribu-

-nal, al presidente en las asam

bleas deliberantes.

Cl individua* hsrfio fué el resul

tado del medio geográfico que

impuso el aislamiento a cada uno

en los pueblos de la Península,
lo que hace conservar hasta aho

ra en las provincias particulari
dades y aspiraciones diversas,
que a veces toman el aspecto de

sus rebeldías regionales.
Su carácter enérgico, su espf

ritu combativo hacen al español
orgulloso, y no con orgullo re

concentrado, interno, sino expre
sivo y visual que desborda y se

manifiesta eu actos.

Este orgullo es la arrogancia
española que en tiempos de gran
deza fué exaltación religiosa, cul
to al valor personal, caballeresco

pundonor, abnegación sin limites

por el ideal; virtudes que troca

ron el amor en adoración, la
aventura en hazaña, la historia en
en epopeya.
Esta arrogancia tuvo su forma

clásica en el estoicismo; su ex

presión literaria
,
en los libros de

caballería; su sello, en el gesto
altivo, el mirar desdeñoso, en el

indar acompasado y solemne del

viejo hidalgo que envolvía a ve

ces sus harapos en capa de am

plios pliegues.
El individualismo y la arrogan

cia española tuvieron su gráfica
expresión eu lo que los nobles

aragoneses decían al monarca al

prestar el juramento de fidelidad:

«Cada uno de nosotros vale tan

to como vos y juntos valemos

más que vos», y en lo que a su

vez decían los grandes castella

nos: «Somos iguales al rey, di

neros menos».

La virilidad, de que tantas

muestras ha exhibido la historia

de España, se ha perpetuado y

mantenido aún en las épocas de

mayor decadencia.

Ella ha hecho al español de

una pieza, incapaz de ceder en

el orden moral, incapaz de duc-

tibüidad, de adaptaciones, de re

nunciamientos y le ha dado su

espíritu de acomenda, su inclina

ción a la guerra, su sequedad y

dureza exteriores, su violencia en

todos los tiempos, lo altivo de su

carácter, el concepto del honor,
la rebeldía individualista y el he-

En la filosofía de Séneca se

encuentra expresada en su fór

mula. «Sé hombre» que obliga
a obrar rectamente por amor pro

pio, con entereza ante la adver

sidad.

Se ha puesto en relieve en sus

luchas heroicas: con las mujeres
cántabras, que mataban sus hi-

joi para que no fueran esclavos

de los conquistadores; con la

toma de Numancia, en que en

tregaron a los romanos, como

todo botín, las cenizas de la in

mensa hoguera que había consu

mido a la ciudad; con Guzmán

el Bueno, que arroja el cuchillo

para que maten a su hijo prisio
nero antes de rendir la plaza;
con Hernán Cortez, al quemar
sus naves; con el octogenario
Carvajal que, semejante a Lope
de Aguirre, al frente de un pu

ñado de rebeldes, desafía al mo

narca todopoderoso; con el sacri

ficio de Churruca, en Trafalgar;
con la defensa desesperada de

Zaragoza en las guerras napoleó
nicas.

ALBtRTO CABERO

Combíite de *\n*Jamos

El 8 de Octubre, Chile y Perú,
conmemoran el 54 . aniversario

del combate de Angamos, hecho

de armas perteneciente a la Gue

rra del Pacífico, en que jamás
debieron haberse vistos envueltos

estos dos países hermanos por su

raza y sus costumbres.

El combate en que sucumbió

Notas breves A£radecin,ientos
Jl wlU(v) Ulu Vuw Fruto de una conversación sn«

gloriosamente el Almirante pe
ruano Grau, tiene gran signifi
cación para ambas naciones: Perú
agregó a la lista de sus héroes
un nombre más y Chile obtuvo
la dominación del mar Pacífico
con la captura del poderoso bar
co peruano: «Huáscar».

ATENEO OBRERO

Ha llegado a nuestra mesa de

Redacción el número 7 del «Ate

neo Obrero», publicación perió

dica, órgano de la institución del

mismo nombre que en el vecino

puerto de Iquique, desarrolla la

bores culturales.

Por la lectura de sus páginas,
nos damos cuenta que la insti

tución de que ei vocero, realiza

una amplia labor en beneficio de

la clase obrera.

En efecto, en su seno funcio

na una Escuela Nocturna para

obreros, una Biblioteca yademás,
un cuadro artístico que en el Tea

tro con que cuenta el «Ateneo

Obrero», representa dramas, co

medias, etc., en las diversas vela

das organizadas por la institución.
Felicitamos a los dirigentes y

miembros del «Ateneo Obrero»

y hacemos votos porque la labor

en que están empeñados fructifi

que.

NÚMERO 1 DE «CULTURA»

Las personas que se interesen

por el número 1 de este perió
dico, pueden adquirirlo de cua

lesquiera de los obreros de núes

Ira Escuela o, también, solicitarlo
a la Dirección de este periódico,
pues aún tenemos algunos ejem

piares disponibles para la venta.

ANIVERSARIO

China, cumple el 10 del presen

te 22 años de vida Republicana.
Durante ese breve tiempo ha

visto dificultada su marcha hacia

el progreso por las distintas gue
rras internas y externas que han

convulsionado su vida política.
En su 22]. Aniversario, hace

mos votos sinceros porque des

aparezcan las vallas que se opo
nen al desenvolvimiento de la

gran República Asiática.

SUICIDIO

El 9 del Presente, puso fin a

sus di-s el obrero Juan Sgdo. Oli
vares, lanzándose desde la cima
del Morro.

Sabemos que el móvil de su

desgraciada determinación es la

[alta absoluta de trabajo en que
dicho obrero se encontraba, v,

por ende, la situación de miseria
a que estaba obligado.
Llegue a sus deudos nuestro

pésame.

Fruto de una conversación sos

tenida entre el señor Juan Wai-

dele A., Administrador del Fe
rrocarril de Arica a La Paz, y
dos obreros de nuestra Escuela

que concurrieron a su oficina a

ofrecerle «Cultura», es la genero
sa concesión con que la Admi
nistración de esa Empresa ha te

nido a bien favorecernos.
En efecto, en esa conversación

el señor Administrador se impu
so con interés de las actividades

culturales que desplega nuestro

Centro, formulando diversas pre

guntas a los obreros que lo visi

taban, entre ellas la referente al

consumo de la luz en nuestra

Escuela nocturna.

No recibió respuesta verbal a

esta última pregunta el señor

Waidele, sino una carta de nues

tro Centro, pocos días después,
agradeciéndole el interés demos

trado e indicándole el monto del

consumo de luz.

Algún tiempo transcurrió cuan
do recibimos la transcripción del

siguiente decreto:

-Núm. A. P. 455 703

VISTOS: la solicitud presentada por el

Centro dc Estudios, de esta dudad, el

cual pide se le libere del gasto que repre

senta el consuma de luz en que incurre

mentalmente, con motivo de lis clases

nocturnas que mantiene en el local de la

Escuela No. 14. dado el alio fin cultural

que persigue y los escasos recursos econó

micos con que cuenta; y
TENIENDO PRESENTE: el informe del

Jefe de Lúa y Fuena en nota C. 1. *}/>7

de 6 de Iob corrientes, según el cual cons

ta que et citado Centra consume mensual-

mente 7 Itws-hora, aproximadamente.

DE ACUERDO con las facultades que

me confiere el reglamento,
ESTA ADMINISTRACIÓN DISPONE

LIBERASE el cobro de SIETE KILO-

WATTS HORA, mensuales, del consumo

de luz eléctrica, de ta Escuela No. 14,

suma en que se aprecia el casto de luz

en que incurre el Centro Cultural Obrero,
en las clases nocturnas que mantiene

en la citada Escuela,
Esta concesión es válida hasta mientras

el Centro Cultural manténgalas clases noc

turnas en el local citado.

Anótese, transcríbase a las Secciones de

la Empresa a que corresponda y ll Centro

Cultural Obreroy Director de la Escuela N» (4

[ñi,niido)-JU»N WAIDELE A.

Administrador..

Exteriorizamos al señor Admi

nistrador nuestros agradecimien
tos por dicha concesión, quede-
muestra la existencia de personas
amantes y comprensivas de las

necesidades de nuestra clase tra

bajadora, y que, además de dar

nos su ayuda espiritual coo

peran en forma efectiva estimu

laudónos en nuestros anhelos de

un mejor nivel de cultura.

Centro Obrero de Estudios
■Marcos Ramfrez M.»

Este periódico está impreso en la

Imprenta Castil lo. - Arica
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El Hombre Rut:'¡nano
La ruta es un esqueleto fósil

cuyas piezas resisten a la careo

ma de los siglos. No es hija de

la expeíiencia; es su caricatura.

La una es fecunda y engendra
verdades; estéril la otra y las

mala.

En su órbita giran los espíri
tus mediocres. Evitan salir de

ella y cruz-ir especies nuev*»1;

repiten que es preferible lo malu

conocido a lo bueno por cono

cer. Ocupados en diputar ln

existente cobran horror a toda

innovación que turbe su tranqui
lidad y les procure desasosiego.
Las ciencias, el heroísmo, las ori
ginalidades, los inventos, la vir
lud misma, parécenlcs instrumen
ios del mal, en cuanto desarticu
lan los íesurtes de sus errores:

como en los salvajes, en los ni
ños y en las clases incultas.

Los rutinarios razonan con la

lógica de los demás. Disciplina
dos por el deseo ageno, encajó-
nanse en su casillero social y se

catalogan como reclutas en las
filas de un regimiento. Son dó
ciles a la presión del conjunto,
maleables bajo el peso de la

opinión pública que los achata

como un inflexible laminador
Reducidos a vanas sombras, vi

ven del juicio ageno; se ignoran
a sí mismos, limitándose a creer

se como los creen los demás.

Los hombres excelentes, en cam

bio, desdeñan la opinión ajena
en la justa proporción en que

respeían la propia, siempre más

severa, o la de sus iguales.
Ignoran que el hombre vale

por su saber; niegan que la cul

tura es la más honda fuente de

la virtud. No intentan estudiar;
sospechas, acaso, la esterilidad de

su esfuerzo, como esas muías

qne por la costumbre de mar

char al paso hau perdido el uso

del galope. Su incapacidad de
meditar acaba por convencerles
de que 110 hay problemas difí

ciles y cualquiera reflexión palé
celes de sarcasmo; prefieren con

fiar en su ignorancia para adivi
narlo todo.

La lectura le*; produce efecto!
de envenenamiento. Tragan sin

digerir, hasta el empacho mental;
ignoran que el hombre 110 vive
de lo engulle sino de lo que asi

mila.

Pueblan su memoria con má*
x ñas de almanaque y las resuci-

l "i de tiempo en tiempo, como
•*■ fueran sentencias. Su cerehra

nóu precaria tartamudea pensa

mientos adocenados, haciendo

g,i!a de simplezas que son la es

puma inocente de su tontería.

Incapaces de espolonear su pro-

EDirORlAL,-

Ha llegado la Primavera trayéndonos sus mágicos
efluvios.

En estos días sentimos en nuestros, oídos las ruidosas

y alegres manifestaciones de los estudiantes, de la juventud,
que dá rienda suelta a sus robustos y generosos impulsos
de dicha.

Y, lie aquí que nosotros nos unimos espiritualmente a
ellos en esas sanas expansiones: recordamos los que tuvi
mos oportunidad de participar en algunas de esas fiestas;
celebramos todos, aquello.

Además de ser la estación hermosa del año, Primavera

significa: florecer de Natura, belleza. Por eso todos la'

aguardamos con ansias,
Pero el grupo de obreros que luchamos por disipar en

nuestros cerebros las nieblas de la ignorancia, -espera otra

Primavera, tanto tiempo anhelada y sin la cual las reformas
sociales son un mito: la Primavera de ¡a cultura en las

clases trabajadoras, belleza sólo comparable a la de la en

cantadora es/ación.

Y debemos esperarla sin renunciamientos, desmayos ni

egoísmos, con voluntad firme y decidida, encaminada hacia
el Estudio, fuente única de perfección.

Cuando el obrero comprenda Ja verdad de esta última
frase y ponga en práctica sus exigencias, habrá llegado la

anhelada Primaveral.

Centro Obrero de Estudios «Marcos Ramírez M.»

--: KSPHRA :--

Augusto Winter, poeta de los más altos, es el autor de
este bellísimo trozo que es un canto a la esperanza.

Vive retirado de los afanes del mundo en Puerto

Saavedra, hermoso paraje del sur, donde en contacto

con la naturaleza ha producido sus mejores trozos

___^__

literarios

Ali! no desfallezcas, no deses

peres, no vuelvas atrás. Has en

trado por un camino escabroso

donde tus fuerzas se van agolan

do, donde tropiezas y caes a cada

paso; has querido avanzar sólo,
confiado en tí mismo, y, apenas
comienzas la jornada, tu energía
cede.

V tú, el fuerte, no te sientes ya

capaz de ascender.

Sobrecogido y tembloroso de

pavor en tu soledad, empiezas a

pedir auxilio, con ia angustia de

pensar que nadie oye tu clamor

inútil.

V el auxilio no te llega por

que tu voz no se eleva, pura y

alada, hacia lo alio; sino que se

arrastra al fondo del valle que
has querido abandonar, desde

pia cabeza, renuncian a cualquier
sacrificio, alegando la inseguridad
del resultado; no sospechan que
■ hay más placer en marchar

hacia la verdad que en lie

gar a ella>.

JUSE INGENIEROS,
i'ensadur argentino.

.donde aún le llega un rumor de

voces amigas que te atraen*

Quisieras volver atrás y no te

resuelves. El terreno que antes te

parecía Firme lo ves ahora, desde
la pequeña altura en que te en

cuentras, moverse como un tre

medal peligroso.
Desesperado, quisieras morir,

morir totalmente; más no deses

peres. Quizá es necesario que se

haga en torno de tí un gran si

lencio, que a tu oído no llegue
un eco de la voz de abajo, para

que puedas percibir la de lo
alto.

Vas ahora por un camino tan

difícil y tan obscuro que la luz

que orgullosainente lie, as en la

mano, con la cual pre;-::r:*:s

guiarte, de nada te sirve. Al

menor soplo vacila y no tardará
en extinguirse y apagarse. Que
darás en ia obscuridad más den

sa, más horrenda, más temible y,
entonces no te atrévelas a dar un

paso por temor de caer y des

peñarle en algún abismo. Más
no dssesperes... No sientes que
vas por una senda donde la luz

Sobre la Escuela

Si no realizamos la igualdad y

la cultura dentro de la escuela

¿Dónde podrán podrán exigirse
estas cosas?

La maestra que no lee tiene

que ser mala maestra: ha rebaja
do su profesión al mecanismo de

oficio, al . renovarse espsr-itual-
mente,

La enseñanza de los njfios es

tal vez la forma más alia de bus
car 1 Dios; pero es también la

mis terrible en el sentido de tre

menda responsabilidad.

Hay que eliminar de las fies1

tas escolares todo lo chabacano.

Tan peligroso es que la maes

tra superficial chirle con la alum-

na, como es hernioso que esté
a su lado siempre la maestra

que tiene algo que ensenar fuera
de clase.

Las parábolas de Jesús son el

eterno modelo de enseñanza:

usar la imagen, ser sencilla y dar

b-íjo apariencia simple, ;! pensa
miento más hondo.

El amor a las niñas enseña más
caminos a la que enseña que la

pedagogía.

No es nocivo comentar la vida
con las alumnas, cuando el 00-

mfntario crítica sin emponzoñar,
alaba sin pasión y llene intención
educadora.

En el progreso o el despres
tigio de un colegio todos tene

mos parte.

¿Cuántas almas han envenenado
o- lia dejado confusas o empe
queñecidas para siempre una ma

la maestra durante su vida?

GABRIELA MISTRAL

que llevas es impotente para guiar
le y sólo sirve para que, a sus

débiles detalles, le extravíes cada
vez más? Quizá es necesario que
lu luz se apague para que pueda
acercarse a tí el que ha de sa

carte de las tinieblas dándole una

lámpara más luminosa y poten
te, la de su inagotable amor.

La vacilante luz que llevas con

tanto orgullo y lan cerca de los

ojos te ofusca, y no te deja ver

cl sendero de la verdad; renun
cia a ella, abandonándola, y es

pera, espera al que ha de ilumi

narte con su amor. Espera con

lenaz confianza, adoptando la be-

lia actitud del anciano Simeón,
resuelto a no morirse antes de

ver al Mesías prometido. Espera

y no sucumbas hasta que pue

das, eomo él, cantar alborozado

tu NUNC DIM1TT1S.
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Primavera

El
cielo es más azul por este

liempo, camarada, y la tic

rra más clara. Las mañanas

[ son libias y luminosas como un

l rinconcito nuestro, familia. La luz

E está en todas partes v todos no

sotros le hacemos testas. Nos

reimos por cualquier cosa, infan-

r¿. tilmente. Hasta dan deseos de co-

» rrer y de gritar.
Es esta cosa nueva que anda

k por la tierra haciendo estallar los

ven es botones de los cerezos en

ros¿d.s florecillas y que las gen-

Ítes
llaman Primavera, camarada.

¿No es verdad que nos sentimos

más jóvenes, más buenos? Los

días nublados, feos y hoscos ya

,
no se ven.. Las mujeres visten

trajes claros y luminosos como

i los días. Y son más hermosa1*, y

f más vibrantes sus pasos y más

sano el perfume de su carne. Si

h tienes una novia por este tiempo,

[ carm-rada, comprenderás mejor
el encanto robusto de la Prima

vera ¿Q.ié es mala vida? No im-

Íj porla. El harapo es luminoso por

í. por la gloria de este solcito de

Octubre y las puertos y las ven-

ranas et- los conventillos están

E abiertas de par en par Por ellas
« lia enirado el sol y aire que no

1 entró en Invierno. No importa
ff que las gentes sean malas. ¡Peor

| para ellas! Nunca sabrán de la

alegría que sientes tú y que sien

^to yo. ¡Qué bueno es tener el es-

r píritu amplio y libre como el

■ cielo! As! tendremos claridad de

estrellas en nuestros corazones

cuando ya sea la noche. V

I fagamos más bellos nuestros días.

K' V si tienes ganas dé reir, rie. Y

E llora, si tienes ganas de llorar.

| Porque en el llanto hay algo de

noble que los demás no com-

l¡ prenden. Ahora los muchachos
h

son más picaros y los niños más

niños. Las noches son menos

frías y hay más bullicio en los

L . parques y más verde en los ár

boles. La madre está contenta: el

7 hijo ya no tirita de frío. Ni teii|j
i' drá el aspecto triste de pijarillo i

£ abandonado. Y a los crepúsculos
todos sentiremos en el corazón la

^Hlegrfa de vivir ¿Para qué preo

ocuparse, pues, perqué la vida es

te mala? Déjala, que todavía es in

K'VÍerno para ella ¿No ves que el

hermano tiene turbios los ojos

;.
*

como un día nublado? Déjalo.

que todavía no es tiempo. Abier

lo está el surco y tirada la semi -

i lia. Esperemos que germine y que
venga la Primavera. Esperemos,

ffr camarada. Y admira el lirio y el

cielo y la luz

MIGUEL DOMÍNGUEZ.

Obrero Marítimo.

I PENSAMIENTO

t- Gobernar es prever. Es

adaptar el pasado a un fu

turo que sólo el genio o la

meditación honda, constantey

estudiosa, pueden vislumbrar,

—Amanda Labarca H.

Estos trabajos han sido sólo ligeramente corregidos
por el profesor. Conservan pues, la forma y el fondo

que quisieron darles sus autores.

iQL'E tSS-S CULTUKA?

Destacamos este trabajo de gran vuelo, que a

pesar de ligeras imperfecciones, denota la vibran

te personalidad de su autor.

«Cultural es la palanca pode
rosa que necesitan los hombres

para hacerse comprender, para

hacerse respetar como seres hu

manos, que tienen sus derechos

dentro de las leyes naturales; y

para armonizar la vida de los pue

blos, encausándola hacía la evo

lución y el progreso.
■ Culrura-r!. .. Es armonía, es

bnndad y es belleza. Cuando los

pueblos hayan alcanzado un alio

erado de perfección cultural, la

a/ida será un concierto de visitu-

le cuyas impresiones bellísima!

fuirán como lidias musicales

trancadas a un piano de Wag-
icr o Beetlioveu, dioses de la

nú-aica.

Como el huracán en una no-

.he de tormenta arrasa todo lo

■nf encuentra a su paso, devas

tando los campos y destrozando

con futía salvaje los elevados ro

ble* que se yerguen majestuosos
como los reyes de la montaña, y

rompe cual si fuese débiles y

flexibles juntos; así como el hilo

de agua que nace en la montaña

va creciendo, creciendo hasta con

vertirse en un torrente que siem

bra a su paso la desolación y la

ruina; así son los pueblos sin cul

tura: como el huracán en una

noche de tormenta; como el to

rrente desbordándose desde la

iiaña en su terrible obra des

tructora.

Así son los pueblos cuaudo ca

cen de esa palanca poderosísi
ma que es la cultura, que le sir

ve para regularizar sus energías
bullientes, y encausándolas, evi

tando que se conviertan en vio

lentas y obscuras pasiones, las

utiliza y las aprovecha como fuer

zas propulsoras de la humanidad

hacia la perfección.
Y esto, .Cultura*., es lo que

necesitan los trabajadores: culiu

ra, instituciones culturales que

den valor moral a los pueblos.
¡Cuántos miserables hijos del

arroyo; parias de la vida, siguen
arrastrando sn cadena de sufrí

míenlos y amarguras provocados
por el ambiente en que se desa-

rroMaronl

'Cuántos proscritos de la tie

rra que los vio nacer, vaga

bundos eternos, marchan por

el mundo con el peso de su

desgracia, en la más triste in-

cerudumbre, sin encontrar, co

mo el torrente al fin, un lecho

donde poder suavizar sus impe
tus y descansar formando reman

sos puros y cristalinos! Sin en

contrar el lecho suave de la cul

tura, que encauza y orienta los

espíritus inquietos!. . .

Hay en el mundo una maldad:

el egoísmo. Pero pese a ella hay
también, como cl hortelano que

con cariño y con bondad siembra

su huerta y cuida que la semilla

germine y se convierta en planta;

y que la planta se convierta en

perfumada flor; y que de éita

venga el anhelado fruto; hay co

mo el hortelano, hombres que se

levantan exhuberantes de amory

de bondad ante el dolor humilde.

y tratan de elevar al oprimido de

la triste condición moral y cul

lural en que vive, sembrando

como é', semillas; qne han de ser

peí fumada flor y lozano fruto.

ROBERTO ZUÑIOA,
Obrero Marítimo..

SI SUPIERAS. .,

SÍgn.fic

Ci supieras lo que significa un rayito
■J

que ha extraviado el camino, lo q
alerta para lus barcos que navegan em

che; lo que significa una flor sobie una tumba, una caricia de

sol para un enfermo, una palabra de aliento para el cafdo, un
h-lito de agua para el sediento, un recuerdo para el alísenle y en

í n, una cosa tan poca para los tantoscuyas vidas dependen mu

clus veces de aquellas migajas, uo estarías esperando las grandes
ocasiones para dar a los hombres lo poco de bueno que llevas
en lí ..

Si supieras lo que significa una chispa caída entre las madu
ras tnieses de una semeulera: lo que significa una pequeña grie
la en los altos muros de una represa: lo que significa una páli
da estrella en la rula de los navios; el rodar de un guijarro en

la formación de una avalancha, una rama atravesada en el curso

de un río, un diminuto tornillo en una máquina potente, una pa
injusta; un ceño duro, una expresión equívoca, una sospe

„ i, y en fin una cosa tan poca para produ-
catastrofe irreparable, pondrías especial cuidado en no dar

quenas golas de veneno qie a diario vas exprimiendo de
ho de malo que llevas en tí . . .

una frase

Mis aspiraciones
(Selección de temas. Curso A.)

Mi aspiraciones son tener un

buen trabajo para poder construir
mi casa, y que mis hijos tengan
en qué vivir. Deseo también po
der darles la educación necesaria

i cada uno, porque la educación

es la única herencia que un pa
dre le puede dejar en caso de

que fallezca, para que más tarde

ellos puedan tener un trabajo a

firme y, si es posible, mejor.
Obrando asf con los hijos, ellos
se acordarán bien de sus padres,
y a su vez harán lo mismo con

sus hijos y la familia irá progre*
sando.

MODESTO SUAREZ;
Obrero Marítimo.

Mal Padre

(Tema libre, Curso B.)

Conocí una vez a un hombre

que tenía cinco hijos pequeños.
El mayor tenia siete años. Cuan

do llegaron a este puerto traían

dinero para empezar a trabajar en

algún negocito; pero este mal pa

dre esperó verlos sin un centavo,

yentonces emprendió viaje, aban
donándolos para siempre...
Trece años hace de esto. Dios

sabe lo que esa desgraciada fa

milia sufrió. ¿Cómo vivieron, qué
vistieron, cómo se alimentaron?

A fuerza de indecibles sacrificios,
lugcarun subsistir a los embates

de la vida. Y así continúan: han

crecido, y siempre la miseria los

azota con toda su rudeza.

Y lo más amargo es que ese

hombre vive cómodamente, y ni

siquiera se acuerda de sus hijos,
Ellos sólo conocen el amor ab

negado de la madre, que se ha

multiplicado en esta dolorosa cir

cunstancia.

JORGE CIÑA,
Obrero Feíroviario

Pensamientos

Escribir es escoger; hablar de

jar caer.-José de la Cruz Caba

llero.

La elocuencia es la pintura del

pensamiento. - Pascal.

Si las almas de los hombres

estuviesen de acuerdo, podrían
crear un mundo nuevo que seria

un. verdadero Paraíso. Las almas

saben ya demasiado para esto y
Dios puso hace mucho en sus

manos (desde siempre) los ele

mentos necesarios para el mila

gro, pero se requiere antes otro

milagro, el de la unanimidad. -

N. N.

Sólo cuando nos convenzamos

de que la moral fieramente egoís
ta ha hecho crisis, podremos vis

lumbrar tina nueva era de con

cordia espiritual, de paz y de

amor humano,— Amanda Labar-
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Lecciones de puntuación

El uso c'el punto y coma

El punto y coma (;) que ei el

signo de que nos servimos para
indicar en un escrito, que debe

hacerse una pausa mediana para
separar lo anterior de lo que si

gue; pero en forma que se com

prenda que la expresión es una

sola, y que los elementos sepa
rados por el punto y coma se

completan.
Las siguientes son las reglas

para el uso de este signo.

Regla 1.- Antes de la conjun
ción pero, y en general de las

otras, porque, pues luego,
aunque, eic se pinta coma,
cuando la frase que antecede es

corla; y punto y coma, cuando
la frase que antecede es lar
ga

Ejemplos: «La virtud del nulo
es el deseo, y su papel, soñar;
pero la virtud del hombre es

querer, y su papel, realizar».
«No puede disfrutar de ningu

na satisfacción; de ninguna ale

gría, de ninguno de los múltipleí
y sublimes placeres espirituales;
porque para la ignorancia están
cerrados los horizontes de lo in

finito».

• A todo ser humano le rs ne

cesario, indispensable, descansar
de liempo en tiempo; pues el

organismo consume a veces muy
velozmente sus energías en el
combate de la vida».

«Todas sus argumentaciones
mi amigo, tienen un gran fondo
de filosofía práctica; aunque, a

decir verdad, no ion del todo
adecuadas al problema en discu
sión >

■fiemos dedicado muchas ho

ras a conversar a un asunto de

importancia pueril; luego hemos

perdido lamentablemente el tiem

po..

Regla NO. 2.-Pore! mismo
estilo de la regla anterior, se co

loca punto y coma antes de las

locuciones «sin embargo», «no

obstante», «por el contrario', «por
consiguiente», «por lo tanto», y
muchas otras de análogo sentida

gramatical, cuando la frase se

antecede es larga.

Ejemplos: Se hizo objeto al
enfermo de cuidados especiales,
atendiendo escrupulosamente las

indicaciones del médico; sin em

bargo (o no obstante) cl mal

cundía,
• La humanidad marcha indis

cutiblemente hacia la perfección;
por lo tanto, los factores nega
tivos de ese progreso, tienden a

ser anulados >

«El trabajo no es una pena, no

es un .castigo; por el con

trario, es una bendición».

Estas lecciones continuarán sin interrupción, selec
Clonadas como siempre por nuestro ex -Director

.._.
señor Marcos Ramfrez M.

Dudas Ortográficas Corrija sus errores

Quince palabras difíciles:

Ahuyentar
Asbesto

Borrasca

Cobertizo

Chubasco

Desvencijado
Embeleso

Gestación

Hostigoso
Inanición

Jengibre
Objeción
Previsión (de prever)
Prevención (de prevenir)
Vaticinio.

'

Es corriente oír; advertir, chi-

minea, armatroste, caracteres dis
variar, período, observar, saúco.
Lo correcto es:

advertir

chimenea

armatoste

caracteres (graves)
periodo (esdrtíjula)
observar

saúco

Es feo vulgarismo decir (a lo

que terminemos», <a loque vol

vamos», por «apenas termine
mos*, «cuando volvamos».

-Hay, pues, que eviiarlos.

CAUPOL1C4N
a.,..,?!'0.! versl>s pertenecen al poeta chileno JULIO
MUNIZAOA OSSANDÓN, uno de los buenos literatos
de noy

El tema ha sido también expresado en hermosos
sonetos por Rubén Darlo, nicaragüense, y José Santos
cnocanó, peruano; y debemos declarar que el Joven
poeta chileno no les va en zaga en Inspiración y corte
poético a tales eminentes poetas hispano americanos:

Fué eí hijo de la raza legendaria que un día

surgió bajo sus selvas de robles y de lumas,-
fiera raza en que nunca se alzó una dinastía
de magnos Atahualpas excelsos Montezumas!

Músculos de centauro, mirada hosca y bravia,
corriera por sus venas la sangre de los pumas
y erguido como un Hércules salvaje, se dii(a
un semi-Dios de bronce coronado de plumas...
El encendió la guerra bajo el boscaje glauco
y acaudilló a las hordas por selvas de Arauco.
blandiendo como un cetro la formidable maza.

V ante la tribu llena de! más salvaje asombro
se irguió bajo tres soles con un árbol al hombro
como una majestuosa síntesis de la raza...

Pensamientos
Estudia y aprende como si hubieras de vivir siempre

vive como si hubieras de morir mañana.-lnsules.
Una conciencia limpia y tranquila es la mejor almoha

da.—Montaigne.
Debemos ser justos con todos, e indulgentes con los

ignorantes y los culpables.- Dumas hijo.
Un artesano de pié me parece mayor que un cortesano

de rodillas.— Frankhn

¿Lo sabía Ud.?

1.-¿Qué cosa más frecuente

que oír, desde el humilde torti
llera hasta el encumbrado perso

naje, decir: «calientilo? Y sin em

bargo, et diminutivo es calen
tito> y el superlativo «calentí
simo». Sólo estas formas son las
correctas.

2. -Otra palabra frecuente en

las conversaciones es «antídilu-

viano», solemne disparate que no

significa otra cosa que .contra
río al diluvio». Para significar
que es anterior al diluvio, la pa
labra; correcta es «antediluviano.,

3. -Poner en una solicitud co-
lecnva «los abajo subscritos» es
una redundancia bastante desgra
ciada. La palabra .subscrito» sig
nifica «que e-cribe (fuma) abajo»
Por lo tanto basta con decir «los
subscritos». También puede
decirse «los abajo firmantes» pe-
ro en ningún caso «los abajo
suscritos».

Libros económicos

Respondiendo a las necesidades

espirituales del presente, han na

cido en nuestro pafs numerosas

empresas editoras que han tenido
el feliz acierto de hacer ediciones
baratas de muchas obras intere
sanies fundamentales en la cul
tura general de un individuo.
Daremos en varios artículos los

títulos de algunas obras que me

recen ser leidas, y que poco a

poco irán formando parte de
nuestra Biblioteca. Las obras se

ñaladas son una selección hon
rada de nuestras lecturas, de

aquellas que mejor y más non

damente nos han impresionado.
Empezaremos con la «Bibliote

ca Zig Zig>, empresa que editó
60 tomos de novelas, a $ 2.*—
el tomo. De ellas se destacan las
siguientes.
No. 1. — «El Ruiseñor y la Rosa.

- Osear Wilde (inglés)-
No. 4. -«La Atlintida»- Picrre

Beneit (francés).
No. 7.— «Los de abajo». -Maria

no Azuela (argentino).
No. IO-«Hambre»-Knut Has-

sum (sueco).
No. 11 y 12 -«Recuerdo» de) Pa

sado»— Vicente Pérer
Rosales (chileno),

No. 13- «Primavera Mortal». -

Zilahy Rajos (húngaro),
No. 15- «Los aidues»- Panait

Istrati (rumano),
No. lQ-«Sonata de Otoflo»-

Ramón del Valle Inclán

(español).
No. 2y-«Sin novedad en el fren

te»- Eric María Re

marque (alemán),
No. 21-«DonSegundo Sombra.

- Ricardo Guiraldei
(argentino).

No. 22 -
■ Amok > - Stephan Zweíe
(alemán).

*

No. 32-.U RisaRoja.-Leoni-
das Andreiev (ruso)!

No. 33-y 34-. El Principe idio
ta »-Fedor Dostoyewkv
(ruso).

' '

No. 36—«El camarero»- Iván
Chmelev (ruso).

No. 40-«La fonda de Madama
Clare»- Carlos Vega
López (ruso)

No. 46- «Catorce cuentos chile

nos-Selección.
No 55 -«El camino de los ga

tos- Hermann Suder-
mann (alemán).

No 57-«Las cucarachas» -Má-
ximo Gorki (ruso),

No. 58 -El eco.- Blaise Cendra

ra! *„

do (,,or,e -rnericano)
No 60 -«Los hermanos Gyurko-

vics. -Francisco Herc-
zeg (húngaro).

¿Le ha gustado este perió
dico? Contribuya a engran
decerlo. Recomiéndelo a sui

amigos para que lo com

pren o se subscriban a él.

L



"Sólo puede el que cree

que puede"
0. SWETT M.'.RDEN

Dedicado a los miembros de! Centro Obrero de

Estudios "Marcos Ramírez M.''

El mundo abre paso únicamen

te al hombre resuelto y esforza

do, al que ríe y desprecia las ba

rreras que atajan a otros, de los

obstáculos con que otros tropie

zan y caen. El que, como dice

EMERSON «engancha su carrna

una estrella» tiene más probali-

dades de llegar a la meta que

el que sigue el rastro viscoso del

jT caracol.

Tus pensamientos no tienen más

fuerza que la que lus conviccio

nes, más peso que el de tu de-

leuninación, más poder que el

de tu confianza. Si ellas son dé

biles, débiles serán lus pensa

mientos y de escaso valor tu

obra.

¿De qué sirve el hombre que

no tiene fuerza de resolución?

J. cómo sus convicciones son única

mente frivolas sin fundamento,

no vale nada; nadie confia en él,
nadie recurrirá a él en un caso

apremiante de importancia En el

hombre de convicciones tan pro

fundamente arraigjd.-.s que for

man pane de su mi-.ma sangre,

de resolución enérgica y cons

tante en la pr.ii.ecución de lo

comenzado, es en el que debe

mos confiar, bl es el homhre de

i iufuencia y de peso, él está libre

Y- de la influencia de cualquiera que
acierta a tener opiniones distin-

'

tas de la suya.

■ Mucho hablamos del poder de

£ ta voluntad. El ejercicio de la vo-

K luntad; no es más, que una for-

r ma de afirmación. La voluntad,
'

la determinación de hacer una

f cosa es lo mismo que la afirma

ción de que se tiene aptitud pa-

NOTAS BREVES
LA VOZ PRIMARIA

Ha llegado a nuestra mesa de

Redacción el No. 1 de «La voz

primaria», órgano de los estu

diantes primarios del Depana
mentó, Fué fundado y es dirigi
do por los alumnos dtl IV año

A. de la Escuela Modelo. Sus pá

ginas están pobladas de sencillas

y bonitas colaboraciones escolares.

Llegue nuestro saludo a sus

dirigentes y estudiantado pri
mario en general y felicitaciones

por el esfneizo desplegado con

tan buen éxito.

Naicstro deseo es que perdure
en estas escabrosas sendas «La

Voz Primaria», primer expnnente

de lo que puede el estudiantado

primario en esta localidad.

VELADA CULTUR\L

Nuestro centro Obrero de Es

tudios, tiene trazado un progra

ma de viajes de extensión cultu

ral, con el fm de llevar fuera de

las aulas de nuestro modesto

plantel, sus bienhechoras influen

cias, dirigiéndolas hacia la clase

nbrera mu/ especialmente.
A este fin, se prepara con todo

entusiasmo una velada cultural,

ci-npuesta de dos charlas de

nuestros profesores, tres diserta-

cones de alumnos del Centro,
se rectiarán algunas poesías, un

monólogo y varios otros nume

ra hacerla Nadie realiza jamás
ninguna cosa, mientras de una

manera u otra se afirma que puede
hacer lo que ha emprendido.

La afirmación constante aumen

ta el valor, y es la columna ver

tebral cl .* !■ confianza. Por otra

p.-irte, cuando alguien se ve eu

un confictoy dice «Debo», «Pue

do», «Lo haré», no sólo refueiza

su valor y fortalece su confianza,
sino que dibihia también las cua-

lidadrs opuestas, lodo lo que

fortalece una voluntad positiva,
debilita la negativa .correspon
diente.

Só'o en un estado positivo de

ánimo y nunca en uu estado ne

gativo, podrás hacer una cosa

difícil. La fueiza más, no la mé

nos es la que luce las cosas,

Si quieres ser algo en el mun

do, no permitas que ni por un

momento penetre en tú mente,
la idea de que no tienes suerte,
de que eres menos afortunado

que otros, niégalo con toda la

fuerza de que eres capaz Apren
de a no reconocer jamás que

ros que se preparan activamente.

Amenizará este acto la exce

lente estudiantina que acompañó
al Centro en la despedida d<

gratos recuerdos, a nuestro maes

tro señor Marcos Ramírez M.

Se ha fijado para llevar a efec

to esta velada, la estación del

Ferrocarril de Arica a La P»z,
denominada CENÍ RAL. Comoes

sabido, vive en e--e lugar un ere

cido número de obreros con sus

familias, completamente aislados,
eu razón de la lejanía del lugar,
de todas estas actividades del in

telecto.

Publicaremos oportunamente
el programa de este acto cultu
ral.

SUSCRIPCIONES

Nuestro periódico ha abierto
un sistema de suscripciones por
cinco números, a contar del pre
sente y hasta el No. 12 inclusive,
o sea, por el liempo que resta
del afinen curso. Su valores de

$ l.-No nos es posible hacer

ninguna rebaja, en razón de que

eres débil y a no pensar en tus

defectos mentales, físicos y mo

rales, niega que eres pusilámine,
que no puedes hacer lo que
otros hacen, que er"s inhábil y

que tienes que conformarte con

ocupar una posición inferior eu

el mundo. Destierra todo pensa
miento que limite tu vida, que la

encadene; que ta empequeñezca
y obscurezca; son éstos expec-

tros del miedo: el Creador no los

hizo ni tuvo el designio de que
le persiguieran y atormentaran.

Cl te hizo para ta felicidad y la

alegtfa, para que dominaras so

bre todo lo que te rodea.

Afirma tenazmente que el

Creador no te ha colocado des

ventajosamente, que las restric

ciones te las hae impuesto tú,
resuelve que venga lo que vinie

re, serás optimista, que nunca

serás pesimista, cree en el triun

fo del bien, en el triunfo de todo

lo noble y verdadero.

Siempre que sientas que te

está invadiendo el temor, piensa:
No tengo absolutamente nada de

nuestras entradas están calcula

das exactamente para financiar

esta publicación.

CONFERENCIA

Con motivo de la Fiesta de

la (<aza, ei distinguido hombre

de letras, señor don Pedro J Ra

da y Gamio, miembro correspon

diente de la Real Academia Es

pañola, dictó en et salón de ac

tos del Liceo de Ni '.as de este

puerto, una brillante conferencia

sobre Cervantes y sus obras.

La selecta concurrencia que
acudió a oir la culta palabra del

conferencista, se retiró gratamen
te complacida por el momento

espiritual de que disfrutó.

ATENEO OBRERO

Hemos recibido los números

8 y 9 de éste órgano periodfs-
lico que actualmente se edita en

forma de revista, conjuntamente
con una comunicación de su Di

rector, eu la cual se felicita a

todos los miembros del Centro

miedo, no tengo nada que temer;
el miedo no es una realidad, no
existe. No es sino la ausencia de

valor, basada en el desconoci

miento de la gran causa. Emer

son conocía la virtud de éste ra

zonamiento al decir: Vigoricémo
nos con la afirmación incesante,
no clames contra su ma); canta
la hermosura del bien.

Determina con firmeza no dar

cabida en tu mente a nada de

lo que no deseas que s-t convier

ti en una realidad en tu vida,
Así como evitas instintivamente

cualquier peligro físico, evita tam
bién los pensamientos envenena

dos, las ideas que te deprimen y
te hacen infeliz. No abrigues nin

gún pensamiento discordante o

de infelicidad, de debilidad o mi

seria, reemplázalos todos los pen
samientos en alegres, alentadores y
placenteros o de buscar alguna pa
labra o idea que sugiera satisfac

ción y armonía, cuando te sientas

triste, desazonado y sin ánimo, te

admirarás dc la presteza con que
cambiará todo el curso de tus

pensamientos y al cambiar, ce

sará el malestar que sentías.

Afirma constantemente lo que
deseas; piensa con intensidad y
concentra todo el poder de tu

mente en ella, y cuando la men

te sea suficientemente positiva y
creadora lograrás lo que deseas
con tanta seguridad, que como

que una piedra tiene que caer

al suelo, si se la deja libre en el

aire por infuencia de la gravedad,
RAMÓN BRAVO T.

Pioftsor Centro Obrero de Estudio*

■Míreos Ramlreí M..

Obrero de Estudios «Marcos Ra
mírez M.»

Vienen nutridos de escogida y
buena leetura, por lo que nos

hacemos un deber en recomen

darlos especialmente a los obre

ros, para los cuales se eucuen-

tran a disposición cinco ejempla
res de cada número en nuestra

Biblioteca.

VIDA OBRERA

Se encuentran hospitalizados:
Manuel Espinoza López,

obrero del Ferrocarril de Arica a
La Paz, Sección Muelle; Sala San

Juan de Uios Cama No 6.

José Mercedes González,
obrero lanchero, accidentado en

un pié.
Ernesto Valladares Lecaros,

accidentado, Ferroviario. Pablo
Montes Gutiérrez, accidentado;
Ferroviario. Víctor Illatarco; ac

cidentado, Compañía Azufrera,
Chinchorro. Emiliano Franco

Franco, accidentado Azufrera

Chinchorro José Tapia Ouaiérrez,
obrero cesante. Juan Maclas, Fle
tero. Manuel Guelh R, Pescador.
Se ruega a sus amigos y com

pañeros pasen a visitarlos.

Este periódico está impreso en la

Imprenta Castillo. - Arica

Nuestra escuela funciona en el l cal de ta Escuela

No. 14, Colón No. 25, tos Martes, Jueves y Viernes, de

20.30 u 22.30 horas, Hay dos cursos: uno elemental y
uno avanzado, y la matrícula está abierta para cuando

usted guste.
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Puede el que cree que puede-
O SWETT HARIíEN
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AYUDA OFICIAL

Es obligación del Estado y de

los Municipios, propender al me

jnrannenlo de la Gultuia de los

habitantes de un país, de un pue
blo

Ello es un factor decisivo de

progreso. La gran masa del pue

blo, cuando carece de cultura, no

comprende las disposiciones de

sus gobernantes, aunque sean sa

bias y vayan en su propio bene

[icio. Siempre existen intereses en

pugna con aquellas que emplea
rán todos los medios para des

baratarlas y uno de eslos es agi
tar las clases obreras; que, sin cul

li;ra suficiente, son arrastradas a

combatir lo que fué hecho en su

favor.

Fomentar la cultura del pue

blo, es, pues, indispensable me

dida en los que dirigen la acción

y el pensamiento de los países

ayudando económicamente en lo

posible a las instituciones que la

difunden.

V debe proporcionarse la ayu

da alas clases que, por la condi

ción social y económica modes

U'simas de sus miembros, cuen

tan con escasos medios.

Felizmente, asi lo lia compren

dido el Gobierno, al crear un

Departímeuto de Extensión Cul

tural, destinado a difundir la cul

tura en las clases obreras.

Así también lo lia comprendi
do la I. Mumcipalidap de Arica,

al otorgar al Centro Obrero de

Estudios «Marcos Ramíiez M >

mu subvención mensual de

«■25.-

No es, precisamente, una gran

5iim,*i, pero apreciamos en loque
vale este gesio de la I. .Mnnici

palulad de Arica, que descubre

sentimientos de alta comprensión
tiacia nuestra clase, en situación

lan desf,ivori.b!e, por falta de esa

misma comprensión.
Agradecemos, pues esta hori

dadosa disposición a li H Junta
de Vecinos y, muy especialmente,
a sus dignos miembros, señores

Elias Ossandón y Gastón Bou

llón, de quienes partió la mo

líóii del acuerjo en referencia.

EDITORIAL,

níhmni
Se acerca la época en que los estudiantes descan-

s.in dc las fatigas de) estudio, haciendo un paréntesis bello

y agradab'e.
Las vacaciones constituyen para los escolares un lap

so de tiempo en el cual encarpetan sus libros y cuadernos,
olvidándose total y absolutamente de ellos y de todo lo

que con ellos se relacione.

A pesar de ser nosotros t,.iiibién escolares.no obs

tantes no tendremos vacaciones

Ebte trecho del ano en que el clima se hace más

bondadoso, debe ser muy bien aprovechado.
Estudiemos con todo ahinco para asi ser más úti

les a nuestra familia, nuestra clase y por ende a nuestra

Patria.

CENTRO OBRERO DE ESTUDIO.^ «MARCOS

RAMÍREZ M.»

Algo s§ke te sÍDgsfjíld
Presentamos esta vez al talentoso crítico, escritor y

periodista chileno ARMANDO DONOSO, hombre de

vasta erudición, que es autor de varios libios de

crítica y antologías

Como periodista pertenece a la Redacción de "El

Mercurio" de Santiago

p oco cuest.i ser sincero y es

'
tampar en letras de molde

cuanto se exnrime del magín; la

cuestión estriba en ser sinceramen-

le interésame, ya que lo primero
sólo puede significar, en el cul

tivo de 1-s disciplinas arlísticas,
una simple forma de indiscreta

mala crianza o una especie de

atrayente ejercicio de matoidismo,

que gana siempre adeptos entre

el pruf.-num vulgus, ante esas

• inayOTÍas compactas*-, deque
liablaba Ib-sen.

El mérito de toda sinceridad

hien entendida no supone ir con

tra lo establecido; en cebarse

sobre toda flaqueza, en provocar

violencias inútiles; en decirle a

X que es un cretino o a Z. que

ts un bobo; sino que en el do

nio de i nd

mis ;

norma moral más elevad». Ants

todo, paia ser sincero es necesa

rio tener el inte-és y el deieclio

a ser personal, derecho que só'o

concede la facultad de uu cons

lante e innato cultivo del yo y
la razón de una sólida cuanto

amplia y ejercitaba cultura.

El primero sin la segunda, es

como un alma sin niervo, como

el tiempo sin medida como el

amor sin el objeto amado. Am

bos se compenetran, se funden,
se in-rgian eu una aspiración
creadora: la obra.

No es posible negar, por cier

lo, cuanto significa en el pro

greso de las ciencias y las letras

la constante labor de los simples
iibieíos, de los elernos acarrea

dores de mate ríales, que ignoran
las más alias efusiones de la sen

sibilidad y sólo s;iben ver en to

da* obra de belleza el revés, que
les permite descubrir la armónica

y graciosa maña del tejido. Em

pero, no porque no pailicipen de

la virtud de sentir o de crearse-

i ta justo negar la utilidad de esas

abejas solícitas, que construyen
sus alvéolos para que oíros los

colmen de rubia miel. Claro es-

lá que sobre la pacienzuda labor

de estos obreros esiá la creación

del artista, que ha puesto mucho

de si mismo en ella; un desga
rrón de sus sentimientos, una as

piración ideal, un arranque de

sinceridad en la arquitectura es

piritual de su obra. Es la supe
rioridad que supone en todo

esfuerzo propio, lo íntimo, lo

ind vidual, sea fantasía construc

tora, sea áspera sinceridad hecha

análisis; es la superioridad de to

da síntesis y de toda expresión
armoniosa, sobre las puras dis

ciplinas especulativas de razona

miento; la virtud de la emoción
de sentir sobre la de conocer.

La lucha que nííe un escritor,
Escudado Iras su sinceridad, no

es jamás una batalla iuF.iictunsa,
nulir-e todo si esa sinceridad flu-
ve de elevado ejercicio cultural.
Toda individualidad apasionada
lleva el secreto de su éxito en la
fuer /.i de su propia pasión; Sha-

elbsen.N'ielzs

iludes, de Iodo

ipre de

"bsiácu*

los, p,irque llevaron en ellos una

chispa dc ese fmgo creador que
les \rz» superior* s a su medio y
a su época y porque, como que1
tía Platón, desafiaron a su tienr

l>o para que al fin les coronase

de i&s-ts.

Tal vez la siuc-rridad no es

más que una paite en el. progre
so de las ciencias, pero una de
las más iiii;iorianles, porsue re

présenla el
coiuiiigriite de lo

persona', el dinami-mo espiritual,
l.i pane vivienle en las ideas y
el alma en las convicciones que

luchan contra el poder onuímo

do del pasado Eüa es. en fin, la

reserva de persi nali lad para el

porvenir.



^T?*-*^) DE REDACCIÓN (g^T?^

No seamos individualistas La Legión protectora de la

Mujer
HAV quienes de -gr i cia damentí-,

liübUn conha la organización
ubrera, sosteniendo el absuidode

que ella disminuye o anula la

libertad india' d ial.

Siendo eso un error, deseo

probar que la organización nb*e-

ra es la más elevada y perfecta
forma de producir el bien colee

tivo de las clases proletarias; co

mo es una función de la natura

leza, qne nos enseña, que sólo

por obra de la nrgan¡íación se

obtienen furtos buenos y Útiles.

Todo cuanto objeto hoy existe de

utilidad y beneficio para ta raza

humana, es producto de la cir

ganización de los elementos de

la naturaleza. La locomoción y

el transporte; la "comiuii.'2'C ón

postal, telegráfica, radiográfica; el

movimiento, la luz, la prodnc
ción, la manuf.ieiura etc. Todo

cuanto existe es el producto de

la organización de los elementos

que existen eu la naturaleza que

vivimos. El ser liumano es un

produelo de la naturaleza, igual
4iie los demás productos vege

tales, animales o minerales; y si

todos esos productos precisan de

la organización y buena disposi
ción de sus elementos constituti

vos para cumplir sus funciones

vitales; es juicioso razonar, que
el ser humano, producto de la

misma naturaleza no pueda esca

par a la acción de esas mismas

leyes naturales si quiere ser feliz.

GON agradable sorpresa liemos

ekjíalo y comentado, en nuestro

Centro Obrero de Estudios «M.

R M.., la noticia dada en el día

rio local t El Ferrocarril., titulada
Cultura para el Pueblo*-. A través

de ella se refleja el carácter de

DOS HOMBRE?, que Incitan

incansablemente por difundir la

cultura en las clases obreras, es

decir, luchan por elevar el nivel

intelectual y moral de la masa.

Su E. el Presidente de la Re

pública A. Alessandri y el Minis

tro del Trabajo (Jarda Oldini,
son los campeones de esta cru

zada de extensión cultura! obre

ra; para esto han organizado en

el mismo Minislerio del Trabajo,
un departamento técnico llamado

precisamente «Departamento de

Extensión Cultural.. Este Depar
tamento está destinado a demarro-

llar una vasta v cienu'iica labor

de extensión cultural.

Los primeros pasos dados por

e=te Departamento con lal fin,

ineron: la organización de una

bi olioteca Social Central, catorce

l-.ili-liot.ecas sociales rotativas en

.nciedades obreras, conferencias

ue sociología. -Además ha orga-

La organización es el grado más

elevado de la humanidad,
ai el hombre es superior al

animal, el hombre organizado en

sociedades inteligentes será supe
rior al hombre tndividual.

La libertad y justicia que con

quista el humbre organizado, se

rán superiores a la soñada líber

tad individual Examinemos los

hechos anieriores de la vida hu

mana y constataremos con nues

tra inteligencia que todo lo gran

de, admirable y sublime queexis-
le es colectivo. ci--i nunca indivi

dual. De ta misma manera, el

máximo de libertad, de ¡usiicia,
de amor y de felicidad que indi

viduaimenle queremos para cada

uno de nosotros, tienen que ser

la obra colectiva, fmlu de la or

ganización, de la inteligencia,
[jorque ésta no puede ser sino

la obia y fruto 'le la ley natura!,
y cuando se Irabajó para obte

nerla fuera de esa ley serán es

fuerzos y tiempos perdidos. So

mos parte de la naturaleza única,
estamos ligados a ella por la vi

da y por la nv.i.*ne, y no pode
mos emancípenlo* de ella y de

SUS frutos I'ut lo tanto, todo ¡n

dica cl camino de perfecciona-
miento de la organización para

alcanzar la mayor suma de bien

estar

MIGUEl DOMÍNGUEZ,

Obrero Marítimo.

nizado en los barrios obreros*

varias escuelas con cursos gra

tuitos, prestándole mayor aten

ción a los cursos de doctrinas y

leyes sociales

El Estado al cu !t i-rizar las ma

sas obreras a mi corlo ci lleno,
creo que cumple con uno de los

más grandes deberes sobre lodo

en lo que se refiere a doctrinas

sociales Se comprende que las

doctrinas sociales serán de acuer

do con nuestra idea sincera, co
mo lo ha dicho; Juan B. Justo,
socialista argentino, «jamás po

dremos poner en práctica un so

cialismo como el de Carlos

Marx, por ejemplo. Además el

doctor se mostró optimista al

contestar al profesor Ferri.respec-
lo de los obreros argentinos;
■ Tengo fe y confianza en los

obreros del sur; si el Estado se

preocupa, haciendo una enérgica
cruzada de extensión cultural, a

cono plazo estarán en un grado
de preparación que eu nada ten

dremos que envidiar a los obre
ros de Inglaterra, Estados Unidos
y .-tros países donde el obrero
se le respeta por su cultura.

Como se vé la obra de DOS

I TNO de los movimientos más

^-Mrascendenlales de nuestro tiem

po es el que concieineallevanla-

miento de la vida humana, [n esta

época en queesián elaborándolos
materiales con que se construirá

una futura y mej-tr civilización,
no podía quedar a un lado el

elemento que representa a la mu

jer, verdadera y fundamental tasa

de toda organización social, y si

esto aseguramos, no es por mero

espíritu de exageración. En efec

to, si con amplio criterio cousi

deramos como esiá consliluidala

sociedad humana, veremos que
la familia es la célula de este

gran organismo Ahora bien, den
tro del hogar, el hombre repre

senta normalmente los valores

materiales e intelectuales de la

vida. Él es quien pone su cere

bro y su acción al servicio de uno

de los objetivos indispensables,
cual es el logro del sustento y

comodidades forzosas para man

tener el hogar, pero la mujer es

HOMBRES es el preludio de

mejores días para la clase; es el

signo de una nueva humanidad

cimentada sobre una base de

amor y más justicia.

¡Más justicia! para aquella cla

se que su situación social e inte

lectual ha sido a tiavés ¡de nues

tra historia, profundamente des

graciada, no obstante, haber sidn

el yunque donde se han forjado
la mayoría de las riquezas,

El Depaitamento de extensión

Cultural del Ministerio del Tr.t

bajo, coronó su labor con el más

puro éxito con la organización
de un cuerpo de conferencistas

muy entendido en la materia,
actualmente en gira por las pro

vincias de Chillan, laica, Con

cención, Valdivia y Llanquihue.
Los obreros del Centro, des

cansamos en la tranquilidad de

que dado el espíritu de ju-,t¡cia
que anima al personal del De

parlamento de Extensión Cultu

ral, tomará en cuenla que en este

apartado rincón de la República,
liay una institución de exlensión

cultural, uua biblioteca, y un

quincenario «Cultura., sostenidos
nada más que con el esfuerzo de

los obrero= y la humanitaria ayu

da de la Administración del he

rrocairil de Anca a La Paz, H.

Municipalidad y d< naciones de

algunos caballeros amigos de la

clase obrera, lo que me li,*¡¿o un

deber hacer públicos los agrade
cimientos, en el nombre del alum
nado de une-tro Centro

tüIDIO ZAMORANO.
Cb:ero Ferroviario.

el corazón de la familia, la que
forma el ambiente emocional, la

que estruja y dá los sentimientos,
que son la sangre de la vida es

piritual. Ella es, en suma, el eje
de la verdadera idea, de la única
vida que persiste ■ través de to

dos los cambios y trastornos

que puedan sobrevenir.

Actualmente las fuerzas natu

rales del proceso evolutivo están

conmoviendo profundamente la

colectividad humana,
Las condiciones normales de

constitución familiar han sido al

teradas. La célula esiá enferma

y es ésta uua de las causas que

contribuyen al malestar general
de todo el organismo. Si tene

mos presente lo que hemos ex

puesto acerca del rol que desem

peña la mujer en la familia que,
es. como dijimos, la célula social,
bien comprendemos la enorme

importancia de toda obra, que
tienda a levantar el nivel de ella
armonizando los aspectos mo

ral y material.

La Legión Protectora de la

Mujer, ha nacido al calor de esa

necesidad palpitante y ha encon

trado algunas almas bien tem

pladas, dispuestas a perseguir sus

nobles fines. Es urgente derro
char los mejores entusiasmos, los
más sanos, en impulsar este mo

vimiento que vá tras la regene
ración de la mujer, que quiere
que ella, penetrándose de su ver

dadera rr.ísión en la tierra, se

eduque y haga girar todas sus

actividades en lomo a su centro

natural, sin perder de vista su

esencial razón de ser cual es la

maternidad. Para realizar su de

finitiva vida espiritual, el mundo

necesita de la mujer ennoblecida,
dignificada, alzada en su propio
pedestal con ei orgullo respetable
y sanio de su misión, El mundo

requiere la sangre de sus senti

mientos. A. í, pues.es preciso que
ella sea aquel corazón puro que,
en cada hogar vierta abundante
mente su limpia sangre, inundan
do los campos invisibles de esa

verdadera vida Pero esta magua
obra sólo puede llevarse a c*.bo

con el concurso de todos noso

tros: los hombres que, en ningún
momento, estamos ajenos a ella,

Nos cabe participación no des

preciable en conquistar una ac-

litud permanente de profundo
respeto hacia la mujer, procuran
do con elevados pensamientos, re

gar el terreno fecundo de sus vir

tudes.

NICOLÁS FIGUEROA.

Obrero zapatero.

DOS HO.V1BREÍS
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Estas lecciones continuarán sin intern-.i-.rim-,. «.i-l, r

Lecciones de puntuación como siempre por nuestro ex
- Director

señor Marcos Ramírez M.

El punto y la coma

(Continuación)

Regla No 3-Cuando los

elementos de una enumera

ción son frases largas, no

basta la coma para separarlos; se

usa el punto y coma.

Ya sabemos, de acuerdo con

la regla 2 de la coma (ver «Cul

tura » No. 5), que los elementos

cortos de una enumeración se

separan por coma. Al explicarlo,
dimos cinco ejemplos Si esos

mismos ejemplos los alargamos,
se hará necesario el punto y co

ma, Veamos;

«Chile, con su salitre y r»u co

bre; Perú, crin su azúcar y su

petróleo; Bolivia. con sus mine

tales; y Argentina, con su gana

do y agricultura, son países ricos

y pmgresisiasv Cada uno de los

cuatro elementos.de esla enume

ración (los enano países) es una

frase latga. La pausa al enun

ciarlos, equivale al punto y co

ma. La coma sola no basta.

Lo mismo sucede en cualquie
ra otra especie de enumeración.

Es, pues, decisiva la longitud de

los elementos que la componen.

Regla No. 4-Cuando se

suprimen los nexos que
unen las diversas frases de

una oración, se reemplazan
esos nexos (conjunciones, relati

vos, etc) con el punto y coma.

Si decimos, por ejemplo, «Yo

estoy triste y lu, alegre», no ne

cesitamos puntuación alguna, Pe

ro suprimamos en esa frase la

conjunción y: las dos frases que

dan, pues; sin nexo, y este se

reemplaza por el punto y coma.

• Yo estoy triste; tú, alegro.

Otro ejemplo: 'Emitir una opi
nión es fácil; pero saber mante

nerla es muy difícil». Suprima
mos el «pero», y nos resultarán

dos frases, las que deberá sepa

rar el pumo y coma: «Emitir una

opinión es fácil; saber mantener

la es muy difícil».

Hemos dado las reglas gene

rales que rigen el uso d-l punto

y coma. Aparte de estas reglas,

algunos casos, hay en que la

pausa natural de una larga ex

presión requiere puntuarla de

esta manera; pero tales casos no

entran en el campo gramatical,
sino en el literario que permite
escribir puntuando con libertad,
de acuerdo con la personalidad
del que escribe y, muchas veces,
con la finalidad del escrito.

Dudas Ortográficas
Quince palabras difíciles;

Agravio
Avizorar

Bribón

Calabaza

Desharrapado o desarrapado
Estrictez

Hnmohecer

H?rbáceo

Infligir

Infringir
libia
Mancebo

Reverbero

Trivial

Viscera

¿Lo sabía Ud.?

1 - Escala y Escalera - Es

muy común el uso invertido de

estas palabras tanto que ya son

raras las personas que conocen

el verdadero significado de ellas,

Escala es el artefacto portátil

compuesto de dos palos largos
cruzados por varios cortos. — Es

calera es la subida escalonada de

edificios generalmente de mar

mol, cemento o madera.

2 Eslá muy en uso el decir:

■.amoblado de salón, amoblado

de comedor». -En tales frases la

palabra justa es «mobiliario»,

3 - La palabra 'alicate» es de

uso muy corriente. Todos dicen

«el alicate»; pero, señores, la pa

labra no tiene singular, y así co

mo -las tijeras, las tenazas», si

queremos hablar correctamente

debemos decir: los alicates .

Corrija sus errores

Es corriente oír: lasafueras, pi-

ripiezas, colapí o colapis, borujo,
la tijera y la tenaza, telegrama,
mogoso, metamóifosis.

Lo correcto es:

Los afueras

Peripecias
Colapez
Orujo
Las tijeras, las tenazas

Telegrama (grave)
Mohoso

Metamorfosis grave
Generalmente se dice «escéte-

ra». La palabra es «etcétera» y
su abreviación «etc.»

De Ornar al-Khayyam
Todo lo que e<(sle estaba ya

marcado en la tabla de la crea

ción Infatigablemente y sin cui

dado, la pluma escribe sobre el

bien y el ma!. Ni nuestro dolor

tti nuestras angustias podrán au-

meuiar una leira ni borrar una

palabra.

Aquel para quien el fruto de

la verdad jamás ha querido ma

durar es poique sus pies no es

tan firmes en el camino.

No sigas la huella de las tra

alciones, deja sus mandamientos
No rehuses a nadie lo poco que

lú poseas; no calumnies ni afli

¡as el corozón de nadie, y tuyo
será el mundo futuro.

Ruejo del Libro al Lector

1 No me abras por simple
curiosidad.

2 Nn humedezcas la yema de

los dedos para mover mis hojas;
no tosas o estornudes sobre mis

páginas; y no me tomes sino «con

las manos limpias. Me avergon

zaría, si, sucio, me pidiese en

préstamo otro lector.

3, No hagas ninguna señal o

anotación en mis páginas, ni con

la pluma, ni con el lápiz. Me vol

verías despreciable.
4. No me levantes en alto to

mándome por alguna de las ta

pas; y cuando me leas, no te

apoyes sobre inf ni con los co

dos ni con los brazos. Me ha

rias mal.

5- No me dejes abierto, o

besando con las páginas la mesa

o pupitre.
6 No coloques nunca entre

mis hojas un portaplumas, un

lápiz u otro objeto que sea más

grueso que una hoja de papel,
Perjudicaría mi lomo.

7. Si cuando suspendas la

lectura, temes no recordar la pá
gina, no pliegues la hoja ni do

bles sus ángulos. Emplea una cin

ta o una tira de papel: son más

agradables señales para libros.

Después ciérrame y déjame so

bre el pupitre, en postura de des
cansar cómoda y tranquilamen
te.

8 Piensa en que no debo

acompañarte sino durante el tienv

po estrictamente necesario y en

que debo ser solicitado por otros
muchos lectores,
9. Recuerda que podemos en

contramos nuevamente y que te

desagradaría verme envejecido,
destrozado o manchado.

10 Así, procura conservarme

limpio y lo mejor que te sea po
sible, Eu cambio, yo te ayudaré
a ser feliz, proporcionándote al

gunas armas más para la lucha

por la vida.

H. MAXON.

El día de tu existencia que
pasas sin amar es el más inútil
de tu vida.

El velo de nuestro arrepenti
miento está tan desgarrado, que
podemos pensar en remendarlo.

Cuando alguien nos descubre
un defecto, nos hace un favor

inmenso, porque nos ayuda a

desprendernos de un mal, que es

la ignorancia dc esas imperfec
ciones- Pascal.

El pensador pregunta al recién

nacido: ;[>e dónde vienes? V al

moribundo: -AJiínde vas? Vio

que se sabe es que el recién na

cido llura y cl moribundo tiem

bla; la conciencia es Dios, presen1
le en e! Itombie.- Pedro Goye1

La dignificación del trabajo es el tema de esta

noble poesía del poeta venezolano ELIAS CALIXTO

POMPA:

Trabaja, hombre, sin cesar trabaja:
la frente honrada que en sudor se moja,
jamás ante otra frente se sonroja
ni se rinde servil a quien la ultraja-

Tarde la nieve de los años cuaja
sobre quien lejos la indolencia arroja;
su cuerpo ai roble, por lo fuerte, enoja;
su alma a! tnundo al lodazal no baja,

El pan que da el trabajo es más sabroso

que la escondida miel que con empeño
liba la abeja en el rosa! frondoso;

si comes ese pan serás tu dueño,

más, si del ocio ruedas al abismo,
todos serlo podrán, menos tú mismo,
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Se
ha tratado de combatir Iris

males de su estado por me

dio de la Legislación; pero pa

rece que se mofan de ella. Los

que caen. son alimentarios, pero

permanecen en la pobreza, los

que los alimentan; no sienten

compasión y los que

lado: ■vuelví gralll

guiia, no hay lazo de simpatía
enlre los que dan y los que re

ciben, de ese modo, los que tie

nen; los opulentos y los indigen-

les, esiáu en los exiremos de la

escala social, y emre ellos se

halla colocado un ancho abismo.

Uua gran pane de la miseria

existente es producida por el ego

ísmo, por la codicia de acumu

lar riqueza por uua parle, y pi r

la imprevisión de otra, la acu

inulacióu del dinero, se ha con

venido en el gran deseo y la

gran pasión del siglo,

Respecto a las clases más po

bres ¿qué ha sido de ellas en

medio de nuestra titulada civi

lización? trabajan, beben, comen

y dueriin n eso constituye su vida,
no piensan proveer para mañana,
i) para la semana O año siguien
te, se abandonan a sus apetitos
Sensuales y no hacen previsión

alguna para el futuro Nunca cru

za por su espíritu el pensamien
to de la adversidad o de lo» sin

sabores venideros O del desampa
ro que viene con los años y las

enfermedades,

Entre los países civilizados,
se dice que el frío es el padre
de la sobriedad, de ahí que las

naciones de Europa deban parte
de su prosperidad al rigor d«

sn clima, el frío hace que econo

micen eu verano, para preveer

alimentos durante el invierno, no

obstante esto, que si el pueblo
Fuera bastante educado y ense

ñado a practicar la virtud del

ahorro, podría evitarse mucha

parte de esta miseria que nos

azota a pasos agigantados, el pue
bio, crea sus privaciones y sus

achaques probablemente, apenas

habrá alguno de los más necesi

tados que si solamente hubieran

sido frugales y previsores con

moderación, no hubieran podi
do ponerse en posición de

remontar la corriente de los me

ses en que f.ilta trabajo o de en-

Icimedades que siempre hay, yo

estimo en menos la dificultad de

economizar de los salarios sema

nales; pero digo que se PUEDE

hacer.

La miseria originada por la

imprevisión, que deplora tan pro

fundamente, existe aifn, y hasta

se halla más extendida, no es so

lamente arle sano quien gasta
todo lo que gana, sino también

clases que están inás alias que no

pueden alegar ta misma excusa

de ignorancia
Muchas de las que se llaman

clases EcfcVADAS no tienen más

que las «BAJAS», derrochan sus

El señor Dewett Bascuñán, dictó en el Salón de Actos

del Liceo de Niñas de este puerto, una interésame conferencia rela

cionada con la siluación de la mujer en el porvenir.
Por falta de espacio no publicamos una reseña de dicho

Irabajo, que ha resultado uno de los más completos e importantes
desarrollados en estos últimos tiempos en la localidad, sobre el tó

pico en referencia.
Lo liaremos en el próximo número.

12mt.11 ¡ apa-

RAIGÓN BRAVO.

¡Obrero! Dedique algunas horas al estudio, me

jore su cultura y hágase capaz de un trabajo mejor.
No olvide que los hombres de trabajo sólo surgen

cuando son preparados Acuda hoy mismo a nuestra

Escuela, donde gustosos le recibiremos. Aproveche,

pues sus ratos de ocio y perfecciónese, para bien suyo

y de su familia.
Centro Obrero de Estudios « Marcas Romínz M

riendas, o para alimentar la lo-

hasta el operario mejor pagado,
aunque gana más dinero que los

hombres profesionales, pertenece

a pesar de eso, a las clases más

pobres a causa de su irreflexión,

En las épocas prósperas no

acostumbran a hacer previsión

para los tiempos adversos; y

cuando ocuire un período de pe

nuria social, rara vez se les en

cuentra asegur;nJos, para más de

unas cuantas semanas coutra la

necesidad efectí.a.

En los tiempos prósperos co

men opíparamente, y en época
de adversidad «perecen», sus ga

nancias empleando sus propias

palabras «entran por la propia

espita y salen por el Botijero por

el cual se envasan los licores en

las pipas y toneles-, cuando la

prosperidad llega a su fui, y se

les paga despidiéndoseles, con

fían en la sucte y en la Pro vi

dencia, la Providencia de los im

previsores!
La difusión gradual de la cul

tura les ayudaiá a usar y nó mal

gastar sus medios de vivir có-

modamente, el conocimiento más

esparcido de las ventajas de ia

economía, tle la frugalidad y del

ahorro, los ayudará a pasar su

vida más sobria, virtuosa y ie

ligiosamente En realidad no de

bieía ser cosa difícil poner fin a

las influencias diabólicas de lu

prodigalidad, la embriaguez y la

imprevisión.

Tintorería a vapor

'LaSud-Americana'
21 DE MAYO 480-ARICA

Se tiñe en todos los colores y se lava quími
camente, en seco y al vapor, trajes de señoras

y caballeros.

Lavamos, teñimos'y hormamos toda cla

se de sombreros de hombres-

VIDA OBRERA

REGRESO

Ha regresado del sur, nuestro

compañero, señor Osvaldo Estay
O., alumno del Curso de nuestra

Escuela y Secretario del Gremio

de Jornaleros Marítimos de este

puerto.
cl señor Estay, fué al sur. re

presentando al citado gremio jun
io con el Presidente de éste,
a la Convención de San Anto

nio, realizada el 30 de! mes pro

ximo pasado y, en la cual le ha

cabido una destacada actuación a

la delegación de que founó par

te.

SERVICIO MILITAR

Nuestro joven camarade, señor

J'.Tge Ciña, alumno del "tirso

B de nuestra Escuela, se alejará
temporalmente de las c'ases, a

cumplir con un deber ciudadano

sagrado, cual es el Servicio Mi

litar.

El señor Ciña es un entusiasta

elemento de nuestra Institución

y su ausencia seiá justamente
sentida por sus compañeros y

profesores, quienes ven en él un

amigo sincero y un alumno ejem
plar.
Deseamos al compañero Ciña,

que las asperezas del Servicio

Militar, le sean suavizadas por el

afecto y aprecio que seguramente
sabia conquistar entre sus jefes

y compañeros de armas.

TESORERO

Últimamente, por acuerdo del

Centro Obrero de Esludios «Mar

cos Ramírez ,
ha sido designado

Tesorero, nuestro camarada, se

ñor Atihano Mella, alumno del

Curso ts. de nuestra Escuela.

Al señor Mella, dada las con

diciones de actividad y eulusias

ni'i q'ie lo caracterizan, le cabe

uno eficiente labor que desairo.

llar, para prestigio de nuestra

institución cultural.

NOTAS BREVES

EXCUSAS

Pedimos a nuestros lectores,
nos excusen el atraso de algunos
dias en la salida de ésta publi
cación.

Dificultades, salvadas con toda

fortuna, nos impidieron editar

con anterioridad nuestro periódi
co.

Esta situación será normalizada

a contar desde el próximo nú

mero.

COLECCIONES

A las personas que se intere

sen por coleccionar los números

de «Cultura*» tenemos el agrada
de manifestarles que hay existen.

cia de números atrasados desde

el número 1 al número 8, excep
tuando el No. 2, cuya edición

está totalmente agotada.

CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que
se nos dirija debe venir rotulada

al señor Director de «Cultura»,
Patricio Lynch No 247, arica,

COLABORACIONES

Como nuestro periódico, oiga'
no del Centro Obrero de EstU'

dios (Marcos Ramírez**, es de ca

rácter esencialmente obrero y
aspira a ser el vocero de nuestra

clase en el Departamento, acep-
Limos gustosos colaboraciones

de todos los obreros, sin distiiv
ción alguna de credos políticos
ni religiosos, siempre que vengan
encuadra Jos, naturalmente, con

la orientación de nuestro quince'
nano que es la difusión de la

cnllura en las clases trabajado1

ESTE PERIÓDICO ESTA

IMPRESO EN LA IMPRENTA

«CASTILLO. -ARICA
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Nuestra Biblioteca

Desde hace algún tiempo el

Directorio del Cenlro Obrero

Je Estudios «Marcos Ramírez

l >, viene preocupándote de li

formación de una pequeña Bi

lí, ioleca Obrera, que cuente con

libros escogidos, sobre todo dt

carácter didáctico, y a la cual

pudieran ocuirir en consulta o

ni buica dc un rato de provectio
so solaz no sólo los obreros de

nuestra Escuela, sino también Ion

ubi er.'S de la localidad que asi

lo desearen.

Contamos pan ello con uní

veintena de excelentes libros do

indos generosamente por persa
ñas de esle puerto, amantes de

las clases obreras.

Además, con la cooperación
decidida del fundador de nuestro

Centro Obrero, señor Marcos Ra

mirez ¡VL £1, que desde Valparaí
so signe los pasos de la Institu

ción. tiene ya en lista una sene

de libro» instructivos y amenos

que vendrán a incrementar nues

tra Biblioteca.

Con el objeto a que nos refe

rimos tná*¡ arriba ie envió una

nota al señor Insptcior Escolar

Subrogante, don Esteban Lópeí
li

, solicitándole que, además de

las dos salas que gentilmente nos

cede en las noches en el local de

la Escuela No. 14, para nuestra*

clases, nos concediera, adeii-á<-, el

uso de uua sala destinada a ser

Fiíblioteca del Centro

Disponiendo de io* elementos

va mencionados el Directorio del

(>nir<\ dará los pasos necesarios

* ¡211 de disponer de la inversión

en libros de algunos valores que

deberemos percibir por diversos

conceptos.

A fin de dar feliz éxito a estas

ictividades, el Directorio de! Cen

tro, espera la colaboración en

tusiasta de todos lus miembros

de la Institución, de lodos los

obreros que no perteneciendo a

nuestro Cenlro simpa ti/an cOn

fita* labores o,ue en beneficio

dr la clase ohrera teilizam-is y,

«demás, del resto del público en

cuya ayuda confía.

EDITORIAL.

¡Nuestros prop-ósitOHi
Sale a luz nuestro periódico dispuesto firmemente a con

tinuar su lucha contra la ¡gnnr.in.--ta en las clases proletarias,
interrumpida por factores ajenos a nuestra voluntad.

Proseguirá las finalidades ya anunciadas en sus primeros
números, acogidos tan benévolamente por el público lector.

Aspira encontrar un ambiente cálido y lleno depromesas
dentro de las clases trabajadoras, ya que es el fruto del es

fuerzo de un grupo de hombres de sus filas, amantes del

estudio.

Cualquier sugestión que prevenga de ellas, con la finali

dad de mejorar esta hoja, será recibida con nuestros más

sinceros agradecimientos.
Centro Obrero de Estudios "Marcos Ramírez N."

Lo que traería yo de Europa
De la obra 'Un viaje plebeyo por Europa», damos cl

¡-.iguiente hermoso fragmento. -Su autor ci don Tancredo

Plnochet La Brun, profesor y pensador chileno de alta

valla, que actualmente reside an loa EE. UU. y et uno de

los Directores dc tas Escuelas Internacionales por co

rrespondenclav
Se caracteriza cl autor por su valentía para describir los
defectos de 1a raza, y por una fuerte voluntad que le ha

permitido conocer el mundo viajando sin más
armas que su pluma.

De haber podido traerme ¿De Paríi?-De París me ha

sigo de Europa, yo no habría bria traído la cocinera aquella, li
.adiado para escoger.
De Londres, yo no me habría

Iraído al rey: me habría traída

a la lavandera aquella, por quien
conocí uno de los hogares más

bellos cuv» puena me haya to

rado franquear El culto del ho

gar como se sienie en li bella

Inglaterra, el culto religioso del

hogar, que cutiana el culto de la

('¿¡li», de la virtud, habría que

rido yo transportar de Inglaterra
a mi país. Es, me parece, el ho

gar de la fuerza más potente, el

atractivo m.s sublime que tiene

la vieja Albión. Si no existiera

en Inglaterra esa maravilla mun

dial, no tendría el mundo las

Lector .-imi-¡i>¡

,
Si deseas donar algún libro a

nu--.'!.* Biblioteca Obi era, hazlo

li -v misino. Entrégalo a cita

le->qnieia dc los ubreros que ven

den este periódico o remítelo

'a la Dirección del *n«nio

ción de la tetera, sorprendió la

iuerza del vapor. Nosotros, nó

madaí, sin cultos futimos, no
buscamos para nuestra tienda

desmantelada un rincón indepen
diente, hermoso donde cultivar
l<erno y sano el santo amor a la

zas dormidas en las entrañas de

nuestra tierra.

De Alemania ¿qué
'

Ahí de Alemania me trac

bruto aquél, empleado dc

rreos, al biuto que luchaba, su
daba, por aprender, trabajando

que economizó miles de flancos

que se sumergieron en las exca

vaciones de Panamá, y que vpl
vio a economizar otra vez rnite;

de francos cou paciente re«.«1u-

ción. El espíritu de economía

me parece ser la fuerza que man

tiene la vitalidad de la Francia.

Vo quisiera que trajésemos ese

espíritu, pero ampliado, en rl

sentido de economizar no sólo

cl amero que tenemos, sino tam

bien el tiempo y las fuerzas na

turales de que disponemos. So
mos botaratea no sólo cuai.Ja

malgastamos los jornales, como

obreros; los sueldos como em

picados; las rentas, como capita
novelas de Dkkens y se habría listas, sino cuando malg? moi

retardado la máquina a vapor, o miramos en menos las casca-

Recordemos que en cl seno del das que se precipitan de núes

hogar, al lado de la chimenea, tras cordilleras, los campos serlo-

Fué donde Watt, oyendo la can lientos dc las llanuras, las rique-

Familia, que alivia las penas de con tesón de acero, con fe d<
la dura jornada, que enséñala profeta al bruto aquel que poseía
virtud y da aliento a todos los el único secreto de saber que
heroísmos. todo el inmenso océano, no es

Ciarence FinlaysoB
Otra vea lo vemos pa

seando por las callesdeesle

simpático Arica, de vacacio

nes de sus estudios de Le

yes que sigue en la Uni

versidad.

Visitó nuestra Escuela Noc

turna, se impuso de su mar

cha y ofreció su concurso

para ayudarnos.
Su extrema juventud no

es obiácule para poseer ta

erudición de un viejo sa

bio estudioso.

Su vasta cultura y su in

discutible preparación, que
íorman una personalidad in

telectual de valor, lo hacen

un huespede ilustre de este-

puerto, en et que es muy
estimado.

Últimamente, en nuestro

Centro Obrero, local de la

Escuela No.14, dicto una

interesante charla, que fué

oída con sumo interés pot
sus miembros.

Esperamos no sea ésta la

última que dicte en el seno

de nuestra Institución Cul

tural, ya que ello constituye
la mejor obra que puede
llevar a efecto el sociólogo
idealista que es nuestro

amigo.

otra cosa que millones de gotas
de agua, y que todos los genios
deslumbradores no son otra cosa

que horas sumadas de estudio y
de trabajo. Perseverancia traería

yo a este país de arranques, de

súbitos entusiasmos.

¿Y de España? ¿Qué habría

de contestarle yo a mi hada?

¿Qué podría traerse de España?
Tendría que ser algo grande,
:'gi> que compensara las motes

l. •* y los gastos del gran via

je . . . Lo que traería yo a

Chile de España es la prueba
de que no baita haber sida

grande, de que no basta haber
obtenido triunfos, haber ganado
guerras, de que no basta haber

segado laureles pira descansar,

perezosa, la cabeza sobre ellos,
Hermosos son los laureles mar

chitos que se guardan como re

cuerdo de gloria; pero más her

mosos son los laureles lozanos,

fragantes, que florecen en el ar

busto. La gloria de ayer sólo

sirve si es pedestal para la gloría
de hoy.
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A los obreros no asociados A mi Padre El Alma
a todos en general

A los hombres y mujeres,obre
ros y empleados, que todavía no

quieren asociarse, a ellos vá este

llamado y esta explicación.
Cuando alguien no quiere aso

ciarse tiene razón. Es que no se

asocia porque ignora el valor y la

fuerza, de bienestar que constitu

ye la organización del proleta
riado. Pero como nunca es tarde

para peifeccionar la inteligencia,
hagamos un esfuerzo para saber

y comprender el bienestar que

pueda damos una buena organi
zación. Como este articulo está

reducido a un espacio limitado,
me veo obligados exolicar den

tro de ese limite en forma redu

cida pero clara, lo que dala asocia

ción enbent-fício de todos. No po
drí ser, por lo tanto un trabajo com

pleto, sino que será un trabajo
que abarque lo más importante
y lo que es más preciso para el

conocimiento de los no asocia

dos y de la misión que los afi
liados tienen al lado de aquellos.
No paren atención en los defec
tos del artículo, si hubiere algu
nas cosas útiles que apreciar y
cuya importancia sirva para per
feccionar nuestro modo de vivir

en buena armonía con los de
más seres humanos.
Por estas razones está en el

interés de toda organización obre
ra ayudar a la más vasta circula
ción de este periódico, para que
sea leído por todos los elemen
tos orgamzables y organizados, a
I»! de no dejar medio sin emplear
para obtener que todos los pro
letarios alcancen el gran bien de

pertenecer a las fueizas organi-
zadas que persiguen el mejora-
mienlo humano y la reivindica

ción completa de todos sus de-

lechos Si los obreros y emplea
dos de ambos sexos supieran y
tuvieran conciencia de los in

mensos bmeficios de una buena

organización no cabe duda que
las sociedades obreras compren

derían hoy a toda la clase prole
taria, llámase manual o intelec

tual, que trabaja para vivir y que
la más de las veces sopona un

mezquino salario. Cuando los

obreros y empleados se den

cuenta cabal de la fuerza y del

vaior de la organización, sólo
entonces acudiián a buscar su

felicidad por medio de ella. Dar
a conocer estos valores inapre
ciables es el objeto primordial
de éste modesto artículo. Es un

hecho comprobado que una bue
na organización dá a sus asocia
dos.

lo. Aumento o mejoría del

salario;
2o. Disminución o acertanuen

to de la jornada de trabajo;
3«j. Salud, dignidad, valor;
-o. Educación, fuerza, inteli

gencia, voluntad.
Podrá no interesar a muchos

el mejoramiento déla educación,
de la dignidad, de la ínteligen
cia y de otras condiciones mo

rales- pero es seguro que a to

dos interesa mejorar su salario y
conservar su salud. Entonces por
lo menos por esta sola razón to

do hombre y mujer obrero o

empleado, que sólo tiene su sa

lario para vivir, necesita y debe

formar parte de la asociación que
le pertenece según sea la ocuaa-

ción o trabajo que desempeñe.
MIGUEL DOMÍNGUEZ.

Obrero Marítimo.

Nuestro mejoramiento

Los obreros marítimos de este

puerto están trabando porque
sus justísimas peticiones de me

joramiento económico »eau una

pronta realidad y escuchadas co
mo te lo merecen por cl Supre
mo Gobierno. Es así como he

mos visto publicado en la prensa

un memorial remitido a Su Ex
celencia con fecha 10 del piesen-
te.

Los obreros del Ferrocarril di
Anca a La Paz, también presen

taron un pliego de peticiones en

el mes de Febrero riel año pasa

do y se mandó una comisión

especial con tal f*n.

S E el Presidente de la Re-

pública, señor Arturo Alessandri

P, al ser entrevistado e impues

to del objeto de dicha comisión

prometió a ésta atender lo más

pronto posible dichas peticiones
por cuaino las. creía justas y me-

rtecdoras de una pronta resolu
ción.

