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EN DEFENSA PROPIA
La revisión de la Kt^l .miei i lmii in de Ira

bajo para !a Enseñanza Media privada

por Francisco Jiménez Gil
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Decía al principio, que con la O. M. del 37

En efecto; los Doctores y licendados que desai
privada, deseamos que la Reglamentación Nación:
4ada a fondo, y, sobre todo, que, ademas de la i

1.° La proporcionalidad entre el número de alumnos y
2.° Una escala de sueldos en consonancia con la tra¡

males necesidades que impone el ejercicio de la labor doce
Trataré de exponer algunos de los fundamentos en q

PROTORCIONALIDAD. — La regí amentad ó n vifíent
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mera petición, subrayé las palabras PROFESORES TITULADOS, y q
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•cia de unos "profesores auxiliares de Enseñanza Maílla,,, que sin hallara*
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iblén aquí he subrayado
n relación con el tan com-

poseslún del titulo de licen-

el Fuero de los Españoles,
apaeldad académica y legal

irse a ver cómo un intruso sin titulo
de nuestra Reglamentación Laboral,
íü referentes al ejercido de la Medl-
nada equivalente y digan:

.._. . . _s indocumentados, que n
legales que acrediten el trabajo que realizan?

Urge, pues, modificar nuestra Reglamentación, y
1.° Suprimir la función docente a los prifeaores au
2." Establecer la proporcionalidad, fijando: a) que

más de 40 alumnos por cada clase; b) que. conaljulenti
en doB o máa grupos, de cada uno de éstos se encargará.
un Profesor con titulo expedido por algunas de la? Unli sida*

títulos o licencias correspon-
absurdo pensar que pueda ser real

anua, la delicadísima misión de la
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stado.

(Pasa a la ¡Miglna 16,

ESTABILIDAD
En la misma medida que el progreso

de la ciencia y la técnica se propone ha-
cer cada dia más cómoda y agradable la
vida, y \una más justa ordenación de la
sociedad asegura el acceso del mayor
número posible de ciudadanos al disfru-
te de estas comodidades, resulta asimis-
mo plenamente justificado el humano
deseo de asegurar y garantizar la deten-
tación y el disfrute de estas ventajas,
gracias a las oportunas medidas de pre-
visión.

Mucho se lia avanzado en esta direc-
ción, sobre todo en el terreno de las
clases productoras, de las que se ha dado
en decir que viven de su trabajo. Pero

creadora y propulsora de las mejores
obras para la Patria, que son las tareas
del espíritu, la formación moral e inte-
lectual de las nuevas generaciones, y que,
asimismo, "vive de su trabajo", trabajo
que, por no admitir ponderación material
como mercancía, resalta a veces peor re-
munerado que el de -un buen operario
artesano o especialista.

Una sociedad justa y cristiana regida
por los postulados sociales que nuestro
Movimiento propugna, no podía perma-
necer ajena a esta realidad, y de ahí la
publicación de la Orden de 11 de ju-
lio ppdo., por la cual el Ministro de Tra-
bajo dispone quede en suspenso la fa-
cultad de rescisión de los contratos de
trabajo que se reconocía a los Centros
de Enseñanza privada por la Reglamen-
tación vigente. *

Esta aspiración a la estabilidad, natu-
ral e instintiva, no ha de constituir abuso
ni injusticia, ni, por otra parte, supone
intromisión que pueda alterar el régimen
interno de los Colegios, pues, en reali-
dad, ningún Director de Colegios priva-
dos ha actuado de otra forma; pasado el
periodo de prueba, ningún Licenciado ha
sido despedido, sino por causa justa y
previa tramitación del expediente apórta-
los más no seria suficiente para prevenir
los abusos y arbitrariedades de los me-
nos, de no existir este respaldo legal que
garantiza los derechos de los profesio-
nales de la Enseñanza.

La disposición del Ministro de Trabajo
merece el aplauso y el reconocimiento de
todos los Graduados en Ciencias y Le-
tras, porque ella viene a satisfacer la
justa aspiración de! Profesorado priva-
do, al suprimir una situación de inferio-
ridad en que se hallaban estos profesio-
nales en relación con otras actividades
laborales reglamentadas.

Una vez más las justas peticiones de
un sector de españoles, formuladas res-
petuosamente, pero con tenacidad y hon-
radez, han sido atendidas por un Minis-,
tro falangista, a quien no tenemos que
darle tas gracias porque, según muestro
esfilo, entendemos que no ha hecho sino
cumplir con su deber, pero, eso sí, cor-
diatmente, con todo entusiasmo, le feli-
citamos por el limpio espíritu de jiusticia
y la oportunidad y acierto en la adop-
ción de la medida que motiva nuestro co-
mentario.
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INFORMACIÓN PROFESIONAL
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que se quiere: un sentido total de la Patria,
de la vida, de la Historia y ese sentido total,
claro en el alma, nos va diciendo en cada

lo que debemos preferir."

Todo programa concreto es un ciclo cerra-
do, cuya vigencia se halla condicionada al
cumplimiento o abandono de los propósitos
enunciados. Un sentido total de la política,
en cambio garantiza Ja con ti nuidad ideólo'

tica viva y operante, Pero hoy asistimos —y
no precisamente como espectadores, sino co-

u n fenómeno tamhién previsto y definido

lustros atrás.

Y nosotros, hoy, como José Antonio ¿n
1933, " lo que queremos es devolver a Espa-

Para ello, para disipar tanta confusión y
tanto miedo, es preciso marchar y obrar "con
Un sentido total , clafo en el alma" y sin que

males.

En el Boletín Oficial del I."
i¡c julio de 1950, convoca a
oposición la cátedra de "De-
recho Político" de la Facultad
de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas de la Universidad de
Madrid.

B. O. E. de 6 de julio de
!950:

Orden de 1." de julio de
1950, por la que se nombran
los Tribunales para las opo-
siciones a ingreso en el Ma-
gisterio Nacional primario.

B. O. E. de 9 de julio de
1950:

Orden de 28 de junio de
1960, por [a que se nombra
catedrático de la Universidad
de Barcelona a don Mnrtin
Riquer Morera.

B. O. E. de 10 de julio de
1950:

Orden de 10 de junio de
1950, por la que se nombra el
Tribunal de oposiciones a la
cátedra de "Historia de Filo-
sofía", etc., de la Universidad
de Barcelona.

En el Boletín Oficial de 17
de julio de 1950, se convoca
a oposición de cátedra de
Obstetricia y Ginecología de
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca.

B. O. E. de 24 de julio de
1950:

Orden de II de julio de
1950, por la que se establecen
normas para el desarrollo del
plan de estudios de Escuelas
del Hogar en Institutos'Na-
cionales de Enseñanza Media.

Decreto de 26 de mayo de
1950, por el que se dan nor-
mas para la selección del
Profesorado de los Centros de
Enseñan Media y Profesional.

NUEVA JUNTA DEL
S. E. P. E. M.

En el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en
Filosofía, Letras y Ciencias
se verificó la toma de po-
sesión de la nueva Junta
del Servicio Español de
Profesorado de Enseñanza
Media, tanto oficial como
privada, habiendo queda-
do constituida de la si-
guiente forma: Secretario-
Jefe, D. Baltasar Viliaca-
ñas; Secretario, D. Fran-
cisco Jiménez Gil; Vicese-
cretario de Enseñanza Ofi-
cial, D. Floreció Caballero
Valladares; Vicesecretario
de Enseñanza Privada, don
Emilio Martiez de Laguaf-
dia; Vicesecretario de Cul-
tura y Publicaciones, don
Emilio Villanueva Pogo-
noski; Vocal por los Li-
cenciados en Letras, doña
Antonia Mata; Vocal por
los Liceciados en Ciencias,
D. Jaime Soler Grané

EL DR. MARTIN DE RI-

QUER, CATEDRÁTICO

Por Orden de 28 de ju-
nio de 1950 del Ministe-
rio de Educación Nacio-
nal, ha sido nombrado Ca-
tedrático numerario de
"Historia de las literatu-
ras románicas y comenta-
rios estilísticos de textos
clásicos y modernos romá-
nicos" en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Barcelona
el ilustre profesor D. Mar-
tín de Riquer Morera. A las
muchas felicitaciones que
habrá recibido por su de-
signación, queremos unir
la nuestra, como expresión
sicera de la satisfacción
que nos causa este nom-
bramiento que corona una
labor cultural desarrollada
con intenso cariño y efica-
cia por Martín de Riquer,
ejemplo vivo de la her-
mandad de las armas y las
letras, pues desde ahora,
une a su honrosa condición
de Caballero Mutilado en
nuestra Cruzada, el noble
título de Catedrático uni-
versitario.

Decreto de 19 de mayo de
4950, sobre creación en Tara-
zona de un Centro de Ense-
za Media Profesional de mo-
dalidad industrial.

Decreto de 19 de mayo de
1950, por el que se autoriza
la creación en Víllafranca del
Panadés de un Centro de En-
señanza Media Profesional de
modalidad agrícola y gana-

Decreto de 19 de mayo de
1950, sobre creación de un
Centro de Enseñanza Media y
Profesional d e modalidad
agrícola y ganadera en Túy.

Decreto de 19 de mayo de
1950, por el que se autoriza
la creación en Yecla de un
Centro de Enseñanza Media
Profesional d e modalidad
agrícola y ganadera.

Decreto de 19 de lyo de

1950, por el que se autoriza
la creación en Medina del
Campo de un Centro de Ense-
ñanza Media Profesional de
modalidad agrícola ganadera.

Decreto de 30 de junio de
1950, sobre la creación en
Tnijillo de un Centro de En-
señanza Media y Profesional
de modalidad agrícola gana-

B. O. E. de 15 de julio de
1950:

Decreto de 30 de junio de
1950, sobre la creación en
Ecija de un Centro de Ense-
ñanza Media y Profesional de
modalidad agrícola ganadera.

B. O. E. de 23 de julio de
1950:

Decreto de 30 de junio de
1950, sobre la creación en Ar-
chidona de un Centro de En-
señanza Media Profesional,
modalidad agrícola ganadera.

Orden de 30 de junio de-
de 1950, por la que se declara
creado en Felanitx un Centro
de Enseñanza Oficial de En-
señanza Media y Profesional.

Dando cumplimiento a lo-
legislado con relación a los
Centros de Enseñanza Media
y Profesional, se está proce-
diendo por los distintos Pa-
tronatos Provinciales a la pu-
blicación de las convocatorias
de concursos para la selec-
ción del profesorado destina-
do a dichos Centros.

En el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados pue-
den examinar los Colegiados
a quienes interese, las condi-
ciones relativas a los concur-
sos para los Centros de Vi-
Ilafranca del Penedés, Medi-
na del Campo, Gandía y Bar-
bastro.

El Ministro Secretario Oe-
neral del Movimiento ha otor-
gado la Cruz de la Orden de
Cisneros al camarada Alfre-
do San Miguel Arribas, jefe
del S.E.P.E.S., Secretario del
Colegio de Doctores y Licen-
ciados y Catedrático de Pe-
trografía de la Universidad
de Barcelona, por cuya mere-
cida distinción le felicitamos
muy cordialmente en nombre
propio y de todos los compa-
ñeros colegiados.

BOLETÍN CULTURAL EDITADO
POR LA DELEGACIÓN DE EDU-
CACIÓN NACIONAL DEL DIS-

TRITO UNIVERSITARIO DE
CATALUÑA Y BALEARES

Redacción en IR Delegación
de Educación Nacional; Jefa-
tura Provincial del Movimien-
to, P". de Gracia, 38-Barcelona



DE ENSEÑANZA MEDIA
Han terminado los ejercicios del Examen

de Estado y aunque las noticias que tene-
mos a la hora de escribir estas lineas son
incomplelas, podemos asegurar que en la
Universidad de Madrid, de los dos mil pri-
meros presentados (se han matriculado cin-
•co mil) han resultdao suspensos mil dos-
cientos.

Aquí en la Universidad de Barcelona, so-
lamente en el ejercicio escrito han sido eli-
minados ochocientos, de un total de dos mil
y pico presentados.

En ninguna convocatoria como en la pré-
senle habíamos observado jamás la pre-
ocupación que hemos apreciado por el re-
sultado negativo de los exámenes, tanto en
"los examinandos como en los no estudian-
tes.

Los comentarios son unánimes y coinci-
den en apreciar que la causa principal del
descalabro ha sido la dificultad de los pro-
blemas y concretamente éste, cuyo enuncia-
do es el siguiente:

Determinar el radio de una esfera sa-
biendo que el número que expresa la super-
ficie en dm.2 es igual al que expresa el vo-
lumen en cm.s y sobre el que hemos oído las
-opiniones más diversas; no faltando la de
aquellos que aseguran que el problema tie-
ne pega.