Sin embargo, aún no se ha
recibido respuesta alguna al cita
do pliego de peticiones.
Aún es tiempo de que el dig

no Directorio de la Unión Fe
rroviaria imitando la actitud de

nuestros compañeros marítimos,
que recuerdan a S. E. el Presi
dente de la República con el
memorial a que me referí más

arriba, las peticiones hechas en

la Convención de San Antonio,
aún es tiempo que haga públi
cas nuestras peticiones, por medio
de la prensa..
No podemos soportar que mies

tro pliego de peticiones duerma
el sueño eterno en alguna oficina
pública de ia capital

JUAN CASTRO M.

Padre: dejastes esta tierra llena

de resignación. Has muerto como

tantos héroes ignorados de núes

Ira clase: sin una queja, sin una

palabra de protesta para quienes,
creyendo cumplir con lo que las

leyes y los reglamentos dictan,
perjudicaron tu vida.

Te despedistes pronunciando
en tus últimas palabras, los más

sublimes consejos de buen pa

dre. Moriste recomendándonos

guardar con el más solícito cul
dado a nuestra viejecita, la com

pañera de tu vida: nuestra Madre.

Padre: tu muera; deja en el

espíritu de tus hijos Juan, José y
Luis una sospecha dolurosa; la

de que la justicia escrita para el

hombre por el hombre, está

adornada de las guirnaldas del

egoísmo, el que prevalece ante

todo: que la justicia se encuentra

en una balanza por demás adul

terada.

Pero, si, como creemos, las

leyes están correctas, apliquemos
las a los que la interpretan mal

y les dan rumbos torcidos que
hacen la justicia asquerosa y re

pugnante.

JOSÉ CASTRO M,

Al dejar la Escuela

Un deber de ciudadano me

obliga dejar mi Escuela que es el

Centro Obrero, para ingresar al

Ejército a cumplir con la obli

gación que nos impone la Patria.

Al dejarla siento mucha pena y
la echaré mucho de menos lo

mismo que a mi propia Madre,
ella también me hace un cmda

daño útil a mi Patria por cuanto

me ha puesto al lado contrarío
de los ignorantes.

En cuanto cumpla con mi

obligación regresaré orgulloso
nuevamente a la Escuela del

Centro, a fin de aprender algo
más que es necesario para todos

los trabajadores de ésie puerto,

paia que así ningún jefe pueda
mofarse de nuestra ignorancia, Al
despedirme de mis compañeros
hago votos por el progreso del
Centro y doy las infinitas gra-

Cuando la noche extienda su

manto sóbrelas vastas soledades
del desierto, parece que el árabe

se recoge escuchando a lo lejos
un ruido que los oídos profanos
no saben percibir. Si le pregun
¡ais en qué piensa, qué es lo

que siente, qué es lo que sueña,
os responderá: Escucho el desier

to, y si le apremias, si le hacéis
nuevas preguntas os dirá; escucho
el desierto que llora, y llora por
que quisiera ser pradera, tam
bién el sabio escucha; también
el hombre bueno y virtuoso es

cucha y presta atención y aten

ta oído a las vices que le llegan
del desierto de la vida, llamado

mundo, oyendo a veces quejas
lastimosas v profundos lamentos;
son los lamentos y las quejas da
las almas que gimen y lloran al

verse áridas, desiertas, sin flores,
sin frutas, sin cielo, sin luz y por

que son almas eriales, por qué
no son hermosas praderas, bellos

y frescos jardines capaees de

ofrecer en su nombre con la

frescura y el perfume de un amor

virginal, las flores de la pureza,
de la virtud y el amor, junto
con los frutos de la sabiduría
porque son almas que no saben

volar; que no saben remontarse

por encima de las cosas, de los

seres, sólo viven por el cuerpo,
por eso es que el alma, esa rei

na olvidada, destronada, tratada

como vil esclava, como miserable

compañera, necesita, quiere lu

char y se afana por manifestar

se; y es entonces cuando los hom

bres sabios, los hombres vírtuo
sos y buenos escuchan esos sus

piros y esas quejas que provienen
del mundo, y que, como los

árabes en la noche, oyen, escu

chan, sienten el llanto del desier
to , .

•

que llora porque qui
siera ser pradera.

NICOLÁS FIGUEROA,
Obrero zapatero.

cias a mis queridos maestros.

JOROE CIÑA.

Obrero Ferroviario.

jObrerot Dedique algunas horas al estudia, me
jore su cultura y hágase capaz de un trabajo
mejor. No olvide que los hombres de trabajo

solo surgen cuando son preparados.
Ahora tiene donde aprender: nuestra Escuela

Nocturna funciona los días Martes, Jueves y
Viernes de 20.30 a 22.30 horas. Allí le recibi

remos gustosos.

ACUDA HOY MISMO
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Lección de puntuación
Los dos puntos

l.os dos puntos {;) es el signo
con que nos servimos para anun

ciar, cu un escrito, que a la fra

be que antecede la sigue uua ex

plicación que precisa, amplía o

lesumc el concepto.
Las siguientes son las reglas

para el uso de este signo

Regla la.- Cuando en la fra

se se anuncia una cita textual de

algo que se ha dicho o se ha

escrito antes, se indica este anun

ció mediante los dos puntos
-

■ Hermosa frase la de Sweet Mar-

den: «Puede el que cree que

puede>- «Dios dijo: Sea la

luz! Y la luz fué.

Regla 2. —Cuando en la fra

se se anuncia una enumeración

cualquiera, se indica este anun

cio mediante los dos puntos
-

"Cuatro cosas nacen de la

esperanza: la alegría del cuer

po, la salud del alma, el alivio de

los trabajos y la larga vida. -Hay
dos formas de generosidad:
olvidar los servicios que se pres

tan y perdonar las ofensas que se

reciben».

Regla 3. -Cuando al revés

del caso anterior, se hace prime
ro la enumeración y viene en

seguida la frase que es el resu

inen, conclusión o consecuencia

de esa enumeración, -se coloca

entre una y otra los dos punios.

-•Inteligencia, trabajo, orden,

ecunomia: he aquí el porve

nir Individuad. «Estudiar y

trabajar para producir: he aquí
el secreto de todas las glo
riasi*

Regla 4. -Cuando en una

oración hay dos proposiciones
bien definidas, y la última es

una explicación de la puniera, se

usa para separar ambas los dos

puntos «Un libro es una cosa

de permanencia: se escribe para

perpetuar las ideas». «Vale más

dar trahajo que limosna: el tra

bajo levanta el espfritu; la

limosna lo abate.

Regla 5 - En ia expresión ha

hüd-i o escriía hava menudo una

frase que es como la conclusión

de todo lo que se ha dicho: esta

conclusión se Mama epiíonema.

Separando ei epifunema del res

to de la frase se coloca siemore

los dos punios «Esia hoja es el

fruto de un grande esfuerzo y

liende a satisfacer el más noble

de nuesuos apetitos: la 'Cultura*.

■ La esperanza es alegría, es ab

negación, es esfuerzo y es valor

todo es la esperanza-.

Regla 6. - Ñus cabe, para con

clnir, mencionar como regla una

co-tunibre aceptada por las auto

ridades de la lengua, que es la

de usar los dos puntos después
del vocativo (Véase No 5 de

«Cultura-, Reg'a 1 de la coma)
en las cartas, solicitudes y demás

documentas— Asi se dice: (Muy
señor mío: etc • «Mi estimado

amigo:- «Excmo. señor, etc i

Estas lecciones continuarán sin interrupción, aelec

Clonadas como siempre por nuestro ex- Director

señor Marcos Ramírez M.

Dudas Ortográficas
Quince palabras difíciles:

Albahaca

Avieso

Berenjena
Breviario

Convulsión

Escarbar

Husmear

Inaccesible

Invectiva (ofensa)
Longevidad
Mohino

Pavesa

Saciar

Suburbio

Víbora.

Corrija sus errores

Es corriente oir: arterioesclero-

sís, niervo o ñervo, méndigo,
ileíble, electrodo, electrólisis, la

portamoneda.
Debe decirse:

Arteriesclerosis

mendigo (grave)
ilegible
electrodo (grave)
electrólisis (esdrtíjula)
el portamonedas

Algunos superlativos: de acre,

acérrimo; de amigo, amlcfsi

mo; de áspero, aspérrimo.
de bueno, bonísimo.

0«Etxif>olic»n
José Santos Chocano, eminente poeta hispano—ame

ricano es el autor de esta inspirada poesía. Actualmen
te se encuentra en Santiago y escribe a menudo en

"El Mercurio"

Va todos los caciques probaron el madero.

¿Quién falta.-*5. Y la respuesta fué un arrogante ¡Yo!
¡Yo! dijo; y, en la forma de una visióq** de Homero,
del fondo de los bosques Caupolic?n surgió.

Echóse el tronco encima con ademán ligero;
y estremecerse pudo, pero doblarse no.

Bajo sus pies tres días hizo crujir el sendero;

y estuvo andando... andando... y andando se durmió.

Andando así, dormido, vio en sueños al verdugo;
él, muerto sobre un tronco, su raza con el yugo,

inútil todo esfuerzo y el mundo siempre igual.

Por eso al tercer día de andar por valle y sierra,
el tronco alzó en los aires y lo clavó en ia tierra

¡como si el tronco fuese su mismo pedestal!

¿Lo sabia Ud.?

ADJUNTO- Respecto del uso

de esta palabra, mucho hay que

decir.

lomemos algunas frases que

con frecuencia redactan los escri

bientes de oficinas:

1) Remito adjunto tres copias.

2) Le adjunto los documentas, ete,

La primera frase está mal, por

que el adjetivo .adjunto», como

adjetivo que es, lleva el género

y número del sustantivo al cual

modifica. Y así se debe decir:

«Remito adjunto un ejemplar»;
Remito adjunta unacopía>; Re
to adjuntos los ejemplares»;
• Remuo adjuntas las copias»
La segunda frase también está

mal, porque no existe el verbo

«adjuntar». Por lo tanto.no debe

la palabra «adjunto* emplearse
dándole formas verbales, sino en

todo caso como adjetivo. En el

caso de la segunda frase, debe
decirse. «Le envío adjuntos los
documentos*.

Un autor chileno

Eugenio Orrega Vicuña

Personalidad potente y vigoro
sa constituye el escritor chileno,

gloria de las letras patrias, Euge
nio Orrego Vicuña. Parece que
su egregio abuelo, el cantor de

las glorias del ejército, don Ben

jamín Vicuña Maekenna, le im

primiera desde niño el amor a

la literatura.

Es creador de un estilo nuevo,
sui génerts, modernista, propio,
interesante, ameno. La evocación

parece ser su esencia inconfundi

ble.

Así lo manifiesta en gran ma

nera en sus obras.

«Tierra de Águilas» es la prin
cipal en este sentido.

Era delegado del Gobierno en

el Japón cuando recibió la orden

de partir, de retomar nuevamen

te a la patria.
Como curioso eterno, investi

gador incansable, prefirió viajar
por el occidente ... y atrave
sar la U. R S. S, país de enig
mas, de misterios ... y peren
ne blanco de lucha* y opiniones.

b.s así como cruza de un ex

tremo a otro el país de Lenin, el
Imperio de los Zares.

Monótono va pasando el liem

po, con ese dejo que nunca aca

ba .. . inextinguible, adorme
cedor. La estepa siberiana, la nie
ve que se pierde de vista, todo
narrado en forma admirable. Pin
ta asombrosamente el alma rusa,
la siempre melancólica posición
del campesino, su ingenuidad:
todos caracteres tan adecuadamen
te descritos por la psicológica
intuición de la pluma de Dos-

toieuhky.
En «Tierra de Águilas» revive el

pasado déla gran Kuiia, El Krem
lin, Moscou, sus cárceles, los pala-
lacios donde floreció la más lujosa
nohteza de todas las époeas . . .

Bajo la pluma de Orrego Vi
cuña el panorama histórico es un

continuado desfile romántico,
evocador ...

En un detalle entreabre y vis
lumbra toda una época.

■ El pafs de Lenin», es un libro

ya científico. Analiza fríamente,
sin apasionamientos, los valores
de la Ruva Soviética: el arte, la

música, las ciencias, el teatro, la
civilización . . .

Admira, con recogimiento profun"
do, casi religioso, la obra de S;. .in.
De Lenin tienen páginas que

bien Oorki las desea '.» para si.

Clarence Finlayson.

¡Apareció el cancionero "ivi o oo s x t a"

TRAE 36 PAGINAS CON LAS MEJORES CANCIONES DE >' ^A

los dos Tangos más de moda: ¡Silencio! y ¡Melodía de Arrat-. ¡!

Los Fox - Trota de más éxito "¡YO! (.Me...)" y ¡Sain.a.,jO E31ue!

V muchas otras canciones que todo Arica cantará. (De venta en la Imprenta CASTILLO)
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Mo sin razón se ha calificado

la descomunal desocupación que

ífüje en la actualidad a todas

las naciones del mundo como

una plaga semejante a las que

en los siglos pasados azotaban a

la humanidad aunque en otra

(orma. Múltiples son las causas

de la desocupación. Algunas de

ellas son reconocibles uniforme

mente en todos los países, otras

se deben únicamente a las con

diciones especiales reinantes en

tal o cual país Sin embargo,

contemplar estas causas es menos

importante que enfrentar enérgi
camente y con vista serena los

hechos, ensayando medidas y

vías convenientes de vencer la

desocupación.
En Alemania -

pero también en

varios otros países
—

se ha encon

Irado en el servicio de trabajo
uno de los remedios más eficaces

para luchar contra la miseria mo

ral y social de la juventud de-

desocupáda. El servicio de traba

jo voluntario existe en Alemania

en diversas formas ya desde fi

nes de la guerra, siendo a la

sazón las antiguas ligas naciona

les las que hicieron suya esta

idea, tratando de llevarla a la

práctica, chorase ha colocado el

gobierno nacional alemán enérgi
camente a la cabeza de este mo

vimiento.

Actualmente hay incorporados
unos 250 000 hombres en las fi

las del servicio de trabajo, ha

ciéndose sentir ya claramente las

beneficiosas consecuencias. La

idea fundamental en que se basa

esta institución es a la vez de ín

dolé económica y moral, y es

precisamente el lado moral el que
ha de-^ubrayar en primer lugar,
Hay que imaginarse una vez los

seniimientos de cientos de miles

y millones de jóvenes cuando, al

salir de la escuela, se ven excluí

ilos por espado de años o tal

vez para siempre de io.la pos-bi
lidad de trabajar y de ganarse la

vida. No es posible exceptuar a

la larga a la juventud del bene

ficio que constituye el trabajo

productivo del cual ningún hom

bre, por huenas que sean sus cua

lidades morales y su voluntad

podrá prescindir sin correr peli
gro Je degenerar. Por esta ra

íón es incomprensible para no

sotros los aiemanes y nos ha lle

nado de verdadero pavor el que
la Comisión de Efectivos de la

Conferencia del Desarme se haya

expresado en contra del perfec
cionamiento del servicio de tra

bajo que a nuestra opinión es

absolutamente indispensable para

la salvación moral de la juven
tud alemana, puesto que el pro

blema capital del servicio de tra

bajo es su lado educacional, mo

ral y ante todo también social.

No concebimos en Alemania el

que se interprete tan erróneamen
te en el extranjero, principalmen
te en Francia, esta idea funda

mental El gobierno alemán no

tiene ni la menor intención de

introducir mal por medio del ser

vicio de trabajo la preparación
militar de ta juventud. Bastaría

echar una sola mirada a los

campamentos de trabajo para dar

se cuenta inmediata de que
la disciplina que allí reina y

que es imprescindible en tales

lugares de trabajo, no tiene fines

militares, sino que se trata úni

camente de educar a los jó
venes para el trabajo. (^ ¡dea del

servicio de trabajo no ha surgido
de ninguna manera de inteucio

nes disimuladas, sino que arrai

ga en el ferviente anhelo de pa
trocinar a la juventud sin trabajo
a fin de precaver para el porve
nir la descendencia del pueblo
alemán.

Concretándonos, en el servicio

de trabajo, en primer término a

la tarea educacional y moral, no

tenemos motivo de negar demo-

dó alguno que también tratamos

de resolver simultáneamente pro-
Memas económico nacionales. He

de recalcar este último problema,
porque debemos empeñarnos en

organizar el servicio voluntario

de trabajo de tal modo que no

llegue a ser tui día competidor
de la economía privada. Creo

nne casi en todos los países se

ha reconocido que por la vía

exclusiva de la economía libre

no es posible resolver todos los

problemas que es preciso solu

cionar en el sentido de una eco

nomía nacional comprendida
desde el punto de vista mo

ral. Parala economía privada que
ha de contar imprescindiblemen
te con una ganancia suficiente,
puesto que sin ella no puede
haber posibjliaddes de trabajo
para el empresario ni para el

obrero y el empleado, siempre
habrá una serie de trabajos que
no podrá ejecutar. Entre ellos el

cultivo de terrenos jermos. el

drenaje de suelos húmedos, la

irrigación de tierras resecas, la

construcción de caminos y todas

las demás obras cuya ejecución
es indispensable en bien de la

colectividad, pero de las cuales

en épocas de crisis las empresas

particulares no se pueden hacer

cargo ni asumir todo el riesgo,
Sin embargo, en este caso no

hay que dejar de advertir jamás
que fuera dc su importancia na

cional, estas obras son de alto

valor también para Ta economía

privada pues es indiscutible que
una vez transformadas los terre

nos áridos en fértiles y habién

dose mejorado por medio de la

construcción de carreteras ¡as

condiciones de. tráfico en las re

giones faltas de caminos la eco

norma privada encontrará vastas

posibilidades dt progreso

Con ayuda del servicio de tra

bajo voluntario quedará prepara
da la. senda para el trabajo dc

miles y miles de manos activas

que sin aquellas obras prepara
lorias tendrían que seguir ociosas.

De este modo, el servicio de tra

NOTAS BREVES
CHARLAS CULTURALES

El Centro Obrero de Estudios

«Marcos Ramírez M », lia reci

Indo una valiosa ayuda con la

cooperación del señor Clarence

l'inlayson; quien se ha hedió

cargo, mientras permanezca en

esia localidad.de lasclaí-s deno

minadas «Charlas Ci <irales>

que dictará los días Manes en el

local de nuestra Escuela Noctur

na de 21.30 horas i loa miem

bros de la Institución.

Desde luego, por medio de

estas columnas, invitamos a to

dos los obreros amantes de la

cultura aunque no pertenezcan al

Centro, a dichas Charlas de cu

yo valor instructivo es prenda
segura de garantía la personaü
dad del señor Finlayson.

NUEVO HOR1A DE CLASES

A contar desde el lo, de Ene
ro de 1934, ie ha puesto en vi

gor un nuevo horario H» -lases
de nuestra Escuela Nocturna, que

bajo contiibuirá asimismo a ven

cer el espasmo que padecen en

la actualidad muchas ramas déla

economía, dando lugar que se

utilicen las energías de trabajo,
los medios de producción y las

existencias aún inaprovechadas,
Asi que en ningún caso se ade

lantará a la iniciativa particular,
sino que sólo la secundará acti

vamente preparándole nuevas

posibilidades de trabajo. Ténga
se presente que no se trata de

nada nuevo, a lo menos en lo

que se refiere a la subvención

fiscal del servicio de trabajo.
Los trabajos que ha de reali

zar son exactamente los mismos

que desde siempre en todos los

países ha hecho ejecutar y de

los cuales ha tenido que hacerse

cargo el Pisco, por no poder
emprenderlos a economía priva
da, por falta de utilidad inmedia

ta. Por más inconveniente que
sea en épocas de conjuntura ac

tiva que el Estado realice gran
des hazañas económicas, tanto

más indispensable resulta que en

tiempos de pésima conjuntura
como los actuales, el Estado tra

ta de impulsar la actividad eco

nómica. El gobierno nacional de

Alemania practica esta norma de

la manera más enérgica, y el ser

vicio voluntario de trabajo con

sillera su misión coadyuvar solí
citamente a la solución del pro
blema. Es altamente honroso pa

ra mí como Ministro del Trabajo
Alemania, cumplir también en

este sentido por medio del serví

ció voluntario de trabajo la vo

luntad de nuestro jefe, el Canci
ller del pueblo, Adoll Hitler.

publicamos en otro lugar de esta

página.
Los miembros de) Centro Obre

ro de Estudios «Marcos Ramírez

M.», deberán tomar debida nota

de las modificaciones introducí

das en dicho horario en relación

con el que regía el año próximo
pasado.

ACCIDENTE MARÍTIMO

El Viernes 10 del actual ocu

rrió en las bodegas del vapor
■Arica» un lamentable accidente

en circí
-■■

*mcias de que el per
sonal dc y. teros marítimos, de
sempeñaba sus faenas.

De sus resultas quedaron gra
vemente heridos los obreros Apo-
lidoro Toro y Manuel Sánchez,

Presentamos nuestra condolen
cia a sus familias,

i PERIÓDICO ESTA

IMPKlSO en la imprenta

«CASTILLO-ARIOAa

Nuevo Horario de Clases

Vigente desde el lo. de Enero de 1034

CURSOS 'A* y *B*

20 'Í0 a 2130 Anméircí Castellano Castellano
21.30 a 2J.30 Charlas Instrucción Arimética

Culturales Cívica
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.Puede el
*

que ere*r true puede.
O "SWCTT MARDEN

Arica, lo. DE MAYO DE 1935

A Marees Ramí

rez Morales
Si preguntas, curioso lector,

aau;én se debe la reaparición de

'Cultura*, te responderé, franca

mente, que al Sr. Marcos Ramí

rez Morales.

Electivamente, aunque no lo

parezca a primera vista, a él se

debe, no sólo la reaparición de

esle órgano, sino también la exis

lencia del Ccnlro Obrero de Es

ludios, que, al despedirle, se que
rió con su nombre; pues el Sr.

Ramírez además de ser el inicia

dor de ambas obras, marcó con

Inda precisión la trayectoria que

había de seguirse en su desen

volvimiento e infundió al Cen

tro y a su Órgano una vitalidad

que no ha podido ix'inguirse, a

pesar de la orfandad en que que

dó con su alejamiento. El espíri
tu que late en los diez primeros
números recibidos en medio del

■plauso general, ha impulsado el

i umo de cuantos trabajamos en

la educación de la masa obrera,
a no permitir se extinguiera pa

ra siempre su órgano oficial.

Al Sr Ramírez debe el Cen

tro Obrero admiración y perdu
rabie ¡--gradecimlti to; por eso,

haciendo un efurzo si bre los

que han precedido para la evo

lución de la Escuela Nocturna,
nos hemos lanzado a la publica
ción de «Ci'"ura> siguiendo las

huei as marr d s por su funda

d.-r. a quien dedicamos el pri
irer número de la segunda jor
nada en prueba de cordial agrá
decimlento y reconocimiento sin

aero

Ya que no puede ser el Sr.

Ri-nuez dnector tfedivo de es

ta ln ji. poique la Providencia

ha querid-,, que resida I j >s de

Arica eu Valdivia, tal vez como

en esta ciudad poileña, para be

n encía r a otros igualmente nece

litados de las luces del entendí

miento, esperamos en cambio

cotabure con sabrosos artículos

qirt recuerden a sus ;nt*guos a

himnos del Centro, su voz de a

m'go y maestro.

P'iesentamos esle deseo, al

Sr Marcos Ramírez, junto a núes

Ir» agradecimiento, en el primer

número que dedicamos al Funda

dor del Centro obrero de Estu

dios y de < Cultura».

Sr. Lorenzo Elosegui Pbro.

Editorial,

El 1.o de Mayo
Con esta fecha vuelve otra vez a tus manos, lec

tor amigo, esta hoj ., que ostenta el noble título de

«Cultura».

Vuelve con el mismo espíritu y el mismo progra
ma de su primera aparición: difundir la cultura y re

flejar los estudios y progresos de una escuela nocturna

ique vive y que labora sobre la base de un raro y
edificante concierto de buenas voluntades consagradas
unas a enseñar y las más a aprender». Esta trayectoria
marcada por el Sr M. Ramírez M. ha seguido el Cen

tro Obrero de Estudios, desde su fundación hasta el

presente.
Desarrollar la obra empezada y corresponder a los

grandes y sinceros elogios con que la prensa local dis

tinguió anteriormente a «Cultura» e inspirar la simpa-
lía con que el pueblo ariqueño acogió los números

que vieron la luz pública es nuestro anhelo,

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS M.R.M.

Mis amigos obreros;

Oratlsima me ha sido

vuestra noticia: «Cultura» reapa
rece.

Halagadora, nn só'o por per

sonal satisfacción, sino por el

alto signifeado que ella tiene

n*ra vosotros, los del Centro

Obrero de Estudios, como para

la masa trabajadora de ese puerto.
Un periódico, que sin gritos

ni estridencias, seflale un camina

V haga en él labor efectiva; que

ensene, que eduque, que prepa

re af obrero para asumir a con

ciencia y sin temoreílas respon

sabilidades que el mañana le de

pare, es sfn duda una obra bue

na. que merece arraigar entre los

humildes a quienes es'á dedicada;

y merece también el apnvo y el

estímulo de todas las categorías
sociales, porque en ella se con

densan las aspiraciones de una

humanidad mris fraternal, más

justiciera, más equitativa.
Nuestro «Cultura» desde su

or i g e n procuró siempre
realizar este ideal. Izó bandera

de solidaridad humana, y entre

gando a la colectividad el acer

vo de sus enseñanzas y ejemplos,
prnelró muy hondo en la vida

espiritual de ese pueblo, atravén-
duse las simpadas, el aplauso y
la ayuda generales —

• Cultura) -me decís- segui
rá en su nuevo ciclo et mismo

rumbo trazado desde su primer

número. Dentro del natural pro

greso que es necesario a toda

obra, creo que hacéis bien: la
labor debe ser serena, firme y
eficaz. Para dignificar al humilde
no es necesario vituperar al po
deroso.

No olvidéis mis amigos, las

palabras que os> dirigí en el pri
mer número de nuestro periódi
co: «Entre tanto, no os hagáis
ilusiones: sed humildes v haced

contentos vuestra labor La semi
lia que sembráis con fervor,
tendrá sus frutos. La buena se'

milla nunca se pierdo Ya te

neis algunos frutos: la matrícula
de vuestra escuela ha aumentado

y sigue creciendo; los grupos
son ahora tres y también se han

ampliado las materias de estudio,
Lo demás depende de vuestro

entusiasmo y de vuestra volun

tad, que reconozco son briosos

y enérgicos.
No quiero terminar sin antes

rendir un justo homenaje de ad

miración y gratitud a dos hom

bres en quienes ha descansado

lo más arduo de la labor edu

cativa de nuestro Cenlro: el pa
dre Lorenzo Elosegui y el joven
amigo Ramón Bravo Tordoya;
personas ambas que, mediante
su abnegado esfuerzo, se han
hecho beneméritos de la Institu
ción.

Vuestro amigo de siempre
Marcos Ramírez M.

fm

«o»

Han llamado a nuestra»

puertas. Es un amigo extraflablc,
trabajador infatigable, y entusías

ta propulsor de nobles y subli

mes ideales, que pide nuestra

colaboración, y nos abre de en

par en par las páginas de «Cul

tura», para que ellas sembremos

los conocimientos y la experien
cia, que de los hombres y de

las cosas, hemos ido recogiendo
a sravez de los libros y a lo lae

go del camino de la vida.

Aceptamos gustosos la invito
clon. Respondemos agradecidos
al llamamiento que, reputa
mos como un honor merecido,
y prr curaremos ser fíeles al slg
nificado de «Cultura», que no

es otro que el de cultivar los

entendimientos, el de rendir cul'

to y pleitesía a la ciencia y al

saber, para abrir surcos de luz a

través de las inteligencias.
¡Noble misión la de dar luz!

lYdeal sublime el de orientar toa
entendimientos hacia la verdad y
hacia el bien!

Si el reinado de la luz fue
ra más extenso, y más limitado
el campo de la ignorancia, no

seria tan triste la perspectiva dc

nuestro siglo, ni tan graves las

dolencias que a la humanidad

aquejan.
Luz, mucha luz, cataratas in

mensas de luz necesitan los in

dividuos, los pueblos y las na

ciones para cumplir su misión
sobre la tierra. Luz abundantísi
ma precisa el mundo para re

solver con acierto los numero

sos y graves problemas, que
tiene planteados en lodos los

trrenos.

Por ignorancia, por descono

cimiento del problema social y
de sus leyes, el rico, el capita
lista, el patrón es un déspota y
un tirano en el concepto del

pobre y del obrero, y el pobre

y el obrero seres despreciables,

objetos de explotación en el

concepto del rico y del patrón.

(Continúa en el próximo número)
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Memoria de la formación del

Centro Obrero de Estudios

Marcos Rarriirez M.

Al salir a luz nuevamente,

nuestro querido periódico *Cul

tara», después de un largo lap

so de tiempo en receso, he es

timado conteniente hacer una

breve reseña, dando a conocer

al público, como debido a la

p;i severán cia
de ciertas perso

nas, se ha conseguido que este

Centro de Estudios continúe fun

Clonando y progresando en una

furnia bastante eficiente y hala

gadora.
Esle Centro fundado el lo

de Mayo de 1Q33, gracias a la

imcidliva de un gran benriactor,

m asi puede llamarse al hombre

que sus horas libres, las de

dicaba a instruir y educar a hu

mildes lujos d^1 fabaio, capaci

tándolos para ser elementos úti

les a la sociedad y a los suyos;

me refiero al óc Marcos Rami

tez M, gran corazón, hombre

sincero a carta cabal, el cuál

más que maestro, nos trataba

como sus mejores amigos.
Fundó este Centro a cesta

de grandes esfuerzos y trámites

de su parte, tanto ante las auto

ridades edlicias. como escolare-:,

y logró conseguir de ta

Ilustre Municipalidad una mo

desta subvención la cual hasta

el presente gozamos, y del Ins

pector Escolar Sr. Lara Qj-.no-
'

nes. un Local que fué la tscue

¡a M donde se iniciaron las cla

ses con un buen número de a-

lumnos También debo agrade

cer la cooperación del Sr. Juan
Waidelc Administrador del F. C

A La. Paz, el que nos proporcío

nó; y aún nos signe proporcío

liando la luz Que necesitamos

pa a el desarrolla] de nuestras

Clases nocturnas Esto es por lo

.j n- respecta a las hcilidades

nás inmediatas Ahora pas-i a

lucer una breve relación sobre

los abnegados hombres que se

cundaron admirab emente a núes

Iro nuestra, y a los cuales e*ta

nos profundamente recono :idns

son los Jóvenes, Ángel Spitorno,
/Uouso Maya, Ramón Bravo y

Csrlos 8 mdeger, en especial Ins

d >s últimos que aún siguen en

su ahiegada labor.

No voy a pasar desapercibí

da la generosidad con que nos

ayudaron personas de la Incalí

dad, al obsequiarnos eon libros

buenos e instructivos oara la for

•nación de nuestra Biblioteca li-

br»S que conservamos cariñosa

mente comí recuerdo a tan fi

lantrópeas personas

Al poco tiemp" de e5,ar er»

actividad este Gntm, nue-tm

maestro tuvo la feliz idea de pu

\i . nr un semanario que deno

m ó «Cu' ura». Esta hojita salió

a luz, no ; ara ustent t ideólo

gía alguna, menos cor la idea

fesor de Castellano, pero debida

a las activas gestiones del señor,

Spotorno, le cupo en suerte en

contrar al hombre que en nada

desmerece al ausente, él es el

sacerdote Padre Lorenzo ElÓse

gui, hombre franco, sincero, y

abnegado, que no escatima es

fuerzo, ni sacrificio de su parte

desinteresadamente, para conti

nuar la obta empezada por el

Marcos Ramírez

que fuese literatura, esto lo hizo lumrios que asisten a este Cen

con el objeto de acostumbrar a

sus alumnos a manejar aunque

rudimentariamente de parte núes

Ira, la pluma, como para expre

sar en la mejor forma nuestras

ideas, y ser capaces de coordi

nar y desarrollar nuestra escasa

inteligencia. Eso si tuvimos que

prescindir de todo ideal y con

cretamos a sencillos artículos cul

lurales, haciendo honor al sema

riario . Y a propósito de ésto de

bo agradecer a nombre del Cen

tro el óbolo generoso de perso

rías de la sociedad, que nos ayu
dan pecuniariamente para el sos

tenimiento de nuestro periódico;
no manciono sus nombres p ir

que ellos al hacerlo lo hacían en

forma silenciosa, sin pretender a

labanzas de ninguna especie.
Con el traslado al sur del pais
de nuestro recordado maestro,
se suspendieron las cases un

po o tiemon por c reeer de pro

tro están muy agradecidos, a

abnegada labor que desarrolla

este generoso sacerdote, a su re-

finada cultura y amabilidad en

su trato, secundado en forma

muy eficiente, Sr. R Bravo, C

Bjudeger, A /4rena?. F Soto yS
Campos, personas que dedican

su inteligencia a esta hermosa o

bra de educar obreros que por

uuo u otro motivo no pudieron
haceilo eu tiempo oportuno.
Nuestro Centro por causas espe

cíales, hubo de trasladarse al lu

gar que ocupa, por prestar ma

yores facilidades, como ser, salas

bastante amollas, mayor comodi

d-J, y también por la creación

de nuevos cursos

Todo esto se consiguió por

iniciativa del Padre Lorenzo, que
gestionó ante su superior éste

cambio a la escuela, particular,
que regenta la Comunidad San

VcentedePaúl ES*. E'F'ósegui

U fJA 1 D E A

Los pueblos se aquilatan, en qué grado de CULTURA
ie encuentran; por sus modernos edificios, por sus medios de

comunicación, su limpieza, etc. Arica reúne estas cualidades, pe
ro hay a'go que ha pasado desapercibido, que es et de no po
seer un muelle que sea esencialmente para pasajeros, porque el

que actualmente está en servicio,es también para el cabotaje, res

lándole con esto comodidad y seguridad, tanto al turista como

al pasajero que esiá obligado a transitar por él. Por hoy, estaría
demás insistir en la construcción de un muelle, aunque podría
hacerse solicitando para tilo un empréstito, y. que para canee

lario se pondría en práctica algunos sistemas que usan los puer
tos del sur como Antufagasta, Valparaíso, etc., que es el dc co

brar derecho de malecón a todas aquellas personas que no va

rm a desempeñar labores marítimas o embarcarse. Quizás se

me objete de qne Aúm es un puerto internacional, y que por
lo tamo necesna un riguroso control; Antofagasta también lo

es, y el sistema no entorpece la labor,' porque para ello hay una

garita exprofeso, que previa presentación ,del carnet de identi

dad más el pago de uu peso dá derecho a una tarjeta con Ir

cual be puede visitar las naves, v que al regreso es retirada por
el personal que hay para ello D más estaría extendetme en las

tondiDiones ventajosas en que quejaría el Gra-mio de Fleteros,
que por hoy su rituación es por dená; apremiante, más el pa
so que da ía nuestro puerto con el ya mencionado muelle.

P.ir lo pronto, viendo que estamos en entrada de invier

no, por lo cual el mar permanece siempre agitado, sugiero la
IDEA que se coloque, ya sea en la terminación o medianía del
■ i< al muelle, una escata ízable, que serfa de emergencia para
cuando las necesidades asi lo requieran No quisiera reverdecer
U memoria de la trágica muerte de aquellos valientes mucha
Jios grumetes de nueitra C rbeti «B quedano., el año 20, que
en circunstancias qne atracaban en una fa'úi en la actual CHA
ZA QUc SE ENCUENTRA MUY A TIERRA, fueron tomados
por una marea y lanza Jos violentamente contra el muelle viejo,
encontrando la muerte

^

Que se repi i;sen casos, como el expuesto más arriba, se
entable, por lo tanto djy paso a quien corresponda

: IDEA

OSVALDO ESTAY OLAVARR1A,

(Obtero marítimo)

encontró de parle de su Supe
rior y Director, la mejor acogi
da y en la actualidad nuestro

Centro funciona sin interrupción
tres días a la semana. Esto es

descrito a grandes rasgos la la

bor que desarrolla el Centro O-

brero de estudios, Marcos Ra

mírez Morales, hasta el presente.

»S]§!!I

Con cuanto placer, alegría
y lleno de esperanza, pisé por

primera vez las playas de Arica,

creyendo encontrar en ella algo
que viniera a robustecer y a

enaltecer mi espíritu.

Lleno de ambiciones, dis

puesto a buscar un nuevo hori

zonte, para satisfacer uno de mis

ni -i y -i i**- deseos. Lo creí desde el

primer momento que fondeó la

nave en la rada de su bahía, me

puse a contemplar lo sublime;
sus extensos y bellos campos

fértiles que ante mi vista presen
taba un hermoso panorama; uni

da a esta belleza se presentaba
el destacado jigante defensor de

todo lo bello del puerto de /-tri

ca, uno de los primeros del ñor

te de nuestro Chile, y como to

do chileno exponiendo su pecho
al frente a orillas del Océano

Pacifico, como desafiando al in

menso mar infinito el glorioso
e histórico Morro, que al contem

piarlo embelesado en esos mo

tnentos, haciendo recuerdo en

silencio del pasado, corrió en

esos instantes una fuerza mag
nética que electrizó mi alma co

mo To hace y sabe senür todo

soldado chileno que va en de

fensa de su pabellón tricolor.

Me pregunté: — Si en tan

tas hermosuras de las bellezas

naturales hablan también hom

bres de corazones humanitarios,
de espíritu altruista que enalte

cieron las bellezas aludidas uni

das a las reliquias gloriosas
existentes.

Fué así, como al poco an

dar conocí el corazón de la ciu

dad, y supe por unos buenos a-

migos que existía en ella un

Centro obrero de estudios,
que de ellos mismos salía uu

diario quincenario, llamado «Cul

tura», el cual lo habla fundada

uno de aquellos hombres de es

píritu dinámico, filántropo en su

derroche de sabiduría en bien

de la clase menesterosa que todo

produce y nada conserva, es asi

como poniéndose al frente de

ellos y levantando el espíritu pu
silánfme para hacerlos hombres

útiles, a la sociedad y a la pa
tria.

(Continúa en la cuarta

pagina.)



Partes de la Gramática Dudas Ortográficas
La Gramática consla de cua

Iró parles; a saber: Fonética, Mor

fología, Sintaxis y Ortografía.
La Fonética enseña la recta

pronunciación de las palabras; la

Morfología estudia la formación

y alteraciones de las palabras; La

Sínlaxs trata de su coordinación

en la oración; y la Ortografía
nos da las reglas de escribir co

t re clámente.

Por ahora prescindimos de

la primera parte.

De la Morfología
En el estndio de la lengua

debemos dedicarnos de lleno a

conocer la formación, derivación
clasificación acódenles y pro

piedades de las palabras.

La academia Española cía

sifica las palabras en nueve gru

pos. llamados partes de la ora

ción, a saber: sustantivo, adjetivo,
artículo, pronombre, verbo, ad-

■/eí bio, preposición, conjunción
e interjección.

Las palabras de las cinco

primeras paites sufren algunas
alteraciones, por lo que se lia

man variables; al contrario, las

testanies se denominan invaria

bles.

En las parles variables, se

observa en tGda palabra algo que
no vaiia: ts la raíz. Ej: marino,
mar itimo,

A la raíz acompañan ciertas

partí. ulas antes o después. En

el primer caso se llaman

prefijos y sufijos en el según
rio. En coniraer, abstenerse, ri

visar, antesala, etc., corCabs,
re y ante son prefijos;

'

y en

pianista, mecánico, americano,

mrnero, etc ista, ánico, ano y

ero son suf-jus.
Lus suf jos reciben er»nom

bre de terminaciones en la

formación de géneíos, números,
uempos, etc.

Especies de nombres

Quince palabras con h

Adherir

Ahí

Ahogar
Bienhechor

Hábil

Homenaje
Hogar
Hojalatero
Helar

Hélice

Hunno

Hipo
Hipólito
Hombre

Hombro

El verbo haber en todas sus

formas, se escribe con h, al prin
cioio, y b, cuand;) entre ente so

nido; e|.: yo he, lu has, el ha,

hube, hubiste, hubiese.

üorrija sus errores

Es corriente oir:

Haiga, vení, pu, andastes, an

dará, fuistes, placiera, plació.
Debe decirse:

Haya
Ven (o venid en plural)
Pues

Anduviste

Anduviera

Fuiste

Pluguiera (de placer)
Plugo (iden)

Lo sabía usted?
No es lo mismo hasta que

asta. Con h. es preposición, e

indica el término de atgo o can

tidad a que puede llegar una co

sa: ej: se fué en avión hasta I

quique: llenó la medida hasta

rebasar.

Mientras que hasta sin h, sig
nifica cuerno, lanza o palo de

bandera; ej : cayó en las astas

del toro.

&<*■{*:
5-üljÜ sopa,

Primitivos se llaman los

nombres que no proceden de

otro de nuestra lengua; v gr.

padre, hijo, mar, azul Y deri

vados los que proceden de un:

nombre primitivo; Ej : padrastro.
injito, marejada, azuliuo, etc.

Simples son los que no

liene otra voz er. composición;
■ orno coro, quitar, donde. Com

puestos si constan de otras vo

■.es; como anle coro, des quitarse,
a donde.

Concretos son los que de

signan seres reales o que nos

podemos representar por Tales

ej,: molino, tone esfinge. Abs;
tractos son los que indican

cualidades; ej: blancura estupi

dcz, exaJiíud.

Se llaman colectivos los

que eu singular denotan un nú

mero determinado o indetermi

nado de seres de una especie;
tvmo docena, veintena, cuaren

'•

na, millar, ejército, multitud,

D Bernardino Abarzúa Tron

cuso Es una figura descollante en

el periodismo, en la oratoria y

en la poesía. Arica entera se

movió para escucharle, durante

su estada en esta ciudad. De él

es el siguiente brindis:

Como esta copa de cristal

en que yo acabo de beber,
tan transparente y tan igual,
,

■■■ 2"; :' asi quisiera ser. . .

¡Ah! Cuánlo labio se adhirió

a su vibrátil nitidez

y un breve instante la empañó
al apurarla de una vez!

¡Y cuántos ojos su fulgor
comunicaron entre sí,
mientras rozando en el licor,
reía el labio carmesí!

Férvido amante hubo -quizás,
que en el desorden del festín

buscó en la copa nada más

que alguna huella de carmín!

A-i de Parfs la emoción

buscaba ansiosa el borde infiel

donde su adúltera ilusión

puso la boca de ascua y miel.

¡Si fuera fácil traducir

su tintineo musical!

¡Cuántas historias referir

puede esta copa de cristal!

En ella, en pro de la amistad,

pasión, delirio o inquietud,
ensueño, angustia o soledad,
hubo palabra de ¡Salud!

Pero no queda nada allf,
de sus cambiantes al través,
ni el menor rastro baladí

que aluda a rosa o ciprés, . .

Así la vida que pasó
no deje huella de su mal

sobre mi alma; y sea yo
'

como esta copa de cristal.

enjambre, Hopa, turba, etc.

Mitad, tercio, undécimo, una

cuarta, el diezmo, la millonésima

etc son partitivos.

Múltiplos son duplo, tri

pío, décuplo, céntuplo.
Verbales los que proceden

de verbos; como andador,andan

za, de andar; hacedor de hace

dero, nacimiento, de hacer; etc."

su respectiva manera de vivir,
lanto el rico como el pobre.—
Smiles.

Del trabajo del obrero nace

la grandeza de las nación,.!.. -

León XIII.

El ocio cansa mas pronto
que el trabajo.—Vauvenargues.

Hojeando libros
Don Diego Portales, por Má

ximo Soto Hall.— Bib. América

de la Editorial Ercilla.

Diego Portales, Ministro go

bemante, es una f'gura que, sur

giendo de lo remoto del 30 y

tantos, cobra cada día nuevos

perfiles. Este hombre acerado ha

renacido a la historia, actual merced

a prolijas investigaciones que se

han hecho por varios historia

dores, destacándose entre otros,

Máximo Soto Hall.

Es una tiplea novela históri

ca, ose quiere una biografía no

velada, ,muy amena e interesan

te.

La Qulntra'a y su época, por

A. Dfaz Meza- Edir. Ercilla.-

El autor de este libro nos ofre

ce un inimitable relato de aque

lla época colonial en que se creia

a pié juntillasen brujerías y malefi

cios. Además el retrato que nos

hace de ia Quinlrala es real

mente maravilloso.

tile libroe.iá llamado a sumar

un triunfo más en la extensa la

bor tradicionaiista de Aurelio

Diaz Meza, fallecido en la ple
nitud de la vida.

La Argentina en nuestros li

bros, por Manuel Cálvez.-Bib,

Ercilla.- Manuel Galvez el famo

so novelista argentino, autor de

varias obras, entre ellas la «Maes

tra Norma!:, ha reunido en este

libro una preciosa serie de ob

servaciones acerca de temas de

su país.
No necesita el autor de una

presentación. Últimamente sonó

su nombre para obtener el pre-.
mío Nobel de Literatura, por su

obra de novelista especialmente.
Panorama de la literatura ac

tual.

Raúl Haya de la Torre o el

polínico, ambos por Luis Alber

to Sánchez, son oirás de las

obras que recomendamos.

Todos estos libros los encon

trará Ud. en la Librería >La Ha

banera
, donde llegan semanal-

mente libros seleccionados y de

las mejores editoriales del sur.

«T
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Elogios del ,rabaJ0 Palabras difíciles
Muchas cosas eslán escritas

por muchos en loor del trabajo,

y todo es poco para el bien que

hay en él, porque es la sal que

preserva de corrupción a nues

tra vida y a nuestra alma. -Fray
Luis de León

Abigarrado significa conjunto
le colores mal combinados.

Abigeato, hurto de ganado,
Ablación, separación.
Ablución, acción de lavarse.

Abocar, asir, tomar con la bo

Abocardar, ensanchar la boca

de un tubo-

junuititjiii:» sui-iaits, mu» Aborigen, originario .,

una tarea que cumplir en que habita.

i

El deber de trabajar incumbe

a todas y a cada una de las cía

bes y condiciones sociales; todas

E>-S*.(jfcj._*Í2-"_5L:.^

Luis Calderón C.
21 de Mayo No. 502 |
Abarrotes y frutos del £

país £,
Fruía» frescas constan- P

1 ' " \
«j "recios ...ódicos ('..

3. »■.■»..€■■■<..■ at-f .,f . .fr., -fr ^^r

A Jcr;eyj y pulí—nvers fe

H de lana í/

•I p

¿j
ios y caballeros £

"
linos, y Cío.
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Junio con aparecer en esce

na volverá hallar .Cultura» fer-

vorosa acogida en muchos cora

zones obreros, que encuentran

en la compañía cordial y amení

sima de esta hoja, ni más ni me

nos como en el Irato exquisito
de una persona de amable vena,

interesante y docta, un grato pa

satiempo a la vez que excelente

oportunidad de Ilustrarse.

AtaAe pues al interés, a la

sed de ilustrarse de algunos es

ludiosos obreros, que este sim

patiquísimo órgano de cultura

— y le sienta bien este nombre —

tenga en adelante una vida flo

reciente y sobre lodo cumpla
ron provecho su tarea de vulga
riza ción cultural.

Hay que cortar con la espa

da del entusiasmo, en frío y de

golpe, esa desidia, esa apatía, to

das esas pequeñas miserias que,

cual aire viciado, flotan en esta

chatura provinciana, en esta as

fixíante atmósfera moral de pue

bio chico Cortar esa iticompren.
sión sistemática del valor que

liene, como parece haber caldo

en el olvido, toda noble iniciati

va en pro de mayores luces in

telectuales, actividades del espí
ritu para las que hay las más de

las veces, por no decir siempre,
la conspiración del silencio y e-

gotsmo ambientes, dicha sea la

verdad en toda su desnudez. -

A-i se hará en rigor alguna
obra y acabará por afianzarse la

vida de •Luliura*-, que no mira

puramente al buen éxito del dia

de hoy, pues mira mucho más

lejos, buscando llevar un estímu

lo al campo obrero, terreno

donde ya germinan algunas ca

pacidades que prometen.
Nos limitamos por ahora a

hacer estos auspiciosos augurios.
Que la ruda forja del traba

jo deje tiempo para el helio y
noble esfuerzo de la cultura del

espíritu, que es lo más elevado

del ser humano, lo deseamos de

modo muy cordial y sincero a

esos obreros de buen juicio, que

recapacitan y luchan por sacarse

la venda de sus ojos, cansados

de hacer el mero papel a la iz-

quierd», por decirlo asf.

V a <Cultura>, cual se lo de

seamos en vez pasada, repetire
mos que no viva, al igual que
las rosas del poeta francés: «el

espacio de una mañana*,

Son nuestros votos fervoro

sos.

D. R. L,

Pessceto tinos, y Co. Ltda.

IVovcdades

Para Caballeros, Señoras y Niños

Gran surtido de camisas, cuellos y corbatas

Surtido completo en catres de bronce y fierro

Gran emporio de calzado de las mejores marcas

JXo lo olvide:

Pcasceto Unos, y Cia. JU/tcl».

Calle 21 de Mayo No 211

Casilla No. 41. Teléfono No. 210

Una Nueva Ciencia En

Arica

Hay una ciencia oriental que

pretende conocer por ciertos as

pecios exteriores físicos' del esta

do psíquico, io que podríamos
llamar el decorado que en tales

momentos exhibe la conciencia

del individuo.

Creemos que esta conciencia

puede ser completada con un

nuevo aporte: observando la in

dumentaria del individuo.

Asi hay quienes, por ejemplo,
cambian de traje conforme

cambian de sentimientos.

Una especie de catnaleonismo,
muy digna de estudio.

Si no tiene la paciencia sufi

ciente, y si se está dispuesto a

perder algo del precioso tiempo,

puede fijarse uno en que hay

gente que cuando suscribe un

manifiesto en el que adula al

«ultrajado obreroi y propugna
ideas izquierdistas, «porque sólo

es hora del comunismo, del so

cialismo o del marxismo*, visten

una piel proletaria, azul y hasta

mugrienta y botan el cuello. Eu

cambio cuando es necesario, al

día siguiente mismo, renegar de

•peligrosas y funestas ideas so

ciales», aporrear a los «sin pa

tria», a la •inconciente plebe o

brera>, sacan del armario un fla

mante traje de casimir inglés,
exigen a la esposa un inmacu

lado cuello duro y piden la cor

bata mas jacarandosa y coloren-

che.

Mirando el traje a estos caba

lleros se puede saber las ideas

que les toca tener en el día.

V de este modo no será difí

cil aprender a desconfiarse su

unidad moral.

J. Aravena del C,

Conferencias del
El Dr. Cáceres Azocar, ha

dictado últimamente dos intere
santes conferencias, que han teni

do por objeto ilustrar el criterio

higiénico de los asistentes.
La primeía versó sobre Hi

giene j4nti tuberculosa, y sus a-

cápites principales fueron:

La peste blanca en et hom

bre.

El bacilo de Kock

Carnes tuberculosas

Leches tuberculosas

Inspección sanitaria de artí

culos alimenticios.

La tuberculosis ¿es heredi

taria?

La segunda conferencia ver-

Dr. J. Cáceres A
só sobre La Pústula Maligna en

el hombre,— y sus acápites prin
cipales fueron; Carbunclo bacte-
ridiano

Métodos de infección.

Papel de los ganglios en

toda infección.

Papel del bazo en toda en

fermedad febril.

Proceso de la pústula ma

ligna.
Sueros anlicarbunclosos.
Próximamente cl Dr. Cáce

res ¿zócar desarrollará nuevos

lemas objetivos, con presentación
de trozos enfermos y preparacio
nes microscópicas.

**W^>.**«>**^,'**w

del mumcBio

Una honda inquietud sacu

de en estos instantes al inmenso

conglomerado de obreros del

país.- Es una inquietud cons

tante de mejoramiento educacio

nal, traducido en los incontables
cursos diurnos y nocturnos que
vienen dando forma a los anhe*

los de una vida mejor a que as

pira hoy en dia el obrero, basa
do, claro esiá, en los mayores
conocimientos que va adquirien
do.

Después de la larga y peno
sa experiencia recogida en la vi
da misma, el obrero nacional va

convenciéndose por la razón de
la realidad de que solamente
con una mayor cultura y edu
cación le será posible ¿Ir-tnzai
las ventajas que las diaria ju
nadas ofrecen a los más aptos y
capacitados.

Han comprendido los traba

¡adores que el sentido mismo de

la vida, el concepto claro é ine

quívoco de rodear de sentímíen

tos mái altos nuestras acciones,
de considerar los actos bajo los

efectos de un prisma que no sea

solamente el del bajo y mediocre

concepto general, será solo el

resultado de la ordenación de

nuestras facultades, el del disci

plinamiento de nuestros gustos y
el de encontrar en todo la belle

za y bondad que dimana de loa

corazones elevados y sensatos.

Bajo ésta égida espiritual no

serfa aventurado predecir, pues,
un futuro de claras concepciones
beneficiosas para toda la coleen

vrdad, resultante lógica de la

cooperación sana y basada en

recíprocos intereses.

En consecuencia este movi

miento de cultura obrera, iniciado
hace años en el país y que en

estos momentos alcanza jubilosa
mente a nuestro puerto, es como

la iniciación cierta de un mafia

na mejor.— Que ojalá nada de

tenga éstos Ímpetus generosos y

que la semilla del saber fructi

fique ampliamente.
Carlos sárovín.

(Continuación de «Mis Im

presiones))

Hombres de este temple de

espíritu acrisolado que sin mirar

sacrificio alguno se lanzan a bus

car cl bienestar de las masas o-

breras, sabedoras por cierto que
es una de las colectividades más

grandes que existe en el orbe

entero y que de ellos depende
muchas veces el progreso de los

pueblos y de la patria. Y por
eso que con toda veneración he

visto en el fundador de esta o

bra del «señor Marcos Ramírez

Morales, lo guió este noble fin,

que lo dejan entre los hombres

que siempre siembran en el sur

co fecundo de la tierra para que
la patria en día no muy lejano
coseche el fruto que hade hacer

levantar el progreso y bienestar

de la República de Chile
No me había equivocado al

pisar tierra en este hermoso de

partamento el cual era uno de

lo que mi alma anhelaba ver

reunido a un conjunto de obre
ros amantes de estudio y pro
greso dispuestos a buscar el lu

gar que les corresponde dentro
del escenario de la vida.

Vayan pue*» mis más since
ros elogios al señor Ramírez, yei
té seguro que su nombre per
durará en todos los corazones

de los ..oraos estudiosos qm
han sabido apreciar el sacrificio

del amigo y maestro fiel, hoy
alejado de este departamento, a<

cual por estas lineas escritas en

• Cultura» le deseamos felicidad

en su míe»» residencia.
i.';i . -rador del progreso

satisft..: a o., encontrarse dentro
dtl Centro.

¿brahan Mufloz M. i¡
Obrero Ferroviaria
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.Puede el .a^-íC^í que puede»

Arica, 16 DE MAYO DE 1935

A la lltre. Municipalidad
de este puerto

El Ceniro Obrero de P&tn

dios M Ramírez M., cubra de

dia en día mayores áni-TV-s tra**

la adquisición de su noble ideal.

En los corazones de numerosas

personas cuita*, n . repenuiido

ya la voz del glorioso deber (ie

secundar el e>[uerzo en pro de

la «Extensión Gillural» de la

clase obrera En el seno mismo

de la Junta Vecinal lia cundido

la voz de ayuda a nuestra Escue

U Nocturna. Dos años de rxis

[encía, dos afi.is de sacrificios

personales y las realidades en

hor que el alumnado y el pro
íesorado han logrado ante la ad

miración de cuantos conocen el

éxito del «Ccnt'ü», «on los po
rl. n - i molivos que han atraída

la -■■'. n -i de la Junta de Ve

cinus para propiciar mayor ayu

da de la que prestaba al Centro

Oorero

A nuestra insinuación acu

dieron ai reclino educacional,
en el a-nivers-iiiu del «Centro»,
varios vocales de la tltre. Muni

cipalidad de esta ciudad porleña,

quedando profundamente iinpre
sionados. N¡> acudieron todas,

porque la [«esta fi:é luiio impro
visada e Intima, y no se esludió

debidamente el punto de invita

duues Nu obstante, nos honra

ron con su presencia los Srs,

Oastóu Boullón, Gerardo Vizca'

rra y Miguel Alfaro, personas

que en todo tiempo han tenido

palabras, por demás cncomiáíli

cas, pjra muestro «Ceniro.>

Ü-lio días han trascurrido,

y vetnus con gran saü- facción

que ellos hm sido los portavo
tes de nuestra labor, en el Mu

nicipio, y d-já.iJnse arrastur de

su irnpu.su be.iitfjtt.ir, no lian

perdido uu instante para couse

guir la ayuda qu; por innmen-

tos se ne e-ait.il..,; pues, además
de impoierse los obreio*. un sa

crificiu subrehutn-aiir», asistiendo

a las c'.ises nocturnas, Iras el

diurno y pesado trabajo, tenían

que costearse ios miles qne ne

LL'iitalJin y sufrir muchas veces

las secuelas (le su difidencia.

Los Sres. Vocales Je la ,\c

tual Municipalidad se hm perca
t-'.l) del mén'o y de la trascen

dencia del tCentro Obrero de

EDITORIAL

El 21 de Mayo
fcSr'oismo Homérico

21 de Mayo 1879

19 3 5

21 Mayo

En calidad de Jtfe de la División Naval que debía gna-r
dar el bloqueo de Iquique. lo encontró el dia 21 deMayo de 1879,
que debia ser memorable para su historia a Arturo Prat, con sus

débiles barcos de madera, las Corbetas ESMERALDA V COVA

DONQA, para resistir un combate Naval, que duró seis horas, con
tra los poderosos blindados peruanos, Huáscar e Independencia, en

medio del cual abordó, con el sargento Juan de Dios Aldea, al mo

nilor enemigo y sobre su cubierta rindió ta vida, peleando por la

patria y ia honra de la mirina nacional. El puente del Huáscar tué

el pedestal de su gloria de héroe.

Este héroe naval, nació el 3 de ,-lbril de 1840 en la ha

cienda de Puñal en Quirihue, departamento de Itata. Hizo sus pri
meros estudios en la Escuela Superior, retirándose del colegio en

1858 para ingresar junto con Luis Unbe a la Escuela Naval, en

Valqaraiso 1860 se le embarcó a bordo de la Esmeralda a las Or

denes del Capitán de Fragata dnu José A Ooñi. Graduóse de

Ouardiamarina el 15 de Junio de lSftS.

Reembarcóse en la Esmeralda el 22 de Agosto dc ese

año.

Hizo el primer viaje al Callao en su buque en 1864,
cuando don'Mauuel Montt fué enviado como representante de Chi
le al Congreso Americano Asi mismo emprendió esa misma expe
dición en 1869 en el mismo bajel siempre - la Esmeralda! - al
ir el Almirante Blanco Encalada a repatriar las cenizas del Capitán
General don Bernardo O' Higgim, obedecimieuto a una ley del

Congreso Nacional Tenía en esa fecha el grado de Teniente.
Le cupo en suerte ser uno de los capitanes de la Cova

dnnga en el combate naval de Papudo, en la mañana del 26 de
Noviembre de 1865. Peleó en el combate de Abtao al lado de

Manuel Tomás Thomson. Recibió sus despachos de Capitán de

corbeta graduado el 2 dc Febrero de 1873, Se unió en matrimo
nio con doña Carmela Carvajal el 5 de Mayo de 1873. De esa

unión ha dejado dos hijos; Arturo y Blanca Estela.

Afecto a los esludios forenses, después de completar sus

cursos ie graduó de abogado en la Corte Suprema en 1S78. En
este mismu año fué enviado a la República Argentina y el Uruguay
por el Supjemo Gobierno en misión especial privada. Dióle el Go
bienio 1.700 pesos para los gastos de su comisión y a su regreso
devolvió en arcas fiscales 970 pesos de esa suma. Tres meses ha
bla vivido en el Piata y Montevideo, desempeñando delicada misión,
con 826 pesos

Al estallar la yuerra del Pacífico embarcóse para Chile,
marchó al Norte en el Abiao el 3 de Mayo. Poco después pasaba
■i la Covadonga. Era Capitán de corbeta a la sazón. En aquél
barco sostuvo los primeros dias del bloqueo de Iqniqne. Pero al
Mártir la escuadra al Cauao (17 de Mayo 1879), pasó a la Esmeral
da en calidad de jefe de la divisi ¡n naval que debía guardar el

bloqueo del -puerto de Iquiq-je Allí lo encontró el día 21 de Ma

yo de 1S79, techa memorable para los chilenos y para el mundo
entero por el ejemplo de heroísmo que nos legó esle marino.

I^n prensa y

iCultarai Xo. 11

Cultura agradece las pala-
bus de a>Í2-nto y el complaciente
sa'udo con que le recibió en es

ta segunda etapa * l-ll Pacífico*»,
e-i -u edición del 3 del actual.

• Al comen-zar esta segunda
j ada, nos dice, encuentra en

su camino las mismas palabras
de entusiasmo que otrora jalo
naron sus pasos.

iNo podía ser de otra ma

ñera. Conocemos su elevada fi

n . i ! ■ i Y en sus páginas vuel

ve a enredarse nuestra simpatía,

■Vayan para sus abnegados
mentores, para el Centro de L*-tu

dios Marcos Ramírez y oh r-us

que en este órgano de publicidad
l .

■

ran, nuestros sinceros pa

rabienes.»

Recibimos las pa abí , >e

prece-lcn como un rami*!*-!- le

fr?£.ntes y delicadas f.-ut-s, que

suavicen con su aroma las aspe-
■■:■/.. de la ruda labor que nos

hemos echado sobre los innn-

bros, lodos cuantos hemos em

prendido esta obra de halague-
ñas esperanzas,

A LA VEZ

Pedimos disculpa a la Pren

sa de la localidad por nuestra

involuntaria incorrección en el

primer numero de la reaparición
de Cultura; por dificultades, qm
no son del cst-o exponer, no pu
dimos conegir personalmente lai

pruebas, reparando el descuido

del cajista que omitió «Nuestro
saludo a la Prensa»,

Estudios M. Ramírez M.» cuyo
ideal es desarrollar en el obrero

sus facultades intelectuales, mo

rales y sociales; y en consecuen

cia tratan de prestarle su valero

so apoyo.
Por su parte, el Centro

Obrero de Estudios M. R. M
,

que desde un principio, te ha dis

linguldo por el profundo reco

nocimiento a sus bienhechores,
agradece de iodo corazón la a

tención de que ha sido objeto
por los Srs. Boullón, Vizcarra,

Alfaro, Córdova, Contreras, y
demás Vocales de la Municipa-

lidad, asf como de su 1igno Al

calde Sr. Abraham Alen

CENTRO OfJRcRO DE ^ J-

DIOS M. R. M.
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Nuestra organiza
ción

El .Centro Obrero de Es

luJ¡". Marcos for*-*-ez Morales-

.? halla recia y originalmente
■f""'72do. Su nombre primitivo
de Centro Obrero, de Estudios

pedia que su organización fuese

.iciíinnrite obrera, la que se ha

. j..i»fJo con notable éxito

La marcha del «Centro> es

■•

»ir manos del «Directorio» y

del iConsejo». El Directorio eslá

«Tinado por un presidente, se

cretario y tesorero. Los tres pues
i><. han de ser ocupados por

obrtrot del «Centro-.. Su

elección se lleva a cabo en la

Asamblea que precede al lo de

Mayo, aniversario de la funda

ción de la Escuela Nocturna, fe

cha en que se renuevan los car

gos. Para su efecto, los asisten

tes a dicha Asamblea, presentan

primero una terna para la Pre

sidencia; a continuación, por vü

tación nomina! se elige el Pre

sitíenle, quien tortura posesión
el lo. de Mayo Del mismo mo

do se eligen el Secretario y el

Tesorero.

El. Consejo eslá f.irmrdo

por un Presidente y un Secreta

rio, un Asesor y los consejeros
El iiíi'Tiero de é-.tos asciende a

unos catorce El Asesor viene a

ser como el Director del «Cen

tro», elegido por el alumnado, y

su misión es la de ser el mode

rador del Consejo, a quien tam

bien se le lu asignado la facul

Ud de nombrar b» personas de

Presídeme y Secretario del Con

sejo El Consejo es et a¡ma del

Cenlro Se reúne semanalmente,

y cada m.s o cada dos meses

di cuenta de su actuación en la

•.e-.uiii general presidida por el

D.feck-no.

lisia es en reutmen nueslra

nrganizición eminentemente O ■

hiera.

Sr Lor-nzo Elosegui Pbro

Ueíi '■rnies*-*

«La haz en elhv ¡ y el hor

bre en la asa.

Dicese de os qu debiendo

estar trabí] indo se ti .i ,111 ua ,.

I.OS

• Ton cas i con bogar,»
inuier qu- hilar

D ... c isas in.ii.-i el rrfi ri

que Iri^i el li -imbic: el buen

servicio de su casa, que tenga
ri-.igar y chi ume,:. parquee! hu

irlo no se expendí o. ir t*.ii la

c¿sa: y lo stgundo, la mnjrr

que sepi lii'ar, para i]i;- no eí

lé ocifss, p:irj íjtuijini de su?

ciado.-, d= ' ra nu-.f:^, ni la

mujer que un sabe algú i oficio

debía ser admitida en cassniitn

to, ni la casa sin servicio es ra

sa. sino una p.is-da que e-i.i'i

¡ara mudarse siempre en clin

}'JAS DE M\LLAR.4

M £jii§ Je§ §§1a liop por

P'*
-o-

Grades por tomar esta hoja en sus manos y

acogerla en su espíritu No la hojee superficialmente.
Puede haber algo que no le guste en ella; segura
mente habrá mucho qae te agrade.

No la mire con desprecio porque es poco vo ■

luminosa La perla más grande del mundo no al

canza a pesar cuatro onzas.

No pretende CUL TURA ser mejor que otros

periódicos; pero, sí, diferente; tiene fisonomía propia,
trata de superarse y es escrito por obreros.

Esta modesta hoja no apela, ni con palabras
ni con nada a los instintos bajos del hombre, sino

a sus mis nobles anhelos. Es escalera en que se

sube, no grieta en que se desciende.

Gracias nuevo lector, y reciba nuestros agra
decimientos por la acogida que le dispensa.

Tras una solución
La Oisis es un prob'ema sum.mente difícil de analizar,

porque depende de muchos factores. Séame permitido señalar uno

de ellos, conforme a mi corto criterio; aunqje para muchos sea

conocido para oíros no lo es.

La crisis se debe en gran parte a la ambición exagerada
de unos pocos, con perjuicio direclo de los que forman la mayoría;
es decir los grandes industriales y latifundistas, tratan de mantener

por todos los medios a su alcanze, los más elevados precios en

sus mercaderías; sin considerar el gran ejército de cesantes, y el e-

xíguo salario qne se les paga a los que no son, quitándoles con

é.to el poder adquisitivo, que es una de las bases principales de

la sociedad,

Ds entre los industriales que con mejor razonamiento han

comprendido este gran error, permítome citar, a dos de ellos, al

Sr. llenri Ford y al Sr. ,4riuro Navh El primero surgió desde su

modesta profesión de mecánico hasta considerársele hoy uno de los

hombres má. ricos del mundo. Ditos estadísticos demuestran que
sn 1903, ai fundarse la gran compañía Ford, disponía solamente

de un cipital de 28,0::0 dólares y que en 1931 el activo de la

cimri!fi¡i ascendía a rnás de 10, 000, 0000 ,000 (diez mil millones)
de dóhres. llegando el número de sus smpleados a superar la ci

fra de 100 000

El Sr. Arturo Nash, que por casualidad hubo de dedicarse

a la c-tnfección y venta de ropas, logró que, en compañía fundada
en 1*J 10 con un capital de 60.000 dólares y un déficit de 4000 dÓ
lares en el primer año, en el año 1925 mejorara su capital en

3 000.003 de dólares de tos cuales dos millones y medios perte
necian a sus empleados, que sumaban la cifra de 6 mil personas.

Los grandes hombres a que me he referido consideraron

loe la EQUiDAD NO IMP.DE EL ÉXITO, y éste ha sido su

LEMA; no solamente han mirado el interés personal, sino que tam

bién el de sus subalternos y consumidores, considerando que a me

¡or Salario, doble mayor producción, menor precio en el costo que
redunda en mayor consumo. V es asi, como el año veinte época
en que azotó mis hondamente la crisis, dichos Srs. man: dieron
los más altos salarios y su personal no fué reducido, llegando la

m-yoria de ellos a hacerse accionistas y a poseer cada uno automó
viles.

Si la mayoría de los hombres que dirigen la manufactura
mundial siguiesen el ejemplo de los hombres que anten* rmente
•i*-:nhi*é. quizás no se oiría la paradógica frase, CRISIS D -O-
Mili PRODUCCIÓN.

O. ESTAY C

Ni- >s cursos abrazan las explica*. ■'■■ -nes de Aritmé
tica, Gramática Castellana, Lectura, Escritura, Dibujo y
L Inrl.is semanales sobre temas de vivo interese ins-
(rucción.

Problema

obrero
_-(..)—

Aprovechamos esta

ocasión para notificar al pú
blico que el autor de este

artículo fué también él de la

Memoria de la formación

del Centro de Estudios M.

R. M, que salió en el nú

mero anterior.

Casi todo lo que se escribe
actualmente sobre los conflictos
entre el capital y el trabajo, se

reduce a recriminaciones recipro
cas entre los ricos y los pobres.
Con tal sistema no llegaremos a

solución alguna y contribuiremos

por el contrario, a fomentar los

odios y la envidia, las ambicio

nes y el menosprecio. Es eviden
te que si ricos y pobres fueran

hombres perfectos, no existiría

cuestión social y cesaría todalu

cha, anle la suprema justicia y

abnegación de los unos y los o-

tros. La organización social su

pone la imperfección de los in

dividuos, con sus tendencias egn
Islas y sus instintos animales. V

por eso, todo -organismo colecti

vo, por elemental que sea, con

sulta fuerzas de gobierno espiri
tual y material, para reprimir las

divergencias y provocar las con

vergencias de los sentimientos,
de las opiniones y de los actos

individuales en favor del serví-

ció social. Toda sociedad exige,
pues, gobierno; y éste supone la

obediencia, de cuya armonía de-

pende el problema social. El

problema obrero es, esto; un pro
blema moral, un problema de

principios y de sentimientos. Es

realmente penoso pensar que los

obreros de las generaciones pa

sadas, hayan podido creer que

trabajaban para vivir y no hayan
tenido la conciencia, ni el senti

miento de la dignidad, de los

sacrificios que hacían, para dar

a la human.dad el bienestar ma

terial.

La evolución de los princi
pios y de los sentimientos nc

puede operarse por medio de

solas órdenes legales, por tanto

la verdadera solución del pro-
b :2i.i obrero no se obtendrá

j ás por procedimientos en que
lio tome parte la acción intelec
tual y moral de las verdadera»

doctrinas sociales.. Casi todos los

conflictos sociales pueden ser so

lucionados sin recurrir a la vio

lencia, si se logra hacer predo
minar un mismo interés social,
entre los elementos antagónicos.

Pretender desconocer (a ló

gica que ésto encierra, serla có-

mo negar que la evolución so

cial no obedece a leyes natura

les.
'

MIGUEL DOMINGUES

Obrero Marítimo
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En nuestra Escuela Noc

turna se hacm las clases

mediante texlos apropiados,

por lo que en esta página

j se tratará principalmente

¡ de ensanchar el campo de

conocimientos al i adquirí

dos.

Dudas Ortográficas Corrija sus errores El arte de leer bien

Quince palabras con h Es corriente oir:

Palabras Derivadas

Según se decfa en el nú

mero anterior de «Cultura», la

opuesto de los nombres primiti
vos son los derivados; aquellos
no proceden de otro nombre de

la misma lengua; éstos, si.

Aumentativos

Entre los sustantivos deriva-

dos, vienen los -aumentativos

y diminutivos

A parle de los substantivos,
tamb'én pueden aumentar o dis

minuir su significación, variando

de terminación, los adjetivos, y

algunos gerundios, participios y
idverbios.

Su Formación

Los aumentativos se forman

añadiendo convenientemente a li

palabra primitiva los sufijos ón,
azo, acho, ote, con sus corres

pondencias femeninas ona, aza,

acha, ota; ej.: hombrón, de

hombre; francote, de franco;

buenazo, de bueno; ricacho,
de rico; mujerona, de mujer;

ele.

Lo parecen pero no son

Pero no se figure quien lea

lo anterior, que todas las pala
tiras terminadas en los citados

siifijos, sean por eso, aumenta ti

>-'<ts Hay muchas como la?o, a

brazo, coiEZ.in, capirote, (especie
de cucurucho), etc, que no son

Los frecuentativos (que
denotan repetición [de un mismo

nao) tienen apariencia de aumen-

l a, i vo*, pero no >on A-.Í, se lla

ma burlón o juguetón, al

que fiecuenieniente li^ce burla o

juega, lesprcivamente; pregun
tón, al que no cefa de pregun
iir; tragón, al qne no para de

iragar, ere

Asi mismo, hay oíros riom-

hres que tampoco son aumenta-

Uva*.; aunque lo parezcan. Sin

li-s que indican expli.-sión o gol

pe, ej: fogonazo, pescozón,
arañazo, etc

lamben posee

nueslio idioma aumeiralivos de

aumentativos, especialmente en

las terminadme* ón y acho;
como picaronazo, de picatóiv
ricftchón; de ricacho; etc.

Habilitar Juí, juimos, jué, endenantes.
Hacienda der antes, edimpué, antiayer, on

de, a la mediodía, más que tí,
Halagar ma que mi.

Haragán
Hebra Debe decirsse:
Hediondo

Hemorragia Fui, fuimos, fué
Higiene Antes

Hidalgo Después

Anteayer
Hinchar Donde

Hipócrita Al mediodía

Honor Más que tú

Horror Más que yo

ra MlíTOa

TRANCISCO DE PINEDA BASCUNAN, (1607 1 680)
es el autor de este romance, fragmento, intercalado

; u el 'Cautiverio feliz». Nació en Chillan. Murió en

el Perú Además de la obra citada, escribió una

• Relación» del Gobierno Metieses y algunos otros

que no han llegado h-.it.ta nosotros

Rueda, fortuna, no pares
hasta volver a subirme,

porque el bien áe un desdichado

en tu variedad consiste.

Un tiempo me colocaste

con las estrellas más firmes,
y ahora me tienes puesto
en la tierra más humilde.

Entonces me vi tan alto

que me pareció imposible
ver mis glorias humilladas

« los pies de quien las pise
- ■ ■

Tu natural insconstante

con varios efectos vive:

abatiendo al que merece,

sublimando al que no sirve ■ • •

Que no pares en mi daño

la rueda, quiero pedirte,
porque es mi dicha tan corta

que presumo he de estar firme • ■ •

Lo szbía usted?

No es lo mismo hasta que
asta Con h es preposición, e

indica el lérrnino de a;go o can

tidad a que puede llegar una co

sa: ej: se fué er. avión hasta I

quique; llenó la medida hasta re

basar.

Mientras que asta, sin h,
significa cuerno, lanza o palo de

bandera; ej: cayó cn_. las astas

del toro.

Hora y ora

Tampoco son lo mismo.
llora con h, es cada una rielas

veinticuatro partes del día; ej.:

Qué hora es? En cambio, ora,
sin h, puede equivaler a la con

junción ya; o también puede ser
la tercera persona del presente
de indicativo del verbo orar, o

la segunda del imperativo; ej.:
Mi madre ora mucho por mí,
(reza, suplica); ora vengas, ora de

jes de venir

Jersey s y pulí— overs

de lana

Para niños y caballeros

Hnos. y Oía

Leer bien no es cosa tan fá

cil como parece. La buena lee- j
lura significa que, cuando leemos .,

para nosotros mismos, alcanza

mos a comprender al autor y que
cuando I.) hacemos para un au

ditorio, é-te siga sin mayor es- '■

fuerzo, nuestro discurso.

Ma habido, y actualmente

tenemos renombrado» escritores ."]
dedicados a hacer estudios espe- .4
cíales sobre el arle de la lectura

y han dado las reglas para

leer con provecho y con Inteli

gencia.
Nos referimos en especial a

Ernesto Legóme, literato francés,
y a Educado Benot, distinguido
filósofo español, umversalmente

acreditado por sus profundos es

tudios lingüísticos. De éstos dos -*'

autores tomamos las principales I
indicaciones para una buena lee- i

tura:

Preparación ~ Interpretación a

del escrito . Estudio del pensa- S

miento y de la intención del au* I
tor, o sea, posesionamiento com

pleto del asunto. ¡4

2o.— Ensayo déla lectura,— <4
Conocidos los pensamientos, sen
timientos y propósitos del autor, B
se lee ta obra en voz alta pan
determinar la forma en que se

hará la lectura expresiva. (Pausas.. -^
énfasis, inflexiones, intensidad de -m

la voz, etc.

Después, para tu buena lee-

lura, ie tendrá presente: IJAmol-
' 3

dar ta intensidad de la voz á las ñ

condiciones del local. 2) Empe- a

zar la lectura con entonación

media y volver con frecuencia ■

este torio, para facilitar las mo

dulaciones. 3) Variar siempre df
tono al empezar una nueva frase.

4) Dar la debida entonación al

término de cada pensamiento.
5) Aprovechar con prudencia las

pausas ortográficas y de expre
sión para respirar. 6) Leer lenta

mente, pero sin monotonía. V

7) acompañar las ideas y pensa
míenlos culminantes con la ex

presión del gesto y los adema
nes correspondientes.

Por nuestra parte, nos per
mitimos recomendar, como ejer
cicio para ejecutar una buena

lectura, el leer en voz alta, arti

culando con corrección y respe
tando los signos ortográficos que
denoten pausa, exclamación, in

terrogación etc,

JOSÉ EZCARATE.

Refranes
El refrán es una sentencia po

pular; en su concisión y sonori

dad encierra grandes verdades:

es la expresión de la filosofía !

del pueblo. He aquí algunos

ejemplos:
-El hombre sentado, ni capuz

tendido, ni camisón curado...
'

■ Las conveniencias sn pierdea

por la ociosidad-.

«Mano sobre mano, coma

mujer de escribano.



(Continuación de «Para Cultu

n., del Dr. R. . Q L)

Por ignorancia, por incultu

ra
, por falla de luz en una pala

bra, que orienie a las ciases tra

bajadoras v piolelarías, se re

vuelven esns, muchas veces, y

se levantan contra los que creen

sus tiranos, "aspirando a conmo

ver los cimientos de esta socie

dad opresora e injusta, para sa

car de sus ruinas otras más mi

sericordiosa y mas ¡usía, v no

venj¡jque con ello se desquicia
la sociedad, siendo ellos las pri
meras vícti-nas de ¡an tremenda

iaa- *r.|-

Hacer luz en el terreno so

cial, es la misión, que en «Cul-

lura», se nos ha confiado.

No esperen mis lectores que

oriente mis pasos hacia el cam

po marxisla, socialista o comu

nísta. No quiero nada con Marx.

Marx, a quien los obreros tienen

como un santón, ha dicho, es

cnbiendo en la intimidad a su

pmigo Engels, «que los obreros

Son la chusma y la canalla nece

saria psra que la revolución

Iriuníe en todo el mundo». Pa

ra mi son doctrinas mis ciertas

y redentoras las que dimanan de

las encíclicas sociales del gran

León XIII y Pío XI

Mremos el faro esplendoro
so de Raima. Plaión, uno de los

mas grandes maestros de la hu

inanidad, debió confesar en su

impotencia para hallarla, definiti

ia y clara, que da verdad debe

icnirnos üe arriba"

DR' RODOLFO GARRO.
JJU -i iti 1*- ■j-nt-ii.--*--'--'*"*""**-!-.

í Luis Calderón G. *

•i) 21 de Mayo No. 502 f

* Abarrotes y frutos del

■i Pa,s

$ Frutas frescas constan

temente

Nuestro Aniversario

Precios módicos

» r>*s--T-ry-rí-*:-3^r,-F,l?

Como estaba anunciado el

lo de Mayo de I0J5, se llevó

a ffa-cto la fiesta que venh a-

niinciando el Ceniru Obrero de

Esindios, el cual lleva el nombre

rie su fundador Don Marcos Ra

mírez Morales. En esla fecha

tan memorable completa dos a-

¡Íijs de vida, esta progresista ins

titución, que lleva por lema, e-

ducar al obrero.

Y por tanto habían sido in

vitados varios señores coopera
dores y admiradores de esla gran
obra de trascendencia social.

Fué asi, como desde la ma

ñaña se notó mu*:.ii actividad

en el jefe de comisión señor Ci

ña, y demás miembros de órna

lo; con lodo gusto hablan arre

glado el salón, completamente
i-n^ahnado para esperar a núes

tras distinguidas visitas
'

q' son;

Sres, Juan Cáceres, Gastón Bou

llón, Gerardo Vizcarra, Miguel
Alfiro; los señóles profesores:
Lorenzo Elosegui, Ramón Bravo,

)i)é t ¿..árale, Adolfo Arenas, y

el señor Spoiorno, antiguo pro

íesor desde la fudación.

Después de estar todos reu

nidos, se dio comienzo a las

lies de la larde eon un lunch,

amenizado con orquesla, que en

esos linimentos parecía encon.

irarse en un verdadero paraíso

terrenal; en los rostros d; los

asistentes emocionados, se refleja
ba gran -simpatía y enlusiasmo

estupendo donde reinaba la más

franca alegría.
Abrió la manifestación el señor

Egidio Z-imorano, poniendo de

relieve la celebración de! 1 O de

Mavo; elogiando a los señores

profesores, en especial al señor

Lorenzo Elosegui, y haciendo un

liermoso [recuerdo de su funda

dor Don Marcos Ramírez Mora

les Fué muy aplaudido.
Respondió en nombre del

profesorado el señor Lorenzo

Elosegui. Después de dar las

gracias a todos los visitantes que

en esos momentos nos honraban

Pessceío Hnos. y Co. Ltda.

Xovcdades

Para Caballeros, Señoras y Niños

Gran surtit'o de camisas, cuellos y corbatas

Surtido completo en catres de bronce y fierro

Gran emporio de calzado de las mejores marcas

\o lo ol-vitlo:

PfMBsecto Unos. _y <-¡-rv. i^tcljx

Calle 21 de Mayo No 211

Casilla No. 41. Teléfono No. 210

con su presencia, enalteció
r

la

obra cumbre del gran,- Idealista

don Marcos Ramírez Morales;
puso de relieve los méritos que
adornaban su recordada persona,

y como dentro del corazón del

que hablaba y demás profesores

y alumnos, existía siempre ese

recuerdo perdurable de su gran

obra; de pie pidió un voto de

aplauso, para el señor Marcos

Ramírez Morales; fué aplaudido
con un entusiasmo sin limite.

Enseguida se dirigió al Direc

torio aciivo, que también cum

plía su período correspondiente,
al frente de nuestro Centro, dan1

do a conocer a grandes rasgos,
las virtudes, que adornaban al

Presidente Sr Soto, así como al

secretario Sr, Domínguez y al

tesorero Sr Leiva, los cuales ha

bfan llevado con todo entusias'

mo, la dirección del Centro

Obrero de Estudios, y por tal

sacrificio fueron objeto de un

nutrido aplauso y felicitaciones.

Enseguida dirigió su palabra
a los señores ediles présenles
pidiéndole, por todos los medios

que tuviesen a su alcance coo

perarán a esta magna obra

emprendida, por un grupo de

entusiastas obreros y profesores
colaboradores, para asf engran
decer y embellecer la cultura

obrera. Terminó su lucida alo

cución invitando a los alumnos

a que siguieran impertérritos en
la obra emprendida. Fué objeto
de un bien merecido aplauso y
felicitaciones.

Contestó el señor Gastón Bou

lión, diciendo se encontraba

bastante emocionado en medio

de tan nutrido núcleo de obreros,
amantes del estudio y del pro1

greso; los alentó para que si

guieran sin arredrarse en la obra

emprendida; que por parte de

él haría lo posible, dentro de

la Junta de Vecinos, para tratar

de aumentar la subvención, que
actualmente tiene el Centro, c-or

la üustre Municipalidad. Fué

muy aplaudido
A continuación el señor Ge

rardo Vizcarra agradeció la

invitación, que se le había hecho;
prometiendo también poner todo

lo de su psrte, cooperando de

cididamente a tan bella obra.
'

Fué muy aplaudido.
El Sr. Juan Cáceres ensalzó

la obra de los obreros y pro

metió cooperar siempre con sus

charlas instructivas que tanto

han interesado al alumnado Fué

objeto de un nutrido aplauso y

agradecimientos.
Sigmó en uso de la palabra

el Sr, Domínguez elogiando a los

señores profesores en especial el

señor Lorenzo Elosegui por el

sacrificio que se hablan impues
to. (Aplausos).
Habló el Presidente, Sr. Soto,

haciendo un recuerdo del señor

Marcos Ramírez M. y dand s

agradecimientos a los señores

profesores y felicitando al sefior

Elosegui, al mismo tiempo hizo

entrega de su cargo al Presi"

denle elecio, Sr. Muñoz. Al ter

minar el señor Soto se le tribu

tó una salva de aplausos por
su buena dirección.

Contestó el señor Muñoz

agradeciendo la designación con

que se le habia honrado prome

tiendo cumplir fielmente
'

su

cargo. Hizo un recuerdo del

fundador del Ceinn. bi Raniu<z

agradeciendo a los profesores
en especial al Sr. Lorenzo Elo

segui que sin conocer el can

sancio se sacrificaba por ver

realizada la obra dei fundador

que hoy a hecho suya porque
ha visto en ella el progreso y
bienestar de los obreros y la

patria.
Abraham Muñoz M

Obrero ferr

Las personas que se interesen por números atrasados

para completar la Colección, pueden pedirlos al Sr. Admi
nistrador de «Cultura**.

Calle R. Sotomayor N.o 161.

Hecho en ía Impienta Castillo"—Arica

'Ei Pobre Roto"

21 de Mayo -*.-«> /trica

Si desoía. Ud, vestir- t»ien y eon

poco dinero visite esta Sastre.
treria. y será atendido por
competente proleBional

Osear Vildoso Diaz
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ESFUERZO

Cuando por las noches la ciu

dad se entrega al reposo, cuan

do ya han cesado los afanes de

la diaria lucha por el sustento,

grupos alegres de trabajadores,
rn un movimiento cuyo esfuer

zo pocos comprenden, llegan
hasta las aulas que ellos mismos

han prohijado, con el fin de pre

pararse má. y más y descorrer

la venda intelectual que les im

pide darte cuenta del por qui.

de muchos fenómenos mundia

les.

Yo los he visto llegar y en

mi intecior he sentido también

el aguijón implacable de la im

paciencia por saber más, llevado
de la inquietud por beber en los

manantiales inagotables de las

ciencias Yo los he visto llegar,
alegres, risueños, condados. Es

tas obreros, que asi luchan por

su progreso y mejoramiento han

de ler dentro de poco un nú

cleo predominante entre noso

Iros. Vibra en ellos la voluntad

del que se ha impuesto una ta

rea dignificado»; los alienta una

fe y una esperanza que los hace

entrever dias mejores. Por eso

son dignos del más grande de

los respetos, por eso son acree-

d -íes a la cooperación mis am

plia y desinteresada y por eso

están prodigando el ejemplo es

limulanle de una legión en mar

cha, en marcha a la realización

de sus ideales.

Cuando a diario contempla
mos las grupos de jóvenes mu

chachos, entregados a los ocios

de los comentarios, a los grupos
de esos muchachos que debían

ser nervio y acción, entregados
a tareas inútiles, el ejemplo de

estos hombres que después de

luchar en el día en forma férrea

y pesada por su sustento, prosi
guen por la noche en su tarea

de aprender, repito que ante es

ta visión se nos presentan mag

ñámente esforzados y de una vo

luntad inquebrantable tos obre

ros que se estue-nn de esteno

do.

Por lodo ln anterior, ayudar
al obrero que quiere prepararse,
ts una obra social a la cual to

ilos estamos obligados. Que este

movimiento no se detenga en las

EDITORIAL

Xuovo alio itl tro

Ha sido una grata sorpresa para nosotros la en1usias«

ta acogida con que ha distinguido a • Cultura» la ciudad

■riqutfía.
La última edición quedó completamente agotada, sin

que pudifi-mos cononcer a varias personas que nos reque
rían el número 12.

Tal recibimiento y las frises que nos dirigió (El Pa

cifico» y las de cuant.s personas han conversado con loi

que hemos tomado <i d» herí, de acrecentar la cultura del

pueblo nos infunden nuevos y más crecidos ánimos.

Centro Obrero M. Ramírez M.

Jmúm y Etip^Q
'

nrique Federico Amiel es una de las figuras des ¡
tacadas de la reflexión y la tristeza impregnadas de la gran

poesía que desciende de las altas cumbres. Su Diario Intimo

es una de las maravillas más petfectas de todas las literatu

ras. A continuación reproducimos una de sus reflexiones

diarias.

El respeto y la

láu muy cercanos. Quién nada

respeta se pone sobre tudas las

cosas como un rey absoluto por

encima de todas las leyes. To

dos los pequeños igualitarios,
son, pues, un hormiguero de ti

ranuelos. Y la democracia enten

dida de esa manera, no es sino

la aridez de botín de los egoís

mos vanidosos para quien na

liay otra medida que la Aritmé

tica, y a veces la pólvora del

catión. Digámoslo con mayor

claridad. Cada régimen tiene su

amenaza interior y su peligro

propio. La democracia tomada

en conjunto, es la heredera le

gitima de la monarquía y de la

aristocracia. Pero su enfermedad

latente, su vicio congénilo, es el

desligamiento del deber que re

emplaza con la envidia, el orgu
llo y la independencia; en una

palabra, es la desaparición de la

nliediencía producida por una

lalsa noción de la igualdad.
Si la democracia es solo el

rebajamiento sistemático de las

superioridades legitimas y adqui
ridas, la decapitación celosa de

los méritos verdaderos se iden

tifica con; la demagogia, Pero

solamente es durable lo justo, y
la democracia que se haga in.

justa, perecerá necesariamente.

Las máximas del Estado

justo, que preconizan la protec
ción de los seres débiles, el sos-

lenimiento de los derechos, el

homr para los méiltos y el em

pleo de todas las capacidades,
respetan al mismo tiempo la I-

gualdad de derecho y la desi-

gualdid de hecho, porque lo

que ellas consideran es la liver-

tad individual, la energía esponlá
nea y libre, al hombre real, y
no una forma abstracta.

Los principios abstractos pro
ducen un resultado inverso a su

aspiración. Así lué como la fra

ternidad acabó con el Terror; y

la igualdad nos lleva a la irreve

rencia.

Mejorad al hombre, haeedle
más justo, más moral, más hu

milde y más puro; esla e* la ú-

nica reforma sin inconveniente

correlativo. Las instituciones só

lo tienen el valor del hombre

que las aplica.

Por los Héroes

de Iquique
Recibimos con mucho

■grado el encargo de pubK
car en «Cultura* el indulto.

concedido a los obreros mi

ritimos interesados, con oca

sión de las fiestas pasadas
del 21 de mayo.
Dice asi.

• Arica, Mayo 20 dt 1935.

Como un homenaje a los

Héroes de Iquique,

DECRETO:

Cancélense todos los casti

gos que a la fecha están en

vigencia, impuestos por esta

AUTORIDAD MARÍTIMA a

los empleados y obrero*

marítimos, irisemos en esta

capitanía de puerto,
Anótese y publlquese.
Armando Parker Lira

Cap. de Coib. en Rct

y Cap. de Puerto

Asi mismo, «Cultura», ha

ciéndose eco de los semi

míenlos de los obreros favo

recidos, agradece en su nom

bre al Sr. Armando Parker L

el favor que les ha dispensa
do.

CHARLAS CULTURALES

El Cambio Internacional^
Cómo se genera

Con este título, saldrá a lux

ti próximo número, ¡a quinta'
charla de nuestro profesor, se

ñor Marcos Ramírez M.

Como sí ve, nuestro innolvi-

dable Maestro, a pesar -de tú

distancia que te separa de sus

discípulos, piensa y vive entn

nosotros. Las tc/tartas* serán un

resorle para recordar vivamente

tu amable figura, su voz dt

amigo y maestro, y moldear

nuestro espíritu al Influjo de su

cultura.

Cuente siempre el Sr. Marcos

con nuestra más cordial gratitud.

nías. Que prosiga fecundante

L.n bibliotecas y centros de con

íerencias. Que invada todo cl

puerto y que sea como una le

¡¡¡ón incontenible que penetre
con las luces Jet saber por to

dos los ámbitos.

CARLOS SAROVIN.

1
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Si miraran

mejor—

Arica es un puerto tan admi

rado por los turisias y parlamert
[arios de nuestro país, que, al

desembarcar en el muelle, se

detienen a contemplar las belle

ras que hermosean sti entrada.

Toman su habilación en el Pa

cifico, recorren un par de veces

las principales calles, v vuelven

ligentos a las puertas del Hotel.

Al sa'ir del pueit >, todo es

elogiar la limpieza de las calles,
la grandiosidad del Pacífico, el

golpe de vista que presenta la

ciudad y la impresión que les

lu producido el hisiórico Morro

Para ellos, Arica es una linda

ciudad, de clima ideal, de suma

tranquilidad y de relativo con

fort.

En consecuencia, sus expresio
nes y proyectos sólo se extien

den a mejorar lo bueno que ya
existe: reparar el lujoso hotel

que consideran monumento na

cíona! .. y alguna cosita^ más

que echaron de menos en el

paseo, que les obsequiaron sus

amistades

Por fin, se despiden dt Arica,
sin conocer las chozas de los

Indigentes, ignorando las inco

modidades que padecen; la au

sencia de higiene, estreches de

vivienda y malestar económica

que a numerosas familias rodea.

jSi no pasaran de largo, senta
diros en auto, ante las puertas

que ocultan tantas miserias, tal

vez sentirían compasión del

pueblo qua sufre en el silencio,

y tratarían de remediar los males

que ie aflige.
Si al visitar los atractivos de

r-u ciudad, examinaran los pun
ios negros, las viviendas de las

familias donde alberga la po

brezi, llevailan Otra impresión
de Arica, quizás no tan halagüe
ña, pero si más útil y provecho.
sa para la clase necesitada,

PEDRO I EIVA S.

Obrero Marítimo.

La luz

Este don de la Naturaleza tan

apreciado por todos los seres

del mundo, también ha sido fal

sificado como el salitre y otros

dones del Universo; pero como

'todo lo artificial tiene sus -gran
'

des inconvenientes, también los

tiene la luz que no brota de la

Naturaleza.

La luz artificia! no'esdel todo

'bueña, pues con elta/al cabo de

algún liempo, se irrita la visla, y
hasta puede perderse. No hay
nada que decir, si la luz es de

lámpara o vela; porque, con la

brisa titila su llama, lo que pro

duce encandelación de la vista

que fatiga extraordinariamente el

órgano visivo.

Por lo lanío, debemos usar

los 'menos posible de la luz ar

tificial, realizando nuestras fabo-

Mil iíifitagj§ii3
-o-

Va que en este hermoso e histórico puerto de Arica

tenemos un Centro de Estudios fundado especialmente para

forjar nuestros más puros ideales, hago un llamado a todos

los obreros de este puerto, sin distinción de clases, credos

ni ideologías políticas.

Amigos lectores, no desperdiciéis estos momentos tan

oportunos en cosas pasajeras que no tienen ningún valor,

El Centro Obrero Marcos Ramírez Morales tiene abier

tas las puertas para todo aquel que desee llegar al nivel

más sublime de nuestra vida.

Pues bien, yo trato de exhortaros a ello y aprovechar
mi pobre criterio para que vosotros, por medio de mis hu

■nildes líneas, que aparecen por primera vez en este simpa
tico quincenario «Cultura», no desoigáis este amistoso lla

mamiento.

A este fin debo decir que la mayor parte de nuestra

clase trabajadora esiá lo mismo que un barco sin gobierno
que se deja arrastrar por las olas. Y para remediarlo ¿qué
hay que hacei? Tomar con mano firme y segura la rueda

de gobierno, meditar . . .

Antes de la taberna y del cabaret, obrero amigo, acuér
dale de que tienes un Centre de estudio y cultura, para
satisfacer tus mejores anhelos.

ARMANDO OAMBOA

Obrero ferroviario

Los hombres- de ciencia en acción
Para nadie son desconocidos los adelantos que hemos ve

nido observando desde el principio del siglo XX.

Los inventos hechos por la mano del hombre, que se ha

permitido pasearse por debajo de los mares, surcar los aires de un

confín a otro, trasmitir la voz a larga distancia, por medio de on

das eléctricas, y escuchar el sorprendente lenguaje del cinematógra
fo sonoro.

Gracias a los invenios, puestos en beneficio de la humani

dad, disfrutamos de medios no sospechados por nuestros antepasa
dos. Guillermo Marconi; invento suyo es la telegrafía sin hilos.

Tomás Alba Edison, que sin estudios escolares llegó a hacer.

se uno de tos grandes sabios; inventos suyos son: la lámpara in-

candecenie, el fonógrafo, el micrófono, el cinematógrafo.
Alberto Santos Doumont, aeronauta brasileño quien el 27 de

octubre de 1901, puso en Parfs de relieve la navegación aérea,

José Miguel Monlgolfier, mecánico francés inventó los glo
bos aerostáticos con su hermano Esteban el año 1790.

Así como estos inventos realizados, hay otros por realizarse.

Hoy estudian los sabios, el vuelo a la estratosfera. Uno de ellos es

el profesor 1' k mi. El comandante americano Betile que ya se elevó
a la altura respetabilísima de 18663 metros.

Otros, ios investigadores rusos, alcanzaron 22.000 metros
Los alemanes que intentaron la proeza ultra telúrica con es

casos y parciales resultados. Los jóvenes belgas que han hecho cuan

to han podido por salir victoriosos en esta empresa.
Y ahora tenemos el Teniente Coronel Herrera, español

equipado con todos los adelantos modernos para batir et récord de
elevación y sacar uno de los provechos deseados de tener la resis
tencia a toda prueba para esta clase de observación y poder llegar
a una velocidad de I 000 kilómetros por hora.

Según opinión del profesor alemán Kolerster, primera auto

ridad en esta materia y director del único observatorio que hay en

el mundo de radiación cósmica, esta tentativa será la difinitiva en

ista clase de investigaciones, y que al dar el resultado esperado
seria el pasmo del mundo entcio.

Según mis humildes pensamientos, al descubrirse la potencia
de los rayos cósmicos vendría la estabilidad de los aviones y el
movimiento continuo, tan buscado hasta hoy. Sabido es que al ser
los rayos cósmicos de bastante potencia con un voltaje apreciable
no habría duda de recibirlos por medio de transformador e =>pr;.
cíales y hacerlos adaotables a las industrias y a la locomoción

¿Qné diría Ud., amigo lector, que antes del año 1945 se su
hiera a un automóvil, y el chofer diera movimiento al carro por
medio de un suich y una resistencia automática?

V si se subiere a un avión y por A . B . C . se descom
pusiera et motor viniendo bruscamente a tierra, y que et piloto con
sólo poner el suich para recibir la corriente de los rayos cósmicos
que llevaría consigo siempre, esto es, un trasformador, una resis
tencia y dos poderosos imanes que graduando el peso del aparato
con su automático descendiera lentamente a tierra?

;A. MUÑOZ M. - Obrero ferroviario

A "El Pacifico"

Nos sentimos orgullosos ante
el aprecio con que nos distinguió,
tanto por la labor del «Centro'
Obrero Marcos Ramírez M» co

mo la de esta humilde hoja. Le
damos mil gracias por el honro
so juicio que le merecemos,

Confiamos en que resultados no

muy lejanos confirmen las espe
ranzas que han despertado en

nuestro colega «El Pacifico» las

dos obras que se han empren

dido en pro de la clase obrera,

Desde Valdivia

Agradecemos profundamente
ia cooperación económica con

que han venido a ayudarnos los

Sres,: Jorge Soza, Franciscísco

Cabezas y nuestro amigo y

maestro D. Marcos Ramírez M.

A la juventud
obrera

Jóvenes obreros, un humilde
obrero os [invita a perfeccionar
vuestros conocimientos, que tal
vez se encuentran atrasados u

olvidados por la dejadez de los

estudios.

Os declaro que el Centro

Obrero de Estudios tiene sus

puertas abiertas para todos los

que quieran instruirse, y que
vuestros compañeros, los alum

nos del Centro, obreros como vo.

sotros, os recibirán también con

los brazos abiertos.
En cuanto a mi os diré que

hace más de dos años que per

tenezco a este «Centro Obrero

de Estudios M. Ramírez M> y
en él he recibido mis mejores
conocimientos.

Os aconsejo, por lo tanto, a

que hagáis un estuerzo para asis

tir a las clases y conferencias que
se dan en nuestra «Escuela Noc

turna*.

Cuando leáis esta mi humilde

invitación, tomad bien en cuenta

mi consejo.
Salud.

Modesto Sudrez V,

Obrero marítimo

Centro Obrero

de Estudios

Marcos Ramírez M.

Nuestra Escuela funciona los
días martes, jueves y viernes,
de 20,30 a 22 horas, en el local
del Colegio Católico Inglés,

San Marcos 461

res en el día, con luz natural.

L. LEIVA &

Alumno de Centro O.
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De los diminutivos

REGLAS

para la formación de los di

Ececlto, ececillo, ececico,
ecezuelo Llevan eslas termí

naciones, ios monosílabos acá

bados en vocal; ej dimuiuu

vo de pie, pi-ececuo, nie.cezueln.

Eeito, ecülo, eclco, ezue

lo, acliuelo, ichuelo Exigen
esle sufij":

Los monosílabos

acabados en consonante, incluso

la y; v. gr: sol-edlo, pec-ecillo,
reyezuelo, etc.

Excepto los nombres de per

Minas, como Jnan-ito, BUs-illo,

í'iil-no; ytambiéii ruincil.o de

ruin.

Los bisílabos

cuya primera silaba es diptongo
dc et, ie, ue; como rein-ecita,

ciegu-í/uelo, hierb-ecilla o yeib
ecill^, forc-eznela, diminutivo de

[ueizi, y port-ichuelo, de puer-
10.

Los bisílabos

que terminan en los diptongos,
ia, io, na; mmo bcslí-eciia, geni.
ecillt*. lengü-ecila.
Excepio, rub-tta,1 agü-ita, pase-

uita
1
Las mismas terminaciones to.

man muchos bisílabos acabados

en io; como fn-ecillo, de frfo;

ri-achuelo, de río, etc. Asi como

lodos los ■ :2.i' ■
. terminados

en e; como de baile, bail-ecilo;
de cufre, cofr-ecillo; de parche,

parch-ccito; de pobre, pobr-ecito;
etc

Al|¡ uní s sustantivos tienen va-

as en el diminutivo:

como prado, prad.ecillo, prad<
ito y piad-nlo; llano, llan-ecillu

y lian.no; mano, man-ecitla, man.

ezuela y mau-ita, etc.

Las voces agudas de dos o

más silabas que acaban en n o

r. forman el diminutivo con los

sufijos cito, cilio, cico, zuclo;
c...:n:*. galai:-*:i;ki, ae gaá: ,

iCiiZon-cim. de curazón; mujer*
cii*. de mujer; etc.

Finalmente, las no especifica
das il«sU aquí, adnulen alguno
de lo* sufijos siguientes: ito,

illo, ¡CO v uelo; pajír-ito, candil

-illo, raoaz-uclo; y sus correspon

dientes femeninos, vaut-ica, carnar-

•i Luis Calderón C.

21 de-Mayo No. 502

Abarrotes y frutos del

Frutas frescas constan

teniente

Precios módicos

T-T****T1 -Trr&rp -2T-T"^Pr-r-.T

Dudas orto-gráficas
Quince palabras con h

A liora

Éxinlar

Habitual

Ihca

1 1 jia pos
Haz

Hidrógeno
Hechicero

Hechura

Hocico

Hoy
Hoyo
Hi)Z

Corrija sus errores

Es corriente oir:

la comisena; el aroplano, o

anoplano, sémula, difariar o

disvariar, emprestar; chófer.

Debe decirse:

La comisarla

el aeroplano
sémola

desvariar

prestar
chofer.

En rea'idad esta última pala

bra, chofer, es un galicismo
derivado de «chaufeur-; pero su

adopción por el castellano es

demasiado evidente para recha

zarlo Eso sf que, en ningún caso,

respetando la etimología, puede
decirse «chófer» como muchos

dicen por ahi.

0 3ÍMÍ IÍÍM63ÍIT3
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Fsta linda poesfa es de JACINTO VERDAGUER,

poeta catalán contemporáneo. Es el autor de la

"Atlántida", de la que se lian hecho ediciones en

castellano, francés, inglés, italiano, provenzal y

alemán. Escribió, principalmente, en Catalán, siendo

premiado repetidas veces.

Torrentera abajo corría una rosa,

torrentera arriba volaba un pardal:
—Do vas, del vergel la flor más hermosa,

mi amor virginal?

- Mis pies al besar.'poco ha, la crecida,
me ha dicho: < Tu frente besara, a poder:
en pos de mí ven* Por ella mecida,

voy mundo a correr.

-¡Oh flor inocente, del tallo arrancada,

¡ay!, esas riberas cuanto añorarás!

Buscarás en vano la dicha soñada,
la muerte hallarás.

Le flor les vaivenes del agua seguía,
de escarcha y de per/as con falso esplendor,
cien beses, por uno que daba, admitía,

cien besos de amor.

Mas ya su corola por partes deshoja,
y el raudo torrente, que enera su abril,
al ver otras rosas más tiernas, la arroja

a un páramo vil.

Torrentera abajo"- corría una rosa,

torrentera arriba volaba un pardal:
—

qué viento te ha ajado, oh flor amorosa,

en ese arenal?

Vo soy la avecilla, payesa garrida,
que dije: '¡No vayas al llano, no, no!*

La rosa ¿ay tú eres, la rosa florida,
que el mundo agostó.

Hojeando libros
Los problemas de la cultura,

por Desiré Roustan. - Este libro

sensacional acaba de aparecer,

■ bordando lus asuntos funda

mentales de una educación com

pleta. Trata de cómo se adquie
re la cultura, cómo y qué debe

leerse, qué autores son los más

indicados para una formación in

tegral, cómo debe tratarse al ni

rio, al ¡oven y al adulto frente

a la cultura, qué diferencias hay
entre saber, erudición, ilustra

ción, profesionalismo y cultura.

La Revolución Americana, por
Piene Lyautev.- Es un libro in

teresante muy recomendable pa-.

ra las personas estudiosas. En

él se afronta cómo ->e ha for

mado la MÍA. el estado actual

de los Estados Unidos, el dc

1832 y el de 1 9 2 9, en plena
prosperidad.

El autor ha sido premiado por

este libro ágil, nutrido de datos

y sugestiones.
Et libro déla tierra chilena.—

Lo que canta y lo que mira el

pueblo de -Lhile, por A. Aceve-

do Hernández - Es un esaritor

chileno que permanece aún, por
su vida, a la época de los bohe

míos. Ha reunido en este libro,

muy bien presentados, una se*

rie dc relatos, cuentos, cantos, le

yendas y tradiciones del campe
sino chileno.

Todos estos libros los encon

trará Ud. en la Librería <l.a Ha'

bañera*, donde llegan por cada

vapor libros seleccionados y dc

las mejores editoriales de la ca

pil.il.

Algo de ¡o que he visto.— Un

éxito ha alcanzado el volumino

so libro de Memorias de don

Crescenle Errázuriz, publicado
por la Editorial Nn sámenlo.

Este Ilustre y venerado prela
do vivió cerca de noventa arlos,
y lo que vivió, si hubiera po
dido contarlo tal como lo sin

tió, le habría dado materia para
uno de esos libros sensaciona

les, que sólo de tarde en tarde

aparecen No i bslanle con lo

que se ha reunido, hay de sobra

para juzgar la importancia de

este libro, en el que ti austero

sacerdote cuenta los episodios
de su infancia, los métodos de

estudio y especialmente las in

numerables incidencias con los

sacerdotes y obispos de hace

medio siglo.

•j Jtrseys y pulí—overa \;<

i de lana F

Para niños y caballeros \

Cova

Hnos. y Oía,

No es lo mismo haya que aya
Haya, con h, putee ser veibo: yo haya, tu hayas, eic del

verbo haber, sujuntivo, presente
La misma palabia, con li también, significa el árbol cnpu

lífero de tronco liso y madera de color blanco rojizo, ligera, resis
tente y de espejuelos muy señalados, cuyo frulo es el hayuco.

V, aya, sin h, es la persona encargada de la educación ie

un niño o niña.

"JtT"T"TrrTln*rTTTTT1?1
Palabras difíciles

Aborlonado, quiere decir acanillado, Es término americano

Aborregarse, cubrirse el cielo de nubéculas blancas y re

vueltas a modo de bellones de lana. En América, ponerse tonto.

Ahornagarse, envolverse.

Abortón, el animal cuadrúpedo que nace antes de tiempo.

Abracadabra, es la palabra que escribían los cabalistas en

once renglones, con una letra menos en cada uno de ellos, de

modo que formasen un triingui ■; atribuían a esta palabra virtudes

mágicas.



Para « Cultura*

De !a lectura y

de leer

modo

Carlos Marx, el Proletariado y e!

Socialismo

Como Cultura» es tribuna de

tal, cieemus cuadra a la índole

de este simpático quincenario
traer sobre el tapete teínas ins-

tiuc.ívrs.

Trataremos, Dor ahora, de los

géneros de lectura y modo

de leer, asunto que considera

mos pueda interesar.

No es necesario recalcar sti

importancia. Se desprende de su

misma exposición. Para nosotros,

es punto de vital intesés.

Hecha esta esta introducción,
entramos en materia.

Clases de lectura

Hay tres clases de lectura:

instructiva, critica, y la más co

rriente,"la recreativa.

Hoy nos ocuparemos de la

primera.
A m lectura'instructiva perte

necen los libros de ¡de s, lus

libros u obras que enseñan, es

decir, las que sé llaman comen-

lemente obras educativas; p. ej.
un compendio .de Sociología, de

Filosofía Política, un texto de

Ciencias Naturales, etc.

Ahora bien, pasemos a ocu

parnos de lo más importante:

El modo de leer

¿Quál es cl método adecuado

para leer con provecho libros \:

obras de educación?

Primero que todo, mantener

concentrada la atención dentro

de la materia en estudio. Hay
que evitar la volubilidad de

la mente, es decir, no hay que

abandonarse a la divagación del

pensamiento.
Debe leerse con lentitud, ha

ciendo un examen de cada

párrafo, hasta penetrar el sentida

de cada idea; y si no se ha

comprendido lo suficiente, retro

ceder, las veces que sea necesa

rio al punto de partida, hasta

dominar- el asunto y poder hacer

deducciones.

Evite les defectos
Es cosa corriente ia pésima

costumbre de leer de una ma

ñera lápida, sin sacar provecho

alguno. Viene a ser una de

tantas formas de la pereza. Si

acaso no se lee con la mente

atenta, valga decir, con la aten

ción concentrada, mal entenderé

mos nada de nada. Estaremos,
como se dice, ten las nubes».

Si alguien nos preguntara, en

estas condiciones, viéndonos con

un libro o un recorte de perió
dico en la mano, -¿íe qué trata
el párrafo o artículo tal?, quizás
la mayor parte de las veces

tendríamos que confesar no

poder responder con conocí

miento de causa, a ciencia cierta

Nos encogeríamos de hombros y

terminaríamos por volver a leer

el asunto para penetrarnos bien.

Así las cosas, concluiríamos por

dar una explicación vaga, sim

plista, sin matices. Puede cl lector,
si le place, hacer la prueba. No

exageramos.
Y esto se debe a la mala, ma

lisima costumbre de leer sin tino,

como si debiéramos beber las

palabras, cuando hay que mas

ticarlas bien para asimilarnos las

ideas.

El procedimiento de leer

despacio debe aplicarse como

regla general * los libros ins

tructivos, a as obras en que

haya exposición de ideas

Hay asuntos tratados en libros

y en la prensa, que requieren,

para ser comprendidos, mucha

atención. O por la materia o por

et modo de exponerla pueden
aparecer ideas obscuras, ya que

no todos los autores se cuidan

de explicarse lo más claramente

posible.

Hay autores que dicen las

cosas (entre líneas», esto es,

diciendo en- el fondo algo más

que lo que encierra el sentido

literal de ta frase: son los autores

amigos del símbolo. Se necesita

leerlos con mucha calma.

A nuestra pésima costumbre

de leer de cañera se debe el

Cuando el socialismo francés

intentaba pasar las fronteras

alemanas para infiltrarse y dar

forma filosófica a las ideas socia

listas de aquella nación, surgió
la figura del judio alemán, Carlos

Marx, quien desde París preparó
su sistema social, que ha logrado
apoderarse del cerebro de los

obreros de todo el mundo y

hacerles concebir la esperanza de

su regeneración y encumbra

miento. Es una gloria que no

podemos negar al fundador del

Socialismo, ahora preponderante.
Cábele también otra aún más

importante, y es la de haber

elevado <al rango de pretendiente
al trono de futura clase domi

nante, llamada a derrocar el

orden antiguo para edificar uno

nuevo mas justo y menos opre
sor».

/tutes de Marx, el proletariado
era la cenicienta de todos ios

políticos y de todas las naciones

Un verdadero conejillo da

Indias, objeto de exploración
de los podeíosos, y de lástima

y conmiseración de los psicólo
gos,
Con el advenimiento de Marx,

Fundidos en un mismo sistema

el proletariado y el socialismo,
han venido a convertirse en una

fuerza poderosa, llamada a re

volucionar la sociedad y a impo-
ner su yugo, unas veces acerta

da y justicier-iment -, y otras, las

más, arbitraria y desacertada

mente.

El socialismo de los primeros

tiempos era algo sentimental,

algo rústico, algo que suponía
una especie de renunciación es

píritual. Los primeros socialistas

fueron casi unos poetas, que

compadecían a los obreros ham

brientos en cuanto que eran sus

hermanos. Pero apareció la figu

Pessceto Hnos. y Co. Ltda.

Xoveclades

Para Caballeros, Señoras y Niños

Gran surtido de camisas, cuellos y corbatas

Surtido completo en catres de bronce y fierro

Gran emporio de calzado de las mejores marcas

IVo lo ol^-icle-:

Pessceto IIiios y Cia, X-tcla

Calle 2t de Mayo No 211

Casilla No. 41. Teléfono No.|210

ra de Carlos Marx en el socia
lismo y entonces adquirid éste
una negrura horripilante, pues
prescindiendo y considerando

postiza toda clase de sentimientos,
incluso los de amor, Religión y
Patria, y fijando solo sus ojos
en la preponderancia de los

factores económicos, enfrentó al

capitalismo con el proletariado en

una eterna y fatricida lucha.

Para Marx, y comunenle ha

blando, también, para el prole.
tariado y el socialismo, el pro

blema social no es más que un

problema económico, un problema
donde no juegan para nada

ningún papel los factores mora

les, tan necesarios en toda solu

ción justa e imparcial.
Ei empeño de mejorar las con

diciones materiales de la clase

trabajadora, nervio de la nación,
y si se quiere la más morijerada,
es nobilísimo Ei primer derecha
del hombre es el derecho a ia

vida. Hay, pues, que proporcío
nar al obrero el pan, la felicidad

y bienestar ni» 'erial. Pero' no

hay que olvidar que el hombre

tiene un alma, y que hay que
buscar el modo de ennoblecer

su vida y elevarla sobre el plano
'

material en que quiere colocarle

el socialismo. Los que amamos

desinteresadamente al obrero y
buscamos la realización de sus

aspiraciones, lo queremos no soto

gordo, como un bruto destina

do a cesar con ei último aliento,
sino culto ennoblecido y dig
nificado, que pueda llevar muy
levantada su frente y sentirse

muy honrado en su condición

de trabajador, aún cuando sea

en los oficios más humildes,
pues todos son igualmente dig
nos y necesarios en la sociedad.

Dr. Rodolfo Garro

Iquique Mayo de 1935.

defecto de leer saltado. Ya cal

culará el lector las malas sonse-

cuencias que esto acarrea. Sen

cillamente, al no conocer la

exposición toda de un asunto, al
no tener la idea completa, esta

remos condenados a cometer en

todo caso errores de apreciación.
La lectura de un articulo, de

una página, etc. exige del lector

un análisis critico, si quiere
darse perfecta cuenta de cualquier
asunto.

No hagamos lo del mono:

hacer que leemos, sin llegar a

conclusión alguna.

Don Severo,

sastrería

■'El Pobre Roto"

^1 de Mayo 459 Arica

•Mi desea Ud, vestía- bien y con

poco dinero visite esta. Sastre-

treria y será atendido -por

competente, profesional

Osear Vildóso Oiaz

Hecho en la Impienta Castillo—Arica-
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• Puede el que cree que puede»
.'fcf swtrr MARDEN»

Arica. 15 DE JUNIO DE 1935

Desde el Ecuador
Tarta de Mons. Enrique

Flores t. ai señor Director

de Cultura.

Riobamba, 24 de Mayo de 1935

Señor Don Valenlín Solo Pérez,

Director de «Cultura-

Arica

Apreciado señor y amigo:
La vista

de su simpático periódico, que

acabo de recibir y he lefdo des-

de la cruz hasta la fecha, sin

omitii' una tilde, ha oñorado, en

mi alma, las suaves impresiones

recibidas, durante la ultima se

mana de Noviembre úliimo, en

esa linda ciudad, centinela avan

/ i:l-i de la cultura de Chile y

defendida, a manera de gigan
tesca fortaleza medioeval, por el

histórico Morro dc Arica

He leido, he leído y vuelto a

leer el sugestivo título de la ho

ja periodística que lleva el nom

bre de U. : «Cultura Órgano
d e difusión cultural d e I

• Centro Obrero de Estud;os».

i
i 'i periódico! —me dicho a

mi mismo la prueba objetiva
de que el Centro «Marcos Ra-

mírez Morales* vive <y labo

ra sobre la base de un raro y

edificante concierto de buenas

voluntades consagradas unas a

enseñar y las más a aprender»,
como muy gallardamente lo di

ce el Editorial del No. II»

«Esto sl que merece una car

ta de felicitación» — me he se

guido diciendo-e instintivamen

te he turnado la pluma y dedi

cado uu buen ralo de mi esca

so tiempo a mis queridos amigos
los obreros de Arica, a quienes
conocí, congregados en múltiple
núcleo, en su local de la calle
San Marcos 461, cuyas robus
las manos estreché, pudiendo, a

continuacióu, auscultar las espi
rituales actividades de su alma

diáfana e ingenua, movida, suave

y respetuosamente, por el confe

rencista ecuatoriano, en quien,
desde luego, pudieron reconocer

al amigo experimentado y since
ro más que al maestro, afanosa

mente empeñado en comunicar,
¡in egoísmo, a sus aprovecha
dos alumnos los conocimientos

adquiridos en 36 años de activi

dades en el campo sociológico y
de trato con los obreros del

Ecuador central.

EDITORIAL

A líl \Í>^ Claf*5 I>í

Grande "es el júbilo con que han recibido las Naciones

Sud- americanas la nueva de LA PAZ DEL CHACO, júbilo
que ha irradiado *pur el mundo entero. Ha cesado el fragor de

Marte y retiiá irise el odio y la muerte cun sus negros crespo
nes de entre Bolivia y Caraguay.

•CULTURA» alza su voz en tan memorables momentos

para felicitar a nuestras naciones hermanas, deseándoles fervoro-

-.ámeme que la verde corona de oliva que hoy tejen las dos

Patrias, renazca perenne.

Centro Obrero de Estudios M R M

DOS PALABRAS
Mariano José de Larra, célebre escritor español, nació en

Madrid, en ¡S09. Fué el más notable periodista del siglo
X/X, cuyo pseudónimo *Et Fígaro» ha quedado inmortali

zado en los fastos de la Historia Literaria y Periodísti

ca. Saborea lector el comienzo de sa introducción a EL

POBREC/TO HABLADOR, una de sus famosas
producciones.

No tratamos de redactar un periódico: primero, porque no

nos creemos con facultad ri con ciencia para tan vasta empresa;
segundo, porque no gustamos dc adoptar sujeciones, y mucho me

nos de imponérnoslas nosotros mismos. Emitir nuestras ideas tales
cuales se nos ocurran, o las de otro tales cuales las encontremos

para divertir al público, en folletos ■

sueltos de poco volumen y de

menos precio, éste es nuestro objeto; porque en cuanto aquello de

inslruirle, como suelen decir arrogantemente los que escriben dc

profesión o por casualidad para el público, ni tenemos la presun
ción de creer saber mis q' él, ni estamos muy seguros de q' él lea con

ese objeto cuando lee. No siendo nuestra intención sino divertirle,
no seremos escrupulosos en la elección de los medios, siempre q'
éstos no puedan acarrear perjuicio nuestro ni de tercero, siempre
que sean lícitos, honrados y decorosos.

A nadie se ofenderá, a lo menos a sabiendas; de nadie bos

quejaremos retratos; si algunas caricaturas por casualidad se pare-
ciesen a alguien, en lugar de corregir nosotros el retrato, aconseja
mos al original que se corrija: en su mano estará, pues, que deje
de parecérsele. Adoptamos por consiguiente, con gusto toda res

ponsobilidad que conocemos del epíieto saifrico que nos hemos
echado encima; sólo protestamos que nuestra sátira no será nunca

personal, al paso que consideramos la sátira de los vicios, de las
ridiculeces y de las cosas útil, necesaria y, sobre todo, muy divertida.

Siendo nueslro objeln divertir por cualquier medio, cuando
no se le ocurra a nuestra p«,,bte imaginación nada que nos parezca
suficiente o satisfactorio, declárame* francatnenle que robaremos
donde podamos nuestros materiales, publicándolos íntegros o muti
lados, traducidos, arreglados o refundidos, citando la fuente o apro
piándonoslos descaradamente, porque, como pobres habladores ha.
hablamos lo nuestro y lo ajeno, seguros de que al público lo' que
le importa, en lo que se le da impreso, no el el nombre del escri
lor. sino la calidad del escrito, y de que vale más divertir con co
sas ajenas que fastidiar con las propias.

A la Nueva Municipalidad;
Nuestras más sinceras

.
felicitaciones y prósperos
augurios a los representan-

(
tes del voto popular en

sus cargos de Alcalde y

, Regidores.

1 C 0. de E. M. R. M.

Desde entonces soy su amigo
en toda ta comprensiva acepta
ción de la palabra y, como tal,
me complazco en reconocer que
la Providencia se ha mostrado

pródiga con la ciudad de Arica

al darle abrigado lecho a orillas

del Pacifico, clima sano y deli

cioso y habitantes laboriosos que
doten de alcantarillado, pavimen
tación, agua, luz y bonitos par

ques. Pero sobie todos esos do

nes naturales, le ha concedido el

don sobrenatural de la Fe Cris

tiana, base y cimiento solidísimo
de la cullura perfecta e Integral;
le ha otorgado, en consecuencia,
el inapreciable beneficio de la
venerable Comunidad de Sacer
dotes de la Misión de San Vi
cente de Paúl, infatigables obre
ros de la civilización cristiana,
verdadera pléyade de sabios,
oradores, sociólogos, artistas y
directores de almas.
Para el obrero ariquense en,

especial, esa misma munificente
Providencia ha suscitado insignes
benefactores, como Marcos Ra
mires Morales y el Reverendo
Padre Lorenzo Elosegui, cu

yas dotes de mente y corazón

pude apreciar en los ocho días

que él y yo convivimos. ¡Qué
alma de ideales y de temple! ¿Y
pensar que un hombre atf ha
tomado la resolución de vivir
para «1 obrero ariquense, dedi.
candóle la flor de sus años? ¡Oh
envidiable fortuna la de ustedes
señores y amigos! Razón tenéis
de estar santamente orgullosos
de poseer tanto bien. Yo os

felicito!

Para U. y cado uno de sus

condicfpulos, colegas y corredac-

tores un apretón que, desde las

laidas del Chimborazo, les en

vía este amigo sacerdote y canó

nigo del Ecuador en Riobamba.

Enrique Flores Andrade
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Un genio
ignorado

«Su hijo es un estúpido. Era

ia frase que diariamente dirigía

a una pobre y afligida madre, el

maestro de escuela. Siempre a la

cola, y sin embargo, mayor que

sus compañeros, no le importaba
lo que significa la escuela, ni lo

que pudiera ser de él.

En cambio su pobre madre

sentía su orgullo y sus esperan

zas terriblemente heridas por el

poco aprecio que prestaba su

hijo al estudio.

El pequeño Tom, que asf se

llamaba, iba de la mano de su

madre a la escuela para poder
alcanzar a llegar a é.la No es

taba hecho como los otros. Su

cuerpo era muy débil para so

portar el peso de su cabeza: su

cabeza de genio. Tenia un espí
ritu emprendedor y una memo

ria feliz. Aprendió en su casa,

una escasa instrucción y eso fué

Iodo. La cultura que alcanzó la

debió a su constancia en la lec

tura. Huía de los amigos. A los

12.años, comenzó a sacrificar su

existencia, necetitaba dinero, ma.
feriales de laboratorio. ¿Cómo en

contrarlos? . . Consiguió permiso
como suplementero en un tren

local, Oradas a su optimismo y

empeño, bien pronto se encontró

instalado en el carro de carga
con su primer y humilde labora

torio. Duró tres años La caída

de un Irasco del laboratorio,

proyectó el incendio del vagón;
iu despedida fué inmediata A-

prendió de operador lelegraíisia.
Le enseñó el padre de un niño

a quién había salvado de moiir

bajo las ruedas de un tren.

En este nuevo puesto instaló

su segundo laboratorio. Allí creó

su primera invención: una rué

decilia automática enviaba las se

ñales convenidas, con toda pre
cisión y exactitud.

Después comenzó a viajar.
Pasó de empleo en empleo, vi

sitó ciudades y más ciudades

Su espíritu indomable lo habia

convencido de que no debía hu

millarse en empleo alguno; puei,
era al contrario de muchos hom

bres actuales. El perdía la coló-

cación no por inútil, sino «por

que sabía demasiado» para los

puestos que le confiaban . . .

Era Tomás Alva Edison
Entre los imnumerables inven

los de este genio después de íns
talarse en un buen laboratorio y

después de haber pasado por
tos puestos de editor, tipógrafo,
periodista, maquinista, etc, pode
mos mencionar la lamparilla e-

léctríca, el fonógrafo, motores y

magnetos, el cinematógrafo, va

rios instrumentos musicales, el

audífono para la sordera, algunas
baterías, reguladores, teléfonos y

las casas de cemento armado

que también son de su inven-

ción.

Besli ISBL

Recuerdo como si fueran hoy mismo, aquellos momentos

de inquietud y de angustias en que nave-cavamos en una pode
rosa barca, qae encerraba riquezas inagotables, cuando la suerte

traicionera nos pico a punto de zozobrar en medio de la furia

del mar viólenlo; perdida la dirección, sin rumbo ni destino,

quedábamos a merced de las olas que el fuerte vendaval arroja
ba sobre la nave para sumergirla en el seno del océano.

Los marineros aburridos de ver que los hombres que

subían a dar la voz de mando eran incapaces para salvarla, ob

laron por nombrar de entre los suyos quienes los gobernaren.
Y fué asi, como organizaron la disciplina de la nave tres

hombres de espíritu dinámico y de sentimientos acrisolados, que

aceptaron los compromisos y la responsabilidad de capitán, de

piloto y de contramaestre, aun a costas de sus vidas, por salvar

la tripulación y la nave.

Asf fué, como al poco de navegar, estos, tres' hombres,
de voluntad de acero, capeaban el temporal y unidos por un

sólo pensamiento a la tripulaciór*, firmes en sus puestos, con la

única divisa del noble ideal de salvar la barca y arribar al an I

siado puerto del deslino.

Querido lector, quieres saber cuál fué esa barca, y quié
nes los tres hombres que la salvaron del naufragio?

La batea et « Chile >. Su capilán, el Exmo. Señor Presi

dente Don Arturo Alessandri Palma. Su piloto el Ministro de

Hacienda sefi-.>r Ross Santamaría. Su contramaestre, el Canciller

Cruchaga Tocornal. Sa tripulación, nuestro pueblo.
Gracias a la buena maniobra de estos tres hombres y a

la obediencia de la tripulación, hoy tenemos salva y reparada,
de los despet fectos recibidos por el recio temporal, nuestra bar

ca tan querida, dispuesta a seguir nuevos rumbos en el océano

de los sentimientos nobles y altruistas, y hacer de ella una pi

lcada llena de fuerza y belleza.

Debido a esto, se ha rodeado nuestro eopitán de un pres

ligio que le reconoce el mundo entero. Su pericia y decisión

salvó la nave de la Patria del peligro de ser destrozada para

siempre, y respondió a los más nubles sentimientos de los chi

lenos, que de otra suerte, habríamos sido humillados y despres

tigiados y concepluados como ineptos e indignos de habitar la

morada esmaltada de herocidad, gloria y honor, que nuestros

antepasados nos legaron. Gracias a su entereza hemos recupera

do todo el terreno perdido y seguimos adelante, en marcha

triunfal.

Y ahora mi Capitán, permitidme que os comunique mis

sentimientos.

He lefdo detenidamente Vuestro Mensaje en et Congreso
de ambas Cámaras; he visto vuestra enorme labor desarrollada

en favor de la Nadón, que no podrá negarla ni el mayor ene

migo.
Pero en la nueva política de la Caja del Seguro Obrero,

en casi todos los pueblos de la República, se piensa edificar ca

sas para obreros, algunas, en constrneción ya; y aquf en Arica,
donde tanto escasean, las casas para obreros y donde las vivien'

das que .ocupamos la mayor parle de los trabajadores, se tullían

en condiciones antihigiénicas y en corralones inhabitables, ni se

lia tomado en cuenta, tal vez por ser los últimos del norte de la

costa de Chile.

También he visto con bastante agrado que se han toma

do en cuenta a los hombres públicos en especial a los dirigen
tes de la Armada Nacional, elevándoles los sueldos a causa de

la depreciación de nuestra moneda. ¿Ño merecería tomarse en

cuenta esta misma depreciación, base principal de ta carga tribu

taria y carestía de la vida que pesa sobre la tripulación de esta

nave?

Esperamos de nuestro Capilán, conforme a su mensaje
y promesas, sabia atender y remediar las necesidades de la tri

pulación de este apartado grupo que como chilenos también te
nemos derecho al mejoramiento económico y social.

Abraham Muñoz

Obrero ferroviario

Coleccionó allí las mejores
obras conocidas, tas especies más
raras del reino animal, vegetal y

mineral.

Siempre una frase salfa de sus

labios: -.Necesitamos hombres de

acción*». Murió después de haber

logrado una cuantiosa fortuna y

de haber llegado a la cumbre de

las ciencias. Terminó su existen-

cia en edad ya bastante avanza-

da, después de haber asombrada

al mundo entero, y de haber

comprobado cuan equivocado
estaba el maestro al proferir a-

quellas hirientes frases a los oí

dos de su pobre madre.

Francisco Rojas Rojal
Obrero ferroviario

Pasó 10 años en una sutuosa intalarse y contruir sus talleres
residencia en Orange, hasta que en el valle de Orange, estado
siéndole muy pequeña resolvió de New Jersey.

A la juventud
obrera

Jóvenes que en en el taller, la

fábrica, el comercio, la mina, lá

tierra, el mar, contribuís con

vuestro vigor de hombres nue.

vos al enriquecimiento de oíros

hombres que no -.trabajan; daos

cuenta de que vuestra indiferencia

es lo que hace subsistir tal es

tado de cosas.

Vo os veo con frecuencia; en

la ciudad, preocupados única

mente por las peripecias de las

carreras, por los bailes, por los

juegos.
Casi siempre es esa vuestra

única preocupación, sin pensar
en más sociedades que las lla

madas recreativas, destinadas a

sostener un local donde bailar

los días festivos, donde jugar y

beber, y perder al tiempo; des

tinadas a organizar orgías que
embrutecen.

A unos y otros no os voy a

pedir que renuncies a las expan

siones porque son necesarias pa

ra distraer el ánimo y amenizar

la vida de trabajo.
Pero quiero aconsejaros que

de esas aficiones no hagáis la

úi ica finalidad de vuestra vida.

Hay cosas importantísimas que
os tocan muy de cerca y a las

cuales debéis conceder parte de

vuestra atención. Debéis pensar
en mejorar vuestra instrucción,
debéis daros cuenta de que los

problemas que preocupan a los

I. mbres maduros os alcanzan

i* r.¡én a vosotros. En ese mo

vimiento general de asociación

obrera, que por todas partes se

extiende, ya debéis participar
vosotros.

Parte de las horas de que

disponéis para el descanso os

conviene dedicarlas a enteraros

de cuates son las aspiraciones
de los obreros que se asocian,

Yo tengo la seguridad- de que,
cuando os hayáis enterado, las

aceptaréis como buenas

También os digo que la reali

dad es el mejor argumento para

(Sigue c • pig.)
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El 10o Aniversario de la Caja
Seguro Obligatorio.

de

Inversiones de la Caja.
Hoy, 15 de jm¡ ■, celebra ia

Caja de Segure. Obligatorio e!

décimo aniversario de ls apertu
ra de su primera oficina, en

Santiago
La Ley de Seguro Obligatorio,

conocida cemu; -mente b¿ju el

nombre de Ley 4054, llegó en

época oportuna a llenar las ne

cesidades y riesgos que acechan

al trabajador, tales como la en

fermedad, invalidez, vejezymuer-
le

Desde la época de su promul
gación, el 8 de Sepibre de 1924

i la fecha que se celebra, han

transcurrido 10 años, en los que

se ha ido aquilatando la práctica
para sacar provecho de ella y

poder enmendar disposiciones de

esla ley, que ceno todas y aún

más ésta de caiácter social, las

finalidades y anhelos de los le

gisladores tropiezan en la aplica-
ción práctica de ella, dejándose
ver deficiencias que no pudie
ron preveerse.

Es así como una de las bene

liciosas enmiendas que se han

hecho a esta Ley. es la de hacer

extensivo el derecho a reclamar

las imposiciones quedadas al

fallecimiento de un asegurado

por sus hijos ilegítimos, medida

que se ajusta a la verdadera

realidad social, ya qne es nume

rosa la eslruclura de la familia

chilena constituida ilegítimamente
en nuestros trabajadores.
Desde el año 1032 a la fecha,

también ha sido la época más

fructífera de la Caja, en cuanto

a mejoramiento de sus servicios,

ya que en ese año se unieron

completamente todas las diferen.

tes actividades de la Caja, desií

gándose la parte administrativa

de la Caja de A.-¡««rros. v exten

diéndose a ludo el pais las Ca

jas locales

Él servicio iré Jico aumentó

considerablemente saliendo de

los líiniles de las ciudades para

abarcar las actividades rurales,

y llegando Insta luce poco a

contar con miulio n á-s de 400

servicios médio-s a lo largo del

paí<, incluyen. ln Sanatorio, Pon

clínico moderinmenie mi. litados,
Consultorios, Estaciones méJico-

rurales, postas de primeros auxi

lios y otros seru'ci.-.s. contratados

unos y subvencionados oíros.

La multitud de asegurados
campesinos que esla lian rasi

completamente desamparados,
cuentan actualmente con un ser

vicio, que si bien es cieiio, no

puede decirse sea a la pe-lección,
es efiii.-nte y día a di i se crean

nuevus servicios, Insta llegar a

tener una eficaí y completa aten
ción para el asegurado tanto ru

ral como urbano

La mod'ticactón del reglamen
to, que insüiuyó el canje perma

nente, en vez del que se hacia

en f >rma per-ód ca (-uualmente)
vino a permitir que los asegu
rados canjearan sus libretas cada

vez que e\tis e.ub^n llenas o

tenían un determinad;) número

de imposiciones, pudiendo re

gislrarse en sus cuentas los va

lores, en cualqcier momento y
salvando asi la pérdida de ih

posiciones por extravío de la

libreta, sin canjear.

Caja de Seguro Obligatorio

Digno de recuerdo.

Tal es para la dase Irabaji-
dora de Chile, en la fecha de

hoy, la persona del distinguido
sociólogo, don Exequiel Gon
zález Cortés. Su extraordinaria

cultura en materias sociales, uni
da a su constante entusiasmo y

acendrado patriotismo, pudo pre

sentar un proyecto, que hace

diez años vige como ley.
Como lodo lo humano, ni el

provecto fué tan petfecto que no

diera pie a corregir cienos deta-

tes, ni menos la ley ha podido
satisfacer a todos los interesados;
pero la rectitud de la mayor

parle de los directores y admi

nislradores de la Caja hace pen

car, que como hasta el présenle,
las lecciones de la experiencia
mejnrar.*in ei ejercicio de esa

misma ley.
No cabe duda, de que dada

la imprevisión y despreocupación
en el ahorro del pueblo chileno,
a pesar de los peros q >e pue

dan ponerse a la Ley 4054, su

peran sus ventajas En la mayor

parte del pais han cristalizado

en consoladoras realidades buen

número de sus proyectos
De todos modos es mdiscuti-

Los _*e£*".iros sociales no tiene

como única misión, curar al en

fermo, dar pensionas a los an

cianos y a los inválidos; su prin

cipa! objeto es prevenir, dismi

nuir ai mimmun estos terribles

imperativos de la vida. Estas fi

naltdades no se obtienen en for

ma directa pero pueden alean

zme mediante una política ge

neral inteligente que actúe sobre

las causas que generan las en

fermedades, que provocan la in

validez o precipitan la vejez,
De ahí que la Caj*i, institución

de previsión, ha dedicado enor

mes esfueizos, en esle ú'timo

tiempo, a mejorar el standard de

la vida, el vestuario y las con

diciones higiénicas de las masas

proletarias. No hay epidemia
más grave que la miseria E'la
aumenta la morbilidad v morta

lidad de nn pueblo. Desquicia
los cimientos morales de la so

ciedad, produce transtornos y fa-

cilila el triunfo de Jos audaces,
de las medianías y puede pro
vocar hasta la muerte de una

nadón.

Estos son esquemáticamente
los fundamentos sociales que han

impulsado la política inversio

pista de la Caja.
El plan de inversiones ha a-

barcado los siguientes puntos:

A) Adquisición de terrenos

para chacarería y arrendamientos
de los mismos en parcelas.

B) Adquisición de un fundo en

la provincia de Coquimbo y
otro en Atacama.

C) Adquisición de extensio

nes de terrenos para plantaciones
de núcleos de olivas y naran.

|Ot.
DI Adquisición hasla por Z

millones de pesos en propieda
des urbanos de renta, siempre

que puedan cambiarse por bo

nos hipotecarios a precios ae

plaza.
I i Inversiones de 15 millo

nes de pesos en industrias quí
micas y agrícolas.

I ! Inversión de 15 milllonei

de pesos en poblaciones obreras.
Además ta Caja ha destinado

fondos para combatir el tifus

exantemático y la fiebre palúdica
y lia iniciado de manera incan

sable una lucha tenaz contra la

tuberculosis, para cuyo fin in

vertirá la suma de 10 millones

de pesos.
De esta manera la Caja de

Seguro Obligatorio emplea sus

reservas inmovilizadas hasta ayer
en beneficio colectivo sin que
ello signifique ni el más mínimo

sacrificio de sus propios intere

ses, pues ellas rendirán el 6,5
por ciento fijados por los actua

rios, y contribuye, en forma di

recta, a arrancar el ocio forzado
a quienes pueden ganarse no-

tífemente el sustento diario.

Se ha roto la lurina del fun

cionamiento de la Caja y se ha

ex'ructurado su nueva labor, a-

provechando la experiencia de
la dinámica y del mecanismo de
los servicios, con la finalidad de

contribuir a la grandeza de la
institución y conseguir que de

sempeñe su verdadero rol so

cial.

Caja de Seguro Obligatorio.

Nuestros cursos abrazan las explicaciones de Arttmé-

tica. Gramática Castellana, Lectura, Escritura, Dibujo y
Charlas semanales sobre temas de vivo interés e ins
trucción.

ble la bondad de la idea de la

Ley y de su fondo, debidos al

Dr. González Cortés, por cuyo
molivo debe en esta memorable

fecha recordársele y hacérsele

objeto del agradecimiento que
se grangean los hombres que

piensan y luchan por el engran
decimiento de su pueblo y en

especial por él de la clase Ira

bajadora.

Sr. Lorenzo Elosegui Pbro,

V icl-n. obrera

Se encuentran hospitalizadas
las siguientes personas: Onofre
Barrios Reyes, de prof. Tornero;
Cabriel López Pérez, de prof.
Gruero y ex-alumno del Cen

tro; Arturo" Gutiérrez, Jornalero;
y Julio Villalón conocido comer

ciante de la localidad que fué

operado de hernia; su estado es

satisfactorio.

Se avisa a sus amigos y co

nocidos para que vayan a visitarlo.



OBSERVACIONES
CHARLAS CULTURALES

(I-c-y -I-OS-*)

Señalar deficienrias, no es he

rir susceotutilidades, sino fiMf

tumbos que tienden a orientar;

por lanío, quiero señalar bre

vemente algunas deficiencias de

que adolece, ie-¿ún mi corlo

criterio, la Ley 4(;rw, y al mismo

tiempo hacer ver algunos bene

ficios que no afirmarnos los que

en esle olvidado pueblo convi

vimos.

Hace diez af!Oi. ai crearse la

Ley, sabiamente se rumiaron

Consejos Locales. compues-os

por médicos, patrones y obreros;

disposiciones posteriores elimi

naron a éstos, siendo como era

ei sisi'uia más democrático, por

que permitía señalar, orientar y

controlar los movimientos de tas

Cajas Locales, a los propios im

ponentes.
Entre uno de sus arañiles, la

Ley fija la suma de $300 para

los asegurados que tallezcan y

que tengan familiares que por

ellos respondan, no así para los

que no tengan familia, en cuyo

caso, la Caja se hace cargo de

los .funerales amoldándose a una

circular {No Q7, si mal no re

cuerd..). en la que fija un fune-

ral standard (en la forma más

económica) a lo largo del país,
quedando tos fallecidos en se

pultuias provisorias, que tras un

corto período son sacados de

ellas y arrojados a la fosa co

mún.

Para estos casos, la Caja no

ha tomado en cuenta las Orga
nizaciones a que pertenecen los

fallecidos.

Para más claridad voy a per
milirme citar uno de los varios

casos que han sucedido en la

localidad.

Hace algún liempo, murió un

consocio que tenía madre; pero

ésta no se encontraba en Arica,
sino en Talcahuano, La Orgaiú
zacióu quiso iet¡rar el monto

que fija la Ley ($ 300); pero la

Caja Local contestó que no en

tregaría la citada cantidad, mien

tras no se preserjtase la madre

que estaba en Talcahuano; peo

sí que daría la suma de $ 145

que equivalía al funeral standard,
que ptesenló una empresa local.

Con este dinero pudo escasa

mente cosleatse el cajón y ta

carroza; los demás gastos corrie

ron a cuenta de la otgnización.
Casos como éste se presentan

continuamente, por lo que insi

núo a la Directiva Ceniral de la

Caja, considere las organizado
nes como a sus deudos directos,
en estos casos.

Sobre el subsidio. No lo en

cnenlro razonable ni equitativo
en la forma en que se dislribu

ie, haciendo distinciones entre

el soltero y el casad* ■: el prime
it> tiene derecho al 50 p'.r cien

to, m-entras el segundo, al 100

por 100 Qué, no son imponen

tes en furnia igual? Hay dislin-

uión en descuento?

Sobre el seguro familiar. La

Lev también la c<*nMi'<2, pero

en forma q,-*** no es compatible
con la situación actual, y menos

para los que vivimos er. esta

zona, considerad*: como zona

minera, mouvo por el cual leñe

mos que pagar el 3 por ciento

en vez del 2 por ¿.enio que pa

gan las otras zonas, más el 5 por

ciento que l«)a el Ses'jio Fami

liar, que viene a sumar en total

el .- por ciento de nuestro sala.

rio

También insir'ío en que la

Caja cousidiri a iodos aquellos
individuos, que quien" que lus

beneficios ue ia Lty alcancen a

sus familiares, se tes descuente

en forma englobada un 5 por

ciento de su salario, suma que

encuentro muy razonable y e-

quitativa.
En esle Deparlamento hay al

rededor de ires mil asegurados.
¿No encuentras, amable lecior,

que es muy pr«co un médico

con un practícame para tan su

bida cifra de imponente*? ¿Y si

consideramos que tampoco se

dispones de Drs especialistas (de
vista, oído, garganta y narices)?
Me respondías quizás, a lo

último, que para eso los hay en

Iquique.
Cierto; pero ¿v el tiempo que

demoian los liáinites que han de

piocederen elSui? El médico pue

de ser que disponga de faculta

des especiales cuando los casos

graves se presenten de improvi
so; pero ponte eu el caso de

que en esos días no pasen vapo

res; .,"- ¡i qué situación quedarla
si eslá considera soltero?

Hago indicación a la Central

de que si encuentra reducido el

número de imponentes para man

tener los servicios que he ex

puesto, por lo menos periódica
mente {a más tardar tres mese*-)
visiten los espec-alistas que he

mencionado, este pueblo.
Más, el policlínico no mantie

ne un servicio diurno ni noctur

no permanente, por las mismas

razones que he expuesto más

arriba: falta de personal. Esla la

bor la desempeñan abnegada
mente CARABINEROS; a parle
de que el policlínico carece de

elementos aún de los más esen

ciales; escasamente dispone de

un baño y que cuando se rece

sita dar un bailo templado el

practicante tiene que acarrear el

agua caliente en recipientes des
de la cocina.

Otra deficiencia: un velador

para tres salas.

No me exliendo en más con

sideraciones por no disponer del
espacio necesario: pero no quie
ro terminar sin dejar bien en

claro que mi espíritu no ha sido

el de herir susceptibilidades de

nadie, sino señalar algunas defi

ciencias con el fin de obtener

mayores ventajas de la Ley 4054.

O. Estay U.

■ Obrero marítimo, asegurado).

El cambio internacional
I. -COMO SE GENERA

(Quinta charla de nuestro profesor Sr. Marcos Ramírez M.)

Resumiendo nneslras ._ liarlas

anteriores (véase iCuttura» Nos.

1, 4 v 0) leiiemos:

l.o) que la moneda, como me

dio adquisitivo de mercancias.de-

be su acepiaiión y auge en el

inundo entero ai creiimiento y

asombroso desarrollo del comer

ció;

2.o) que ios Estados, al orga

nizaise definitivamente, resolvie

ra:, acumular su moneda oro y

piala en las arcas f;scüles emi-

ueiido en cambio, para su ctr

cufación, vales o billetes y mo

nedas de metales ordinarios (:ir-

culante) El comercio interior y

todos los pagos de dinero se ha

cen en esta moneda;
3 o) que en el comercio inter

nacional (el que se efeclúa en

tre los diferentes países), la rno

neda circuíante no. tiene valor, y

las ttansacciones deben hacerse

en moneda oro, de acuerdo con

el cambio internacional. Este es

el punto que ahora estudiaremos.

El cambio internacional es la

equivalencia que, considerando

diversos factores más o menos

complicados, se f ja periódica
mente (diaria, semanal, mensual

mente, tic,) entre las monedasde

tos diversos países, para I o s

efectos de las operaciones co

merciales que enlre ellos se rea

licen. Esto quiere decir que, si

en Francia uu franco es un fran

co, y en Chile un peso es un

peso, en un ,pago que Francia

haga a Chile o vice versa, hay
que calcular lo que vate un fran

co en pesos chilenos o lo que
vale un peso chileno en francos

El progreso incesante del co

mercio ha establecido lazos de

unión cada vez rrái estrechos

entre todos los países del orbe,

No sólo por efectos del inter

cambio de sus producir s y de

las mercancías que elaboran, si

no por razón de los empréstitos
que unas naciones hacen a otras,
no hay Estado en el mundo que

pueda manejar sus asuntos, eco-

nómicos prescindiendo Je I o s

demás. La crisis económica de

cualquier país, por pobre o pe

queño que sea, trae consigo con

secuencias para todos los otros,

V esla es la razón porque una

catástrofe como la guerra euro

pea de 1914, envolvió en sus

tristes consecuencias económicas,
no sólo a la Europa sino que a

lodo el mundo.

La moneda más firme, por ha
ber mantenido su valor más o

menos estable durante siglos, es

la moneda inglesa. Por esta ra

zón, la inmensa mayoría de los

países, al fijar el valor internacional
de su moneda, lo hacen en peni
ques, y es sabido que esta es

una división de la libra esterli

na, que vale 240 peniques Nues
tro peso oro chileno vale 6 pe

niques; pero nuestro peso circu

lante, ¡a moneda que usamos

dentro del teiritorio, se ha ido

depreciando poco a poco, entre

otras causas, por las emisión*-**-*-*,
que ya hemos estudiado, hasla

alcanzar hoy apenas a un peni

que y medio.

Para explicar con sencillez el

proceso de un pago internacio

nal, supongamos algunos negó.

cíos efectuados entre comercian-

tes de Chile y de Inglaterra:
I c) el comerciante A, chileno,

vende al inglés X una parlida
de cueros por valor de t 4,000,
oro chileno;

2.o) el comerciante Z, inglés.
irende al chileno B una maqui
naria por valor de 200 libras es

terlinas.

El comerciante inglés X no

dispone de pesos chilenos, sino

de libras esterlinas; a su vez el

chileno B no tiene libras sino

pesos chilenos. Es, por io tanto,
necesaiio hacer una conversión

de libras a pesos y vice versa, y

de ello dependerá el pago.
Ahora bien, si el peso oro

chieno vale seis peniques, los

S 4,000 oro del primer negocio
valdián 24,000 peniques, o sean

100 libras La libra esterlina, mo
neda eonocida y prestigiada en

todo el mundo, según hemos di

cho, es aceptada por esta misma

razón como pago en casi todos

los países. Por lo tanto, el co

merciante inglés X puede pagar

los cueros que compró en cua

tro mil pesos oro chilenos, de

positando eu un Banco la suma

equivalente en dicha moneda (o
sean 100 libras), y remitiendo a

su acreedor chileno una letra de

pago por este valor.

En el segundo negocio tene

mos más inconvenientes. El peso

chileno es poco conocido en el

mundo y su depreciación actual

no lo hace deseable. Es seguro,

pues, que el acreedor inglés le

exigirá al comprador chileno el

pago de la maquinaria en libras

esterlinas. El comerciante B ten

drá, pues, que depositar las 200

libras en un Banco y remitirle

a su acreedor inglés la letra de

pago por este valor.

Pero, ¿de dónde va a sacar el

comerciante chileno, que dispone
sólo de moneda corriente chile

na, las libras que necesita?

Puede seguir alguno de éstos
caminos:

l.o) obtener del Estado que
'

le entregue en moneda oro la

suma equivalente a las 200 li-

bras que debe pagar. Sobre la

base de 6 peniques por peso oro,

tendrá que pedir [$8.000 oro y

deberá pagarle al Estado por

esta cantidad $32,000 de mone

da circulante, considerando que

ésta vale un penique y medio,
esto es la cuarta parte del peso

(Sigue en 6 a pág)

***s



<^li^) DEL IDIOMA <£51X^

Sobre el mismo

tema

De ios diminutivos
IN, INO, IÑO.

Son terminaciones propias de

algunas provincias españolas: el

in, dc Asturias, el iñ»; de Gali

cia, y el ino, dé Extremadura.

r.'.io no obstante, abundan vo-

ees tanlo de urios como de otros

en nuestra lengua.

Así, de la terminación in, te-

nembs baldosín, de baldosa; ca

labacín, de calabaza; calcetín, de

calceta; espolín de espuela,- etc..

En ino, leñemos*, palomino, de

paloma,- ansarino, de ánsar; es

ta misma terminación ino sirve

para designar plantas nuevas, en

sazón para ser trasplantadas, co
mo lechuguino, de lechuga; ce

hollino, de cebolla; porrino, de

puerro; colino, de col; etc.

En iño, se usan las voces cor

piño y rebociño, en nuestra leu

gua.

Diminutivos familiares

El lenguaje de familia usa con

tracciones especiales de los nom

bres propios, generalmente toma

das del lenguaje infantil, y sobre

ellas forma los diminutivos. Aií,
decimos: de Concepción, Concha

y Conchita, sin que se use un

diminutivo directamente sacado

de Concepción; de Dolores, Do

lorcitñs v Lola o Lolita; de Gar-

Irudis, Tula; de José Pepe, y

Pepito y también Joseüto; de

Francisco, Francisquito, Frasqui-
iof Paco, Paquita, Pancho, Cu

rro, Quico, Pachi. y algunos más,

Despectivos

Nombres despectivos o menos

preciativos son. los que envuelven

en su significación la Mea de

desprecio.- Los sufijos más pro

píos y comunes con que se for

man en Casleltano son: acó, uco

acho, alia, ato. astro, orrio, orro,
uza, ucho; v gr:libr-aco, beat-uco,
cas-uca, vulgacho, granalla, ceg
ato, padrastro, madrastra, vill

orrio, vent-orro, gent-uza, cald

ucho.

Frecuentemente, el cariño y la

confianza se valen de palabras

menospreciativas, ennobleciendo

las con la pureza del aféelo que
las dicta.

Las terminaciones ajo, ejo, ¡jo,
expresan unas veces la idea de

substantivos diminutivos y otras,
la de despectivos; p. ej. lalin-ajo,
peralejo, vas ija, lagartija, etc.

Palabras difícilu

Abozar, sujeta con bozas ('ér
mino marino] boza, es una

cuerda espraial.
Abra, ensenada o bahfa donde

pueden fondear las embarcado

Dudas ortográficas Corrija sus errores Técnica Literaria

Hechura

Hermoso

¡Hola!
H ra

Honeonte

Hospedaje
hospitalario
liüf'O

Humano

Hundir

Humedad

Hurarán

Huraño

Husmear

¡Hu>!

Es corriente oir:

Requesiln; eserebu; se deluce

rá con el aguí; la galiua culeca;
un ataque cardiaco (acfntuind'i
la a); eran unos cualquieras; el 4

de los corrientes.

Debe decirse:

Requisito
Escribir

Se deshará con el agua
La gallina dura

Un ataque cardiaco

Eran unos cualesquiera
Et 4 del corriente.

<ct

i) niRRhMllh

Don lñ;gn lópez de Mendoza, guerrero y poela, nació *n

Asturias (norte de España), en 1398. Fué hijo de uti gran almi

rante de Castilla y poseedor de mucha plata.
Luchó bravamente en la reconquista SeAalóse en la biltlli

de Olmedo, en 1445 El mismo aflo, recibió el titulo de Marqués
de ^antillana, pi.r el que ordinariamente se le conoce.

Entre sus comansí «imies, la que más le ha popularizado, ei
la fina y delicada Serranilla. Hela aquí:

•**■*

Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
como una vaquera

de la Finojosa.

Faciendo la vía

del Calatraveño

a Santa María,

vencido del sttfñq,
por tierra fragosa
perdí la carrera.

do vi la vaquera

de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas y fiares,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa
que apenas creyera

que fuese vaquera
de la Finojosa.

Mj creo las rosas

de la primavera
sean tan fermosas
ni de tal manera,

fablando sin glosa,
sí antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.

No tanto mirara

su mucha beldad,

porque me dejara
en mi libertad-

Mas dije: 'Donosa

\por saber quién era)

¿donde es la vaquera
de la Finojosa? . .

Bien como riendn,

dijo: <Bien vengades;
que ya bien entiendo

lo que demandades:

n.n es deseosa

de amar, nin lo espera,

oquesa vaquera,
de ¡a Finojosa.

purgantes enérgicos.
kbrttonar, ir ncar los cañones

al costado de un buque en

dirección de popa a proa.

Abrigaño, lugar defendido dc

los vienlos.

Abrogar, abolir, anular.

Abrumar, oprimir agobiar con

grave peso.

Expreriones Latinas

Cl llamado ornato de la forma,

que sirvió a los griegos para

clasiticar tos estilos, se basa en

los epítetos, imágenes y figuras
que se emplean tanto en prosa
como en la poesía, aunque nías

particularmente en ésta.

Epítetos
Denominan e //JiV-f/uslosadietJ.

vos o frases incidentales que ex

presan cualidades de personas y

cosas, siempre que dichas cuali

dades sean inherentes a ellas y
se subentiendan aún sin expre

sarlas. Si decimos, por ejemplo,
«tingo un caballo alazán», ala'

zán stiá un mero adjetivo, un

adjetivo necesario para que cual

quiera 'persona se forme idea

del caballo a que' nos referimos.

Ptro si dijéramos «La nieve

blanca deslumhra nuestros ojos>,
ei adjettuo blanca tendría el ca

rácter da epíteto, porque expresa
una nulidad ¡maparable de la

nieve. Adviértase, sin embargo,
la necesidad de que el epíteto
sea oportuno, es decir, que real

ce una cualidad que importa
realzar r no otra. En la frist

<La nieve fría deslumhra miel-

Iros ojos», cl epíteto fría serla

intolerable.

Imágenes
El nomine de imagen se «pil

ca a la representación senilbla

de ideas abstractas. La virtud da

ellas es haeer mil vivas, más

tangibles esas ideas. Me aquí in

ejemplo;

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar,

que es el morir... (Manrique)

Las ideas de vida y de muir

te, que son ideas abstractas, co
bran aquf forma corpórea; ie

nos presentan respectivamente
con cl asqecto de río y de mar,

y podrfan ser trasladadas al Dan

zo por un pintor, experiencia
que algunos tratadistas recomien

dan para conecar >¡ txiite o no

imagen.
E Solar Correa

Abrasión, acción irritante de Ab ovo, desde el origen, desde

el principio.
Abrenuntio, (abrenuncio), se

usa para rechazar una cesa a

renunciar a ella

4t\b hoc et ab /tac (a tonta»
a locas), hablar a tontas

,
.

locas.

Acta est fábula, se acabó la co

medís, la farsa

Ab initio (inicio), desde el prin
cipln
Ai hoc, a ew fu

Luis Calderón 6.
21 de Mayo No. 502

Abarro. ti y Tratas del

país

Fruías fresen coaitan-

(•mentí

. Pnciei médicos

■■-atr-y-a» n ■ ■ ■»»■» I

Jtrseyi y pulí—«van

de lana

Para niños y caballeras

Covaí

Unos*, y Oía
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El cambio internacional A la. Ju-ventu-d obrera.

(De la 4.a p¿g) {&<* ¡" 2a /-"'>)

uro:

2.o) comorarle las libras a

quien las tenga y ^aL-ra vender

las; y
3 o) si el acreedor inglés acep

la, remitirle nroductos chilenos

hasta cancelar las 200 libras a-

deudadas.

bn ci primer caso no habrá

Inconveniente alguno, si el Esta

do eslá en condicion»s de con

vertir la moneda circulant* a

moneda 010, es decir, sí el Esta

do puede cumplir su compromiso
estimpado en todos los billete;

nue emite, y que dice: «CON

VERTIBLES tN ORO CON

l-ORME A LA LEY.. En tales

casos et Estado puede proporcio
nar no sólo moneda oro chilena,

sino también libr&j y cualquiera
otra -noneda, dado que el Estado

mismo efectúa negociaciones que

le permiten disponer de tales

monedas, las cuales debemos

explicar que se llama DIVISAS

Pero no siempre sucede asi.

Si, por ejemplo, afecta al Estado

una crisis monetaria de cualquier
ungen, pero que no le permita
tener a la par la moneda circu

lante con la moneda oro (en el

caso actual de Chi'e, no esián a

la par, pues mientras el peso oro

vale 6 peniques, el peso corrien

te vale sólo uno y medio), el

Estado estará escaso de oro y
tratará de mantener, y aun de

aumentar la existencia de oro en

arcas fiscales; no pudiendo por
lo tanto satisfacer las necesida

des del comercio internacional.

Cuando el Estado se encuen

tra en esta situación de falencia,
se produce lo que se llama

« INCONYERTIBILIDAD > del

billete; y este hecho, junto con

[raer diversos trastornos de que

ya hablaremos, origina a los co

mercianies con el extranjero la

necesidad de acudir en busca de

las monedas que necesitan a

quienes las vendan, y a pagar

por ellas to que se les pida. Es.
ta afirmación es relativa, por
cuanto en tales casos, todo buen

Qobierno adopta las medidas

necesarias para evitar el abuso

especulación); y controla por si

mismo lai- transacciones de mo

neda extrangera.
Pero sigamos: producida la

in convertibilidad, deberá comprar

la moneda extrajera que necesita;
y este es el segundo camino que
hemos señalado.

Para el negocio de valores,
esto es de documentos que sig
nifican dinero, como tetras, giros,
acciones, bonos, etc, existen

ciertos establecimientos llamados
■ Bolsas de Comercioi o «Bol

sa* de Valores». El comerciante

que vende al extranjero (expor
tador), y que recibe en pago

libras, dólares, francos u oirás

monedas extranjeras, tiene inte-

lés en convertirlas a moneda chi

len?; y el comerciante que com

pra al extrangero {importador), y

que necesita pagar en libras, dó

lares, etc, tiene inlrrés -11 adqui
rir esias monedas. Acuden unos

y otros a las -Bo's-is de Valores»,
unos ofreciendo {oferta) y olrí.s

comprando \demanda). Si hay
mucha oferla y poca demanda,
el precio de las monedas extran

geras bajará, y subirá si. por el

contrario, hay poca orerta y mu

cha demanda. De «?stas alzas y

bijas se aprovechan muchos para

lucrar y enriquecerse, mientras

las consecuencias son «iopo.tadas

por el comercio y especialmente

por ei consumidor, a quien se le

encarece la vida.

En otra charla estudiaremos

el mecanismo de las Bolsas de

Valores. Agreguemos aquí sola

mente que este comercio que

se hace de las moneJas es cau

sa de infinitos trastornos en la

economía pública y privada; y

que ellos seiían más terribles

aún si los Estados no intervinie

sen como elementos reguladores,
tratando siempre de evitar las

especulaciones. Pero basta sólo

un ligero descuido, un asomo

de crisis, la mi, pequeña incer-

tidumbre para estimular la vora

cidad de aquellos que aspiran
a enriquecerse aun cuando su

man en la miseria a medio mun

do,

Una estadística que general
mente se pubüba de las opera

ciones efectuadas en las Bolsas

de Comercio da diaria, semanal

n mensualmenre el valor del

cambio internacional, con res

pecto a las principales monedas

exlrangeras Este valor del cam

bio se funda, en principio, sobre

la equivalencia fijada de antema

no por los Gobiernos a sus

monedas; pero la estadist.es a-

nota las variaciones (fluctuacio
nes) que la mayor o menor in

tensidad de los negocios haya
determinado para cada moneda.

Hay que considerar, por fin,
que en todos los países las mo

nedas extrangeras esián sujetas
al mismo comercio, y por ende

a las mismas fluctuaciones. No

hace mucho el dót;r valía 48

peniques más o mi 110 : diversas

depreciaciones motivaron que,

en 1934, el Gobierno yai ki faja
ra su valor en la mitad justa,
o sean 24 peniques. Comparando
este valor con la libra, resulta
ban diez dólares por libra; pero
ésla también habia sufrido algu
nos contrastes que depreciaron
su valor; y el cambio actual es

de más o menos ocho dólares

por libra. Iguales o peores revé

ses han sufrido el marco alemán,
durante la guerra, el franco, des

pués de la guerra, y así todas
las monedas.

Para terminar, digamos qne el

cambio internacional se fija de
acuerdo con los siguientes fac
tores: lo) la equivalencia entre

las monedas oro de los diver
sos países; 2 o) la misma, res

pecto dc las monedas circulan

tes; 3,o) las fluctuaciones de pre-

iuduciros a la asociación y a la

realidad dice qje aquellos gru

pos dc obreros que se asociaron,
1 onsiguieron mejorar las condi

vicioues de su vida.

Leed, estudiad tas publicacio
nes de propaganda, q ie son fá

ciles de t-omprender, acudid a

las reuniones y conferencias,

prestad atención a estas cuestio

nes; que cuando lleguéis a la

madurez no tengáis que hecha-

ruu en cara el haber perdido un

tiempo precioso al permanecer

Centro Obrero

de Estudios

Marcos Ramírez M.

Nuestra Escuela funciona los

Ifas martes, jueves y viernes,
le 20,30 a 22 horas, en el local

Jet Colegio Católico Inglés.

San Marcos 461

ció que cada una de ellas su

fren en cada mercado* por la

mayor o menor oferta o deman

da; y 4 o) la situación, florecien

te, normal, o crítica, que afecte

a cada país.
Esta somera idea de cómo se

genera el cambio internacional,
deberá completarse con el exa

men de muchos otros aspectos

monetarios y económicos de la

vida actual: extensión, firmeza e

ntensidad de los negocios, pro-

ducción, exportación e importa

ción, política económica de los

Estados; crisis, guerras, revolu

ciones y tantos más.

PRÓXIMA CHARLA: «FLUC

TUACIONES Y ESTABILIZA-

ClON DEL CAMBIO».

indiferentes, ante lo que hoy
preocupa a todo el mundo.

Me limito a aconsejaros que
os enteréis para juzgai; pero que
ns tmeréis por vosotros mis

mos, no haciendo caso de lo

que contra las sociedades os di

gan personas que hablan de me

moria o que tienen interés en

que las cosas sigan como están,
porque para ellas esián bien.

Miguel Domínguez
Obrero marítimo

Grata sorpresa
Ni más ni menos, asf ha sido

para el D.rectorio de «Cultural
la noticia de 'que las alumnas
de. la Escuela Superior de Ni

ñas No 2 reclamen, hasta 200

ejemplares de nuessro quincena
rio.

Por nuestra parte agradecemos
muy complacidos tan singular
especialmente la intervención
desinteresada de la Srta; Tula
Diaz Jefe de Prensa del estable

cimiento.

8ASTREPSIA

"El Pobre Roto'*
21 de Malo 459

Casimires nacionales y ex

trangeros a precios más ba

jos de plaza.

Se reciben hechuras.

Osear Vildoso Díaz

Hecho en la Impienta Castillo—Arica

Pessceto Hnos. y Co. Ltda.

l>Jovt»dades

Para caballeros. Señoras y Niños

Gran surtido de camisas, cuellos y corbatas

Surtido completo en catres de bronce y fierro

Gran emporio de calzado de las mejores marcas

INJo lo olvide:

Pessceto Unos, y Oi-a.. J_.,tcl;v

Calle 21 de Mayo No 211

Casilla No. 41. Teléfono No. 210.
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Hombres que

algo sabéis... ;

Los escaparates de las librerías

y las alacenas de las bibliotecas

crujen ahilos de literatura y

de ciencias, Millares de libros
— sabiduría c imaginación— es

peran a mi Iones de lectores que
saciarán en ellos las ansias de

su t".¡iiritn He ahí el cuadro

maravilloso de la Cultura exten

liendo sin cesar su imperio de

luz vivificante hacia todos los

confines de la tierra. La mirada

se hunde en un horizonte muy

lejano pa"*a admirar en él la;

bellezas del mundo perfecto, del

mundo sonado ¡La Cultural El

remedio de todos los males

-■materia y espíritu— de esla

triste y golpeada humanidad.

Sin embargo . . .

Hay una categoría de hombres

i'it* los sabios, los artistas, los

nuestros, los literatos olvidan

esa, tan numerosa y tan útil, de
los que upenas saben leer y es-

ciibir, en la más restringida a-

eptación de estos conceptos.
Mentes que nadie ha querido
desarrollar; mentes que dormi-

ilas, aturdidas a los golpes del

músculo en tensión, han reco

rrido así, en rudimentario es-

1 ierzo de comprender, varias e-

tapas de lucha sombría, de pe

noso esfuerzo

En estos hombres duerme el

intelecto en plena inconsciencia

Je sf mismo, como un instru

mento inútil, baladf Los libros,
los hermosos paladines del saber

y del ensueño, no les alcanzan

porque no se han escrito para

ellos, Fueron para el niño - men

te en formación - en forma de

lexlos escolares; v para el hom

bre -

nieme formada- que con

medianos principios de ilustra

ron escolar, pretende seguir a

delanle el camino que desde

niño avizoró. Raro es et libro

escrito para despertar el intelecto
dormido del hombre que, sin

culpa, tuvo que afrontar una vi

da más ruda que nosotros y a-

haudonar el aula demasiado tem.

pruno.

Os afirmo, hombres que algo
«abéis, que esa categoría de hom

bres de que os hablo está de

'amparada ... Ya es mucho

el olvido material en que se la

ba sumido. Pero es peor, mil

Una comisión al sefior Inspector del Trabajo
La atenta acogida que el señor A fono Román Inspector del tra

bajo en Arica dispensó, a la comisión del Centro Obrero de Es

ludios cl dia 26 del pasado mes, las palabras de felicitación y de

aliento, y la promesa de una inmediata ayuda y cooperación

personal, son motivos muy señalados que ligan estrechamente a

nuestro modesto Centro con tan distinguida personalidad.
«CULTURA> agradece vivamente al sefior Román la

benévola atención que le han merecido el esfuerzo de ios obre

ros y las aspiraciones de nuestra Escuela Nocturna,

I >.;v tragedia íntima ele!

un escritor criollo

De un artículo que con este titulo publicó ERNESTO

MONTENEGRO en la gran revista *ATENEA*. tomamos

los primeros párrafos. Periodista y escritor de fondo, Montene

gro es uno de tos más genuinos valores de la literatura chilena

actual, Su último libro -¡Cuentos de mi tío Ventura* consolidó

esta situación alcanzada a través de nutrida y profunda labor

literaria

Haber nacido en nuestra América y abrazar de por vida

la vocación del poeta, novelista, músico o pintor, es como pronun

ciar a la familia y al patrimonio común y encarar un destino se

mejante a la aventura de Róbinson Crúsoe en la isla desierta. A

nr i mera vista tal actitud adolece del afán romántico de proyectar
un nimbo de mártir sobre el hombre o la mujer que hicieron del

arle una de aquellas vocaciones de por vida, que al ser traspasadas
al dominio moral engendran a los santos. Pero los que han nacido

y vivido en América saben de sobra que el reino del artista tam

poco es de este mundo

Recordemos los nombres de algunos de los que aquf mu

rieron de asfixia intelectual: Asunción Silva, Herrera Reissig, Del-

mira Agustini, González Díaz, Gutiérrez Nájera, Julián del Cassal

y Rubén Darío. Unos recurrieren a la bebida para aturdirse,
otros a las drogas heroicas o al suicidio inmediato. Y no olvidemos

en la cruenta lista a los que fueron a dejar sus huesos en tierra

más extraña todavía, empujados por la desesperada ilusión de crear

se una patria adoptiva, que si es fácil de encontrar para et europeo
en America, jama' podría hallarla en parte alguna el criollo ame

ricano para su orfandad espiritual. Porque son dos cosas bien di

versas, dos posiciones sin posible permuta: el europeo moderno

llevará a todas partes su patrimonio racial, y allí donde no pueda
encajar con su patria de adopción, siempre tendrá la posibilidad
de retirarse a su rico dominio interior, hecho de tradición, de dis

ciplina, de estabilidad íntima.

El americano, por su parte, nace ya con una sensación de

vacio en torno de sí, y su vida se pasa al igual de esos inválidos

a quienes se les amputó un miembro y que siguen aquejados del

dolor de lo que ya no poseen Pues a nosotros los americanos nos

duele y ha de seguir doliéndonos por siglos acaso, esa porción de
la personalidad que perdimos al ser trasplantados a ultramar, o al

adquirir la existencia inarmónica y excéntrica del mestiio.

Culpar de este conflicto individual y del aislamiento en

que vive el artista en Ai-érica solamente al medio en que vegeta,
como se hace con harta frecuencia, es, pue«, restringir demasiado
el alcance del fenómeno. Lo justo serfa extender la visión hasta el

complejo pasado de donde procedemos, y analizar el proceso de

readapta ción de la vida colonial.