Nos resistimos a Lreur que todos los as-
pirantes ignorasen cuáles son loa divisores
del metro lineal, y hasta se nos antoja de-
cir que todos los sabían de carretilla, en la
forma que desde la escuela se aprende con
esa tonadilla tan conocida que algunos le
dan. Sólo que a ninguno se le ocurrió pen-
sar, sabiéndolo, que si el radio de la esfera
media r. dm., ese mismo radio en cm. media
10 r. cm.; y sabiendo esto y las fórmulas
del área y volumen de la esfera, que todos
llegaron a escribir, el problema no fue re-
suelto.

En el examen de Estado se dan muchas
paradojas. En una ocasión presenciamos
cómo se callaba un examinando a la pregun-
ta: ¿Qué río pasa por Salamanca? En cam-
bio a la que a continuación le hicieron so-
bre los afluentes del Duero, contestó rápi-
damente y sin titubeos: Por la derecha el
Pisuerga y el Esla; por la izquierda el Ada-
ja y el Tormes.

Tenemos entendido que por parte de al-
gün sector interesado en la Enseñanza Me-
dia, se piensa solicitar del organismo co-
rrespondiente, que el ejercicio sea un tema
común para todos los examinandos de una
misma convocatoria en el distrito universi-
tario, y de este modo se correrá por todos
la misma suerte.

Sin duda el motivo que induce a realizar
tal petición, es la desigualdad que dicen
que existe en la dificultad de los ejercicios
de unos días a otros; uno de los problemas
del día anterior al que pusieron el de la es-
fera, fue resuelto por casi todos los aspiran-
tes. Su anunciado era este:

Un terreno de forma cuadrada tiene una
superficie de 289 m.2 Averiguar qué costa-
rá cercarlo de tela metálica sabiendo que el
precio de ésta es de 15 ptas. por metro.

Si se logra esa unicidad para la realiza-
ción del ejercicio escrito, es ésta otra mo-
dificación más que hay que añadir a las que
ya ha tenido la forma de realizarse los exá-
menes en la Ley Sainz Rodríguez, como han
sido la supresión en los exámenes de las
traducciones de un texto griego, de un idio-
ma moderno románico y de otro idioma mo-
derno anglo-germánico.

De tanto podar las ramas nos estamos
quedando con las raíces y como el terreno

> de que el árbol acabará por se-

Y puesto que de problemas y sus difi-
cultades se habla, bueno será que sepamos
lo que en nuestras mismas latitudes se hace
como estimable en materia de Enseñanza
Media, por otros países; máxime cuando
aquí hay buen número de aficionados a
contarnos las excelencias extranjeras, de las
que sólo nos refieren las que a ellos les
conviene que sepamos; para así sentar me-
jor sus puntos de vista, sobre lo que ellos
creen que debe ser nuestra Enseñanza Me-
dia.

A estos y sólo a ellos les decimos que,
para hacer el Examen de Ingreso de un Ba-
chillerato análogo al nuestro, en el Liceo
que una nación extranjera tiene establecido
en Barcelona, se ha exigido a escolares de
DIEZ años, saber resolver los problemas si-
guientes:

1." Un cilindro recto circular tiene 11'98
metros de circunferencia en la base y 95 cm.
de altura. Calcular su volumen en m.a y su
capacidad en litros.

2." No sé el dinero que llevo, pero si a
2

los — del que llevo, añado 50 francos, ten-
7

dré entonces 330 francos. ¿Cuánto dinero
llevo?

Y si tienen presente que los otros dos
enunciados que citamos anteriormente, son
para jóvenes de DIEZ Y SIETE años, no
creemos que encuentren exagerado el afir-
mar que: los ejercicios que se exigen para
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aprobar el Examen de Estado, son análo-
gos a los que debieran ponerse en el Exa-
men de Ingreso para comenzar el Bachillé-
ralo.

Este es al cabo de doce años el resultado
obtenido, muy distinto por cierto de aquel
otro que se preconizaba en la vigente Ley
en su preámbulo, al afirmar que: la sepa-
ración de la función docente y examinadora
aumentaría en grado máximo el sentido de
la responsabilidad del Profesorado, llevan-
do las pruebas de suficiencia a una zona
de objetividad cumplida, de pureza ejem-
plar y de plena eficacia formativa; que ei
estimulo de la iniciativa privada con la
creación de Centros de enseñanzas, servi-
ría de noble emulación a las instituciones
oficiales y que la Inspección (que no ha lle-
gado a funcionar) se realizaría técnicamente
con afanes fecundos de superación,

Traemos a colación estas citas porque es-
tamos en la etapa de cosechar realidades y
porque ellas en la pasada campaña revisio-
nista de la Ley vigente, fueron aún el es-
pejuelo con el que se intentaba deslumhrar
por algunos, a los profanos en la materia.

Pero tan patético se está haciendo ya el
resultado de los exámenes en las sucesivas
convocatorias que, hace unos días en Jun-
ta de Facultades, una Universidad adoptó
por unanimidad el acuerdo, elevado a la
Superioridad, de pedir la implantación del
Examen de Ingreso por Facultad; incluso
limitando el número de aspirantes si nece-
sario fuese, caso de rebasar éste en dema-
sía el centenar de alumnos.

Esta petición que en el fondo es opuesta
a la de unificar los ejercicios, que dijimos
al principio, es una prueba más del encare-
cimiento a que se ha llegado con la vigente
Ley de Enseñanza Media; y es que tenemos
que convenir en que un Plan de esta clase
de enseñanza abarca hoy día disciplinas, ac-
tividades y aspeclos en grados tales, que no
es posible prescindir en ellos, ni siquiera
orillar, a los elementos más afines y exclu-
sivamente preparados para ese objeto, que
son en realidad los que le pueden prestar
al Plan mayor eficacia en su gestación y
desenvolvimiento; tanto menos cuanto que
el haber realizado el Estado concesiones a
las entidades privadas, éstas necesitaban ya
en aquel entonces un plazo prudencial en
el que dando las facilidades de transición
necesarias, la Enseñanza privada debería
ostentar en su Cuerpo de profesores un nú-
mero de titulares Universitarios, equivalen-
te al de la Enseñanza oficial.

Ese plazo inicial fue de cuatro años como
todos sabemos, y hoy van ya transcurridos
doce, encontrándonos aún como entonces,
pero agravados desde luego, por todas las
secuelas que llevan en sí las interinidades,
la ausencia total de una Inspección eficaz
y el planteamiento de otras cuestiones nue-
vas, que como ésta que va tomando carác-
ter de tipo social y que no debió siquiera
plantearse, por lo menos en la forma que
se ha hecho: la discusión a estas alturas
de la legitimidad de un modesto sueldo a
los Licenciados que dan clase en los Cole-
gios privados.

A. C. 7.



¿UNIVERSIDAD FORMATIVA?
"Arriba" es uno de los pocos diarios españolea

que de ve? en cuando ge acuerda de que aún
existe ln Universidad De tal modo estamos acos-
tumbrados a que los problemas del Alma Mater
no trasciendan a la vida pública que nos sor-
prende ver que alguien, desde las páginas de un
periódico, se ocupa de ellos Fue primero Lafn
Entralgo, quien desde "Arriba" lanzó una serle
de artículos en los que se exponían algunos per-
sonales puntos de vista cobre cuestiones univer-
sitarias Dos de los mejores de aquella serie
—los referentes a los profesores— los reprodujo
LA1E en su primer número por el indudable in-
terés que ofrecía el análisis de la situación de
la clase profesoral y el certero descubrimiento
de sus principales defectos atonía, pollpragma-
sla j evasión En los demás artículos estudiaba
Laln, separadamente, los restantes problemas
universitarios actuales para \enir a concluir en
la necesidad de que la Universidad ha de pro-
porcionar algo más que IR visión partida de cada
Facultad para ofrecer lo que él llama "cultura
Integral suficiente" Para llegar a ella Lafn pro-
pone los siguientes medios 1) Orientación ge
neral de tas lecciones de cada disciplina que si
túen éstas en el mundo intelectual —no dar la
impresión abrumadora de los "compartimientos
estancos"—, 2) Una disciplina lntegradora que
ensene lo que es cada Facultad como profesión
tienda > arte :jl Conferencias generales para
las Faiultades, 41 Orientación sobre cultura ge
neral dei universitario

Dejemos por el mpmento a Lafn y pasemos a
los artículos que también en 'Arriba", ha pu
blicado José María García Escudero profesor de
Política Exterior de España en la Universidad
de Madrid Me referiré especialmente al primero
de ellos, titulado "Por una Universidad formati-
va" Para García Escudero la misión esencial de
la Universidad es la formtaiva "Una Unlver
sldad puede no enseñar profesiones ni Investí
gar Si forma, lo demás carece de Importancia"
dice Y prosigue más adelante "Universidad
formativa es la que forma caracteres Esto exige
convivencia y ambiente No es sólo ni principal
mente, tarea de lo que nosotros conocemos por
Universidad Pero también exige una cierta en
señanza que ésta sí que puede prestarla." ¿En
qué debe consistir? "Ante todo en ensenar a ser
vlr«e de las técnicas La Universidad es una en
trenadora Debe Inculcar el hábito de razonar
bien, de trabajar bien, formando Inteligencias
útiles para cualquier ocupación Una Unlversl
d id no puede aspirar tan sólo a hacer notarlos,

i tingados o médicos. NI esto serta posible ni es
?ible Pero ha de suministrar una enseñar

tal i e permita 8 inte s r poi

tahlar relación Inmediata con aquéllos. Pero,
¡dónde (tfitendran el tiempo que necesitan para
ello? Porque esta es, a mi Juicio, la verdadera
cuestión. Mejor que los medios demasiado me
cánteos de Laln, yo propondría este otro del pro-
fesorado con tiempo: de los hombres, que es
lo que la Universidad necesita, con más urgen-
cia que los laboratorios, las bibliotecas y las
clínicas que pide Lafn. Yo me atrevería incluso
a asegurar: conseguid un profesorado con tiem-
po y tendréis Universidad."

Es evidente que en los trabajos de Lafn En-
traigo y Garefa Escudero, además de la urgen-
cia con que plantean el problema universitario,
hay proposiciones interesantes y eficaces para
una reforma de ls Universidad, pero indudable-
mente de tipo secundario. Sorprende ver como
empequeñecen la cuestión, que no es otra que la
que Ortega planteó, por el ano 30, en "MislóD
de la Universidad". Claro que Laln se da cuenta
de la insuficiencia o, mejor, de la Ineficacia de
sus propuestas y confies» que sólo pueden ser

i facilidad y garantías lo que la Unlver
sldad no puede enseñarle." Rechaza a continua
cióu Garefa Escudero, como hicieron López Ibor
y Lafn, la "Facultad de Cultura" de Ortega, pero
rechaza también los cuatro puntos de Laln que
hemos visto más arriba. No sin cierta razón
Instante erada dice: "...yo no creo en todo*
los medios de Lafo. Su "disciplina integradora
mt- recuerda la "Terminología científica, indus
trlal y artística" del Bachillerato del plan Ca
llejo." "Nada forma mefor que ln relación de
todos los dfns con una personalidad, y el pro
fesor universitario tiene que esforzarse por rom-
per el hielo de la clase, y no tanto disertar como
conversar, bajando del estrado, siendo maestro
nj;is aún que profesor." Esta es en resumen la
proaición de García Escudero para lograr una
Universidad formativa. Veamos cómo puede al-
( mearse "Lo que a uno le ha formado princi-
palmente en la Universidad de la preguerra ha
sido el contacto con los temas vivos que se de
hatian en los claustros y con loa que los deba-
tían. Lo fundamental es recoger ese gran ele-
mento de formación que es la relación y hacerlo
p¡i.isr del claustro al aula. Esta fue la razón
del éxito de la Institución Libre, no tan eficaz
por la altura intelectual de sus hombres como
por el método socrático, Inteligentísimo, que le
deparó escuela y discípulos. Nada Impide a Ja
Universidad lo uno ni lo otro. T.os alumnos PS-
tiín deseosos de novedades; los profesores, de en

cumplidas de un modo aproximado y precario
I'ero por eso es más sorprendente que García
Escudero, que critica acertadamente los medios
propuestos por Laln, caiga en la Ingenuidad de
tíeer que es suficiente que el profesorado uni

it la inocua Universidad actual. Me parece evi-
dente que con echarle a ésta una superficial mi-
rada, basta para descubrir que los medios que
proponen Laín y (Jarcia Escudero no son más
que componendas, arreglos o parches. Creo que
nadie que sea un poco sincero puede dudar ya
de que nuestra Universidad ha dejado de ser
formativa —en las aulas y en los claustros-
para pasar a <?er simplemente una expendedora
de títulos profesionales. Estrictamente, en la ac
dualidad no existe Universidad sino una como
Agrupación de Escuelas Especiales de Derecho,
Medicino. Farmnciü, P(C, que ni siquiera tiene
ln fiKltitftiítnle misión de mantener tina tensión

por J. M. CASTELLET

<olaboradora entre liis diversas ciencias que en-
seña En este Mentido es Interesante el ensayi>
de Heidegger "El tiempo de la Imagen del mun-
do ', publicado en su reciente libro "Holzwege"

del que nos llega una recensión —en el nú-
mero 54 de 'Arbor11— debida a J L Arangu-
ren Para Hedegger. desde el punto de vista de
las realidades y no de los desulerata, aun la-
mentJndolo, piensa que la Investigación históri-
ca se inclina más a la Investigación física que
al modo de trabajar en las disciplinas corres-
pondientes —Ciencias del espíritu— de la Pa
cuitad Universitaria. El "sabio" desaparece 7 su
sustituto el "investigador" tiende a áseme arse-
ai "técnico" Sólo asi se siente capaz de "ren
dlmlento , sólo así está seguro de ser "eficaz"