Hecho en la Imprenta Castillo — Arica

De "EL- DIARIO

ILUSTRADO"
Entresacamos de « El Diario

Ilustrado* la siguiente referencia

hecha por el señor don Carlos

Boudeguer Guerra, apreciadfsi-
mo amigo y charlista de nuestro

Centro de Estudios, a los direc

lores de dicho .diario santiagui-
no.

■ Algo que me satisface y enor

gullece -dice— es la cultura

obrera. Existe alli (en Arica) un

Centro ÜDrero de Estudios que

alberga una matricula apreciable.
Se nota marcado interés por el

alumnado de superarse y contri

buir a la cultura general. Ellos

mismos se manejan y controlan

tadas las actividades del Centro.

Espero el apoyo del Ministerio
de Educación o del Trabajo pa
ra estos esforzados colaborado

res > (El Diario Ilustrado, sábado,
25 de Mayo de 1935).

'

Por de pronto, agradecemos
al señor Boudeguer la valiosa
mención con que nos ha hon
rado y favorecido.

veces peor, que también se la
descuide espintualmente.
Os afirmo, también, que mien

tras vuestro esfuerzo no tienda
a la verdadera difusión cultural
-enseñar al que no sabe—, a

abrirles la senda a aquellos que

ignoran hasta la existencia de
esa senda, muy poco habrá avan
zado el mundo hacia la soñada

perfección. Ella estará en lograr
un «Índice» de cultura media

suficiente para que .todos com

prendan los hechos y las cosas

de la vida y sepan lo que ha
cen.

«Cultura» esta humilde hoja
que acaso os sea simpática, os

dice en sus páginas cómo se

puede llegar al corazón de ese

grupo olvidado; y cómo, con la
sencillez de todo lo que es justo
y es sincero, puede iniciársele en

la senda del cultivo intelectual.

Energías recónditas no soñadas
suben a la luz y se embellecen

con ella.

«Cultura» os ofrece sus pági
nas, hombres que algo sabéis,

para que os hagáis mejores ex

plicando con sencillez vuestros

conocimientos.

Marcos Ramírez M.
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Por la Ciencia y

por la Fe.

No quiero pre se ni arme como

escritor, sino manifestar senci-

llámeme lo que juzgo oportuno

al querido lector obrero, elemen

to al que vq pertenezco. No tra

to de nacer una campan*, son

mis pensamientos los que, sin

doblez, pongo deiatitr.

Los ',.:.'■■.'■; de ciencia luchan

por alcanzar propósitos que tie

nen trazados más allá de lo fmi-

i". La Ciencia tu alcanzado va

una altura insospechada a la an

tigüedad.
Cuando Galileo, el astrónomo,

descubrió que la tierra se movía

al derredor del sol, fué ridiculi

zado; las. autoridades de aquel
liempo no creían que pudn-ra
>«er de este modo Hoy, en cam

bio, hasta ios niños Je las es.

cuelas saben que es i. tierra la

que da vueltas alrededor del

sol.

Cuando Walt, el ingeniero,
descubrió que el vapor era una

fuerza poderosa, el mundo se

mostraba escéptico Logró Step-
hens.m construir su locomotora,
que ahora recorre el país a ra

zón de. una milla por minuto.

¿Dónde, t-sui íamos sin la niáqutna
Je vapoi? Sin embargo, sus con.

temporáneos le tomaron por un

visionario.

Cuando -Morse descubrió que
la electricidad podía trasmitirse

por'uu alambre, en fracciones

de segundo, también hubo du

da.

Pero las imposibilidades de

ayer son hoy hechos qne lodos

oalpamos. como el tren, el auto,
li telegrafía, el te'éLino, el aereo

plano, y muchas oKas cosas

qne sería largo el enumerarlas

Si .-..,;. i :,i preguntara la razón

del triunfo de los .bienhechores
de la humanidad, la respuesta la

(rnconlramos ya,, en un poeta có
nuco latino, nacido el la Umbría,
el 227 ames de J C,de nombre

Marco A.-cio Puto. Dice así:

• Nn importa lo sobresaliente
en una persona

si carece de fuerza y de coraje»,

Qieda_ otro descubrimiento

mayor aun, ante el cual todavía
permanece el mundo descuidado
e indi f,r reme, sin dar ma\or im

portancia a las paleras del

Maestro, que dice: .El cielo y la
ne.-ra pasarán, pero mis palabras
IIO ¡ l2,r,>[ .

Nosotros estamos en ese des
cuido espiritual anie la Fe que
es el eslabón qne nos une al

Creador, al Hacedor de todo
cuanto nuestros ojos ven. V por
l'ita de é.la perdemos también
nuestros más nobles destinos,
como en otro tiempo los israeli

tas, muriendo todos a excepción

A la juventud intelectual

Los |

riistas, empV]
mis bien en

dad sobre ln;

ción que reci

quirir jnstru *i

''
ciones de «ay

!| cerebros de Ir

trabajar en in

mía cualidad

es exclusiva de lo-i

Se puede

íes, que no leñéis una profesión manual, ofici
en d. furentes actividades del comercio, eíc. tu

r"i-ir«)s ilusioiws en cuanto a vuestra superior!

k, [>:>r ias facüidaJes que os dieron para ad

viiístros cerebros se hallan en mejores condi

I», de aptitudes para asim^ar ideas que los

ue desde la infancia se vieron precisados a

íer, una. fábrica, un**; mina, un campo. Pero hay
ectual que llamamos «sentido común» que ni¡

•.males.

analfabeto y poseer un destacado

cemún, una noción del derecho, de la conveniencia particular y
colectiva tan clara com» la del hombre más instruido Los obre

ros manuales, asodá-idose para mejorar su vida, se han puesto
por encima de los Intelectuales, per cuanto defienden mejor su

■.,].] que éstos.

No es mi ánimo herir vuestra susceptibilidad, sino daros

a entender, que es una vanidad demasiado vana el rehuir el

contacto con los obraos manuales, por considerarse superior a

ellos.

.«Larealidad enseñ-» más que nada, y la realidad diceque
la causa del piieb.'o, la causa, d; los trabajidores es la misma

vuestra, pues t 'i que vosotros tamb í~\ tenéis que ir .2 ti j ir para

ganar la vida

Esto demuestra claramente la necesidad de que los obre

ros de la inieugencia, vivaii asociados con los obreros manuales

tanlo de la ciudad como del campo.

Son tilicamente los obreros del cerebro y. del músculo

Los que hacen manillar ta vida. Tienen un interés común: el de

drfenderse contra ta exaltación agena, et de hacer prevalecer
los derechos del trabajo, sobre los privilegios del capital.

La causa de tos trabajadores ganaría mucfPÍ contando

con vosotros acostumbrados al ejercicio intelectual, seifais ele

mentos valiosísimos para el desorrollo de la organización que

hoy se levanta en todas partes para combatir la injusticia social;
pensad bien sobre esto.

Estudiad lo que todavía no habéis estudiado, por un

desdén injustificado,- estudiad, cuá'es son los ideales del pueblo
trabajador y comprenderéis que esos ideales se acomodan a los

vuestros

Jóvenes intelectuales, sustituid a los que pasaron ya, sus
tituidlos con venlaja. Aprovechad la juventud pira pensar cómo
debe ser la vida v aplicad la abundancia de vuestras energías 2

convertir en realidades lo que todavía son aspiraciones.

Miguel Domínguez
Obrero Marítimo

de sólo dos, antes de llegar a la

tierra de promisión, al cabo de

cuarenta años.

El deber del hombre es estar

agradecido al que todo se lo

rtebe: a Dios. No lia de engreir
se, pues, de un poder qne no es

suyo, sino de Aquel de quien lo

ha recibido, ordena-ídolo a con

trolar sus pasiones

¡Cuántas veces una condición.

económicamente holgada, es un

neutro para los espíritus débiles,
Cuántos se endiosan a si misinos,
émulos del emperador babilóni
co y merecedores del igual cas

tigo.

Los bienes que poseemos de
bemos administrarlos en benefi
cio de nuestros semejantes, que

LA REDACC ON

l_a redacción o composición
es a todos de grandísima ulili

dad, porque no hay quien en

las mil circunstancias de la vida
110 se le <frezca una en que de

ba redactar ya una carta, ya un

informe, un acia o una solici

tud

Por otra parte, un hombre

que es incapaz de comunicarse

por escrito con sus semejantes,
il verse precisado a hacerlo, es

un hombie.adigno de compasión,
eu cuanto que tiene que entre

gar a una pluma extraña y qui
zas desleal los secretos de sus

asuntos.

Estas únicas razones deberían

movernos a todos a no conten

tarnos con aprender simplemen
te a escribir, sino también a ejer-
cilíi».cs en redactar.

L. Leiva S.

Alumno del Cenlro

gOCQOOOOQOQOQCOQOO

[3 Jerseys y pulí— nvers

de lana

['ara niños y caballeros

Oova.

I-i iios. yOia.

}.aXxxx)3aao0ocoGoa<

Humanidad
1

3J'A tu cariflo

,

*—•

"-'y ama y adora

a cada niño

y a cada aurora,

Los niños ama

porque son ellos

luz que derrama

nuevos destellos.

es el mejor modo de qne no se

aminoren ni se desvirtúen.

Debemos al mismo tiempo re

conocer, que lodas las buenas

cualidades que nos caracterizan,
se las debemos a Dios, a quien
en primer lugar hemos de a

mar.

A'l como los hombres de

ciencia han luchado por alcanzar
sus propósitos con perseverante

labor, así también nosotros debe
mos luchar por prepirarnos

mental, moral y espiritualmente,
para pagar iiás justamente nues

tro tributo de amor al Creador.

Armando Gamboa
'

Obrero ferroviario

Ellos son todos

como querubes,
que odian los lodos

y aman las nubes,

Son todos ellos

con su presencia
como los sellos

de la Inocencia!

P. Antonio González

Centro Obrero

de Estudios

Marcos Ramírez M.

I Nuestra Escuela funciona lo¡
días marles, jueves y viernes,!
le 20,30 a 22 horas, en el local]
Jet Colegio Católico Ingle:

San Marcos 461
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De la formación de

palabras
Dos maneras hay para la for

mación de las palabras: una por

derivación y otra por compasé
ción.

La derivación consiste en agre

gar sufijos d las palabras pn

tuitivas y ia composición resulta

de la unión de dos o más pa

labras simples.
'

(Hor n-ieaio dt la derivación

se lorma un sinnúmero de sus

tantivos, adjetivos, verbos y ad

-/erbio».

Veamos hoy la formación de

■ lgunos sustantivos; pero antes

recordemos en que consisten el

sustantivo, el adjetivo y el verbo,

para mayor claridad

Nombre substantivo, sustanti

vo o simplemente nombre, es la

palabra con que designamos se

res, personas o cosas que existen,

ya en la realidad, ya en nuestra

mente. Adjetivo, toda palabra

que se junta al sustantivo para

calificarle o determinarle Y ver-

ha és toda palabra que significa
estado, acción o pasión, ex pre

sando tiempo y personas,

Pues bien, los sustantivos pue
den derivarse

de otros sustantivos

mediante los sufijos: acó, acho,
ada, ado, aje, ario, era. ero,

ismo, on, ¡a;
de adjetivos

añadiendo nucía encía, dad, eza,

ez, ia, tud, ura;

y de verbos,
ron aje, ion, acción, mentó y
dor.

De entre éstos, unos dan la

significación,
de acción

como aje, en hospedaje, acción

Je hospedar; anda, encía, en

penitencia, acción del penitente,*

anza, en alabanza, a.'ción de

alabar; ida, en huida, acción de

huir; io, en estudio, acción de

estudiar; sión, y ción, en declaro-

ción y remisión, acciones de de

clarar y remilr:

otros dan la significación
de efecto

-orno ido, en bufido efecto de

bufar; mentó y miento, en au

mento y abatimiento, efectos de

mmentar y abatir; ura, en jun
tura, efecto de juntar;

indican golpe
lis suf j.*» ada y az/>, como en

sablazo y lanzada, golpes de sa.

!'le y lanza respectivamente; y

l.nalmente

la de autor,
con l,«, -miíijos or, tor, dor, y

sor; como bienhechor, redactor,
hablador y defensor

Refranes populares
'

Esa es buena y honrada,

que está muerta y sepultada

Quién es tu enemigo?
El que es de tu oficio.

las Dudas ortográficas Corrija sus errores

Quince palabras difíciles
Es corriente oír: está en la

dispensa; cliché; mausuleo, pi-

Absorción

bullicio

meo, el paragua. alvertir, ocser-

var, pecastilla.

cercenar Debe decirse:

estremecer está en la despensa

fascinación rnausuUv

gimnasia pigmeo

gragr;

harapiento

et paraguas
advertir

tiervit oOservar

pedrusco, i lednso ¡¡ez de Casi:. .a

perspicaz, í~on ...... i\.i fiecuencia se es

rebozo criben en una pa'ahra: amenudo,
sucesión

zalagarda

sinembargo, apesar, aproposito;

en realidad son dos palabras: a

menudo, sin embargo, a pesar, a

propósito,

Noción de la Etimología
(Del libro «Gramática Castellana» de Juan Monevi y Puyol)

La ETIMOLOGÍA es la parte de la Gramática que estudia

el modo de formar hs palabras
Cada dia aumenta el número de ideas expresables; a la vez

han de aumentar sus respectivos equivalentes expresivos: precisa que

en esa ampliación de cada idioma rija un solo criterio fundamental;
este criterio es la consecuencia práctica de la Etimología

La Etimología, como parte de la Gramática, no es un ca

pricho del saber teórico; es un instrumento de utilidad; interesa al

estudioso del simple arle de hablar bien un idioma por dos moti

vos: en cuanto facilita; y en cuanta enseña a formar palabras nue

vas según las normas tradicionales del idioma en que aciúa.

Provienen de ahi. ademái otras ventajas; . conocer la eti

mología de una voz ayuda y, a veces, basta para inducir su signi-
licadn, permite asegurarse de su ortografía, contribuye a impedir

que esa palabra sufra modificaciones viciosas y mantiene la idea de

la primera acepción que tuvo ese vocablo.

Quien conozca unas cuantas raíces griegas, latinas, árabes,

podrá con ellas aprender, sin Diccionario, lo fundamental de ta

lengua castellana, y aun enriquecerla con nuevas palabras, legíti
mamente expresivas de objetos nuevos. Tenia siglos de antigüedad
el castellano cuando, de rafees e-riegas surgieron, como podían ha

ber surgido en tiempo de Aristóteles, iridectomfa, mimeógrafo ra

dioscopia, sUmómetro, telegrafía, telefonía . . .

Por el mismo sistema, quien conoce esís rafees podtá in

terpretar, sin que le piecise ajena enseñanza, todas las palabras téc

nicas; pues en la estructura de ellas encontrará su definición: am

nrsia falta de memoria; bromo, fétido; crisóstomo, boca de oro;

dólicocejalia, larga cabeza; eufonía, buen sonido; fisiología, tratado

de lo vivo; gimnospermo, semilla que salta; homonimia, igual nom

bre; macrocéfalo, cabezi grande; pedagogo, niño, guiar, (educador);
rinoceronte, nariz, cuerno (animal que nene un cuerno en la nariz);

utopia, fuera de lugar, cosa sin existencia real; xenofobia, extraña

odio (odio al extranjero) . . .

Conocida así la etimología de unas cuantas palabras, es fá

cll notar sus ideas comunes, y ¡aprovechar esa comunidad entre

ellas para clasificar las ideas en el entendimiento; toda -palabra que

acabe en grafía seiá descripción o escritura: bio-grajia, descitp
rión de una vida; calco - grafía, dibujo de copias; foto - grafía ,

di

bujo por la luz; gro -grafía, descripción d» la tierra; elio-grafía,
escritura n señales ñor la luz del sol; Uto - grafía, dibujo en piedra,
mecano

-

grafía . escritura a máquina; océano
-

grafía, descripción
de los mares; radio

- grafía, dibujo por medio de los rayos de

Ronlgen; tele
- grafía . escritura desde tejos.

V asf en muchisirra-a otras palabras: la desinencia logia,
indicará casi siempre tratado, estudio; bio -logia, cosmo -

logia, etio

logía, fono -logía, geo— logia, Itisto-logia, ¡ito logía, pato -logia,
psieo-logia, tea-logia, uro-logia, zoo-logia. Bió-togo, cosmó

logo, psicó-logo, zoo -logo, serán los agentes, o sea las personas

que se dedican a estudiar las rra-erias que la raíz indica.

Todo lo qne comience en bio afectará a la vida; en criso

» U riqueza; en dáctilo a los dedos; en electro, a la electricidad;
en fito a las plantas, en ge-i a la tierra; en ¿cito a los peces; en litó
a piedras, en neo a una cosa inicua; en psico al alma, en quiro a

las manos, en riño a la nariz, en zarco a la carne, en teo a Dios,
en uro a la orina, en zoo, a los animales.

De la lectura

Las pausas en la puntua
ción

Si representamos, según el

tiempo que ex'ge, la pausa de la

coma por uno, representaremos
la del (;) y {) por dos; U de'

•unto por tres; y la del punte
i' aparte por íuatro.

Modutación de la voz en la

puntuación

En la coma se hace piusa

sin modular, esto es, sin levan

tar ni bajar la .oz. en el punto
v coma, una ligera cafda de \>

voz; ei. el pumo, una cafda no

table; la admiración se hace
'

mediante una elevación o cafda

según el sentido de la frase,' el

interrogante, por una elevación.

o una bajada cortada.

Nunca separe

el vocablo determinante y su

determinado; ni el verbo y su pri
mer complemento Si es corto,
ni el sujeto corto y el verbo.

Sepárense

t o las proposiciones,' 2 o los

diferentes complementos,1 3 o loa

los complementos largos y la

palabra completada,- 4o el ver

bo y el complemento si es lar

go,- So los elementos de una

comparación,1 6.0 el sujeto y el

complemento de un verbo táci

to.

Acentúese

l.o la proposición dominante

respecto a las demás,- 2 o la pa
labra que encierra el sentido ca

racterístico de ada proposición,'
3 o cl sujeto, verbo y predicado.'
4 o lat voces repetidas y las in

terjecciones.

No se acentúen

las preposiciones y conjuncio
nes,' ios artículos,- los casos

complementarios: me, nos, te, os,
se, le, lo, ta, les, los. las,- los

adjetivos posesivos: mi, tu, tus,
su, sus,* ni el relativo que ni las

proposiciones explicativas.

Palabras difíciles

Abrotoñar, brotar hojas.
Abrupto, escarpado.
Abrutar. embrutecer.

Absclsión, separación.
Ábside, parte posterior del tem

plo avovedada y semicircular.

Abstemio, que no bebe.

Absorto, admirado, pasmado.

La bondad de la juventud es

angelical, pero la de la vejez es

divina

De Carmen Sylva



Luces inagotables El paro obrero. "Un gran dolor"

necesario buscar el dinero don

de lo haya e invertirlo en obras

públicas para proporcionar tra

bajo a los que no lo tienen,

La inteligencia requerida para

la solución del paro obrero no

es cosa exclusiva de la mente;

en nosotros tiene que estar ani

mada del sentimiento religioso

y caldeada por ta simpatía hacia

el padecer humano. Tiene que

elevarse sobre el egoísmo. Tiene

que buscar la justicia social, por

que en la raíz de todo proble
ma social encontramos una in

justicia,

Et problema es de palpitante
actualidad. Los que no comen

no pueden osperar. No se puede
decir que con el prestigio de la

autoridad renacerá la paz, au

mentará la producción y el paro

desaparecerá dentro de algún
tiempo. No La necesidad apre
mia ahora a los obreros. No va

le, como decía más arriba, adu

cir razones técnicas, razones eco

nómicas que exigen tal o cual

dirección de la industria, de la

agricultura-, del comercio etc ..

Esto es lento, y el que no come

demanda una solución rápida; es
mas clama por ella lleno de an

gustia y de indignación.

El paro obrero hay que solu

cionarlo. Para esa labor que se

saque el dinero de donde sea

Todo gravamen que pese sobre

ta sociedad, dentro de lo posible
y en la 'proporción debida, se

justitica mientras haya hermanos

que no coman.

May que trabajar para comer

y hay que comer para realizar

el primer derecho del hombre,
el derecho a la vida. .

Imprenta y Litografía Univer

so lia salido a la circulación

un bello libro de que es au

tor el señor J. Olayo López C.
«Memorias de un gran do

lor» es su título— dice la in

troducción -y un gran dolor

lo es, en efecto, ese nudo a-

pretado hondo y lacerante,

que contiene esa enredadera

de recuerdos, en que hay dul

zuras, tristezas y serenidad a

la vez».

«En nuestro sentir— agrega
— este pequeño volumen es

tá llamado a curar muchas

heridas y a consolar corazo

nes apenados; porque es un

verdadero romance, vibrante

y apasionado, que perpetúa
el recuerdo máximo de la hi

ja ejemplar y da, a la vez,

la pauta segura para llegar a

la alta planicie en que reside

la gracia divina del consue

lo...».

En las anteriores palabras
está resumida la realidad del

libro que junto con enseñar

la realidad de un dolor de

verdad, nos habla de la san

ta resignación cristiana como

una fuente de consuelo para
las grandes crisis e infortunios.

VISITE)

los grandes surtidos de

camisas, cuellos, corbatas

y las mejores marcas de

Imprenta y Litografía Univer

so lia salido a la circulación

un bello libro de que es au

tor el señor J. Olayo López C.
«Memorias de un gran do

lor» es su título— dice la in

troducción -y un gran dolor

lo es, en efecto, ese nudo a-

pretado hondo y lacerante,

que contiene esa enredadera

de recuerdos, en que hay dul

zuras, tristezas y serenidad a

la vez».

«En nuestro sentir—agrega
— este pequeño volumen es

tá llamado a curar muchas

heridas y a consolar corazo

nes apenados; porque es un

verdadero romance, vibrante

y apasionado, que perpetúa
el recuerdo máximo de la hi

ja ejemplar y da, a la vez,

la pauta segura para llegar a

la alta planicie en que reside

la gracia divina del consue

lo...»-

En las anteriores palabras
está resumida la realidad del

libro que junto con enseñar

la realidad de un dolor de

verdad, nos habla de la san

ta resignación cristiana como

una fuente de consuelo para
las grandes crisis e infortunios.

VISITE,

los grandes surtidos de

camisas, cuellos, corbatas

, y las mejores marcas de

calzado

Pescetto I Tn os.

y Oía. látela.

Calle 21 de Mayo 221 .

Casilla No. 41

Teléfono No. 210

Obrero! todos los vier- I

nes a las 9 p. m podrás
escuchar las interesantes

charlas del Dr. JuanCá-
ceres Azocar,

No ha transcurrido mucho

tiempo desde que en Marsella ca

yera acribillado por el plomo

fanático de un croata, Luis Bar-

tliou et insigne canciller de Fran

cia.

Preguntado en una ocasión

e! distinguido diplomático sobre

qué era la Democracia, contestó

inmediatamente: «Soy yo, porque

hijo del pueblo y de mis obras,
he llegado hasta aquí>.

Y era verdad la respuesta de

Barthou, porque este hombre

preclaro que con tamo afecto y

corte*p'o clevadísimo de ia paz

trabajó sin descanso por ella, se

inició desde el humilde puesto
de empleado de una estación

ferroviaria provinciana
Luis Barthou comprendía que

mediante el estudio y la prepa
ración podía alcanzar las más

altas posiciones dentro de la

democrática . vida de su tierra

natal y comenzó con el ahinco

<7 la perseverancia de los gran
des genios a construir la senda

de triunfos que lo habría de con

dacir al alto silial en el cual le

encontró la muerte.

Trabajador incansable, en su

alto puesto,- conservó la activi

dad dinámica que según Emil

Ludwig caracteriza a todo genio
constructivo y tejiendo la cris

tiana telaraña de una paz sin re

celos cayó victimado. Sin em

bargo, los resplandores inagota
bles de su labor alumbran aún

a la humanidad que cansada y
maltrecha por sus males eleva

los ojos en acción de súplica..
■Qué ejemp'o más notable de

lo que vale el esfuerzo, el estu

dio y la fé, puestas al servicio

Uo un gran ideal, nos ofrece la

vida y aún. la muerte de este

insigne hombre de la Francia.

Carlos Sarovin.

"El Pobre Roto"
21 de Mayo 459

Casimires nacionales y ex

tranjeros a precios más ba

jos de plaza.

"Se reciben hechuras,

Osear Vildoso Díaz

Todo hombre tiene derecho a

vivir una vida decorosa y firmar

una familia. Para conseguir esto,

todo sacrificio necesario de quien

pnede, por duro que sea, es exi

gible.

El hambre del que quiere tra

bajar y no encuentra trabajo es

la más ayecta de las tiranías. Es

inú!Ü q<ie queramos cenarla bo

ca a los obicn,"; liambrientos y

entretener sus estómagos exte

nuados con promesas y planes
de obras a reamar, o alegando
razones técnicas y económicas

por las que no se les puede a

tender.

Ninguna de eslas razones vale,
ni tiene fuerza suficiente para

diferir ni un solo momento la

solución del problema. ¡Vi siquie
ra los alegatos que se hacen en

lavor de la propiedad privada,

pueden ser suficientes entre la

miseria de muchos de nuestros

semejantes que nos tienden las

manos en demanda de auxilio.

No olvidemos que la propie
dad es un hecho social como

otro cualquiera, qne muchas ve

ees confiere derechos a quienes
menos hicieron por merecerlos

y, aunque en sf es justísima y

en cierto sentido cabe conside

rarla como expresión genuina
de la personalidad y contribuye
a su enriquecimiento, hay que

entenderla como un motivo de

bienestar coman. No puede ser

tan desproporcionada que pueda

ejercer con su título un verdade

ro poder, simplemente por razón

de su magnitud, ní tampoco tan

pequeña que no pueda realizar

su poseedor el mínimo de nece

sidades vitales.

De aquf que no deba permí
lirse que unos tengan mucho y

oíros se mueran de hambre. Es Dr. Rodolfo Carro,

ciosa a los jóvenes de ambos

sexos.

Celebra dicha corporación los

..MIÉRCOLES CULTURALES.,
en los cuales se entrenan los

alumnos en el ejercicio de las

artes de declamación, recitación.

poesía, etc, exibiendo sus pro

gresos una vez al mes, y ante

un selecto público.

El viernes 5 de Julio tendrí

lugar uno de esos actos en el

local que el Centro alquila en

la calle 18 de Septiembre 365,

La conferencia estará a cargo
del R. P. Lorenzo Elosegui,
quien disertará sobre el tema

de <La paz internacional».

Invitamos desde estas colum

ñas a cuantas personas se inte

resen por los fines del Centro

Cultural Alejandro Flores.

Nuevo profesor
El lunes, 24 del pasado, fué

presentado al Consejo del Centro

el sefior don Julio Ponce Cruen

tes por el P. Lorenzo, siendo

gratísimamente recibido como

profesor de Gramática Castellana.

ti señor Egidio Zamorano Pre-

sidenle del consejo dio al sefior

Ponce 1-is más cumplidas gra

cias fe ¡citándole por su expon-

lánea generosidad.

Esta nueva corporación cultu

ral de la juventud ariquefia fué

fundada hace pocos meses. Su

noticia y desenvolvimiento nos

ha despertado grande simpatía;

pues que su base es el progreso

y el bien moral e intelectual de

los jóvenes que se afanan por

su ilustración y marchan inper
lérritos camino de su máxima

civilización.

Felicitamos franca y efuíiva-

mente a los directores de tan

excelente obra, altamente benefi-

Nuestros cursos abrazan las explicaciones de Aritmé

tica, Gramática Castellana, Lectura, Escritura, Dibujo y

Charlas semanales sobre tenias de vivo interés e ins

trucción,

El Centro Cultural

"Alejandro Flores"

Pescetto I Tn os.

y Oía. látela.

Calle 21 de Mayo 221

Casilla No. 41

Teléfono No. 210

Obrero! todos los vier- I

nes a las 9 p. m podrás
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Z paciones sobre Leyes
Sociales

Entre los derechos que las le

yes sociales de nuestro país otor

gan a los asalariados en general,
ninguna de mayor impuihncia
sin duda alguna, que la que se

K-tiere a la obligación del patn.no
de extender a todos sus depen

dientes el respectivo Contrato de

Trabajo.
El Contrato de Trabajo deter

mina las obligaciones a que se

Someten las partes y constituye

la base fundamental en que des

cansa la tranquilidad y seguridid
del obrero o empleado para el

desairolio de su trabajo diario

La Ley lo define claramente al

decir: -bl Contrato de trabajo es

la convención en que el patrón
o empleador por una parte, y el

obrero o empleado por la otra,

se obligan reciprocamente, estos

a ejecutar cualquier labor o ser

vicio manual o intelectual, y a

quéllos a pagar por esta labor a

servicio, una remuneración deter

minada».

Anteriormente a h promulgación
de esta Ley, los contratos üe

irabajo se hacían vetbaimente y

los patrones podían burlar impu
nemente los compromisos pacta

dos en iai forma, ya que sin tener

los asalariados ninguna base le

gal para probar sus derechos, se

veían entrabados para exigir el

cum p1 imiento de los compromisos

con i raidos

Aparte de legalizar las condi

ciones de trábalo, la Ley deter

mina que los Contratos de Tra

bajo deben tener cláusulas míni

mas que estén de acuerdo con

los derechos que otorgan las Le

yes Sociales a los trabajadores, y
considera nulo todo Contrata que,
>ún habiendo sido firmado a

voluntad del asalariado, menos

cabe en su perjuicio aquéllos
derechos.

A la inversa, si las cláusulas

pactadas representan mayores be

neficios para el asáis nado que

los que fija la Ley, entonces es

loi adquieren fuerza obligatoria
pira las partes, y en consecuen

cia el patrono esii obligado a

cumplirías estrictamente.

La Ley del Contrato de Tra

bajo, vino a regular una situación

■ mímala en que se desconocía
el derecho del trabajo, colocando

(Sigue en la 4a columna)

EDITORIAL
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El Centro Obrero de Estudios M Ramírez M se robustece

y afirma de dia en día: cuairo entusiastas jóvenes se han prestado
espontánea y decididamente a desempeñar tas respectivas cátedras de

nuestra E>cuela Nocturna. Estos meriilsimos voluntarios Profesores

son: los Sres. Julio Ponce C, Héctor Sánchez A, Rrné Ordóñez R,

y Enrique Núnez I.

La bienvenida que recibieron en su recepción, se la reitera

«CULTURA» que se siente altamente honrada al estampar sus nom

bres en lugar p.eferente.

Este periódico demuestra lo que vale cl cultivo de la

mente

¡Obrero! a Ud nos dirigimos, instándole a que se pre

pare y prepare a sus hijos en forma de que nuestra clase

trabajadora se dignifique.
Estudie Ud. perfecciónese. Vaya desde hoy mismo l

nuestra escuela Destierre ta ignorancia de su propia persona
y de sus camaradas.

Centro Obrero de Estudios M. R. M.

La oración del niño

Maestro de vocación y de sentimiento es GUI
LLERMO ROJAS CARRASCO, el autor de este hermo

afsimo trozo, en el que vibra su certidumbre de una

humanidad mejor sobre la base de una mejor educación,

Rojas Carrasco no se ha dedicado a la literatura mis

ma, sino especialmente a la crítica literaria. Actualmente

es Rector del Liceo de Copiapó

L.

HOMBRE, tú que sabes de dolores y desengaños, tú que

posees ya ls chispa que Prometeo arrancara a los cielos, facilita
mi camino Comprende que soy la esperanza viva de un mañana

mejor.
Aprende a leer en mis ojos inteligentes lo que mi lengua,

torpe aún, no sabe exnresar. Hay todavía en ellos un jirón de cíelo;
por eso tengo la alegría de la inocencia y por eso miro con sor

presa la vida

Como gorjeo de pajarillo inocente que puebla los aires de

dulces trinos; como el suave murmullo de cristalino arroyuelo; como

las notas armnninsas del mejor templado laúd; como el blando so

plo del céf<m sobre el tamizado jardín; como las bullidoras notas de

las cascadas, asi es mi risa.

Hay algo, di, más sincero y hermoso que mí risa que el
mundo aún no me ha enseñado a disfrazar?

Ama en mí tu pasado de ilusiones y ensueños, procura
retardar el momento en que la vida ha de acercar a mis labios el

cáliz de la amargura. Sabe que sólo para la inocencia de mi infan
cía existe la igualdad humana.

Ten presente que soy blando pedazo de cera que tú puedes
modelar a tu antojo: si no sabes cincelar la piedra bruta, no hagas
de escultor. Si tus manos son rudas y no saben de la suavidad del
aura ni de los efluvios del amor, no me toques.

HOM9RE, si añoras sueños fallidos, ti amas tu pasado, si

imas lu familia y tu patria, si arde realmente en el santuario de tu

alma la esperanza de una Humanidad mejor, dame sólo lo bueno

que tengas y procura limpiar de abrojos y malezas la senda que
han de recorrer mis pies.

Hecho en la Imprenta Castillo — Arica

"El Pacífico"
2 de Julio de 1935

Nos honra con el tiguientc
juicio:

"Cultura"
Hemos recibido el No 15 de

este quincenario que se difunde
con creñente buen éxito.

'Cultura*, ya to liemos dicho,
lia despertado interés aquíy allá

y se ha ganado a justo Ututo las

simpatías del ambiente.

Pueden sentirse satisfechos los

mantenedores de esta meritoria

publicación. La obra constructiva

que hacen ya ha sido apreciad»
por el público
El esfuerzo de este puñado de

infatigables obreros, que en su

afán de progreso estimulan a o-

tros compañeros a venirel Centro

de Estudios *Marcos Ramírez
M *, pensamos en que a corto

plazo conseguirá sacudirla abulia
de tantos trabajadores que, ata

dos a las ligaduras de una ex

casadle ceguera intelectual, nada

hacen por levantar su nivel de vida.
'Cultura* llega pues a tosho-

gares de les liombres del músculo

insuflando preocupación por el

estudio, amor por los problemas
del espíritu.
Presentamos una vez más

nuestras felicitaciones a su direc

tory su cuerpo de redactores.

Agradecemos franca y since

ramente el aprecio con que re

petidas veces nos ha distinguido
el prestigioso diario Sus palabras
son poderosas inyecciones en

nuestro crecente entusiasmo.

elTroximüViérñesTqT"
interesante chirla médica por el

ilustrado Dr. L). Carlos Morales,
a las 9 p m en nuestra Escuela
Nocturna.

(De la Im columna)
en un plana igual al esfuerzo

manual o intelectual por un lado

y al capital por el otro, y obli

gando que los pactos de estos

dos importantes factores en el

progreso humano estuvieron re

gidos por disposiciones claras y

conocidas por todos y al mismo

liempo humanas, dando vida asi

al aforismo que dice: tEntre el

fuerte y el débil, es la libertad quien
mata y la Ley quien redime».

Ismael Solo Giménez
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y más trabajoLectura y
No a todos los nífios se les

enseña a tocar el piano, ni abal

lar, ni a deparar al blanco, ni a

fabricar indo silúrico porque

no todos lo han menester; pero

lodo hombre necesita saber leer

y escribir para saborear libros y

diarios que le enseñen a pensar

y a difundir ideas, como lo ha

cen tas personas intelectuales.

Grande es la misión que el

hombre debe cumplir en este si

glo Muchos hay que la com

prenden; aunque son muchos

más los que ni la comprenden
ni les merece atención alguna,
principalmente entre la gente

trabajadora, de la que un SO por
ciento ño posee mayor ideal que
la taberna y et garito.

La necesidad de la lectura es

subí adamente manifiesta*, en pri
mer lugar, para leer diarios, car

tas, libros y todo aquello de que
necesitamos informarnos en nues

tra vida cuotidiana, útil o vanal,
pudiendo imponernos asi desde

el precio de la leche y de las in

dicaciones del marbete de una

botella de medicina, hasta del

nombre del caballo a que apos
tamos en las carreras del domin

go o del t limero del biPee que
salló premiado en la última lo

tería.

Pero no sólo con ese fin a-

prendemos a leer, como objeto
principal de nuestro estudio, sino
también con el de tener a nues

tro alcance et fruto de todo lo

que ha pensado la humanidad

ilustrada, desde sus tiempos mis

remotos hasta el presente
Aprendemos a leer, primordi rí

mente, para cultivar nuestros es

píritus, para elevarnos a un plano
superior.
De nuestros antepasados reci

bimos la inteligencia; pero no

su cultura Muchos perdimos el

tiempo precioso de nuestra ju
ventud, parados en las esquinas
o en las tabernas; y ahora que

apreciamos el valor perdido, de
bemos, en manto se pueda, ir a

recuperarlo en los libros de las

bibliotecas y en las escuelas noc

turnas.

Para esto aprendemos a leer:

para tener la llave de la Cultura

y poder llamar a las puertas del

palacio de la Sabiduría.
Muchos hay que saben leer:

¿pero obtienen todo el partido
asequible de sus lecturas?
lodos hijeamos con alguna

frecuencia diarios o revistas. Es
una necesidad imprescindible de

nuestros dias,- pues de otra ma

ñera, nadie podifa informarse de

lo que ocurre en su pais y en el

mundo: vivirla uno como desco

nectado del resto de la humani

dad. Pero no basta ia mera lec

tura de los diarios, tres «-Miarlas

partes de los cuales no tiene va

lor cultural alguno.

Estudio

Todo el mundo lee más orne.

nos diarios; -i su lectura fuera

de gran valor cultural, no seria

tan lamentable la cuhura del

pueblo Ninguna persona que

haya leído únicamente diarios, se
ha distinguido, ni podrá distin

guirse en el campo intelectual,

De donde se deduce, que la

simple lectura no basta, sino le

sigue el estudio deiemdo de las

obras que ias inteligencias privi

legiadas nos han legado y que
son el tesoro de nuestras biblio

tecas.

Si'vestre Campos
Obrero marítimo

Se encuentran hospitalizados
los siguientes obreros:

Emilio Blanchard Garpa, lan
chero, accidentado en un pie;
Juan Vásquez Tejo, jornalero ac

cidentado en la mano derecha;

Un Sanatorio

Entre las enfermedodes mái

contagiosas, debe contarse la tu

berculosis, enfermedad peligrosa
y, al msmo tiempo, penosa, se

bre todo, moramente

Ante el peligro de su contagio,
se alejan del enfetmo los que

parecen más amigos y son, tal

vez, la única esperanza y co.i¿ ri

lo del estigmatizado .con el so

brenombre de «tísico»,

La tisis suele ser. en gran nú

mero de personas, hereditaria;

pero hay muchus casos en los

que el microbio tuberculoso se

desarrolla merced a la escasa ali

mentación y falta de indumenta

ria.

I

y el joven deportista del Club

Marticini, Luis Sáenz Rivera, en

tratamiento de cirugía.

Se comunica a sus a-

mistades a iin de que los visi
ten.

Para combatirla eíicazmente,
los gremios y sindicatos de este

Departamento han pensado, re

petidas veces, en un sanatorio

eiigtdj al amparo de la ley 4054,
dunde podrían ser atendidas per
sonas del centro mismo del país,
afectadas de dicha enfermedad,
las cuales, una vez restablecidas,
volverían con la felicidad a sus

hogares,
Si el Gobierno atendiera estos

deseos de los gremios y sindi
catos, no habría tanto fugar a

contagio como tenemos hoy los
habitantes de Arica y otras ciu

dades ¡lamas personas enfermas

que infecían del tan temible mi
crobio ei aire de las calles y
plazas, parques y mercado, donde
peligra la salud Oel ciudadano
más sano y robu lo.

La fdlta de tiabajo acrecienta
el número de tísicos: donde es

casea pan y abrigo, sienta su

vivienda la Tuberculosis. La de
bilidad del organismo y los ca

tarros mal curados son el incen
tivo y el combustible de esa ho

guera que seca, consume y ex

tingue la vida de gran parte de
nuestra sociedad.

Un sanatorio y proporciona
do trabajo para tantos que ape
nas tienen ocupación, serian dos
remedios muy eficaces contra la
Tuberculosis.

Pedro Leiva

Obrero marítimo

Caja de Seguro Obligatorio
Cl H. Consejo de li Caja de

Seguro Obligatorio, acordó en su

última sesión, postergar la fecha
en. que entrará en vigencia el
nuevo reglamento de PENSIO
NES DEVEJEZ hasta nuevo aviso.
En consecuencia, los asegura

dos que lo deseen pueden cam

biar la edad elegida par* cons

tituir su pensión de vejez. Asi

mismo, los que no lo hubieran
hecho al inscribirse, podrán ele-

'

gir la fecha (55, 60 y 65 aflos)
por medio de una solicitud cuyo
formulario será entregado por la
sección respectiva.

El Administrador

Centro Obrero
de Estudios

Marcos Ramírez M.

Nuestra Escuela funciona los
dfas martes, jueves y viernes,
de 20,30 a 22 horas, en cl local
del Colegio Católico Inglés.

San Marcos 461

Clamor a la Justicia

Social

Debo anle tolo presentantar mis felicitaciones a la Ilus

trtt, Municipalidad de nuestra ciudad, en nombre del Centro O

brero de tbtudtos Marcos RamírezMorales, cuya presidencia me

cabe el honor de ocupar. Presento mis más sinceros respetos,

esperando confiadamente una administración correcta, justa y He

na de actividades para este Departamento.
Aunque estamos considerados como los últimos de Chile,

seamos los primeros en progreso y cultura, buscando, en primer

lugar, el bienestar de sus pobladores, en especial de la clase (•

brera, gran parte de la cual vive hoy no en casas, sino en cho

za» y corralones.

Casuchas levantadas sin ningún control ni comodidades

para seres racionales, sobre todo en tste tiempo de civilización

y adelanto, se destinan para habitación del obrero, que necesita

casa bien ventilada dotada de los servicios modernos y condi

ciones higiénicas. Observemos, asi mismo, que somos objeto de

continuas visitas de extrangeros y revestimos el carácter de <pñ
mer puerto sanitario de Chile*.

A nuestros Exmos. Sres. Gobernadores, Departamental y

Marítimo, lltre Municipalidad, jefe de Sanidad y Administrador
de la Caja del Seguro Obrero les compete el deber de reunirse

y cambiar ideas sobre el hermoseamiento e higiene de nuestro

puerto, pidiendo ante los poderes públicos una ley que amplié
la facultad y derecho de la lltre. Municipalidad para clausurar de

una vez todos estos corralones malolientes, focos de enfermeda
des y desprestigio de nuestro puerto.

La indicación anterior pide necesariamente el reemplazo
de los actuales corralones por casas decentes aunque sencillas,
por cuenta de ia Caja del Seguro Obrero, a fin de subsanar las

deficiencias, harto notorias, en beneficio colectivo de nuestra cli

se obrera.

Vosotros, honorables dirigentes, autoridades de este De.

parlamento tenéis cl deber de tomar muy en cuenta esta humilde
idea, por ser en beneficio colectivo y social de la raza y de la

patria, y servir de vuestro ornamento y prestigio propios.

Abraham Muñoz

Obrero ferroviario

VII3A OBRER/V
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El articulo

El artículo es la parte de la

oración que sirve principalmente
para circunscribir la extensión

en que ha de lomarse al nom

bre al cual se antepone, hacien

do que éste, en vez de abarcar

toda la clase de objetos a que
es aplicable, exprese tan sólo a-

quel objeto determinado ya y

conocido del que habla y del

que escucha. Ai decir dame li

bros, no se determina cuáles;

pirro cuando se dice dame los

libros, el articulo los expresa q1 se

piden ciertos libros consabidos,
de que se h.i tratado antes. Esle

se llama artículo definido o de

terminado, el cual uer.e en sin

gular las formas el, le, lo, que

sirven, respectiva-nente, para los

géneros masculino, femenino y

neutro; y en plurar. los para el

género masculino y las para el

femenino; v gr: el cielo, la tie

rra, lo bueno, lo útil, los peces,
las aves.

Además el artículo se une a

otras partes de la oración que
se usan ocasionalmente con va

lor de substantivos; ora al mis

mo adjetivo: el blanco del tiro;
¡a menor edad; ora a otras" pala -

bras; el ayer, ta contra; el men

tir de las estrellas, los pesares,

los ayes. Usase también con

[rases enteras: et de la capa, ta

de ayer, los del rancho, los di

mes y diretes; el ignorar el lu

gar donde se hallaba, acrecentó

el miedo de Sancho.

Cuando el calificativo se ante

pone al nombre o al infinitivo

substantivado, el articulo precede
inmediatamente al calificativo;
como en la blanca nieve; ta ne

gra honrilla; del poco dormir y
del mucho \>elar se le secó el

cerebro. Y de igual manera pro

cede inmediatamente el ariiculo

al calificativo, cuando éste va

pospuesto a un nombre propio
de persona, y le sirve como de

nombre para que se distinga de

otra; v. gr: Alfonso el Sabio;
üuzmán el Bueno; Juana la Lo

ca

Un substantivo tomado en to-

da su extensión para designar la

totalidad de un género de cosas,

puede llevar el articulo; pues,

aunque no designa un objetn
especial consabido, designa el

género entero, que también es

consabido: el hombre es mortal;
el oro pesa más que la plata; el

citnpo es más sano que la ciu

dad.

El pronombre de tercera per

sona time también, las formas

éli la, to, los, las, "idénticas a las

del articulo; y para no confun

dirlas en el uso, adviértase que

el articulo sólo puede juntarse
con nombres o con otros voca

otos que hagan oficio de nom

bres, y precediéndoles; como el

■upo, la eterníddd, lo justo,

delitos, las penas, etc.; al pa

Dudas ortográficas Corrija sus errores Composición Literaria

Quince palabras difíciles

Acerbo (áspero)
Acervo (montón)
Balbucear

lí.ldío

B.yela
Cacahuete

Calvo

Calavera

Clavar

Desbastar

Envasar

beturbar

F-atovar (sazonar viandas

Hollar a fuego lent->]

Es corriente oír: reduci, pecu-

nanamente, haguemos, aducí,
conduef. poní, veni, exponláneoí

estemporáneo, méndigo,

Debe decirse:

reduje
pecuniariamente

hagamos
puie ¡pretérito) pon (imper)
vine » ven >

espontáneo

extemporáneo

mendigo (grave)

Juan hmk fbái|a
18«>6

Dentro de cien años, si todavía se leen versos,

estarán olvidados muchos nombres hoy gloriosos; pera
te nos figura que. siempre, algunos amigos de la per

fección seguirán recitando, a media voz, unas estrofas

de Guzmán Cruchaga, que son como el ■Soneto, de

Al ver*-., de las letras chilenas:

Alma, no me digas nada

que para tu voz dormida

ya está mi puerta cerrada.

Una lámpara encendida

esperó toda la vida

tu llegada.
Hoy la hallarás extinguida.
Los fríos de ta otoñada

penetraron por la herida

de ¡a ventana entornada:

mi lámpara estremecida,
dio una inmensa llamarada . . .

Hoy la hallarás extinguida.
¡Alma, no me digas nada

que para tu voz dormida

ya está mi puerta cerrada!

El -i i.i tor ha escrito varios pequeños Hbros que
manda desde los cuatro puntos cardinales, porque su

puesto de cónsul lo lleva de un extremo a otro del

planeta; versificador hábil en tono sentimental, a la

sordina, ha dado notas exquisitas y tenido aciertos in

discutibles; pero en ninguna parte encontró tan feliz

acuerdo de sua facultades como en esta breve canción

de su «Lejana» (Litra. Chil. siglo XX. Alone)

¿Lo sabía Ud?
1.— Hay muchas gentes que

escriben: «comoquiera que esto

se diga>, o bien: «cuandoquiera

so que el pronombre personal
se junta únicamente con verbos,
antes o después de ellos; como

él habló, o habió él; la llevaron

o lleváron/a; lo buscaron, o bus-

táron/.r los castigaron, o casti

ga ron ios

(Real Academia Española.)

que esto <uceda>. Las frases ce

mo quiera y cuando quiera, no

pueden escribirse juntas, en una

sola palabra.

Sin embargo, existe la palabra
'dondequiera'; de modoq' es co
rrecto escribir: «dondequiera que

vayas, podrás contar con mi a

mistad >.

2.- No confunda Ud. 'dése

cho* y 'deshecho*.

Desecho (que proviene de

He aquí un tema interesan!*!.

simo, lecior obrero, que puede

aportarte numerosas utilidades: la

COMPOSICIUN LITERARIA.

Veamos primero en qué con

siste,

Dicese que la Composición Li

teraria es el arte de reunir las

ideas que pueden entrar en el

discurso, coordinarlas y expre

sarlas en estilo conveniente.

Consta, pues, la Composición,
de cuatro partes: Preparación,
invención, ejecución y estilo.

Vayamos por partes.

Preparación
En esta primera parte, se reú

nen materiales acomodados al

objeto de que se trata, ordenan

do los elementos que se refieren

a la naturaleza del asunto y las

citas de los autores que han ver

sado en pro y en contra, juntan
do en casos prácticos las leccio

nes de la experiencia propia o .

ajena.
Invención

La invención es fruto de la

reflexión.

Es consejo muy práctico el

apuntar brevemente cada idea

que se ocurra, a poder ser en una
sola palabra. Hecho esto, en un

papel borrador, vuélvase a discu

rrir sobre las ideas anotadas con

el fm de ordenarlas. Esta parte
ha de concluirse con el esquema
del discurso o articulo que se

proyecta. El esquema es como

el armazón o esqueleto de toda

composición literaria.

Ejecución
Esta tercera parte comienza

transformando las palabras o ideas

del esquema en frases o cláusu

las y párrafos. Terminado este

ejercicio se pule el trabajo, frase

por frase, y párrafo por párrafo,
hasta hacer fácil su lectura y a*

comodarlo al gusto del interesa

do, empleando formas correctas,
rechazando las expresiones vul

gares y las que no vienen.al caso,
aclarando las oscuras y evitando

las repeticiones de pensamientos y
en cuanto se pueda de palabras.

Estilo

El estilo et la forma de la eje.
cución: es el «modo y forma de

escribir propio de cada uno*.

Sus cualidades esenciales son:

claridad, pureza, naturalidad 'y
nobleza.

La importancia del estilo es tal,
que merece ser tratado aparte, lo

qne haré en el próximo número,

Sr. Lorenzo Elosegui Pbro.

desechar) significa aquello que
se aparta como inservible o inú

til.

Deshecho (que previene de

deshacer), se aplica a aquello que
se ha roto, dividido, partido, de

rretido, despedazado o desinte

grado por efectos del uso o de

cualquiera otra causa.
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Charlas Culturales

É! Cambio internacional

(Sexta charla de nuestro profesor señor Marcos

Ramírez M.)

La lucha de clases, 1as dictaduras y
las guerras.

it. Fluctuaciones y desvaluación de la moneda

Recordemos de nuestra charla

anterior que:

1) el cambio internacional esti

sujeto en todo momento a fluc

tuaciones más o menos inten

sas, que dependen primariamente
de la situación general de los

negocios y del buen sentido de

los Gobiernos:

2) se llaman divisas todos los

documentos (lenas de pago, le

tras cancanas, etc.) representati
vos de moneda extranjera, sus

ceptibles de venia pur parte de

sus poseedores y de compra por

parte de quienes los necesiten

para hacer algún pago al extran

jern
3) se llama i nconvertibili

dad a una especie de falencia

del Estado, que no le permite

cumplir su compromiso ie cam

biar por moneda oro la mo

neda circulante que con su res-

. paldo ha emitido.

V ahora sigamosi

La situación próspera de un

país se traduce en e) bienestar

relativo de sus habitantes. Traba

jo para todos y remunerado de

acuerdo con las necesidades de

la vida; industrias florecientes;
paz interna y externa; equilibrio
entre lo que se compra (impor

tación) y lo que se vende (ex

portación) al extranjero, de moda

que no haya pendientes grandes
cantidades de moneda extranjera
que pagar; y por la misma razón,
inexistencia de deudas, sea Ínter

ñas o externas, que obliguen al

Estado a desembolsar parte sus

entradas e intereses y amortiza.

ciones, esto es en inversiones im

productivas. Todo esto, resumi-

ble en una pequeña frase: «con

fianza interior y exterior*»,

Supongamos a Chile en esla

próspera situación. Su moneda

nene un valor fijo (supongamos
6 peniques) y la marcha tranqui
la de sus negocios internos y ex.

temos, mantiene el equilibrio en

tre los diversos factores que in

fluyen en et cambio, mantenien

do éste casi invariable en los fj

peniques por peso asignados.
Una deitnición monetaria dc esa

amable siiusción será el decir que
iel cambio eslá a la par».

Con la organización actual del

sistema monetario, cl cambio in

ternacional no puede permanecer
lijo. Puede ser estable, fluctúan
do al rededor de un valor deter

minado, pero fijo. Ello se debe a

un factor antiguo: los gastos de

traslación de un país a otro de

las cantidades de moneda oro

que debían pagarse. Si conside

ramo» que tnn día casi nu txis-

ten prácticamente esos trasportes

de oro, puesio que sabemos que

los pagos se hacen mediante le

tras u otros documentos simila

res que, del mismn modo que el

billete, sol» representan deter

minada cantidau de oro, llegamos
i la conclusión de que estos gas

tos de traslación de uro no

existen, y son por lu tanto f.cti

CIOS.

Sin embaí go, esos gastos sea-

pÜcan al cambio internacional en

forma de un l-gem recargo para

el pais acreedor. O sea, suprimen

do un pago entre Chile e Ingla
terra, y suponiendo en Ó peni

ques el valor fijo de nuestra mo

neda. Chile debe pagar 100 libras

a S 40.— la libra Aplicado el

gasto de traspone del oro, eldeu

dor. chileno psgaiá un poquito
más rte los S 40. por libra, diga
mos $ 40, 65 Si el pago viene

de Inglaterra a Chile, será enton
ces Inglaterra quien deberá un

poquito más de una libra por ca

da $ 40 —chilenos Para el pri.
mer caso la equivalencia entre li

bra y peso será de $ 4005 por

libra; y para el segundo S 3Q35

por libra La oscitación O fluctua

ción del cambio internacional de!

peso chileno de 6 peniques será,

pues, entre esos dos valores

Esta fluctuación a que me re

fiero es la mínima fluctuación, y

resulta inevitable. Todos los paí
ses la sufren sin distinción, y en

realidad ella no causa ningún
mal.

En países de situación econó

mica sólida, é-ta viene a ser tam

bién la única fluctuación del cam

bio. No pueden producirse oirás

mayores porque, teniendo el Es

tado en sus manos moneda oro

v moneda circulante suficiente,
fácil le será regular todas las

operaciones de compra y venta

de divisas, comprando cuando

ellas sobren en el mercado y

vendiendo cuando ellas escaseen,

En casi todos los países, a me

dida que se han ampliado e in

tensificado los nogocios interna

cionales, se han creado organis
mos destinados a regular las

operaciones del cambio, Aquí,
como en los demás países, existe
un Banco del Estado, el Banco

Central de Chile, Banco que ope
rando con los depósitos del Es

tado, interviene en el comercio

internacional, en diversas formas,
y realiza los negocios necesarios

para mantener más o menos íijo
el valor del cambio.

Esto resulta muy sencillo tra-

Cualquiera que haya asistido a

un mitin socialista o comunista,
o haya ojeado las publicaciones
de ambas ideologías, había oído

llamar estentóreamente y protestar
en los tonos más vivos contra

las dictaduras y las guerras.
Un partido de derechas, un go-

biemo de orden, que procura
mantener la autoridad en bene

ficio de todos tos ciudadanos, es

calificado inmediatamente por so

cialistas v comunistas como un

partido lacisiaoun gobierno dic
tatorial al que hay que derrocar

inmediatamenie, aún cuando sea

necesario para ello emplear los

medios más violentos y más en

pugna con el progreso, la' civili

zación y et bienestar de los pue
blos.

Nosotros no somos partidarios
de las guerras, que desang/an las'

naciones, ni tan poco de las dic

taduras civiles y militares, aún

cuando comprendemos, que
en momentos dados, hay quede-
lender la integridad del territorio

nacional o cortar abusos omi

nosos del libertinaje más cínica

e ininterrumpido. Pero ante las

insistentes protestas y reclama

ciones socialistas contra las dic-

tadurasylas guerras, plácenos ha

cer resaltar la palmaria centradle

ción que existe entre esas braba-

tas y protestas y las Teorías de

Marx, sobre la lucha de clases, y
en general entre las doctrinas so

cialistas, fiel reflejo de las Teo

rias de su maestre.

Marx en su <Lucha de Clases*,

obra escrita en 1350; fué el pri
mero que empleó la expresión
• dictadura proletaria», y en carta

escrita a Weydemeyer ,
dos años

más tarde, él mismo subraya,que
ha sido el primero en afirmar»q'
la lucha de clases lleva a la dic

tadura del proletariado». También
en su cCiiiica del programa de

Ootha» (1875) declara, que la

dictadura oel proletariado constj.

luye la forma especifica del pe-
tiodo detransic«ón, o período re-

voluclonario, y que es necesario

apoderarse del poder para esta

blecer nn Gobierno dictatorial q'
cambie la propiedad privada en

propiedad colectiva.

Los socialistas por su parte,

siguiendo las doctrinas de su

maestro, se han conocido como

verdaderos dictadores en aquellas
naciones donde han lograda el

poder. En España, por citar el

caso más reciente, ejercieron, ha

ce tres años, la más cruda délas

dictaduras, atentando contra la

propiedad privada en la «ley agra
ria» más inicua y por medio dc

los delegados del trabajo en to

das las indicaciones obreras de

la nación.

Cuando se les escapó el poder
de las manos por la voluntad

soberana del pueblo, manifestada
en las urnas, armaron al prole
tariado y provocaron una revo

lución fratkida, que originó miles

de muertos.

Ante estos hechos y procedi
mientos no se explican las doc

trinas marxistas y sus clamoreos

y protestas contra las guerras y
dictaduras. A mi parecer, nos

encontramos frente a un caso

patológico de partido, digno de

estudio.

Si admitimos que son malas e

injustas las dictaduras capitalistas

y militares, tenemos que admitir

que adolecen de los mismos de

fectos las dictaduras proletarias.
Si clamamos, porque son cri

minales y sanguinarias las guerras
internacionales, más criminal y

sanguinaria es la lucha de clases,
donde los hermanos son verdu

gos de sus propios hermanos.

Seamos consecuentes, si quere
mos pasar por cuerdos.

Dr. Rodolfo Garro

VISITE)

los grandes surtidos de

camisas, cuellos, corbatas

y las mejores marcas de

calzado

Pescetto I Inos

y Cia, l.,ttl;i.

Calle 21 de Mayo 221

Casilla No. 41

Teléfono No. 210

Nuestros cursos abrazan las explicaciones de Aritmé

tica. Gramática Castellana,, Lectura, Escritura, Dibujo y
L'harlas semanales sobre temas de vivo interés e ins

trucción.

tándose de países en buena si

tuación económica; no asf en los

casos de crisis, en los cuales la

especulación viene a ser inevitable

y origina daños profundos en la

vida económica de las naciones.

El próximo número continuare

mos la misma materia.

jerseys y pulí
—overs

de lana
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Legislación Social
Del desahucio obrero

Primera Parte

Aunque actualmente la mayo
lía de nuestros obrero* conoce el

derecho que tes corresponde en

los casos de ser desahuciados del

trabajo en que laboren, existe sin

embargo, un gran número de él'us

que desconoce en detalle las

disposiciones legales que rigen
sobre la materia.

A fin de ilustrar profusamente
a estos asalariados sobre los de

rechos y obligaciones que les co

rresponde, vamos a hacer una re

lación sucinta de los casos en

que corresponde el pago en di

ñero del desahucio y cuando nó.

El artículo 10 del Código del

Trabajo dice: "Cualquiera de las

partes podrá poner término al

Contrato de Trabajo cuando la

eslime conveniente, pero dando a

la otra aviso con seis dias de an

ticipación o abonándole una su

ma de dinero equivalente al sa

lario de seis días de trabajo"

Significa esto que tanto el pe-

trón como el obrero tienen el de

recho de dar por terminado un

contrato de trabajo a voluntad en

cualquier momento, pero dan

dose un aviio anticipado de seis

dias La hita de cumplimiento de

esta (o malídad por cualquiera de

las partes obliga a la otra pira

exigir el pago de indemnización

de seis días de salario

Cuando el patrón fuere el que
da el aviso, debeiá además con

:eder al obrero durante loa seis

días del desahucio, un permiso
1:2 una hora diana, que se des

contatá de la jomada legal, para

que el obrero busque otra culo-

ucióu.

Sin perjuicio de lo anterior,
ru-de el patrón hacer cesar Ins

itnricios de uu obrero en forma

inmediata sin aviso y sin indem

nizición, en tos siguientes casos:

1) por falta de probidad, vías

de hecho, injurias o conducta in-

moni grave debidamente com-

pinbada del obrero;

2) por un perjuicio material

cansa lo intencionalmenle por el

' brero. en lis máquinas, herrami

entas útiles de trabajo, productos o

mercaderías;
3) por actos u omisiones e im

í-tudencias temerarias del obrero

EDITORIAL

Acaba de celebrar el Pettí el 114 aniversario de su independencia
ondeando pujantemente su pabellón en las suaves auras de la civili

zación y del pogreso, al par que Bolivia tiende su diestra sobre las

páginas de su historia para conmemorar su 110° año de libertades,
en medio de las primicias de la paz, que le brindan un próspero porvenir
Desde estas páginas "Cultura", henchido de júbilo indoamericano, se

complace en felicitar fraternalmente a los representantes de ambos paí
ses hermanos y a sus respectivas colonias residentes en Arica.

Centro Obrero de Estudios M. M. R

1 *;il.i I m-jh-l-s ele vina Alaestra

Bajo este este título he creído interesante copiar
párrafos «ie una conferencia dada por AMANDA LABAR j
CA ante un grupo de juventud estudiosa

Tengo para AMANDA LABARCA, mi profesora de i

Filosofía, en un tiempo, el mejor de tos recuerdos. Ya 'I
"Cultura" ha publicado alguna de sus "Meditaciones ll
breves", y ha dicho en dos palabras quien es Recor

démoslo: escritora, pensadora; pero sobre todo "maes- -

tra" en el más a!to sentido evangélico y visionario de

este concepto.
Marcos Ramírez M

'

Cientos o más siglos han transcurrido desde entonces (desde
el hombre primitivo!, siglos de Incluís, de sacrificios, en que han

prosperado y decaído civilazaciones, en que han sido jubilosamente
aceptados primero y rechazados después regímenes políticos. Jomas
de gobierno, credos religiosos, sistemas científicos. Cada generación
concibió una esperanza para mejorar o embellecer la vida y a costa

de dolores la realizó Sus hijos ta recibieron como herencia natural,
a la cual no se asigna mayor precio, porque sus esperanzas estaban

cifradas en algo mejor, mas allá, siempre más allá Y todo ha sido

fugaz y perecedero en eí mundo, menos esta ansia dt superación,
este anhelo de algo mejor que io que poseemos, algo mejor que mu

ckos no saben qué es. pero cuya necesidad sienten desde lo más pro
fundo de sus entrañas. Este camino de la barbarie a la cultura ha
sida presiso conquistarlo dificultosamente, paso a paso, minuto a mí

ñuto, generación tras generación. Nunca hemos logrado nada sin es

fuerzo Nunca ha llegado el hombre a una verdad sin errar prime
ro cientos de veces; nunca a un estado de paz sin una guerra an

terior; nunca a una a una conquista de libertad sin que los cadal
sos se tiñeran en sangre; nunca a un credo de morat más puro sin
haber envenenado a Sócrates y crucificado al Nazareno.

.'Dolor! Dolor ha sido et precio de cada etapa del pro
greso. Con tributos de sangre han nacido y se han transfor
mado tas instituciones políticas, desde la teocracia caldea has
ta los plebiscitos democráticos. Así el derecho y las costum

bres, desde la ley del "ojo por ojo y diente por diente" has
a los códigos modernos Así tas ciencias, desde la astrología
de los hechiceros hasta las teorías de Einstein Del salvaje
que limitaba su visión a la caverna, ha surgido eí hombre

que es hoy ciudadano del mundo y mañana navegante délos
sistemas planetarios. Las fuerzas que antes parecían demo
níacas y monstruosas se acogen a nosotros como aliadas.
Esta es la cultura.

Don Tomás Gatica Martínez.

El activo Director del Departa
mentó de Fx tensión Cultura del

Ministerio del Trabajo viene próxi
mamente, a tas ciudades del norte,

después de haber hecho una im

portantante gira al sur, tanto para

organizar los comités culturales

obreros como para presentar, en

funciones populares, a la Compa
ñía Sinfónica Nacional, compuesta
de más de cincuenta músicos.

Va no puede pasar inaverttdt a

los obreros de todo el pais la in
tensa labor de esle funcionario en

pro de la difusión cultural. Escri

tor valiente, novelista notable y

agudo periodista, don Tomás Ca

uca Martínez fué nombrado para
el puesto que desempaña desde 19-

32. Desde alli, en esfuerzos penoso

por la imcomprensión de las gen

tes, ha emprendido la más inten

sa campaña conocida para fomen

tar la cultura de las masas prole
tarias. Gracias a su actividad ya
están ronstitufdos en casi todas

las ciudades los comités culturales

obreros, y la vida languideciente
de las inslituciones obreras se

han robustecido e intensificado.

"Don Tomás", como general
mente se le llama, merece desde

luego el estimulo agradecido de

las masas proletarias.

que afecten la seguridad del es

tablecimiento o de los demás obre

ros o a la salud de éstos;

4) por faltas graves alas obli

gaciones que impone el Contrato

rJc Trabajo;
5) por noconcurrir el obrero al

trabajo, sin causa jutificada, duran
le dos días seguidos, dos lunes

en el mes o un total de tres dias

durante igual periodo de tiempo;
6) por abandono del trabajo.

Se entiende por abandono de tra

bajo, los siguienlee casos;

La salida intempestiva e injus
tificada del obrero del sitio de ti
faena y durante las horas de tra

bajo, sin permiso del patrón o de

quien lo represente;
la negativa de trabajar en las

faenas a que ha sido destinado,
siempre que éstas estén de acuer
do con el respectivo contrato; y
la falta injustificada o sin aviso

previo de asilencia al trabajo de

parte del obrero que tuviere a su

cargo una faena o máquina, cuyo
abandono o paralización signifique
una perturbación en la marcha del

resto de la obra.
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Interview

Deportiva
Por O E.

Obrero Marítimo

Por considerarlo de interés pa

ra nuestros lectores y deseando

entrevistamos con el Sr. Presi

dente de ia Asociación de BAS-

KET BALL, señor Roberto Gu

tiérrez, nos dirigidos a los ex-co

rrales municipales, donde lo en.

contramos en plena labor, diri

giend ¡ los trabajos de construc

ción de ia nueva cancha.

Todos los operarios se hallan

en activo trabajo; asi, vemos a los

maestros Contreras y Orellana

que dan término al zócalo de las

galerías; dentro de los baños, can
tando alegremente, los pintores
blanquean las paredes; y en el

patio, el maquinista y su ayudan
te caldean la aplanadora, mien

tras otros obreros con palas y
carretillas rellenan el piso con

chancado

Impuesto de nuestra visita, el

Sr. Gutiérrez nos recibe muy
amablemente, diciéndonos: "Sean
mis primeras palabras, un cari

ñoso saludo para ese esforzada
núcleo de obreros, que silencio

sámente, noche a noche, laboran
su perfeccionamiento, para con

seguir la debida colocación que

corresponde a cada ciudadano,
dentro de la sociedad'; estímulo,
que agradecemos sinceramente.

- Es UJ. el que dirige la obra?
— Sf, efectivamente, yo dirijo la

la construcción de la cancha por
razón de economía, porque si
consideramos que solamente el

plano nos costaba $ 200 y un

contratista no nos trabajarla por

menos de $ 20 diarios. UJs.

comprenderán que con $ 900 que
empecé este trabajo, no me iba

comprometer con ese gasto. Ade

más, los Srs Espinoza y Morales,
competentes empleados de la

lltre. Municipalidad, han sido mis

consejeros técnicos
— Pero UJ ha de tener algu

na experencia . . . . ?
— No lo niego, tengo mi poco
de experiencia, por cuanto actué en
la construcción de Putrerillos, en
Copiapó, durante las vacaciones
de mi catrera de profesor.

- Y el costo . . ?
- Algo más de % 10000 Va he

mos gastado más de % 5 000 fue
ra de los materiales que suman

unos miles.
— Es cierto que el Municipio

ha ayudado ?
— Sí, y muy cierto; la lltre Mu-
uicipaiidad ha reconocido nues

tra obra y ha venido espotánea-
mente en nuetsra ayuda con una

alzada cantidad de pesos.
- Falta mucho para terminar . ?

— No mucho: un portón nuevo,
algo de las galerías, tribunas para
las autoridades, boletería, ilumi-

Llamado a la Juventud Obrera

El Centro Obrero de Estudios, Marcos Ramírez M. tiene

un carácter esecialmentc popular. El ejerce su labor de penetra
ción en las masas obreras, llevando asi un cálido mensaje de

cultura, de comprensión y de armonía social. Fuera de alguna
nobles iniciativas privadas y del profesorado oficial, que se lian

esfolzado en mantener escuelas nocturnas pira obreros, no existe

en Arica, obra alguna de extensión cultural obrera, que cuente

como este centro, con la cooperación generosa de un núcleo de

jóvenes intelectuales, que desarrollan una vasta labor de cultura

dentro del campo obrero,
Los obreros, en materia de cultura, están entregados a su

propia suerte. Nadie se encarga de orientarlos, de oponer la ver

dad y la razón, a la sorda y tenaz campaña que ejercen general
mente individuos de escasísima cultura y con más odio que apos
tolado en sus propósitos de redención proletaria.

La lucha de clases es el fondo de las cuestiones sociales

del momento, como el único medio de alcanzar la felicidad pro

letaria, o sea el mejoramiento económico y espiritual del obrero,
hasta nivelar la situación que gozan tas demás clases sociales La

lucha de clises, en consecuencia, busca la igualdad económica, lo

que resulta un absurdo ante el criterio común.

Mientras el mundo, sea mundo existirán ricos y pobres y
hasta hoy, depués de miles de afios, la humaniJad no presenta
un solo caso de un pueblo o nación que haya alcanzado el ver-

dadero ideal La desigualdad económica proviene de la desigual
dad espiritual; la inteligencia, el criterio, la moral, el carácter di-

firen constantemente de una a otra persona. El hombre mejor arma
do ffsica y espiritualmente en la lucha por la vida, tendrá que

surgir más que otro de inferiores condiciones raciales y persona
les y de estas diferencias, se desprende lógicamente la diversidad

de cultura, de fortuna y de posición social. Las masas humanas

son como el oleaje, mientras algunos ascienden en la lucha por

la vida, oíros bajan y es esto, precisamente lo que determina el

el equilibrio de la sociedad

Para que haya trabajo, para que haya emulación y lucha,
tiene que existir la desigualdad Al ideal de unos cuantos ¡lasos

se opone la realidad del mundo en tantos siglos de incesanta

búsqueda de la felicidad y de la civilzación, La igualdad que so.

lo puede exislir relativamente, porque jamás existió, ni existe, ni

existirá en su sentido absoluto, se busca en un régimen qne ele

ve. a los de abajo y haga más comprensivos y humanas a los de

arriba. En el fondo como se ve, hay un problema de cultura. Los

obreros necesitan mejorar sus condiciones de vida, pero, para dis

frutar de una vida mejor, lo esencial es preparar al obrero para

ella, dándole una cultura elemental en lucha abierta contra los

males y vicios del ambiente.

En esta tarea redentora, el Centro Obrero de Estudios Mar

eos Ramírez M. desarrolla una labor inportantísima, difundiendo

cultura en las masas obreras, acogiéndolas con especial interés y

estimación.

En esta escuela encontrará siempre el obrero, la más entu

siasta cooperación, facilidades y atenciones que se le tienen re

servadas con especial cariño.

Miguel Domínguez
Obrero Marítimo

nación, urinarios, roperos para

los Clubs, etc : ojalá pudiera
aprovechar la estada del Sr. Obis

po para la bendición y comple
tar la obra.

Al contestarle nosotros que la

cancha va a quedar «macanuda»,
prosiguió: "Me siento orgulloso;
vamos a poseer una de las me

jores canchas de ta lona norte,

Además, será adaptable para va

rios deportes; estará siempre dis

ponible para las Organizaciones
Obreras, pan actos culturales,
concentraciones, etc. dada su ca

pacidad para más de mil personas.

Como se acercaba la hora >fa-

fal> (12 m ), nos despedimoscon
un fuerte apretón de manos del

señor Gutiérrez, agradeciéndonos
el honor que "CULTURA" le ha

bía dispensado en esta entrevista.

"POBREZAS"

He aquí una frase, como su

distinción lo indica, desnuda, des
preciativa, y sin interés, sólo com-

prendida, por los que comparten
con ella, o por otros que ya ale

jados de sus tentáculos, supieron
apreciar sus efectos. Pero de na

die es desconocido que en este

ambiente en donde las circuns

tandas superiores oprimen los

corazones, curtiéndose éstos al sa

cnficio de tantas y amargas ex-

pansiones; hay un silencio pro-
fundo, que dulcifica y apaga es

tos sentimientos propios de una

vida marchitada, más grave que
las agonías de las flores. Es la

sinceridad, en toda su extención
de la palabra. La franqueza que
abunda en ella, y que desgracia
damente falta en los que miran

con índeferencia esta efímera exis
lencia de los que nunca han de

bido sufrir, cuyas felicidades, mu
chos las han encontrado, en cu

nas, sin «penas, ni glorias»; de
los que, ni siquiera se imaginan
lo que es una pobreza honrada,
por más que ésta rebose de su

frimiento y dolor.

Hay en nuestra época cente

nares de seres, que pululan en la

orfandad, madres de rostros de.

macrados de tanto implorar; ple
garias ya caídas y que caerán en

el vacío, por que en el mundo,
ya eslá arraigada esa ambición,
con «caretas» guerreras.— Se ve

como la luz del dfa, el egoísmo
mundial, cuyos magnates mer-

•

cantilistas se aprestan para en

cender la hoguera, que ha de ir

acompañada, de muertes, miserias

y dolores, sin desconocer que el
eco ha de repercutir más ¡mesa-

mente en las proletariadas ma

sas de los pueblos que hoy viven
hermanados, sin poder extermi

nar esas eternas pobrezas, legadas
por pasadas conflagraciones; po
brezas, que seguirán compren
diéndolas los que te eduquen al

calor de ella, en conocimientos
de ideas francas que lucharán

siempre por convencer a los in-

deferentes e inconprensibles, con

la suavidad propia y humilde de
sus hechos.

Es por esto, que es un gran

honor, para una organización obre
ra y cultural, como el "Centro

Marcos Ramírez M", y mucho

más estimada, cuando ya se co

noce, que es amigable y sólido,
el dedicar sus horas libres aun

sacrificando las que se deben al

descanso, será mas satisfactorio,
cuando nos entreguemos a ¿lias,
para reforzar nuevos conocimien

tos, o ideando esos artículos en

defensa de la hermandad univer

sal; por ella, base única que afian

zará la felicidad de los Pueblos.

J. Zarate V,

Obrero
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Uso del Articulo

El uso del arlículo no es tan

íi;ll como a primíra vista puede

parecer; llaman poderosamente la

atención el aceitado empleo y sin

gular cuidido que les merecía a

los clásicos de nuestro idioma.

Él articulo debe omitirse:

Cuando precede al nombre al

gún adjetivo demostrativo o po

sesivo; v: gr. este libro, esta ca

». nuestra honra, mí papá. Son

anticuadas las formas.de: la mi

madre, en la mi casa; si bien en

el Padre Nuestro decimos toda

vía: santificado sea el tu nombre

También se omite generalmen
te el arlículo antes de -los nombres

prnpius de varón en el número

singular; pero en el número plu
ral se les agrega algunas veces,
como cuando decimos: Los Jua
nes, y los Manueles abundan mu

cho; y cuando se ponen en plu
ral ciertos nombres famosos: como

los Crisóstomos, los Alejandros,
los Murillos. Eu lenguaje familiar

se suele anteponer el artículo a

los nombres de mujeres, y así se

dice: la Carlota, la Juana,
Cuando van calificados los nom -

bres de personas, han de llevar

por fuerza articulo, v. gr: la gran

vmir.ü.H-,; la heroína Antonia

García; el magno Alejandro; el

prudente Filipo.
Igualmente solemos anteponer

el articulo a los apellidos de los

artistas y escritores italianos anti

guos: como el Ariosto, el Ticiano,

siguiendo la costumbre de aque
llos naturales, que la aplican asi

mismo a los modernos y aun a

los contemporáneos, en lo cual

nosotros no los seguimos puesta

que nadie dice ni escribe en cas.

tellano el Ali;cre,el Monti, ni ei

Manzoni,
También se antepone el artícu

lo cuando designamos un libro,

no por su título sino sólo por el

nombre de su aulor, diciendo;

dame el üircitaso; me Uta un

tomo del Mariana. 0¡ro tanto se

practica con los nombres propios

que son títulos de obras; como

el Edipo, el Qi'j'ie, la Raquel
Cuando dos o má> sustantivos

reunidos se refieren a otro, se

puede aplicar el artículo única

mente al primero, omitiéndolo en

los demás, yeito aun que sea de dis

tinto género; v. gr: los méritos y

servicios de mi padre; el celo,

inteligencia y lunradez de fulano,

El aiticulo masculino et (iegún
uso constante y por razón de eu

fonía) se puede juntar a substan

livos femeninos que empiezan con

la vocal a acentuada, o con h

muda seguida de la misma vocal,

siempre que éstos no sean nom

bres propios dc mujer. Así, se

dice: el agua cl alma, el hacha,
el hombre; por lo contrario, se

dirá: la Angela, la Alvarez, la abe-

j i la afición, la hacienda; los pri
meros, p rque son nombres pro-

i'ius de mujer, y los segundos, por

que la ,; ptimera uo es acentuada.

Apuntes Entresacados de la

Real Academia Española

Dudas Ortográficas Corrija sus errores ti estilo

Zamancar Es corriente oír:

Z-ncadiÜa Concencu. mala con, desirebuir

Zángano miaja, frentes picin, pacencia, Cía
7.i n golotear biel, aquí cojemos lodos.

Zanja, zanjen Debe decirse:

Zancudo Conciencia

Zanahoria Malecón

Ziguau Distribuir

Zanguango Migaja
Zafar Frontispicio
Zarza Paciencia

Zarzuela Gabriel

Zopenca Aquí cabemos todos.

Zoauete jqo escribí él hava por el halla

Zumbar haya, es de Uzbe*
,
halla

,
dc hallar

mml JílOílWw

IS-S1 — I9¿S

"El incipiente modernismo de los poetas conlenporáneos
alcanza en Mnndaca plenitud interior sin violentar lineas externas.

"Los motivos puéticos que lo exaltan hasta la angustia - dice Ja
ra - son los familiares, la madre, la esposa, los hijos y sus figuras
se ven siempre asociadas, de cerca o de lejos, precisa o vaga

mente,_ con la idea de la muerte. En todos los demás temas, la
emoción es serena, la expresión es sugerente; diríase una melo
día en sordina.

En el fondo de esa serenidad, la fe religiosa aparecía y hacia
brotar la plegaria de sus labios: (Alone)

Viento de tormenta nos lleva al abismo.
Con ansias de vida, vamos a morir.

Somos los verdugos de nostros mismos,

¡Miramos muriendo, Torre de Marfil!
Por tus alegrías y por tus dolores,

por toda la sangre que vertió Jesús,
purifica el alma de nuestros amores,

la que tú nos diste bañada de luz.

Ruega por tus hijos, pobres y mezquinos,
enfermos, Señora, del mal vivir

....

Y pues no supimos andar el camino,
enséñanos cómo se debe morir!

Centro Obrero

de Estudios

Marcos Ramírez M

Nuestra Escuela funciona lo:

.¡as martes, jueves y viernes

ie 20,30 a 22 luirás, en el loca

¡leí Colegio Católico Inglés.

1 San Marcos 461

¿Lo sabía Ud?

I - En Chile usamos corrien

lemenle la palabra «lapicero,» apli
cada al mango en que se coloca

la pluma de escribir. Este manga

se llama en castellano «porta
plumas*, y nuestra palabra la

picera nada nene que ver con

la plunia de escribir, pues signi
fica el instrumento en que se

coloca el lápiz, para servirse

de él más cómodamente.—

2 — A menudo oímos decir,
aun a profesores: «L'd. liene bue

na o mala ortografía, buena
d mala caligrafía.- Ortográ
fía significa escritura corree

ta y caligrafía, escritura be

lla, diremus letra bella.- De lo

que se desprende que los que
escriben correctamente tienen

ortografía, y los que escriben

mal, no tiene ortografía. -

Del mismo modo que los que

tienen letra hermosa, tienen ca-

Según quedó indicado en el

pasífk. número de "Cultura", el

estilo es el modo y f.nma dc

escribir propio de cada uno.

L21 palabra «estilo» procede del

nombre latino del punzón de mar

fil o cobre, que los antiguos usa

ban para escribir en las tablillas

enceradas; por ello, al que esen-

bía bien, io calificaban de «bue*

estilista*, y de «buen estilo ala

escritura elegante.
El estilo tiene una importancia

muy destacada, por que viene a

ser como el sello de la persona
lidad mental del escritor; en este

sentido se repite sin cesar la ce

lebérrima frase del ilustre filóso

fo francés, tHuffón; "el estilo es

el hombre'; por ser una manera

personalisima e incomunicable del

que habla -o escribe, que podrá
imitarse, perú no igualarse.
El estilo dimana, pues, de nues-

estra personalidad, y asi como és

ta, exije perfeccionamiento, que se

logra tras la ruda tarea de la co

rrección dsl lenguaje y continua

uso de la «lima» que modifica y

perfila los rasgos propios del que

escribe.

No es posible concretar en re«

glas normas para conseguir un

buen estilo. La atenta lectura de

los maestros, la meditación y es

merada corrección de los propios
trabajos, son los que más ense

nan en el caso.

Las cualidades más señaladas

del buen estilo pueden reducirse

a las siguientes: claridad, preci
sión, naturalidad y pureza,
La claridad consiste en expre

sarse peifecta y distintamente; la

precisión, en la correspondencia
exacta de la palabra con la idea;
la naturalidad, en esa difícil faci

lidad, en que se refleja la rxpon-

taneidad, sin que se note esfuer

zo ni estudia en expresar ideas

ni pensamientos rebuscados; y la

pureza, en la fiel observancia de

las reglas gramaticales y en la

conformodidad con el uso de los

buenos autotes.

Los tres tipos principales de

estilo, que se distinguen corrien

temente son: cl lacónico, el

ático y oriental.

El primero es conciso y por
lo general peca de oscuro; el se

gundo es elegante y preciso; y
el oriental, pomposo, atiende más
a la armonía de las palabras que
al mismo asunto, a veces, pavo
neándose con las galas de la for
ma.

Cada época y cada pais influye
marcadisísamente en el estilo indi

vidual y las circunstancias de la

vida que tanto participan en la

formación del carácter, son fre

cuentemente los modeladores del

«estilo».

Sr. Lorenío Elosegui Pbro.

ligrafía, y no la tienen aquelloi

que tienen letra fea o ininteligible.



.-L,'os
"■ 'a

de
roo.

"etla
'«««lír,

lo*

-■>- je*-.- -¿m ¿£ s>i.;?s

'

a'«lar

Sí0''

'*-*■ *,

'

deb,

■^t^jW

"'
*

y e/

¡ "bnirm°' l¿7"'"»r *>"2r,'
^^«¡¿Z? ¿rs**

r,9«fe:«9

'"if/or
'««» i 'de,Para

f«"e,„ef:"" «,„,

>*-^*«íSS*¿
. "">*

'"E»eC''f '°s

3(Jü/

*'*'r7
>*.• ass*

'"Bilí «l»,

'» «fes

a
°«e

'J dos

.""eo-,

*-'.i'j,

Ciíns

S;$g^

e«Hsj

■'do

son

"">>)■ I
**ur

dn i 2. a

Por ", '"do

'-'IV,
de

""di,

* 'o,
cir.

>»"b¡:
uin.
'i-ms

L'<:H

■^

,?'ade,

""O.
dc

''"le «* a?""a ~1"?"T-
'

an<erior
°

Sc/dn
Se

Pirá
,n"nda

d(Vj

ero
de la

'duce
'

y asi

e„^!'-
pr>r

'■"■mal

"a'or

^CS"¡Z^" „ec,

'"«IIIsa

"¡ie.
1
<-■.'(.

'fias as??=:?-í"='
-«SSSSi???**d.

irlo

'■»' <

D/'<*ue«s "*"'o „

■

<er,as

Pras ,c"*lo
"jroi a,

"
Wí!,

n. -' COni.J

y n

y ios eorn

'w el ,

«"'"•de,
°°

detie.."e™os,,
de P¡. s'eo,t(ar. , W

-"^S^^aÍ

-

.Jas acrei_

US ^r»
'I""'ei

dc
uro.

Se.

"a- .

e»st„,
"ma.
><¡m.

«ro,
•-■"*,;

Pro

r;'«»*,"p"?•■ '«

"Ilt

«caí
"«ro

«ez
"leí; 2,

S* I*'St^i

"'.'I' de - "'« «-' *r 'a

llar

"Vio ¿J"«»

'o,

etóo

«aur¡

Pes,*0!

,/ 'a,

o. w_""a' a
■»

one

"«der/.

,?*.'
•tf/Ví-

«r,„,!",eeWr2a|*J como ««01

-

*-« ilh' """loina. ""a
■Tt' '"«"dn í'ra. dK<)

*

wercad0,
'°rc;0

a aüui
¡ »í;íw« e

•muy

■7"e ,

:o'oca.
•naiju.