'actual" Ciertamente que por algún tiempo y
en algunos lugares subsistirá el cada vez máff
extenuado "romanticismo del sabio y la Univer-
sidad" Pero si ésta conserva verdadera eficacia,
es en tanto que —aparte la función docente—
es institución capaz de imitar, n su manera, a
los Institutos de Investigación

Aquí si que Ortega podría decir que todo esto-
lu ha dicho él —y ha señalado los peligros que-
para la cultura tntrafla esta evolución de la
Universidad— hace veinte anos y aun antes Sil
Misión de la Universidad" es. en este sentido,

de una extraordinaria clarividencia y es sufl-
1 ientemente eoneldo para que hagamos ahora
una revisión de su contenido Pero me interesa
s il.rajar la Idea central de este ensayo Nuestro*
h>rupo exige en todos los órdenes de la vida es-
I I ritual un constante esfuerzo de autenticidad
Si r auténtico o morir, podría ser nuestio lema.
1 ¡a Universidad actual lleva el lastre de una
toi ú lnautentlcidad NI es lo que pretende ser,
ni ran sólo logra cumplir la misión que práctl-
i miente intenta llevar a cabo No puede pedirse-
mu or fracaso ni peor engaño Pero la vprdaíT
1- que nuestra Universidad no forma ni cultu-
1 il ni profeslonalmente. ¿Cuáles son las causas?1

I vliicntementp, como hemos visto, las señalada»
P 1 I 1(11 v García Escudero son motivo del mal
(mi 1 immnto de la Universidad Pero lo son
ni . I , m rnndario El defecto principal de la
Piu\i 1 su 1 ni —j ja es hora de que lo digamos—
i-s ¡iieii-iuiiraite el no ser, no ser Universidad ni
r,m sólo eficaz Agrupación de Escuelas Bspecla-
l< s Nuestra Universidad con la amplísima ml-
slim que se atrlhuve de formar cultural y pro-
icslonalmente y aun de ser Centro de Investi-
gRt ton esto es, pretender servir a la vez a la

lleno en el defecto del que mucho abarca Iíe-
< ni (teñios que la Universidad medieval no Invea-
iigiha v se ocupaba muv poco de laa profeslo
íit s todo era "cultura general" Pero esta cultU"
1 1 ;pnM,il era fundamentalmente distinta de 1»
m» liov se conoce con este nombre, era —como»
dice Ortega— "el sistema de idea» sobre el mun-
do que el hombre de entonces poseía La Uni-
w i d a d actual ha olvidado su auténtica mi-
sión la transmisión de la cultura El problema
no estriba, pues, en su parte mos ImportanteT
en la Insuficiencia o mala distribución de las-
materias a enseñar o en que el profesorado ten-
ga o no tiempo el prohlema no es otio que et
promovido porque la Universidad ha abandona-
do BU camino —forzada por la evolución y exi-
gencias de la vida moderna— j se encuentra
en un momento de crisis total que exige para
su revolución no una serie de parches o apaños,
sino una revisión completa de su misión histó-
rica encaminada a delimitar con toda claridad1

donde empieza v donde termina —en relación
at concepto de Universidad— cada una de la»
trps misiones —cultural, social y científica—
qup esta pretende abarcar De pfcta revisión ha-
brá de salir un plan de estudios definitivo que
disipe la confusión actual Entonces será el mo-
mento de aprovechar las advertencias de Lata
y García Escudero que han sugerido este artfeu-
1 para lograr un mejor fin practico Pero an-
tes la Universidad habrá de secuir un proceso
de depuración pnri encontrarse n sí misma ea
el veulailiTd cumplimiento de su Misión



LA D E S V A L I D A " E N S E Ñ A N Z A L I B R E "
(Un articulista que acabará por hacerse
famoso nos habla "De pane lucrando")

Ya se ocupó LAYE, en otra
parte de este mismo número, de
un artículo del Padre Eustaquio
Guerrero (articutus por su ex-
lensión y forma, ars magna por
su lógica personalisima y tau-
matúrgica, como la de aquel in-
signe medieval de los artificios
demostrativos) y sentimos serios
escrúpulos al ceder a la tenta-
ción de hacerlo de nuevo en
respuesta a la segunda salida
del dehelador de entuertos es-
táfales. Perdonen los lectores y
confíen en nuestra firme promesa
de no volver a hacerlo. No, no
reincidiremos. Entre otras razo-
nes porque el Padre Eustaquio
Guerrero ha dado muestras tan
cumplidas de autosugestión que
si por tercera vez habla es se-
guro nos deje atónitas, exce-
diendo el limite de nuestra ca-
pacidad de reacción. Aquí aca-
ba la singular batalla, por ex-

El lema que hoy se nos ofrece
es el de la nacionalización de la
enseñanza libre, complicado y
arduo. Máxime, si se tiene en

con gran aparato juridigo-teo-
lógico, siguiendo las directrices
de Myr. Bornet, obispo auxiliar
de Lyon, para refutar cumplida-
mente las argucias sofísticas del
pseudocatólico francés H. Mar-
rou, encubierto agente del Es-
tado laico, quien pretendía ser
de competencia estatal la ins-
pección de la enseñanza en los
colegios libres nacionalizados.
Pero pronto el Padre Eustaquio
Guerrero se sale de la discusión
Mgr. Bornet-M. Marrou para
tratar de una posible naciona-
lización de la enseñanza libre en
España. Y ya en este terreno el
Padre Eustaquio Guerreno nos
simplifica el problema, depo-
niendo el interés jurídico-teoló-
gico en aras del económico. En
síntesis, su pensamiento es re-
ducible a dos puntos esenciales,
que condicionarían la única po-
sible aceptación de la naciona-
lización (que, por cierto, nadie
ha pedido aquí). Son estos:
primero, no intervención oficial
en las enseñanzas de los cole-
gios; y segundo, participación o
subvención total del Estado en
los gastos de instalación, man-
tenimiento y mejora de los di-
chos colegios (sin participación,
por supuesto, en los beneficios
de los mismos).

A tales extremos de cínico
desvarío conduce a! articulista
un celo que toma formas apa-
rentes de obsesión económica.
Su último articulo podía muy
bien subtitularse De pane lu-

erando, y la idea-fuerza que le
lia dado vida y combatividad
parece haber sido ese eterno Pe-
tite et accipieiis al que tan ex-
celente interpretación pragmá-
tica saben dar algunos. En cua-
tro sucintas páginas dedicadas
al difícil tema hemos contado
hasta 33 frases o expresiones
como las siguientes:

tosa", "el aspecto económico de
la enseñanza", "la mayor exi-
gencia económica de la enseñan-
za libre", "sin apoyo alguno
económico por parte del Esta-
do", "sin alguna conveniente
protección económica estatal";
y luego: "dar (a la escuela li-
bre) la debida (?) parte del pre-
supuesto nacional", "apoyar pe-
cuniariamente", "una enseñanza
extraoficial católica y bien en-
raizada por medio de intereses
creados", -deben ser (los cole-

Punto final. Después del tras-
cendental adjetivo "económica"
no hay ya escrita otra cosa que
"P. Eustaquio Guerrero, S. I.".
A esto ha venido a parar y en
esto acaba lo que se presentaba
como una debelación de errores
heréticos, en defensa de la pu-
reza del dogma.

Esto nos autoriza también a
dejar aquí a un lado todos los
demás aspectos de la cuestión.

Veamos ahora, sin mutilacio-
nes, un párrafo completo en que
el autor nos da su visión de una
enseñanza libre depauperada y
esclavizada por el Estado y sus
exigencias de lo que debe ser
una conduela estatal justa con
respecto a dicha enseñanza:

"No se trata de centros ané-
micos, sin recursos propios y

gios) subvencionados por el Es-
tado", "recibir del Estado exac-
tamente el mismo apoyo que los
oficiales", "deben ser subvencio-
nados por el Estado" (por se-
cunda vez en el mismo párrafo)
"en orden a subsistir y mejorar-
se (!)", "construir el colegio a
cargo de la Hacienda pública",
"no un eventual socorro, sino
una permanente y suficiente (?)
asignación", "la Iglesia expo-
liada... en perpetua miseria y
agonía..."

Y acaba:

"Se ha de propugnar hasta
que al fin se logre, la libertad
de enseñanza, no como mera
autorización oficial, sino como
estatuto que les asegure efecti-
vas condiciones de existencia,
entre las cuales figura la debida
protección económica."

sin apoyo económico alguno por
parte del Estado, y encima ser-
vilmente sometidos por éste al
capricho de los suyos propios.
Tales centros jamás podrán pa-
sar de la humilde categoría de
pasantes de los oficiales... son
esclavos, Injusticia intolerable,
hacerles imposible la vida y com-
placerse en afirmar que no pue-
den competir con ios que les
dan la muerte, armados con in-
justos privilegios estatales. La
erección y sostenimiento de cen-
tros de la Iglesia que tengan
asegurados los medios materia-
les para el digno ejercicio de su
autonomía y libertad, es el ideal
apostólico en el campo de la
educación cristiana. U R G E ,
PUES, TAMBIÉN EN ESPA-
ÑA SU NACIONALIZACIÓN,
EN CUANTO ESTA SIGNIFI-
QUE JUSTA PARTICIPACIÓN

KN EL PRESUPUESTO DE
EDUCACIÓN."

¿Verdad, lector, que es mejor
pasar sin comentarios este en-
jundioso párrafo, insultivo, ca-
lumnioso y ofensivo para el Es-
tado y sus legítimos represen-
tantes —en cuanto tales y en
cuanto personas particulares—
y además falaz, con tópicos de
agitador comunista y mentali-
dad hebraica? Injustos privile-
gios, esclavos, servilmente so-
metidos al capricho... dejémoslo.
Nos es imposible discutir en
esos términos y con esa menta-
lidad.

Sólo se nos alcanza una res-
puesta útil a esas hipócritas je-
remiadas económicas. La ense-
ñanza oficial es ya, a entera sa-
tisfacción de gentes-como el au-
tor de ese desvario, un negocio
ruinoso. Basten unos datos:

El Instituto masculino de Bil-
bao totalizó en el curso pasado
196 alumnos de matrícula ofi-
cia!, frente a 3.274 varones "co-
legiados". El de Valencia, 474
frente a 6.000. El de Pamplona,
199 frente a 1.812. El de Zara-
goza, 208 frente a 3.256. El de
Valladolid, 226 frente a 2.277.
Proporción superada aún en los
Institutos femeninos. De tan es-
casos alumnos oficiales apenas
la mitad paga matricula ordina-
ria, con derechos completos (los
centros del Estado no desatien-
den a las clases menos pudien-
tes, porque al fin y al cabo el
espíritu cristiano ha prendido
en las instituciones no eclesiás-
ticas). Aún pagándolos, lo que
un alumno oficial ingresa en el
Instituto durante un curso com-
pleto es menos de lo que el "co-
legiado" ingresa cada mes en
los menos mercantilizados de
los colegios. No hay, pues, por-
qué temer ni envidiar a la ense-
ñanza oficial, la de los "injus-
tos privilegios", la "esclaviza-
dora" de los "centros anémicos,
sin recursos propios suficien-
tes", a los que "se hace impo-
sible ¡a vida" y "se da la muer-
te". Una muerte de Rey Midas.

No se preocupe el Padre Eus-
taquio Guerrero. Que nosotros
tampoco nos preocupamos por
ese aspecto de la cuestión. Por-
que, como decía Isócratcs (y al
Padre Eustaquio Guerrero pa-
recen gustarle las citas clási-
cas), "Mallon apodekou dikaian .
penian c plouton adikon".

j . C . G. B.
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res.'1 El KsCndo «spafll ha recono-

LA ENSEÑANZA TÉCNICA

EN ESPAÑA
Por S. de SOTO

era más clara y evidente la a
ral que atenaza a nuestra
:a superior. Si, en el ámbit

guido todas las naciones que
ansado el grado de industri

s más importar

e pueden curs,

Pues bien, el mencionado proyecto
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ta la efectiva preparación del estudian-
te, sino que lo que priva es el concep-
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abundancia de muchos Ingenieros
Agrónomos pudiera redundar en des-
prestigio de la Profesión < Si tiene»
una sólida preparación, por muy abun-
dantes que sean no se habrán de des-
prestigiar; gue no es los que se que-
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ras Escuelas de Ingeniería, cons-

incapas —en cuanto a cantidad

•sidades de ¡
r las creí
país. Y, s:

quedar reducidos
•do de Perito Textil, habida cue
de que los problemas de fabric

problemas i

indi- Dios— en todas partes. Sus

estru
riqueza

perfec

quiere le
ingente , técnicos, al objeto de po-

char todas las posibilidades
mejorar la producción, y esto sólo

• puede lograr haciendo gue las es-

será l
s para todos los que

índole compteti
cualquier
resolver. I
rece mal
de Indust:

'ti existenaa del Ingenien
•as Textiles; lo malo

ado

en

el caso d

ción resolvió

r los tai
indnstr

o. Por

nlt

pi-

las

sonal

ción resé

que hoy

dustríale

rvada a ¡o

en día es s

y a vece

ialidad industrial (químicos, mecá-
is, eléctricos y tertiles), como gra-
H\termcdio en el escalafón técnico
'e el Perito Industrial y el Inge-
•o Industria!, a quienes se les asig-
ía la función de Doctor Ingeniero,
npasando así nuestros cuadros téc-
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seguido hasta nguí la lectura, a i
que el caso de la Enseñanza Té,
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m
alquiera 

y
 p

o
r desigual 

que ea
su 

\alor 
filosófico 

tienen 
ionse

euenciits en
 el cam

po 
d
e lo

 polfti-

han desenvuelto los pro]tíos filoso

L
O

 
PO

L
ÍT

IC
O

 
E

N
 

E
L

 
E

X
IST

E
N

C
IA

L
ISM

O

desarrolli.. 
S

e trntit 
d

e lan
 Idea-

\ertldas 
d
e paso, sobre ln

 creadón
política 

en
 su

 conferencia 
inédita

peri 
reseñad». 

V
om

 U
rupruna d

ri
K

t
k 

I
i

ó
 

i

I-I ud< n
ttrlni

E
D

 
este 

p
u

n
to

la 
atm

eió
n

 
d
e 

km
 

ex
isten

clalistas
d

e 
h
o
y
, 

p
u
es 

sólo
 

ello
s 

v
h

e
n

 
I >i

p
ro

b
lem

as 
actu

ales 
d
e 

la 
so

cied
ad

v
 del 

E
stad

o
. 

E
n

 
K

lerk
eg

aard
, 

p
 >r

e em
u
lo

, 
n
o

 
in

teresa 
este p

u
n

to
 

i n
• 

m
ed

id
a.

i 
d

e 
•

tsí n

A
hoi

bier
:upo, 

los 
filósofos 

de 
la 

ex
isten

cía 
n
o

 h
an

 
to

m
ad

o
 p

artid
o

 
n

i 
d

is
cu

tid
o

 
en

 
el 

A
gora p

erio
d

ística 
la*

id
eas 

p
o

líticas 
del 

m
o
m

en
to

. 
S

in

m
i s 

en
 

t isi >n 
fu

g
a;

cen
d

en
te 

su
 

secreto
 

(3)
A

n
álo

g
am

en
te 

el 
cread

o
r 

p
o
lítí

<o
 

d
a 

ser 
a 

las 
fu

erzas 
p
rlm

lire
n

ias 
\ 

o
siu

ras 
d
e 

los 
p
u
eb

lo
s 

po
ten

sán
d

o
lo

s 
en

 
E

stajo
s 

S
etü

n
 

las
caraiterf 

tic HS d
e cad

a 
puehlo

 
\ 

lt
cad

a 
ép

. <
a 

se 
m

o
d
elaría 

el 
P

ht

se en
cu

en
tran

 
d

o
ctrin

as 
d
e tip

o
 po-

lítico
 

q
u

e 
d
eo

em
o

 
to

m
ar 

en
 

ro
n

sid
eració

n
E

s im
-u

estio
n
ab

le 
q
u
e en

 
la 

a
u

n
M

ica
 

exixten
ria

l 
de 

"E
l 

sel 
\ 

el
tiem

p
o

" 
cu

en
ta 

m
uy

 
poco

 
lo

 
polí-

tico
 

lo
 so

cial, n
 p

esar del coneeii-
to

 
d

e 
M

itu
ein

, 
esto

 
es, 

del 
*er 

en
c 

iniin
 
con

 
o

tro
s. 

H
eld

eg
g
er 

cen
tra

t 
da 

su
 

aten
ció

n
 

en
 

el 
¡)a

se%
n

 
en

el 
ex

isten
te co

n
creto

, 
in

d
iv

id
u

aliza
do. 

C
ierto

 q
u
e el D

a
sein

 e 
—

 en
 —

p
ero

 tan
to

 
el 

an
álisis 

d
e la 

estrm
tu

ra 
com

ún, ln
d

tferen
ciad

a, 
d
e to

d
o

D
a

sein
, 

com
o

 
las 

co
n
sid

eracio
n
es

so
b

re 
la 

ex
isten

cia 
au

tén
tica 

(
u
tén

tli
1

 e
íU

te 
co

n
creto

. 
S

e alu
d

e 
(1) 

a 
la po-

sib
ilid

ad
 

d
e 

q
u

e 
tam

b
ién

 
u

o
 

con

E
stad

o
—

 
realicen

 
las 

p
o

sib
ilid

ad
es

au
tén

ticas 
o

 
in

au
tén

ticas 
d

e 
la

ex
isten

cia, 
p

ero
, 

com
o

 
acertad

a
m

en
te señ

ala 
W

aeh
len

s 
(2

), ge tra
ta 

d
e 

teo
rías 

g
erm

in
ales, 

nú
 

d
es

arro
llad

as
L

a 
teo

ría 
so

b
re 

el 
tiem

p
o

 
com

p
o

rta 
u

n
a 

co
n
sid

eració
n

 
d

e "lo
 h

is-
rlco

" 
q

u
e 

p
o
d
ría 

acu
sar 

su
 

p
en

sa
m

ien
to

 
so

b
re 

lo
 

p
o
lítico

, 
p

ero
 

se
U

m
ita 

a 
la 

fu
n
d
a m

en
tació

n
 

m
eta

física 
y

 xnoseológica 
d
e la 

h
isto

ri-
cid

ad
 y

 d
e la h

isto
ria. L

a h
isto

rici-
d

ad
 

com
o

 
d
im

en
sió

n
 

h
u

m
an

a 
fun

d
am

en
tal, 

b
asad

a 
en

 
la 

tem
p

o
ral 1

laeló
n

 
del 

D
a

xein
, sitú

a 
al 

tu
m

b
ie

en
 

u
n

 
co

n
ju

n
to

 
q
u
e 

p
u
ed

e 
v
iv

ir
au

tén
tica 

o
 1

 ñau
 ten

 ticam
en

te; 
p
ero

n
o

 
e 

nos 
d
ice 

cu
ál 

sea 
la 

estru
c-

tu
ra 

p
o
lítica 

q
u
e alcan

ce a 
realizar

la 
ex

isten
cia 

au
tén

tica 
P

arece 
ser

q
u

e 
st 

los 
d

irecto
res 

o
 

fo
rjad

o
res

d
e 

los 
g
ru

p
o
s 

h
u

m
an

o
s 

viven
 

au
ín

tic
a
m

e
n

te
, 

p
o

n
d

rán
 

a 
to

d
o

 
el

g
ru

p
o

 
en

 
v
ía»

 d
e realizar 

aq
u

ellas
au

tén
ticas 

p
o
sib

ilid
ad

es, 
cuya 

efec-
tiv

a 
realizació

n
 

serta 
el 

o
b
jeto

 
d
e

la 
h

isto
ria

S
e 

n
ecesita 

H
enar 

¡i la 
seg

u
id

a

(1) 
S

ein
 

u
n

d
 Z

eit, 
383-4. (J. 

fu
i

u
n
d

 
p
h
en

o
m

en
o
lo

g
lsch

e 
F

o
rsch

u
n
g
,

8
 

1927.)

(2) 
L

a
 

filo
so

fía
 

d
e M

a
rtin

 
H

t,
d

eg
g

er, 
237-8. 

(T
rad

. 
de 

R
. 

C
e-

n
al. 

S
. 

I. 
In

stitu
to

 
"L

u
la 

V
h

e
s

M
ad

rid
, 1945.)

' 
un

 
d
em

iu
rg

o
 

p
o

ü
ti >

estu
d

iad
o

 
\u

 
esp

eiialm
en

tí
• 

p
u
n
to

 
d
e 

la 
d

o
ctrin

a 
Iield

e.
trian

f
>

 
que

|U
Í 

(
rep

etir]
su

b
ray

ar 
la 

p
rev

alen
cia 

del 
in

d
M

du
 >

 
del 

D
n

*
ein

 
estru

ctu
rad

o
r 

-le
fu

erzas 
o

scu
ras, 

d
ad

o
r 

d
e 

ser 
L

a
im

p
o

rtan
cia 

del 
jefe 

p
o
lítico

 
e 

in
n

i 
tio

n
ab

le en
 esta 

d
o

ctrin
a; 

p
err

h
ay

 
q

u
e 

co
n

tar 
tam

b
ién

 
con

 
las

fu
erzas 

m
o
ld

ead
as 

allen
d

e 
el p

o
d
er

d
e su

 fo
rjad

o
r. 

E
sta 

tran
scen

d
en

cia
se h

a 
acen

tu
ad

o
 en

 
lo

s ú
ltim

o
s 

ts
crito

 
h

eld
eg

g
erian

o
s, p

u
esto

 q
u
e 11

m
ism

o
 ü

a
M

ein
 

ap
arece p

u
esto

 a la
lu

z del ser, 
lo

 q
u

e Im
plica 

u
n

a 
d
is

tin
ció

n
 

del 
ex

isten
te 

h
u
m

an
o

 
q

 te
no

 lo
 crea, sin

o
 q

u
e es Ilu

m
in

ad
o

L
a 

co
n
sid

eració
n

 
fllo

n
azista 

d
e

H
eid

eg
g
er, q

u
e se h

a ex
ten

d
id

o
 bfis

tan
tt?, p

u
ed

e p
ro

v
en

ir 
d
e esa Im

por
ta

n
d

a 
concedida 

al 
cread

o
r 

polfti-
u>

 
(5

), 
ap

arte 
d

e 
circu

n
stan

cias
p
erso

n
ales, 

com
o

 
su

 
recto

rad
o

 
en

F
rlb

u
rg

o
 

b
ajo

 
el 

rég
im

en
 

h
itleria

n
o

 
P

ero
 

este 
recto

rad
o

 
ceso

 
m

u
p

ro
n

to
, y

 la d
o

ctrin
a 

m
ism

a h
eld

eg
-

g
erlan

a, 
con

 
su

 
sen

tid
o

 
n

ad
lfican

te 
se opone al o

p
tim

ism
o

 n
azi, a su

afán
 

d
e p

o
d
er, cu

y
a falacia 

se des

M
ás Im

p
o

rtan
te es to

m
ar en

 con
sid

eració
n

 
la 

d
o

ctrin
a 

h
eld

eg
g
erin

n
a 

de la 
lib

ertad
 com

o
 

fu
n
d
am

en
to

ú
ltim

o
. 

D
e 

m
odo

 
esp

ecial, 
H

eideg-
g
er h

a d
esen

v
u
elto

 su
 

teo
ría 

a p
ro

p
ó
sito

 
del 

p
ro

b
lem

a 
de 

la 
v

erd
ad

.
C

o
n
sid

era 
a 

la 
lib

ertad
 

com
o

 e en
cía 

d
e 

la 
v

erd
ad

, 
en

 
cu

an
to

 
n

ú
es

. 
acep

tació
n

 
y

 
reliu

sam
len

to
 

a

<
ep

tai
e el 

sjad
 

o i
m

ien
to

. 
D

el 
m

ism
o

 
m

odo
 

es
b

ertad
 

fu
n

d
am

en
to

 
u

ltim
o

 
(

q
u

ler 
o

tro
 

v
alo

r: 
es 

el 
"tra

do", 
el 

A
b

irn
in

d
.

liri

<3) 
P

ara m
ay

o
r in

fo
rm

ació
n

 
ie

r
m

[ 
en

sau
i 

'V
in

cu
lació

n
 

m
etafísica

del 
p
ro

b
lem

a 
estético

 
en

 
H

eid
eg

g
er 

fR
ev. 

d
e Id

ea
s 

E
stética

s, 
n
ú
-

m
ero

 
24, iiag

s. 3SÍÍ S4Ü
. 1948.)

(4>
 

M
e 

refiero
 

a 
"L

a 
In

terp
re-

tació
n

 
ex

isten
clal 

del 
E

stad
o

 
en

H
eldeífger. 