P'fa/ (

«"«^f»,»";,

T /ne ""-"oo. .....'■**'« se f,.>i

s'íen. ,S„Co«ier,'..ieral a*-,!^ A*«tt

'OS ^L

roa) ,es™ We
'

de .£• Para

«te »oco™e,«
'eria/e.
c/dr,

.„ e'Pecia/»°rMera

,f;odWlra«"eo,
«enl,io

'os

°ue

más

-«d. ^Say^e^^eret

ór?*^
■* ¿¿7c'ar^a ?í?0r,an

f""«o"/,í.,i'|eon'." .""oneda" '.des.

Pia'a
oue nn.

-

Je.

„ "«Illa - "«o.

'«"aciol*"."»

Va «co

ti*''" rapi f'nb/0 „„"''■> fluñ?™0*1 de
o" «, />ee 7''o.de-

'"antt

^*>«^*?

les fc.

"°'*>'i'£z«
mica /*c,dP d, . ,d-»5^-°<íe /a „': esfo

rC">"'"*.c/ti„
c°naá'¿'.?5° "io

E;efai.es % «ere-

« ■
*

a<?rai
l"«»

Esto, ,

,m. «a/ser,'/ -S*0
,93, (fra„.

^^
"■¡Win

-153S

ea"¿S"°

«lepoT^eo
de

«016,
«Obr,

•e.las

"">"ed.;™M*.'C""'

SU*

Va/„,^

las

ftnei

.--So"d,2
'aoi.

Eo
°copar?fa c*iarla

í&«*V^^0»ed°e..*Po„;Jl"e« el ™^**i

2»- r° .
*•"> t*

^=^!*v„.

"-V0

ío"



ÓRGANO DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL CENTRO OBRE-ÍO DE ESTUDIOS <.M\R:0¿ RAMÍREZ MORALES

Publicación Quincenal
Precio: 20 centavos

Director Valentín Soto Pérez

O' Higgins 75.

«Puede el que cree que puede
O. SWETT MARDEN

Arica, 16 DE AGOSTO DE 1935

PaRA .CULTURA,

N uestra fe en el

tiempo
La medida del liempo es una

adopción del hombre. En un

principio no existía esto que no

sotros llamamos meses y años.

Es una resultante de la necesi

dad del hombre de medir esfuer

zos y acciones durante lapsos de

tiempo limitado.

Sin embargo, y i pesar de

haber ideado la medida del tiem

po los hombres no confian en

él. El tiempo para nosotros es

algo sin sentido, sin carácter y

sin esa condición vital que tiene

para otros pueblos.
Nosotros vemos pasar los dfas

y no pensamos, en siquiera for

mular programas básicos de ac

ciones; mucho menos, en impo

nernos tareas fundamentales que
le dé a nuestras vidas esa pers

pectiva misional que siempre ca

racteriza a los grupos progresi-
vos. A lo más, ansiamos que el

nempo venidero sea igual que
el presente.
Si tuviéramos esa fe en el tiem

po, que domina en muchos as

pectos de la vida de otros pue

blos, nos impulsarla también

una mística propulsora que se

lla como el motor implacable
en las empresas que emprendié
ramos. Por estas razones es casi

un hecho natural en nuestras

colectividades que la indiferencia

y el desprecio de la contempla
ción sigan a todi empresa que

se levanta, a toda acción que se

inicia y a todo esfuerzo que surge.

Debiéramos pensar que todos

poseemos deberes que cumplir
dentru de plazos limitados, De

beríamos estar dominados por
la mística constructiva de gran
de-i tareas que realizar. Sóiu asi

la vida tendría para nosotros,
no el semi Jo vegetativo o de

infortunio que hoy caracteriza a

las grandes porciones de gen

tes, amo que sería el impulso
generoso que mejorarla nuestras

«jjiidicioues

Li f; en el tiempo, en lo que
cl hombre ha encerrado dentro

Je cánones y plizos condiciona

res, debe ser un acicale podero
s-i que lubrifique el motor an

qnilusado de nuestro organismo
social.

CARLOS SAROVIN,

EDITORIAL

DOS NOTAS DE CULTURA

La pasada semana dio al pueblo de Arica dos relevantes

muestras de su cultura con motivo de la fiesta del árbol y
la visita del buque de guerra <Exeler>.

La plantación de árboles en las calles de la ciudad, ve

lada en el teatro y exposición de dibujos referentes al Árbol,
auspiciadas por el Rotary Club, fueron tres actos que impre
sionaron vivamente a cuantos los presenciamos.

Los marinos ingleses del (Exeter** que tanto se ha cap

tado las simpatías de los anqueños, es seguro que han de

ser portavoces de nuestra cultura. Aparte de las atencioones

q' les prodigaron las ,. n h - I -. i .-. del puerto, de los ejercicios mi

litares, deportivos etc. lint, i de gravárseles imborrablemente

entre las visitas que hicieron algunas escuelas, la nota de cul

tura que dio el colegio «Inglés—Católico >, cantándoles en

su propia lengua el Himno Nacional de Inglaterra, tras un

discurso leído por un niño,
*Cul tura > complacidamente destaca estas dos mués.

Iras de civilización y felicita con entusiasmo a los que las

han dado.

Centro Ohrern de Estudios M. R. M,

De Amanda Labarca

Palabras de una Maestra

La falla de la civilización

¿Peifecta? No, mil veces no. No hay necesidad de un

análisis civil para descubrir sus fallas. Desde luego es dése-

qu'brada: el conocimiento de la naturaleza exterior y el domi

nio de la materia inerte han progresado con muchísima más

rapidez que el conocimiento del hombre mismo, de las leyes
que rigen el progreso de suyo y de las que permitirían esta

blecer el reinado de la paz, del amor y de la dicha como pa

tntnonio de todos los hombres. Mientras triunfa la Mecánica

hacen crisis la moral, la economía y la política.
La máquina está matando al hombre, dicen: la máquina

es un utensilio y de cada uno de ellos ha marcado siempre

etapa de liberación. Recuérdese si no los molinos, que antes

que el amu entendiera que el agua podía voltearlos, eran accio

nados por esclavos: re.;uérdese si no tos barcos movidos con

el su. tur de io> g-neuies, antes que los impulsaran la vela y
el vapiír. El tnunf. de u máquina será la liberación del pro
letariado El nos indica que en este período de cultura el mun

do no necesita ya ds esa clase de faena servil y manual.
Todo cambín brusco de un sistema de trabajo a otro

ha provocad) crisis económicas profundas Y ésta es una de

las mayores, *v
.,

i
■

va acompañada de otros desequilibrioi
en el cai^po moral y en el político.

No hty duda que si existen hoy más de treinta millo

nes de cesantes, es decir de hombres que se desvitalizan día
a día por c -renda de alimento suficiente para ellos y su pro

le, porque no tienen abrigo, ni viviendas, ni ese mínimum
de bienestar a que el hijo de este siglo tiene derecho; no hay

Nuestras Conferencias
Hasta el presente se han ve

nido dando en nuestro Centro,
con gran regularidad, muy inte

resantes conferencias y charlas,

Se han abordado temas socioló

gicos, fisiológicos, morales y de

medicina en forma provechosísi
ma para el alumnado. Entre los

conferenciantes se han distingui
do los seftores: Carlos Boude

guer, quien durante largo tiem

po desplegó su palabra sobre

diversos temas en la hora que a

este fin tenemos señalada, los

viernes; Mns. Enrique Flores y
el Dr. Rodolfo Cuno sobre So-

cialogia; los Sres Cáceres J. y
Muaos (J. en materias fisioló

gicas y de enfermedades. Por

último, según anunciamos en

«Cultura» N° 17, numerosos

alumnos quedaron plenamente
satisfechos por las conferencias

del Sr. Roberto Gutiérrez y Al

fredo Quesada.
Cl Sr. Gutiérrez recordó exce

nas de su vida Intima que con

movieron a todos los oyentes y
su palabra J;¡a\ y franca hizo

ver con múltiples rasgos de su

lucha personal lo que puede una
volun'ad fuerte y c instante.

Por su parte, el Sr, Quesada,
describió valientemente la sitúa-

c ón actual descampo ideológico
sus fracasos, causas y remedios

O Acharan

duda de que el sistema econó

mico actual debe trasformarse
radicalmente Mala distribución

de los productos, declaran sesu

dos financistas. Posiblemente algo
más: que el deseo de bienestar

no ha corrido a parejas con ll

posibilidad de obtenerlo; que no

hemos creado suficiente riqueza
para que ce mínimum de exi

gencias vitales anejas a la civi

lizicón sean patrimonio general
Aun los pafses fastuosos, si repar
tieran sus haberes por igual en

tre los ciudadanos, no alcanza

rían a proporcionarle permanen
temente el standard de un

artesano acomodado. Además, de
una aquitativa distribución se re

quiere un mayor trábalo fructí

fero para todos

No obstante, la desorientación

mundial no decrecerá sólo con

medidas de orden económico.



t^Xi^5 DE REDACCIÓN <^|.^>

SIEMBRA DE IDEAS
El Centro U de E:.i*.:.Íio5 «Míreos Ramírez» Morales, di- :

rige sus actividü-.irs sii.-mpte buscando como objrtii-o principal
llevar a la m-Nite ale tos ohicros, el conocimiento pleno de |

problemas tendientes a desarrollar su mentalidad.

Ei así cínno en la actualidad se ve n ueste. Ontro fjvo- j
rectdo con la pre-.eiKÍa di- personas (te rtf.nada cultura y va'- !

ta preparación f.itdectu:*l. qne desnrn«llan conferencias cultas e

instructivas} los viente-, de cada semana, patrocinadas pur esle

plantel educacional.

Debido a esa difusión cultural, los obreros que asisten a

ellas empienzan a desneitar de su aletargado sueñ««. Las idea«.

cuando surgen f- escás y puras, en medio de una multitud

que hi vivido como alentada entre el vaivén de las confnsio- j
nes del convencionalismo, galvanizín los nervios y deipriez-ui i

la mente, limp-ándola del moho que depositaron en nosotros .

creencias alávicas En cada conferenciante se ve como tas ideas

brotan a boro nones, v el auditorio atento y silencioso, pare

ciendo que algunos l*-s saborean apetitosamente como una fni-

I ta madura caula del frondoso á'bol que no se . . . cania

de producir, forque hay savia vivificadora que lo eslá reju
veneciendo i «instantemente. Nos sentimos grandes allí con los ¡
nuestros y en p.**es'ón «leí más sublime ideal que los homhres

acarician con ensueños de lé v esperanza. «Que vengan l*>s |
sembradores a vrrür h mies en nn campo fertiliza"!*"». 0"* *"=•

pera ser henn lado cm el germen de bellas enseñanzas». El

surco eslá abierto. Siembren, siembren que la cosecha seiá

óptima

Obreros; pueblo en general, acudid a estas charlas se

manales, en ta srgund-sd que algún provecho sacaréis de é¡las '

ya que las personas que disertan son mentes vigorosas, espí

mus altruistas, q' con un bagaje pletórico de conocím 'en lr»s, Ins

ponen desinteresa, lamente al alcance de inteligencias aún sin

cultivar. Ni» irabüjes rn ln imaginación los absurdos de un im

posib'e No lugas como aquellos bienaventurados ignorantes,
'

| que han aceptado como una gran verdad, el concepto men- |

guad¿) de que el hombre intelectual significa un peligro pa-a

las ideas

Mmolía sin temor tu campo mental y verás cómo poco I

a ñoco desaparece tu credulidad teniendo confianza y seguri- j
, dad en ti mismo.

Que no se te ocurra nunca lo que a muchos pobres i

de espíritu que conceptúan la ilustración y el saber, cono al-

l go peligroso para el desarrollo de la evolución de la menla-

I lidad. Quedáis invitados a nuestras charlas, los viernes de cada

! semana. <No lo olvidéis».

Miguel Domínguez.
Obrero Marítimo

Trabajo
En esla palabra está represen

tada toda la dignifica cipn que

hace del hombre un ser activo

y útil.

Trabajo es palabra universal,

En todos los idiomas, en todas

las razas, en todas las latitudes,
la acción del trabajo produce la

grandeza, c) porvenir, la gloria
de los pueblos haciéndolos fuer

les y vigorosos, respetados y le-

nidos como ejemplo en los di

versos aspectos de las industrias

fábricas, comercio, agricultura
minería, ejército, marina, aviación,
ciencias, artes y letras.

El trabajo tiene muchas y di

versas clasificaciones, según como

las na- iones han repartido las,
varias actividades del inJividuo
en sus leyes y reglamentos, de

acuerdo con las modalidades en

el amplio ambiente de las cuo

tidianas labores

Sin embargo, podemos que el

trabajo en el orden general de

su ejecución se divide

materia I o manuai y el

trabajo intelectual. En aquél se

pone en ejecución las acciones
de los braceros y de los manua

les, en éste es realización de ac

tos que produce el cerebro, la

inteligencia, el genio del ser do

lado de una suma de capacidad

que, muchas veces la instrucción

o la iniciativa mental hacen rea

lizar obras que pueden llegar a

la cumbre de la sabiduría, tales

como los descubrimientos cienti

eos en la ingeniería la medicina,
etc.

Los perezosos, los seres sin
mentalidad definida y que no

alcanzan a doctarse de un meto
do de discernimiento adecuado a

su < ciasen el rico o adinerado,
el capitalista qne entrega sus cau

dales para que otros exploten

sus negocio--, industria o comer

ció; el de la clase media y el de

ta baja, son entre otros muchos,
sujetos que burlando la ley na

tural de ia actividad del trabajo
degeneran sus instintos, se sienten

agobiados por el 'peso de ua

hacer nada» y asi especulan a

la sociedad dónde ellis existen

y se atrofian en un éxtasis de

maldad.

Hay ejemplos desde la antigüe
dad de que siempre se ha gto.
rificado el trabajo, se ha ensal
zado y se le ha elevado a la

mas augusta dignidad.
Así también de antañi se ha

estigmatizado a la perezi.

Todos sabemos que el trabajo
es uno de los fines sociales que

los Estados del mundo entero

lun procurado legislar, y siguen,
agregándole, modificándole o

bien satisfaciendo Otros deberes

y obligaciones en relación mutua

entre el capital y el trabajo.
Sembrar el trabajo en un pifs.

es ir directamente a su prospe

ridad.

OBRERO,: preocuremos man-

tener a cstras actividades en un

constante trabajo que nos pro
duzca mayor conocimiento. En

el rendimiento de nuestras labo

res, según sea la clase de traba

jo que ejecutemos, está el por

venir diseñado en la paz social.

N. C Encalada.

"Vida. Obrera,

Se halian hospitalizados los

La Paz del Chaco

Después de tres años de san

gramos combates, América ha

nido cou indecible regocijo la

i- .¡mi de cesar las hostilidades

emre bolivianos y paraguayos.

¡Cuándo extraño parece, que
lo que debió conservarse desde

el principio, tenga que efectuar

le ai fin.

bi habla de venir la paz, por

que los hombres no fueron más

cuerdos, y la pactaron antes que

Ins campos se hubiesen sembra

do de cadáveres?

¡Madre*! que lloráis a vuestros

seres queridos, no veíais que

aquel beso de vuestro amor fe

cundo con que sellabais las fren-

tes de vuestro hijos era el ú:ti-

nio, y que los que se alejaban
de vuestro lado no volverían

má*-? . . .

Al escribir estas Ifneas se inun

da de melancolía mi alma, al

pensar en los millares de cora

zones heridos por crueles dolo

res. ¡Cuando inútiles me parecen

los sacrificios de la Guerra. Des.

p.í- de iodo, qué se ha gana-
d- ? ¿Qu én canta victoria? Qué
se ha ret-uelio? ¿De parte de

quién estaba la Justicia?
jEl c.-ñ ni y la bayoneta han

sido los arbitros del Derecho! La

-/■clona habría demostrado la

Fuerza o la habilidad, pero nó la

B en, y quién tuvo la culpa?
Ambos países Si y también los

que no supieron o no quisieron

i-npedírla; todos los que movi

dos de un espíritu de lucro su

ministraron armas.

Creo que la Guerra es inne

cesaria, porque equivale a un

suicidio colectivo; ella envuelve

la matanza de seres humanos;

representa la violación de la per

sonalidad humana, porque des- '.

Huye la propiedad, y lo hace en

gran escala; exige del hombre

lealtad indebida al falso dios de

la guerra, prostituyendo asf sus

sentimientos que deben reposar
en el Principio de Amor y de

la Fraternidad.

Reconozco la gravedad de la

situación actual, pero al mismo

tiempo estoy convencido de que
es posible, bajo la inspiración de

Dios, salvar a la humanidad del

azote hotroroso de otra guerra
mundial.

Por este motivo exorto a todo

ciudadano, verdaderamente cris

tiano, a que considere seriamente

el significado de su Fe en Dios,
el Padre dc todos los hombres,

y se dedique sin reservas a la

causa poderosa del Principe de

la Paz.

Armando Gamboa.

Obrero ferroviario,

señores: Agustín Vergara Marín,

de oficio herrero; Adolfo Flores

Méndez, jornalero; y Juan Mon

tero Flores, empleado. Todos, en

franca mejoría.

A todo el alumnadu

En está página destinada a

los obreros, quiero estampar

mi profundo agradecimiento
al alumnado por los distingui
dos honores de que ful objeto
en mi día onomástico.

El acto del domingo dejó en

mi corazón^una impresión im

borrable

No era menester esa prueba

para q' apreciara la nobleza de

vuestro pechos y el fino amor

con que correspondéis a los q'
os aman; lo he palpado en

todo el tiempo que con voso

tros he convivido y conver

sado. Los nombres de (Mar

eos Ramírez», del «Ramón

Bravo», del joven <Spotorno>,
de los actuales < profesores >,
de los «2 regidores*», del señor

tMorales», «Cáceres» «Gutie-

lez» etc. etc, que al brotar de

vuestros labios envuelven si

empre un acento singular de

cariño, de respeto, de singu
lar afecto me lo habían de

mostrado innumerables veces.

Mis buenos amigos: fomentar

vuestros elevados anhelos espi
■-rituales, poderme contar siem

pre emre los que sincera y

utilmente os han amado, son

las aspiraciones mias, que os

reitero al agradecerlos una

vez más el honoiffico acto del

domingo,

Lorenzo Elóiegui Pbro.
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*2, 11^) DEL IDIOMA

£**■>:< i tU'Inrtíftilo

iiifltL-tcrnii i -t.-ntiii »

Aii-m.ís del artículo deter

minado, (le que se hn r>i.r,i.i

en los dos números úrmcs de

«Cultura.) Ihv otro niu.-iio que

se ü.inia genérico indefinido

o indeterminado, y es un

dtsij^na un i.-tijetri no con

iab:d«l aqLiel
■ di-

i pílabra: he visto una en

sa, una mujer me to ha contado.

A veces la indeterminación esiá

también de parle del que hahla:

kan llegado unos estudiantes:

me han traído unas muestras.

O-.iso-ies hav, sm embargo, en

que es 'an delermmanie el arlí

culo genérico un. una, como

ci articulo determinado el, la; v.

f¡r.: una mujer honesta es corona

de su mariao; y por consecuen

cia, en tafes casis las funciones
de un y una, unos y unas se

pirectn mucho a las de el y la,
los y las, y aun en singular
son, a veces, idénticas Por ejem
plo, las frases Un hombre cauto

no a comete empresas superiores a
sus fuerzas; Juana canta como un

ruiseñor, son absolutamente igua
les a estas otras: El hombre

cauto
.,.,., como el ruiseñor.

El arlículo indeterminado se

usa con énfasis para indicar que
la pers.jna o cosa que se ante

pone se considera en todas sus

cualidades más características.
Por ejemplo* ¡Un Avellaneda

competir con un Cervantes1. No
era fácil deshacerse de un Don
Alvaro de Luna

El indcf nido uno se antepo
ne a un número cardinal para

indicar que éste nu es exacto,
sino apruxímado: anoche hubo en

el teatro unas dos mil personas;
úe tal a tal pueblo habrá unas

veinte lenguas; esto es, cerca de,
poto más o trenos, próximamen
te

Hay construcciones en que un

no e-. aiti.;u,o, aunque así parez

ca, sin adjetivo numeral. Es artí

cu o indeterminado en aquella
fábula d.e Inane que empieza: A

volar se desafiaron un pavo y
un cuervo, pues aqui la idea de

t-numciiioóii era indiferente al

íabu í-íü: quiso decir que el de

sdfi.) ocurrió enire un pavo y
un cuetvo cualesquiera. Pero en

otra íii>nla d-[ mi-m> autor que
i»niia p .,. ciertos animalitos, to
dos de cuatro pies, _

y dice más

r-Dajij. un perriíio u>*ia zorra y
un ratón, que son tres, cl un > el

Una utj.ui Uc sci arí.--]los, pues
ei animo dei p icli es conuilos,
y \¡w esu aíiiiue que tm lies.

('jr.m-v. ds l3 R A. E )

;

'

Jirseys y pulí— overs ¡>j
i •; de lana H

í^ ¡'¡ira nif;c> \ c¡il «líros !A

t ; I InDs y *Oíí\.

Dudas oríes:-;

Quince palabas difi'cUi

Adobe

Avestruz

fi.istrzsr

Corbeta

Corcovar

Deshollinar

Deshuesar

Estratagema

Exhalar, exhalación

Exhumar, exhumación

Rescindir, rescisión
Smi le za

Sazón, sazonar

Supersticioso
Tarascón

Corrí ¡3 SUS ■rc-res

fcs corriente oir:

ím/iar, adaciar, adacti-Ji. Ir-le-

■ i-*r..í. disposición, r- i r.*\

Debe decirse:

Eructar

Adaptar, adaptado
Balneario

iíispo&ición
Redactar

Es muy corriente el defacto de

si ri.uiíción en las palabra ar
dúo ardua; se ta suele acen

lii2.r en la u: una labor aroi'n:

debe decirse; labor ardtii (acen-
lo tónico en la a con que

principia).

Dnlse n Idiíl
Este inspirado trozo artístico se debe a Merce

t!es '.'.arín del Solar, cronólo<íicamei.te, la primera

entre los poet-s chilenos del -y.'.:,<o XIX 'Alma abíer

la a todo lo bueno y lo bello, madre- ejemplar, cris

tiana fervoroso, corazón compasivo y afectuoso» f:ié

la ilustre poeta, «ser':-1 Solar Correa. «La musa de

la aridad
, según Bello •

Dicha es volar a Dios, el alma llena

de humilde swnitió.i, y ante sus aras

sacrificar las ufercini/es caras;

su diestra bendecir. .

Dulce es morir cuando una mano amiga
sostiene nuestra lánguida cabeza

y una voz inspirada en la belleza

del divinal amor

con peregrino acento nos prodiga
palabras de dulcísima esperanza,

mostrándonos en suave lontananza

edén encantador.

Dulce es morir cuando una fe sublime

al hombre le revela su destino,

y de flores y palmas el camino

le siembra, de la cru?;

y al débil ser que en este mundo gime,
agobiada de nenas y dolores,

trasforma de ¡a muerte los horrores

en apacible luz

expresiones latinas

Bis quiere <*ecir dos veces.

(Carpe diem:, apn-veclu el

dí,i présenle.

Coinpos sui; dueño de si.

Ex abrupto: de repente.

Hablar ex cátedia: hablar

con a u tonda d

Cálamo cúrrente: al coirer

de la pluma.

Casus B-lli ¡(be!.):, motivo de

guerra.

Deo volente. Dios mediante.

Palabras difíciles

Abstersión {de absterger),
purificación.

Abstinente (de abstener), co

medido, sobrio.

[vo!-:::. del ser.íÍTiiínÍj

redice
(■:sje.*:.l ,.*-'•■ .CULTURA-)

, Ccrlos Alberto Borlone

Ls -i )>-:-.U, como todo art-

i'bir.lece a los sentimientos y pa.

«'.mes de la época en que se

li- arrolla, y mientras se suceden

i*-i,i>, aii también se suceden las

c-ificepaunes pi'éiicas, traducen-

i!nsi* en nuevas formas de esté

tica o de modalidad.

La cotiMinaiiaa, que en una

éuoca determinada puede ser el

Mí si máximo exigido por los

-indinas del ambiente, en la pró
xima tendrá un valur negativo

para el sentir de los creadores

nufvos.

Por eso, la crítica de determi

nada poesía, sólo puede valori

zarla la generación que la pro-

du.-e, si es que é:la la tolera. -

Revisando y remontándolos al

nacimiento de la poesía, y su

proceso evolutivo, vemos que

élia nació de io más hondo del

pueblo, y que fué allí donde

las clases superiores pudieron
captar el sentimiento de tos can

i.jres populares, para crear una

modalidad, que de acuerdo con

las ex2gencias de esla clase, sola

pudo producir lo que a ella

exaltaba, degenerando las rafees

de este ane, en su base; el poeta
del pueblo.
La primera impresión del hom

bre primitivo al contemplar la

naturaleza, luego de saciar sus

apetitos materiales, debió ser el

deseo de apagar ia sed de su

espíritu, y nada mejor para ello

que dar libre expansión a sus

sentimientos e imaginación, ante
la virginidad y belleza de lo que
lo rodé-aba. De alli, nació el pri
mer canto autóctono el más puro,
sm otra influencia que su propia
t x pon la ti e ¡dad, y sin mas marco

ni regla que la expresión de sus

ic. ales y deseos. Y luego, el

l«2.n:!o primitivo y 'feroz, cantó a

la hembra, al hijo y a la madre,

y posteriormente a la familia.
Nacieron los pueblos y fas

organizaciones colectivas, y la

civilización fue escalando pelda
ño tras peldaño la altura a que
el espin.u inquieto e investiga
dor del hombre de acción pudo
llevarla. Y así también, nacieron

los centros espirituales, y la poe-

íía nubo de introducirse en todos

los vericuetos de las diversas

actividades humanas y hoy, a Ira

vés de sinnúmero de escuelas y

géneros literarios, ia poesía vuel

ve a su Primen: al pueblo; y re

torna tal como nació: desnuda.

pero batalladora, sencilla y libre,

■Mistruso. recóndita, obscuro

Absurdo, opuesto a h razón,

Abucheo, burla chacota, befa,

Abulia, disminución de la

vtnuntad,sin loma de histerismo.

Abusión, siiocrsirción, agüero,
Abyecto, baj-i, vil.

Acabalar, completar, igualar.

(Continuará)

Máximas

■ Si tienes mucho, da mucho;

si tienes p'.co, Ja poco; pero

da siempre.' (Libro de Tobías.)



La dictadura capitalista
i

Advertimos a linearos lectores q' al escribir esle artí

culo y (iinis q-ie en i.tf'iieros sucei.ii/os han de ir apareciendo

en estas mi-mas coluní tí as, 110 nos anima ningún encono con-

ira los c-:j •.-■■■■ -
-

- m cnnira el capital. Al capital lo considera

mos necesario para q«ie la sociedad cumpla sus f.nes de pro

greso y bienestar v para proporcionar irabi|i> a los obreros,
sm el cu a ni podiísn vivir ni firmar una familia Vamos a

exponer úiiu*am:nte los abusos del capiíal v cismar contra la

concentración abusiva de la riqueza en m*no. de unos pocos

Jetentnre-, que imponen su yugo a la sociedad, originando cl

malestar general que tx¡ste y sendo la causa de las justas

protestas >ocialistas,

Y comí' p-nebí de que no opinamos arbitrariamente

en materia de lanía munti y que no estamos ii-.fluiricia.ios p ir

lecinras soiialis'as y eoinuniitas. alamos alguno-; 'extos, sobre

el particular, de 1 s n norUes Leói XIII y Pió XI

Despué-. de señalar León Xlll algunas de las causa-*.

que han dado i-rígi-n a la cuestión *:OC¡al añade: «Jú Ua.se a

esto que la producción y consumo dc todas las cosas, eslá

casi todo en minos de pocos, de tal suerte que unos cuanto-i

hombres opulentos y riquísimos hm puesto sobre la multitud

uviium-rabe de los obreros un yugo que. dif.ere poco del de

los esclavos*-

P.n XI se ex">"e*-a así: «Lo qne en nuestra época Ha

mi en primer lugar nuestra atención, no es solamente la con

centración de las riqu-zas, sino que la acumulación de un

enorme p'.-ler, de nn poder econó ntco discrecional, en manos

de un i)**q,ii-iV> nú ñero d2i h imbres . . . Esta couceinrac-ói

del p.id-r y de los r t-cur-os que es como la serta d ; i iva

de la ecuiimní- coiiiempuiánea, es el f'Uto natural de uní

concurrencia crn-a Ubtnad no conoce límites; quedan ú uca

menle en p:é aquellos que son más fuertes, loque es coma

decir, que luchan con má> violencia, los que esián menos es

torbados onr los escrúuulos de conciencia**.

Por otra parte dice el mJ->mo Pío XI, esta acumula.

ción de f.i-rzas de recursos trae la lucha para conseguir el

Poder, y esto de tres maneras: se combale primero por el po

der económico; *e disputa la influencia sobre ei poder políii

co, del que se explotarán los recursos y el poderio sobre el

terreno internacional, sea que los diversos Estados pongan sus

f.ierzas y su podeiio potinco al servicio de los intereses eco

n ómi eos de sus dependientes, sea que se prevalezcan de su

fuerza y d¿ su poder económico para resolver desacuerdos

políticos
De todo lo expuesto se deduce que el capitalismo

ejerce una dictadura económica formidable y tiránica, tanto

dentro de los limites nacionales como en tos internacionales

de los Estados, y que desgraciadamente no puede ser cuntro

Uda por Poder alguno político, ya que ordinariamente los

mi -.11108 capitalistas, por sí o por sus representantes, se han

apoderado del Poder, mediante su colosal poderío económico

puesto al servicio de la política, para que ésta sirva después
a sus fines económicos.

V asi los que debieran solucionar la cuestión social,
porque pueden, porque en sus manos esián todos los resor

tes económico sociales para racionalizar la producción y el

contieno, el trab.jo y cl salario, la han agudizado terrible

mente, atendiendo sus intereses particulares, y no al bienastar

de las misas

De tos grandes cap¡tal:stas, el judfo, es el más tirano

y opresor, culpable de muchas guerras, revoluciones y trans

tornos políticos y sociales. La banca judía y sus m iguales son

los más desaprensivos y de menos conciencia Ellos calculan
fríamente sus beneficios en tal o cual negocio y sin más mi

r arruto to derrumban una monarquía, favorecen una gran esta

Ei o promueven una go-ria. No importa que sufran los bue-

bios y que *e .desaquilihre la sociedad, para ellos lo único

impórtame es pescar a no revuelto y agrandar sus negocios

Dr. Rodolfo Garro.

La educación obre

ra en Inglaterra
No es mi fin hacer un estudio

pu fundo de esta materia, por

que comprendo ser un trabajo

que supera mis fuerzas; sólo tra«

lo de presentar a los lectores

obreros et esfuerzi de la clase

obrera de una nación que ln

desterrado de su seno el analfa

betismo.

Para explicar la educación en

Inglaterra, conviene destinguir
ires etapas: el período anterior a

1000, el de 1900 a 1910, y el

de 1910 hasla hoy. Los datos me

los suministra ta (Revista Inter

nacional del Trabajo* de Gine

bra, por Nicholídn.

Me aquí un pequeño esboza

del liempo anterior al 1900,

Las antiguas Asociaciones con-

linuaron adaptándose más o me

nos a las condiciones del siglo.
Es de advertir que aunque exis

dan asociaciones dedicadas a la

educación de los obreros adul

tos, había también numerosas

organizaciones para la enseñanza

de éstos, que, aunque no eran

exclusivamente dedicadas a la

enseñanza obrera, reunían a un

buen número de obreros.

Existían también movimientos

obreros que hablan inscrito ia

educación en su programa, aun

que se hablan instituido con

otros fines.

til movimiento de escuelas de

adultos, ai finalizar ei siglo XVIII,
iné la primera tentativa orgam
zada en favor dc la enseñanza

de los adultos. Estas «escuelas!

eran grupos autónomos de hom

bres y mujeres (formando gene
ralmente escuelas distintas, sems

imites a la nuestra) que se reu

nían para instruirse mutuamente.

La instrucción de los analfa

betos era el fin principal de es

tas escuelas, donde millares de

hombres y mujeres aprendieron
a leer y escribir. El movimiento

tuvo desde los orígenes un futí-

do religioso exento de sectaris

mo, ti caráclcr de estas ecuelas

se modificó con el desarrollo del

sistema de instrucción pública;
pero guardaron sus fines religio
so. sociales, asi como su carác.
ler democrático. Los asistentes

permanecieron en su mayoría
miembros de la clase obrera.

Estas escuelas se unieron, í.r

mando una Unión Nati'*.na!, la

i National Adult Schnol Unión-,
que en 1932 ¡.baicsha má* ll*

1.300 escudas con má-. de cua

rema mil miembros.
E-.la <U-.tán» publica anual-

mente un manual, dando ei es

quema de una serie de lecciones
destinadas a ser la base de las

discusiones semanales qje iún

son presididas de ejercicios re:i-

giosos. ;

Las escuelas de adultos no ase

guran por ellas mismas una en

señanza regular y seguida dada

por un conferenciante y profesor,
sino que alguno de entre éilos

Se ponen en nación con la Aso

nación obirra para el desarrollo
lie la educción (ff. rk*-rs Edu-
cational A-sociatior.) c >n ei fm
de dar etirsos a sus miembros.

N M (-ontinuaiá)

NUEVO PROFESOR DE

DIBUJO
Desde el próx mo viernes el

señor Enrique iNúnez se hará

cargo de la clase de D.bujo Li
neal mecánicas.

Legislación social del

desahucio obrero
{Srgtmda parte)

Puede et obrero por su parte
dar por terminado su contrata

de trabajo y ex¡g<r la iudemni
lición de seis dias de salario en

dinero, cuando se produjeran di

ficultades con su patrón motiva

d->s por las siguientes causas.

1) Por falta de providad, vías
de hecho, injurias o conducta in

moral grave debidamente com-

probaíla de parte del patrón;
2) Por omisiones de segundad

o higiene en e) establecimiento

o hena, que afecten o pongan en

peligro la salud o vida de los

obreros;
3) por fallas graves de parte

del patrón a las obligaciones que
impone el Contrato; y

4} Por conclusión del plazo
que se haya estipulado en el

Contrato y siempre que el pa

Iróu no haya dado el aviso de

seis días.

Aparte de esto, el Contrato de

Trabajo termina, sin aviso y sin

indemnización de ninguna délas

parles, en los siguientes casos:

1) Por conclusión del trabaja
U obra que dio origen al Con

trat*':

21 Por fuerza mayor o caso

f .r«ú to; y

3) Por muerte del obrero,
Ei aviso de desahucio para te

ner fuerza legal y probatoria
cuando es dado por el patrón,
deberá firmarse en triplicado por
ambas pirtes, quedando un ejem
plar en poder del patrón, otro
en poder del obrero, y el terce

ro deberá remitirse a la respecti
va Inspección del Trabajo. En ca

so de que el obrero se negara
a firmar, se hará constar esta

circunstancia en el aviso y se aere-

ditará con la firma de dos tes

tigos mayores de edad.

El obrero por su parte, para
dar el aviso a su patrón proce
derá con las mismas formalida

des anteriores y para este efecto

el patrón deberá proporcionarle
las facilidades necesarias.

. El obrero podrá reemplazar
estas formalidades comparecien
do personalmente a la Inspec
ción del Trabajo o Subdelega-
clon que corresponda, a fin de

que una u otra, comunique al

patrón la nota cia del desahucio

de aquél.

Ismael Soto Giménez

Centro Obrero

de Estudios

Marcos Ramírez M.

Nuestra Escuela funciona los

dias martes, jueves y viernes,
de 20,30 a 22 horas, en el, local

del Colegio Católico Inglés.

San Marcos 461

Mecho en la Imprenta Castillo.- Arica
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Hombres fuertes

El mundo está viviendo mo

mentos dramáucos de descon

cierto y de duda, No es sola-

mente un desconcierto material

Se siente que las conciencias

esián descentradas, que las men

les uo tienen guias, que los peu

samientos no tienen propósitos
definidos ni obran sobre bases

ciertas

Esiá hora de ahora; que mu

chos han llamado la noche liiste

del mundo, ha evjJenciado la

suprema carencia de conduelo

res de pueblos, de guias de rnul

mudes, de hombres de carácter.

en una palabra de :oi lumbres

fuertes.

Qiríen analice la situación muu

dial, quien haga un escueto pa

norama de los días que pasan,

llegaiá a la conclusión de que

»c divisa hombres de resolución,
hombres que apoyándose en el

pasado, quieran encarar resuella

mente el porvenir.
Asaltan a las cavilaciones de

las gentes de estudio esta ai

sencia de hombies de voluntad,
esla carencia de hombres de ac

ción. Todos quieren resolver los

destinos humanos sin las bases

de la experiencia, sin la hist na

del pasado.
V é-ta huida de fnmbres fuer

les en las alturas, se nota lam

bien en todos los planos El

hombre de «medio pelo» y el

ihombre de la calle» no oms

truye con voluntad ni edifica

con resolución. Está saturado

de ese desorden de las concien

cias que impera en la actualidad

y sin fé, sin d-f. nición, se abiri

donan a los vaivenes de los df s

que pasan

S>n muy contados lo¡ movi

mientos de cualquier orden que

obtengan los resudados que se

tuvo en v.sta al iniciarlos o que

lleguen a su término. Todo es

iniciación esplendorosa, amplitud
de galas en 'os comienzos y ra

lea-miento de energias en tas h.i

ras decisiva* pira decaer en los

[■amos posueíos

Los liombrrs que en d c«i

rrer del tiempo, aua'icen los va

lores morales dc esta época, los

impulsos [neníales que nutifan

las actividad' s de e«.ti hora, se

guranicnle q^ie sentirán descon

cierto ante la iuconiinuidad e

indecisión que se nota en |oJ»s

las esferas mundiales

El mundo, la juveiiiud que na

EDITORIAL.

Vacaciones tor-ásriclíis

La escuela nocturna del Centro Obrero de Estu

dios * Marcos Rampez Morales* se ha visto precisada
a cerrarse temporáneamente.

En la sesión del martes, 20 del pasado, se acep

tó la p'Oposición de suspender tas clises La razón de

haber tomado este u ¡anime acuerdo fué la escasa asis

tencia del alumnado, debido al frío extraordinario y a

la gripe-
Estas imprevistas vacaciones se extenderán hasta

pasadas lus fiestas patrias, reanudándose las clases et

martes 24 de Septiembre.
Durunle todo este tiempo de descanso del alumna

do continuará periódicamente la aparición del órgano
del Centro 'CULIURA*.

Centro Obrero M R M.

Ciarence

f"íi.l.ri.l3L'íi.-s de iiti-n m icstra

(de Armando Labarca)

Cuando un barco fija su rumbo, no lo hace en relación

con el oleaje que le cerca, ni con la dirección de la cómeme

que lo impulsa sino que rn-ra hacia las estrellas. Lejos, lejos de
la moviliJid hil'a el derrotero A.'\ el hombre .Y > son los me

nudos queh ueres, las dianas zozobras, las q ie indican la ruta

de uua -rXi'teiicia: es el ideal Y esto es lo que filia a la gene.

ración de hoy uu ideal, unafé tan intensa que sea un placer
vivir por ella y mour por ¿na.

E espectador que mira pasar el tráfico humano, acasc

con una sonrisa de ironía en los labix, que analiza agudamen
te q ie critica tal vez con sabiduría, pero que no se afilia con

los unos ni con los otros, porque es más cómodo no acompa

ñarse en lucha a'guua, ese es sencillamente un desertor en la

conquista de la cultura, un eslabón estéril en la cadena de la

especie, Q neti se repantiga h.jlgadimente en el sitio que le

[jermiten sus circunstancias, ci.rra los ojos al malestar ambiente

f desoye elanvir de la miseria, ese, cualquiera que sea su saber

y 'u tálenlo, ei un f.rdo muerto para el vuelo humano. Y el

^ue acú- mu nimbo, llevado hoy por una pasión, mañana con

un eg.-*ism-\ al o-m dia de un interés persona!, no hace sino

incrementar con la p.-cpia, la desorientación del mundo.

E', precí.o dtf.uir nuestr.) credo, y enseguida quererlo con

loda la energía de que seamos capaces Silo la concienc;a de

un propósito que es mS< potente que cualquier hombre y dig
no de tod-is juntos, puede inspirar y f jrt ficar las almas. Y hay

que sentir pl.za de soldad) en esta marcha hacia un orden de

cosns menos im,»eiIfcto, No ba^ta laborar en el aislamiento. N.>.

Mino a mino, cod.i a codo con el que sufre y desespera como

noíQlros. Porq-.ie somos naturaleza febles, vacilantes y toruadi

ins, neces-hmos de la compañía que nos aliente cuando d ;-fa

llez-smis, n-is min ijse cumio nos seduzca la pereza, y, sobre

I tai.lo. que de a nuesTa ac;óu esa fuerya de colectividad que

I j má- pud ér-ain'*.. exl-aer de nui-slro humille va'or pers n 1

I V, permitidme, j;*ii¡¡.i. míjs, hablar sin ambajes ni eufemismos,
porque usarlos seria díuJer la grandeza dc este lema que es

el más im,i2irlinte d- 'O los en una vida humana.

Finlayson
Hojeando la prensa metrópoli

tana leemos que en una de las

Conferencias de la Universidad

de Estado, Ciarence Finlayson
disertó en forma brillante sobre

la escuela filosófica de Aristóte

les, el genio mas notable que ha

laborado con el pensamiento hu

mano.

Finlayson, es un conocido

nuestro. Residió entre nosotros

muchos años y siempre se nos

reveló como un joven de pre

clara inteligencia, entregado com

pletamente al estudio profunda
de la Ciencia. Conocedor a fon

do del problema social, nos de

jó escuchar su voz elocuente y
cá ida, ya en los Centros Socia

les como intelectuales de núes

tro puerto, conquislando merecí*

damente admiración y simpatft.
Me permitiré transcribir algu

nas de las conceptuosas y elo

giosas frases vertidas por Don

K--.ii Barros Donoso sobre éste

joven intelectual.

■ Prometedor es para la filoso

fia americana, la manifestación

de una inteligencia joven, dedi
cada a los áridos problemas del

razonamiento humano y alimen

tada en los que fueron la luz

que iluminó tos derroteros que
había de seguir la humanidad

en sus elucubraciones filosóficas)

Sirvan estas breires y modes

tas líneas para t-xpresar mi ad

miración por la trayectoria lumi

nosa que va siguiendo nuestro

gran amigo Finlayson en et cam

po anchuroso de la filosofía.

). E. V.

ce generosa, las multitudes cuya tes, a las decisiones bá-icas y
intuitiva selección de valores «e los de férreos y sinceros proce

teeouoce. siempre estaián p-o-i- dimienti.s

lus a seguir a los liombres fuer- CARLOS SAROVIN

-

i
-

Ponemos en conocimieto

del alumnado el falleci
miento de la señora Ma

tilde Gómez V de Agui
rre, mamá de nueitro se

cretarto señor Aguirre

Miguel.
Por nuestra parle, com

partimos su aoor y da

mos a nuestro cvnmaü et

mus scnli-io pétame
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Evoluciones

del momento

Que satisfacción exaerimén

tase mientras desempeñamos al

guna labor que nos dignifica, al

cumplir las diarias tareas del

trabajo, y que que cruel descs

peración, para otros que llenos

de obligaciones buscan ir.frus-

lunsamente una labor que cuín

Dense al sustento del dulce

hogar.
Por diversos capítulos, no es

d ficil observar en el desempe
ñ i de t2iutas y distintas oblrga
ciones, que abundan elementos

en plenas opetacioues, encontrar

se descontentos con sus misio

nes a que se le designan, o se

someten Sm embargo, los hay

especialmente en esla época en

plena depresión mundial otra

cantidad de obreros, empléalos,

y hasta profesionales, que jüsii
cieramente necesitan de estos

salarios, que los primeros miran

con indeferencia

Por ir.his apreciaciones, así

pensamos que es injusticia en

aquellos que derrochan sus sa

grados esfuerzos, ei fruto de sus

labores, en los que desperan
recibir la nm (iteración, para ir

a enlregarla como una obliga
ción en el seno de esos «gari
tos> en cuyos recónditos parajes
nocía -nbulos, están acechados

por los 'Vampiros del azar» ios

que chupan hasta el néctar más

sagrado que pertenece a innu

merables hijos que eu propias
carnes suben las consecuencias

imperdonables, del fa-ídico fue

go de las mesas

Sin duda alguna, es de com

prender, que de aquí se pane

hacia la pendiente del vicio y
la flojera, empajados por ami

gos que lo admiran o lo explo

tan, hasta encontrar el dia en que
se convierta en el individuo in

capaz de ganarse la viJa por
medios honra i-js, vencidos mo

ial y físicamente, luego de trans

(armarse en un seguro candíJa-
to del alcoholismo, tas enL-rmj
dades sociales o la delincueu.h,
y vagar por los prostíbulos o las

cantinas 0 mendigar por los cen

Iros tras |.«s amigos que en esos

dfas de ipagos» lo envaneeie

rsn, y que luego abatidos han
de repudiarlos

Au-sque ap;renlemenle hubie
se exig-raoón en esta colabi-

raci:iri, cudeza y bmialidid, des
gran adañante innumerables hi
ervas (¡je se hnn atestiguados,
son tal vez superiores a las hm

rosas ex;i-pcK.:ie-i am ¡u ,it

comprederse que e.le estad > ie

cusa» sean consecu n.iis de l^

tiempos, una evolución a pme

pa, un tiiil'i f i ta¡ y penoso, los

resultados de la -x?eriencia tal

i-ez despeje*! el ve;o de la ce

Norma y consigna
del hombre culto

Hay personas que desvinculan su vida, por completo,
de la moral, que se han divorciado de luz del saber en la

intimidad de la vida del hogar, en sus trabajo y en todas

sus relaciones humanas.

Nida puede fer má. fatal que observar una actüud

asf; porque divorciar la moral y la cultura de nuestras múl

tiples y complejas tareas de la vida equivale a quitar a la

sal su sabor, al fuego su calor, a las estieUas su luz

Si hemos nacido de arriba, si mantenemos contacto ín

timo con el Ser supremo, nuestro Creador, esta relación

debe manifestarse en nuestra conducta con las personas que
nos rodean, en nuestro trabajo y histaen nuestras diversio

nes La moral todo lo debe penetrar y la voluntad, siempre
sujetarse a ella.

Por eso, no debemos dejarnos arraslrar por el vicio
del licor, que es uno de nuestros mayores enemigos; é! es

el cu'p-.ble (je hacernos perder nuestras entereza de hombres

envileciéndonos la inteligencia, entorpeciéndonos la memoria

y embruteciéndonos la sensibilidad. Haciéndonos perder, en

una palabra, la r<.zó*i, lo que muchas de las veces nos hace

cometer desvergüenzas y Iragedias que deshonran la familia,
la sociedad y la patria.

Seamos siempre pruden'e*; nada h'gamos con exceso;

que no alberguen nuestros ánimos nunca egoísmos ni odios
ni envidias; sino la sinceridad y el amor al bi*n. Trabajemos
p«r despertar e' amor al saber y a la moral De este modo

Inbremos dado un paso más en pro de nuestra civilización

y cultura, para oigullo de nuestra patria chilena

Abraharn Muñoz

Obrero Ferroviario.

güera y d rijinolas cosas hacia

utro rumbo, hacia otra finalidad

más noble y más sana.

Pero, antes que la exoeriencia

deje tras de sí un largo recuerdo

de calamidades, no dejaría de

ser interesante qne las Escuelas

protejan en más esmerada for

ma a sus educandos, cuyos co

nocimientos ha de enrostrarlos a

la ideolngia básica, para extermi

nar tales miles, y se aprenda
amar en toda su extensión to

que se debe, en bernf ció direc

de la humanidad misma

] Zá-ate V.

(C. \V. C)

Importancia de

la Educación
La mayor pire de la gente

confunde la educación con la

instrucción. La experiencia nos

enseña cuanto errores se come

ten a este a este propósito D;s

cendimos a las observaciones

priücas, qve nos cfrece la actual

sociedad

Hay hombres esmeradamoníe

ednca.l.-s, de modales corred. ,s

cuyo irali social es tan ag-ada
Únl; y ntn-s muy pre

[*2,r, l«S u

Eicios, que no pocas veces son

pcmicios )s a la so:ieJad y sie-n

pre moicítjs y aun repudiantes

por su expereza y poca suavi

dad

Apelemos a la experiencia
diana Entre un sabio sin* for
mas sociales y un ignorante hu
milde y cortés, es mil veces pre
ferible el ignorante.

La educación tiene mayor im

portancia que la instrucción: la

primera se dirige principalmente
al corazón, la segunda, a ta in

teligencia
Asi el hombre como la mujer

tienen un papel muy importante
que desempeñar en ta vida, pa
ra lo cual hace fiíta instrucción

y cuanto má;, mejor; pero mu

cho mas falta hace la educa

ción.

La educación es muchi más

importante aun en la mujer que

en el hombre mismo; pues como

ha dicho uu gran escritor «e :,i

car a un hombre es formar un

individuo que tal vez no deja
nada de sí; educar a una mujer
es formar las generaciones que
estás pnr venir--.

Principiemos, pues, tanto en

el hombre como en la mujer, en
el niño como eu la niña, dando
la preferencia a la educación so

bre la instrucción, ya que la sn

cié lad actual necesita más de

.'..■razones sanos que de intele

gencias sabias

Silvestre Campos
Obrero Marítimo.

Carácter
■ La educación comienza y

acaba con la vida>, ha dicho un

grande escritor Este enorme pe
tiodo de nuestro ser en que a-

plicamos a las acciones el factor
• carácter», se produce cuando el

espíritu y el corazón han sida

perfectamente cultivados en la

primera edad, es decir, entre ia

niñez y la juventud.
El catácler es una señal que

distingue ios hombres y las co

sas entre sf.

Intimamente ligados al carác
ter se confunden en el sujeto
todas las formas del pensamien
to humano. En este orden de

cosas brotan espontáneamente.-
a) el genio; b) la índole; c) el

lesór; d) la firmeza; la honra

que dan los empleos, y, e) las
diversas dignidades.
En el hombre fururo se vis

lumbra la aparición del «carác-

ler», por un acto de su propia
voluntad, por una expresión de
su gusto, por su inclinación a

los actos más nobles y bellos de
la Naturaleza, como asimismo
ocurrencias viles o realización
de acciones deshonestas y ruines;
se descubre, muchas veces hasta
en una mirada vida, un gesto
o la verificación de un hecho
de la inteligencia acompañado
de buenas costumbres o de vir

tudes sociales que forman, entre
sí, lo que podiíamos calificar
como la división de clase del
• carácter».

Decin-os con bastante frecuen
cia: Esle hombre tiene «carácter»,
y confundimos esta expresión
con el «criterio».

Sin embargo, hay hombres de
«caiácter» que, por ello, son se

ñalados por la vulgaridad que
la producen los circuios de opi
niones de los mismos hombres,
Otros individuos, socialmente

hablando para sf, dicen: «Yo

tengo «carácter» para acometer

tal o cu: I empresa». Pero la

aplicación de esa frase va casi

siempre errada, pues, si se usa

para para anunciar la realilación
de acciones culminantes que be.

nedcien las cosas reales, eslaría,
lal vez, en el curso de lo per
fecto En cambio si se cree te.

n er «catácter» para lanzar una

amenaza que origine daño ma.

terial o que enlode reputaciones
o manche la honra ajena, no

puede así el hombre invocar
carácter para lo malo.

N C. Encalada

"El Pobre Roto4'
21 de Mayo 459

Casimires nacionales y ex

tranjeros a precios más ba

jos de plaza
S-j reciben hechuras,
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Del número
de tos sustantivos

El sustantivo tiene dos modt

lidades, llamadas accidentes: gé
ñero y número. El género se

nna el s- mi de las ptrsonas o

animales y el que se abíbuye a

las cor-as,* y el número es la

particularidad que llenen los sus-

i.ntiv-. de significar uno o va

rios seres

Según la definición el núme

ro es singular, cuando significa
uno y plural, cuando tepic
sema muchos

A continuación trascribimos

las particularidades del número

de ciertos sustantivos de una de

las lecciones de la Lengua Cas

tellana de la colección H E. C.

Nombres comunes que
carecen del plural

ilo. Los de ciencias, arles,

prof-sioues, como: geomel.ía,
carpimeria, abogacía, (menos las

matemáticas)
2o. Los de virtudes, pasiones y

vicios, como: paciencia, horror,
envidia (menos celos, que carece

de singular cuando significa pa

sió-.)
3o Los de las edades de la

vida, como: mñez, juventud, mo

cedad, vejez
4o. Los de los puntos cardi

nales y sus tineimed 0«, como-

norte, in.--.ii-, levante, notdesle

5n Los nombres de cosas que

pueden dividirse y subdividirse

indefinidamente sin perder su

naturaleza ni su nombre, como:

agua, vino, incienso, pan, oro.

Observación. - Esto no obstan

te, algunos de estos nombres se

usan en plural, cuando se les

saca de su significación propia;
v. gr,. las imprudencias (por ac

tos de imprudencia); las moce

dades del Cid, (sor los hechos

del Cid cuando mr-z« ) España
da limosos vinos

Carecen de singular.
lo. Varios nombres de cordi

lleras y de archipiélgos, como

los Andes, las Canarias. Pero

admiten el singular en poesía
2o. Muchos nombres que cfre

cen c'arameuie ia idea de mu.

chedumbre; los que significan
objetos que se compomn de

partes dobles, y otros en que así

lo tiene prescrito el us< ; abori

génes, albricias, anales, andas, bie

nes (hacienda), angarillas, añi

cos, arras, creces, despabiladeras,
efemérides, esponsales, esposas y

grillos (por priskine^) exequias,

fiuces, larer*, letras { ilcratura),

maitines, laudes, vi-peras v com

pletas (horas del Oficio Divine),
mientes, nupcias, pinzas, víveres,
etc.

Hay palabras que como nom

bres geográficos se emplean eu

lorma de plurales, aunque se

construyen en singular; v. g . Las

Caldas es una ciudad balnearia;
'I Amazonas es un rio; Buenos

Aires es uní hermosa ciudad.

Tamb én carecen de p'ural
ciertas » xpresi.mes particulares
como: sin vir^iitnza.

Dudas ortográficas Corrija sus errores Nociones de

Catorce palabras con X. Es corriente oir:
A pro x1mar Abuja, cuaemo. desculpa, difi

nia prencipio, leendo, pograma.
Convexo Uebe decirse;
Elixir Aguja
Fxagerar Cuaderno

Examen Disculpa
Exasperar Difunda

Exento Principio
Genuflexión Leyendo
Inexorable

[.axüud IMi escriba acecinar por
L»x-i asesinar: lo primero es hacer

Próximo cecina y lo segundo, matar

Reflexión alevosamente

los Esos
f:

ÜJÜOI

JORGE GONZÁLEZ BASTÍAS, el autor de este

fragmento que damos a continuación es uno de los

poetas mas puros de Chile, y aunque nacido en

1879 está aún en plena actividad poética, una activi

dad lenta, serena. Su obra se reduce a tres libros,

pero con ellos ha alcanzado un alto sitial en la lite

ratura chilena - González Bastías es un cam

pesino que realiza sus cosechas materiales y es

pírituales en un lindo rincón de los campos de Maule

Habla una anciana de cabellos blancos:
— Gran Dios.' qué tanto vivir . . .

V este cansancio largo, interminable,
de hablar, de ver, de oír.

este cansancio que es como la muerte

uniforme y fatal,

que hasta en las piedras deja una interminable,
tenebrosa señal

Los hombres ya no pueden con el peso
de la fatiga atroz¡

andan como sonámbulos, rendidos,
olvidados de Dios.

A qué vivir, a qué esperar el tiempo
que ha de ser siempre igual.

El pobre no levantará su casa . . .

no se hará bien del mal.

Lo saiba Ud.?

Acechar, quiere decir aiishar,

observar con cautela y asechar,

poner asechanzas o engaños paia
hacer d'-ño a alguien.

Ahijada terminación femeni

na de alijado, y voz que desig
na una vara cou un fierro, en la

q se apoyan los labradores cuan

do -u-in

Aijada, vara ern que se pica
3 los bueyes y a las muías.

Azada es un instrumento para

cavar, y asada, derivado de asar,

Baza, es la de los naipes, y

ba-a es pedestal (leí veibo basai)
Bezo es el labio grueso, y

beso es el ósculo y forma de

besar.

Palabras difíciles

Acal, lérmino americano: ca

noa que usan los indios mejicanos

Acantalear, caer giani¿a
grueso

Acanchar, abastecerun buque

Acantocarpo, que tiene el

liu'n cubierto de espinas.

Acantonar, alojar y distribuir

las tropas en varios lugares
Acaparrar, esconder, ocultar,
Acarear, hacer cara, arrostrar,

Acatalepsia, afección cere

bral que priva de la facultad de

a concepción, inierrumpe la con

catenación de ide-s y no permi
le seguir un razonamiento.

Acatar, tributar homenaje de

sumisión y respeto.

ociones

por J C Zorrilla

Antes de entrar en el estudio

minucioso de cada género y es

pecie literaria es conveniente pa

ra facilitar lo» primeros pasos de

la composición, reducirlos a tres

lormas generales: descripción, na
rración y disertación, a las que
en rigor se pueden referir te Jas

aquellas divisiones.

Descripción es exponer obje
tos, cosas vistas a imaginadas;
narración, exponer hechos, espe
cialmente acciones humanas rea

les o ficticias; disertación, expo
ner a los demás los propios pen
samientos.

El díá'ogo, al que se reduce

la poesía dramática, puede con-

síderarse como una parte de la

narración, y, en efecto, hay na-

naciones en que el diálogo a

conversación, constituye una gran

parte del hecho narrado.

Cada una de estas formas, pi
ra que sea más o menos peifec
ta, debe ser completa, esto es,

que tenga las partes esenciales dc

un todo: principio, medio y fin.

En la descripción sus tres ele

mentos, y aun su orden, es algo
indefinido, pero ordinariamente

el princio y el fin, más o menoi

cortos, expresan el conjunto, ya
de las cosas, ya de las

ideas que las cosas sugieren;
et medio las diferentes partes del
mismo conjunto, de ahí que en

tales casos se fe llame propiamen
le enumeración de partes.
En la narración el principio, me

dio y fin se llaman exposición,
nudo y desenlace. En la exposi
ción se manifiesta en lineas gene
rales el hecho de que se vi a

tratar y a veces fas enemistan

cias preliminares; en el nudo, que
es la paite principal y de il y
con mucho la mis larga, se po
ne de manifiesto con la mayor
viveza posible lo esencial y mil

impártanle del hecho, que será
tanto más interesante cuanto más
exete la atención con lo vario a

inesperado de tas peripecias o

cambios de fortuna, y con lo
bien caractetizados que estén los

personajes y que, por consiguien
te, más exiten nuestra simpad*,
nuestra compasión o nuestra re

pulsión o antipalla.
En la disertación: especialmen

te cuando presenta un aspecto
de controversia o disputa, coma
en la oratoria, el principio. Ma

mado exodio, prepara y atrae el
ánimo del público hacia el escri

tor y hacia la materia, el medio

prueba o al menos expone sóli
damente las ¡deas que el autor

pretende comunicar e inculcar en

los demás: es parle que supone
claridad de entendimiento y lógi
ca en el raciocinio o argumen

tación; en la ora tora se llama

confirmación; el ln opUogo es

una recapitulación o resumen de

lo dicho, que cuando es oratorio

va muy a menudo seguido de

una vehemente conmoción de

bledos, llamada peroración.
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El capitalismo de la tierra
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Muy estimados alumnos y

compañeros del Centro de Es

tudios • Marcos Ramírez M>

o

tAledes me hm dado una e

norme satisfacción al remitirme el

ejemplar No ló de «Cultura., y

al mismo tiempo se han servido

darme una ejemplarizados lee

ción; estoes, que ai observar Usté

desque hasia ahora yo no daba

señales deexisttr, han creído opor

tuno señalarme el conduelo depo

nerme en contacto con el Centro

mediante tan significativo recuerdo

como lo es la edición que llegara

a mis manos.

Muchas gracias, mis queridos

amigos. Pero sepan que >a

les he tenido muy presente y siem

pre he anhelado un momento de

reposo para dirigirme a Uds. y co

municarles mi decisión de que

darme en la capital, accediendo

a una proposición de ñus Jefes

Superiores que estimaron que

mis servicios tendrían utilidad

en esie radio de acción. Al re

goctjaime alborozadamente por

eita proposición que significa el

haber traspasado de guipe vatios

escalones de mi catrera, he debi

do sentirme triste porque me a

tejo no sé si momentáneamente

de mis familiares y de muchos

amigos, eutie quienes usiedes

forman un cuerpo pieponderanie
fie tenido conocimiento que

en «( 21, un. .a reprodujeron cl

acápite que les atañe en uua en

(revista que me hiciera «El Día

no Lustrado-a. Desde luego, agrá
dezco la mención, como así m'S

mo me congratula deducir que

podían darse cuenta que tengo

los mejores recuerdos y propó
sitos hacia Uds En numeíosas

oportunidades he conversado so

bre la «cultura ubr<ra anqueña>

y he sentido urgu.lo al reconocer

que la excelente preparación
cumpustura *y elevada altura de

miras de los socios del Centro,

que icpresentan genumameme a

la gran parle de trabajadores de

Anca fui ma parte descollante en

tre el consorcio de laboristas chi

lenos.

No hay duda que en este me

d-o ambiente sanmguino se al

Dergan espíiitus humildes que a

coma de huras de sacnf ii> y

gran dedicación a sus estudios,
se hbrau una preparación eficien
le y son grandes propulsores de

la causa hermana que une en la

necesidad y el dolor a tas masas

obreras Aquellos espinlus hu

mildes han logrado destacaise

para defender su propia causa y

alejar aquellos que de .buena

voluntad" se acercan al obrero
solamente en épucas de eleccio

nes; purque eilos conocen sus

problemas, han sab< -ri-ado el a;i
bar del pobre, ;*|.ti «.ufiidi) ixi

sólo el rigor úe (o, inviernus si

no que també'- el rigor de \a

leyes eástreas para los de arnbj

y extremas para los de su ciase,
y han ambu'ado -jor en medio

En mi ú'iimo arlículo hablé

en términos generales de ia dic

tadura que ejerce la concentra

ción abusiva del capital en ma

nos de unos pocos magnates sin

entrañas, que imponen su yugo

a los Poderes y a los Estados

con repercusión eu toda la socie

dad que sufre pacientemente su

urania económica

Hoy voy a dar algunos datos

concretos sobre la concentración

del capitalismo— tierra que ejerce
tamb'eu una irritante tiranía y

origina pn fundo malestar social

dentro de su esfera.

A pesar de las revoluciones

proletarias por que van atrave

sando tedas las naciones y no

obstante las campañas enmunis

tas y socialistas y las refoimas

agrarias de muchos Estados, aún
txisten inmensos latifundios, don
de se oprime ha millares de hom

bres, verdaderos esclavos de la

gleva, sin que vean el día de su

redención y la hoia de ser pío-

pietyios de las tierras que llevan

cultivando tnuctios años por si o

por sus ascendientes

El país donde (x-sten mas la

tifundios es Inglaterra. Para 28

millones ocho cíenlas mil cien

hectáreas de tierra sólo hay 161

mil cuatrocientos ochenta y dos

propietarios Solo 2 mil cen pro

pietarios tienen acapaiadas 15

millones y medio de hectáreas, o

sea, el 54 por ciento del territo

rio; y 421 Sin dueños de <J mi

Nones cíenlo cincuenta y tres mil

trecientas h- c áreas, el 32 por

ciento del temtorio. Las propie
dades má; grandes son de los

duques de Suti hería nd, Buccleuhg,
Nonhumberland y Argell que

poseen respett2vamenté 483,398;

185 000, 72 646 y 70 000 hectá

reas. La mitad de Inglatetra la

poseen solo 4.500 personas; la

milad de Irlanda 4 700 y la mi

lad de Escoih 70 La ciudad de

Londres es propiedad exclusiva

de cuatro grandes Lords: el du

que de V/estminsler. el duque de

Portland, el duque Bedford y el

vizconde Pormann.

El resultado de una concentra

ción tan abusiva de las tierras

en manos de unos pocos, es que

la mayoría esián dedeadas a si

tios de placer, parques, cotos de

caza de los grandes señores con

detijmenlo de la agricultura y de

los muchísimos agricultores que

de ellas podifan vivir

En Irlanda, de los 20 millones

de acres de tierra solo 3 millo

nes están cultivados para produc
los alimenticios; los restantes 12

millones lo son para pastos
Otro de los abusos de la gran

propiedad excesiva de la tierra

es el que señala Lassalle en su

obra famosa el «Capital y el Tra

bajo y es, el dominio déspota

y escénlrico que ejrrcen en las

grandes poti iones sus dufñ's

En el siglo pasado la duquesa de

Sutherland expulsó de sus tierras

a unos 15 mil seres humanos

con 131 mil animales de la vis

ta baja.
En Francia a pesar de la Re

voluaón, que acabó con tantos

capitales,- aun existen grandes la

t fundios. La gran propiedad re

presenta el 39 por ciento de la

ir- r-.i cultivada, mientras la pe.

quena propiedad sólo representa
el 29 por ciento.

No citamos otros pafses por no

alargar más este articulo,

Dr Rodolfo Garro

Nuestros cursos abrazan las explicaciones de Aritmé

tica Gramática Castellana, Lectura, Escritura, Dibujo y
(.'liarlas semanales sobre temas de vivo interés e ins

trucción-

de los conventillos y de las po

ci'gas
Eitfis rijos del saciif ció

están I imando la gran masa

consciente ds ciudadanos. Son ver

daderos pastores, o apóstoles, o

maestros como qu'era decirse

y van abriendo el hoiizonte de

su cultura, inteligencia, ideales y

aspiraciones para que en él en

tren los capaces, los hemhres

sanos, los honrados y los patrio
las Y es a<i, mis queridos ami

ios ali nido

«.tule ce n < breros de vasta pre
IilüíciÓíi y ru-Nir». al(-j-.(lo*s de

pn-iucaj mtvqiiiiia-, apaitados de

a ■-)
■
- e : 1 ó s le^i n-s de incapaces q'

solo sirven p3ra"aJular a los go

bernantes, y cuya preparación

intelectual jiá alanzando la ver

dadera - la sana ypacifca revo

lución dei proletariado.
Ustedes, desde luego, forman

parte en la legión de tos capaces,

Ustedes esián cimentando el bri

liante porvenir a que tendían de

recho, mañana o pasado, vuestros

hijos o vuestros nietos y éste se

tá el legado más valioso que

podían dejarles Cumplamos, pues,
no tratando de aislarse, sino ha

ciendo obra i e conjunto En gran
des ciudades .orno Santiago, el

pmblrma intelecual i brero es

aún un «gran nrohicnia>; aquí ;e

ludia con más desesperación y
se vive con más dificultad Apun
tes periodísticos no se lian paga
do para comentar la vida cruel

Jerseys y pulí—overs

de lana

Para niños y caballroi

Cova

linos yOia,

ÍXKX30000ÜOOCOOOOI

que, hoy en día, llevan una muí

titud de niños menores de quin
ce años que deben dormir bafo
el aimazón de los puentes del

- "-. i; ■'--. ■■

en estas crudas no

ches de invierno; las grandes
plumas editorialistas de la pren

sa grave no dicen que la sabia

que 1 rmaii los cuerpos de los

trabajadores metropoli taños se al

bergan en míseras cites y en

peores casuchas de latas y cala

minas que dan paso al agua de

ia lluvia, a las neumonías y a la

muerte. Nada dicen los diarios

de la interminable falanje de

necesidades que en la vias cen

trales piden limosnas para pan .y

abrigo; nada dicen de los niños

y ancianos desamparados, mal

nutridos y mal vestidos.

Por esto la intelectualidad c-

brera es difícil, obscura a ratos

y pasa desapercibida. Aqui en

Santiago me he dado cuenta con

más precisión de todas estas mi

serias y doy la razón a aquellos

que invadidos por la desesperan
za y azotados por et egoísmo
de los demás, se revelan e inci

tan a la venganza. Hace pocos
días me encuntié con un mo

desto veterano que me decía: -Ya

ue Ud .,
señor: con esle frío, con

tan escaso salario, con el poco
de comer que tiene el hogar del

pebre en Invierno, con la falta

de abrigo y de leña para calen

tarse, cómo no se va a morir la

gente? Sin embargo nadie se

preocupa de nosotros . Ahora se

preocupan más del divorcio pa
ta que se divorcien los que tie

nen plata*. Había en las pala
bras de este anciano mucha

amargura!
Les estoy contando, mis que

ridos amigos, muchas cosas ins

tes talvez Pero ello me anima

el deseo de verlos a todos uste

des preparados para afrontar es
te estado de cosas. Es necesario

que con todus estos ejemplos nos

organicemos para avilar que lle

gue la miseria a los hogares da

los liabajadores, aunque algunos
no compartan con la idea núes

Ira. El sentir»- ieuto de verdadera

humanidad está en el proletaria
do que se sacrifica por llevar el

consuelo y el alivio al vecino.

Quiero estar ligado a ustedes

ni a'guna foima. Esloy a vues

iras ordenes en esia Capital y
ekpero recibir sus noticias.

Hasta pronto,

C. B udegucr.

Hecho en la Imp. Castillo-
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18 De Septiembre
(Arriba los Corazones!

La fecha de hoy revive en el

alma y en el corazón de lodos

los chilenos las notas más bellas

y emocionadas del sentimiento

patrio.
En el día de hoy, a través de

los campos, por montañas y sen

deros, en los mares y zonas ale

jadas, donde quiera que haya un

corazón que sepa del azul de

nueslros cielos, del blanco de núes-
Ira Idealidad y del rojo de núes

tras pasiones, allí, aunque habite

un solo ser, en la fecha de hoy
se alzará et recuerdo emocionado

de la patria y todos sentirán el

el orgullo y la satisfacción de la

nacionalidad.

Y en los centros poblados, hoy
18, habrá agitación en los paseos

y calles, inquietud en los hogares,
y los niños, las esperanzas de ma

ñana, se reunirán en sus colegios
con los ojos, plenos de unción,
clavados en la insignia Santa y a

los sones dulces y vibrantes de

la canción, entonarán las bellas

estrofas del «Puro, Chile, es tu

cielo azulado . . .
»

Y más larde terminadas las ce

remonias oficiales, por todas par
tes insurgirá el grito, nacido en

lo más hondo del ser, de «Viva

Chile». Es el salud», sencillo y

generoso, que hace a la Patria el

alma simple del pueblo, es el

canto popular que suena más

grato a todos los oídos.

Y en las fiestas hogareñas, allí

en las casas pobres, pero llenas

del sol de Septiembre, como en

las viviendas acomodadas, en lo

mejor de los festejos, en et mo

mentó culminante de las reunió

■es, aparecerá la música de núes

Ira cueca y nuestra tonada, que
tiene la virtud de hacernos ale

gres y generosos. La tonada, la

cueca, que nos traerá el olor a

nuestros campos y que en boca

ae nuestras mujeres, adquiere la

suavidad de la brisa y la fragan
cia del perfeme. El ambiente se

impregnará con un olorcito a to

millo y albahaca y é-:te será el

homenaje más grato porque es el

más sencillo

¡18 de Septiembre, día de evo

caciones, día de alegría! Habrá

chilenos, que hayan hecho malo

a sii país, y que ausentes hayan
olvidado por momentos esta tie

rra que les vio nacer. Pero hoy,
en medio de la fiesta grande, en

[Pasa a la cuarta columna]

ÍSIO-IS de Septiembre.1935

Hoy nuestro periódico, realizando un grande esíuerzo,
llega a tus manos^ querido lector, en una edición de ocho

páginas, gracias a la ayuda de algunas destacadas personas,

que, generosamente, nos han brindado su concurso intelectual

y económico.

Queremos celebrar de esta manera, el gran día de nues

tra Historia Patria, en que ei pueblo chileno selló su inde

pendencia y se incorporó al consorcio de las naciones libres

y civilizadas, seguras de su porvenir y de su grandeza.
Recordar las gloriosas etapas de la vida nacional de

nuestro querido Chile, que se yergue cada vez más grande,
es nuestro propósito, al par que avanzamos un paso más hacia

la prosecución del verdadero progreso, que 'o coloque junto a

las naciones más adelantadas del oibe, progreso al cual todos

debemos coayudar como buenos patriotas.

Aportamos, pues, nuestro grano de arena y ojalá que
este esfuerzo que hoy realizamos con grandes sacrificios, sea
de tu agrado, lector, y capte tu simpatía y tu ayuda.

En el día de hoy, saludamos a nuestra querida Patria,
en 125 o Aniversario de su Independencia, en la persona

del iminente ciudadano que rige sus destinos, S. E don

Arturo Alessandri y a su represe-ntante en este Departamento,
el señor Gobernador don Alfredo Raiteri C, y formulamos

[ervientes votos por la paz y prosperidad de nuestra Nación.

CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS

Enseñar al que no sabe

Hotel Pacífico y Parques

Este periódico demuestra lo que puede el cultivo de la mente

Obrero; A Ud nos dirigimos instándole a que se pre

pare y prepare a sus hijos en forma de que nuestra clase

trabajadora se dignifique.
Estudie UJ perfecciónese. Vaya desde el próximo martes

a nuestra escuela. Ud es quien más nos lo ha de agradecer
Ríase de los que ni aprenden ni comprenden a los que esta

dian. El saber no solo no ocupa lugar, sino que sirve cuando
mems se piensa. Capacítese cada dia más y será más útil a
V mismo y a la seriedad

CENTRO OBRERO DE ESTvDfOS

Siglos hace que el tiempo bo

rró las huellas divinas de los pa
sos del Rabi de Galilea; siglos
hace también que brotaron de

sus labios palabras de amor y de

verdad.

Sobre las arenas del desierto, a
las orillas del Jordám en Gali

lea, en Jerusalén, en Nazareth, en
el Monte de los Olivos, el viento
las recogió y juntos con sus dis

cípulos muy amados, las hizo su

yas, y por eso desde hace siglos
viven tan cerca de nuestras almas,
y aunque hagamos todo lo posi
ble por no oirías, ellas se insi

núan quedamente, sobre todo en

los momentos de recogimiento
interior, cuando lo bello toca

nuestro espíritu haciéndonos

comprender la belleza de un

crepúsculo, la dulzura de um

müsiea. el alma de un libro.
Es entonces cuando estamos

más cerca de la verdad, es enton
ces cuando comprendemos la

inagotable fuente de virtud que
encierra aquel: «Ama a tu próji
mo como a tf mismo, «enseña
al que no sabe.

Los hombres que saben captar
las ondas que hacen sfglos repi
ten esas frases, son pocos en

proporción de los que se necesi

tan para producir el recogimien
■

(o interior ante lo bello, y llegar
(Pasa a la octava página)

este día, cuando recuerden la fe-

cha, cuando sientan las notas del

Himno Nacional, cuando acari
cien sus oídos los sones camperos
de la tonada y la cueca, estamos

seguros que de lo más profundo
de su corazón brotará un recuerdo
santo para la patria. El sentimien
to de la nacionalidad es un atri

bulo tan grabado en los chilenos,
que jamás se olvida.

En este día, en que la Patria,
cumple un año más de vida, en

lúe detenidas por un momento
las fuentes del trabajo y la acti

vidad, todos nos congregamos
en oración de ofrenda patriótica,
■ Cultura» que anima el pensa-
Sarniento dc cientos de chilenos,
ávidos de progreso, saluda al

país y a sus dirigentes y hace

votos porque los días que vengan
sean de progreso.

18 de Septiembre,
¡Arriba los Corazones!

Carlo^ Sarovín.
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has palabra del filósofo griego
idu todo ciudadano

chileno, y la tradición de la patria
d"be buscarla en la Historia, donde

trará págin
do heroísmo qu*
de orgullo pan

constituyen blasón

todo hijo de este

Apáticos somos, por regla ge.

neral, todos los chilenos; o en

otras palabras, somos muy cómo

dos y miramos con indiferencia

todos los problemas sociales. Ne

cesitamos mucho, pero nos coi

tentamos con lo que tenemos;

no porque no reconozcamos lo

que nos falta, sino porque es

peramos nos lo den otros boni

lamente hecho, lo que podríamos
hacer nosotros.

Muy- en especial, esta apatía

uestra historia que
el periodo de nuestra inde-

a, marca luminosamente» uom-

jrandos, ejemplos de heroísmo
a la libertad que stemprfi

debemos conservar en nuestra memoria y recorc'aili

las reuniones familiares, en que, al calor del hogsr,
mos junto a nosotros nuestros más preciarlos tesoros

hijos: futuros defensores de las libertades patrias, si

mis depositar en ellos semilla de cariño y respeto p¡

p¿is donde nacieron.

Al recuerdo de aquellos héroes, al pueblo de Ai

especialmente a la clase obrera que so esfuei

cent ir su tiulturj., esperanza de grandes días

dedicamos este fruto de nuestro esfueizo,
con la divisa de honrar nuestras tr-ídifiímes

Centro Obrero de Estudies

T.P1
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i Chile

se observa en las empresas gran-
des o chicas, sino hasta en los

compromisos diarios. Se citan

dos o más personas para tratar

un asunto cualquiera... y no es

nada el tiempo que pierde si

ha tenido la ocurrencia de ser

puntual. Se conversa con todo in

teresen un grupo o en una sesión

sobre una idea, y nada extrañará

que haya quién responda al pe

dirle parecer. «Completamente
de acuerdo. ¿De qué se trata?»

Maldita apatía . . .

O. Estay O. Marítimo

es la característica de nuestro

puerto. Hemos visto un sinnú

mero de comi'és que han dado

una sola llamarada, como luz de

magnesio, para después quedar
a oscuras Demos un rápido vis

tazo: comités pro abaratamiento
de la vivienda, pro abaratamiento

de la vida, pro Arica Puerto Li

bre, corniles marítimos, etc etc,

Todos de interés general. El
último de los citados inició una

obra muy plausible: el ^Sanatorio

para tuberculosos»; pero que des
graciadamente, no pasó de un

bello proyecto.
Al querer analizar las causa de

la inercia en que duermen estos

hermosos proyectos, he llegado
a la conclusión, según mi corto

criterio, de que es la falta de co-

operación, motivo por el cual los

hombres que han querido hacer
una obra ya sea de adelanto local

o de beneficio dc los pobladores
en general, se desmoralizan y
terminan por perder todos los
entusiasmos de sus Iniciativas.
EsU despreocupación no sólo

Vo no sé por qué tengo tanta pasión por los niños

pobres, yo no sé por qué los quiero lanto . Los quiero
porque me parecen con u nados artistas; porque cuando

los veo por las calles, u ios evocan el recuerdo de nuestros f-J
\ encorvados abuelos, otros parecen pibes, otros perejil sin hojas,
I otros representan un magnate Las niñitas, unas parecen due

| ñas de hogares, otras parecen gitanas con la carita sin aseo

| Toda esta procesión de miserias, la miro con bastante dolor,

¡
sin poderlo remediar, y cuanto más pobrecitas los veo, más

¡ entrañablemente los quiero V yó ..no puedo, miserable, ha

j ceiles olvidar sus penas. ¡Cuántos de estos pedacitos de mi
■ alma estarán, quizás, sin llevarse una migaja de pan a la

j boca, ya que tantos en este crudo invierno tiritan de frió

í ¿Por qué, nosotros, los obreros, no hacemos una obra
; noble y provechosa para nuestros nenes de miserias, para
■ nuciros amigos de la edad madura, para nuestros amigos de

j la veje;? Claro que nosotros poco es lo que podemos hacer,
-■ porque nuestros sueldos están por los suelos

¡ Compañero?, hagimos de tripas corazón. Si no lo ha-
í céis vosotros lo haré yo Pero, ¡Gran Diosl sí yo también soy
i de los dignos de compasión, qué hacer con este cariño santo?

3 H. Flores Jornalero

•^aoe^^Ti^K^mKKiaa.mmmmé»

Don Camilo Henriquez
Fué el que con divisa de hom

bre patriota tuvo la alta misión

de esclarecer las inteligencias de

sus compatriotas, en los dfas en

que más necesitaban de luz para

lograr el triunfo de nuestra in

dependencia.
Recibió de Miguel Carrera el

encargo de instalar una Imprenta
para propagar con ardor el ideal

de nuestros libertadores.

Este ideal adquirió propósitos
más francos y determinados al

transmitirse por la inspirada pluma
del primer periodista de nuestra

independencia, agitador elocuen

te y activo propagandista de las

nuevas doctrinas.

Tal fué el redactor de «*La Au

rora.; el fraile de la Buena Muerte,
que se dio a conocer en los pri
meros dfas en que alboreaba el
s.I de nues'ras libertades, e»«j
Enero de 1811, con el nornbi

de Camilo Henriquez.
Silvestre Can

-I' ■ria.aattfr""' ""'
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Acta de 1-a. Independencia Xacional

EL DIRECTOR SUPREMO

DEL ESTADO La fuerza ha

sido la razón suprema que por

más de trescientos años han man

tenido al nuevo mundo en la

necesidad de venerar como un

dogma la usurpación de sus de

rechos y de buscar en ella mis

ma el origen de sus más grandes
deberes. Era preciso que algún
día llegase el término de esta

violenta sumisión; pero entre tan

to era imposible anticiparle; la

íesistencia del débil conira el

fuerte imprime un carácter sacri

lego a sus pretensiones, y no

(hace más que desacreditar la jus
ticia en que se funda. Estaba

reservada al siglo 19 el oír a ta

América reclamar sus dere«.h-s

sin ser delincuentes y mostrar

que el peiíodo de su sufrimiento

no podía durar mái que el de su

debilidad La revolución del 18

de Septiembre de 1810 fué el

primer esfueizo que h¡Z'> Guie

para cumplir esos altos destinos

a que le llamaban el lie-iipn y

la naturaleza; sus lijlviames han

probado desde entonces la ener

gía y firmeza de su voluntad,
arrostrando las vicisitudes de uua

guerra en que el Gobiein > e-pa

ñol ha querido hacer ver que su

política con respecto de la Amé

rica sobrevivía al trastorno de

todos los s i ir---' . Este i'

Proclamación de la Independencia de Chile

m
<y

deseng>fio les hi inspirado natu-

raímeme la resolución de sepa

rarse pira siempre de la monar

quía espinóla, y proclamar su

independencia a la fiz del mun

do. Más no permitiendo las ac

tuales circunstancias de la guerra
la convocación de un Congreso
Nacional que sancione el voto

publico, hemos mandado abrir

un igran regislro» en que todos

los ciudadanos del Estado sufra

guen por <si mismos» libre y

esponáneamenle por la necesi

daduigenlede que el 'i b.-.rm

declare en el día de la indepen
dencia o por la dilación o nega

liva y habiendo resultado que la

proposición, hemos tenido a bien,
en ejercicio del poder exlrardi-

nario con que para esle caso

particular nos han autorizado los

pueblos, declarar solemnemente a

nombre de ellos en presencia del

Altísimo, y hacer saber a la gran

confederación del género huma

no que el territorio continental

de Chile y sus islas adyacentes
fairman de hecho y por derecho

un estado libre, independiente y

soberano, y quedan para siempre

separados de la monarquía de

E-apaña, con plena aptitud de

adoptar la forma de Gobierno

que más convenga a sus inlere

ses. Y para que esta declaración

tenga toda la fuerza y solidez

que debe caracterizar la primera
Acta de un pueblo libre, la afian

zamos con el honor, la vida, tas

fortunas y lodas las relaciones

sociales de los habitantes de este

nuevo Estado; comprometemos
nuestra palabra, la dignidad de

empleo y el decoro de las armas

de la Patria; y mandamos que

con los libros del «gran registro»
se deposite el Acta original en

el Archivo de la Municipalidad
de Santiago, y se circule a todos

los pueblos, ejércitos y corpora

ciones para que inmediatamente

se jure y quede sellada para

siempre la . . . emancipación de

Chile.- Dada en el Palacio Direc-

lorial de Concepción a l.o de

Enero de ISIS, firmada de nues

tra mano, signada con el de la

Nación y refrendada por nuestros

Ministros y Secretarios de Estado,
en los Departamentos de Gobier

no, Hacienda y Guerra.

BERNARDO O'HIGGINS

Miguel Zafiarlu-José Ignacio Z,

Hipólito de Villegas.

18 de septiembres

1810 - 1935

Llenos de fé en el porvenir y

alentados por las más risueñas

espectaiivas, HegSmos hoy al 125

aniversario de nuestra indepen
dencia nacional con la frente muy

en alto, ceñida con el laurel m

marcesible de la gloria y bajo la

caricia del sol qu: derrama su

lluvia de oro sobre la campiñi
feraz del territorio patrio. Un

rJesburde jubiloso de entusiasmo

patriótico embarga el alma del

chileno en esie día memorable

de la Patria, cuya hermosa his

toria recordamos con sagrada ve

ueración a través de los años,
invocando el recuerdo venturoso

de aquellos esforzaos patriotas,

aguerridos cruzados de la líber

lad, que con almas de gigantes
realizaron la grandiosa epopeya

del pasad", inscribiendo las cifras

de sus nombres en el corazón de

las generaciones futuras En el

rodar Incesante de los años, he

mos descrito en el pórtico de la

historia de América una trayec
loria de luz resplandeciente, de

magnifico brillo, pues nada ha de

tenido el avance progresista de

Chile ni el esfuerzo tenaz y per

severante de sus hijos que labo

ran con afán eu los rudos em

bates de la vida diaria B¡jo los

auspicios de la paz, nuestro país
hi sido una inmensa colmena de

activo trabajo Estadistis, políticos,
insduslnales, comercautes, artis

tas, profesionales, obreros, todos

hemos entonado el hosanna del

trabajo cotidiano y amasado

con heró'ca bizinfa la grande
n colectiva y el bienestar común.

La preciusa herencia de núes

tros antepasados la conservamos

intacta, perdura a través del tiem-

po, aií como tamb:én hemos sa

bido conservar incólume el leso

ro de nuestras más nobles tradi

ciones. Por esto los chilenos de

hoy reconocemos el inmenso sa

crificio de aquellos titanes robus

Ins, de corazones bien puestos,

que forjaron en sus pechos la

esperanza de hacer de Ch-le,
uu país libre e independiente.