(R
ev. 

d
e E

a
lu

d
io

s 
p

o
li-

tico
s 

n
 ' S

9-42, p
ág

s. 159-167. 1948.)
(5) 

A
 este p

ro
p

ó
sito

: 
K

a
rt 

L
o

e-
w

ih, 
"L

es 
im

p
llcatlo

n
s 

poli tiq
u

es
d
e la phlloB

ophie d
e l'ex

isten
ce chez

H
eideftger", 

(L
eu

 T
em

p
s 

M
o

d
ern

es,
14

 nov. 1946). A
. d

e W
a

eh
len

s, "L
a

p
h
llo

so
p
h
ie 

d
e H

eid
eg

g
er 

et 
le n

a
/ism

e 
(Ib

id
em

. 
B

erg
a

m
ín

 
alu

d
e a

esto
 

en
 

su
 

P
ró

lo
g

o
 a 

la 
trari, 

d
e

"Q
u
é es M

etafísica", 
p
o
r X

. 
Z

u
b

lrl
(E

l clav
o

 ard
ien

d
o

. E
d

. S
éneca. M

é-

ItI

IÍ1

dt 
la

1
1 si orí i 

por 
lo

o 
(deber

lig
ad

u
ra 

d
e la com

u

tiv
as 

d
e o

rd
en

 econó-
cu

ltu
ral, 

d
e co

rtesía
m

úl
tijiles 

de co
n
d
u
cta, 

tales
M

I 
t in

stru
ir 

o
rg

an
izar 

y
 

actu
ar

P
( r 

lo
 

q
u
e 

se 
refiere 

co
n
creta-

m
en

te al E
stad

o
, este n

o
 rep

resen
ta

la 
to

talid
ad

 
d
e 

la 
o
b
jetiv

id
ad

 
so-

cial: 
esta 

situ
ad

o
 

en
tre 

la 
U

d
a

económ
ica y

 la h
isto

ria. L
a p

rim
era

tien
e 

p
o
r 

fin
 

el 
b

ien
estar 

la 
se-

g
u

n
d

a rev
iste carácter co

lectiv
o
, en

la 
(u

ltu
ra, 

o
 p

erso
n

al, 
en

 el 
h
éro

e.
E

l b
ien

estar 
económ

ico
 es m

ed
io

 d
e

leallzació
n

 
d
e 

la 
cu

ltu
ra 

p
ero

 
no

fin
 

ab
so

lu
to

; 
cu

an
d
o

 
se le 

co
n
v
ier-

te 
en

 
tal, 

la 
cu

ltu
ra 

se 
n
ad

iflca
A

rran
can

d
o

 
a lo

s in
d
iv

id
u
o
s d

e u
n

a
su

b
jetiv

id
ad

 
ru

in
o

sa 
y

 
elev

án
d
o
lo

s
al 

d
estin

o
 

colectivo
 

de 
la 

h
isto

ria,
el 

E
stad

o
 

cu
m

p
le 

u
n

 
p
ap

el 
im

p
o
r

tan
te 

y
 

n
ecesaria, 

lo
 q

u
e 

d
eterm

l
n

a 
su

s 
ex

ig
en

cias: 
la 

devoción
 

e
Incluso, 

el 
sacrificio

. 
P

o
r 

esto
 

se
d
ig

n
ifica 

la p
o
lítica 

(q
u
e, en

 p
rin

ci-
pio, 

Jasp
ers 

co
n
sid

era 
com

o
 
el 

lu
g

ar 
d
e 

la 
m

en
tira 

\ 
el 

p
atetism

o
falso

) 
en

 
u

n
a 

activ
id

ad
 

su
p

erio
r

qu<
 co

n
fiere al 

h
o
m

b
re su

 
d
ig

n
id

ad
coni 

tal.i 
poder

íx
ter

rro
b
o
ra

d
o
r, 

ap
aren

tem
en

te
d
e 

tal 
d
esig

n
io

 
an

o
n

ad
an

te, 
d

ará
m

otivo
 a la crítica 

fu
tu

ra 
p

ara de
lin

d
ar 

en
teram

en
te, 

en
 

su
 

caso
, 

lo
q
u
e 

es 
In

trép
id

a 
o
sad

ía 
m

etafísica
del p

en
sam

ien
to

, p
aralelam

en
te con-

trastad
a 

con
 

la 
co

b
ard

ía 
m

o
ral 

d
e

u
n

 p
ro

feso
r 

alem
án

 en
 su

 
actu

ació
n

p
ú
b
lica 

b
ajo

 
el 

signo
 

d
e 

la 
b

arb
a-

rle 
Y

 
lln

ea«
 

m
as 

ab
ajo

: 
"el 

m
e-

d
ro

so
 

p
ro

feso
r 

de 
F

ríb
u

rg
o

 
y

 
el

au
d

az 
m

etafísico
 

d
e 

S
er 

y 
T

iem
po 

{p. 9.)

(6) 
Philosnphie: 

II. K
xiH

tepger-
h

ellu
n

g
, 

cap
s. 

X
-X

II. 
B

erlín
, -\í&

2
(S

p
rin

g
er).

P
ero

 
p
o
r 

ti
la 

in
d

iv
id

u
a

So
 i 

p
u
ed

e 
e
\

ü
m

ld
ad

 
só

lo
 

i

orno
 

M
arte 

bu
 

-,eiialudo
 

(T
i 

la
S

octrlna 
(n

stia
n

a 
tam

b
ién

 
'itú

a 
In

4
alv

a<
l"i 

tn
d

h
i Inal 

p
o
r 

en
 

m
u

 
de

\jiuroen 
de s

U 
1 oj.it i 

rilisctl
1

8 
<

8'

«ncla a la sakaU
ón en

 el fiataso
Por 

encim
a del E

stado 
la irran

historia e ta doblem
ente defcrm

ina
da por lo

s m
olim

ientos de las m
a

san 
los destellos de las grandes

figuras 
la historia no

 enraiza en
una 

tradición hum
ana 

tiende n
de\ornrnos. en

 el anonim
ato de la

m
asa 

L
a m

a or p
ro

 im
idad 

a la
tom

unltaeión 
se da en

 la figura
del héroe 

que es 
a la Tez estím

ulo
v 

lim
itación 

cuanto 
tendem

os a
Im

itarlo 
podem

os 
perder 

nuestra
autenticidad 

pero la em
ulación que

de plerta 
es tam

bién 
acicate i ara

nuestra propia obra 
P

or todas piir
te 

be iU
t entrt. la gracia \ el pi

d
ad

, 
las 

Ideas 
q

u
e 

Jasp
era 

em
it*

son
 

tam
b

ién
 

in
teresan

tes, 
e 

In
tel

p
retab

les 
en

 
aquel 

sen
tid

o
.

I-a 
fm

t«H
i1ii(l. 

írtiílenm
cnte. 

snpo-
H

V

párq
u

ico
?

t
en el U

n
 i 

I 
un

 i 
U

nitarism
o

[)U
i 

.i»
 base en

 lis dlttm
l x

 
d
t

li 
razón 

i 
de aquí 

la hljetlm
llii

que ha caratterizado o
 iara<

t<
ri/i

acunas 
form

as del E
stado m

. del

ii m
lii io

n
 iderandu que la autorl

dad aparece cuando en
 el 

no
 de

(7) 
V

er: 
P

w
u

l R
it-o

eu
r, "O

ab
rlel

M
arcel 

et 
K

arl 
.T

aspers". 
E

d
. 

D
u

T
em

ps 
P

résen
t. 

P
arís, 

1&
47

 (p
ág

i-
n

a 1
9
9
).

(8) 
P

K
ilo

so
p

h
U

ch
e 

L
o

ffik: 
I.

V
tm

 a
er 

W
a

h
rh

eit. 
M

u
n
ich

. 
P

lp
er,

1947.

por 
E

U
G

E
N

IO
 

F
R

U
T

O
S

•ndn 
I i autoiidail 

viene del 
quier hom

bre afeita a todos los de

i 11
 

ti i 
i 

r 
que la 

e (i glande m
e 

(( 
4

 
A

si 
ib

 la
,ul 

posibilidad 
de 

I
h

is

n
i 

h
ta 

Pero 
en

 qué «entidi ha de [ n

i 
i 

la 
un

 sil 1 
f |ail 

] lies s>
 

s 
ii]i

Iitlf 
sitie 1 

s ntexis del se —
 m

 
- \

1 
i anos 

d
el sel—

¡«ira —
sí 

,n r )<
 «

u
e 

lu

•eren 
su

 
m

t i 
lid

 leM
tinia 

'entido 
(11) 

v
 si el hom

bre 
lleta

una im
posición tiránica 

en -1 la na la com
í un gusano 

q
u

é
s extrem

o 
de la autorld 

d
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(¡<m de la justa libertad pura despedir al ¡¡
Bfinal Inepto..." ;Y el periodo de prueba de t
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Hablemos eu serio, I', Guerrero: defiende us-
tfd, nada mns y nada menos, en ese parraflto,
las Itlwis de Ion fisiócratas, la libro concurrencia
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i « de todos los mortales ge imponen al más
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idar ahora y a combatir la legislación e un
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s q e e* e Dios... y sobre todo, n oa

Ifiquemos de "navegantes" ni ataquemos tan
afi ida e injustamente a una clase social tan

nrada, tan digna y tan firmemente católica
la de los Licenciados y Doctorea dedicados

la Enseñanza; en todo caso llamémosles "nfiu
r g s asidos a un cristiano cable de salvación,

c res ltarla " "
cjrtn

habrá de Juzgar si a la cualidad

Uc impulso de estricta justicia me
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bienta, sí a colocarnos por encima de él.
Reciba usted por ello, señor Director, mi

tacion elusiva.
Pero no es esto todo, puesto que, ade-

más, "LAYE" nos ha infundido ánimos al
ver que nuestras reindivicaciones están
apoyadas por el Colegio Oficial de Doc-
tores y Licenciados y por el Grupo de la
Enseñanza del Sindicato de Actividades
Diversas.

Con respecto a estos organismos he de
manifestarle sinceramente que desconocía
por completo la existencia del segundo
(lo he conocido, ahora, a través de "LA-
YE") y que al primero le tenía conside-
rado como un organismo útil solamente-
te (debo confesarlo con toda sinceridad)
para percibir unas cuotas e imponer unas

inciones, de vez en cuando. Pero reco-
nozco que esta apreciación es errónea y
que el Colegio, por lo que a través de
'LAYE" he ido viendo se ha ocupado y
e ocupa de un modo callado y constante

en defender nuestros intereses, por lo que
quiero rectificar mi opinión anterior y ex-
presar abiertamente mi agradecimiento
(y creo que la mayor parte de mis com-
pañeros empiezan a sentir igual) a los
directivos de los organismos mencionados
por la defensa que realizan de nuestras
justas aspiraciones.

TTo obstante cuanto antecede, he de la-
mentar que los Licenciados hayamos des-
conocido hasta ahora esta labor del Cole-
gio. Y lo lamento por dos motivos. Pri-
mero, porque el Colegio no ha mantenido
con nosotros un contacto más íntimo; se-
gundo, porque no hemos podido aportar
a las tareas del Colegio en el aspecto que
comento, ya que no nuestras escasas luces,
si nue itro calor y nuestro apoyo moral, al
meno Por ello, una petición: ¿No seria
posible que los Licenciados en Ciencias

Letras, celebrásemos anualmente una
asamblea general en la que pudiéramos
exponer nuestros problemas y nuestras
soluciones? Y si esto no es posible, nos
justaría podernos reunir, con cierta perio-

ridad, en grupos no numerosos, para cam-
biar impresiones y fomentar entre nos-
otros eso de que tanto carecemos y que
tanto puede contribuir a darnos fuerza:
El espíritu de cuerpo.

Autorizándole para que haga el uso que
estime conveniente de esta carta y reite-
rándole mi felicitación por el acierto que
supone "LAYE", me ofrezco suyo affmo.
s, s. q. e. s. m.

Un Licenciado



AFUERA, ANTE LA PUERTA...

¿Qué hace Alemania? Si en el
terreno político es ¡-.asta cierto
punto posible la respuesta a tal
pregunta, si en el económico re-
sulta también bastante fácil, hay
otro campo donde nuestra igno-
rancia es casi absoluta. ¿Qué
hace Alemania en el terreno li-
terario? -

Al profundizar en el panora-
ma cultural Ú2 la Alemania de
postguerra se descubre inmedia-
tamente la tremenda convulsión
en qu; se debate la conciencia
germana. No en balde está el
país dividido, con democracia
al oeste y totalitarismo al este.
No en balde han transcurrido
diecisiete años desde que los
autos de fe, con la quema de
millares de libros señalaron el
advenimiento del régimen nacio-
nalsocialista.

Alemania fue siempre el pa-
raíso del libro. El alemán midió
se vanagloriaba de sus biblio-
tecas, de sus autores, de sus tra-
ducciones de los clásicos y de
sus monografías, dedicadas a
los temas más insólitos y redac-
tadas con la constante minucio-
sidad teutona. Leipzig, con sus
depósitos editoriales de millones
de libros, era un símbolo ger-
mano. El libro tenía asegurada
una difusión superior a la de los
demás países europeos. Los es-
critores germanos disponían,
por tanto, de una fama sólida
entre todas las clases del país,
además de una seguridad mate-
rial que garantizaba la más ab-
soluta independencia de su tra-
bajo.

La postguerra de 1918 no
menguo para nada esta activi-
dad cultural. Al contrario. La
Alemania de Weímar fue el pa-
raíso de autores, editores y tra-
ductores. De los talleres de Leip-
zig salían ediciones baratas en
todos los idiomas del mundo y
la novela que más fama alcanzó
aquellos años fue de un alemán:
Erich María Remarque.

La conciencia intelectual ale-
mana vivió aquellos años con
las puertas y ventanas abiertas
a las influencias exteriores. Pe-
ro a su vez influyó profunda-
mente en la Europa de postgue-
rra. Spengkr era el filósofo más
leído y el conde de Keyserling
fundaba en Darmstadt su "Es-
cuela de Sabiduría".

El advenimiento del nazismo
dividió la literatura alemana.
Los intelectuales disconformes
emigraron. Figutas representa-
tivas de la intelectualidad como
Thomas Mann atravesaron la
frontera para ir a parar, tras un
largo peregrinaje, a América del
Norte. Siguiendo la pauta spen-
gleriana, el régimen nacionalso-
cialista pareció mostrar cierto
despego hacia la actividad lite-
raria. La historia de las letras
bajo el nazismo está aún por
hacer. En algunos aspectos hu-
bo una superproducción intelec-

tual y en otios, ;Gpecialm :nte
en la creación libre, una gran
esterilidad.

La Alemania efe la derrota na-
ció a la vida con una gran cu-
ries-dad por todo lo que le ha-
bía estado Hígado hasta enton-
ces. Las publicaciones d; los ul-
times "b-st-seller" americanos,
las reimpresiones v las tiaduc-
cionts alcanzaron cifras impre-
sionantes entre las ruinas. Ur
editor activísimo, Rowohit, im-
primió libros sobre papal de pe-
riódicos, con un formato invero-
símil, pero bajos de p.ecío. Su
éxito fue enorme. Otros le imi-
taron pronto y la Alemania oc-

IUI de leí Alemmiici mtiiíil

recio r.n IC.'J revistas la crítica
literaria, tr^dicionalmente res-
ponsabk y volvieron a discutir-
se los temas intelectuales que
otros problemas habían relega-
do a segundo término.

¿Qué interesa al alemán de
hoy? Sería difícil responder. Si
el nazismo representó la dismi-
nución de la novela, la democra-
cia d; Bonn con su libertad de
expresión ha facilitado la proli-
feración de este género literaiio.
Dentro de él se manifiestan dos
tendencias divergentes: la que
se basa en la realidad y la que
busca la evasión. Esta encuen-
t>a una aceptación >nayor que la

cidental —de la oriental no se
tienen datos— se vio inundada
de literatura. Como es natural,
en aquel alud hubo cosas bue-
nas, pero otras muchas franca-
mente malas.

La reforma monetaria reper-
cutió sobre la edición produ-
ciendo una crisis que coincidió
con la disminución general de la
actividad editorial en todo el
mundo. Sin embargo, salvado el
bache de aquellos años se re-
anudó la publicación de libros
de todas clases, aunque a un rit-
mo más pausado que antes.

El libro volvió a recobrar su
puesto en la vida alemana. Apa-

que se refiere a los problemas
del momento, pero entre las ge-
neraciones jóvenes se manifies-
ta asimismo una tendencia ha-
cia la literatura que habla de
sus problemas y sus angustias.

Hay un autor que se ha con-
vertido en el portavoz de una
gran parte de la juventud ale-
mana, en la encarnación ds su
desasosiego, de su insatisfacción
espiritual. Se llama —mejor di-
cho se llamó— Wolfgang Bor-
chert, muerto en 1947, a la edad
de veintiséis años. Poeta desde
los dieciocho, comenzó a escri-
bir bajo la influencia de Rilke.
Aunque muy joven, demostró
cierta inconformidad con el ré-

gimen nacionalsocialista. Se ha
exagerado demasiado e:i Alema-
nia sobre esa actitud de "resis-
tente" de Borchert. La verdad
es que estuvo en Rusia y que
sólo en la época de los grandes
bombardeos angloyanquis se le
supo encerrado en la cárcel de
Berlín. Evacucdo hacia el oeste,
fue vuelto a hace: prisionero
per los americanos. Su esiancla
en los campos de concentración,
de los que salió en 1946, agra-
vó la enfermedad que padecía.
Moribundo, escribió varios poe-
mas, algunas novelas (de las
que sólo una ha visto la luz) y
un drama.

El conjunto de su obra es la
manifestación de la tragedia ale-
mana. De su drama, el propio
auter dijo aue se trataba de una
pieza escénica que "ningún tea-
tro querría representar y ningún
público ver". V sin embargo, al
día siguiente de su muerte fue
llevada al escenario de un tea-
tro de Hamburgo. Editada pos-
teriormente, ha conocido un éxi-
to inmenso. Se titula: "Drauss,
aus den Tur" ("Afuera, ante la
purria). Su prefacio iustifica el
título. La iuventud alemana es
la que está ante la puerta. Ahí
tiene su hogar. Ahí está Alema-
nia: "drauss, aus den Tur, un-
ten das Regen, in dic Slrasse...
(Afuera, en la calle, bajo la llu-
via, en la calle...)

El argumento respira un hon-
do pesimismo. Un soldado re-
gresa de Rusia con una pierna
helada. Encuentra a otro hom-
bre en su hogar. Su hijo, el niño
que ni siquiera vio al partir, ha
muerto. Su padre, miembro del
partido, se ha suicidado al lado
de la madre, dejando abierta la
espita del gas. "Durante un mes
hubiéramos podido cocinar con
ese gas", comenta el intruso que
ha ocupado su puesto. El sol-
dado piensa también en el sui-
cidio. Se tira al río, pero es. sal-
vado y abandonado en medio
de la calle, le recoge una mujer.
El marido de ésta regresa y le
encuentra, a su vez, en el hogar.
El marido ha perdido también
una pierna. Era oficial y man-
daba un pelotón que exterminó
el enemigo. Sólo se salvó él. Los
espectros de los once hombres
que murieron le atormentan
constantemente. Huye. La puer-
ta de su hogar se cierra tras él,
como antes se había cerrado
tras el primer soldado. "La
muerte, sólo la muerte tiene una
puerta para nosotros." Las pa-
labras de los dos vencidos son
el lamento di: la juventud alema-
na de postguerra.

Si "Afuera, ante la puerta",
encarna la tendencia realista de
la actual literatura alemana,
otra obra muy leída en la Ale-
mania de estos años, "El sello
imborrable" de Elísabeth Lang-
güsser, representa la corriente
de evasión. "El alma anhelante
de Dios", según calificaba H61-
de.lin el alma germana se tras-
luce en todas las páginas de es-
ta obra. Su línea temática es la
lucha entre Dios y Satanás, la

fi>ti i;»
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EL ULTIMO LIBRO DE MALAPAKTE

o alia, sea en los triga)? de
i o en las piedras que can
íretales hazañas de loa ritoi

lie Roma, Curzio esta I
i fuei i nln

liílce c i Pan!

I far • retira
escenarlo para silbar sus propio par
lamentos vestido aun con el ropa e
de la máscara í eres tu Ñápeles
la ciudad que sufre su cólera de ra
ta Nápole con sabor de F paña
*>n u callejones amenazados por
las banderas de la\a del Vesubio

Cur7Ío escribe un libro La Pe

carnio clavar en la picota a todos
Contra pito v aquello ei " lema
contra todos en su soledad de hom
bre manco La anécdota que da pie
il U r o PI rito no e ino la ba esa
<!<• loi Italiano al en ir a los ene
mieos de la víspera para apañar las
miga as para matar el hambre y el

Í PÍPI Ñápeles

* curiosidad. Ya

gün lado, inquieto como el alma de
Garlbay. Curzio se restriega con lo-
do, forma riel dand< imo % su per
fume, lodo auténtico que en nada se
aasraea al que pretende fabricar
San Germain-des-Prés estrujando
botellas vacías de Coca Cola. Cur-
zio esLi-ibe, testifica los últimos in

bogándose eH la derrota —"bastard
pwrle e el constante califícate o
que merece Italia para los "boy¡ —
del gesto que Imprimió una marca
sobre el cuero Italiano, Sobre la piel
de Italia que un día fue mármol o
serena hombría de César cuando el
acero se envainó en su carne de dios
civil.

¿Qué nos cuenta Curzio en su li-
bro de apretada y violenta lectura1"
La miseria de la piel pesada a loa
huesos, tan pecada que atosig-a al es
plrllu y éste participa por la extre
ma vecindad de las claualeaciones y
de las bajeras por salvar la piel. Ita
Ha v con Italia toda Europa, ha sido
derrotada en una lucíla vecinal, en
una- lucha consigo mlsma^ tras la
subversión de cuantos valoree la

Europa fue Invadida por el proilo
lodo que amasó con sus negaclone
y con sus traiciones; lodo recubier
to con la máscara de una civiliza-
ción aséptica que dejó enfriar rosas
músculos y esperanzas. "Un fanta
m& recorre ei mundo y le llamamos
camarada" pudo decir Rafael Alber

Europa engendrado al pie de
creaciones mfls noble del arte v del
espíritu Y eoo ledo que en nue tro
pie \ manos de europeos te e la
membrana de !os palmfpedo se alza
sobre el cielo cuando queremos to
carie con un arranque supremo de
desesperación p bjrla Pero e lo
do no admite burlas el lodo PS el
«rito de la tierra en ultima instancia
afpirándonos para reducirno a. la
nada

Curzio PS el último europeo que
se permite renefrar de sus múltiple»
entrega par» aKar la piel Curzio

aurdo de Europa magnifico
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Pero Curílo se venga de lo ven
cedo re rebaja u virtudes lea
apla ta con la ironía de la v le a Eu
rota ironía que nunca podra com
prender América Aplastados por las
furias Infantiles de la técnica el
progre o qulene supieron de las

diren rubios hijo de América, vue
tra victoria no ha calado a nuestro
espíritu Durante año seréis loa v en
cedores pero no germinaran lo ca

alma de las piedras v del lodo ha
bita la ve ez frente a vuestra ado

Curzio arremete con la incon cien
cia de su gracia de enfante terri-
ble pero ie flaquea el ánimo al en
frentarse con la sombra de quien
tanto le dló a su cobijo pudo ser

danza de los fetos que por arte de
magia uno de ellos cobra la apa
rienda de Mussolinl El escritor va
cila el hombre no e atreve al ue
tro de la borla Un fantasma rlde
cuentas a Curzio quien en el úni-
co momento de sinceridad de u obra
desea el perdón j ta sonrisa pftter
nal de la ombra. tPesa sobre ti el
mandato de HamletT

Jja Pelie es un esaueleto de Eu
ropa, sin ligamentos in articulado
ne-! que baila al eomjfU de la, dan
za de la muirte cuando la tierra
fermenta en lodo > Caprl Pompe

a Herculeno y las cuatro esquí
ñas de Europa son un mlseraUe tro
zo de piel temblorosa ofreciéndose
para una noche de impo ¡bles nup

F AGUIHHE

Junli )!ots: "Fidelitíit"

No hace mucho hacía notar Juan
reixidor a propósito de Albert Ma

"hacerse pasivo" ante ellos, deján-

Y la poesía de Jordi Cots es ori-
ginal en este sentido. Desde la me-
jor prosa catalana de Ruyra y la
poesía de Maragall hasta Rosselló-

tribuido al logro de su lengua, pu-
ra, inocente de si misma, casi bal-

p ü e s i3 en gu ple-

i-osidad, es silencio, Impone silencio,
Cots no es todavía un maestro-

No lo es por EU libro. Puede decir-
te que no ha alcanzado el tránsito
de la simple intuítl» a la plena
riitio poética, Su poesía, empero, ea
un logro definitivo. Es poesía pnni

Otra .'

antos poetas sólo, grá-
vidos sin embargo del más rico pa-
sado. Su caudal se ha vertido, con-
fundiendo sus aguas, en la pura in.
timidad de una nueva voz, suave-

Holderlin", de Riba, y un Rilke

han modulado decisivamente su

entonación, Cots ha tenido el »li-

li berta d, breve (XII I poemas, 128

gresamos en un mundo ineludible.
La incertidumbre es Ja parte del

obra, sin que llegue a hac

obligados a ser geniales Idénticas

de Jordi Corts (1)
La poe la catalana en efecto es

ya una t r i l n l n Si todavía Car
ner ha tenido que ser un Petrarca
pero también un Ronsard un Mal
herbé ( Nabi ) y tantas cosas

suites ) y últimamente un Inelu
dible P ndaro ( Elegies de Biervl
He ) si Sagarra egun Pa esto

poJitano del tiempo de Carlos fu

Entonces, en cierto modo, siem-
pre frágil, es el instante una haza-

por eso la experiencia del poeta
se distribuye en dos temas capita-
les. De un lado, se convierte en
poeta del futuro; de otro, lo es de
la conquista del presente, en exal-
tación nuis forta que la inort. Vive
entonces ei poeta en 1"altura ou la

Sería impropio de una breve nota
que persiguiera estos temas en su
crecimiento y expansión, y su dl-
versificación en fecundos brotes Be-

Poeta del futuro y de ta muerte,
poeta de la alegría y el dolor, su-
premamente aliados, Cots es todo

más' allá de todo esto, |">ei:i tM

:aml-
no señafado en este libro, o £i, por

su poesía, dentro de si mismo, en
cierto modo olvidarla, en procura
de nnas alta resurrección. En todo

J. FERRATER

FA I L Univ •sidad
Barcelona, Dr. Martín Almagro,

ha publicado recientemente (1) un
corto pero enjundloso trabajo sobra
las doe Interpretaciones que formu-
lan, en tomo a la cuestión de la uni-
dad histórica de España, ios profe-
sores exilados Claudio Sánchez Al-
bornoz y Pedro Bosch Glmpera. El
L5r. Almagro, leal a una darfi eje~g ,

hasta
ación

días, se apoya en 1»
c g c i ó n de Sánchez Al-
bornoz —que, ademas, coincide con
la interpretación tradición al mente
hispánica e intefrradora-— para re-
futar las especiosas afirmaciones de
Bosch Oimpera, quien se empefla en
presentar históricamente a España
como" un "complejo polinacional" cu-
ya raíz sitúa en la Edad Media, "co-
munidad de naciones que no ha en-
contrado todavía, la fórmula del equi-
librio y de una organización estabi-
lizada".