La jornada Fué ruda y dolorosa,
de larga y dilicil gestación; pero

el aliento formidable de los pa

triotas pudo má. que el poder

nispano y la República fué. Una

falange esclarecida de invictos

guerreros hiz9 realidad el sueño

quimérico en Chacabuco y Mai-

p«i, en cuyos campos f.ié sellada

para siempre ta libertad de Chile

con el abrazo que se óierr-n,
en la hora del triunfo, Síii Mar

tin y O'H-ggins. La patria estaba

sainada, redimida del poder pe

ninsular y el eco clamoroso de los

gritos libertarios del 18 de Sep
liembre de 1810, hendía los es

pacios desde el mar a la fragosa

sierra «Gloria, pues, exceda glo
ría, a los Padres de la Patria**

cuyo recuerdo perdura en el co

razón de los chilenos mientras

la blanca cordillera envíe a to

rrentes sus aguas caudalosas a

fecundar los campos y el océano

de Biiboa bese quedamente
nuestras dilatadas cos'as. Engas

temos los diamantes más precio
sos para ceñir las sienes de esos

gloriosos patriotas con la diade

ma del triunfo. Pronunciemos sus

nombres con sentida veneración

y elevamos un cántico de gozo,

hosanna a su memoria. |Que
grandes aparecen hoy San Mar

lin y OHiggins, las figuras .in
mortales de Rodríguez, Freiré y
los Carreras¡ Almas privilegiadas
que en cien homéricas batallas

espusieron sus vidas en el altar

idolatrado de la patria. Todo la

ofrendaron a la causa de la ti

bertad: fortuna, vida, cerebro y

corazón -Todo por ella. Fué el

sacrificio de una generación por

las futuras edades. Gloria tam

bién, inmensa gloria a los genios

tutelares del movimiento revolu

cionario, a esos grandes paldcioS

que se llamaron Camilo Enríqucz,

Juan Martínez de Rezas. Orego
no de Argnmedo y J«-sé Gaspar
Matin. La Patria lus saluda en
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Breve información histórica sobre el Regimiento "Rancaca"
La historia del Regimiento «Ran-

cagua> es la historia misma del

Ejército Chileno, es la encarna

ción más pura de sus victorias,
es el recuerdo mái vivo de sus

heroicas tradiciones.

Nacido en 1817, al calor del

entusiasmo despertado en Chile

por el homérico triunfe de Cha

cabuco, peleó poco después, bra

vamente, en el memorable com

bate de Cancha Rayada.

En Abril de 1818. en aquellos
dfas de prutba y lierof mo, en que

et honor de la Patria y la bande

ra se jugaba ni los campos de

Maipú, cúpole en suerte fui mar

parte de la reserva del inmoiial

OH'g'ins, concnnienoo al epílo
go de tan sangrienta jomada.
A partir de ia fecha de su bau-

lismo, el -Rancagua» no lia he

cho más que forjar rudamente,
con tesón inquebrantable, con

bravura nunca superada, los esla

bones de la hermosa cadena que
lo atan, por derecho propio, al

carro de la gloria nacional.
Cuando la expedición liberta

dora del Perú, se alistó el prime
ro entre los primeros, peleando
con denuedo en Tárala, Mirave

y Moquegua. Como premios a

sus esfuerzos y a su actuación

por demás sobresalientes, recibió
una placa conmemorativa con la

inscripción de «A LOS BRAVOS
DE MiRAVE»

Cabe más larde al <Rancaguá>
4 o de Línea participación de pri
mer crden en la campaña paci
ficadora de la Araucania, y en to

das las guerras libradas por el

país en defensa de su integridad
y por e! honor de su bandera.
En el curso déla campaña de

de 1859, le corresponde brillante

papel en las expediciones al te
rritorio Araucano, gracias a los
nobles esfuerzos y a los rumbos

que supo darte, durante algunos
aflos de paciente labor, su digní
simo J fe, el Te-tiente Coionel don
José Manuel P.nto, que miraba
en su 4 o de Lfnea el modelo de
los Cuerpos de aquella época.

Es asf como, no sólo en pre
sencia del enemigo, sino también
del progreso, pudo el 4 o mante
ner el lustre de sus victorias, con
curriendo a la fundación de tas
ciudades de Angol y Mulchen
Más tarde, allá por el año 1866

expedictonóa! Sur de Chile con'
Iribuyendo, cual nigún otro Cuer-
po del Ejército, a sujuzgar el po
der de España, a cuyas huestes
arrancó hasta el ü timo baluarte
en el territorio de la Patria na

cíente Y se recuerda que en

desigual ci-ntienda, una sola de
sus Compañías imoiimiri veretm
zosa derrota a iodos los R-sim-en
los de Caballerías Realistas.
Fué por aquella misma época

un poco más tarde tala-e?, que
tecibió la honrosa misión de tle

Fachada del Edificio del Cuartel del Regimiento de Infantería Rancagua N.o 4,

var a San Carlos de Ancud la

tranquilidad y el sosiego, brusca
mente sacudido por los indios de
la Región Una de sus Compañías,
comandadas por San Martín; el

denodado, el heroico San Martin,
vése de súbito envuelta como en

un marco de hierro sin salida,
por la indiada inmensa, amena-.

zante, irresistible y fiera. Los va

lientes del 4 o no vacilan; antes
bien, la presencia del peligro los

ajiganta, su pasado tan glorioso
y el ejemplo de su indomable

Comandante les infunde aliento

que oponer a la mutrte ya se

gura, y así caen uno tras otro y
otro más, hasta no quedar con

vida sino San Martín y un Sol

dado, testigo viviente de la bra

vura incontrarrestable de su Jefe.

Estaba, sin embargo, la figura
de San Martín reservada a más

altos destinos aún, y asi lo vemos

trasladarse a la vanguardia, con

su Compañía dc «Cazadores» del
4 o., al teatro dc operaciones, ape
nas declarara la guerra con el
Perú y Bolivia. Y, es allí donde
el Batallón es promovido a Re
gimieuto, siendo su Comandante
el prestigioso Coronel don José
Domingo Amunáiegui.
Batallón o Regimiento, siempre

es el mismo. Nunca desmaya en

ta pelea. Jam £*- le aventajan en

la lucha por la gloria. Dolores,
Tacna, Chorrillos y Miradores im
primen su nombre con letras de
fuego, de sangre y de heroicidad,
en las viejas, tradicionales ban
lleras del 4 o

Y ¿qué decir de la actuación
que le cupo en el célebre Morro
de Arica?

Ah! Es allí donde todos los
Regimientos lucharon por tener
su parteen la pelea, mejor dicho,

un laurel de victoria, hasta que,
resolviéndose rifar la preferencia,
quiso el azar que al 4 o le corres

pondiera el ataque a uno de los

puntos más difíciles, el fuerte del

Este. Tendióse la tropa mientras

llegaba la hora sublime del sa

crificio, y su Comandante, el ya
nombrado San Martin, «soldado

hasta la última fibra de su cora-

zón>, hasta la médula interna de
los huesos, reúne a los oficiales

y les diiijc su final arenga de

padre y de Jefe, en nombre del

honor, del deber y, especialmente
de su amor por el 4o, pasión
de su heroica vida, porque entra
do niño de soldado raso en ese

cuerpo, se había criado en sus

[das como dentro de una cuna.

i NO olvidéis, señores, les dijo, el

número que lleváis en vuestros

kepfes y no desamparéis un solo

instante a la tropa>.

De cómo supo la valiente fa

lange de héroes inmortales dar

cumplida satisfacción a los deseos

de su Jefe, es hecho por la Mis

iona consagrado. Fué gracias al

empuje incontenible del 4o, que
se abrió la casi insalvable barrera

que oponían las masas compactas
de soldados y trincheras perua

ñas, en la plazoleta de la cumbre,
clavando, poco después, uno de

sus bizarros oficiales el Teniente
don Casimiro lbañez el tricolor

chileno en el mástil del Morro,
mecido por el viento y los
hurrahs de la victoria.

Es cierto, por desgracia, que
San Martín cayó victima, en esta

jornada, de sus propios heroísmos,
pero su nombre, pasando a la

posteridad, habrá de servir, como
luminaria de gloria, a los vállen
les Soldados del moderno <Ran
cagua>.

Efectuada por las tropas chile
ñas la ocupación de Lima y del

Callao, se destinó al 4 o ha cubrir
la Guarnición del Puerto, y su

Comandante, el Coronel Amu

náiegui, fué nombrado Jefe polí
tico y militar del Departamento,
Durante la ocupación del veci

no Pafs del Norte, el Regimiento
expedicionó a las Sierras, «reco

rriendo 326 leguas, pasando y
repasando seis veces las altas y
nevadas cordilleras*.

Regresó a Valparaíso en 1885,
destinándosele poco después a

sofocar un levantamiento que se

produjo en la ciudad de Temueo,
En 1891 pierde su nombre y,

en atención a las glorias conquis- i
tadas en el curso de su .existen

cia, se le domina «Rancagua»,
como tratando de refundirlo en

el recuerdo que para Chile
encierra el heroico sitio de la

Pattia Vieja.
Posteriormente cubrió las guar

niciones de A n gol e Iquique
hasta el año 1903, en que se le

destinó a la ciudad de Tacna,
volviendo a mediados de 1929 a

la ciudad de Arica, en donde

actualmente se encuentra de lleno

entregado a las fructíferas labores
de paz y del progreso, listo siem

pre a tomar las armas en defen

sa de la «Patria heroica» y con

la decisión inquebrantable de

hacerlas fulgurar con los deste

llos más puros de la gloria.

Hijo de Chile, este día

F¿ muy grande en tu existei

Cumple tu obra ■ conciencii

Que la patria en ti confia,

Ante su invicta bandera

Has cns«grado tu ser;

De ella es todo tu poder;

De tila es tu vida entera.

J
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-: Renyiniscencias del 18 de Septiembre
(Recuerdos do mi terruño,

La ciudad engalanada amanece

de fiesta Es el día en que todo

ciudidino dedica un recuerdo

cariñoso a este terruño que nos

vio nacer, y tan caru a nuestros

afectos. Por doquier, mecida por
;a - brisas de Septiembre acarician

su- pliegues temblorosos, a la

Bandera, esa sacrosanta enseñt

que parece sonreír dando luz y

encendiendo las pupilas.
Allá en la campiña, el bullicio

diciochero, eslá en todo su apo

geo y la pampa que es el sitio

predilecto, con el rasguear de las

guitarras entusiasman y emocio

nan. Allí, en medio de la agio
mera ción. el huaso bien montado,
en brioso corcel.luce con sonri

sa placentera su listado poncha
al hombro y hace tintinear sus

espuelas sonoras; mientras que a

p:é, el chute p2)bre. con pasitos

rítmicos, con la ciática florcita

en el ojal de su vieja y aplan
chad! indumentaria, disipi sus

penurias. También resaltan a

nuestra vista las muchach 15

pintorescas, de mejillas encendí

das, que parecen transió* nudas

como por encanto en angelito:
de ensueño, envueltas en gasas
de tules entornados; y hasta la

guitarra canta lloriqueando al

vibrar trémula sus cuerdas, como
si le arrancaran sollozos y lamen

tos de una pena infinita hacién

donos recordar amores ya olvi

dados.

En la efervescencia de aquel
tumulto humano, la neda más ca

racterística ta da el humilde <roto>

que trabajó con harto empeño a

[■n de reunir unos cuantos pesos

para darse gusto con su «peor

es ná>, olvidindo y no inu-.-r-

lán-Jole un comino que mañina

no tenga qué comer y entre

sorbo y surbo, pronto se siente

enamorado y encantado de la

vida, pide n 1 1 cueca y sale a la

cancha.

Empieza el «tamboreo*, las

huifas y las expresiones dicha

racheras, mientras la canhnie

entona al conipái de la viqü-.-la
lo que h>y dia es retoño que ya

hablamos olvidado, y se escucha*

'

Corazones partidos
yo no los quiero
yo cuando doy el mío
lo doy entero, huifa fa fa".
|£so! . . Voy a la poluta! . .

Tiqui, tiqji tiqui! . . Ofrécele
mi alma!.

"Eso sí que es lindo

subirse per un peral
y bajarse por un guindo,
acostarse con una china

y amanecer con un indio"

[Échate no más
'

Loreto"

Cogollito de viento norte

quisiera ser de resorte

pa chicarlos y agrandarlos
y ejarlo el mismo porte !

El baile recobra más viveza y
el «rotitO' sigue a la polla cen

la vista, como si se la quisiera
comer y entre los contertulios salta
el mái entusiasmado con un

vaso en las manos a hacer un

•aro> y con dichos picarescos
grita:

"¡Aro aro . dijo oiia Pancha lecaro
a orillas del río Claro

con las patas en el agua

y el espinazo al reparo".

mi

Cesa la canción, las copas
suenan al chocar, y el rojo líqui
do enciende los ánimos para

seguir la jarana con más ardor

¡Sacarse los guantes dice una voz,

Estos ligeros detalles, me hacen

recordar al autor de >El Poncho»,
que conoce más a londo la idio

Sincrasia de nuestro pueblo y

£hí]1d a la Patán
Yo canto a mi patria, y en ritmo sonoro

vibrante, potente, cual su alma de Cid;
yo canto a mi tierra con su alto tesoro

de hizañ^s guerreras más puras que el oro

de glorías que prueban su estirpe viril.

El gran Colocólo te dio tu civismo,
tus puertas de gloria abrió Caupolicán
y ejemplos humanos de amor y heroísmo,

y pruebas sinceras de gran patriotismo,
te dieron tus liéroes: OHiggins y Prat.

Quién puede vencerte, quién puede domarte,
si como en tu cielo de puro Zifir,
en tu álbum de gloria, tu noble estandarte.
el genio de Arauco que es digno de Marte,
trazó tu dilema. IVeneer o Morirj

Al peso de los siglos de gloria, se siente

la patria en reposo, con su alma potente

que no son leyendas sus hechos de honor,

segura que en héroe se torna su gente
tan solo al anuncio del paso invasor,

Podrán disputarte las grandes naciones

riquezas, pasado, más glorias pmás
que nunca ufanáronse exlrdñas legiones
de alzar en tus tiendas ajenos pendones
forzando a tus hijos con leyes de paz,

'Oh Patria' reposa, confiada en tu estrella

tu indómita raza compacta y viril,
conoce ya el rumbo, marcó ya la huella

que lleva a la gloria, pues siempre hasta ell-a

llegaron tus hijos marchando a la lid,

ANTONIO ORREGO BARROS

Oes*crij>cióri de Chile

por Alonso de Ercilla

Chile, fértil provincia y señalada

en la regón antartica famosa

de remotas naciones respetada

por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida.

Es Chile rorte a sur de gran longura,
costa del nuevo mar del Sur llamado;
tendía del es;e a oeste de angostura
cien millas, por lo más ancho tomado,
bajo del polo antartico en altura

de veintisiete grados, prolongado
hasta do el mar océano y chilena

mezclan sus aguas por angosto seno.

(La Arucan.

han sugerido a mi memoria esos

versos hondamente descriptivos,
cuando el «rotito», «echando

su cana al aire- sacude sus

andrajos al son de la guitarra :

"

Voy a que el rotito le ofrese
el Chamanto

"

Pénele mas tinca pónete harto

empeño
"

Superior la prenda, la merece

el dueño
entatlao el rolo

bien cacharpiao el pollo
por ¡o jutre que anda

merece un cogollo",

Ya al caer la tarde, estas fies

tas nos dejan una visión de re

gocijo o ya una visión de triste.

zas . . Nuestro alegre hombre,
que se divertía enlusiasmado po
cos momentos antes al lado de

su querida prenda, los efectos

del alcohol lo obligaron a dor

mir, y un gavilán en acecho,
logra esta ocasión que, al obs

curecerse, unido con la paloma
del brazo se pierde por los ca

minos entre las sombras de la
noche infinita.

Despierta el roto, su amiga esta

lejos, comprende la traición, lue

go consulta el bolsillo y pide un

*trago>. Es palriota, es valiente,
es generoso hasta gastar el último
cenavo

Al regresar después a las fae-

ñas, triste y apenado, al volvara

ponerle de nuevo el hombro ■!

Irabajo, suspira moviendo la ca-

beza, y como si del fondo de su

alma se le escapara algo, sus la
bios murmuran esta frase irónica

y sentimental: ¡Malhaya mi
suerte perra!

/ Gmo. Aguirre M.

Don José Miguel Carrera

Fué éste uno de los más pre

claros guerreros que contó la

patria en aquellos dias difíciles,
que participó en las más cruentas

batallas, que tuvo rasgos de

heroísmo y desinterés cual nin

guno, llegando i pagar con su

propia vida las consecuencias de

su altivez e indomable carácter,
Con OHigglns tomó parle en

los más áridos combates y con

Él compartió los más terribles

rn imentos de lucha.

Más tarde tuvieron serias dife

rencias que pusieron en peligra
la estabilidad del gobierno. Esta

drsaveniencia cundió tanto que

llegó a escena tan trágica como

la de decretar el fusilamiento de

los hermanos Carreras, acto que

se ver.ficó sin la menor protesta

ni consideración hacia aquellos

que más bravamente pelearon
contra los ejércitos realistas.
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F»reiiviE;reo^ tiempos r>J3 arica

Por los años 1533 a 1540 exis

tía en el lugar que hoy ocupa

nuestro puerto, una ranchería o

más bien un pueblecilo que tenía

por jefe al cacique Ariacca, notn

bre que se supone dio origen a

la palabra Arica, comarca poblada
de indígenas, parte del dominio

del Imperio de los Incas, fértil y

extenso valle donde se sembra

ba mafz y abundaba el llama.

Arrancando de Lima, de los

duros castigos de don Francisco

Pizarro, llegó por estos lugares

fiando a los araucanos la siembra

y el arte de la guerra.
Poco después de la llegada de

Bmientos aparecía por estos la

dos el capilán Ruiz Díaz, que ve

nía con refuerzos en ayuda de

don Diego de Almagro que se

encontraba en el sur de Chile no

hacia mucho tiempo; traía a su

mando tres viejos barquichuelos,
alcanzando hasta ésta solamente

el del capitán Ruiz Dfaz; el fuer

te viento y las corrientes fué el

impedimento de la nu llegada de

fuerzas del carcomido barco, obli

gándolas a elevar anclas e irse

de esta región
A'gún tiempo después de la

ida del capitán Ruiz Díaz, llega
del sur don Dego de Almagro
desilusionado por la escasez de

oro de las tierras araucanas, can

sado de tan largo viaje tuvo que
luchar con el Inca Manco que

tenía sublevada toda la región
de Tarapacá, Arica y Tacna con

Ira el dominio españ «I Derrota

das las fuerzas rebeldes y obieni

los alimentos, por este motivo fué
un centro de mucho movimiento
tanto por esto como por el co

mercio que se habla establecido
con los indios del Alto Perú y
la salida que hallaron por ¿sta
los minerales de Potosí. Asf pau
latinamente iba creciendo a me

dida que llegaban a radicarse fa.
milias españolas.
Encontrándose en todo el apo

geo de estos movimientos, los

habitantes de la ciudad Fueron

sorprendidos el año 1604 por un

el español que pisó tierra Arique
fla, Calvo Barrientos, cortadas tas

orejas que fué el merecido de su

falta, quería ocultar su vergüenza
a lejanas tierras. Al efecto venia

presentando como pasaporte la

borla del Inca y muy recomen

dado por éste a los gobernado
res de su más apartado reino que
era Chile, llevado en andas por

muchos indios tomó el camina

de la costa y llegó al valle de

Aconcagua cWnde quedó ense-

Antíguo Panorama del Puerto de Arica (1924)
los otros dos barcos.

Este pequeño buque es el pri
mero que largó ancla en esta

espaciosa y mansa bahía, sien
do también las primeras tropas

españolas que pasaron por Arica

y las primeras luchas de los ha

bitantes de ésta con los castella

nos, quienes al desembarcar fue

ron impedidos por tos ataques
de las balsas de cueros de lobos

de los indígenas, armados de fie-
chas y hondas hostilizaban a las

da la calma descansó unos pocos
dias siguiendo ruta al norte

Pasada la partida de Almagra
no se produjeron novedades de

gran importancia, sino que pací
ficamente transitaron por este lu

gar hacia el sur, y norte don Pe

dro Valdivia y algunas otras fuer
zas conquistadoras que iban y

regresaban de Chile

Poco a poco Arica era el pun
to llamado de los castellanos pa
ra el descanso y la provisión de

terremoto y salida de mar que
arrastró cuanta existencia habia

en las habitaciones

Estos son los primeros tiempos,
o to que podemos llamar prime
ra era de nuestro puerto, com

prendida desde la existencia de

la ranchería del cacique Ariacca,
hasta la llegada de las primeras
familias españolas, fecha en que
esta región tomó los nuevos rum

bos de la vida europea.

Julio Osear

Juan Martínez de Rosas
Hoy, los chilenos recordamos

con alegría y respeto a nuestros

antepasados, los HÉROES de la
PATRIA.

Uno de los de más meritoria

gratitud y admiración es el vir

Mioso Doctor en Leyes, don Juan
Martínez de Rosas: hombre muy
notable por su inteligencia «orno

por la energia de su catácter.

Designado miembro de la Jun
ta de Gobierno, que se constitu

yó el 18 de Septiembre de 1810,
en reemplazo de las autoridades
españolas, desde el primer día

preparó la completa Independen
cia de Chile, a la que tenía con

sagrada su vida « su talento.

No quiso desde el principio
dar a conocer la idea de com

pleta independencia, pues temía

que los demás compañeros no le

siguiesen en tan atrevida empresa.

Sin embargo aprovechó la influ

encia que dnba su talento para

hacer aprobar dos medidas de

magna importancia, que en rea-

lidid eran actos de un gobierno
independiente.

Primero, comprar armas y re-

clutar soldados para organizar un
buen ejército: segundo, libre co

mercio con todas las naciones a

los puertos de Coquimbo, Valpa
raíso, Talcahuano y Valdivia,
medida que derogaba las prohi
biciones que el Rey Carlos III de

España tenia implantada en

Chile.

Duró poco su abnegada labor;
por diversas causas revoluciona

ria», fué desterrado en Noviem
bre de 1812 a su ciudad natal

Mendoza, donde el mes de Mayo
de 1813 falleció. En su tumba se

colocó un epitafio que decía: «Hic

jacet Joannis de Rosas pulvis et

cint**.» (Aqui yace el polvo y la
ceniza de Juan de Rosas)

En 1802, por ley del Congre
so, se ordenó se erigiese un mo

numento a la memoria de aquel
Fundador de ia Patria, para que
sirva a las generaciones fuluras de
recuerdo y gratitud a este noble

patriota, que iodo verdadero chi
leno debe admirar por sus desin
leresadas virtudes.

N J,

Cocepto de la P*í*/fcr-ÍÉ

Por Carlos Alberto Borlone

El sentido de la nacionalidad

en un país libre, tiene sus pri
meros arranques en las luchas y
combates por su independencia
política y económica, pero una

vez salvadas éstas, se cimenta en

los echos que se destacan como

cuna de una raza de personalidad

propia, v en la que sus hijos fi

guran en la vida pública nacio

nal e internacional La pujanza
de la misma se despliega ante el

brillo intelectual o viril de sus

ciudadanos.

Generalmente se dice que una

misión deportiva puede más para

el conocimiento de un pais en el

exterior, que los empolvados le

vitones D.plománcos
A este aserto, netamente popu

lar, no se le puede dar el senti

do que tiene, pero si, vale reco

nocer la importancia que estas

misiones deportivas, ya sea de
un boxeador, un alíela, un tennis

ta o un grupo de equitadores,
como sucede en nuestro país,
tienen para conocer el desarrollo
físico de nuestra raza

V lo que más admira, es que
estos hechos encuentran mayor

asidero en las clases populares-
Por ejemplo, los triunfos del i

equipo Militar en Estados Unidos

y Canadá el año pasado, las ac

tuales victorias de la Tennista
Anita Li,-ana etc, ponen de ma

nifiesto que el espíritu cívico se

arraiga más en el pueblo, sin

querer decir por esto, que a las

clases acomodadas les falla el en

tusiasmo y el orgullo.
Nuestro país tiene un carácter

especial por su amor a la Patria,

Difícilmente se encuentra un

chileno que" no esté orgulloso de

su nacionalidad, y que deje la

suya por otra cualquiera. El carino
al terruño y a las instituciones y
tradiciones sagradas de patria
eslá hondamente arraigado en el-

C. inicuo Chica y pobre es esta

tierra, y hasta cierto punto hostil

p. ra el nativo, y pobres también

nosotros, ya que las grandes for-
lunas están en su mayoría con"

ii.i-.das por el capital extranjero* |¿
como sucede en todo pafs joven' J|
pero a pesar de eso, el hijo d« ,JB
Chile se siente amarrado a >%^|
solar patrio.

Pasa la Octava pig¡¡n*^M
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I }<-l "Verbo

Verbo es la palabra variable

que designa esencia, existencia,
acción, pasión o estado, casi siem

pre con expresión de tiempo y

de persona: v gr: soy, estás,
escribe, fueron reconperi
sados.

El verbo da a conocer el nú

mero y persona del sujeto, y el

liempo y modo del predicado de

la proposición.
lia reunión de formas con que

el verbo expresa número, perso
na, tiempo y modo se llama

conjugación.
Número en el verbo es la

forma que toma según que el

sujeto sea singular o plural: v. gr.;
lees, leéis.

Persona en el verbo es la

forma que toma segün que el

sujeto se primera, segunda o ter

cera persona; v gr.: yo corro, tú

corres, el corre.

Los verbos se dividen:

lo Por su origen: en primi
tivos y derivados: ej. ver, dar,
son primitivos; vocear (de voz)
es derivado.

2 o Por la estructura: en sim
ples y compuesto^: ej. jurar
es simple: perjurar, compuesto.
Por el significado: en ransi-

tivos, reflejos, recíprocos-
4 o Por la conjugación: en

Buxiliares- reculares e irre

guiares
-

personables ■=

impersonales.
El verbo ser, llamado verbo

sustantivo es de uso muy iré

tuiente y expresa de un modo

especial la esencia y existencia de

los objetos y los distingue unos

de otros mostrando lo que son o

como son: v. gr: Carlos era bue

no. ■ Cervantes fué soldado. - Esta

es delirar.

Lecciones de Lengua Castellana.
Col. H E. C.

Dudas Ortográficas
Quince palabras con X

Complexión
Exacerbar

Exangüe
Exaltar

Execrar

Exención

Exigir
Inflexión

Laxación

Maxilar

Máxima

O.-todi'-xo

Paroxismo

Reflexión

Sexagenaria

Corrija sus erreres

Es corriente oir:

Penicula, tarraja, pa entro, tenis

la llave?, no tenis?, güeno, colbata

Debe decirse

Película

Terraja
Para dentro

¿Tienes la llave?

¿No tienes.**'

Bueno

Corbata

Esmérese en la correcta pro

nunciación de las palabras; faci

lita muchísimo para la ortografía,
No diga, por consiguiente, gra
ciosa por gaseosa.

Acento Ortográfico
—

Se acentúan sin exepción tadas las palabras esdrújulas; esto es;

lodas las que tienen el acento tónico en la antepenúltima sílaba;

como, dáctiles pacífico, cantábrico, archipiélago.

DAiXIBL DE E/V VEO^V

¿Quién no Jo conoce? Se necesitaría ya ser el non

plus ultra de lo profano, ignorar el nombre de uno de los

poetas más brillantes de Chile.

Acaso fuera de Neruda, nadie haya revolucionado e

influenciado más a su generación que Daniel de la Vega,
con su saber familiar, delicado, sentimental.

Ha publicado tantos libros, que sería largo enume

rarlos. Versos, cuentos, novelas, crónicas, obras teatrales,

etc. Ahora ha abandonado un tanto la poesía para en

tregarse al cultivo de las crónicas cotidianas y del comen

tario amable, simpático y que jamás fatiga. Suya es la

siguiente poesía.

Ohmh a J§3

Jesús Nazareno, tú que los querías,
tú que los buscabas, tú que defendías

las blancas mañanas de sus alegrías,
tú que a tus hermanos siempre les decias:

«Dejad a los niños que vengan a mí>

loma este florido rayito de luna,
carne dc mi carne, sin mancha ninguna,
candorosamente dormida en su cuna,

Jesús Nazareno, te la entrego a ti.

Te pido que nunca la dejes perdida
en las fragorosas aguas de la vida

Eslá por lu propia sangre redimida.

Su corazoncito también eslá asi.

Su madre ha querido que te la dé plena.
Tómala asi humilde, tómala así buena,
lómala, Maestro, por ella y por mí.

Su madre ha querido que le la dé p!en;
Haz que sea dulce, ha? que sea buena,
haz que sea un rayo de luna serena

sobre las angustias de nosotros dos.

Vo quiero que sea su fe la más viva,

yo quiero que sepa mirar hacia arriba

con hambre de altura, de lumbre, de Dios.

Tómala, Maestro, tómala inocente,
quiero que te rece fervorosamente,
y que en las marcas de su vida ardiente

ame humildemente, ame dulcemente,
todas esas cosas que su padre amó.

V tú Jesús, déjale esas ilusiones,
esas alboradas, esas devociones,
esas alegrías, esas oraciones,

esas inquietudes que he perdido yo.

Señor Jesucristo, es mala la vida.

Señor Jesucristo, la fe está perdida
la esperanza muerta, muerta la ilusión,
Tú Jesús apártala de nuestros abrojos,
y quema sus labios y alumbra sus ojos
con el evangelio de tu corazón.

Toma este florido rayito de luna,
es rosa de sangre, sin mancha ninguna.
Jesús Nazareno, lómala en la cuna.

Ella me ha pedido que te dé asi.

Es luz de nosotros, es luz de mi vida,

Tómala, Maestro, ¡te la doy dormida!

Tómala, Maestro, por ella y por mí.

Advertencias sobre el t.r.at>.o.jo literario

En toda composición, el traba-

¡o o elaboración de la misma, pa-
rs que produzca todo el resulta

do de que es capaz el escritor,

convendría, según enseña la na

turaleza y la experiencia, que siga
el siguiente desarrollo:

i ij- Consideración, atenta
del asunto (foqdo): ver, recor

dar o imaginar vivamente en la

descripción y en la narración fie

ticia; inquirir seriamente en ia

narración histórica; reflexionar,
estudiar la materia en la diserta

ción. Esa claridad del pensamien
to se transmitirá sin esfuerzo al

plan y a ta elocución.

2.o- Disposición de las

partes (forma interna): selec
cíonar úhicjminie lo que es npir

tuno a ta materia, al tono, al fin

qne se propone; ordenar las ideas

de manera que produzcan el efec

to que más conduce a ese pro

pósito. Ese plan es muy útil es

cribirlo breveneme en un croquis,
y teneriu ante los ojos mientras

se compone.

■ 3o- Redacción (forma ex

ter-r¡a): La que será tanto más

fácil, cuanto más se haya estudia

do y reflexionado el tema. En

ese caso, si hay calor de inspi
ración conviene dejar correr la

pluma, sin detenerse demasiado

en pormenores.

4o-Correcctón: analizar

prácticamente lo escrito: faltas de

gramática, faltas de claridad, ta

char sin compasión todo la su-

perfluo (precisión), sea la fraseo

logía, sea en la repetición de

ideas; observar si hay faltas de

armonía, sobre tod¡i asonancias

cercanas, y notable falta de sime

lía en los incisos, especialmente
al fin de las cláusulas periódicas

5o-Si hay tiempo, encarpe
tar la composición, y volverla a

leer y corregir más tarde, imi

ginándose la clase de efecto que

produciría en la clase de perso

nas a quienes va dirigida.

N B. Estas reglas no son ab

solutas, sino meramente directivas.

Cada cual, según su modo de

ser, las seguirá en mayor o me

nor grado, según se lo vaya en-

señanj-) L experiencia.

Iniciación literaria de

\uan C Zorrula de$anS\artia
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■.'Viclív Obreriii

Desde hace varios días ha sido

nuestro huésped el compañero

maiitimo, Luis A Valenzuela A,

delegado cficial de la Unión del

Transporte Matítimo de Antoh

gasta. Su misión societaria tiend?

a Ins preparativos del Congreso

Zonal, que se celebrará en Auto

fugasia y que abarcará los puertos
ci.mprendídos entre Arica y Cha

ñaral, el dia 12 de Octubre.

Le deseamos gran éxito en su

Sastrería "El Pobre Roto"
21 MAYO 459

ARICA

Desea a su clientela y pú
blico en ¡general un buen 18

de Se p tiembre.

ÓSCAR VILDOSO DÍAZ

Viene de la 6 a página

loncepto de La Patria
Frente a heroicidades sin cuen

to en nuestra historia patria; fren

te a un pasado límpido y brillan

te, y del que poco tenemos que

envidiar a la de países con varias

centurias de vida ciudadana, el

chileno sien-e lejüs de su uerra

la nosta'gia de la ausencia. La

tierra naul pasa a ser madre,

l:n ia luvemuü de hoy esiá 10

NUESTRA ENTREVISTA

llamos sido

ñor Arturo

I 1l* aquí que on una sesión, h:

l-.-íijíniLiIos para visitar al Alcalde, s

Uuttano T.. y solicitarle su ayuda.

Difícil era la misión, pues, ya tenemos aya-

la del .Municipio y acudir nuevamente nos parc-

i-i;, mucho pedir.

Todas las dudas fueron disipadas apenas pu
dimos conversar algunas palabras con la autoridad

"Simpatizo mucho con vuestra obra, nos dijo,

y es realmente admirable la labor que realiza este

grupo de obreros estudiosos, ayudados por Uds.;
he leído "Cultura" y sólo tengo elegios para este

órgano periodístico obrero".

Mucho más nos dijo cl Sr. Alcalde, pero la- ■

mentamos haber carecido de un taquígrafo que

u--v.be en el papel sus cálidos elogios y frases de |
i.-stímulo, dichos- con la virilidad y hombría que ¡
quo le caracterizan.

Como si fuei/a poco, además, aportó su cuota ||
ile ayuda.

¿Gracias, muchas gracias, señor Alcalde!.

La Redacción. |

do el problema de la nacionali

dad. No es solo el hecho de haber

nacido en esta tierra, sino el ha

bt-r encontrauo a'.ul su felic'd.ci

y su porvenir. Por esto, es de

ber • (.* cada cual ortemar las

mentes nuevashacia una sola frase;

ü i if-ticio a la Pairiij

Viene de la 1.a página.

Enseñar al que no sabe
hasta aquéllos que por razone!

materiales no pueden estar cerca

de sus sublimes manifestaciones.
Es necesario aumentar el nú

mero de los sembradores de la

bello, rendir amplio culto a lo

que nos acerca a la perfección,
la Cultura, que en sus diversas

expresiones alimenta nuestro es

píritu, ahoga la lucha de clases

y nos hace percibir claras, muy

claras, las dulces palabras del

hombre que como unaantorcha.üui
minó el mundo de amor y caridad.

Nos debemos pues, a una alta

misión; todo aquél que pueda
debe contribuir, a la realización

de «enseñar al que no sabe>,
de proporcionar alimento espiri
tual a los que sienten necesidad

de él, y entonces se desarrollará

un vinculo más fuerte que todas

las convicciones, y en el cual hará

que todos los hombres, aun de

los planos más opuestos, lleguen
a comprenderse.
Armarido fuentes Suarez

jefe de la Sección prensa del

Departamento de Eslensión Cul-

luial del Ministerio del Trabajo

Centro Obrero de Estudios
Las clases se reanudarán el

próximo martes, 24 del actual,
a las 8 30." p. m.

San Marcos 461

■71
Í!V. a

i

Panorama de la Ciudad

La dictadura económica
ni

Grades Fortunas - Concentración Comercial

AJemás de la concentración capitalista de las tierras de que hablé
en mi articulo anterior, exíite la concentración del capitalismo movilia
rio, que es et azote más terrible que pesa sobre la sociedad ya que
el se presta por su maleabilidad y movilidad a servir de instrumento
de todas las transacciones y negocios. Capitalismo moviliario es el del
dinero, empresas o-nerciales e itidjitri ales.

La concentración abusiva de capitales empezó a formarse a
mediados del siglo 19

A continuación ponemos algunos datos sobre las más candes
fortunas que conóceme: La fam.la RothsChild en Europa tiene de
7 a 12 mil millones; Yay Qould, americano l 373 millones; Mackay
americano 1.250 millones; Van-der Bill más de mil millones* Cecil
Rodes del Tramvaal 600 millones* Bainato 300 millones* Rock leller
5 mil millones.

Pero sobre todo en Estados Unidos es donde al mamrrionis-
mo, o acumulación de fortunas está más acentuada. A la vista ten.

go una estadística del publicista americano, M. Hunter, de 1900, de

donde voy a entresacar algunos datos, para ver como está repartida
disigualmente la riqueza y como al lado de los graudes capitales hay

^
millones de seres que se mueren de hambre;^. . __

2-al.lll

e Ñor

125 n

Améríi

(13 n

e 318 mil millones, de los

10 por

, -¡mío; l.t chiso pobre ln tonsiiniven el ¿I) por ciento y la muy pobre el £0 por

ciento. Esia desproporción ha ido cada dia en aumento hasta fumarse los gran

des T RUSTS que ahora exislen tan formidables que ni el Estado puede con ellos.

En Estados Unidos hay mis de 4 millones de pobres a cuenta det público.
Los obreros parados que se pasan de 4 a 6 meses del año sin trabajo son mis dc

7 millones. Las personas mal vestidas, alimentadas y deficientemente alojadas
no bajan de 12 millones. Solo en el año 1903, en Boston, las autoridades tuvie

ron que ayudar al 20 por ciento de la población Ese mismo año en Nueva York,

soto en el distrito de Man hallan, fueron espulsadas de sus casas 60 mil familias

pomo poder pagar el alquiler.
_

Esta se veritica mediante los grandes almacenes, donde te

encuentra desde un alfiler hasta el automóvil más lujoso. Los gran
des almacenes han matado al pequeño comercio y ahora tiranizan

a millares de pequeños industriales y obreros que trabajan para ellos

día y noche, a domicilio, por precios irrisorios.

Algunos de estos grandes almacenes, de que vamos a dar

cuenta, los conocemos personalmente, su mecanismo nos es conocido.

En l" lalerra el baz.r Wliiteley tiene 55 millones de negocios;
el Lipton ■■ millones y 300 sucursales. En Chicago el Liegel Coo-
nel tiene <¡ i millones. Pero sobre todo, en París, los almacenes

Bon Marché Louvre y la Samaritína con 150, 12U y 60 millones

rL2V2i_.2:,iv¿**-H-iiif, son los más formidables.
De e-i; s ¡¡randes almacenes, unos son para ricos, otros |

la clase trn-dra y otros, centros de judíos usureros, donde lor
bres van dtjamio su sangre, malvendiendo sus ropas y muel

Dr.-

)s, otros pan
londe lo-Vfi&jH

¡iíájagm
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ÓRGANO DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS

Publicación Quincenal
Precio: 20 ceníavos

■ Pítale el que cree que puede"
O. SWETT MARDEN

Arica, 2 DE NOVIEMBRE DE 1935 No. 21

Nuevos proyectos
El Centro de Estudios, a me

diLla que va viendo traducios

en realidades mis primeros anhe

los, Heno de vida y pujanza, abrí

g» nuevas aspiraciones culturales

Una de ellas es la formación

de un grupo ¡místico que re pro

duzca en escena obras dramáti

cas de nuestros mejores maes

tros. El interés educacional de

este grupo y su influencia en hs

masas se ha comprobado en lo

ilus los pafies en que los cen

tros obreros se han dado al ejer
cicio de estas manifestaciones li

'erarías. El entusiasmo que mués.

irán profesores y alumnos del

Centro, presagia una próx'ma
lealidad que corone con éxito

feliz el esfuerzo de cuantos se

consagren a tan meriluna labor.

Oiro proyecif, no menos lau

dable, es la formación üe una

Masa Coral Obrera, que practi

que el ejercicio musical, ya en

Lorales, ya a tres o enano veces,

a modo de orfeón. Desde muy

antiguo es reconocido el mágico
poder que la niú.ica ejerce en

nuestras íicultades espirituales y

su influencia en suavizar la aspe

reza de las costumbres. Corrido
i*s el decir de que las mismas

lleras se amansan a su influjo

Junto a eslos dos provéelos,

que ya esián muy próxi nos a

realizarse, se icnrlauta'á una míe

va clase de Composición Litera

ria y Dec'amacón, para que to

rio obrero pueda desenvolver sus

f«cu'tadrs de escritor u orador.

[-■ara la mejor consecución de

estes [iroyeitos ue«Sitamos la

Ctjopeíación de numerosas per

sonas. Contamos, desde luego,
con la ayuda indispensable que

nos prumeie el stivn* Director

del Departame ni - de Kx-énsióu

Cultural, D Tomás Q.hcí Mar

tínez Es natiir.il que los repre

sociedad

nicial vidual

nobk

n ,ví-s r^ f=*i >: *■*:%*o

Corto es el periodo que nos resta, pero quedará
compensada su brevedad con la intensidad de nuestro

esfuerzo- Las clases se lian reanudado, y es precise

aprovecharlas con perseverante asistencia y aplicación
extraordinarias. Muy pronto llegará Diciembre que no

debe pasar sin que cada alumno pueda felicitarse así

mismo por haber acrecentado el número de sus cono

cimientos, antes de interrumpir otra ve2 por algún

tiempo nuestras clases nocturnas.

Centro Obrero de Estudios

i'ká i.l- se a liurvas a

Sr L<irenio Eiós';

I'alabraw do una maestra

(De Amanda Labarca)

El papel de la educación

La educación debería ayudar al joven a proseguir'o. La

eiucación no sé ñiparte solamente en los co'e^ios. Mucho más

influyente que el nuestro suele ser la familia, el amigo, el

medio q.ie se vive, ios ejemplos, la orensi. los libros, las solí

citaciones de la calle, del club o del cine D; modo q' no hay

que inscribir a cuenta solamente de los maestros la desorien

lación actual. No es absolución Por et aontrario, mientras

más medito tu ello, más me convenzo de que tos sistemas

pedagógicos de todo el mundo adolecen de errores imperdo
nable?.

Decí» en un pá raf ■> inicial que el hombre conocía me-

jnr las le-yes de la materia inerte que la- que rigen su pro

pío yo Ignoramos por ejemplo, en virtud de qué reacciones

un mismo acto en un hombre inspira ojio, en otro envidia,
en éste admiración, en el de más aüá amor Se nos escapan

las fórmulas para curar al criminal ni siquiera al iracundo No

sabemos inyedar energía al pusi'ánime, ni talento al atrasado

mental Y son tan indecisas aún las conquistas de la Psicolo

gía que la educación no ni podido hallar aún esas leyes que

pudieran lijar su órbita como Copérnico las del sistema pía
nefario

Hi debido ta educación ponerse al servicio de las opi
niones dominantes y en realidad no ha dirigido al h'unbte

Como el antiguo pedag-igo hace todavía papeles de esclavo

La época ha sido de eunquisias intelectuales, la escuela lia

obedecido esta tendencia Mi superimelectuslizado sin progra

mas y hecho a sus alumnos capaces de investigar, de analizar,
de d-sceniir sutilmente, esos ejemplares ií; e!.*e»'H inres a quien
llamábamos tiánsfuga de la lucha por el j-rot¡rr--n.

Lo cu'po de ocuparte demasiado ,:■. I cei, acimiento y

muv poco del cultivo Je la voluntad y del enraizimiento

profundo de un ideal capiz de orientar y dar un siynificadn
a la existencia. Vo querría q' ei joven egresado de las aulas sin

lie-e su solidaridad con el préseme, tanio que fuera cap-iz de

poner su voluntid per-,e«/-; jnte ai servicio del mund'i y que

com pre ndice su obngsc-ó:i hacia el futuro humano Un joven

que ante la injusticia, la miseria, el dolor, auscultase su con

ciencia y se pregu ;(«■■ ■: ¿*u qué he nc.-ii.-- vo para que mi

h-ruuno sufrs? Y se h-ci.-n cruz.id.-) .1-1 R; ni de Dtos o del

Remo del H.-mbre sobic ia tierra -

Inte i~esarit<e

te-l e-gi~.am.Ei

El Centro Obrero de Es

ludios se complace en mos

trar a todos sus miembros,

cooperadores y simpatizan
tes el contenido del siguíen
te telegrama, fechado el 28

de Septiembre. Dice asf;

Presidente Centro Cultu

ral. Arica

Sinceras felicitaciones y a-

gradecimientos por
intere

sante edición. Periódico Cul

tura revela nobles y gent
rosos esfuerzos ese Centro.

Dígame si Centro cuen

ta personalidad jurídica
para otorgarle subvención.

Dos noviembre espere

arribar esa, vapor Orduña.

DirectorExtensión Cultural.

Estas alentadoras frases

de don Tomás üatica M.,
acrecientan nuestros deseos

de proseguir la obra co

menzada en pos del ideal

luminoso de la cultura so

cial. Agradecemos cordial-

mente el Inmerecido y se

ñalado favor con que dis

tingue y protege a nuestro

Centro

Centro Obrero de Estudios

Nuestra Biblioteca

Sigue aumentando el nú

mero de volúmenes de

nuestra Biblioteca. Merced

a las gestiones del Inspec
tor del Trabajo, señor Al fon
so Román, cuenta nuestra

biblioteca con una buena

remesa de folletos e inte

resantes libros de literatura

Chilena enviados por el De

partamento de Extensión

Cultural del Ministerio del

Trabajo
Por nuestra parte corres

ponderemos con nuestra

gratitud al Sr Inspector por
este y otros favores y soli

citudes con que colabora

el mejoramiento y desarro

lio de nuestro Centro

Centro Obrero de £.
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Favoreced las Bibliotecas

Populares
El Departamento de Exten

sión Cultural, siguiendo el pío

giama de acción que le han tra

zado sus dirigentes, y de acuer

do con el vasto pian de divul

gación que esiá realizando a tra

vés de nuestro teni orio nacional,
hace un fervoroso llamado a la

opinión pública de cada Provin

cía, dc cada D: parlamento, de

cada ciudad y de cada aldea, en

favor de la instalación y progre
so de las Bibliotecas Populares

Mo habría para qué entrar a

profundizar esla maieria, cuando

todos saben, y nadie lo ignora,
el importante y valioso aporte

que una Biblioteca Popular pres

ta a la difusión de la cultura en

lodo tiempo y eu toda colectivi

dad

Pero, Iratándose como se Ira

ta, de beneficiar directamente a

la masa obrera, ya que la B '■
■ i j

leca Popular tiene por sobre to

das las cosas este fui, se debe

propulsar este movimiento en

favor de ella, en el bien enten

dido que se hace obra grande,
obra noble, obra plausible en fa

vor del elemento trabajidor, que
tanto necesita de conocimientos

para su espíritu y que tanto,
también debe esperar de la bue

na lectura.

Está p'enamente establecían

que uno de ios mejores medios

de propender al mejoramiento

espiritual del pueblo es la lee

tura; pero, la lectura apropiada,
lógica, fácil, que no viene a com

pitear ni obscurecer sus conoci

míenlos rudimentarios. Y, una

vez. que esta lectura amena y

leucuia haya alumbrado la men

talidad de nuestro pueblo, esa

misma B.b.inteca Popular se en

cárgala de proporcionar al traba

jador, anhelanle de mayores pro

gresos morales e intelectual,
una educación más honda, más

tfíctiva, más de acuerdo con e!

ambiente que, esa misma cultura

adquirid* mediante la lectura, le

ha de dar.

Uu libro, un f illeto. una no

vett que signif.que en verdad
nna nueva fuente de conocimien

ios úmes y convenientes para las

masas tr.-ibijadoras debe ir a in

crementar los v-m-ú -nenes de la

paqncñ* B-b.-oiec* Pnpnlar. abier
ta al público que desea peilec-
cinnam emo del alma

Y, como en tojo hogar, en

toda casa hay mucho más de

un libro, mucho más de una no-

velila o filíelo, que ya *e ha leí-

do, que ia se ha prestido al ami

go y que está gu-ird-tilo en la

pieza donde ludí) lo que alli se

deposita, es poique esiá fuera de

u>o, nada mejor entonces, que

proporcione a esta Biblioteca qne

se encuentra esperando el bené

¡■co concurso de cadi lector. Ani

i-á i prestar servicios Útiles A lj

má> de uiu man i Carnosa lo

AD*VÍ3F£TI3I*SJ.DIA

Para dar salida a los artículos que se nos han

acomulado nos hemos visto precisados a suprimir
la página de redacción en este número.

"Extensión Cultural" se repartió
el diez del presente

«Extensión Cultural*, órgano del Departamento del

mismo nombre del Ministerio del Trabajo, fué lanzado a la

publicidad el 10 del presente mes Su reparto gratuito se ve

rificará por medio de los señores inspectores del Trabajo
quienes lo harán llegar a todas las sociedades obreras de la

República ■

Creado con el solo objeto de servir a los obreros sus

columnas estarán siempre a la disposición de ellos; para todo

la que concierna al plan que persigue el Departamento, y

aceptará toda sugerencia que en este mismo orden se le haga.
Este esfuerzo verificado por el Deoartamento de Exten

sión, cuvo Director, don Tomás Gálica Martínez, es conocido

ya por su lavor en favor de la cultura de las clases trabaja
doras, significa un acercamiento efectivo de todos los obreros

de Chile, que anhelan surgir espiritual y materialmente

Su primer número no realiza por completo las aspira-

| ciones de su Director, pero toda obra grande debe tener un

| principio.
Se inicia también en el primer número, un curso, de

radiotelefonía, el que se desarrollará eu la forma mái cum

prensiva aún para los profanos de este ramo

esuera para hojearlo siquiera; alli

más de algún ser se enamorará

de sus páginas
Construyamos, por tanto esta

obra magna de divulgación cul

tural.

Aportemos nuestro óbolo, núes

tro peqiieñ'i contingente, nuestra

ofrenda humilde, en pro de la

B«blioteca Popular. Muchos se

rán los que agradecerán este ges

tn generoso de fraternal ayuda
Mirad q ie son tantos y tañías

los que tienen hambre y sed de

perfeccionamiento espiritual Y

no seamos egoístas; proporcío
némostes esos conocimientos que

nosotros ya hemos adquirido.

Enrique Lavín Bascuñán.

í?»o!->i-e: tci-iíiclo

o \y r <**: r o

El derecho a feriado de los

obreros, ha sido interpretado
erróneamente, en numerosas oca

siones, por los patrones y obre

ros

Uno de estos casos frecuentes

es la creencia del obrero de que

el so'o hecho de cumplir 220

o 2S8 di..**, de trabajo en la res

pectiva empresa o Nena, sin ha-

ber enterad,» el añ-i deservicios,
le da dere.ho a que se le con

«,).. su tendió

Otro caso es el que hib;endo

cumplido un ¡.ño de servicios

pero sin t-merar 220 días de tra

b-io efíciiv... por hifcer estado
e:if;rmoo p-ir ruber filiado, siem
pre tiene dtrechu a feriado.

Para desvanecer estas erróneas

interpretaciones, vamos a consi

derar et texto de la ley en su

tenor literal. El Art 98 del Có

digo del Trabijo mod ficado por

la Ley 5405 dice: «Los obreros

que hayan trabajado 288

olas en el año en h respectiva
empresa o fieua, tendían anual

mente un fTiadode quince días

con derecho a salario íntegro.
Este feriado será de siete días

para los qu
-

hayan trabajado
más de 220 di.s y menos de

288 dias ......

En consecuencia, no es só'n

preciso para gozar del feriado

que el obrero haya cumplido 220

o 288 dfas de trabajo, sino que

es necesario que tules días de

trabajo se hayan enterado den

tro de un año de servicios

continuos

Ahnra bien, el feriado, no es

compensable en dinero, pero si

teniendo el obrero los derechos

adquiridos en la forma va ex

puesta más arriba, dejare de per

tenecer de la empresa o f..ena,

por vuluntad o causa del patrón,
este debetá pagarle en dinero el

feriado.

1 S J

Jersey y fUlll--overs

de l.i na

Para n "ios y Ci baileros ;

Co-»s\

IIlK >**-» >■ OU* ;

El concepto social en el

momento actual

Una de las mayores preocupa
ciones de los gobernantes actua

les del mundo entero, es síh dui

da alguna, la interpretación del

nuevo derecho, que como co

rriente renovadora se ha exten.

dido en el espíritu de los pue

blos en orden a la consecución
de aspiraciones que con diferen

tes nombres y denominaciones,
no encierra otra cosa más que

el deseo de conseguir un bie

nestar perdurable y un standard

de vida superior que permita el

desarrollo de ia cultura y sabi

duría de cada individuo

Es esta tarazón sencilla deque
actualmente el mundo está ex

perimentando en sus naciones

más civilizadas, el ensayo de re

gimenes que cual más cual me-

uos, no tienen otra finalidad que
la de alcanzar estos sentidos an

helos; es este en resumen, y en

su acepción más acabada el fon

do de la cuestión social de núes

Iros dias.

De lo expuesto se deduce

pues, que en la resolución de

este problema entran en juego,
no solo los deseos redentores de

los idealistas que sueñan un

mundo mejor, sino que también

los factores económico» que ex

tienden sus ramales dominando

sin contrapeso en el mundo entero.

Tratar entonces de solucionar

en un país determinado, un pro
blema que tiene aspectos multi

laterales, con programas o pro

yecios falaces, significa sencilla

mente engañar y atraer a las ma

sas propósitos fáciles de compren
der para quienes profundizan un

poco en esta materia.

En esta concepción, ubicada la ^

cuestión social desde este punto
de vista, no es tampoco admisi

b'e cruzarse de brazos esperando
que llegue la época en que la

¡

fuerza de la rutina nos señale lo 1

que debamos hacer.

Es necesario que nos prepare

mos para la realización de núes

tros objetivos, y no cabe duda,
que la manera más efectiva de

llegar a este resultado es la de

pe-feccionar nuestra cultura cada

vez más, a fin de poder asimilar

el sistema que mejor se adapte
a nuestra idiosincrasia.

Las masas obreras de nuestro

pais, especialmente, deben pro

curar ilustrarse en el conocimien

to de sus derechos actuales, que
nacen de la legislación social en

vigencia, ya que ésta constituirá,
sm duda alguna, uno de los

moldes básicos sobre cuyos so

pones deberá construirse el edi

[icio social de! futuro

Soto Jiménez,

¿mar es una necesidad del
rt

corazón; hacer el amor es

Chamfort.
upaciÓn del espíritu.—
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Conjugación Dudas ortográficas Corrija sus errores El Teatro Chileno

Conjugación es la serie orde

nada de las distintas formas que

puede turnar el verbo cambian

do de desinencias. En ella tienen

txpiesión lodos los accidentes

vcibales, que son: voces, modos,

tiempos, números y personas.

VOCES

La vrz es el accidente que

denota si la significación del

vcibo es producida o recibida

por la persona gramílícal a quien
aqité: se refiere En el piimer ca

so se llama voz activa, cuino en

yo amo. y en el segundo, voz

pasiva, como en yo soy amado.

MODOS

Se llaman mudos las distintas

maneras generales de rx¡.>res»r

la significación del verbo, v eu

i:asle-lano son cuicc: infinitivo,
indicativo, potencial, subjuntivo
e imperativo

El modo Infinitivo denota la

significación uel vcibo en abs-

iraclo, sin expiesar tiempo, nú
mero ni persona, y comprende
tos llamados nombres verbales,

que son el infinitivo propiamen

le dicho, que rxpiesa la idea del

verbo como puede hac?rln un

nombre de acc.ó-i; v er: amar;
el participio, que ta denota c*

mo un adjetivo; v £>.: amante,

amado; y el gerundio, como ad

verbio; v. gi : amando

El infinitivo termina en ar, en

er o en ir; terminaciones que

corresponden a las tres coujn

gaciones que distinguimos eu

castellano. Pertenecen a la pri

mera los verbos terminados en

ar; a la segundi, los termina

dos en er, y a la lercera los ter

minados en ir.

El participio se divide en ac

tivo v pasivo, el activo termina

en ante o en ente o en lente,

según pertenezca a tos vctun

de, la primera o de la segumla

conjugación; como

aimr un r

perteneciente de absorver o per

leneccr, v recurrente y crujiente
de recurrir y crujir; y el pasivo,

cu unjo es regular, acaba en ada

en lu de 1

jugación; v en ■do en los de

segunda v tercer? co ■no ama

d¡> Ue amar; temido de temer y

partido de partir.

El gerundio ler nina en ando

o en icndo, seguí P rtenczja a

verbos Je la pr mer o dc la

segunda v tercera o ilinfació-i;
V g: amando, gei « de.amar;
lennendo v p-Fiie ido, geiundios
de temer y p¿r:ir

Diez palabras i

Agravio
Alivio

Bivalvo

Bóveda

Cachivat

Calavera

Cañaveral

he

Cueva

fs corriente oír;

Obsuluto, ecelente, fiteatro, n

lizarío. magia, cuerta, ruptura.
Uebí decirse:

Absoluta

Excelente

anfiteatro

Noticiario

Magia i>ín acento en la i)
Corta .

Ruptura o rotura

Elegía en la Cárcel
Recientemente se hin cum trido lo; quince años desde

la muerte de DOMINGO GÓMEZ ROJAS, el poeta autor de

eslos versos, tal vez los últimos, escritos eu la cárcel.

Nuestra juventud universitaria es, .-orno t<>d» juventud,

inquieta, idealista, irrefirx.va. Aciúa con f-rvor inmenso cada

vez que son amagadas (as libertades públicas; y actúi de van

guardia, exponiendo su vida en la defensa de esas libertades.

En uno de estos hechos, en que las autor-dudes cteen velar

por los intereses de : sociedad empleando la violencia. Du

mingo Oómez Rojas, un n ñu de veinte anís, y sin embargo
un poeta que ya gozaba de un justo renombre, sufrió prisión

y maltratos de tal mudo que a poco de ello murió en la

Casa de Orates.

Niño, poeta y mártir, Domingo Gómez R'«jas, con su

obra apenas iniciada, es un nombre obligado en toda buena

antología de nueslra literatura nacional.

Desde aquí sueña. Madre, con el sol bondadoso

que viste de oro diáfano al mendigo harapiento;
con las vastas llenuras, con el cielo glorioso,
con las aves errantes, con las aguas y el viento.

La libertaá del niño que juega sobre el prado,
del ave que ¡as brisas hz* con grácil vuelo;
del arroyo que canta, corriendo alborozado;
del astro pensativo bajo infinito tielo.

La libertad que canta con las aves y es trino;
con los niños es juegn, con la flor es fragancia;
con el agua, canción, con el viento, divino.

véspero, errante aroma de lejana distancia.

Todo es nostalgia, Madre, y en esta Cárcel fría
ni am ■/■ de humanidad, prisionero, se expande,

y piensa y sueña y canta por el cercano día

de la gran libertad sobre ta tierra grande.

Expresiones latinas

■fati^-.

Gramática Española de la

R. A- E

A posteriori Se dice cuand

se piueba en una argumeiiiació

por las consecuencias o los ie

5iilt2idiis de los hechos, comí e

el deducir una onducia de*. a

rreglada de ia pér1ida de 'a sa

lud, O como dice el vu:-J<2: ¡-que

Uos polvos traen estos !-.J s.

A prlori Se dice, cuando d<

conocimiento de las camas o rl

tos suposiciones se deducen lo

efeooi o los hechos

Hic et ntinc, (iqnf v sh n) las viv

quiere decir inmediatamente mientas

Palabras difíciles

Accenso, soldado romano que

prestaDa ei servicio v-iluntaiia

menie, y usaba como armas

ofensivas palos o pieiiras
Accésit ( ia labra latín*), re

coi!i,,:-*i>a inferior e inmediata

del premi i

Acedar, ponerse agrio, desa

Aceíalobraquío, díccie del

f-'i-que carece ue brazos y cabeza.

Aceguero, es el leñador que
s muertas o arranca

in auxilio de tima

Aunque el Teatro en Chile

cuenta un largo lapso dc existen

¡■'.i, el Teatro netamente chi

leno, se inició la noche del lo.

de Mayo de 1915, cuando un

conjunto organizado por Aure

lio Dñz Mesa levanió el telón

de la sala de la Comedia, com

pañía exclusiva de actores chile

nos. Entre los cutíes se dio a co

nocer «Alejandro Flores*., quien

interpretó «El tío Ramiro» y

después se señaló en «Diversio

nes conyugales*», comedia de A.

Hinojos..
En Mayo de 1918, los actores

Báguena y Bit r ble, ayuda
dor-. por la «Sociedad de Auto

res Teatrales de Chile» hicieron

una fructífera temporada en el

Teatro de la Comedia, con un

éxto franco, representando las

comedias <La silla vacla> de J.
M Rodríguez y «Los payasos se

van» de Hugo Donoso.

El año 17 se pusieron en ex

cena «La cuña» de R. Edwards,
■ El tfo Juan* del mismo autor;

«Querer vivir» de Mook; «Aires

de la pam-w» y <La vorágine*
de V D, Silva; «Medio pelo»'
de H Borne; «Locas rematadas»

de C Carióla; «El eterno enga
ño- de O Barros y D. Otaegui;
«Corazón de mujer» de C Va

ras Montero, y algunas más.

Nuestro Teatro va tomando

cada dia mayor interés literario

y la aceptación popular crece a

medida que se representan más

obras que encarnan el sentir na

cional.

E NúSezJ

ACENTO ORTOGRÁFICO

Se acentúan sin excepción
todas las palabras esdrúju
las: esto es: todas las que
tienen el acertó tónico en

la antepenúltima silaba; co

mo, dáctiles, pacifico, can
tábrico, archipiélago.

No confunda Ud,

Estas tres aes.- ah, que se em

plea en las exclamaciones y es

inirrjección,* a, que es prepnsi-
ción; y ha, que es una inflexión
del verbo haber.

A esta clase de palabras, se

las llama h Omofona a, y son

las que suenan de un mismo mo

do, sea porque deban sonar asf,
sea porque una mala costumbre

nos las luga pronunciar de idén
tica manera

Asi mismo, son palabras ho
mófonas ascenso y asenso;

aquella se deriva de ascender

y asenso -i*** asentir

"El Pobre Roto"
21 de Mayo 459

Casimires nacionales y ex

tranjeros a precios más ba-

j.i?. de plaza

5c reciben hechuras.
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Eentro "ÍOSA LILLO"
\% 'yf,^

Cl (-.„.,„ .Ullíft tilín. P=
L_i-i __•* J .> J ~J —

El Centro -ROSA LILI O

i leí

nismo IJ' : luah.-i

nubies y que ha seguido el lutn

bo seguro y decdidí q' el Direc

lorio ls hi lúzalo, du.-.-inte cln

co años de .-x«M-ncia

La labor ,1-1 Centro es princñ

poniente educativa. El hecho dc

estar unid*, si primer plantel

de educacó-i L-üíe-.ins de f-te

puerto, ha s;do el motivo que

dirija taKios sus erfueiz->s al

[..*<

A<

I m «

lal

no las

: los

. el f.

i.n asociadas, q-i.-nenj.) mular

tan alto idea', (¡¡.-idanm una Es

cuela Nocturna de Mujeres para
leevar un poco de saber a lis

adultos que firman ei présenle.
Todas las noches, r-ita-ndo ho

ras al descanso necesario des

nué-s de un di**, de trab.'jo, se

reúnen *-n las salas de clases, un

gruro de mujeres que de n-fns

no tuvieron h dicha de asiüir

rI colegio, y que anulando todo

amor propio acuden, con cons

tancia ejemplar, a ricibir las en

señanzas que rm escatiman las

socias que hacen de pn f^sr-res.

En la actualidad la Escuela Noc

turna consta de dos rursos y

tiene una asistencia de 40 alum

ñas

En el anhelo de exlendcr a la

colectividad, mi obra cultural, el

Centro desarrolla meusualmente

Conferencias Públicas gratuitas
de reconocidos mé. itos cieiuifi

eos y hiéranos.

Su tribuna ha acogido siem*

y tolérame, sin dis.iuic.on de de

dos ni coii>.iccmnes a torio el

que lina qut-iido cooperar en

su cruzad» de educación. Por

ella huí de;F-¡.*ido descolL-mies

personalidades intelectuales entre

cuyos nombres se cuenlai : Juan
Ca-stiiMo, Por**-. Mefiali S,ndoval,

Eugenio Severín, Pivo Sepe

nz-i. O-car Cav>gnaro J*- u Pes

ii', Peíro Rada y Gimió,
Dr Cirios Mínale', Ií-l-, le! li.i

UrezzO, CbrtlICe f:iri!;-iy-.«*>, l>í,
VLt<*r Coo-a Mí, 122 de ¡|-rrera,

l)!m:np. II -ros P-ra.Ja. Ooll

nki B^vo M-¡ú, Dewer Bi-.cn

ñáti. Lo 212, Iiik ,i<- Medina F-rr
n-mlo Pal «ai. v A brrt*- Orcllnt ,1.

]u.**i R-.veros, On,,,,; S-cc-, ele.

C-mo -e vé el Centro -R-a
L'I'O» Llrv.-r-nlls una dtsitil.-rej-i

da y eí-c'i-.-r, labor de Iiii.ii ¡-e

neral La, q 21- militan en mis fi

las deh-n aa.,,.„,e -, ,..,:::.„

E¡ Capitalismo industria!. Los

Tru-', el que mejor se presta a

\a c-uictniración abusiva de ca-

pitaic*-, debido al sistema de so.

rerM.'es por acciones y obliga
ciones.

Oficias al mencionado sislema,

dice Bourguín, la induslna ha

!■ i.n-i do proporciones colosales,

que la hícen aparecer como pro-

pi'-dnd colectivo e impersonal q'
se ha apoderado de la gran ban-

l-2-, de la que necesita para sus

grandes operaciones industriales.

r.inio la concentración indus

lri:i!, como la comercial y finan

cicra han llegado a su apogeo

económico y consecuente a mi

ap.'geo diLtaloriil con la firma-

ción de l<i que se designa con

la palabra inglesa trusts

Los trusts son sencidamente

sindicatos capitalistas creados con

el propósito de acaparar y ríe

monopolizar tal o cual mercado

con tal o cual producid para im

poner la Urania de sus precios
en lodo el mundo

Cieno que los trusts, debido

al fenómeno industrial de la in

tfgración que comiste en agiu-

pai al Indo de una gran indus

tria principal, tod-s las peoueñas
idu-strias qire ginrdsn alguna la

lación cou aquella, han hecho

progresar a la industria enorme

mente, pero su preponderancia

capitalista no es menos nociva a

ia sociedad y al mundo ohrero,
en especial del que disponen a

su antojo.
Tal como es-án organíz-dos

actualmente los trusts indnsira

les los que menos preponderan-

-,1o ¡cIm ■

.d

A Paúl Cap tülo

1 tiei dios

mos industriales. I os grandes
banqueros son sus dueños y ci r-

Ifld.-'ev' pu-- de sus capitales

d-ivud-rn V a:í leñemos que

R-;.Í< Hler con sus 5 mil millo-

nts está inleresario en 5*30 trusts,

a ptrte de sus negocios pauten-

k
lares. Las mismos nombres figu
ran en los mismos nú:iipies
concejos de administración.

Ono fenómeno se produce con

[a formación de estos trusls y

es, el que lo* banqueros atirrun

tan su influjo de 8 a 10 veces

más, propí rcioiialmente el capital

que po'een. En Estados Unidos,

por ejemplo, 5 personas pose

yendo en conjunto 4 mil millo

nes, ejercen un poder de cuivrol

sobre un capital de 41 mi! mi

llones en bancos, ferrocarriles y

emuresüs industriales donde el

capital invertido es de 88 millo-

Enlrp los Irusts n-á; nombra

dos esián el del petróleo, et del

acero v et del trigo que cuentan

con miles de millones y mono

poliza n innumerables industrias

creadas a su alrededor.

La Standard del (trusts del

petróleo) contio-a el 90 por cien

lo de !a producción en América

Tríbsja con un canñal de 6C0

millones y dirige 63 empresas

denlro del país e innumerables

en el ex ranjero. Posee ferruca

rriies, vagones y barcos propios.
Fabrica ella misma los bidones,

depósitos, tanques etc. para trans-

pnrlar sus productor.

El trusts del acero agrupa en

su derredor lf> sociedades meta-

Kirgica--; representa el 60 por

ciento de la producción de e-te

metal y el 70 por ciento del de

puertas e hilos tnetá'icos en

Améric?. Trabaja con un capital
de 7 millones. Posee 5 mil kilo

tnelrns de lineas faiteas, 50 mil

vagones, mil locomotoras y 200

b.-.rcos.

Las grandes fábricas Knipp de

Essen, eu Alemania, ocupan gran

des eWníirmes donde trabajan

90 mil obreros en todo género
de industrias.

Dr Rodolfo Garro

Nuestros curr-s ;.t r.iz.ni las expliCHCon -s de Actué

ti. -a, Gramática C :sÍl-í -,111a, Lectura, Escritura, O.bnjo y

Ui-iíbs semanales subre tentis de vivo ¡nteiés e ins

trucción.

Vida Obrera
Se encuentran hotp;t,..''z.«,dos

los siguientes obreros;
Agradecimientos

F.l Gremio de J.

. d.

:e?. Má-q«.n
U-m-ni v

Lópiz, j-in

' AL. lilsr Oí-z, í

-

r :1o [i-Nll,

Ma

i da sus má-- snceros agra

decimientos al J- t- de Teneuca

riel Cuerpo de C^abineros da

A-i.iana, Gremios, l.-rridiems y

Prscndores por las delegaciones

p.'iñ.irnn y honraron los res-os

ríe micho consocio Daniel Ca

¡il<!" S (1 e, o d). en prueba
ie ffa'irriial solidaridad, hasta el

a-nto

Nuestra Cruzada de

Cultura

(Colaboración del Ddpt. de

extensión Cultural del Mi

nisterio del Trabajo).
por Enrique Lavin Bascuñan

Una obra que debe encontrar

I n.ás grata acogida en todos los

centros sociales entidades obreras

y círculos de opinión en general,
es, sin duda, alguna, la que tiene

relación con ta activa e intensa
cruzada de divulgación cultural

que está llevando a efecto el De

partamento de Extensión del Mi

nisterio del Trabajo.
Hablar de su importancia o

escribir de ;u conveniencia mis

ma seria algo snpeifiuo; bástanos
con expresar que esla cruzada

que se inicia bajo los mejores aus

picios del organismo menciona

do, en favor de los elementos

populares del país, habtá de pro-

duar, de aquí a breve plazo, los

mejores beneficios para la colec

tividad laboriosa de nuestio te

rritorio nacional.

ts conveniente, para que todos

lo sepan, declarar que el Depar
tamento de Extensión Cultural

del Ministerio del Trabajo, que
preside don Tomás Gálica Mar-

línez, secundado de valiosos ele

mentos de las colectividades so

cietarias obreras, intelectuales, es-
ciitores de nota, periodistas y un

activo personal, para esta cruzada

a la cual Mecemos referencia se

ha valido de los mejores medios

de que puede hacerse uso en los

tiempos actuales.

Para hacer efectiva la obra se

ha recurrido a la organización
de Conjuntos Teatrales Obreros;
instalación de varias Bibliotecas

l'opulares'.-se ha iniciado un in

teresante ciclo de conferencias en

lodos, o casi lodos, los ceñiros

obieros; se están instilando ra

mos receptoras en numerosas

Sdias de ei.tidades trabajadoras;
se formarán varias Escuelas Co

rales y se organizan, con suma

frecuencia, -en diversos puntos
del terrjlorio, interesantes veladas

culturales y de arle.

Etv-rft^s breves líneas nos he
mos Irefeudo, suciniamtrtte a los

medios de que se vale el Depar
tamento d-fr-Cxtensión en su no

ble cruzada de perfeccionamienlc
espiritual y moral para el piole.
lanado chileno. Ello nos ahorra

todo comentario, por cieilo; en
la seguridad que habrá llegado
hasta la opinión pública el con

vencimiento absoluto de la con

veniencia de -secundar esta labor,
tan beneficiosa y plausible, para

las multitudes laboriosas de la

Patria.

[ierras estaría referirse a la

cooperación que el Deparlamen
to de Extensión Cultural efpera
rte los organismos obreros de

Chile, ya que para ellos es el

beneficio anhelado y por ellos

se realiza esta obra.

El Secret.-.rio Hecho Inip. Castillo - Arte
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EL DÍA DE l\ RAZA

Carlos Alberto Borlone

t\ dia de la Riza díbitra ser

una fiesta de la América antes

que de España. Porque con el

descubrimiento del nuevo mun

do por uno de los más atrevidas

navegantes de todos los tiempos,
se l.>rmjrnii las nación ílidades

americanas, futura cuna de la ci

vilización que reemplazara a la

'jccdeutal.

La osaa*h de Colón dio vtda
a mái de veinte naciones de A-

mérica, tas que se lujaron al

al calor de la guerra 3nr) años

después, rompiendo todo contac

to cou la madre patria. No era

este el geslo del traidor, sino de

rebelde, pero que llevaba un fin

sagrado, su imdependencia.
La España grande del siglo

XVI, que durante dos siglos do

minó al mundo entero, y en cu

i os dominios no se conocía la

noche, parodiando al p teta, ve

■raer t«)do su preifgio y su giart
deza con el tompimiei.t i dc las

cadenas que unían América con

la pminsula.
Viene entonces cl desarrolla

¡gigantesco de los oaíses de li

América india, juntamente con

el decaim etilo de la España, has

ta que cimentadas sus in tí Ucm

nes que con el desinnronunien

lo del imperio Inbían perJidu
su base, vuelve oirá vez a surgir

entre los grandes piises
Más ia de, en nuestro t^l \

lis mismas ef_-r ve cencías que si

gu'eron a la guerra y que n

Cintraron igual asidero en Ruma

Aienunia lliüa, el .*, provocan e-i

r*.s¡ añai movimientos de opinl-in

p2)puUr que se c invienen mas

tarde en fervoroso rrv^l.tcioriari''

Zae el ultimo -n-marca tsp-s

ñot, y cae con cl '.■: li U Espai": i

['adicional y hemética. S; renue

van sus imtltuchiies, se remoza

su es¡n'ri:u. y vuelve nuevamente

Esp.ña a ser el jeiilru cultural

y -misiL-o del habla castellana

El a". versan ) del descubri

■nien.n de e-ta ¿ra i tierra, en la

'tuicli-T; mirones Je .. lometru;

de tierras vir^eni-:*. y riquísimas

Director: Valentín Soto Pérez
¡

O' Higgins 7).

Arica, 12 DE OCTUBRE DE !Q3j

• Puede el que cree que puede*
O. SWETT MARDEN

No. 22

¡SSiiIve Al-ac1t*c l^uti'iaO.!

-o—

¡Salve cuna de Cervantes, padre del Quijote inmortal!

prodigio de la leu¿ua e ironía secular de la más bella locura!

Con el brazo del Cid, con el verbo de un Cervantes, con

el genio de un Culón, con la intrepidez de un Cartés y

Plzarro, con el buril de Querol o con el arco de Sarasate, con

el cerebro de .Mella y Méndez Pelayo, Caslelar, Ramón y Ca

ja!, Rey Pastor, Torres QieveJo, España será siempre ta fibra

medular de esta raza laborista y peosante, sabia maestra en la

ciencia y en el arte, que ha través de los tiempos, como la es

lela luminosa que condujera al pueblo de Israel hacia ta cuna

de Jesús.
¡Sea América emporio del progreso. Y cuando la mirada

enrojecida de los viejos pueblos del antiguo continente, des

pierios d* micibras visiones bjsqien en lontananza horizon

tes serenos y tranquilas, sean estas inmensas praderas amenca

ñas la tierra de promisión que soñara el fatigado peregrino
del flMierln!

Mientras tanto, surja el himno de la raza con sus mejores
irmonías dí am ir v de cultun, para q«ie el corazón de la ma

dre patria se arru I: en tas supremas palpitaciones de un ideal

de eanf aternidiJ de \mz y de progreso so-itenido bien alto

par la conesió i vig irosa de i >J is los pueblos de li América

Española

r>nlro nh«»rn di- FílnrlUrl*.

Plaza Cclón—Arica

"El Pobre Roto*'

21 de Mayo -159

emires nacionales y eN

:r,.t: «ros a precios
"

■.-.» ba

jos dc plaza.

S- reciben Hechuras,

Jerseyi y p ul)
- rtvers

del

Para niños

ina

]

L balleros

< ;«>■*-«

1 I nos \ <,¡»

Testamento de

Isabel la Católica

Lector amigo, a tu consi

deración presenta "CULTU

RA" el siguiente trozo del

Testamento de aquella Reí*.

na, modelo de mujer, de ma
dre y reina. Las siguiente!
líneas constituyen una nor

ma admirable al mundo so

bre lo que es civilizar y co

lonizar a la luz de los prln*
cipios inmortales de la mo

ral católica e imperial dc

España:

lien por quinto al tiempo que
nos fueron concedidas por la Sin*

ta Sede Apostólica las Islas y
tierra (irme del M.-r Océano,
descubiertas y por descubrir, nues
tra principal intención luc al tiem

po que los suplicamos al Papa
Alexan Ira VI de buena memoiii,
que nos fizo la di, ha concesdn,
y de procurar inducir y traer loa

pu 1 1 >i dellas a nuestra Sania Fe

c.atóiic, y enviar a las dichas
Islas y tierras firmes Prelado y
religiosos y clérigos, y otras per-,
sonas doctas y temer, ni de Dios,

'

para instruirlos vecinos y mora

dores en dellas en Ee Caló i»,
e les enseñar e doctrinar buenas

costumbres, y poner en ello la

diligencia debida, según como

más largamente en tas Letras de
dicha concesión se contiene. Por
ende suplico al Rey mi Señor

muy afectuosamente, e encargo y
mando a la dicha Princesa mi

hija, y a dicho Principe su mam

do, que asi lo hayan y lo cum

plan, e que éste sea su ptincipal
fm, e que en ello pongan mucha

diligencia, y non contentan, ní

den lugar que los indios vecinos

y moradores de las dichas ludias

y tierra firme, ganadas y por ga
nar, resciban agravio alguno en

sus personas y bienes; mas man

de que sean bien y ¡ustimente
tratados. V si a^i'm agravio han

r-scibido lo renrlien y ;- veír,
por manera que no exceda >n

cosa alguna de lo p r las L».

tras Apostó'icas :le la d'^hi con.

lesión U2> es i-> r-'jido é manda.

do

L*



o '.Ti -^li^)

i «f ce de la

Lectura

El ib t -■i sociable pu

y ,i como el i ■i 1 v i

iu
■

s- ■n e la scesidad d coi

tf.vir i individuos, as

•tam!i i ■ 1 espl i tu necesita esta

eo mi TI c ii i. non con o.ro

es -hit

E ta ar TI '1 ,i de dos i lina

,-■ 1 n ido existe Lina

verd.c ?r „n ,t .1, y en la diti

cuitad !■ tei "T un am gu verja

den,
fa i*i c

* 0 UlgílilítS
necesidad

: pa

lo me «JS c.« un amigo i iugi

nano

Este am 20 es
'

.". t

es ge e loble. -Sus r-í'i

tías eii-iíriin e. sentir Jet i;i.ia

de su autor; en edas se han

coiKentr-d i sus impresiones, sQs

amores y aiihslos, sus desilusio

nes y pesares, sus ambiciones y

goces, sos triunfos y fracasos. Al

leer, se eutabh un diá'ogo mudo

y pruiü2ij) entre el alma del

lector y ilel autor, y poco a po

co, ambas se van confundiendo

y compenetrando hasta formar

un sólo cuerpo, un soto sentir,
una sola expresión
Se born la redi 'al pira J'i-

Lu ar del iJ2-al .rcado por el

arista; se sude cumio él u: e

y se goa cuai d . él ¡>..z-; la

ilusión es tan ieai, que llega aún

a. b. r arse el a nb ent* qu? roiea

al lec:or para im-.gin.re encua

drado en el paisaje o en el am

biente descrito en ia obra; y al

doblar la úl.mi h- ja, nos sen

bremo; f-oUr en una atm > lera

llena di du'zura y poe-ú
Cada libre i hace

mundo nuevo

Je un modo itfer n

hace

e, nos

ennr

hace

reuovirnoí ci

la vida bajo u

ar lente. mrat

nos hace, en sum ser iro*,
[in perder por eso

soilalldad. I es ur; d

utstra

lene £

per

ublí

me eüa reiiou Cl'fl n cesanl
.
es

lagm.usia ,i

*-ce arnitarno

r
,
del amb.e

telec u

s de la

ue pes

iviera

1 que

,1. y
,-. la

nes

2ÍI.1

incei»nte por a v J3 2M-V u,*"r

Cuando yn

leer un libru

C Ul

he

.ala ,.;.e-.o

lerminado de

q-ie en mi e

nna especie d

que gravita
ni. do de -¡er

pira dsírutar

nn modo !

pin*

nces.

y pa lV-",

ladal

algn

V a.1--

q ie me ha p ( lI
■

Id lv ■tiu-s

[.?. p
- -

p i e d a d de!
l

■'■':■:]) se^ún !as

Cr-.mirnen las Leyes de !ndn- u-a peifecta l.^i-
5tK-*eri-*.r a más de un avanrr;

'
« i«ii.i;niria ,i:,i.

obre

■Ai.i

.■ion del trabaju", s^ii-i el virio li-n*;

Ele-tudií de est- <■■■«' a-pe ;io d; -a L-:-".1ac¡ón
Uria pr.rri lienar v -■': ii'.nes qne se i\

■

h -tdmira

») N 'V.i oblig-ido a alquilar tu ■ Ht

¡i) hi rtnbij.. libre tomado ha dc- "¿irse con igual 1 - L- Pro,
biemí Jet <i--,:¡.*.i

i) Ei riíi'i» io o ¡nie'J; ser carg-,
- !•■ .de tos 13 años—/:/ tra,

bajo iie /os n ^

,i) \ . .<-. í ..-.imiieü i, a! trabí; i la familia .1-! ir-;*!' ■ El tra

ó ,.> dehm.yer

r*) i- iirnplti.í i.- ii'
■

ri hiln (fiis-.l.'r respecto de ':<-ras del

li-r . *io.- Dueuc.Jr del trab-.ji.

í) Li ■ .' ; ■ no hi dc: impedir ai in-.lío la íuena de mis propo

p.. -, .i -i ten | y, en la*» cir. ..'iM.inrus pernutidas por la

Le-., 'ia de 'li •-. e nnyor pii¡i y en mano - ¡.¡y' nía de la

C?.botaje
Si bíii es cierto que ei casi

todo-, los Países Jel Oibe, t'xrsten

Ley;
■*

i; lieu.ien a proteger
«íus re-. Ldi.-ds industrias eu nu

estr- j país también las hay, y una

de -'Ir. i*s la Ley del Cabotaje
A.¡-rr.ás¡ existe el Ait 22 del

Re,; : a m*nto de Policía Maiítima,
qu- li' '-o a los capitanes de

na ■: n .Jonat-.-s para hacer su

caí,'. Je-scarga con su propia
lii •■■■■'—, y a los de naves* ex

lia j r i> h isu un máximo de 3 .

I;.;- -.y.:-. Al crearse la Ley del

Cít.ia:** se hizo con el fin -ex

c'u» .'i *Je proteger la Marina

Mt-rc-j.-.te N.cioiil, sin conside.ar

que on esto se protegería a

u.i .s cíenlos de personas (que
5'j'i las .2c;¡L)iiislas que fui man

dicJ-: raí:).. ) y que se peijudi
ca i I-i : ¡ Ji..*ciamente varios miles

de tríb-.jadijrcs portuarios a lo

laiü'i !rl Literal. Anteiiormente

a f2.-.- Ley, o sea a este Meno-

pi-- o -Jel Caboiaje, los portua
rio-, teníamos la satisfacción de

efe.'uar e»te trabajo en las naves

fxt-.v ]íras; hoy no lo podemos
hacer, por que las naves nacio

nales se reservan el derecho de

ad'ierirse al Art. 22 del Regla-
¡D i yn

*ieto 377 del Reglamen
to de Omino de Trabajo dc O

brrr.-is M ri i nos de B-.h?;; m

uno de sis id ites del An ló

dice: t.os obreros marítimas que

p-r-rnezcan a las. dota iones fi

js. no -vidrá-i trabajar eu faenas

dr „otta i ulusiia sin perder su

calidad de tales Sin empargo los

Marinaros de las naves que son

sólo y txc usivamente para ha

cer 1-s t>T-n obras, (rasqueteo,
I i m r v ase « de la cave) nercn

el L|.;i\ LtOli.) de hacer la cai

ga o desiarga en las tv .lJerJa=,
cuando hay un personal p;

■

nal inalriculado en cada

del Liior. I bara hacer dicno

ti abajo.
['"■->urto al Comercio y pue

bl¡- en gene -I, ¿qu; teneficios

ios ha traído ta f misa Ley del

C-abr».*--?

t* a'za de los í e e r y ■:e.-^ :

ron-.Ca.ua.-i'C a la i.;:rt .0.1 . . t

\i.'.r, tu k« mi irá. dura par:

lus que conv vi nos en la z.>n.i

Noric

O Estay O

. Oorem .Marítimo

Olmrvacíón tic Cortleu

A España se la acusa

Ih'nbara y tirona. ;or me .

habido espnño.'rs que:;.m ¡i:;:n

do la voíy henprotr<: i íj • -.'

tos obras de a!.¡:wt.-\ de ^

compatriotas, v Uis ¿'.rus n\.-te<.

Inglaterra p o r ri'cr.'.Ui.

consideradas corno ..
-

,:
•

ni una voz sr ha /■-. ■;•■■ ■•■

protestar contra la<, i- /'■-...

¡¡ue han cometido"

\
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■ntcnafios: I jope cío Wga y «'1 I-íon- iit icisino

A Lope de Vega en
centenario de su

el tercer

muerte

Tr.-s
.