NO! pare
recocer con objetividad y sin pasión,
como lo hace Tkfartfn Almagro, el as-
pecto científico de esta delicada
cuestión de la unidad española, que,

" tada por el seci "
lievii erudit'

mtlcientlfics

lifica la más recién!
historiador catalán, de "curioso y
heterodoxo libro, cuya influencia en
las Universidades americanas y eu-
ropeas aera grande, aunque no cree-
mos ayude en nada a comprender la
realidad de nuestra historia glo-

Tras estudiar el problema de la
unidad española a través del pro-
ceso histórico de su formación, el
Dr. Almagro expone

echai i de
menos en la mayoría de n ..

sobrados como cautelosa y aséptica
"neutralidad":- una afinada crítica
ile la desviación que en este aspec-
to han sufrido loa intelectuales do
la izquierda española. Y no podemos
por menos de reproducir las palft-
hros con que el profesor Martín Al-
so trabajo:

(1) Nuevas cuestiones científica»
sobre la unidad de España. (Arbor,
ii.» S3. MHyode 1950.)
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T Congreso Mundial de Ariistas Ca-
tólicos en proponer como tesis de las
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ieo. Ya sabemos

1 aire" pueda ser

imente a él como
ie podríamos lla-

la obra de López

mírente »<•!*., ni

Rubio no resiste

en ,u contenido.

a plnt
n lapreocupación de

divinidad a través de un retorno a
la pintura religiosa a cuya cabeza,
se encuentra, en Cataluña, José To-
gores. Pero lo cierto ea que la pin-

aplicación de unas fórmulas positi-
vas Precisa que establezca en el es-
pectador eso que Max Scheler ha lla-
mado "intuición emocional". Para
llegar a ella el artista tiene que rea-
lizar su obra dentro de un especial
estado de gracia.

—los grandes pintores del seiscien-
tos, en general, no hacen máa que
cubrir con estameñas de ermitaños
o azules mantos hebraicos a los fau-
nos y ninfas del paganismo— se ha
venido produciendo esa profunda crl-
stó en la cultura debido a la pérdida

,Carne de Dios, verbo encarnado,

cipllnas riRurosas. Ya Goethe afir-
mó que a la Poesía —y el Arte—
es preciso darle ordenes1

ItAPVEL MANZANO

P IIN II Y

Ea lo primero

—con nuestra sensibilidad hispana que
no entiende de estos complejos proble-
mas de rata— de que Blia Kaxan haya
fonado un tanto el final. La mucha-
cha vence a los blancos que mientan
arrebatarle su herencia, pero pierde al
hnmbre que la amaba. Ese hombre no
era de color y no podía, por tantn ca-
sarse con ella. Hubiera repinado a

da y las magnates de Hollywood a
ben hacer bien las cosas. Aunque COMO

ncia mas a
dftnzas de la Muerte de la Edad Me-
dia j la voz de ceniza de Jacopone
de Todi se sustituyen por un hlm-

iíav en Estados ü«idos un proble-
ma de difícil resolución. Es el pro
blema negro. Con una población de

tía FU las llagas de la nactoi

nado "solo para negros". Era el un\co
camino que le quedaba. Unirse al mé-
dico de Denver hubiera significado la

ion del
autor Efectivamente, la obra no
aporta nada nuevo: el asunto de los
celos y de las infidelidades e Infeli-
cldades conyugales que llenó en
sran parte la temíltica teatral del
pr roer cuarto de siglo, ha perlclita-

cluso una comedieta ha de buscar
actualmente otro terreno donde de
arrollarse, una temática que no será.

i Emadns Unidos prefieren ) tler
mpo.

Estados y con un índice ne ro de na-
talidad más elevado, América del Nor-
te, el coloso mundial se encuentra ante
el dilema de restringir la libertad del

olored meW o sucumbir fatalme»

diante las

Como si

cuyo circu
piamos el

de Benito
cierto ha
barcelonés

corta sus alas rae-

mbolo —y reflrdmonos a

año pasado, en las Oale-

Prieto

. El pli
la maje

Cruzet, que por
Ido un industrial

^stad salvadora de

tica, ta segunda a

curso de los años,
groide. Pero la n

aplicada, tampoco
dentro de sus /roí
políticas discrimin
a anas hombres et

nlinac

puedt

1 Nür,

ional.

a pott
que

i pern
se pr

i. Si

Eltadns

•ncia ne-

eondenó

do que su misión es la de halagar
como sea a la masa, del público. Hay
que reconocer que I^ópez Rubio lo
hate finamente, pero lo hace. Y aun

das a lo lar^o de la obra, más val-
dría ponerlas al servicio de algo, si
no más sólido, sí más nuevo que
unos "Celos del aire



N O T A S BIBLIOGRÁFICAS AFUERA, ANTE INHUMACIÓN
<\, m ilf I,, pm,w,i ti) LA I'UEIITA PROFESIONAL

I uisiéramos ie i pre tomo simple el s \.III hasta nuestros días i es (Viene de la página 2)
historiador dejar sentada una cu ¡ecialmente de de el traslado de la (\i I, !<i IXUIÍIIÍI f>) O r d e n ác '?&• rio íniin Ae-
riosa observación Es é ta que las I niver Idad de Cen era a Barcelona ,„=,-[ , ! ° d e

i7|,¡erdas españolas se han dea Felicitamos al Mgfco > Exorno se ' 9 5 0 ' creando en BarbastrO
Jo arrebata! la más bella de su con nOr Rector ai iiu tre señor ecre lo actual lo perenne se funden, un Centro Oficial de Enseñan-
tE tnlfl E paña ^ Ib i r a l " : TXrZ'V^ta^VX lu ««"•«•dlélldo e * l o g r a n d o «" Z¡1 M e d i a P^fesional.
es, ñ I * e tereral fueran mode bllcaclón °p0"Umda<J le e t a Pu | l e ve Colorido. * • •
n los o rrotr simias lucharon siem . , , Hemo citado antes el auge de Orden de 26 de junio de
ñab^ re ' í duos^^S" ani^oTd'e E 1 I n s t ' u t ° e E t u d t o ° B ^ r l a literatura ameíicana. Este si- 1950, creando en Cangas de
fueros un poco más atrás ecos de .f. f.0"Bllt™0 J f ° «> patrocini g u e en aumento. La curiosidad onís un Centro Oficial de En-
! r j b 7 ^ U b T a?os orufcoñ°tan ^ n ^ X n a " d? H u " ^ ' » P o r A m

A
e n c a e t a t a n l a t e n t e e n «ñanza Media Profesional.beralF de Bilbao " ^ ^ " e « £ t a n

 u n a excelen e revista titulada Ar el alemán actual COmo en aquel * * *

;'crníA.-v!.=a%
v

t.-; v , « "*""" r í l 0 •"•"™r,e?''ac,ious ™í,,opo:n'ceq
n"o

soS s:
,11» ,> bdio o batir i n m o l a . F»»>« on no ai i. oorrecdín , la Amerita eptentrional Las Enseñanza Media Profesional.

ss.-TSV.Eari&ia » H r V r S r r é S SS?£.I2S££"7f.í.í Od ,-,;• . . ,
Í S L - r ^ - , - ^SS. 'Sn 'K. " " • , d c B Z o L e e ; e

P t a S ? n e n ? ; e Gran Canarla.un Centro Ofi-
o>«ilnanttU> r. "%„"„ i lo e cntore di segunda fila, nal de Enseñanza Media y
K t í " °" e ™í >"i™*< tomo Han KrauK, aíto, de una Pasional.

Ho\ el espectáculo de nuestras Îdade nús de novela titulada "Atn neun Uhr" * *
izquierdas intelectuales es otro en instituto > de o ( A las nueve ) que tiene re- Orden de 1." de julio de

Sp'..™l"?«°.C.r°5™™* ™»2 ir . ' . . """" r mim « d. John Dos Pas- 1950. creando en Tarazóla
Ilrme billa pnml iu i de la. con Milíetual q » 1. . o Heminfway. un Centro Oficial de Ense-
Msna. coleen a. a« h mbr-. * " " ü * ?"" 2,, í " ! Al lado de las novelas, otro Sonza Media Profesional.
^°LiSIoS.qpU.V.".'''UMr£»"a° »«Sorar ,V»~, C r"S. . . . *=-ero go,a de gran predlca-
Tafc*? £ " í« Hepubii? S i í i • • • mentó en Alemania y ha sido Orden de 2 de julio de
a = os omites de expa I a Deiecauíón de Educación Na explotado de una manera ex- 1950, creando en Villafranca
1 1 r e n r*Pre e n t^ r a clonal de Zatairoza ha reanudado a hau tiva No referimos a las del Panadés un Centro de En-
u ' i ir re .iSenTtuan r"blicacír l^^Ed t™™,o>rr^ " j Memoria Todos los que es- señanza Media y Profesional.

sp ha i oc irado en orreelr d nt" a Enero Maio de lt&O acá tuvieron má O nieno terca de
e na or le IUS errore a nue tamo de recibir Salúdame cordial Hitler V lo primate del Tercer ,
tro parecer el de mi fatale conae m e n t e ] a reaparlcl6n de la veterana R e i c n han e crito la uva d e I a Pr<>Paganda aliada Obre
cuenda. par. ello. ,ubiic.ci«n eí .u dícim. .n« de vi ^ v o u í COntar adema con una e l < - ¡ e m t o alemán, na re pondi-

B..e,,,,u,:LV»,,r,dadd. = ^ S e E f ' f , H ^ ^ f t ^ f c ^V ^ ^ ^ Z .

n jul tamentt editado * * * pmharcrn pl éxito dpi 1i d o l a °P ln i< in d e u n a manera

/" nn ,P,
n:dV,nnrme&os ^ r ^ r r a r B ^ T e ^ a b™ITÍSSLSrtíí.ÍS¿. gsScS^srtr teff i?

t r > i n e de estudios le don Revi t» profesional de la De jefe de lo ejército , demue tra ap»««endo Uoro de e te tipo,
> li i paitarla órganos de leBaclón del Distrito de Educación que el alemán iffue penando ^ a u d a r a n e t l u ""iparcial
gob erno prole orado etc una inte Nacional do Asturla \ Le6n corres ¿ Annca áurfa Al mipntn tarea al futuro hi tonador
re nte re eña histórica de los e tu pondienle a los meses de Ma o en U época áurea Al intento,
ios sure-riore en Barcelona desde mo de 11E0 Süfí tímido de revi ar lo JUlCiO Jesús RUIZ

En Defensa Propia s
 : r ™ ™ ..... ¿éÜéÍ™^Í

.0 (., t,obie el sueldo que establece la Re- e IÚKÍCO natural deducir que in censo de
(Viene de la página 16) — ]e ee ¡uzga absurdamente en la ReRlarnentaclún

Suman i<í 800 con la misma potencia económica que a los de
Unas aclaraciones, 2ÍI '/<• que se pide 00 JoeüentoB) puede oportar una nómina dos o tres
Los ingresos señalados con (1) están tómalo \eces mavor respectivamente sin sufrir perjui

de recibos partenecien e a Col glo d» Barce v Ido an U e un profesor n 100 c ¡ alíruno \ qU por lo tanto el aumento no
e urone que la cuota de educación premilitar Sueldo anual de trece profe orea 00 00 l m B n t a o un B- enta, puede er soportado per

e percibe sólo una vez al año no mensual Insreso del Colegio según el calculo rectamente por todos los grandes Centros de
mente anterior 80" í00 p M Privada sin necesidad de aumentar las

Se concede la existencia de un treinta ior cien Sueldo del profe orado 0( C0 cantidades que perciben de sus alumnos o por
'"o de matrícula gratuita ~ me or Jír l r dp lo representantes leíale -le ios