Ci U 2fi 2 I) .«atii.lt

li :■- Es- .r .

Tu ■

"",:.' .."£*;, ', Z"X':

]'¿::r.< ■ :

i ii- a'iiir.f, te coHSUini-¡-.

itís Lu <!trlrilcs. los iwsatcs

i-i los ircni.i de finias

'.vi Canlar de los Canlar. -

/Vá/™ de Repide

. . .-.-._ -^---^^■-

Luis Araujo Costa

Las r

ñas

m siempre un pro

digio de naturalidad sentimental

Se ha afirmado siempre que Béc

quer es el más genuino poeta
del amor y es cierto, pero su

inspiración se basó siempre en

las proíundas y tristes realidades

Su corazón romántico arde

constantemente para el mundo y

et amor y hasta lo más intimo

llegan las manos trémulas y los

lavtos enfermos de mujer o me

lancolía.

En el centenario de]

ROMANTICISMO

G ¡istavo Adolfo Bécquer

Todos los años la voz libia de

la primavera nos pregunta por el

poeta avillano y su recuerdo lié

mulo en titnde la conciencia de

las almas. Es un milagro de justi
cia, pur que atiái tn la negrura
del olvido quedaron casi todos sus

contení poiáneos con sus (bra-j

marchita* sin ímpetu de corazón

Si la gran 1 ¿ura de Bécquer
alienta con ¡negus decisivos cu el

Romanticismo ce España es por
su humanidad auiénticamente do

lurida.

Coria fué la vida de Gustavo
A. Bécquer: [,ié un genio arrebata

d.i al mundo cuando apenas de

jaba ver las primicias de su ta

lento El dolor le meció
su cuna y la 1-iicidad no pasó
uno enmn un le-ámpigo sobre

su (rente, Y «ultimo y pobre lio-

tabí a la par que cantaba para
dar tregua a sus dolores y aún

muy joven recorre las antiguas
catedrales góticas, los Iradicicna

les alcázares, los castillos abando.

nartos y busca las tumbas de los

I é oes y de las damas famosas

recogiendo en esa* necrópolis de

piedra junto a dulces leyendas
tpiM'dins terrib:es y delicadas ins

(luiciones Bécquer es la niuti de

la Eddd Mcii- que icvive con

tus lemas y peéncas tradiciones.

Lope de Vega

En •
, al-s" hallamos ur

go vago que entristece, un sen

timiento melancólico que levanta

nn eco en el alma, a veces un

enérgico latido de su corazón de

poeta:

Los invisibles átomos del aire

En rededor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de or< ¡

La tierra se estremece alborozada;
¡ J-'o filiando en olas de armonía

I-tumor de besos y batir de n'as.

M.s parparos se cierran. . -Que

- ¡Es el am r pasa!

La resignación del gran poeta
soportando su dolor le hizo pro

rrumpir en un grite de poesía,
y que era necesidad utgente de

un espíritu que temblador en la

soledad:

Llévame por piedad a donde el

vértigo
Con la razón me arranque la

memoria.. . ,

¡Por piedad! Tengo miedo de

quedarme
Con mi dolor a solas.

lista sinceridad de auxilio que

cl poeta demanda con timbre

lie-igarrador nos descubre su pro

fundo dolor puesto que uohayen
su musa un solo momento de a

legiía total y sí muchos de amar

gura y de lágiimas justificadas:

Cuando la liémula mano

Tienda próximo a expirar
Buscando tina mano amiga

¿Quién la eslrechaiá . . ?

S-.bre la olvidada fosa

.-(.tire ■i-j:;í i lloi

(J.-ic1) tn fm -.1 otro día

Loando el sol vuelva a brillar

De que pasé por el mundo

¿Quién se acordaiá . ?

Mo podií comprenderse su

poesía si no se tiene delante de

los ojos la congoja de su t-uura

transparente acostumbrando al

lento suplicio de las lloras sin

besos y sin rumores familiares

Llegó la noche y no encentré

¡V (uve <
1
Mis ligrimas bebí

De las lurbis llegiba el roncu

hervir

Vo era huéifano y pohre . .

£1 mundo estiba

dejierlo . . . pata mí!

Esios versos tan sencillos só'n

pueden tscria-irse en pleno mila

gro de espontaneidad. El alma

ingenua de EO-: 311er fué una puia

vibración de tnsi:< "t", u«*a melo

día nosiá'gica, un a áulico de do

lor de todos los ser. lides.

Enlró la noche y del olvido

en brazos

Caí cual piedra, e:i su piulundo
seno

Dormí, y £l despenar exclamé:

¡Alguno que yoquaíaha mueito

Reflexión natural que it.,ís de

una vez se nos había presentado
al simple doblar de una campa

na: ¡Alguno que yo quería, ha

muerto!

Felipe leozuriaga

Desenvolvimiento del Tea

tro Espino!
Era el 1501, cuando Felipe

II, el giaii letjadci de hispan!
Lta-d, asentó el Trono glorioso de

sus mayoies en la humilde villa

de .Madrid. En aquella época al

b.-reba, nimbado de sus peculia
tes atractivos, el Teatro español.
Sobre grandes canos de farándu

la, parados en el tapiz antigua

de su estampa clá-uca, lomaban

cuerpo las primeras lepresentacici
nes teatrales en la plazuela de la

['aja, en ta del Salvador o frente

al AkázaF.

En los templos, en el lado de

la epístola o en el aitio se efec

tuabatambién en losdías de gran
des solemnidades, la representa

non de composiciones religiosas,
Desde 15í)3, una pléyade de

comediógral js vrio a cniusias

mar al pueblo español, distin

guiéndose al frente de sus lus

ttiones Alonso Velázquez en el

cotral de la Padieta y el haba

no Alberto üamasa, de gran ce

lt bridad en aquel. a épica, a

quien atrajo el espejuelo de la

Unía del corral madrileño.

Muy pronto la enoinie afición

de las gentes y los grandes be

nelicios que reportaban a las Co

fradias liausfi inió iqueilos primí
livos corrales en vtidadeíos culi

seos, de escenarios cuhien-rs y

patios (x'cnS'.s.

Ailí lucieíou sus d«. tes arlisti

cas Vitués, Inrres Navarro y Ti

moneda en sus enliemeses; el

gran Lope su lirismo maravillo

so y expléndido; Calderón y Tir

so de Molina su dramatismo in

comparable, que son el palpitar
dc nuestro teatto clásico. Pot

las tablas de su ling'udo í.randu

lero desfiló al ccnjuio del insig
n- arte la Caidemna, Aman-

ii., Atañera, Elena de ()>crio y

cuatnas comedíanlas f.musas en

gendró nuestro sitjl i ie ero.

A medida del I: a-scurso de¡

liempo, arraigaba rr.i* hondo rti

el pueblo diecií-chcc.-i de la Ls

n--fia de Oi-ya, ern su casticismo

mayo y sus ¡...an-,, ik);.aires:

aguj</.> , u.oa-Jiií.-s a '.ravés Je

ks sau-eies de D. R.t.-vi de la

Cruz y de las cutrejijs Je Mo-

ralín. v.ii tarde se yc^e-i ■-■■,

colosales nguras de ^a¡-,'j y Vi

A Lope
de

de Vega, monstruc

la Naturaleza

M.

I Cl

. .- «ur revcladou;
iares protector»

qv.

1'..

-

i.-, utiía vencedor», ¡
>, :clvj. j ionio llano....

To

i
"'
A

* li. LoktÚ Nil.ir.1eii

:r¡ 'o )-Liara La Poesía,

Jr....V lotU ,-.i ¡Te-Si.

-deVtsi.WláEi. *.:■ i, .i,.:*.:,

Manuel Alachado

le

Guerrero y el triunfo de todos

los astros de nuestro fumamento,,.
En él vive el alma de .todo el ]
teatro español, prisionera eu

esluche de su piedra vieja. En i

los ecos dormidos de su ámbito

vi ei ble reposan todos los triun ;
los de nuestrnarie dramático bajo J

un sudario de aplausos, lágrimas ^
y risas de muchas generaciones.^
Es la grandeza de la gloriosa es- .

cena española, que tenace aire-

cuerdn de Lope de Vega.
I: APRIETA. (Un español)

*■

l'a í'bras del norteamericano
:

Mr. Lunímil

"Una dc tas cosas más asom

brosas de los exploradores espa

ñoles es el espíritu humanitaria

y progresivo que desde el prm

epio hasta el fu caracterizó sus *-

instituciones. Algunas historian

que han perdurado pintan a esa

heroica nación como cruel pai*

los indios; pero la verdad ei

ijue la conducta de España
en este pirticular debiera

avergonzarnos
La it-gis-icióii española referen, jj

te a los indios era incomparable-
tnrnle más extensa, más com

preuslva, más sii te niática y
más humanitaria que la de ta

tiran liictaña y la de los Esta

dos L'.udns juntas Aquellos pri
meros maestros enseñaron la len

gua española y la religión cristia

na a mil indígenas porcada uno

de los que nosotros aleccionamos
en .':/-. *■.'* i v mi'-ión

"

Lope de Vega.

Diego San Jos*
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E5P/.--2V. la ral.:

Til C2 i .niria de 1111 madre

le mi ;> ir-.- lú eres patria
a i».i¡n.i ic mis amores

y la pan .i de mi raza;

1 1.-, tle mi vida

y eres al*m de mi alma.

ESPAÑA, la Patria mi...

Patna ni i.i eres E-p^ña;
la de h, vt-rias enhiestas,

la de las .Minias gargantas,
la de las vegas [¿cundas,
la de las »■■-.■ u llanadas

la de las riv-r.i*. «.erdes

la de los n'-s dc pista,
la de los m --es azules,
la de las mesetas ¡xiidas,
la de los rijáis que suben,
la de los valles que bajan,
la del cielo d; z.firo,
la del recio ;oi que a.*ra.a

Tj cabeza aüus a f-urc.ia,
esttibas m. pies en Afn.a,
miras lucia el Nuevu Mundo,
vuelves al viejo la espa'da;
ale Europa i-.rs«e cabeza,
al moro aplavó tu planta,

engendraste un nuevo mundo,
refrenaste al turco en A*ia.

El sol jim ; pon la

en tus dóminos. ESPAÑA;
¡amas se pon Irá ya el sol

en las tierras de lu raza;

cien piieblí s le llaman ma !re

con palabras castellanas.

,-tor qm- la sangre del Cid

corre en sui vena,, y aun liabhn

como i.ablaia A.f ..ns.. ci Sabio

y ci imrquéi Je Si'iliHaii.1,

Lope, Q levedo, Orvaules

y Caldeión de la Barca

E-.PAÑV la Patria mia;
Patria mí* eres Espa;"ia;
lierra de Us liberales,
i-er ra de gent "s hid i'í.'a'
Js ns libres 'vUmu ¡2J10*,

de l.ieros y ca

t'erra de la ¡u •lepen lene

S " ute a ;:jí*i > VU(. o ex

J.«

e ÍM-yn i.; j/.ria
-1

rio de r snom* ■i :! rnar

a ( ^arloni jiio js ; i ancia

CRl.WCROS "COPSARiüS

Ar.;** en man s de 'a colonia

lomó el **-

j_.ee. > de un gran
centro 'donde ae desarrollaba un

Lontinuo movimiento de civiles y

ropas espinillas, cenlro en e!

¿jal se pu.l-a rC2:c ^r toda clase

íf! n.rts del p.i-, c ino del al'o

Perú y sur de < 'hi'p, :-.¡r que de

■

35 partes nc.-n.b :-. i-.i pasaban

'■; '.',." ,, , :r.v.er.^ "\ 1-a, ;'•*
. .;; r:r-r-i!Cí.b--:i e¡ i; üi car^a-

riíüio ü; minas ■.■eiüJo del Aüi

Pur el ■■'--> 1570 esla-ido Arica

'.i el apogeo de t.-..Io su moi-i

niento comercial, fue sorprendido
r;r el primer buque de corsarios

■^ue t- amiba p-r esLi playas,

ESPAÑA, la Patria mia;
Patria mia eres E;2nña,

y eres Patria de guerreros,

y de héroes eres Patria;
dichosa :j que bebisle

SU sangre noble y -;,;rsda

gloriosamente vertí.:.!

en cien sangrientas batallas

y con ella alimentaste

a los hombres de tu raza;

tierra que con sangre de héroes

quedó por siempre empapada
en Saturnio, Covadonga,
Calata ñizor, Numancia,
en Ziragosa y Bailen

en el Salado y la Navas,

¿quien, sino iú, el corazón

en duio bronce forjara
de adah'es cual Balboa,
Cortés, Pizirro, Oretlana.5

ESPAÑA, la Palria mía;
Palria mia eres España;
la que .

labras los Gonzalos,
la que los Guzmanes labras

la que los' Fernán ■ Go»¿alez

la que los Juanes de Austria.

fú a ios Romanos aterras;
lú a la Fé los Godos ganas,*
lú echas allende los mares

a los mi tos de Granada,
lú a los Alemanes vences,

tú eojes al Rey de ¡rancia-

la luz de la Media -Li. na

en Lepan to tú la apagas

tú de los triunfas el lauro

a Napoleón arrebatas

Jamás te vieron primero
empuñar tu noble espada,
más la Justicia tu brazo

dirigió a quien te agraviaba
y la justicia es cetí :a

y tiene mano pesa '\

ESPAÑA; la fí.rn mía;
Patria mía eres [.-_. : "a;

laque cantaste c : [.-manees,
recios cual tus ti:. ras bravas,
a los héroes justicieros
je entereza soberana,
de los desafueros victimas

y adalides de la Patria;

broquel de los oprimidos,
de la independencia lanza,
terror de Reyes sobervios

prez de la honrradez cristiana.

ESPAÑA, la Patria mía-

patria mia eres España;
vivero de hombres de letras

y de artistas de alta fama;
de nobles Emperadores,
de esclarecidos .Monarcas,
de mujeres valerosas,
de caballeros sin tacha,

¿Quién de tus conquistadores
recontará las azañas,

v ile tus descubriJiies

las proezas no |i.-ii-. i,;-.?

Tus .arriesgados marino!
mares y costas lejanas
vieron, antes jamás vistas

ni holladas da humana p|anti.
Cr-j; ,rou sierras y bosques
rí'-s c inmensas sábanas

lus Hosos misioneros

por cuanto la tierra abarca

Tus santos fueron gigantes
de S3i2lidad sobre humana;
lus místicos se arrobaron

a d-ijide el hombre no alcanza

a sunir ni t aponer
si no es con divinas alas.

Tus soberanos artistas

obscurecieron la fama

de los artistas de Flandes
de los artistas de Italia.

Tus ingenios peregrinas
invent-iron la que llama

hoy novela picaresca,
que *s, cierta invención galana
ya puñados derramaron

en Lila donaire y gracia.
Mas la corona y remate

de las letras castellanas

fué el teatro nacional,

que con soberana traza

levantaron lus ir genios
sobre las macizas basas

de 'os lindos villancicos

y romances de la raza.

ISPAÑA; la Palria mía;
Patria ri ía eres España;
fuiste la reyna del mundo,

ndió a tus hazañas

luis ■ del saber

liado de obras santa*?;
no hubo poder en la tierra

que al tuyo se comparara.
Ah< ra de luto y llorosa

te v,o desconsolada,
íhi tus glorias y atavíos,
sin tu poder y tus galas;
hecha e-camio de las gentes
de to i ab. ndonada.

tS/VÑA, la Palria mía,
Palna mía eres España,
la Palria de mis amores

y la patria de mi raza;

a liora es cuando mi carif■■

se va a li con toda el a!*-*-.

La vida que tu me diste

por ll quisieta yo darla.

ye eics vida de ni vida

y eres alma de mi alma.

HIsTORIA I>E Al-ilCXV

la "Go'den I lina" comandada

;xr Francisco DnY.e, quien a!

arribar a este ¡;.:eito encontró

Ires barcos a U.s cuales asaltó,
Iransbordando a su buque gran
cantidad de barras de plata que

se calcula en veinticinco libras

cada una, carg.unento de las mi

nas de Polosi que estaban listos

para su trasporte a Lima.

Sabedor Dr^k; Je que la guar
nición de tierra estaba preparada
2i:a la defensa de la ciudad no

¡. .¡i el ti-Dtin de los cuatro bar-

Huídmelos, tarea que lo demoró
Jos d--as ñ'-j.-mí é después sin

ni-iguna novedad hacia el sur.

Arica despíTlaba el interés de

los corsarias por el gran embar-

.¡'ie de oro y plata que se m-.e

daba a Lima, pues estos casi

siempre venían por dar el golpe

i los barcos que salían con car

los del Altiplano, que l nía su

alida por ésia.

/"Air la riqueza de la región
es de suponer que no le intere

saban, carecía de todo n ineral,
solo abundaba la vegetación en

sus valles sembrados de alfalfa

maíz, ají, papss, viña?, y 1 1 ivares,
■o que abundaba y era su princi-
¡u) rique/i y comercio.

De'pié-i de Dr¡-ke pasaron
¡¡i ¡,in:v -,2i os corsarios que hi

cieron toda da^e de asaltos a los

¡iiJrfíiiM»- bateos cargados de

mineríli-'., como también en tierra

donde irababan tenaz lucha con

!-i guarnición que es'aba fuerte

mente dtftndida.

CULTO

La colonia española de un

iruuipio se preocupo por im'

p antar el culto de 'a religión cris-
'

tiana enlie los habitantes de estas

apartadas regiones, después dc

algunos trámites hechos al res

pecio ronsiguieron construir a

(mes di-l siglo XVI tos temples
de San Marcos de Arica, iglesia de

Ires naves situada en el mismo

sitio donde hoy se encuentra la

iglesia del mismo iiojTtbre.
El templo de San Francisco, de

una nave situada en el lugar que
ocupa las Uiimbas, trasladada
más tarde por efectos de un de
rrumbe al lugar que hoy es Mer
cado.

El templo de la Merced de uní

nave, ubicada en el lugar de la ¡j
esquina de la calle21 de MayoCOtaj
Colón. -''*V
La capilla de San Juan de Dí<a^a
(Pasa a la págin«¿pex¡j|J
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Poesía Lírica de

Chile

Je Po i*.ar J

Por eso; mi-m >s años surgen
los prine.' s repieiemaiües de la

¡jjcsíi ahik-na- nuesira primera

tfíiiei j jó.-i Uncí -y el p ¡eta es,

cisi siempre, un personaje poliu
co, con má. nciuac ón adruiiis

traiíva q-.ie iteraría.

D.'niái es'á dec'r que todi esa

generación f«ié nciimente romá'i-

lica, y q ie el rjininticismu llenó

i.i |iOe-u ciiüent dnran-.e todo el

res'o del siglo XIX.

Para j-.zgtr e>a generación,

íay que to.iitr en cuenta li po

jiezi del m:dío, U filia de am

ü ente ariíiitco y de esfuefío que

¡idinficí toda in'cación.

La mía aborigen habla d- i-¡ I-i

regueros d; f r.alezi y de hero

iiino; pero nmgú'i rastrajo lírico

Los conquistadores, salvo el

Gapi án Trovador, no tuvieron

mayor afición a tañer la lira.

El criollo, durante la vida 0

paca y irMun* de la colonia, se

fué hnera.sa.ido n-á-. por la mis

■

por ;<[,IU2S •.p.nti

\'i"ia ;u;lia de emancipación

.que vino enseguida con las pro

ezas de O M-ggms, S n .Martin

y |.js Carenas hizi sonar, no

digamos la trompa é,)ica, ni si

4.1. era un clarín lineo que val-ja
la pena ,

Só'o algunos añ s después,
Salvador Sdi.íuenles compone su

leyenia "E- Campanario", lo me

j ir de su producción poética, y

luego Gail ermo Malta cania, con

vcibo robusto, los grandes idea

les de la patria y del amor;

Eu>ebio Lulo er.t- na

las

tduardo J- n Üi'ra con

v., -.5 2d.1iraM.-s; O-iíJ

li'e-t. Unía viMte su enioci

ku ves esliólas de ¡on 1 11

V IKn

f.ore

1-2-Í

•jira% ::!círaíic3s

Quince palabras con V.

rtíuana, He^ó a la América
A ;i -.101

meJij-l.is del pasado siglo,
anJ.i eo Europa había hei.hu

su éi'.ci y empezaba a pa.

A.-.u-irse de 111. la, ¡ i*e, en lSi3

:t.ir l¡ l¡ j f.ac-s. ba con "Lus

ii'gr»-jea'' eu la Comedia [*ran-

ifl, rnienlias se aplaudía fer-
Avión

:rrija sus errores

coniente oir.

Debe decirre.

Cotk'ail (;ocie
Porquería
Va sabes

A f 'er

Pítente (latí-n'e
o, todo lo conli

Q.ierría
Hueso

Andamio

, i, fiia. AJolf.i Vo

ma, Luis R.-drtgu-s Vdazcn,

Martin Jo é l.ra, y Mercedes

M.rín y R-**ir«' O ic^-- despa

rraman un caudal di* ;:>.>e-.Ms in-

germs, sin pretensión retórica,

eco s ncero de coiazmes sanes

má*. que expresión ■> intento

iiie->í
'

NosíaÍ£i2s de España
JOTA ARAGONESA

Atardecer de un Dortiingo en Aragón. La plaza
de! pueblo atestada de niños, hombres y mujeres que

esperan llegue ai momento de escuchar su jota. Ras

ga de pronto el aire el sonido acompasado de guita
rras, salta al medio una pareja que U e típico atavía

su presencia es acoj da con aplausos Mueven con ag*.
lidad sus píes, et entusiasmo va en aumento cuando

de pronto una voz v brante lanzada al aire acállalas

guita/ras. Aquel cantar, flor del espíritu español, ni»

mantial de alegrí?, copla y sollozo, vibración que pal
pita igual que un corazón es la España bravia despoja
da de ata\¡*>sen la casta desnudez de su alma, es la Jota

irrumpe una rondalla en la vitrola:

¡por un instante la rondalla cesa,

v una voz varonilmente española,
tanza al aire la Jota Aragonesa}

¡y a cafa nota qitr triunfal tremola

t;,as el destierro de la pa'ría pesa . . .

y al recuerdo de ESPAÑA, el alma sola

tn cafa ñuta, arro.h';ndu, besa . . .

¡La Jota Aragonesa en tierra extraña

¡-•i lo mismo que oír la voz de ESPAÑA,
Hay lágrimas en todas las mejillas . . .

Y hay alguno que ordena, sollozando:

\E. coratih de ESPAÑA eslá cantamio , .

E->iUí.'i.hío, espuriouí, de rod¡ilas\

que Narciso Tondreau real icá .

silvas llenas de a;-li-ia i í m

Ni el espíritu c:á- ci ue Je

AuJiés Bello, legislador eruin

f.'ósoí \ educador de pueblo-

Tid"*i esa geu-ri.21*
1 ya lo

•irgfi.iiii.) din [) «mingo
h 1112)1 d cío i .i¿ 102 1 ,t¡ca p:-r V

'

e-i celen cu y an es .1- ella im Sirm.e-i'", metidos en -.= '■:>'; j*i.

hty ma erial lí-ic «¡gimo, de Je la vi.;*i chilena, t Lrciei.-i

minera q.i '. en ie.iiiJ-«l, no he

rni.s tundo en Lhile ca c'á-ica,

,-ivn uno que ot 0 in eiito, den

¡r.i .1-1 mi m" cic«o n-iT.á-.tico, Tc:r,d> Oatt'ca M;. ■.'. 2 '(1

Conu 1. i ve si 'ir-i -Jí 1 1 .racio EiHayi-s sobre Linr íi s? Am

Expresiones laünis.

Ad libihim, a volur.'rs J

Ad intestato. sin teslamenlo,

Ad |icúe. u ,i-erae ( itere) ai pie
de la letra

Aura populan s aura popular
De facto. de hecho

Exceptis excipiendl-a, ex-

cení « 10 que ocb.- «*x <-

-

-:.ir»e

ínter nos, entre nosn'ros

Hominem teesse memento

acné/díte de que etes ,'¡ ,. .¡-.;L-.

denles

resta li

Del verbo

■ontinuación de los aect-

- de voces y modos nos

ii.-r los de tiempos, n&-

Eirendemos por tiempo, rer:-

liér. ) nos al accidente del ver

bo, la f.-.r*na que éste toma p.
ra de.-.-.ljr !a época o el mo

meiü-. m que sucede la acción

Los tiempos principales son

Ires; prrsr-i.'e, pretérito y futuro.
El préseme indica que el ac

to del verbo ocurre al mismo

liempo del que eslá hablando;
el pre-éito se refiere al p. sadi ;

y ti f. lluro, ai que esiá p,,r lie.

gar.
Tanto el pretérito como el fu

luro admiten grados de priori
dad o posten..! i Jad De ahí las
dividir nes de coprttérito y pos-
! r.-iéno, etc.

Ses,úii su estruclura, los Ijem-
pos se dividen tn simples y com

puestos.
Los /lempos simples expresan 4*3

su s-.-*2t do en una sola palabra, ;

como amó, temiste, corría, par-
li ia; mientras que los compiles^
fot r quitren dos o más, v. gr:'^fl
lie querido, hubiera dicho.

A .ida tiempo simple corres

ponde un compues-o. El nom
bre ét< tiempo compuesto se

forma (íegún don Andiés Bellc)
anlejí ineudo la pirtfcula ante

al uombrt del tiempo simple
corresp ndienle; v. gr.: antepre-
sente, ant- futuro, antepretérito,- -

antepospretírito.
Los líempos compuestos mis

emp'eadus son los formados del
verbo haber y un parlicipio pa
sivo inganable; v gr.: he anda.

do^ hablé escrito, hubiera leído,
cl participio pasivo pasa a ser

adjetiva cinudo se usa con olro
verbo que no sea haber, aco-

mo-iándose en númeto y géne-!
ro con su respectivo sujeh-; v.

gr: tengo escritas lascarlas: ellas
S-ran casiig2.d'S.
A'úmeros y personas. - Las for-

m s ve.biks de cada tiempo <e

ordenan en dos serie-*, que co-

nesp, n 'en a los números 5fn
guiar y phr.il; y en cada to¡a

de ellas se colocan en primer
lugar las íoms- que se ttíieien
n (os jMorn-mbies yo o nosolro*

q'2- ni r eso se llaman de pri
mera persona; siguen a é-Jas la)
que se referen a j o vos*. 1ro-

Mamados de segunda persona y
p ir ultimo, las correspi.iiilenits
» él. el.a. en un nomhíe de

C-.alquiera en singular, y a ello'

ellas, o un nombre en plura'
como puede verse rn los mo-

délos -ie conjugación de cual

quiera grama ka.

Se acentúan (odas las palabras
I ñas que terminan en corso-

1
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Cuatro causas del paro obrero

Mundial
i

A mi juicio las causas del paio obrero mundial, sino las ;in";

cas, si Jas más principales, son las siguientes:
ío L<s incesantes exigencias de los óbreos

2o £1 .maqumismo.
-. 3j La inascutinización dc la mujer,
.2 4j Un erioneu orden de prelacion en los gastos.

.- Voy a examínanos brevemente con la claridad posible.
■■- Ío Las incesantes exigencias de los obreros.

Para examinar con acierto Cita" causa es preciso investigar el

ongén de ia tíervecencia que na traído a los obreros a un

estado de tiraul-z con los patrones que no puede ser mas.

Ll Socialismo, del que tietnu*» naoladu yd otras vcs.es en

estas mismas columnas, es ei caúsame dc lamañda exigencias

Ci Socuiisino vacio en el sigio pasado Fué ei anuían Car

los Mí:x, Sino e|r único, ei pn.uipal amor uci socia.ii.no y su

ucatti rcuu. hundo la pilmeid Asociación Internacional de Ira

bijadoits y esctibio su lamosa uürd XI L.apita.:' que deOiC

haDcr turnado "l.'oiijra el La-j-i-.,.'. Lo cierto es que ius odic-

h>s se eiitusiasmaión con la unía "ti Capiia.", llama idoia

'Nuevo ¡sermón ;ie la Montan..". V eniusiasuidd„5 siguen.

Latios Alatx in i a loi'oorcros más de uua vez; no esperéis

vutaira icüencióti de Jesucristo, Maliuma, liúda, Coniucio, o

üc cu •

.-i i. -i uno tcdtuior ici'gioso, sino de vosotros misinos

Unidos ios proletarios, conqu.si.ueis ei Hoder y desde eaie lo

grareis todas vuestras reivindicaciones
'

sociales

, ,i-ioieianos de todos les países: unios. Este consejo esla

nueva uiienuciouegoista, dio pjr resultado ei que los ooreiui

se declaran en nue'ga, pidiendo cada vez menos noias dc uaoa

¡o y mas jornal.
La primera vez que los obreros se declaraión en, huelga,

pidiendo menos ñoras de traOa'o y más jornal, no les sunu

D eu a los patronos, pero aceptaióri; a Id segunda vez, pidiendo
nuca:, ventajas paia los up croS, IIUOO paliónos que dcj1iÓ2i
O abjiiduiiaiou sus inrgucius; pero a u t-uccra, cuaiu y quinta

LO21 nuevas turgencias, Hau di-iio los patronos ,si'*-\ De modo

que cada ve; pedís mciius n ,r -.-, dc traDaju y tna> jornal, para

4ue ei negocio no -.ea negocio más que dc nuuiüie, y además

ca-Jd vez irabdjaís dc peoí gana y me od.ais mas, pues . . .

hdiU a^ui llegó! y cieiran ios pairónos cl taller, la Liorn-a, el

comeiciu, la mina, o lo que sea. y cij.iij Cuiiicuieucia iónica,

.\ijic [guaira qjc el maqumismo es el empleo de las máqui
ñas cu ci iraDüjn, ¡'¿ra. economizar biaios nüictus y eiaburar
ma-, materias pumas

tn los tiempos m Jer-, ti |13y máquinas lau maravillosas que
sustituyen con cie-2-s a k , ooreros manuales, . haciendo c3ai

Sicmp:-J ü:i trabajo na, ciunounco y peí ícelo. Hay

GUERRA

No apagados aún com píelamente lis fue

gos que incendiaron el corazón de esta jo
ven América, de nuevo surgen en territo

rios distantes las visiones apocalíp'.iras de

la destrucción.—

El mundo no parece encordar ¡j*i los

medios necesírios o imütuc:..;ies lo

suficientemente fuertes como para prevé
mi e impedir estas luchas de hermanos a

hermanos, de hombres a hombie-.

Loj sacrificios sin cuento dc de'irio eu

ropeo de 1014 no pesan todavía decisiva

mente sobre los hombres que do. ¿en uií

pueblos y el ejército de los que ya no

existen y que desaparecieron seguramente
con la visión de una humanidad m,.-> hu

mana, no impelen a las multitu

des a desechar este I «cuerdo co

mí el d. fmiiivo —

1 a voz -.M cañón, el ruido de

la espada alienta todavía el sue

ño de estadistas y gobernantes.-
La voi agine de ia destrucción,
el himno de ia negociación de

la vida, surge en los campos del

mundo como antaño, como otrora,

pese a la civilización, al derecho.-

Razas jóvenes, multitudes gi
gantes de brazos que 'reclama el

campo, la industria y las cien

cías, son lanzados contra sus

iguales en nombré de discutidos

prncipios.
—

La doctrina del dulce Icús ya
no suena en los'momeuius de la

decisión y sus palabras y lectio

nes no alumbran las conciencias

eu esta hora negra y fatal del

, sembrar, tu

incas tlísticas; nay iría

para traDijír las maj,-;

y uI.CIiijj i

ticas

Es.as Ti

piles SU *:.

Z111.JO CO

maq'jinas

U ,!...( ¡•isla; 2,1.1;

1 £' ndes

-..-as para s iniai y ui *s ojicraciones at:::ne

s-in el eiemigo mas
■

rnbie de los obrero
ii.mi:uyeii a gran
■-:■ -■«ia.-iiia del pan,

icio de ellos, aguJ

ner- exammár -.*:?.■■ >s :•*

Dc i<

dos causas restantes.

UAliRO

lierias Jís;ub:ertas por el genio
inmortal de Colón,—

Carlos SAROVLM.

CULTO

(Viene la la página 3a)
que pertenecía al hospital del mis
mo uu-nbre, ubicada en el lugar
que h- y es Cuartel dc Carabineros

calle ¡.'quedare, las murallas que
allí exrsten con muchas ventanas

pertenecían al Hospital.
Ti dos estos templos eran asis

tidos por ocho religiosos españoles
«nidos de Lima, siendo ellos: don

Alo:*.-' López de Santa Ana. don

,>onr.2y 1 /{-y-, ¿a, don Juan Fran

■■i?;'. Je !;js í-.vjcs, dcfi Juan del

f'oz*\ d «n Luc:-' de Arce, don Lu

cas oe Villena, don Martín dé Re-

zuies. y don Juan de Landaela.

Además perur.ecian a ésta las

parroquias de /Izapa, Corjna y

Belén, asistidas por un . c ¡go
cada una. A estas iglesias per
tenecían como propiedad del

culto unas chacras que eran sen-

bradas por la conuntdad, sirvien
do et producto de la cosecha

para incrementar el tesoro de la

diócesis del Cuzco a I acual be: -

\-.- •■■':: s-. todas estas parroqias'
Templos muy ricos en objetos
sagrados dé oro y plata, coma
vasos sagrados, vinageras, coro

nas, misales y una infinidad- de

joyas- que se conservan hasta la

actualidad en aaiueífas regiones
-

Julio osear

mundo -

Esta América jo.veii, también

ha sentido en los ú limos liempjs

palpitar sus entrañas bajo el fue

go destructor de dos naciones jó
venes, en pleno pn.greso.—

Llegada ]>or fin la paz para los

pueblos combatientes, je nuevo

vuelven al trabajo que dignifica
.«ble-

non c

aSI

aza, de este contl

nente que seguramente la gene
rosidad de Isabel la Ou-ica no

soñó en desunión y disC2)roia. -

tsta paz del joven cm nenie,
éota santa devoción a la (ranqut
l-i-.lad y al ir-. bajo, schuramenie

ro qie hi de ie:onar hoy, 1-

de Uiiiubre, fecha en que cele

bramos *el c.ipioso y fcrnl desan

g-au ieni" de España en

£1 oDrero que vuelve a

la faena después d« ha

ber hecho su sevicio mi

litir y es despedido, tie
ne derecho a desahucio

No .>:iii --El art. r>.i 'el D. F. L

Su *,l. de Marzo de IS-ll, no ha side

ÍL*roea^o por el Córf— -t del liabij*,
•:n qii2|iiieda kII'tui;-2 .orno Ul I)

,»..».a^ai
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Ante la llegad* del señor Di

lector del Departamento de

Extensión Cultural

El Centro Obrero de Estudios

vive momentos de singular inte

res La ptóxma llegada del Di

lector del Dio. de Extensión

Cultural ha intensificado nuestios

ordinarios entusiasmos. Se trata

de que D. Tomás Gitica M se

imponga en el propio terreno de

la labor desarrollada por nuestro

Centro y facilite más ayudas se-

¡.-i'iii son sus deseos El alumnado

en masa escuchara la palabra
del gran propulsor de la cultura

ibrera de Chile; sus autorizadas

fiases luían comprender a los

trabajadores de la ciudad ta im

porlancia de la instrucción y la

excelencia del Ideal q' sostenemos

con innumerables sacrificios. La

reunión del domingo seta un

acto que nos una más intimamente

a todos los miembros del Centra

para proseguir lo comenzado.

"Cultura" se felicita ame tal

acontecimiento y agradece a D.

Tomás Gálica M las atenciones

con que repetidas veces nos lia

distinguido, deseándole en com

pañia de sucomiiiva feliz estancia.

Centro Obrero de Estudios

En favor de las futuras

Gene

i

eracior.es

Entre nuestros derrotistas "ou.

trance", fxiste el prurito de ha

cer creer que nuestro pueblo es

reacio a ciertas manifestaciones

de la cultura; que es enemigo
de adquirir conocimientos, cuan

do estos son proporcionados por

entidades o reparticiones públi
cas que solo exigen buenas dis-

p -sicioues y dedicación para

concretaisea recibir lecciones que
van a redundar en provecho de

la masa que tiene también de

recho a alimentar su espíritu
Pero para salí*. facción de aque

Uos que se encuentran cmptña
dos en hacer una obra de d fu

sión cultural, este propósito .le

ciertas gente1, ha sufrido el n«ái

serio de los ineniis. pues en todas

las ciudades del país, por peque

ñas que ellas sean, se ha ida

demostrando que la c'ase iraba

¡adora tiene un ansia desmedida

de culturarse; fa'taba sí que se

le dieran los medios dc hacerla

yi que la situación del iia'o-ja

Palabras de una maestra

De Amanda Labarca.

Ei Reino de Dios y el Reino del Hombre

Hablamos del Reino de Dios ¿Cómo lo han definido? Es

un sitio nos dicen, donde todos gozarán por igual de una di

cha perenne, donde todos seián legidos por un amor infinito,
donde todos desentrañará', el misterio del tiempo y del in

sondable espacio Y este Ríino es'á más alia de la muerle

Pero ¿no es exactamente el mismo el Remo del Hombre?

Es cl camino que ha venido siguiendo la civilización. También

a que aquí sobre la tierra desaparezcan el odio, el miedo, la

injusticia, la esclavitud, la miseria, madres de los dolores, a que

luzca un día en que todos, por el hecho de ser hombies,

camen la alegiía de vivir; en que lodos se consideren sólida

nos y hermanos; donde a tuerta de sabiduría pacienlemenle
acumulada durante siglos, se logre pendrar en los arcanos del

liempo y del espacio. Más allá de la mueile. Si acaso

se llegue a el más ahá de U muerte de muchis gene

raciones que tuvieron como signo en su estandarte la fé en

el Reino de Dos o del Mombie.

Somos aún muy ignorantes. Todavía nos cercan el miedo y el

recelo. Por eso no artrtamos a darnos cuenta de que el que

cree en el Remo de Dios y el q, cree en el Re no del Hombre

no son enemigos, sino que predican en idiomas distintos una

doctrina eiema.

V ese ha de ser el ideal que dicte nuestras normas de con

ducia: todo aquello que tienda a disminuir la injusticia, la es

cía vil Ld, la miseria, la ignorancia, la desdicha humana es bue

no, lodo aqueiio que tienda a aumentar la confianza entre

los hombres, su solandad, su entendimiento mutuo, su frater

indid, su dicha perenne, es mejur.
No cito sin embargo, que ese proceso de ennoblecimiento

pueda realizarse por' imposición de fuera, hacia dentro, por

dictíüuras, m por revoluciones Pasarán muchos siglos Si.

ti camino será eterno, pero no hay duda que este es el camino.

Invitación

EL CENTRO OBRERO DE ESTUDIOS DE ARI

CA, tiene el agrado de invitar a los Gremios, Sindica

tos', Sociedades Mutualistas y Obreros en general,

para el Domingo 3 de N.wiembre, a las 3 p. tn en

su local de la Calle San Marcos No 46 1, a la velada

que se tributará a Don Tomás Gatica Martínez, Jefe

del Departamenlo de Extensión Cultural

dor, n 1 peí nite incurrir en

gastos Cü io la compra de li

bros, hacei cursos de

ra ito, etc

Pan lll n, el ^parlamento de

Ex-e-iL ó'l Cii-U ul del Ministe-

no d*- ! -b*|<. le ha cabido,
tr.cJ.i le 1 l-lir que ha realiza

do ln ta 1 Itol- 3, en los diver

sos ce uro obn los del país, pal

par el hecho de que el elemento

obrem ha prestado especial de

dicación a todas aquellas maní-

testaciones de cultura que se les

ha proporcionado, y lo que es

más decidor aún, de provincias
han llegado al Departamenlo
iienciones de todo orden, que
hablan muy en alto del enlusias

mo con que las masas obrcias

EL PERIÓDICO "CULTURA*'

Transcribimos de nuestro

colega "El Pacifico" las fra

ses de aliento y felicitación

que nos dirige en su número

del 12 del corriente, agrade
ciéndole la gentil conducta

con que una vez más nos

distingue.
«Este número ha sido dedicado

il Dia de la Raza, y demuestra

el entusiasta espíritu de sus di

rectores, al presentar una edición

dc 6 páginas, muy bien Impresas

y con un material selecto.

Cada día «Cultura» vaganando
la confianza de los que se inte

resan por la cultura obrera, y
adentrándose en la clase a

que sirve.

Debemos felicitar a los man

tenedores de esle diario que mu

chas veces con sacrificios perso

nales ofrecen a los numerosos

lectores de -Cintura» un órgano
digno de figurar entre los mejo
res de su género,
La obra de educación que

desarrolla en el elemento obrero

es una de las más sagradas y

que merece la atención preferen
te de los que están en situación

de cooperar a su completo desen

volvimiento*.

han respondido a las primeras
insinuaciones que se les ha he

cho, para adquirir conocimientos

literarios, musicales, teatrales, etc.

Una prueba irrefutable de lo

que decimos, la tenemos en los

cursos que en la capital, junto
con otras ciudades, ha iniciado

el Departamento de Extensión

sobre música y solfeo a los que
han acudido en gran número

elementos de todos los centros

obreros, sin distinción de clases

lo que ha venido a constituir un

éxdo para la Sociedad M. i-nal

que ha visto coronados sus des

velos para dar al elemento tra

bajador una base de conocimien

los musicales que los capacite
para aspirar más tarde a un per

leccionamiento lógico en esta

rama de la cultura artística.

Fallaba pues, darle al elemento

obtero esta oportunidad, que aho

ra sabrá aprovechar en beneficio

propio y de las futuras genera

ciones, qne es precisamente a las

que debemos dirigir nuestras

miradas con mayor cariño y

entusiasmo.

Rodolfo Verdejo Kelly
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Necesidad de

pensar

Sabedlo La sociedad actual no

marcha a la altura de la evolu

ción presente; los hombres han

llegado a contaminarse de tal

manera, que estamos siendo vic

timas de una enfermedad social.

La psicología humana está vicia

da Y entre todos los seres el que
más sufre el malestar social, es

el obrero.

Productor inconsciente e tufa

l-gable de todo movimiento so

Lid', fuente única que abastece

la riqueza de los grandes, y sin

embargo, vive vegetando en la

más horrible decadencia de la

depravación humana, contemplan
do decepcionado su descenden

cía crecer enlre el hambre y el

fiío bajo el peso de las iníquida
des que los hombres inventan

para no trabijar y vivir a sus

espa'das Qué humilde pensa
dor en una piadosa mirada ha

llegado al fondo de la llaga hu

mana?. El obrero es el dolido

de esa llaga que jamás cicatr za,

porque cada hora de trabajo es

una nueva puntada que le lacera

hasta el corazón Pero cuando el

trabajador despierte a la aurora

de la evolución, entonces seiá el

momento de su restablecimiento.

La estructura moral del hombre

como todos los cuerpos vív. en

tes, tienden a una incesante evo

lución Pero es necesario que io

do hombre estudioso enseñe; el

sentimiento de conciencia que se

desarrolla en todo ser, para que

nuestra mora', que es la moral

humana, tome forma ideal en el

sentimiento de nuestras ideas y

podamos adaptar nuestro carácter

a Ir forma más humana posible.
Qae asi, de esa manera, nues

tra conciencia no esiaiá sometida
a insolvencias y alternativas des

provistas de toda lógica, que en

la diaria lucha por la existencia

nos inpí¿g-iari rutas torcidas y

conceptos vacuos; y nos demos

trará que el hombre necesita

transformar su estructura moral

y poseer una impresionable psi
cología, para que nos predispon.
ga a los hechos, que por ser

"hechos", indubitablemente están

en desacuerdo con la naturaleza

de nuestra expresión biológica;
pero como quiera que es una

manera de "acción
'

tan elocuente

para el mismo desanollo de la

vida, porque en todo siglo y en

iodo momento de la historia los
h-.. li is h.in representado ser la

poderosa palanca que la existen

cia pone en manos del conslruc

tor social, para que prosiga su

obra de crea- ion moral, esiamos
en el imludibe deber de acep

tarlas.

La lucha por la existencia se

concreta a un solo axioma; "lu

cha social', lucha del ser contra

lo que no puede eslar en con

vivencia con sus conceptos de

vida.

Bijo todo concepto el obrero

es biósof j poiq ie lucha por la

modificaron de todo lo que a

su contorno se mueve; peto tam

Difusión cultural, labor patriótica
(Dedicado al Centro de Estudios Obreros)

Difusión cu'tural: plausible la

iniciativa del Centro de Esludios

Obreio*-; magno esfuerzo que
merece hallar eco en el seno de

las Instituciones gremiales arique
ñas por la patriótica finalidad

en que se inspira.
1:1 adelanto cultural del obre

ro conviene al poderoso y al

humilde, vate decir al capital y

al Irabajo, las dos gigantescas

palancas que empujan a la socie

dad humana por la senda del

progreso; al primero, porque al

disipar la ignoran, fa de laclase

trabajadora, le garantiza que sus

intereses esián a salvo de los a

laques que propician con sus

prédicas los agitadorts profesio
nales, individuos sin palria ni i

Nos es muy grato dar a conocer al alumnado y lee

tores de Cultura una carta recibida del amigo Jone
Guléirrez, redactada con bastante corrección y ex

presdda en términos que expresan su gran deseo de

aprender y honroso aprecio al Centro Es como

sigue:

Puquios, Octubre 24 de 1935.

Señor Presidente del Centro de Estudios

Mi muy estimado señor;

Deseo que se encuentre bien de salud en unión de los
camaradas de ese Centro, que busca la luz de la verdad y del
bien para nosotros los obreros, que no tuvimos la dicha de

aprender en la niñez, unos perfalta de recursos y otros por

que nos faltaron nuestros padres

Aproveiho esia ocasión para saludar a mis camaradas

y exhortarles a que nunca abandonen ese Centro que despierta
los cerebros que duermen bofo el yugo del trabajo

Me impongo por 'Cultura* délos adelantos y divisas

que tiene ese Centro para el futuro y por eso no me canso de

rogar a mis camaradas qne no dejen nunca de cooperar a esa

obra; que yo de mi parte estoy a sus órdenes; aunque tan le

jos de Ud naré lo que pueda, señor Presidente
Al mismo tiempo me atrevo a indicarles lo siguiente:

que. si pudieran remitirme las clases de ese Centro qne se e

fectúan en ésa, me lo hagan y me cobren la cuota; ya que
me encuentro privado de perfeción para lo futuro; asimismo

que me remitan •Cultura' directamente a mi, pues por media

de olio me llega muy atrasada La dirección es: Puquios
casa No 19

Sin otro particular, me despido de Uds deseándoles toda
clase de felicidades en el futuro.

s. s, s,

fosé GUTIÉRREZ

bien es rudo porque con sus

egoísmos da futrza a los obs'á -u

los que con su ignorancia coloca,
él mismo a su paso Sol , falla

filosofía aplicable, conciencia ro

bu-ta y espíritu sereno, no sien

do asi será inadaplable. "Por qué?.
Por que .. . . nuestra concien

cia es aun virgen y la estructura

moral humana está todavía en

bruto Empero', oh tiempo di

vino, "ex.ste un modelador que
incesantemente Irabjja para dar

nos peí lección en el cerebro:

'el pensamiento. Trabajadores
pens

Un obrero marítimo alumno

del C O. de E.

Jersey y pull--nvers

de

Para niños

lana

y caballeros

n tíos y Oía

TRIBJTO

Parece qne en este frtímo

tiempo, ha sembrado la Mueite
su cizaña entre los componentes
de uno de los gremios má-itimos

pues que cou muy cortos inter

valos de liempo han pagado su

ir bufo a la M¿die Tieira tres de

nuestros virj.is compañeros; Juan
Sánchez, D-mei Cataldo y Jo:é
L. López, todos componentes de

la Umón Gremial de Jornálelos
Marítimos

Triste ha sido que a los dos

ú timos los enconlrasc la muelle

lejos de los suyos; no obsianie,
la Misericordia hi sido benigna
ron i-llos, porque, lejos de los

suyo-, en coi i tra ron a sus compa
ñeros de labores, que jdtnás los

amontonaron un solo instante

V, se fueron A donde . . ?

Donde la mentalid d humana no

ha llegado a .iescubrn; d. nde no

ha de haber envid-a-. ni amli io

nes, donde tumos de H.g.ir, tan
lo neos como pobres, jóvenes
c< mo ancianos.

Ya pagaron su Tnbuto, el que
lodos tendremos que dar.

O /.--..y -Obiero Marítimo.

deales que solo persiguen el lu
cro personal, verdadera lepra de

la civilización cuya acción demo
ledora' ha dejado tan sangrientas
huellas en la historia de las na

ciones; y al segundo, porque pro

porcionándole las luces del sa

ber, le permite conocer sus de

rechos y ejercitarlos sin invadir

los limites del derecho ajeno y

lo capacita para apreciar debida
mente el papel que le asigna su

condición de individuo de la es

pecie humana.

La ignorancia es el peor ene

migo del progreso. A su ampa
ro medran los agitadores, los

traficantes del vicio y tantas o

tras gentes que labran la desgra
cia de nuestro pueblo, en el cual

han hincado sus garras ei aleono

lismo y la prostitución; ella pri
va a la Patria que todo lo espe
ra de sus hijos, del valioso con

curso de tanto ciudadano cuya

inteligencia natural se pierde por
falta de cultura; por su culpa
nuestra tierra se ha regado mu

chas veces con la sangre genero
sa de algunos de sus hijos in

molados por sus propios herma

nos, arrastrados a la hecatombe

por los falsos apóstoles de la

grandeza nacional; por su culpa
en fin, se suceden con frecuencia

que infunde espanto, los delitos

que afectan a la vida y propie
dad ajenas
Hacia cualesquier campo dc

las actividades humanas a que
tendamos nuestra vista, a poco

que nos estorcemos, podemos a
preciar las ventajas que ptopor
cíona la cultura; ella nos atrae

El respeto de nuestros conciuda

danos; nos enseña a disfrutar de

los puros goces espirituales que
nos alejan de la bebida y de ios

placeres malsanos que disminu

yen nuestro standard de trabajo
y nos hacen malgastar el dinero

que debiera servir para propor
cionarnos a nosotros y a nuestra

familia, el bienestar a que tene

mos dereiho natural inobjetable.
Adema-., nos prepara para apro
vechar mejor nuestras condicio

nes naturales que tan necesarias

le son en muchos casos a la Pa
tria

Uno de lo* numerosos ejem
plos de los beneficios que pro

porciona ia cultura, lo tenemos

en la prosperidad que, casi siem

pre a corto plazo, se advierte en

la mayoría de los europeos que
con hecuencia llegan a nuestro

territorio careciendo de los bie

nes materiales que permitan su«

ponerla, mientras que ia mayor

parle de nuestros conciudadanos-

pierden su fortuna en las mis

mas empresas en que ellos tnun-

Eni. Esio es también aplicable a.

las diversas induitnas nacionales

respecto de las exuanjeras.
Eu ningún caso lo anterior sig

n fica que nuestra raza sea eseu

cálmeme inferior a la europea;
este aspecto de superioridad, es.

■ 1-i.i txc<usiva de una cultura

faltada a través de siglos de

constante evolución, resultante

lógica de las enormes «mvulcio-
ne» que han afectado a laestruc
luía racial de esos países, disci-

(Pasa a la 4a. página.)

so*

ruc ^JJÉ|
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Del verbo

Lecciones de lengua Cas

tellana H. E. C.
Significado de los tiempos

Significado fundamentas — Es

el que coirespunde con propie
dad a cada una de las formas

verbales

Tiempos simples del indica
tivo.

El presente expresa la coexis

tencia del predicado con el mo

mento en que se habla; v. gr.:

L-20 ia g dináiica

Bastí qu; el acto de hablar

co.icidi con un momento cual

q liera dc la duración del predi
iado, la cual puede haber co-

inenzioo larg,. tiempo antes y
conli iunr larije) t eriipo después.
r.n el ejempL.: la tieira gira al

idedor del si, i -. arción empe
io en épocas remotísimas y se-

g ii á hísia el t-n aei mundo,

i'or eso la f -mía de presi

Duiias ortográficas oornja sus errores

las ¡■rdadei

e ernas, necesarias, permanentes
u de duración Indefinida, (presen
ie eteru ■;) v. g< : Santiago está

> del Mjpucho. Dos y
; son i uro.

Ei pretérito sigmf ca anteriori-

djJ dci piedcado al acto de ha

l>lar. Exoiesi un hecho comp'e
tómente acabado o un helio

que ocuriió en época determina

ti.; v gr: H ibo una gran bila-

l i -Ayer vis. e el Museo Nnnmal.

ti futuro significa posteriori
dad Orí predicado al ilion cito

en que se habla. Indica un sutt-

S ' ven de-o* v. gr.: Dios juzgará
d lodos los homOrrs.

El copretértto expresa corxis

tencia oei pre.ncado con un pre

lento, esto es, qne el hecho su

cedió al mtsmo i.r.i. i ■

que otro

hecho pasado E).: ¡'ovia cuando

legué a la fábrica.

O'nio en la forma de presen

te, basta que el predicado y el

hecho pasado coincidan en uu

solo instante. Asi en el ejemplo
anterior, la lluvia txi-.no al mis

mo nempo que la llegada, que
es cosa pre é Ha; pero pudo lia

b-r comeiiz-ulo antes y haber se

guido mucho después
Ei pospretérito significa pos-

le io idad oel predicado a un pre

lé ito txpiesa hecho cierto cu

ya realizición es poMerijr a olro

suceso pa-ado |-j : Píumeiió que
vendría ti vena es posteriur a

la promesa, que es osa pasada.
Este Iiempn no indica relacón

inmediata con el momento en

que íc hibla. En el ejemplo an

lerior, la venida puede haberse

Verificado eslar veiif .áinlose o

vei i.caise después ocl momento

en que se hab;a.

Prefijas G'iegos
A {.,,)

El pref j i a (iü) Je iota priva-
ci.*>n o negación. I'or consiguien
te al a.it;j j u:sele a una pala br i

o raíz Hice ca.iib«ar mi significa
do u b eu da a entender la au

sencia de aquella idea; ejemplos:
A -leo ( neos, D.0-), s'gn.f.ca

sin Dios

.
t>a (.isthos, pasión), sin

Alón insensible.

Qi ince palabras

Vaca

Vacante

con V
Es corriente oír:

Prensipio, afraílenle, ygué 0

yegamos (en el verbo llegar),
espontar.ied.id, audencia, vorver.

Vaciar Debe decirse

Vacilar

Vadear
Principio
Airayente

Vagabui
Vagamu
Vagido

do. y
do

Llegué o llegamos

Esponlaneid.d
Au.üencia

Vdhido V.-'ver

Vajilla
Vailóll

La palabra coadyudar no

exisle en el Diccionario de la

Vanagloria
Várice

V-s.ja

Lengua; en su tugar d«.be decir

se coadyuvar.
Tampuco debe escribirse calló

Vaticinio sino cayó, en el verbo caer

311 J. ÍÍHA

PEDRO AN.ONIO GONZÁLEZ (1S63 1903 tiene e

grin mérito de haber s>ido el primer bardo chilen.

que dio una clarinada de renovación alia por el arv

1895 haci.1 un lirismo tium-j-no y consciente

l a poesía chilena ha dado después grandes poetai
Pero G mzález ha c'avado su nombre en la primer

plana del ciclo moderno (no i . - . , : >. ta de núes

literatura nacional )
En González *>e saluda al poeta y al precursor

Cerca de mi vela que apenas alumbra

h estancia desierta de mi buhardilla,

yo ¡ro en et libro de mi oim-i sencilla

por entre la voga y emmte penumbra.

Despide mi ve/a la tlini de ui cirio

a fu de que acaso con ella consogre

mi cáliz sin fondo de hiél y vinagre

de. ante del arra de mi hundo martirio

A mi no me queda ya nada de todo,
mis viejas recuerdos son humo que sube,
formando en el éter la trágica nube

que mana ¡a ruta de mi úttmo éxodo.

Yo cruzo la nadie con paos ae-ngos,

sin ver bn\iar nunca la e\tteini temprana

que vieron de-nnle ríe mi ciiiavana

bmlar a ¡o lejas los tres reyes magas.

¡Quizás soy un mago maldito'. Ya ignoro
cuál es el Mesías en cuyos al tai es

pan-iré con mi lira de atados cantares

mi efunda de incienso, de mitra y ae crol

Al go'pe de! viento rechinan las trancas

detrás de la puerta de mi buhnrdi'ia

\ vierte mi vela —

que apenas y-i brt;\a
-

goteras candentes de \dgrimas Hanca-,} . . ,

Expresiones latinas

llomines dum docent dis

cunt, los hombres, al ens. iW

ln hoc signo vinces, con

esla st-fnl véncelas

ln albis, en banco; quedarse
en b'am-o ni a-h.s

ln rartibus infidelium, en

p„.as Je ..l.alea

Ipso facto en el mero hecho

Ipso jure (yuré), por la mis

Jure et facto, de derecho y
de hecho.

Labor improbus omnia vln

cit, n i i ¡i i ,. irab-jj lo vence

todo

Lapsus tlnguae (liugüe), e-

rror di lengua

Palabras difíciles

Acémila, muía o macho de

carga.

Acemite, salvado o afrecho

menuiíi cun a'guna p-queña can

tidad de h-irin?. Acemita, pan

de acemite.

Acendrar, depurar, purificar los

tn-- toies en el cn-ioi, mediante la

¡i fluencia del fuego
Acensuar, imponer censo so

bre alpú- nu-b e.

Aceí>a, m« uno harinero, mo
vido Dor el agua

Acepción, sentido o s-gmíi
catión en que se loma una pa

labra.

Acerbo, áspero al gusto.
Aceruelo, especie de albar-

dil'a p x* montar

Acervo, mot.toi.

REFLEXIONES

El criterio de los seres hunU-

m-s es desigual.
Pensadores y filósofos de te *

dos los tiempos sostienen est»'

afirmación

Sin embargo, hay quienes cre

en lo contrario. Pero tos que asi

piensan, lo hacen porque no

saben "razonar.

Ejemplo: En la decisión de un

directorio social cualquiera, se

d ce con regularidad, hubo cri

terio uniforme para tal cosa . ,

-Igualmente." "Eu la Cámara se

amobó la ley tal con criterio

un:f-rme ....

Aseguramos que estas aplica-
ciones de terminología difieren

de lo errecto, porque lu que

existe en uno y otro caso es lo

que en lógica podríamos deno

minar "razonamiento" en la pri
mera fase del ejercicio del "cri

terio" que uniforma el mismo.

Añadimos: En los tribunales dc

justicia colectivos, existe entre

sus miembros singular método

pura "aplicar et cnterio" con que

se debe interpretar la ley. Nu

todos esjs jueces colectivos

PltNSAN de la misma manera.

Casi siempre las sentencias

llevan uno, a veces dos, votos

disid-ires, es decir, se funda o

se fuud.n en otro "criterio" en

contrario para la interpretación y

aplicacón de la ley misma.

En esle ciso el magistrado O

los magistrados que asi

proceden, se ajustan a ia

doctrina del libre albedrío: son

emancipados para evacuar sus

opiniones, a lo cual sujetan tam

b'én su "ciiterio" íncorcoudanie

con el de los demás.

V cuando se dice: "La senteti

cia de muerte fué f.rmada con

i. ::
■

: ¡. i --i de criterio por to

dos los ni. i ls i .i-, no quiere esta

decir o confirmar que todos ellos

estuvieron y pensaron igual, pan
aplicar en el fallo el "criterio co

lea vo'', como así se hace apa

recer en la generalidad de los

casos. Decimos que no, porque
sólo despué> de la "proposición"
ilel (alio que aplica la pena, hu

bo "razonamiento lógico' entre
los jueces, para uniformar el

entino a ule el mandato de la ley.
A 1 son los h .n i- es para juz

gar l*s cosas eu el n á- imigm
I cuite det-lle. los estudioso; y
cult.-s llegan casi siempte, por

razonamientos de la verdad ab

soluta, a emparejar el criterio

emno doctrina legal, Pero en lo

opuesto del justo pensamiento

humano, t-xiüe la mediocridad y

la ignoranua que pie juzga I..-

cosas y los h.-chos, desviando

los acontecimientos Insta de

la historia universa', monumento

de la verdad de ios S'g.os

H-at-'ii el error del ■criterio1'

K„r ew sostenem js que nadie

má y que el méiodo de api-a
ción del Liiteno entre los seres

con tafoocmio, nunca es asímrs-

f:ilu2)::emo<. entonces, nuestro

crin-rn, al lado de la majestad

dc la equidad y de la j.isticU

sociales, para ser ú* les a roso-

tro* mi>mi.s y a i-uesiros seme-

janlei.
E. N. Encalada
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La Iab.r cultural que desa

rrolla el Centro Obrero

de Estudios

El despertar cultural de Arica,
después de un largo
lie las i Je;

energías apireceu adormitadas,
debido a la línea scilatona que

se ha observado en la evolución

d" los pueblos. Contemplamos

hoy, con

Dati l.in.., desoerl

ri cum

i.rdei

• de < *lgl.2S,

i de cosas.

Los valores anqueños en los

diversos ramo» del saber huma

no se agiupan para aunar es-

he* zos y sumai eneiglas en pro

d-¡ me|oramiento p-iquico y ma

tena! del terruño que ios vio na

cer. —

No es inteiés de lucro ni de

beiiihcio egoísta, el que amalga
ma estas fu fizas, sino que, el i-

deat de peifeccó i con peijuicio
material para ios ejecutantes, .el

que los mueve dando ejemplo
de solidaridad y de aluuisiau

jendo e . busca de los "que no

sjb.u" o de los que "no tienen'

pira irradiarles luz o para darle,
sea un consuelo, sea un halago
que les haga menos penosa la

cruz de la existencia.

Es grato, pues dejar constan

cia del primer impulso que ha

sido dado por el prestigioso
Centro übreio de Esiudios cu

>as f naiidades son del todo co

nocidas que, comprendiendo su

verdadero rol de extensión cul

tura1, abrió las puedas de par
en par a lodos los hombres de

buena voluntad, capaces de apur
lar su grano de arena a esta cru

zida de renovación en pro de la

e.liicauón de nuestras clases asa.

IiMííJ- . Merecen, pues, estos ab

negados maestros, talentosos jó-
nenes de- la localidad

,
la gratitud

y la consideración de la socie

dad.

Esiimu'ados los esfuerzos en

los valores leiraldos, comienzan
ésios a ágiüpírse y a pienar su

va'10-.o couluiso leeipioco y e-

dc-z para im-pul-ar con sano es

píri-u la evolución intelectual ha

cía piá UC.S finalidades
bl Centio Obierode Estudios

ha desanoilado un plan pieconce
biJ.> y alcaí zan sus f,i,es ci.n

tesón,
vetdadeio emú las

despertando "cl al 12IO c

niae-arus y adm« ac ■n de

líanos. Kl Cení n tudidc

pues de un .id. de Col f.-

Cuatro causas del paro

obrero mundial
]]

A tas dos causas del paro obrero mundial examinadas
en cl articulo anterior a saber:

U -Las incesantes exigencias de los obreros.
2a — el maqumismo

hay que añadir las dos siguientes: 3a la masculinizacíón de la

mujer, y 4a un erióneo orden de prefación en los gasios.

3a La masculinizacíón de la mujer

Siempre se ha creído que la mujer ha nacido para el

hogar. La mujer debe coser, limpiar, guisar barrer y demás

quelisceies domésticos. Pero la moda, 'que todo lo camoia,
ha conseguido que la mujer vaya a trabajar a las oficinas,
talleres, láDncas u otros trabajos análogos. Solo en Estados
Unidos sou más de seis millones las mujeres que trabajan y
ue ellas ires millones lo hacen en fáortcas.

fcsio a más de contribuir al paro obrero del hombre
llene otros graves inconvenientes.

Sabemos que ia mujer por temperamento es más dócil,
pacífica y íesignada que el hombre. De esias virtudes se a-

provechan los patrones para explotar miserablemente a sus

ubieras dándoles sueldos escandalosos, que no se atrevieran a

dar a los humbres sin exponerse a uu seno conf.icio.
No hace aún muenos días el periódico de más circula

ción de esta provincia de Tarapacá protestaba enérgicamente
ae la conducta de ciertas empresas, que dejando economías,
despidieron a vanos obreros y empleados, colocando después
a seiWuas, cayendo en los graves inconvenientes de que ve

mos h.blando.

Pero no es esto solo lo que hay que lamentar. El

empleo de señoritas en oficinas y latieres a más de contribuir
ai p.ro obrero, crea un peligro moral, Sin pretenderlo, la

mujer oOrera es causa de que sus compañeros de oficina no

iiao-ji-n con la intensidad que de Entran y ademán vive ella ex

puesta a Id voracidad Oejtfts y úircaoies ante los que se

lun ien.au que iti.dir n-.in.i-i.--> para no perder su empleo, oí

la empleada es casada, nada ex.iaño en países muy liberales y
sui generis, la mujer al ir a la oficina, deja al mando solo
con iD a-aoa y eiu va a ver y uaiar con hombres que no

lo.i su mando.

4a. Un erróneo orden de prelación en los gastos

Un asunto del que apenas se preocupa la Ecomomía
Política, a pesar de ser imporiantísicno, es el orden de preía-
lioh en los gastos, tste ütbieía ser; lo lo necesario

2p IO 2i.ll

3u y úiumo, lo supeiftuo, de lujo o adorno.
tsie orden de ptccedencia en tos gastos, tiene más im

portancia económica que cuanto han dicho Juan Bautista Paz
hedenco Bastía t, Adán Smit y demás economistas eé.ebres.

Y este orden de prelación en los gastos no solo tiene

importancia para los muividuos en la vida privada sino para
los Municipios Provinciales, Ministerios, y por lo tanto para ia

Patria O nación.

Sobre ia cabecera de la cama de todos los obreros,
[y de muchos que no son obreros), se debiera colgar un car

tel con esla inscripción:

El arte de saber gastar

Es tan impártante y difícil como el arte de saber ganar
Y esle cartel con esta inscripción, debiera colgarse en

sitio preferente y visible en los Municipios, eu las Provincias
y en ius Ministerios, suplicando que en el presupuesto de

gastos de «ada uno de estos centros administrativos se guár

ase y observase como patriótico y santo este orden de pre
la-ción en obras y gastos, Porque es un crimen que hablen
no tan tus parados y tama hambre, las entidades arriba indica
J-.S den ae lado lo necesario y gasten la hacienda y el pa
ir.momo de la nación en supeif.uidades.

Dr. R. Garro

Hícho en !a Imprenta CastilJo - Aric:

parte, desligado a todo compro
miso ajeno y sin más consulto.
res que una conciencia pura o-

fieceu al igual que ese grupo
de jóvenes maestros dirigidos sa

biamenle por el distinguido pres
bílero don Lorenzo Elosegui,
puntal de esta corporación socie
taria, a sus conciudadanos el sa

ber de sus ciencias y de su arte

en bien del terruño y de la Pa
tria.

Ojalá que la juventud que es

la vanguardia dc los pueblos ,

y de todo aquel que tenga an

sias de saber, acuda al Centro

Obrero, quien lo cobijará con

verdadero amor y, sabia devol

verlos fuertes y patriotas en el

porvenir.

O Salas SOTO.

{Viene de la 2da. página)
phnatido su voluntad y propor
cionándole la claridad de percep
ción que asegura el éxito. Noso
líos que descendemos de una de

É las, nacimos a la vida civilizada

cuando ya esas naciones habían
c- 5. alcanzado la situación en

que hoy se encuentran; pero su

influencia cultural nos ha llegado
considerablemente debilitada a

causa de su cruzamiento con la
raza aborigen, que en estado de

barbarie poblaba la región a su

llegada; pero de ésta hemos he

redado, en cambio, el inmenso

patriotismo demostrado primero
en los campos de batalla y des

pues en la solución pacífica de

ios mismos problemas, intestinos
que han sido la causa de cruen

tas luchas en los demás países
que han tenido la desgracia de

afrontarlos. El estado de profun
da ignorancia en que siempre ha

permanecido nuestro pueblo, le

ha impedido aprovechar su pa
iríotismo en la discusión de los *

problemas qua afectan al interés

nacional; sus actividades en este

sentido se han reducido a algu
ñas desgraciadas y luouosas ac

tuaciones por todos conocidas, a
las cuales ha sido arrastrado por
esos falsos apóstoles de que ya
hemos hablado.

Es pues, obra de buenos chi

lenos imitar la iniciativa del

Centro de Estudios Obreros; a
ill< dediquémonos con todo en

tusiasmo, en la convicción deque
ganaremos el agradecimiento de

nuestros hijos y nos haremos

dignos de la gran Madre común

simbolizada por el tricolor de la

estrella solitaiia.

B. Maldenado M

"El Pobre Roto"

21 de Mayo 459

Casniires nacionales y ex

tranjeros a precios más ba

jos de plaza.
Se reciben hechuras,

üumk
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NUESTROS RUMBOS
Son claros y precisos. Seguimos con férrea e incansable voluntad el cami

no que nos gota a la Cultura del entendimiento y de la voluntad, rumbo a la Ver

dad y al Amor, sus respectivos fines últimos.

Nuestro Centro es única y eminentemente cultural, erigido y mantenido ex

presamente para la ilustración obrera; debe marchar, por lo tanto, hacia la consecu

ción de la Cultura Integral en las diversas materias que interesan al obrero.

Esta nobilísima finalidad del Centro no puede lograrse con los rudimentarios

conocimientos de Gramática y aritmética, con los que la trusa obrera alcance sola

mente a leer y esctibir, aunq'te sea correctamente.

La instrucción proletaria debe abircar una cultura sin límites, incluyendo, por la

mismo, conocimientos políticos y religiosos, que le son de absoluta necesidad Nu

estra norma es: Cuento más sepa el obrero, mejor
Para evitar tergiversaciones, me parece oportuno declarar qué es lo que en

tendemos por conocimientos políticos y religiosos
Ante todo, Política es el arte de gobernar bien una nación* Es un arte, na

tan solo bueno, sino necesario para t-mgk convenientemente los destinos de un pueblo.
Gran parte de los políticos, o ignoran o falsifican este arte, y se sirven de él para
su medro personjl y et de sus amigos, repartiéndose ios codiciados puestecitos y la

plata del erario, so pretexto de empresas en beneficio del pueblo. A esto último se

le llama politiquería, pero no Política.

Los conocimientos políticos, en su primero y correcto significado, estriban en

los conocimientos sociológicos, históricos, económicos, estadísticos y de Derecho cí

vico y Legislación. Aquí llega nuestra aspiración; a que el obrero adquiera estos co

nocimientos científicos y básicos de una sana Política, en general
Por cierto, que este ideal no es nuevo en el Centro Se le insinuaba clara

mente en el artículo que encabezíb.» el primer Np de 'CULTURA" (lo de Julio de

1933) con el titulo dc "Estudio y Perseverancia", donde se lee:

".Protestamos del abuso y la desigualdad; pero nada hacemos que legítima
mente nos enaltezca Esa gran masa de trabajadores que por sobre todo debería reali
zar una amplia cruzada hacia una educación mejor, se mantiene siempre sumida en

ta miseria intelectual, expuesta siempre al abuso del logrero, del apóstol falso, cuya
palubra está estudiada para enardecernos y seguirlo sumisamente en el camino de
sus personales ambiciones.

Por que obieros, no discernir nosotros mismos lo que nos

conviene »

Y cómo desenmascarar al falso apóstol y al logrero?
Únicamente por medio de una cuitura amplia y profunda, basada an los co

nocimientos arriba citados.

Estos conocimientos no sólo se incluían en el espíritu de! Centro en sus

principios, al margen y muy libres de tos compromisos de ningún partido político,
cun lus q.ie ni tenemos ni tendremos nada que ver, sino que aceptamos como muy
nuestras las dcul,incuines hechis por el mismo Marcos Rimírez,. primero al Centra

y después en "El Ferroc-irril" del díi 7 del actual; por lo que sostenemos 'la pres-
cindencia en tas cuestiones de la política militante", sin que ello taféete al amplio
estuito y examen de las ciencias sociales, económicas y Políticas, (textual) en charlas
o en clases, según lo crea conveniente el Constjo del Centro.

Otro tanto se ha de decir de ia cuestión religiosa, de cuya noticia ni debe
ni puede prescindir la más mediana cultura, porque su influjo ha penetrado en todas
las actividades del hombre, así en la Historia, como en las Ciencias y en el Arte de
todos los pueblos, desde los tiempos mái re. tutos hasta nuestros días. Prescindir de
los conocimientos religiosos, es, tristemente, nuiilar la cultura y quitar la razón de
los ptincipales hechos humanos.

Propugnamos, pues, clara y únicamente, --ana tuHura extensa, en todos las ór

denes, incluso en el político y e<i religue,, proiigusudj w n i tu.ti el presente,
sin torcer los rumbos del Centro, ajenos a todo partido político y dej-indo en plena
libertad de aplicar o no aplicar las verdades conocidas, según el criterio de los
interesados, fuera y lejos del Centro

En el sentido expresado, es evidente que el Centro Obrero de Estudios ni es

ilftico ni religioso- Es únic-i y eminentemente "CULTURAL".

Centro Obrero de Estudios

La numerosa asamblea cele

brada el siete del actual en

nuestra escuela nocturna, acor

do unánimemente ratificarlas

disposiciones tomadas ante

riormente por el Consejo de

quitar el nombre "Marcos

Ramírez M" a la Institución

ante so actitud inesplicable

quedando el nombre de

"CENTRO OBRERO DE

ES TUDIOS' ; Idéntica me

dida se adoptó con su orga

no "CULTURA".

Nuestra Velada

erior, ti Cen 1ro Obrero dc Estudios

con lodo ¿tilo una sencilla ve-

triria en honor de li digna repre-

n cnltuial santiagutñi presidida poi

IluBirc imi¡;o y protector don To-

Las palabras del D. Tomás fue

ron prueba clara del aprecio sin

gular que noi tenia, corroboran.

do con sus expresiones de felici

tación la conformidad mis abso
luta con nuestra dirección cultural,
El 1*. Lorenzo disertó ampliamente
sobre ia naturaleza, dificultades y
desenvolmi*nto de la Institución.

siendo muy apludido y felicitado^
Al concluir nos habló Dn.

Tomás (juica M. de sui

-gestiones en beneficio del Centro
Nos declaró haber obtenido una

|2jbvención,a pesar de carecer no

sotras de personalidad jurídica,
con el fin de obtener lista por dc

pronto. En segundo lugar, ofre
ció al Centro.ia "raitiq", que en

Iregó ai sefior Presidente en pre

icncia del Sr. Román, Inspector
del Trabajo. Y en tercer lugar un
saludo a los obreros de parte de
su Excelencia el Sr. Presidente,
Entre las personas que presi

dían el acto se señalaban, a los la

dos de D. Tomás, los Srs. Serafín

Soto, Fernando Santivan, Arman
do Fuentes, Blanca Hauser, ty-H-t-t
Caúca P. Anna Reeves, Delia de

la Fuente y Elba Fuentes, de'

Dio. de Extensión y los sefioie.s
Alfonso Román, Solo Jiménez y

R.goberto Letelier

La impresión que el acto dc

jó. fué muy halagadora.
El Centro Qbrero agrá Jece a

todos los concunentes su asisten

cia y muy en especial al señor

Gálica, su voliosa intervención en

beneficio de nuestra obra.

Centro Obrero de Estudio»

;- '

"riRMUS INIEHRSANTrs

y Secieurio ce: Centro
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De nuestra velada literaria, celebra

da en hinor de D. Tomás Gatica

M. Jefe dei Dt:>. de extensión C21I-

tural del ministerio del Trabajo.
Discurso pronunciado por el señor Atitiano Mella

ante 'a delegación del Oto de Extensión Cultural, pre

¡Idida por Dn Tomás Gatica Martínez, durante la velada

literario -musical, con la que quiso honrarle nuestro

Centro Obrero de Estudios, en el propio local donde

funciona el domingo 3 del corriente Las palabras de

este perseverante alumno fueron acogidas con señaladas

muestras de simpatía y coronadas por un largo y nutrido

aplauso por toda la concurrencia Nos cabe la satisfac

c ón de puoticarlo íntegramente. Dice así:

Señor Gilica, Señoras, Señores: los cursos de Gramálica, Animé

Como obrero y alumno de es

te Centro, no po lii peimanecer
indiferente en estos momentos,
en esta manifestación de Cultura
literaria que hemos i.freciio al

distinguido intelectual señor Ga

lica y su comitiva, quienes nos

honran con su presencia en una

hora tan oportuna
La distinguida personalidad

del sen >r Gatica como J*-fe del

neparlamentóle Extensión Culto-

lal y su obr?, son ya muy cono-

cidjs en todo el país y en espe

cial en Arica, donde ha tenido

una brillante actuación de propa

ganda para difundir la cultura y
en especial dedicado a la clase

obrera.

El obrero que habla tuvo la

oportunidad en su pionera visi

ta, de tener una cinta entrevista

y daile cuenta de que en Ailca

los obreros sosteníanlos un Cen-

Iro de Cultura y que no tenía

mos los medios necesarios para

sígu r nuestra obra y fundar al

gmios cursos.

Et srfiur -G.tica, tomó mucho

interés y nos prometió su ayuda;
yi no nos dejaba ninguna des-

conf anza y luego más tarde, tu

vimos el reconocimiento del de

partamento de su cargo y pudi
mos coniar con su va ¡osa ayu
da que para los alumnos y pío
tesores fué uua satisfacción.

Nucitio Centro fué fundado el

1° de ¡VViyo de 1933 por el jo
ven intelectual, nuestro y amigo.
don Marcos Ramirez, a quién
siembre le recordamos con cari-

ño por el interés que tenia para
educar a los obreros; pero des

pue. de su traslado al Sur, tu

vicnm que paralzarse las clases;
ti Centro vivió momentos de au

gustu murtal p..r falla de pn fe

sores, pues el señor Bravo, quién
nunca ñas abandonó, no podía
continuar con todos sus cursos.

El señur Spotorno se vio pre
cisado a dejarnos porque su Ira

bajo nocturno se lo impedía;
pero dias más tarde este mismo

maestro, el señor Bravo y algu
nos alumnos reorganizaron la;

ciases, al traernos como profesor
de Castellano al prestigioso y po

pular padre Lorenzo, quien lomó

mucho inteiés por la educación

de los obreros y nos ofreció el

mcal de su escuela, la que acep

tamos por reunir todas tas con

diciones, y empezaron de nuevo

tica, Dibujo y charlas culturales,
que en conjunto han dado mará

utiloso; resultados, en especial el

de Castellano.

Con la ayuda de muchas per

sona', que cooperan al sosteut

miento de nuestra obra, reapare
ció el periódico 'CULTURV,
que ha sido el más aceptado por
las personas amantes a la buena

cultura.

Más tarde, llegaron a nuestro

Ceniro los jóvenes del Círculo
de Estudios 'Renovación" a ofre

cer sus servicios como profeso
res y asf pudimos afianzar nues

tra obra esparciendo la educación

y la cultura.

Vencidas las anteriores dificul

tades, cuando el Centro contaba

un número de alumnos superior
a ochenta y lasclases y challas

seguían su curso normal, sentí

m.is los efectos de una propa

ganda antojadiza conque querían
algunos enemigos desprestigiar
la obra de los obreros. Es muy

fácil, señores, criticar y destiuir

una obra- pero muy difícil, levan
tar una mejor.
Decían los enemigos que se

trataba de un centro católico pu

Utico, y que luego iría aparecer

el partido conservador. ¡Grave
error el de los que asi lo han

creído!; cte Ceniro no es secta

lio; su único jin es la cultura

intelectual y la morat, sin distin

ción de credos políticos ni reli

giosos
Af Htunadamente, esla propa

ganda 110 tuvo mayor aceptación
porque luego apareció la verdad

cristalina, tan pura como la gra
na y tan blanca como la nieve

que esclarece las altas cumbres

ue nuestros Andes. Los ciladus

jóvenes, católicos, no han venido

en representación de ningún-par
tido político, ni de la Religión.
ni de la clase media, sino como

buenos amigo., simplemente a

enseñar a los que no saben

En muchas ocasiones hemos

querido contribuir con nuestra

modesta asignación al sacrificio
del profesorado, ia que no ha
sido en ninguna forma aceptada,
recibiendo la contestación de que
para ellos "no es sacrificio, sino

obligación el enseña lo que sa

ben; y que con la asistencia a

las clases quedan pagados los
sacrificios si se les considera co

mo tales" y que cuando los a-

11 ptinauc.i?.

En I* s campos y prad
doquiera, la e,ia.

ta dará y jubiló

nos ofiece la r¡

es nuestra vida

En todíí

Para "CULTURA"

¡, por ciudades y camp ñas por

erada, Primavera, va poniendo ia no-

promesa o de la gestación.
tifiece espíen -.iida y con su amplitud
y sencilla Paira éita larga etapa que

anifestacinces humanas hay también una

época que es contri la Primavera Es la etipa que todos an

sian y q muchos vienen preparando anhelosos del florecimiento

de sus anhelos.

Lus obreros que afanosos y solícitos, se preparan por
las noche, en las auias de! Centro de Estudios, vienen gestan
do la Primave.-a de sus vidas que les ha de deparar las acu

mu'aciones de conocimientos prácticos que vienen haciendo

a diario.

Para los obreros se acerca tamben la etapa primaveral
de sus vidas, la etapa verde y risueña en que han de ver

colmadas sus esperanzas Por doquiera tamb én advierten ellos

esos signos prometedores de sus días mejores y ufanos y

presurosos recogeián su cosecha que ha de tener más valor

que ninguna puesto que tanto les ha costado.

Primavera, la estación de los anhe'os. la etapa en que
todo es promesa o anunciación, para los obieros es como un

guiño de ojos señalando días mejores.
Carlos Sarovín

lumnos hayamos aprendido todo

lo que nos enseñan, esa será sa

mejor paga
Estas palabras de los Maestros

nos comprometen, a una profun
da gratitud.

Estoy seguro de que con la

ayuda del srñur Gilíca, nuestro

Centro seiá el cruol de la Cul

tura, que" no solo se esparcirá
en este pueblo, sino que se a-

dentrará en sus pintorescos va-

lles, para espandir como delica

da rosa, el aromático y confor

tante perfume de la Verdad y

del B en.

SALUD.

Bienvenida al señor Presi

dente del Dto. de E. C. por
Abraham Muñoz, Presidente

del CU de E

[lustre señor don Tomás Gati

ca M.rtinez, digna Embajada Cul

lural de Saniíagí',
Señore-.-

¡Cuan orgulloso ss siente en

estos momentos el Ceniro Obre

ro de Estudios, al tener entre

nosotros al señor D rector de Ex

tensión Cultural, don Tomás Ga

tica Martínez y sus distinguidos

acompañantes.
Me siento honrado al manifes

tar los sentimientos míos y del

Centro, cuya presidencia me ha

cabido en suene, ante el dirigen
te de la nueva institución del

Departamento de Extensión Cul

tural del Ministerio del Trabajo
nacido al calor del entusiasmo

de unos cuantos hombres emi

nentes, que, por medio déla pre

paiac.ón cultural de nuestro pue

blo, qu eren acrecentar el progre
50 de la Patria chilena, exclu

yendo odios y rencillas persona

les Tal es el móvil, que a través

del píis ha conducido a don

Tomás, en su difusión cultural,
como a un sabio sembrador de

ideales, que derrama la preciosa
semilla del saber en el surco fe

cundo del entendimiento obrero

para que en el día de mañana
se recojan los frutos de un amor

profundo, tanto personal como

colectivo, en las masas, por el que
los obreros ocupemos en el es-

cenario de la vida el lugar re

servado al mayor grado posible
de preparación, como hombres

cultos, respetuosos y de espíritu
dinámico en el progreso manco

munado de todos los hijos de
Chile.

Solo entonces no había ambi
ciones ni egoísmos, y marcharan
unidos los tres factores principa
les de la vida, q' son el Capital, el
Estado y el Trabajo, confundidos
en ese amor sublime y lleno de
ideales sanos por parte de los

tres. Fundiendo en el crisol déla
sabiduría, los hombres de ma

ñana, unidos en esta forma, es

tudiarán por la paz y prosper¡
dad nacional, transformando el
descontento que palpamos en

amor, alegría y cooperación ha
cia el progreso de la Nación.
Al encontrarme en su presen

cia, señor Director del Dto. de

Extensión Cultural, debo maní

fesiarle que el Centro Obrero de

Estudios guarda a su persona de
usted y a la benefactora organi
zación que tan dignamente pre
side, el más sincero reconoci
miento de gratitud y aprecio
por las muestras de simpatía y
protección con que desde el

principio nos han distinguido A
estas muestras de amor al obre
ro de Arica, trata también nues

tra humilde organización de co

rresponder, dándole a usted y su

distinguidos acompañantes lamas
grata bienvenida a nuestra ciudad
y a nuestro Ceniro, deseando!;
durante su estancia fructífera la
bor para el Departamento de
Arica y que tan bellos ideales
sean en el futuro una realidad.

He dicho.
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Del verbo
— o

—

Significado de los tiempos
tiempos compuestos del

Indicativo

Et antepresente significa que

el predicado es anterior a un

plísente. Expresa un hecho ocu

rrido o en época indeterminada

o en época determinada que du

ra todavía. Ejemplo1-:

Época indeterminada, fie oído

hablar de esle personaje, pero

no recuerdo dónde ni cuándo.

Época determinada que dura

todavía: En mi vida he visto CO

sa tan estupenda
Se asemejan en la significación

el pretérito y cl antepresente La

diferencia consiste en que el pre

térito significa una acción del

lodo pasada; y el antepresente
una acción que realizada antes,

lia dejado recuerdos actuales y

la tenemos cnmo a la vista.

Roma se hizo señora del mun

do; Inglaterra se ha hecho señora

del mar En la primera proposi
ción el señorío se representa
como cosa que ya pasó; en la

segunda el señorío existe aún.