En cuanto a los libros e upone que cada Diferencia 50' 00 m smos
alum utiliza un solo libro por materia no ^ t n re umen los Doítores v UcenciaJos que
se tiene e iiLuenta el U"O de atlas diccionarios n s tedicamoa al e ercicio de la E W P-riiada
antologías métodos de dlbu o etc así como que No e de creer q t* 1 dem^s p;a5tos peñérale consideramos nece arlo desde hace largo tiempo
os libro no están editado por el nigmo colé el Colegio i£ ionian a e tp mello millón de pe re\l &T nuestra Reglamentación laboral prin

^ío en cu o caso el beneficio sería mucho ma or setas que íesulla le r ie" de nuestro tan suma cipa luiente ©staWecer efitos tres puntos
No *e mencionan loa Ingreso que pueda pro mente restringido riterio al ta cular los ingresos a) Estabilidad b) Proporcionalidad c) Retri

duclr la escuela primaria orno amplíe! no a! s romr as rttribucione del hvtlone uata
1 mpoLO e mencionan cltrtaa colectas Infa ¡rofesor lo Porque 1 bien e cierto que en al Henos conseguido ya el primero ¿Por qué ri-

mantes para el P Í o fesorado o,ue alguno Centro ¿*uno Colegio e\i te una colectividad que excede IOJ d re tan tes 7 ¿Acaso son meno ustos** No
nes de Navidad natural que cada uno Be gane el cotidiano sus bado queda que con ello no sólo se lesiona nín-

=le omite igualmente la eiistencia de otro in tentó en cumplimiento de un mandato de orí gun derecho (por el contrario se restablece) sino
g-reso (entre eltoa las crecida s b\ endones de j,en dhino que además se beneficia a la Enseñanza en ge
ios oraran! mo oficíale tan cuantió a cuando He querido nacer este cálculo porque me pa neral Por eso aunque nos parezca bien la orden
de ciertos Colegios se trata cuanto cicatera» o rece que laa cifras tienen un extraordinario \ a del 2" Je unió ireemos que no es bastante Los
ine\l entes para lo pequeño colegios) aparte lor probatorio Pero la posibilidad que tienen los l"rofes res privados que cumplimos con nuestras

a que no e prolable que ningún colegio cobre grande Coleg-los de soportar holgadamente el obligaciones porque asi debe ser exigimos que

séptimo curso dio cien pesetas al mes sin que sea necesario Incrementar por su parte debe ser también. Y no en parte sino totalmen
Tampoco se hate mención de lo no despre sus ingresos actúale se prueba claramente con te Mas claro que no nos consideraremos us

dables beneficio que produce la venta de cua un corto raíonamiento Efectivamente la Regla tamente asistidos por nuestros Mandos laborales,
derno lápices demás material escotar mentadón de traba o al fijar un sueldo de 2 750 mientras rre'enda contentarnos por medio de

\eamos ahora lo que Importa la nómina de jesetas anuale por hora diaria o de 16 600 por i_once iones minúsculas v se demore el otorgarnos
este Colegio en el supue to de que aprobada la el horas de traba o en colegios de 200 alumno In casi totalidad de ese mínimo de aspiraciones
proporcionalidad tenga trece profe ores \ con reconoce q e un Centro de tal matrícula puede ustas que con machacona reiteración henaos
c?da un nuevo veinte por ciento de care tía de satl facer dicho sueldo sin per uicio de su inte extuesto razonadamente- ante ellos por conduc
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EN D E F E N S A P R O P I A (Viene de la página i.*)
efecto upues

proporcionalidad del _ . . -„ „, „..„ „„..„ „ u l l o

Bn cuanto a la necesidad de la titulación trfi

faumentos expuestos en el articulo titulado í a
paridad Jurtdica en el Ejercicio de la Enseñan
(al cual me habré de referir nuevamente má
adelante), que publicó este Boletín en su nu

Hasta aquí, he señalado los obstáculos de ca
rActer legal que dificultan la implantación de una
auténtica proporcionalidad y he indicado la for
m* de hacerla efectiva. Creo Indispensable aducir
algunas de las razones que apoyan nuestra petl
clon, de las cuales unas son de tipo predominan
temente pedagógico y otras de carácter predo
minan temen te legislativo, procediendo tanto unas
como otras de lo que diapone el Estatuto de E. M

Afectivamente; al determinar el Estatuto la
pUntllla mínimo de siete licenciados para los Cen
tros de 200 o más alumnos, ofrece un poderoso
argumento en apoyo de la proporcionalidad, pues
to que de tal disposición, en bunea lógica, no se

coledlo de 200 aluí

tienen que vivir, según la Reglamentación con
un sueldo mensual de 17B a 650 pe etas re pee
tlvamente. Para no ser prolijo, no hablaré de las
obligaciones que el padre de familia tiene para
con la suya, ni de la necesidad, e! deber y el de
seo que de ampliar conocimientos tiene todo
aquél que se dedica a una profesión con verda-
dero cariño. Sin considerar nada de esto y sólo
Juzgando coa verdadera ecuanimidad és cosa
clara que los sueldos de la actual escala son in
uflclentes.

Y no ae arguya que muchos Colegios pagan
cantidades superiores a las que la reglamentación
establece como mínimas porque, aparte de que
no on muchos, tal hecho sólo viene a corrobo-
rar la Insuficiencia de los sueldos actuales a
robustecer la necesidad de fijar unas retribuclo
nes razonables que no se deban a un criterio
lersátll, sino al reconocimiento legal del inne
g-able derecho a vivir con la dignidad inherente
a la alteza de nuestra profesión.

e unda pregunta. — Para contestarla debo

i tener
tanto

ilete profess a . le por
tulados
s para

siten mas de siete profesores. En cuanto a que
los que excedan de los siete sean auxiliares
estén dirigidos por los titulados, dos afirmaciones
rotundas. Primera: no creo en esa dirección, sino

da cuando un curso de 130 alumnos se ha dM
dido en tres secciones, el profesor titular respon
sable, que va a calificar a esos alumnos, no ha
podido conocer ni someramente la marcha de to
dos y cada uno de ellos durante el curso, y esto
no e atreverá a negarlo nadie que se hava de-
dicado de verdad a las tareas de educar e Instruir.

Lo que ocurre, en realidad es que los grandes
Colegios de mucho más de 200 alumnos son los
que tienen mas a mano esos profeaore auxiliares
sin titulo, con lo que pretenden sustituir la labor
de los licenciados en perjuicio de los propios
alumnos y para desesperación de ioa profe ores
titulados que en 5.". 6.a y T.* año (y son palabras
de un Licenciado sujeto a la Regla de una Orden
de añeja tradición docente, que en un colegio
concentra más de 900 educandos) tienen que em

aprendido en los cuatro básicos primeros curso

paridad reconocidas" de loa "profeíore- a villa
fes a cuso cargo estuvo la enseñanza

Otra disposición del citado estatuto de E. M en
apoyo de nuestra petición: la que determina que
IB. plantilla mínima de siete profesores "habrá di
ampliarse, has'a conseguir la equiparación con la
enseñanza Oficial". Palabras con las que, dicho
sea de paso, no muestra un excesivo rigor el Es
tatuto, puesto que la principal justificación mo
ral que puede tener la Enseñanza Privada no e1*
la de Igualar, sino la de superar en todo» tentl
dos a la Enseñanza Oficial,

Creo que cuanto antecede "justifica suficlentt
nuestra petición de que se establezca la

propo tildad, I queda
permite pasar a ocui arme (le la esunda petición

ELEVACIÓN DE L \ BSCAL\ DE SUEL
DOS — Me propongo conté tar a eitas pre

1." ¿Son suficientes o Insuficientes los suel-
dos que la vigente Reglamentación fija para los

2.* ¿Está en proporción el aumento del veinte
por ciento concedido en 1946 con el precio actual
de los artículos de primera necesidad?

S.* ¿Es justo pedir un aumento en ¡as remu-
neraciones?

4.a ¿Pueden los grandes colegios soportar esto
Aumento de sueldo, asi como la i
número de profesores titulados sin

jctualm s día pe

m p i ó
modifica los

"Primera pre'gunta. — Las Bases de Trabajo vi-
gentes fijan como sueldo mínimo para los licen-
ciados que trabajan en Centros de 200 alumnos
«n adelante, y si el licenciado trabaja una hora
diaria, la cantidad de pesetas 2.750 anuales, que
multiplicadas por seis horas diarias (caso fre-
cuentísimo, según la estadística que figura en el
ti-tlculo a que me he referido más arriba) dan
HD total de pesetas 14.600. o lo que es iKiial. un

aclarar previamente que considero articulo da
primera necesidad para los universitarios los
libros Y no aquellos ricamente editados y costo-
sos que con tanto gusto desearíamos poder te

biblioteca, sino esos otros sencillos y modesto*
que son instrumento de trabajo y formación

Aclarado esto, debo admitir que al modificarse
en 1946 la reglamentación laboral, se incluyó en

cepto de plus de carestía de vida Perc
porcionado este i

respeí

'iiv- wo k LIA t U
mto a la eleve n de li

L era in ufiiipnti
,—* — ^^,^ m^i^cv^iD a •<* (LLiualidad me limito
dar a continua* lón un cuadro en el que figure
os precio de algunos libros en 1 4 v el qi
leñen ho t,s natural que me refiera a lo qu
lor ser propio de mi especialidad — '
loddo tengo más
e colecci nts ..a i

idad, me es más co
además de tratarse
ter escolar y, por

anto, de precio relativamente módico, cosa difí-
il de hallar para un Graduado en Ciencias

Col

O B H

i tral (volumen sen

\ S

•111o)

Col de Clá Ico Castellanos La Lectura
Clásico Ebro
Col Biblioteca de Bolsillo Edic Ibéricas
Col I^abor numero doble
Co Labor numero nclllo

N O T \ - Estos
I ibrerlas de Bar clona

han s do

sin
Y ni

«¡"íbles" para
De primer

aspectc
de quii

e por

>•> Q u i
tice v

itarlo
iciono las obras

"niüf
de consulta n

tras desmedradas bol
ce Idad tan

urban
Í los
elnte

ios \ qué
billetes cu

e valen cln
ubién han

íblé

h a

ele

8

ntre si

alor en
^ elntlcíi

nta esto
iado us

114

1 la
lase

rofe
de

est

eclo

No quiero descender a ocuparme de los prec
de la prensa diarla, o de los artículos de io
v le tlr de importancia vital para todos > \
dadora tortura para el padre de familia

Queden las concluslories a juicio del lector.
Tercera pregunta, — Aunque la contestación

deduce de cuanto queda escrito, respondiendo
las preguntas primera y segunde- quiero afirm
claramente que nuestras peticione

Rabonea
jeldo e i de f trlcta tlcla.

La reglamentación laboral aprobada
¡n l 4 aun v Igente responde en lo económl

•iorldad a la fecha de su aprobación j j a in
iufidentes al ocurrir ésta en virtud de la dps
jnfrenada carrera de precios Es natural íor

de un cincuenta por ciento cuando meno obre
los de 1 4 Es deci que el roder adquisitivo
del ueld del profe or tiene aun un déficit de un
treinta por Utito por lo cual no puede Juzgarse
exce h a n estra petición de que se e tablezca
una gratificación equivalente a un nuevo veinte
I or ciento sobre los sueldos

bihma pre inta — Mae aun siendo u to al

condénela de nue tra labor a la actual care tía
de vida no orlan equitativas obre esta peticio
ne (é ta v la de la proporcionalidad) si una
\ez aprobada los grandes Colegios a los cuales
afectan casi exclusivamente por razón de u nu
mero matricula, no pudieran subsl tlr con los
mpil os económico con que cuentan lo cual po
dría ser causa de dos gravea males a) cierre del
Colegio co que lógicamente nadie puede de
ear b) aumento en las LU ta o lo que os igual

un encarecimiento de la Enseñanza qu tampo

mo a calcular con la modo tía de cifra a que

presurupstos de ingresos gasto los que se
pi edcT ca cular a un co eglo de 50 alumno que
abonen una cuota media de 100 pe etas que

i
(50.000 X 12)

a de plaza a ... 10»
50

•»... 10

bajá seis horas, la empresa puede reducir el suel-
do en un diez por ciento {< ' " " "
tiene que ser suprimida en 1,
taclón). con lo cual queda redi
pesetas, de las que hay que deducir aún Ja cuo-
ta sindical, las de previsión, etc., etc., con todo
lo cual el sueldo del Profesor se reduce a poco
más de 1.100 pesetas al mes, siem] " "
una casi Inexistente jornada de s
rías. De intento, y para que no ».
parcial, me fijo en los 47 licenciados que traba-

ices Ion que
a regíame n-
sólo 1.192,50

Í dla-
atrtcula gratuita 1SO.0OO

802.500

5 294 f 3 t r aba j an <1 i tre
s cálcí
horas y que

tísimo, debe decir: (ca
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