El antepretérito txpresa un su

ceso verificado inmediatamente

antes de otro también pasado; v.

gr. Apenas hubo leído la senten

cia, cayó. Ei leer se representa
como inmediatamente anterior a

cayó, que es prelé i o.

El antefutoro sigiifca que el

predicado es anterior aun fu'u-o;
v gr: Cuando amtnaza, habré

salido El hecho de s.lir es futu

ro (posierior al momento en que

habto) pero anterior a otro suce

so más futuro, al amanecer, que

sucederá después de mi salida.

El ame copreténto txpresa an

terioridad indtfmi la, indetermina

da del predicado a un preiéritu
v. gr.: Había leído el periódico
c-n .n lo entraste El leer es ante

cu- al entrar, que es pretérito,

pero nada ind.ca sucesión in

mediata de las dos acciones La

lectura puede haberse acabado

mucho antes de la entrada

El antepospretérito expresa an-

ifn..iia.i a un pospieiénto.

Dijo el mé lico que volvería

la semana siguiente y que para

ent mees ya se habría aliviado

el enfermo Se habría aliviado

expresa suceso anterior al pus-

preiénto volvería

Prefijos griegos
A (an) sm; denota privación.
An omino (onytna, nom

bre); sin nombre.

Anómalo {órnalos, regu

lar): irregular
A bismo (bystos, fondo): sin

fondo.

A tomo (tomé, sección): la

que no es divisible.

An arquía (uchos, jef.}: sin je

fe o autoridad.

A morfo (morphé, forma): sin

forma.

An-emia (haima, sangre}: sin

sangre, debilidad de la sangre

An estesia (aisthesis, sensación):
insensibilidad.

Durias ortográficas Corrija sus errores espa-
Es corriente oír:

Dieciocho palabras con \ Apre'.a lú. yo apretó, que a

Agravar prelen más, nosotros aprieten...--,

Amovible etc. Este verbo es irregular en

Avanzar los tres presentes; a saber:

Bravio Presente de indicativo,

ri-eva
#

Présenle de subjuntivo, y

Breve Presente de imperativo.
Cadáver Pero solamente en las perso

Caverna ñas del singular y la tercera del

Cavidad plural La irregularidad consiste

Dádiva en anteponer la letra i a la re de

Despavorido la siiaba pre

Desvario Debe üecirse, pues:

Envanecer Vo aprieto, lú aprietas, é

Envés aprieta; nosotros apretamos, vu

Envidia sutrus apretáis, ellos aprietan;
Fervor la primera y la segunda persona

ñivo la del plural, son regulares en los

Fluvial tiempos señalados*

Guillermo Matta
Pertenece este autor al Ciclo Romántico

(1845-1895) Eu dos frases sintetiza este ciclo núes

tro insigne amigo y bienhechor don Tomás Gatica

M. en sus Ensayes «obre Literatura hispano ameri

cana: "Cincuenta años de imitación de España y de

f- rancia. Escasez de poetas y abundancia de retó

ricos"

Por más que la entonación de Guillermo Ma

tta tiene más sabor épico que lírico, volcado en su

'Canto de América", su "predilección por el himno

libertario y por el asunto heroico, no restan feívor

a su exhaltacibn ante la naturaleza, ni apagan su

tierna canción amorosa" Don .ornas nos 10 presen
ta como "el primer poeta chileno que entra en co

munión sincera con el valle y con la montaña y
con el río"

He aquí un trozo que trascribimos de la cita

da obra:

¡Cont m; la solrdi d\ Lejos del mundo,
.en lu seno magnifico y fecundo,
madre naturaleza, se alboroza

'

ei espirita y ansias de infinita,
ansias de eterno, a tu contacto goza

¿No eres tú la que horadas el granito,
oh madre, y ta qne tomas en tus brazos

seivas, nidos, toirentes,

suaves orillas, ásperos ribazos?

¿No eres tú la que cruzas por ignotas
sendas, el curvo valle, el campo extenso,
ta que, en et trigo, rubia espiga brotas,

y zahumas las Jiores con tu incienso?

¿No eres tú la que en límpidos rocíos

evaporas las nubes,

y eres hoja en los árboles sombríos

y en el cóndor audaz ala en que subes?

¡Misterios arcanos]

.En qué tiempo esos valles esos montes,

emeig'eron de liquidas océanos?

Ea qué otros horizontes

brillaron esos astros? Qué colinas

y qué árboles gigantes
dieron sombra a las aves peregrinas
dieron paso a tos bájalos errantes?

Exprés iones latinas

Faceré de necesítate v'r

tutem. Haeer de ta necesidad

virtud.

Fama volat. Vuela la fama.

Magister dixit. Lo dijo el

maestro; que es como decir lo

dijo Blas, punto redondo.

Manus manum lavat. Una

mano lava a la otra. Se refiere a

la utilidad mutua.

Non decet. Eso no conviene.

Pallens fama Cálida fama,
pama que se desvanece.

Pauca sed bona Pocos pe
ro buenos.

Literatura

ñola
SU IMPORTANCIA

Con exepción de nuestra lile-.

m-uia Pauta, ninguna tiene pan

uusotrus mayor importancia que

la Literatura Española, por tas

especia Uums razunes en q«ie
con respecto a ella nos eiicon

i.diuos. tsp>ña, madre espiritual
a-c nuestra patria, de quie i he

icJau.os las características prin

cipa. e*. de nuestra raza, la fuen

le Ue nuestras instituciones, la

idiuMiiuacia de nuestros hábitos
la iiutina de nuestras cosium-

Dics, ñus It-gó también, junto
cu n sus lúeaies, el don prtcioso

de su idioma que luce sus galas

y riqueza a través de las obras

ae sus ingenios más piédarus,
ubr.is que uo podemos descono

cer, auiures cuyos nombres no

huí es permitido ignorar, por
tx julo asi, no solo la cu-tura,
snio que también tas causas que
acabamos de indicar

Para proceder ordenadamente

expundiemos eu furnia concisa,
las principales etapas déla larga
gestación del Idioma español,
íesuiiiiendo gran parle de ello

dc i» obra Uel señor Vergara.

Origen del Idioma Español,

El Idioma español nació de la

mezcla de otros idiomas y dia

lectos hablados por los diferen

tes pueblos que invadieron o

habitaron sucesivamente la pe

nínsula ibérica en los diversos

períodos dc su historia

Los iberos que fueron sus

primeros pobladores, mezclaron

su lengua y su civilización con

los celtas y de esta unión na

ció et pueblo y el idioma celtí

bero

En eslos primeros tiempos se

hablaba también en algunas re

giones, el griego, el hebrea

y ti cá. itp.bro, aun en forma

rudimeniana y escasa.

La conquista de la península
por las armas romanas llevó a

ella, junto con la literatura, el i-
diurna latino sin que por esto

desaparecieran los dialectos an

tiguos-
En el siglo V, Efpafia fué in

vadida por los godos. La len

gua latina pasó a ser lengua
oficial y sabia y coirompida por
el uso que de ella hicieron los

báibaros, se conservó como len

gua vu'gar
El imperio visigodo fué des

truido por los árabes y los ha

bitantes de la península se refu

giaron en las monis ms astuna

ñas - Por la propia fuerza de las

cosas y ya a fines del síg'o IX

se tué corrompiendo, aun más

y poco a poco, el latin primitivo.
Los godos reconquistaron len

tamente la provincia y se exten

dieron por las timas invadidas

Con ellos avanzaba y se difun

dia su idioma, al cual se iban

incorporando palabras de las an.

liguas lenguas, como asimismo

(Pasa a la 4a págim)
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Riqueza y dessa

-o-

¿Q ié razón suprema híy p»ra

En el afán de adquirir bienes

¡.;<it3iii'i5 tujas nuestras energías

y ponemos a mi servicio I12 me

[or de U inteligencia. MulIus

vece-,, tras elUs, nos descarnarnos

pnque, en la jugida q-is hK*e-

mos pi-r conseguir l^s vaciarnos

mi 10I0 el conit-nf(K> de nuestra

«.iila, sirio nuestra reputación y

nuestro rrrsmo lumur, y lo. lo

¿j.ra qué? ¿fiara gc-z.rlaí? N >

Las cosas pi-r que luchamos en

ablación ansiosa, ihií. vez conse

guijas, no uní ILman la aten

ción ti corazón, teniéndolas, se

hostiga y se haría con elus En

'nuces el vacío se ahonda y el

desgraciado que su^o arrancar

v atrapárselas, con tenerlas, se

castigó porque, en su lu^r, lia

lió el f istnlni y el haslíu Y, pala
colmo, guaría en si elfiagor de

la lucha desesperada y rabiosa

que .1 -- .rn- .i

Lo anterior hice pensar que
vale más no lanzarse a la con

quista de tales bienes, no tanto

por ahorrar los efu- rzos de una

lialalls, sino porque . .. todas
las riquezas li.bulas y por hibcr
las tenemos. -.Que có:n ?

I'ues, tal como ie anuncia. Si i

maginamos una de Jas cosas que
mts airaen ¡lis cosas airajéido-
no>! le damos, dentro de miso-

Iros mismos, todos lus atribuios
con que las podemos ornar, para
to cual las traemos a nuestra pie
sencia material o espiritual
De dijn.jp resulta que asi laa ha
Hamos iiiás al¡á que cu la reaü

dad poique toman la gracia y
lo incurró-eo de ia ficción o ld

ítierza impéleme de nuestro áni
mu lucia su adquisición.

D.-ulro de nuestro deseo, la

preseiK-ia dc ellas; nos l.eva

p-ie-., constantemente h.cia su

bulo

Estando con tales disprnicio

el_ que las posee sin gizar
ta'e muchas veces, no en

ic esiai ae inri, p-irq a son uní
lües o causan fiaiidu

No hay que luchar tanto, en

lonces, por su obtención. Lo be
I o de nuestro vida esiá en rmr

tener siempie encendida la ¡ám

para del deseo Ahí es á la juver
ind; cuanto n.ás joven se es, l,

llama es mas luminosa.

Por tanto, deseémoslas coi

nuestra inteligencia para adorna

la fingiéndolas, pero no las ai

quitamos pira que 110 nos estoi

ben

rtrica, Agosto 26 de 1935

Tapial Antimil.

Los opresores del pueblo

Rigurosamente histórico ea el fondo

El lugar de la escena es un pueblo pequeño pero bas-
I. nle industrial del noite de Españj.

La larde se ha presentado lluviosa por lo que ti mi
lin socialista tiene que celebiarse, no al aire libre, c o en

uu principio se (libia pensado, sino en un local t-en-un.

Unos centenares de obreros de las fí ancas de and, azu

lejos y giasas coiisisieuies llenan de bote cu bule la sala

V.111 hacer uso de la palabra el secretario d-.l sindícala
de < fiaos varios de Ja capital de Ja provincia y dos ubreros
má> del sind cato loca!, el presidente y el secutarlo.

Los dos primeros oradores peroran largo y tendido so-

bre la lucha de clases y sobre la unión de todos Jos proleta
ríos para ie. «/indicar sus derechos y derrocar ei léguneír capi
talista, que es, decía el orador, un lé^mieii de privilegios y
excepcon que se enriquece y engoiua comerciando con la

sangie del ubrero.

Ei ,,úoico enardecido y frenético subraya con repetidos a-

piausos los latiguillos demagógicos e incendiarios de ios orado
res.

Consume el tercer turno el secretario del sindicato lo
cal. El orador después de repetir y machacar casi sobre los
mtsffljs conceptos de sus compañeros concluye con estas pa
labras; q.ie levantaron esiieplosos apiau>os: «Por esto os d'go
que uo estaremjs bien ha.ta qae no nos veamjs libres de la

opresión de los ricos y de ¡os curas •

Los úllimos aplausos han envanecido al orador, quien
riéndose orgullosamente pasea su visla triunfal por su auduorio

Ue lépeme se oye una voz decidida y varonil que di
ce: "pido la palabra". Exueciación general Murmullo y cuchi
cheo por lo b.*Jo. Se oyen gritos de "que 110 hjblc" 'fuera e

se que no es ue los nuestros", "a liincliarlo'-

Pero, en vista de la actitud digna y serena del caballe
ro que rubia pedido Ja paLbia, se calman los ánimos y rena

ce la tranquilidad
Entonces el improvisado orador se coloca al pié de la

Inbuna y dice Señores a! ¿uno de Uds. me conoce y puede
lesiimnniar ame los demás que aunque vengo vestido dp pai
sano soy sacerdote y pr. fesur de uuo de los colegios de esta

localidad "El Sr N N h 1 terminado su discurso con la o

presión de los ricos y tos curas. Eu cuanto a los ricos en ver

dad tengo p,Ko que decir, me he sentad-* p--,cas veces a sil

me, a y no se si oprimen o no a lus socialistas. El orador
habí.pudieía

y estaba

. que yo í

, gord,

parlicular, pues ha servi

D.n Fulano y cuando vivía allí era mejor
y más sano qje ahora".

lengo q

Pero en cuanto a los curas . . . ya es otra cosa.
l/ '

pertenezco a esa reprobada clase y por desgracia

acón genera)
que. . .! he oprimido al sefijr N. N. (ad-

'Si he oprimido varias veces' lo repito al sefior N. N
'Hice dos años q«te le oprimí por primera vez, cuando

le di un ftiene apretón de minos (lespuésde admitirle gratuita
mente al mayor de sus hij.s para que estudiara el peritaje
mercantil en mi colegio

"U.i afio más larde volví a oprimirle olra vez cuando
hib'é al ingeniero de la fáo ica de azulejos para que le diera

liaban, dejpuc. de haber sido despedido de la casa del rico

don Z. por su mala conducta.

M w fN°
hlCe aÚ" se's meses se mil,"io la esposa del sefior

N. N. fcsie queij en la miyur desorción y con cinco chiqui
Uos que no s^bia que hacer con ellos.

També 1 entonces experimentó mi opresión, pues le
conseguí que las monj-tas de un asüo le admitieran los dos
mas pequen >s

sociali-'t^g'""T,e
a,,°ra scñores' si Sí|y° no opresor de los

h- rl-Mrt1'
'" co"íie,° V confieso que de una manera esnecial

ne aejaau sentir muchai veces mi opresión sobre el Sr. N. N

el señor N u'"*1""
í,e ,OJos los circunstantes se dinjen hacia

Sü^"5.Sduq,ie,, "?4reCS a",eSUÍ ««P-n™ 1-PT.mi-

Hecho la Imprenta Castillo — Arica.

CRUZADA DEL LIBRO

(de Extensión Culturnl)
Oganizada por el Consejo O

brero y auspiciada por el Depar
tamento de Extensión Cultural

del Ministerio del Trabajo, se

inició el Sábado 28 de octubre

y en la Sociedad Fermín Viva

ceta, ia Cruzada del Libro, que
se desarróllala en 16 organiza
ciones obreras diferentes

Las finalidades de esta Cruza
da son las siguietes:
Contribución de Libros

S'éndo el fm principal de es

ta Cruzada incrementar las Bi

bliotecas Sociales, mediante los

esfuerzos colectivos; se apela al

espirifu social y amor propio de

sus componentes, a fin de que se

impongan la tarea de contribuir

dentro de lo posible, a ello,
obsequiando o consiguiendo pa

ra esos actos algunos libros que
han de ser obles a todos.

Miguel Caradeux

(Viene déla 3i. página)
del idioma árabe,

De esta larga gestación nacie

ron tres dialectos principales: el

catalán, et castellano y el gallega
■El catalán se hablaba en Cata

luña, el castellano en la parte
central de España y el gallego
en la occidental, dialecto del cual
nació el idioma Portugués.
Los dialectos lucharon largo

tiempo por sobreponerse al la

tín, que era conservado por los

sabios, los doctores, los eclesiás

ticos y los monjes; hasta que en

el año 1240 el rey don Fernan

do 111, elevó, el hasta entonces

dialecto castellano, a la categoría
de lengua oficial, estableciendo

de este modo la unidad de len

gua en los dominios de su reino.

El idioma español, propiamen

te dicho, nació en cl siglo XII—

Debido > los esfuerzos de gran
número de escritores y poetas
adelantó bastante en el siglo XV,
llegando a su verdadera petfec-
ción en el siglo XVI, llamado el

siglo de oro de la literatura es

pañola.
Son características propias y

peculiares del idioma español:

1°) De los dialectos derivados

del latín es el que conserva ma

yor semejanza con él, y el que

tiene mayor número de voces de

ongen latino.

2°) Todas sus letras se pronun
cían como se escriben, sus termi

naciones son redondas, su pro
nunciación es clara.

3o) El idioma español carece

de sonidos sordos, secos y nasa

les, como son los que abundan en

el idioma francés

Los caracteres principales de
la literatura española son; Ori

ginalidad, nacionalidad, esponta

neidad, pompa en el lenguaje y
tendencia a lo maravilloso.

Los sentimientos principales
que inspiran su literatura son: el

Eeutímtento religioso, el amor

pabio y el espíritu caballeresco.

Los géneros dominantes en

sus obras son: el lírico, el ¿pica
y el dramático

fosé Bernardo Lira
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De "El Pacífico4'
Del 17 de Noviembre to

manios lo siguiente, previos
los respetos , agradecimien
tos que sus nobles y cabal le

rosos juicios siempre nos

ha merecido.

• Meteremos baza en este asun.

io de la clara exposición que lia.

ce el P. Lorenzo Elosegui en

• Cultura» Np 24 con respecto a

los rumbo* del Centro Ubrera

de Estudios.

Nadie, en buenas cuentas, se

p2i--.Mii, i con mejores credencia-

Ls para Conductor de este Cen

tro como el sen ir Elosegui, de

con icida solvencia intelectual,
y cuya fina intuición psicológica
• hará maniobrar con mesura y

equilibrio en medio de un grupu
oe mentalidades obreras que si

guen distin os idearios.

Dice el señor E.ósegui en su

articulo «Njesiros Rumuos»: Nu

estro Centro es única y eminen

temente cultural erigido y msn

teñid* expresamente para la ilus

iración ubrera; debe rwchar, por
lo tanto, hacia la consecución de

la Cultura Integral en las diversas

materias que interesan al obrero,

Esta nobilísima finalidad del

Centro no puede lograrse con

los rudimentarios conocimienios

de dramática y Antméaica con

lus i¡ ií la masa ubrera alcance

solamente a leer y escribir, aun

qie sea correctamente. La ins

trucción proletaria debe abarcar

una cultura sin limites, incluyen
do por lo mismo, conocimientos

políticos y religiosos, que le son

de absoluta necesidad» etc.

Representan estas palabras, co

mu se ve, toJa una meta. Cree

mos a piupósiio, que ellas esián

rubricadas con la confianza, con
el sentir mayoritano del Consejo
del Centro de O.'reros de Estu

dio-i. Asi también con esta clara

exposición, cesa-á má. de una

historia filseadi por el comen

la- ¡o antojidizo, valga decirlo

Ei un mundo, como el mo

M.-in... convulsionado por lucrns

ideológicas, y en que andan en

circulación eirores .«.obre los mái

importantes prob'emas del espi

liiu, liiy razón demás para espe

rar de una cultura de altos vue

los como la del señir Elosegui,
mentalidad de sólidas discip'nus

intelectuales, que sabia hacer exi

tosa labor para los alumnos Hiy
necesidad en todas parles de

corregir entuertos, de equilibrar

A la Ilustre Municipalidad de Arica

El Centro Obrero de Estudios ha contraído

nueva obligación de gratitud con los dignos represen
tautes del pueblo en el Municipio, por la subvención

que ha acordado darle para el próximo año. "CUL

TURA'' da las más expresivas gracias por ello al

■■■■■■'-. .>\ Alcalde, don Arturo Butano i.y a los señores

Voeales

A continuación presentamos la copla de la par

te del acta de (a sesión municipal 13 Xi 35 que a

nuestro Centro se refiere.

■ Enseguida el señor A'calde da cuenta que hace algunos
días se presentó para la firma un cheque correspondiente a la

subvención para el Centro Obrero de Estudios Marcos R.mf-

irz y que, en vista de un a ti julo aparecido en el diarlo El

Feírocarnl se abstuvo de firmirlo mientras no se resuelva

por la Municipalidad. Como estima que debe oirse a las dos

i>.u:es. *-e va a dar lectura a una nota que el Centro pub'lca
rá mañana. Se leyó la nota en referencia.

El Regidor señor Boullón expresa que estima que la fi

nalidad del Centro es la educación del pueblo y esa finalidad

bá-ica no se ha modificado, cosa que el señor Ramírez no

puede ver desde- lejos. El Centro es de obreros adultos y

conscientes a quienes r.o se puede manejar ni llevar a la I

[■¡fai.*, etc, por la voluntad de terceras personas. Considera

que el señor Ramírez ha estado mal informado y estima que
no tenemos por qué retirarle ta subvención al Centro que hi

ce obra cultural Si la Municipalidad puede ofrecerles otra

local, sabe que de inmediato se cambiarán. N > lo hacen aho

ra porque no tienen fondos para pagar un nuevo local.

ti Regidor señor Contreras mamfesta que eslá de acuer

do con lo que expone el Regidor stñor Boullón porque cono-

re pérfidamente la situación y agrega que a los obreros les

ha txuañtdo la actitud del sen ir Ramírez

Ei R'íidor Sr V.zcarra d ce q i; cinoce personatrnen
te al Capeí á i Sr. Elosegui y por razones de raza pir las que

peiteueae al pueblo, contribuye a la educación d I puetil i. En

ei Centro sabe que personas de toda ideología política y na

se hace alli política.
El Regidor señor Córdova expone que está de acuerda

con las ojimones de los R-gidores señores Boullón, Contreras

y Vizcarra. Conoce a la m.yoría de los obreros del Centro

y su ideología política y nunca han tenido motivo de queja
contra el seímr E ó.egui. Con el Regidor señor Bjuüóii ha

seguido de cerca las actividades del Centro Por su parle sa

be por los obieros que jamás se ha mencionado la política
en el Centro ni tampoco sobre religión. Si algo hubiera más

tarde se tomarla una determinación.

Hibiendo acuerdo para continuar dando la subvención,
el Secretario Municipal hace presente la dificultad que existiría

en los p'gos, atendida la circunstancia de que en Presupues
tos la subvención es para el Centro Obrero de Estudios

Marcos Ritnfrez, designación que ha sido modificada por la

de Ceniro Obrero de Estudios, por lo que habría necesidad

de m .J f car el Presupuesto

Ei R-g'dor señor Contreras ex-jresa que ellos pueden
pasar una caria dando cuenta del cambio d:l nombre del

Centro para hacer la modificación.!

jóvenes cerebros que, en su me

dia o escasa preparación, han

si to presa indefensa de truculen

tas obras de cierta literatura en

b¡>¿a. Perniciosa literatura con

etiq-ieta de «curalotodo» de sin

igual panacea. Ese nuevo paraíso
ofrecido ha de traer cadenas. AM

está esa dictadura de hierro que
es un suicidio espiritual de mi

Días visperales

Estamos viviendo los días vis-

perales a la terminación del pre

sen (e año.

1935 pareció ser el año ae la

realización de las grandes espe

ranzas. El planeta, en el vértice

más amplio de su crisis, pareció
coincidir en que en este lapso
de tiempo entrarla a la etapa de

su decisiva convalecencia. Sin

embargo, nuevos y tremendos

problemas que desde hace tiem

po se venían incubando, ha dado

al aspecto mundial la vfrión té

trica de un incendio en comien

zos.

Europa, foco central de la

actual civilización se bambolea,

Incierta, entre sus enmarañado!

problemas que arrastran tras de

si al resto de la humanidad.

Parecía que este mundo joven

que es la América, con su ejem

plo de cesación de la guerra del

Chaco, habría de imponer a las

naciones milenarias, uu ejemplo
somb'fo bañado con ta sangre
de millones de bolivianos y pa

raguayos.

Tampoco estas tierras nuevas

han encontrado el sosiego defini

tivo. La paz de Sueños Aires es

lá a punto de fracasar y parece

qae todo se concita para mover

más a risa a Marte.

ty35, pues, ha de cerrarse tam

bien con el derrame incesante

de sangre con que se Inició.

El mundo eslá buscando nu*

vos derroteros, eslá anheloso de

i: il ar el camino a sistemas más

amplios y petfectos, hacia un

orden nueto y superior. Por en

contrarlo, las naciones están lu

chindo en su interior, y también

hacia el exterior.

En esla noche triste que esta

viviendo el mundo, bien puede
salir la Humanidad más huma

nizada y bien puede que a la

postre, los hombres piensen y

se aferren más en las lecciones

y ejemplos del humilde Maestra

de Galilea. Asf sea.

Carlos Sarovín

lldt-.es de seres.

Celebramos, pues, los rumbos

del Centro Obrero de Estudios,

equidistante del ultramontañismo

como de las opiniones que siguen
a Moscú, las que hoy se cuelan

por todas partes
D. R L
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Sanidad y Justicia
Preventiva

Hice un tiempo que p ir el

iths de Agosto del presente añil

Ikgó a Cliilc un eminente mé

dico de fama mundial, el Dr.

John D Long, y a su llegada ha

bió sobre el aspecto de ia i. i i

con médica en los países suda-

mtricanos que revisten un espe
cial interés al relacionarla duec

lamenre con el nueslro. Se Ha

la de la prevención de las enfer

meJa Jes genera les, prefiriendo es

le sistema antes que el actual de

'curai'* a los enfermos.

Se resumen esas declaraciones

del señor Long en el conocido

aforismo de que más vale pie-

venir que curar y adquteien su

mayor fuerza cu-ndo se basan en

consideraciones obtenidas de un

eslud.o comparativo entre núes

Iras condiciones sanitarias y a

quedas que poseen olios países.
No hay duda de que aqui ¡2

nemos un organis~no que se a-

sienta en cierto modo hacia el

ideal sustentado por el doc.or

Long en sus declaracione ; perú

io menos exacto es q' Ja entidad

sanitaria chilena eslá servida por

elementos que aunque de gran

prestigio y especialmente capaci

lados para curar, no han pío.

fundizado io suficiente en sus es

ludios preliminares sobre la pre

vención de enfermedades Son

excelentes médicos, ¿limados 121

lújanos o especialistas, pero no

poseen aquella cualidad que pu.

diia llamarse de política general
que se obtiene cu tos establecí

míenlos de otros países.qie euse

ñanen especialidad la prevención.
De ahí que la autondid dé su

voz indicando los dtfe^t sde qi.e
adolecemos. Sus observaciones

110 significan un cargo; son una

adveiteucia que para ellos se ha-

ce indispensable para que la pío
lesión sea má. idealisia, eso es

lo que según el doctor Long en

señan los esludios en las escue

las preventivas.
H.sta aquí, según mi escaso

conocimiento en esta materia, tie
ne mucha razón el doctor L-mg
por la cifra espantable de chile

nos que mueren por dtf. ciencias
de sanidad: son 32,000 mJivi

dúos que se restan anualmente a

las actividades nacionales. Sin
duda que pudiia reducirse ese

porcentaje.
Como primera prevención se

ría de que eu cada ciudad o

puerto, en especial al de Arica,
se edificaran casas para obreros
con toda higiene basada en pie
na civilización del siglo XX, y
no como hoy exsten por des

gracia en nuestro bello puerto y
ante los ojos de ios turistas ex

Iranjeros corralones cl.ii casas o

chozas malolientes, indignas de

ser habitadas por ia clase obrera,
por cuanto es alli dond» es'á el

foco de enfermedades y degra
dación moiai y culiurai de núes

tro puebm. En este caso seria

un e-fuerzo, además de la cien

cia médica, en esUJiar la pre

La flor de l<i amistad

t.inPublicamos gustosos esta linda poesía.
delicada y tierna como la flor a que se refiere,
bida al niiin;n de la señora Celi* Azocar R. vda. de

C, mamá de nuestro amigo y conferencista señor

Cáceres J, quien tantas veces ha acudido a nuestra

Centro, ilustrándonos con sus interesantes charlas

científicas. Sea, a la vez, esta publicación como una

prueba de nuestro aprecio y gratitud al sefur Cá

ceres y a su inteligente madre.

De la vida en el desierto

Existe una flor ligera,
Que siempre está en primavera
Si se la sabe cuidar.

Del cielo fué desprendida
Y al corazón trasplantada;
Esa f¡or del hombre amada

Es ta for de la amistad

Su raíz está en el alma,
En su ambiente la firmeza;
Su rocío, la fineza,
Y su sabia, la verdad

Firme, pura y verdadera,
Da un perfume de consuelo

Esa for, hfa del cielo,

Que es la f¡or de la amistad.

No la seca ni deshoja
Del infortunio el invierno;
Resiste su tallo tierno

De la suerte al huracán.

Con la virtud se defiende
De la tempestad mundana,
Y esa f.or siempre lozana

Es ia fior de la amistad

Tan solo el traidor engaño
Torna en polvo sa carota,

Como frágil amapola
Que deshace el vendaval

Entonces sa tallo cae

Su vida se des.anece,

Y la flor que así perece
Es la flor de la amistad

vención. Si no se corta este

mal de raíz, demoliendo o clau

surando todas estas pocilgas pa

ra evitar epidemias y contagios
continuamos sufriendo los males

que lamentamos.

Es aquí a donde deben salir

las autoridades y hombres verda

deramente patriotas en defensa

de la salud de la raza chilena, ha
ciendo mejorar su situación so

cial y económica.

¡Oh Justicia, apiádate de los
desheredados de la fortuna!

A Muñoz - Obrero ferroviio

Vida Obrera

Se encuentran hospitalizados
los siguientes obreros: Guillermo

Toro Cortés, pescador; Pedro

Palma Galleguillos, fletero; Luis

Alberti Espinoza, jornalero; Juan

Vásquez Tejo, jornalero.

Su estado de salud sigue en

franca mejoría y por nuestra par
te rogamos a sus amistades a

que los visiten durante su enfer

medad

El dia 2d de Noviem

f
bre de 1935, descansó en el Señor

ning ) 2o Contrera Jiménez padre de nuestro
ii.„ ' bienhechor, don Luis

t„e iro Obrero d : Estudio
su d'-lt>r acó npañaudo en a pena a nuestro querido a

Luis y a su hermana Olga y demás familiares.

Modelo de composición

descriptiva
por Eco ¡osé de Caldas

Vegetación de los Andes

Si los hombres son diferentes,
la vegetanón de nueslros Andes

parece que toca en los externos,

En el coito espacio de veinte le

guas halla el botánico observa

dor plantas aráiogas a las de

S beria, plantas semejantes a las

de los Alpes, la vegetación de

Bengala, y la de la Tartaria sep
tentnonal. Basta descender cinco

mil varas para pasar de los

musgos del polo a las selvas del

Ecuador. Dos pulgadas de más

en el barómetro hacen mudar de

faz el imperio de Flora

Los bálsamos, las resinas, los

aromas, los venenos, los anlfdo

los. todas las cualidades enérgicas
están en la base de nuestra so

berbia cordillera. Los cereales,
las hortalizas, los partos, las pro

piedades benignas están sobre

sus faldas En las cimas se han

refugiado las gramíneas, los mus

gos y la mayor parte de las crip-
tógamas. Aquf se vuelven a ha

llar cualidades enérgicas de al

gunas plantas. Los extremos, ya
lo hemos dicho, se tocan ¡Qué
diferentes sen el panorama

de Santiago y el de Quito!
La altura de los árboles crece

en razón inversa de la elevación

del suelo en que nacen. En fas

costas son colosales y los d'áme
Iros enormes: los troncos dere

chos, perpendiculares, y dejando
entre si grandes espacios vacíos.

Los árboles de ta parte alta de

li corditlrra son unos pigmeos
comparados con los de la base,
Estos suben a cuarenta, a cin

cuenta y frecuentemente a sesen

ta varas de altura, aquéllos no se

elevan sino a diez, a quince, y
cuando más a veinte . . .

Manifestación obrera

El Sábado úlimo, numeroso

grupo de ob'eros ferroviarios,
ofreció una sinpática manifesta

ción al señor Gumersindo Dono

so, con motivo de su reciente

ascenso.

Trascurrió la fiesta en un am

biente saturado de coidialidad y
franco atecto.

Por nuestra parte, felicitamos

sinceramente al amigo Donoso

por este merecido ascenso que

es la coronación de sus esfuer

zos de hombre estudioso y per
severante.

"Pobre Roto"

2/ de Mayo 459

Casmires nacionales y e:

tranjeros a precios más b

jos de plaza.
Se reciben hechuras.
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Del verbo

Verbos impersonales y

defectivos
El nombre de impersonal se

-plica a ciertos vetbos que se

U'an 'M sujeto a'guno; como,

amanecer, amaneció, amanece

Esla i.:.i -t: de veibos n> 't

usan más que en las ler.eras

pirsr.nas de todos los tiempos.

Pertenecen a la ca eg' na de

impersonales los verbos que sig-
n f can fenómenos déla naturale

za, como alborear, amanecer,

anochecer, chaparrear, diluviar,

escarchar, granizar, helar, llover,

nevar, tronar, relampaguear, y

iodos ios peis «nales que forman

locuciones en que no se ex.ircsa

ni descubre sujelo alguno de

persona

Algunos de estos verbos im

personales, en un significado que

no les es propio, -pue.lt n u-arse

coií sujeto: amanecí en Temucu

y anochecí en Santiago. Llovían

la- balas Tiuena el cañón

Tamb'én hay verbos que tie

nen Integra su conjugación y

no obstante, se usan accidental

mente como impersonales Tales

son: haber, hacer pesar, temblar

y algunos otros. El próximo nú

mero aparecerá cuándo son im

personales.
LU ríanse verbos unipersonales

los que se emplean únicamente en

las terceras personas decida tiem

po como, acontecer, acaecer, cáncer

nir, competir, conducir (en «I

sentido de ser úiil, a propósito)
constar (-er manifestó), convenir

(ser conveniente), importar (-.er

conveniente) suceder (icaecei), to

car {er del carpo de alguno).
V-'ibis defectivos son los que

carecen de algunos tiempos o

persona-.* v. gr: soler (*olo se

usa en presente y copre-énto: so

Via, suelo, p acer (que suele usar

se en las siguiemes formis: place

plugo, placía, plazca, plega, o

plegué, pluguiera; yacer (que sue

e usaise sóo en las personas:

yace, yacen, yacía yacían), abolir

y a'gunos otros en ir (que solo

se u-an en las terminaciones en

que entra la 1

Agimos veibos en ir suplen
las f >rmas que les faltan por o-

Iras de la primera conjugación

garantir, garantizar; balbucir,

balbucear; blandir, blandear; v

gr: garantizo, garantizas, garan
tiza, garantimos o garantizamos
garantís, o garantizáis, garan

tiían.

Prefijos griegos
El prefj.. ana significa; de

nuevo, al revé-, entre aparte; de-

noia, repetición, cambio, separa-
c-ón.

Anabaptistas [b-ntiH*-] batili

z-u: seCM que tecliaz.bi c-imo'

i-ief íz el bau'i-m i de los inri >s

y volvía a biunzar a los que a

biazban mis I leas.

Analogía [ «gos, relación^ ie

lacón emre oos cosas.

Anagrama I<-a>nrm, letra];
r.i.posició i de icuas.

Durias ortográficas
Dieciocho palabras con Y

Yacer, estar echada una per

sina.

Vantar,

Yegua
Yelmo

Yema

Vendo

Yeiba o hierba

Vetmo

Yerno

Yerro (equivocación)
Yerto, (ttes-j, inflexible]
Yesca

Veso

Vugo
Yugular
Yunque
Vunta

Yuxtaposición

Sentencias latinas
Non que paru tn habet,

sed qui plus cupit, pauper
ejt j-té-ieca]. No es pobre quien

time poco, smo quien desea,

mucho.

Nullus agenti a'es longus
est [Séu<-i a, al laborioso ningún

día es largo.
Res est sacra mlser, cosa

<■--..: .i i < es el mi.erable.

Male parta, mare dllabun

tur, b enes mal adquiridos se

m-'-j.istan pronto.

Non decet, no es conveniente.

Pal I en s [palens] fama, que se

desvanece

Par pari refertur, devolver

con lo mismo, herir con los mis-

m -s f Ins.

Per fas et per nefas, por
lo ; .-to y lo injusto, a buenas c

ITlí'üS-

Per jocum[yocum],de broma

Corrija sus errores

Es Corriente oír:

Agraven, agravess. ¿gravea va-

ceas, copeo, copeas, en los ver

bos de la primera conjugación,

cuyo infinitivo es íar.

Debe decirse;

Agravio, agravias, etc.

Vacio vacía*, etc.

Copio, copias, ec,

Enviar, envió, envía*:, etc.

Yerran tamb'én algunos en las

conjugaciones de los verbos en

car. diciendo, por ejemplo, yo

decié, yo me pasié. como si el

infinitivo fuese en lar. es nece

sario decir: deseé, etc. conser

vando sfempie la e final de la

raíz.

Palabras difíciles

Acescencia. disposición a agriirse
Acético, perteneciente o rela

tivo al vinagre.

Acetre, caldero pequeño para

sacar agua.

Acial, instrumento con que n-

primiendo el labio o una oreja
de las bestias, se las tiene sujetas
para herrarlas, esquilarlas o cu

rarlas

Acial, en Ecuador se llama al

látigo

Acicalar, limpiar, bruñir prin
cipalmente armas b'ancas. Ador

nar, aderezar a una persona con

afeites.

Acicular, de ígura de aguja.
Aciche, nerramienta de sola

dor, con dos bocas, en forma de

azuela.

Acidalio, perteneciente a la

diosa Venus

Literatura Española

Monumentos primitivos

El Poema del Cid El Poema

de Bernardo del Carpió.
El Auto de los R;yes Magos.
El Fuero Juzgo
Las primeras manifestaciones

literarias en la península ibérica

Itienen marcado carácter épica
manifestaciones que se encuen

tran contenidas en los cantares

de gesta que recitaban los jugla
res. - E->ta poesía se llamó por

é lo Mester de Juglerfa y te

nía por cbj:to en su conjunta
ensalzar y glorificar las viejas
hazañas, y hechos de armas de

la raza.

Estos cantares de gesta, pasan
do a través de las edades y man

tenidos en el recuerdo popular,
vinieron a s r la causa remota dc

los posteriores "romances" es

pañoles.
Entre los cantares de gesta de

bemos mencionar el que tiene

por héroe a Bernardo del Car

pto, a quien se supuso como el

vencedor de los franceses en la

famosa batalla de Roncesvalles y

el cantar del Rey Fernando y el

del Cerco de Zamora, incorpo
rados a la Crónica General de

España.- La mayoría de los can

tares de gesta se han perdido,
pero ademas de los nombrados

nos ha quedado uno de ellos

que tiene alta y capital impor-
tan.ia en la Historia Literaria d:

la nación Española, nos referimos

al Poema del Cid ó Gesta de

.Mi. i Cid, como otros la denomi

nan

El Poema del Cid. es la o-

bra más antigua de la Literatura

Española y eu ella se relata con

singular acierto cl espíritu de su

pueblo, los ideales de su raza,
el sentir de sus héroes, la altivez
de sus caballeros, hidalgos, lea
les e indomables-EI autor de

de este poema nos es descono

cido, su copista se llamó Pero
Abbat - El poema del Cid cons

ta de 3 730 versos, escritos en

mé rica ¡rreguar y en desorde

nada forma, llamada "t radas ',
Su estilo es natural, sencillo y

elaro, sin complicaciones ni a-

dornos, des'gual en parles, poco
verboso y ajeno a toda fantasía.

Su argumento puede dividirse

en tres partes, a saber:

la) Destierro del Cid - Deslerra-
üo ei Cid por el rey don Alfonso

VI, por imputársele el robo de

ciertos dineros, sale de Castilla

después de pasar por Vivar y

Burgo-;, e inicia con sus hom

bres una sene de guen illas en

una de las cuales toma preso al

Conde de Barcelona y conquista
la hmosa e.padi llamada Colada;

2a) Mulrtnonio de las hijas
del Cid doña E vira y doña So\

en l.J-S udaiiles de Orrión.-EI

Lid se apodera de Valencia, ciu-

dad donue se reúne con su mu.

jer doña Jmiena-y con sus hi

jas, habiéndole previamente re-

concdiado con el Rey en una

entrevista en la cual se arregla

[ .-'asi a la página cuuta]

{j-tttlUrina 3jU$í -Giuiíi

En las letras chilenas sobresale la sensibilidad

de Guillermo Blest Gana vivamente impresionado

por una profunda tristeza y melancolía que traduce

en sus obras. Su temperamento reviste de cierta de

licadeza que realza notoriamente SU producción iíri

ca La popular composición de "El primer beso" y

¡os sonetos "Eres mía" y
"

•» la muerte" se anotan

como lo mejor de su cosecha poética

jT\. I.T». muerte
— o - o -

Seres queridos te miré sañuda

arrebatarme, y te juzgué implacable
como la desventura. Inexorable

como el dolor, y cruel como ta duda.

Mas, hoy que a mí te acercas fría y muda,
sin odio y sin amor, ni hosca ni afable,
m ti ¡a majestad de lo insondable

y ¡o eterno mi espíritu saluda.

Yyo, sin la impaciencia del suicida,
ni el pavor del feliz, ni el miedo inerte

del criminal, aguardo tu venida:

que rgual a la de iodos es mi suerte,
mando nada se espera de la vida,

algo debe esperarse de la muerte?.'
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Anhelos de por

venir

Alguien ha duh.i yie <■■< ju

Son nucios los hombre*, de

la autigü-Ja i y no poco*

pre: ).j< Ul

buido d.-sJe

tus, a los do-iibimiienius. a la

iati>r de las iini.u*-, art-.s y le

trds c»n u id eiieign prodigiosa,

La nueucóu ile este arículo

no es Ja de liatcr inventan» de

nombres ue esas jóvenes txslen

Cía, q:t2 f.iernn las q ie huí a

purld.l-> a la H.l.nain J .d sus cu

itocuniciUos «L*. cultura y de pre

paración iiniila sólo en I- s ce

leDros cj.it ¡lirado •, en los ver Ja

ileros genios que hm pasado

por ei niund-j como lumbreras

ue I s más grandes acontecimien

los. Pecaiirtiiios de atrevidos si

lantb éii preteiiJiéiamos siquiera

enumerar las má. grande, f-gu
que Inn surpttnJiju a la ui

g.imbre actual de ia Civilización

lou nunca bien p.-nderaJos des

cubnm entos y aportes de evoiu

L2.ÓH en todo Oíden de Cosa**.

Hi ni nena para ouas capacida

¿La causa?

¿No nos eq.ivocatíamos al

af.imar e¿ta respu;st. ; pot que

en la juventu.J e>iá ei - fu oes

pirita, Hay vigor y vida y Jas

luces de los tiurizuuies, aunque

plena c

lo ei s<

i.é:ulas

andad

activa

aunque es

Poique I

lán pn

r ai-he 0 de purv

descubur

pal;, .oca de i

raptir,

a la ciccmcidad, a los ga^es, a

los ácidos, fluidos, eic. con la

aplicacón de la teoiU de la Fi

nca y de la Q .imica, rumbos

nuevos, modificaciones ptiinor-
diales, fundándolos en métodos

y doct.mas que aumenten el

ciu.lu de los conocimientos hu

manos. No imp.,ita q.ie otros

descubridoies y sabios hayan si

do los primeros.

Las gener,cones je suceden

en una corisianle y jamas dele

ni Ja evolución Dc entre la muí

litud joven ei la q' tspera siem

pre el PjJ r Hun.nj, encontrar
a los verdaderos genios que han

de conminar en |j grande obra

que dirige y orienta a la Hu;na

lilla.) misma.

onocer q-ie hombres

mzadi eln iil-nO-i

Oído piiieb.s Je su*. actividades

cerebrales, (i'it;l:ci ■■), mileiíiies

rtc. en tu lis las actividades que
■ e mueven at;e leu >r del eje del

inundo, es justo abjnar el alio

!■ gu f cajo que tiene para la ver

.i.Jera j ivenuJ estudios el Jj.i

Aumento de salario

Digna de ludo encomio es la determinación del gobier
mejorar el salario de los obreros pala que puedan a-

a tas múltiples necesidades que licúa connivo et diario

Al efecto ha nombrado una Comisión encargada de es.

tuJtar et modo de elevar los salarlos sin perder de vista el

desatrollo, las exigencias y atenciones dc la agticultura, tndus-

na y con ercio nacionales.

Aplaudimos sin reservas los planes del gobierno enca-

.1.121 ...- a mejorar la situación del ubi ero üiueno.

ti obrero debe vivir. El obiero necesita mejorar su

condición. Es necesario que la raza no peiezca poi falla ue

saiicnlo y por deficiente Habitación.

I'ota ello reajústense los sataiius; armonícese el capital y
el trabajo; mérmense un poco los ingiesoa de aquél y e.evese

a é-At liasia hacerlo usufrutuano eu mayor cuaima de los be

ncficios de ¡a producción.
Pero asi como abogamos por los derechos del obrero y

espo eamos al gobierno para que lleve a termino el proyecto,

p¿i nJásenos esponer claramente nuestro leal entender, para

que ei dicho proyecto sea beneficioso a los individuos y a la

lamilla obrera.

Ei proyecto no debe limitarse tan solo a crear el sala

rio familiar más ventajoso y más en aimonia con las necesi

dades obreras y exigencias nacionales, es preciso determinar

la manera eficaz deque el salario llegue a la familia y sirva

para su sustento y atenciones. Porque podiia muy bien suce

der que con el aumento no se benef. ciaran más qne los ne

gocios o despachos de bebidas y tas casas de juego y del a-

legrc vivir.

Sabemos que hay muchos, muchísimos obreros derro
chadores y nada previsores que seguirían llevando la misma

vina de miseria y de estrecheces aún cuando ganaran 15, 20

o 30 pesos díanos Solo se habría logrado entonces con el

aumento de salario fomentar los vicios en mayor escala.
Para que estas cosas no sucedan y para que el hogar y

la fami'ia se beneficien realmente con el anmeiuo del salario

hay que dictar leyes conjuntamente con los del aumento para

salvaguardar los Oerechos de la madre y de los hijos, asegu
rando a éstos cierta paite aei saiailo familiar para que puedan
vivir,

A la vez deben dictarse leyes severas para castigar a

aquellos obreros que abusando de la debilidad de su cónyu
ge se atrevan a arrebatarles la parte de salario que las co-

rrerponda.
Para velar por estas normas y hacerlas efectivas, créen

se Comisiones de Control integradas por patronos y emplea
dos de Bienestar Social e Inspección del Trabajo. Estos deben
ser estrictos en el cumplimiento de su misión, no soló aplican
do las noimas que se dicten, sino oyendo las reclamaciones
dc las esposas, hijos y tamb.én de los padres, cuando el o-

brero hijo de familia y esté en la obligación de atender a a

quéllos.
Sin estas o parecidas precauciones de que servirfa que

se aumentarán los salarios y el gobierno se interesara en me

jorar la situación del obrero? De nada absolutamente que no

fuera a aumentar los vicios y a contribuir a debilitar la raza

hasta hacerla desaparecer.
El obrero por su parte debe tener un poco más de

instinto d- conservación, ser más ahorrador y previsor y no a

milga^tar tin sin tino y perjudicialmente el salario bañado en el
sudor de su rostro y amasado con el esfuerzo agobiante de
sus músculos.

Dr Rodolfo Garro.

del saber, porque asi el espilitu
se extiende y agranda en sus

dominios de cultura y de prepa
ración.

¿No ha sido y sigue siendo
uní verdad inmanente la de que
las más grandes f guras de la

Mummid.d que lian vivido en

los sigo; arin¿'.io-i y en nuestros

du*. han realizado los aconleci

m di os más culminantes antes

Je «os treni*- an is de edad y

lJ.>r eso ia dulce vejez de los

g^nJis giiiu., disfrutando de

propios esfuerzos en la plenitud
de la vida, es algo que nos con

duce a la meditación de los he-
Chus que figuran en la cumbre
de Ja Historia; acaso, con ello,
estamos obligados a venerar esas

glorias conquistadas por las
sob-e-.alifr.tev f.guras de la Hu

maculad, re-petailas en su m

cuerdo y aconsejar al h.irmbrc
d.-sde la niñez a que haga
(el que pudiere hacerlo), algo
por imitarlos . . .

Sigamos las huellas por ellos
trazadas.

Esto no quiere decir que am

bicionemos llegar a ser genios
como ellos, sino que nos embria

guemos cen el sabor de sus en

señanzas, sigamos su ejemplo
perseverante, imitemos la acción

de sus hechos de educación y
saber ampliando nuestros cono

cimientos, para llevar como ñor

te la idea de poder llegar a rea.

lizar algún dia el anhelo de

porvenir
N. C. Encalada P.

(Viene de la página tercera)
el matrimonio de doña Elvira y
c-oña Sol con los Infantes de

Camón, Interesados, orgullosos
y estúpidos individuos.
3 a) Afrenta de Carpes, y en

■

lace de doña E vira y doña Sol
con ios Infantes de Navarra y
Aragón. - En esta tercera y últi
ma parte del poema se narran

los vejámenes de que hacen ob

jeto a sus esposas los infantes

de Carrión en Corpes, sitio en

el cual las dejan abandonadas,
no sin haber antes mallraládo-
las.—Ll Cid demanda justicia al

Rey, convocándose las cortes,
acuden los Infantes y en castigo
a la afrenta cometida se les obli

ga a devolver al Cid las espadas
(eotada y tizona) y la dote de sus

esposas y después de ser vencí

dos por Bermúde; y Antolinez

se les declara traidores

Doña Elvira y doña Sol en

segundas nupcias se casan con

los infantes de Navarra Aragón
et Cid muere.

Tales, a grandes rasgos el ar

gumento de este poema del cual

dice Fitzmaurice Kelly que 'po
see el sentido histórico o, más
bien el sentido de la realfdad> y
itf riéndose al cual, se expresa el

señor Solar en los siguientes tér

minos: < El mérito de la epopeya
del Cid es lal vez mayor que su

valor his!órico:-¿<i verdad hu

mana, cualidad superior que
hace universales y eternas las

obras del genio; \a sincera poesía
la anfstica concepción que aún

en admirable consorcio la poli
tica interna de Castilla, la guerra
exterior contra los moros y la

intimidad del hogar castellano-

et realismo, que impregna todas

las páginas del poema; su espíri
tu profundamente nacional, y

hasta la rudeza de la forma,

peifeclamente acordes con los

hechos narrados, colocan a la

Gesta de Mió Cid entre las

obras más notables de la huma

nidad.

''•M-.s-i Coral <!*'! CentroObrero

tle .t£!-;t*uclio.s"

El préximo viernes, 6 de Diciembre, a las 9 1/2 p m ex

playará sus ideas a cerca de este proyecto nuestro Profesor y
Dnector P, Lorenzo E.ójegui, en la escuela nocturna, sita en

S. Marcos, 401. Se invita a cuantos jóvenes y hombres guster.

Imprenta Castillo - Arica.
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Puede el que cree que puede
O SAVE1T MARDEN,
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"

DE 1935

A russíros lectores y

ecoperaiLres
"erradas nuestras c'ases cotí

bvi.de l-.s Va¡:2iC(..ues, p e

lamns a lus lectores y sub

mes de 'CULTURA" este

ios la consecutiva apiri
n quincenal de esta hojita,

miración, aliento confuí tadur,

que, drsde el principio, nos

lian infuiidnJo cuantos se han

enterado de nuestra humilde

labor.
Una vez más agradecemos

la eficaz ayuda que de pala
b'a y obra lian prestado al

Ceniro así las dianas aillo

ndades de la bella ciudad

pi.ricña en que vivimos, co

m i las personas de todas las

c'ases queesponiáneamenle se

ie han interesado dilecta oir

directamente por la prosperi
dad del Ceniro y de

'

CUL

TURA".

A todos nuestros lectores y

r-oopet a dores adjuntamos núes

Ira más expresiva felicitación

de Pascuas y Año Nuevo, pa
is eí cual les deseamos los

u-ás piósperos augurios.

Centro Obrero de Estudios

\: hemon-e toi«i

t.lo biiícioido

1..1 esn (i -ra propic-a a la

dilación y al rec.gim enio

> s'(«m s confiaos los hom

i r.u'ie' .h.iri eua acogedora

N¡ il Divi

d. j ú, estala má. cerca del

Tiuit-s lo h -

mos estajo bus

PALABRAS DE UNA MAESTRA

(De Amanda Labarca)

Los obstáculos

Pucos dias filian ya psra que

celebnmos alborozados la f=c*>ia

de Navidad

Njnca como ahora el corazón

de ios hoinlnei se desburd.ua

jubiloso y fraterno, ansioso de

,
vivir siquier* algunos momentos

de intensa aiegtia inspirado en

l.i frai.q ;ezi y resudad Queda
:án pi.Mtrg.;;:,.-. fi r nis'.iiiles -odos

lor evtanjiíies .e las pasiones

humanas, iJesapareceián las ban-

deiíís momená.teas y sobte las

ah g;ira Jís multitudes lian de pro

mi. ¡se la* luces def mísuco

Comprendo que no son pequeños los obstáculos que se

oponen a tan magna decisión. Fuera tsiá la bellísima diversidad

de mundo que nos hechiza con sus paisajes, con la música del

viento aventuiero y la fragancia de las selvas desconocidas. Den

iro se alza la perezi -suena que nos beitta a cada instante con su

opio de fax nien'.e-la inconstancia, el ansia de tareas menos saci

i.
■ ! : ■-. que estas de salir por el mundo, un poco a la /manera

de Don Quijote, caballeio de una cruzada de siglos; la necesid id

de uncirnos a la brega cuotidiana, las tentaciones de ia riqueza y

del poder materal. Y más p;queño, p;ro no menos nocivo, el pe

ligro de ser, como afirma el dicho vulgar, candil de la calle y ods

. i ¡ i de la casa: por aliviar los dolores del mundo no tener tiem

po para enjugar las lágrimas de nuestro p.ójim.) más cercano; por
libertar a un pueblo esclavizar a los q«ie más de cerca nos rodean;
por dar bienestar y riqueza al mañana, infligir miseria y servidum

bre a los de hoy. «Nue-iro espíritu eslá pegado a la carne, y la

carne a la costumbre* Para ser cruzados Iremos también de

comenzar por libertarnos

Educación interior es lo que necesitamos más. Ser

capaces de disciplinarnos voluntariamente, de hallar pía
er en la faena que consideramos Indispensable.

■ Alas, todos pedimos alas (canta el poeta mejicano); pero nil-

guio s-be arrojar el listre en el momento oportuno». Precisa vivir

atería pira seleccionar en todo instante aquello que nos aproxima
de aquello que nos desvía de nuestra meta lejana. Y para ello no

bastan las letras, ni las aires, ni las ciencias Se puede ser a la vez

un pe lagiigo diplomólo y un desq uciador de almas. Por sobre la

pioftS'on y el of.cio eslá la clase de vida que llevamos. Esta es la

queraos arrojará entre ks 1 án;fugas o nos hermanará con los cru

zados

e-ta Nividad nos sentimos más

apegad is a El.

Dispué-i de todo, es p'-siiVe

que es-e tremendo dcseniin de

la crisis dé nuevas fo'tms ü¡ hu-

mino mrrenie. B12211 pudih es

tarse g^sfando en esta llanca
realidad de siete aü «s de au

gnstia un mundo má-, hum .no

i:d2,:l, > que esla. crin

,.1 d<-l rt-v Ai

u f-Ollll ÍC)M

Nividad llega pues como \<n

signo alborozado sobre l¿s ni

4 u leras y fiágiles perspectivas

del nuevo año.

Carlos Sarovíi

Durante ei verano
ya ¡

■I"

pero es-o 11.1 siuone
-*

marft. s eu una abiolm

ocunación sobre ia vida

uo 0>rero ■J-Es.ultu,
'■- ci présenle ha í!«-ui.

parle de las huías libres que con

lodo feívor le hemos consagra
do.

Aule todo se impone un des

canso por parte de todo-: alum

nos y profesores. Es pieciso re

cuperar nuevas y mayoies ener

gías, pues el ideal aspirado no

es obra de unos días ni de un

año.

Pero et descanso, que hemos

admitido como necesario, no es

un leposo absoluto Cambiar de

i^upación también es descansar,

Los alumnos no deben abando

n.r del todo los conocimientos

sd }iiir¡dns durante el curso. Un

[recuente lecuerdo sobre los te-

nus estudiados servirá prove-

tilosamente para afumar los co

nocinientos adquiridos,

P. r olra pule, los dirigentes
del (.'entro Übrero tienen una

in,sintanle labor que desarrollar

dinai,:; este verano: obtener la

■lersuuilidad jurídica que es de

sunn trascenJencia para la Or

•¿•■. zí-.-ióiv Por falta 'de ella ca

receñí .s por ahora de la ayuda
r- 11 míe el nenarlampnfo de Fx

V.'ic.'ioionCM

,E1 día 13 de Diciembre

.e cerraron nuestros cursos

para entrar desahogadameu
te en vacaciones hasta me

diad. is de Marzo del año en

r.nite,
'

en que volveremos

nuevamente a laborar y cul

tivar nuestras mentes con

nuevos y mayores entusias

me*.

Estas vacaciones se hacen

con el fin de dar un descan

so al -profesorado y a los

alumnos para proseguir lo

míe hasta ahora se ha alean

zado con innumerables sa

cutidos tanto de los prime.
ros como de los segundos,
habiendo sabido cada cual

superar las dificultades y con

tinuar la obra emprendida
en bien de la sociedad.

Espero que mis condis

cípulos no abandonen el es

ludio durante Jas vacaciones

y conserven siempre el afee

lo que les han merecido lan

ío el Centro Obiero de Es i

ludios como su órgano de

difusión «CULTURA., y que

para --.I año próximo acudan

muchos más condiscípulos a

nuestro querido Centro.

L Leiva S.

tensión favorece a instituciones

similares.

La instalación de la radioi

es otra de las metas a que en

este intervalo es preciso llegar.
Su importancia educacional es

sobradamente conocida y su pon
deración setía del todo super-
liua.

El intento, siquiera, de una

Masa Coral Obrera, como una

variedad más de extensión cul

tural y redención del materialis

mo brutal y enervante, que pros

tituye de la dignidad de seres

racionales y capaces de los no

bles goces del Arte a la clase

trabajadora, esotro de los pasos

que pueden avanzar en el pro

greso del Centro sus dirigentes,
Más. A primeros de Febrero

del próximo año, podrán reanu-

(!■-!.- e intensificarse tas clases de

• R-rdaccióni con dos o tres cía

ses a la semana.

Con éstos y otros fines que
se consigan, el Centro proseguí-
rá su rula de continuo desenvol-

umiít.t". consolidándose la obra

para resistir las dificultades de

cualquier contrariedad o evento.

P. Lorenzo Elikroni.
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Masas Corales en los

Obreros

Centros

Todos los pueblos del mundo

cantan-, ha-ta en ios má; aparta

dos rincones de la India, de la

Lhma. hasta en aquellos en que

ia civilización aún no ha llega

do, hombres, mujeres y niños

entunan a grande* voces sus can

lies nativos, ufieciendo así un

espec aculo muchas veces conmo

vedor, que es por cierlo. gran

satisfacción para el espíiitu.
Solo los elídenos somos un

pueblo apático; parece que la

Herencia que uos legara el indio,

dejó en nosotios embolado el

espíritu alegre de otras lazas, y

asi se explica que, en nuestro

país, el pueblo negué a emusías

marse, cuando siente la me«odia

de una icueca> y cuando el al

cohol hace funcionar el subcuns

cíente de las masas

V teniendo presente ta impor
tancia del problema, es qi.e la

Sección Musical del Departa
mentó de txtensión Cultural del

Ministerio del Trabajo, ha enea

i -ido la situación, y se ha pro

puesto llegar a ios Centros O

Dít-n-s de todo el país, para dar

a conocer nuestra música crióla

y formar grandes masas corales;
il estilo de las que hay en Es

paña, Alemania, Inglaterra, etc

En resumen, la pretensión

muy patriótica y justificada déla

Sección Musical es "nacer can

tar a nuestro pueblo, para que

¿«te sienta un verdadero placer

por la música y logre salir de la

incalificable apatía en que eslá

sumido."

Sobre la formación de estos

Conjuntos Corales, hemos con

versado con la distinguida edu

caciontsta, señorita María Román

üoidbaik joven maestra de mú

sica y cauto del magisterio na-

1S0 puede ser más acertada ia

idea de la Sección Musical del

Depattamento de Extensión Cul

luial, nos deefa, al pretender for

mar masas corales en los centros

i breros del país. Seguramente
que esta labor, va a ser ardua;

pero a la larga, tiene que rendir

óptimos frutos. En todos los

países del mundo existen estos

coros, y son famosos los Orfeo

nes Cátala y los Coros Aiema

nes que cou [auto éxto actúin
en Euiopa Los gobernantes,
han tenido especial tino, para

propender a la formación de es

las grandes entidades, si asi pu
diera llamárseles, por su gran

organización, y esto contribuye
a alejar del vicio a las gentes,

que se contraen al estudio de la

música y del canto para recreo

del espíritu.

¿Porque, agrega, no podríamos
ha«.er otro tamo entre nosotros?

Nuestro pueblo, por Ea-ta de dis

tracciones sanas Ul vez, va a ia

taberna a envenenarse con el al

cohol, q ie no hace otra cosa que

embrutcceilo, y eu cambio no

tiene, no encuentra ningún ali

cíeme en otras manifestaciones

que puedan levantar su nivel

moral y su espíritu.
Es por eso que, el propósito

de la Sección Musical del De

partamento me parece qu*2 llega
rá a ser uua obra de positivo
beneficio nacional.

■¿Cree Ud le decimos que se

rá tácil organizar estos orfeones?

-En realidad, el problema de

be tomarse desde dos aspectos;

pueden formarse masas corales

con elementos que sepan solfear,
de manera que cada uno pueda
en cualquier momento leer su

partitura, lo que por supuesto

constituye el ideal; pero lauíb.éa

pue leu formarse masas corales

con elementos hétereogeneo-., en

los que hayan personas que se

pan música y otras nó Este úi-

timo requiere :na>or trabajo, di

ficultad que solo salva la txpe

rienda y conocimiento que el

director de coros pueda tener de

cada uno de sus componentes.
Por ejemplo, en el caso de e-

lementos heterogéneos: 'batiendo

el compás correspondiente, el

alumno podrá aptender los can

tos por imitación; rememorando

el canto, tiempo por tiempo, y

compás por compás, se irá ento

nando y reconstituyendo rítmica

y melódicamente todo uu trozo

musical."

Sin embargo, para fjrmar un

coro sobre base musical, deben

tenerse presente algunas nociones

elementales, como la piáctica de

ejercicios respiratorios, emisión

de la voz y ejercicios de ento

nación en los intervalos; ejercí
cíos de trozos con o sin pdiabras
a una o vanas voces, soif.os y

trozos con y sin palabras a 1, 2,
3 y 4 voces con y sin acompa
ñamiento esto aparte de

las nociones de acústica y eslu

dio de los matices que más bien

quedan al crueno del director

ae coros.

Ahora dice resulta casi imposi
ble hacer cálculos exá:tos para

establecer la cantidad de perso

nas que deben enirar en una de

terminada voz. La regla general
es la siguiente: una Voz no debe

cubrir la otra, o en términos

más precisos, cada voz debe oír

se distinta y bien def.nida. tita

fué la teoría delmaestio V-doc-.,
de recordada mein.-iia, cuy. s co

ros recorneion lodo el p. i> con

el aplauso unánime y ekpóuu
neo de los públicos donde se

presentó. V sobre estas mismas

bases preparó y dirigió la que

habla, en los años 2U y 30, un

coro de '¿00 maestros que se

presentó en lus distintos icatios

de ia capital y eu el Mumcipdl,
de

: hizo a Venej
i-je

que

Lenien,

livar

Pero

la genle que pjsee alguna col

tura mitaicaí; nó, hay que ir a

pueblo, y djrle la oportuuida-J
de que se familiarice con la .nú

sica, que sienta verdidero amoi

estos

La nobleza del

alma.

i ! iy una nobieza superior a

toda otra, a la dei linaje, a la de

la sangre, a Ja del dinero. Esa

nobleza es la del alma.

Por lo general, eda no se he

reda. Se aicanz*.

tía es el frulo de un largo y

costoso proceso. Si a tas veces

es la cristalización leu a y dolo

rosa de acciones y reacciones, de

vacilaciones, luchas, lágrimas a-

maigas y dolores que sangran,

La veidadeía tiubleza es la

siniesis y culminación de un de

seo fuerte y tenaz de ser cada

vez mejor, y supone una autoins

pección constante, como la que

ejercitaban esos santos varones

de otro tiempo, que atormenta

ban su carne pecadora y se so

metían a toda clase de privacio
nes y sacrificios pur el amor de

Dios.

La verdadera nobleza del alma

es como un brídame de cuyas
facetas de luz irradia los mu ti

pies colores dei iris. El alma

que la ha conquistado irradia

también, constaiuenenie, las muí

tipies foimas de Ja bondad o de

la belleza. Su dulzura encanta,
su abnegación ejemplariza; su

amor es como un calor virtuoso

que funde todos los hielos; su

deber está exento de esperanzas,
y su palabra persuade sin som

bras de duda.

El alma noble ama todos los

seres y las cosas. Para su con

templación no le bastan los gran

des soles que flotan en el espa

cio infinito. Se deleita hasta con

la brizna que vuela, con la ye

ma que cuaja, con la oruga que

tesbala, con la hierba que pisa.

A la manera de San Francisco,
dice hermana al agua que canta

en el manantial.

Su piedad por las miserias hu

manas arraiga y finca en lo más

hondo de su corazón. No sólo

se conduele de la pobreza, que

es harapo en el vestido, hambre

en el pordiosero, sed en el ca

minante, llaga de dolor en el en

termo. Se conduele también de

la miseria moral, que es sufrí

miento de incomprensión, sed

de justicia, punzada de pecado,

remordimiento de iniquidad, de"

odio, de rencor, de crimen.

Su serenidad es bálsamo y ci

catrizante, y la derrama como un

por esta manifestación artística,

que contribuirá seguramente a

la elevación del espíritu y los

arrancará de la taberna.

Pienso, termina diciendo la se

ñurita Román Ooldbeck, que u

no de los pasos más acertados

de la Sección Musical del Depar
lamento, es el que se refiere a

la for-nación de estas masas.

Esio eslá revelando que sus or

gamzadores son personas que
nenen una alta y elevada com

prensión del beneficio que esta

lab. ir va a reportar en el ele

mento trabajador.

Rodolfo Verdejo K

Envidia

"El factor suerte, es
inexacto, todo está
en el factor capa
cidad",

¡Envidia!. . . ¡Odio!. . .

En las almas mezquinas en los

individuos de bajas pasiones,

germinan juntos estos dos sen

timientos contrarios a toda vir

tud generosa y de bondad.

El envidioso, con toda aclivi

dad, es reconocido por sus acti

tudes* Anhela poseer o hacer a-

queilo que sólo son capaces de

conseguir los que disfrutan de

natural ingenio, o los que han

llegado a la cima del éxito por

sus propios esfuerzos, a veces,

escalando el méiito por sus pro

píos sacrificios.

Siempre, siempre el envidioso

cultiva el odio desde lo más pro
fundo de su corazón.

Machos hombres envejecidos

prematuramente deben esta cua

lidad física a su propia desven

tura, al 'Odio" y a la "Envidia"

que con inquietas situaciones lo

han llevado, paso a paso, a la

eterna desventura.

Jamás el envidioso, dulcifica en

si la alegría. Su áspera corteza

de "farsante' empedernido lo ha

ce prosperar en inquietudes, ma
nifiesta su desprecio por los se

res superiores, se burla de los

inteligentes, se mofa de las más

excelsas virtudes.

Es, el envidioso, el eterno te

gedor de redes para cerrar todo

camino al arte puro, a la belle

za suprema, a la vida esplendo

rosa, al bienestar maravilloso, a

la luz brillante de las almas hi

dalgas que viven en el paraíso
déla suerte rodeados de fortuna

Hasta el amor magnifico, la

exquisita esencia de la Naturale

za que Dios esparció por el U-

niverso, es atacado torpemente

por el envidioso audaz.

La araña devora a la mosca,

Asf et envidioso devora reputa
ciones.

N. C. Encalada P.

agua bendita y milagrosa que

restaña providencialmente las he

ridas. . . Oh, la nobleza del al

ma!

El «Ima noble devuelve siem

pre bien por mal; olvida la inju
ría y recuerda la bondad. Hace

brotar de los corazones más ári

dos manantiales de ternura. Su

fuerza invisible no resta jamás
la fuerza buena de nadie; por et

contrario, la acrecienta,

Virtuosa con toda virtud, el al

ma noble reina sin imponer su

jeclón; doblega corazones con su

humildad, y une con su justicia
los espíritus mis encontrados.

Dichosa el alma que llega a

esta suprema nobleza. Su triun

fo es seguro donde quiera que

se encuentre.

Humberto Bórquez Solar
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El Participio
Participio es la palabra

vriabe, llamado así, porque par
ticipa de la indo'e del verbo y
del adjetivo; v. gr : errante, di

solvente, crujiente, constituyente,

errado, disuelto, crujido, consli
luido.

Por razón del significado
el participio se divide eu activo

y pasivo.
El participio activo, cuyas

terminaciones regulares son ante

(1» conjugación) y lente (2a y

31. conjugación) significa acción;
v. gr: amjnte {jue anu), sir

vieme (que sirvt)
ti participio pasivo, cuyas

terminaciones son ado (Ia con

lugación) e ido (2a. y 3a conju

gación) significa pasión (grama-
iu.-¡..i v. gr.: amado (que es a-

mado), servido (que es seivido)
Por razón de ta tirmina-

.-n'ni los participios se dividen

en regulares e irregulares
Los regulares acaban en

ante o ¡ente, ado o Ido como:

andante, viviente, andado, vivido.

Los irregulares activos a-

Ciban en ente o yente, como;

absolvente, creyente; los brega
lares pasivos tienen terminaciu

nes diveisas; como: impreso, vis.

lo, resuelto, abierto, absuetto,

cubierto, dicho, hecho, mueito,

puesto, vuelto y los compuestos

de éstos.

Algunos verbos admiten

dos participios, et uno regular y

el otro ineguiar, >
. g .: freída

frito de freír, prendido y preso

de prender.
El participio es invariable

cuando forma los tiempos cum<

puestos dc la vez activa; v gr :

He amado, tienes entendido, eslá

mandado, dejamos convenido,
lleváis encargado.

El participio varía en nú

mero y género cuando se junta
con el verbo ser, para formar la

voz pasiva, o cuando tiene el

oficio de predicado nominal: v.

gr: Sumos amados, tienes gana

das dos partidas, mi madre esta

ba enferma, dejaron la lumbre

encendida

En los verbos de dos par

licipios, el regular se usa en la

formación de los tiempos com

pue.to, y el ii regular se emplea
como adjetivo Se excepiúan

frito, preso, provisto y roto que

suelen usarse en ambos casos

El participio usado como

adjetivo 0 sustantivo varia en

género y número.

Los participios activos se

consideran como nombres

Algunos participios, como

atrevido, bebido, comido, y o-

tros llanudos deponentes, tienen

significación activa; hombre bien

comido, persona muy leída,

EVITE

esta incorrección que a menú

lo se oye: "ie doldrá o dolaría

nucho la cabeza."

Diga dolerá o dolería.

Dudas ortográficas
Dieciseis palabras con X.

Exacto

Exceder

Excelencia

Excepción
Exceso

Excluir

Excursión

Excusa

Exhibir

Expansión
Expectación

Expedición

Expensas

Explicar

Expresar

txprofeso

Coi rija sus errores

Ls corriente oír:

Forzó, forzas {en fjrzm);

aniego, aniegas, (en anega'); cue-

so, cueses, (en coser), tuese, lúe

ses, (en toser); etc.
Así como, juguis, comís,

tenis, comerís

Debe decirse;

Fuerzo, fueizas, futrza, forza

mos, forzáis, fuerzan.

Anegn, anega*., aneja . . ,

Coso, coses, cose ....

Toso, toses, tose

Juegues
Comes

Tienes

Comeréis

PEDRO SIENNA

Nació i'edro Sienna con el desasosiego ilusio

nado y triste de un juglar, y luego enredó sus ambi

ciones en la farándula.

En estos sus años de madurez lírica, todavía

sugiere la idea de un Pierrot que, equivocadamente,
se hubiese metido la americana en vez del traje
bombacho con golillas encarrujadas

I2. , un doloroso vagabundo espiritual que ha

atravesado la vida con los ojos encandilados de a

mor y de antsias violentas; pero que también ha

guardado sus adarmes de filosofía media nietzs

cheana y medio burguesa, para el consumo diario.

Levantarse a la una de la tarde. Vestirse

con toda la pachona de un millonario inglés.
Colocar una perla en la corbata. Irse

a¡ ensayo, que empieza a las dos o tas tres

Ensayar, chismorrear y fumar. Aburrirse

muy soberanamente hasta el final Después
dar una vuelta en coche por el parque. Sentirse

un poquito ó^henuo y Otro poco burgés.

ti 'vermouth-, con amigos, piano, flauta y viotiaes

Hablar mal de lu empresa, del teatro y tos cines.

Cenar luego a la curta. Y a las nueve ¡función!

Trasnochar hasta el alba. Creer en la promesa

de una boca puauda que muerde cuando besa . .

Y entre tanto ¿que hu sido de ti, mi corazón?

Hay bellas estr i «s de Pedro Sienna, que se

están haciendo perdurables por su si 11 ce i

dad emotiva

Esta vieja herida que me duele tanto

me fatiga ei utnta Ue un largo ensoñar;

f.orece ea el victo, solloza en mi ¿anto,

grita en las ciudades, aulla en eí mar.

Siempre va conmigo, poniendo un quebranto
de noble aesduha soOre mi vagar.
Cuanto más untigtt 1, tietts más encanto;
Dios quiera q.i¿ nwica deje de sangrar. . .

Y como presiento que puede algún día

secarse esta fuente di melancolía

y que mi pasión recuerde sin llanto,

por no ser lo miaño que toda la gente,
yo voy aeftndtenao, roma tucamente,
■esta vieja henda. . que me duele tanto. . .

,

sobre Literatura M spano
— America

linez)
por Tomás

Literatura española por
José Bernardo Lira Vi.

SIGLO XIII

El siglu trece ha sido lla

mado en las letras espartólas el

primer renacimiento, pues.

así como el siglo XU fué de si

lenciosa y ocuiia preparación de

su literatura, en esle tiempo apa

rece el'a casi f Tinada, con sus

rasgos más sobresalientes, con

sus principales perfile?. -La in

fluencia judia, árabe y francesa

ejerce subie ella influjo decisivo,

el idioma castellano se eleva a.

lengua 1 dcial (1240) se fundan

las Universidades de Saamanca

y Falencia, las artes y las letras

tienen gloriosos Mecenas en Don

Fernando III y en don Sanchu

IV y un más glorioso tuliivadur

en Don Alfonso X, la paz inte

rior hace florecer con tranquili
dad el gusto y la afición por

las cosas del espíritu y con ella

adquiere mayor vuelo la instruc

con en la península, los trova

dores y juglares son generosa
mente [cabidos en las Cortes

donde recitan sus tentones y
ser ven t i.*s¡os, sus gestas y

cantigas, lus juegos florales

p'.i i. o Cortes de Amoi) ver

daderes torneos caballerescos de

amor, gentileza y poesía y por
tin los hábitos ya un poco refi

nados de los nobles y caballeros,
hacen de este siglo una época
de vibrante despertar en las le

tras castellanas. -Aparecen enes

te periodo cl Alejandrino y
las coplas de Arte Mayor, y,
en contraposición a la poesía po

pular y vulgar, aparece la poesía
sabia, erudita sujeta a normas

determinadas y fijas, inspiradas
en obras francesas y latinas, de

acentuado carácter personal y

didáctico, cultivada por clérigos
retóricos y doctos y conocida en

la Historia de la Literatura con

el nombre de Mester de Clerecía,
La estrofa empleada por estos

escritores fué la llamada cuader

na via que consió de cuatro ver

sos alejandrinos enlazados por
consonancia monorrímica.

Gonzalo de Berceo, es

et iniciador de la poesía rehgio
sa en España, autor de escasa

ilustración y originalidad, es sin

embargo el más importante de

los versificadores de su época.
Su estilo es sencillo y nalmal,
su lenguaje expresivo y realista,
no desprovisto de cierta malicia,
sus versos son más o menos co

rrectos y de vez en cuando «ar

moniosamente elegantes> como

los califica un autor. Fitzmauri-

ce Kelly dice de él que «no era

un gran poeta; en ningún tiem

po hubiera podido serlo; fué no

obstante un iniciador, un precur

sor en et campo de la pastoral
religiosa y de la poesfa devota

y si tiene la torpeza de la inexi

perlencia, posee también el en

canlo de la sencillez> (Hit del-

Lít. Española. Pag. 24)

(Pasa a la 4> página)
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Las pnnaipi'es < bras de

O «nzdo de B-iceo son las mu

miada-; Viaa de santo Domingo,
Vida de Santa Oria, ei poema

Milagros de Nuestra Señora y

vi vueiO de ta Virgm, en el cual

narra «con sent.umn o de com

pasiva ternura los dolores ti;

Ma i. >

Juan Lorenzo Segura, se

le ¿uibuye a es«e autor no sin

fuiíd-iniculo un poema erudito

que nene como héroe a Alejan
ji.> de Micedoina trocado en ca

baileio medioeval E->tc poema

o crónica fabulosa inntuiadi» Ate

¡andró, anilla de diez mil versos

y en medio de anacronismos

como lo dice el señor Vergara,

extravagancias y discusiones leo

lógicas nnpjiiutias hay eu él

imágenes, rasgos poéticos y epi

sodios que agradan y mamf.es

tan tilento e instrucción no vul

gares en su autor»

Las descripciones que contiene

el poemj, llenas de viveza y co

lorido, el ingenio de sus dlg'e
siones y el arte con que están

hechas sus alegorías, señalan a

e>ta obra uu preferente sitio en

las letras castellanas.

Poemas diversos descono

cidos autores.

Poemas de Fernán González,

epopeya con caracteres de obra

popular y de obra artística de

espíritu marcial, en que se na

rrau y cantan las aventuras de

Fernán Qjnzá-ez cé ebre perso

naje cantado por los trovadoies

y juglares
Uu critico dice de él que «es

sóio una tefundición erudita de

leyendas épicas pióximas a de-

sa parecer.»

El libro de Apolonio de Tiro,
en el cual se nanan las aventu

ras de este principe, sus desgra
cias y vicisitudes. Este poema

está fácilmente versificado y he

dio con imaginación. Se com

pone de 2625 versos y está es

cnt > en cuaderna vía.

El Poema dejóse escrilo en

castellano con caracteres aiábt

gos (aljamiado y en cuaderna

vía) 2iu argumento está basado

en la historia de la mujer de

Puntar y Jo>é y su narración

tiene característico sabor oriental

Son dignos de mencionar en

tre oíros poemas de esta época:
El libro de los tres reyes de O

riente. La vida de Santa María

Egipcíaca, Razón de Amor, y

uu tragmen.o Ue poesía picares

ca intitulad» Elena y María

Correspóndcuos mencionar a

hora el Fuero Juzgo, que es una

colección de leyes de origen ro

mano y góúco, dadas por San

Fernando a los espailuies con

posterioridad a la reconquista y

que es el eje bá>ico de sus leyes

y el primer monumento, por su

antiguedad.de la pr-isa castellana.

Don Alfonso X el Sabio

poé.a y fnos. f.i, jurisconsulto y

poitico, es en el terreno jurídico

qui.ás el autor más grande de ia

hsp>ña y su tambre, sus obras,

su dma y sus desventuras llenan

Ubicación del indio en América.

Los países de la América latina

c°si en totalidad, estudian la solución

del grave problema creado por la ra

za aborigen, y cuya formación deviene

de ia época colonial, la dominación

española, y la aparición del obrerismo

maquinizado de nuestio siglo.
chile, es una de las naciones que,

por la misma razón de no tener ele

mentó indígena, salvo algunos cente

nares que &e encuentran totalmente a

similaaos a la civilización o perdidos
en sus "reducciones", está libre deesa

grave dolencia: "El indianismo."

Las razas indígenas son transiciones del hombre antiguo
al hombre nuevo. Es decir, aparecidos al igual que la forma

em, i de la naturaleza americana, se levantan en pueblos y con

giomerados culturales que más tarde caen en la acción de Us

civilizaciones europeas, perdiéndose casi totalmente en el ames

uzamtento o en la barbarte.

Aplicando este pdnlo de vista a las culturas americanas,
se veta que el mettizaje que se origina desde la conquista.

El indio debe despertar su conciencia

y ubicarse dentro de los moldes raciales de su medio, para re

dimirse de su pasado
Ni las magnificas demostraciones de su cultura que nos

lian dejado los Incas, los Mayas y los Aztecas, pueden juntar
los destruidos nexos de la tradición, que son los lazos de la

historia posterior a las épocas brillantes de estas civilizaciones,
las que, aún sin el empuje arrollador de los peninsulares dea-

cubridores, habitan cído en la nada.

Los miles de indígenas que hoy vagan por los páramos
colombianos y ecuatoriano», por las selvas brasileras y las sierras

peruanas y bolivianas, nos dicen claramente el incierto futuro

que se presema a estos dueños de América, La eliminación del

elemento indígena y su desplazamiento hacia a las selvas y lu

gares apartadus a Ja civilización, ponen de manifiesto el espíritu
de conquista heredado por los que pueblan y gobiernan Amé

rica tbénca

Norteamérica nos dio la lección, cuando aventó al sur

y norte los ú.tunos íeslosde la gran raza roja. Los guerreros de

California, Anzona y Tejas, se defendieron del empuje del

iiumbre blanco, quien con mayores elementos, se adapto al te

rreno bárbaramente conquistado, fundando sus ciudades y reem

plazando los ritos y costumbres nativas por las importadas del

otro lado del mar.

V así sucedió también en sudamérica.

El indio lu perdido con su aislamiento del contacto

del blanco, las oportunUodes que tenía para redimirse con de

rechos reconocidos, li y no le queda sino esperar los acontecí

míenlos, que precipitará. i ia civilización occidental, y levantar

su destino hacia rulas mejores.
África está dando la lección en esta hora de prueba.

Carlos Alberto BORLONE.

todo el siglo Xlll.

Alfonso el Sabio, fué impopu
lar, poco queiido y muy resisti

do durante su remado; campañi
de Jos ignorantes y los Ihiuvi-

nistas, contra un soberano culto

y sutil que sabia tan bien rimar

un serventesio como componer
una «querella» o promulgar o

hacer compilar ta más .mi . ley.
Las obras de con Al mso ci

5, bio pueden dividnse en cien

Ulicas, pt éneas, jurídicas e hisió

ricas.

Obras científicas son Ls 'la
b'as Astronómicas; poéuc s, su.

cánticos e.i to.«r oc U Siinisiiiia

Vngen, sus serveatrsios y qurre
Has jurídica, s„n ia La Siete

Partidas, código ordenaJu y
cumpiiado pJf sugejtfoii y o*).,

ia oueccioii uc esie monarca y

por fin entre sus obras históri

cas, debemos citar la Crónica Ge

aeral de España, obra que a

pesar de dar eu ella demasiada

cibida a ia leyenda, no carece

de corrección en el lenguaje y

pisee innegables méritos por la

cía ¡dad y elegancia de su estilo.

Las obras poéticas del rey sa

bio, escritas en idioma gallega
y la Crónica General de España,
son sus dos obras más importan
tes desde el punto de vista lite-

rario, pues y sobre todo en sus

p.ieshs, podemos admirar al au

tor enriqueciendo la méitica con

Formas nue*a y apreciando la

métrica con formas nuevas y a«

preciarlo como escritor comple
lamente original.

EÚOISTA

(Epistolario moderno)

Amab'e lector:

Aunque a fin de añ i se me

ha presentado lo coyuntura de

"iniciar mis "epístola»',, confio

que para el venidero
*

Cultura"

las acogerá con agrado.
Me ha agradado observar la

psicología de las peisonas, de

todos tamaños, de todas edades,
de alta y baja cultura, de buenas

y malas cualidades; en otros, sean

peifectos cabalieíos o simptemeu
te gañdpos miserables sin Dios

Esto lo he hecho y lo sigo
haciendo por pura inclinación

de observar en las personas su

modo de ser, para darme cuen

ta de Ja aplicación del axioma:

"D.me con quien andas y te dué

quién ere»''.

Asi, pues, amable lector, andan

por ahí, por esos senderos que
todos conocen, ejemplares de

"eguLtas" que nadie, afirmo,
puede negar tal aserto No son

éstos una novedad para nadie

ni tampoco que sean el produc
to de reciente incubación, no,

han existido desde que el mun

do es mundo,
La Rochefoucauld hizo del

"egoísta" una pintura patética,
diciendo: "de esta noche que lo

cubre nacen las ridiculas persua
siones que tienen de

sí mismos; de ella proceden sus

errores, sus ignorancias, sus gro
serías y sus tonteras acerca de

su persona; de ella viene que
crea que sus sentimientos están

muertos cuando esián descansan-

do y piense que han perdido to

dos los gustos que les han sa

ciado".

Expresiones notables.

El "egoísta", donde quiera que
se encuentre, sea en este bello

puerto de A ica o en la China
o en el Congo, es siempre el

mismo, esquivo, retraído, almiba

rado, el don Todo para MI, acá

parador de amor propio y de

cosas hermosas para sf—Allí es

tá, -dice el autor citado, -a cu

bierto de los ojos más penetran
tes; allí da mil vueltas y revueltas

insensibles; allí es con frecuencia

insensible para el mismo; alli

concibe, alimenta y educa, sin

saberlo, gran número de afectos

y de odios, tan monstruosos los

forma, que cuando los ha dado

a luz, los desconoce o no pue
de resolverse a confesarlos- por

suyos."

Ángel C. PEÑALOZA,

"Pobre Roto"
21 de Mayo 459

Casimires nacionales y e

tranjeros a precios más t

jos de plaza.
Se reciben hechuns.

Hecho la Imprenta Castillo - Arica. i




