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ORGANO OnCIAL DE LA C. E. A.

BUENOS AIRES

I MORENO 2835
Director: HUMBERTO MARIOTTI

Administrador: SANTIAGO A. BOSSERO

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES

SUS AUTORES

PRECIOS DE SUBSCRIPCION (Moneda Argentina)

U. T. 45 - 8254 =

Interior:

Año 5 3.50
Semestre •• 2.—
Número suelto u 0-30

Exterior:
ta

a

Año $  4.— =

S

Pago adelantado.

Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de cada año.
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Editorial

VICTOR

HUGO

EDICIONES PARA EL AÑO 1943

SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITUALISMO
MODERNO, de León Denis.

50 páginas. Precio S 0.50

LA NUEVA CIVILIZACION, de Annie Besant.
120 páginas. Precio 5 1,—

ANALECTAS, de Santiago A. Bossero.
150 páginas. Precio S 1.—

EL SENTIDO ESPIRITUAL DEL ARTE, de Antonio

Songuinetti.
100 páginas. Precio S 1.—

POESIAS, de Salvador Sellés.
80 páginas. Precio S O 80

LA CIENCIA ESPIRITA, del Dr. M. Sanz Benito.
120 páginas. Precio $ 1.

PRECIO DE SUSCRIPCION A LAS SEIS OBRAS.
remitiéndola a domicilio S 4.—
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BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta al público todos los días hábiles de 14 a 19 horas.

Libros de Espiritismo, Teosofía, Literatura, Diccionarios, Libros de con

sulta, etc. Revistas, Periódicos. Folletos, en varios idiomas.

Entrada Libre y Gratuita. Los Socios pueden retirar libros para leer
en sus Domicilios.

CUOTA MENSUAL $ O 50

La Concjuista Espiritual

del Hombre.^

GOA'Of/IxS'T.T/? di lioinhrc c.s ht tiire.o osancitil dr. In docifina Cfsoirifista. Nn -«r
Iratii aquí de una caza del ser humano mediante la persecución, cuyo be-
ncficio redundaría en favor del cazador. No. Se trata de conquistar

al hombre por los camÍ7ios del Espíritu, procurando demostrarle el real signi
ficado de su vida ynaicrial y, al propio tieynpo, la pcrdwabilidad de su ser
espiritual. Porque cabe preguntar aeiui: ¿ha sido el hoinbre conquistado en ese
sentido? ¿Existe alguna institución humaría que haya podido realizar esa tareaf
En Htedio del C(tus actual, ¿existe algún si.stcjna o filosofía que guarde el ver-'
dadero conocimiento del alma y de la vida?.

Co)itestur en foimia negativa a las preguntas ya. for^nuladas, nos parece
sentar un principio que va en contra de la verdad, pues todas las ■religione&
y filosofías que han preteixdido responderlas son múltiples, y hu7i realizado gran
des esfuerzos por hacexdo, Pero .si las prñnerns sólo se atuvieron a la letra 7nuer-
ia de libros milenarios, tales como la Biblia, y si las segundas empicaron un
método poco edificante coxno el gnoseológico, que al discx'iminar sobre la natu
raleza del ser, sólo aporta una contribución universitaria y no el veraz escla-
recimie7i.io del destÍ7io del fío7nbre, esto es, el r.o7iocimiento esencial del Espí-
riiú C7i su doble aspecto de C7itidad visible c ¿se podrá decir con certeza
que esas dos corriQitcs del pe7isa7nie7ito hu7nano han logrado responder a las
preguntas a7Úcs eiiuxiciudas?. ■

Nosotros creconos fÍ7-7ne77icnte que no, pues i7ne7itras el estudio del Honibre
no se realice ti impulsos de una fe ardorosa y fecwida, e7npleando para- ello to-'
das las conquistas del conocimiento, la esencia del Ho7nl)re continuará siezidd
i'7i misterio y U7i e7iig77ia, que no será revelado ja7nás por la humana- sabidxiría.

Eii medio de taiitas hipótesis y teoriziicio7ies, es el EspÍ7-itis77io, bien estu
diado y encarado, el que ha de realizar esa 77ingnífica labor de conocer esen-
cúihncntc al Nombre; y lo realizará no sólo por las vías de la fe y de la filosofía
."? que también por las de la ciencia que son las de la experiencia- y de la obser
vación. Esta funciÓ7x, iras de espiritualizar el conocimíenío llamado clásico,
dc7nostrarí<i que es en la nuswn ciencia materialista donde están los niejoreí
ejc77iplos para establecer un concepfo espiritualista del hotnbre y del mundo.

Asi, cada espíritu conquistado por los esfuerzos del Espiritismo, signifi
cará un nuevo avance en el conocÍ7niento de la verdad, y, mejor que ninguna-
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Comisión Organizadora del

Primer Congreso Espirita Panamericano

P jV los meses de febrero y marzo reali-
zó esta Comisión varias reuiiiojies en

las que se expusieron importantes iniciati
vas para la marcha de los trabajos prepa
ratorios del Congreso Espirita Panamerica
no, a realizarse en Buenos Aires, en los
días 9 al 12 de octubre del corriente año.
La Comisión decidió confeccionar un nue

vo boletin en el que se insertará un ante
proyecto de estatuto para la Federación
Espirita de América a crearse en el Con
greso; el balance de entradas y salidas de
Caja desde que funciona la Comisión Or
ganizadora, el plan del Congreso y varios
artiexdos. Este boletín apareció el mes de
marzo, y ha sido enviado a todas las So
ciedades, Federaciones y Centros espiritas
de América.

El ánimo en favor del Congreso e.stá real
mente encauzado por la senda del éxito. Lo"
espiritistas de América esperan vivamente
la realización de tan magna asamblea. Nu
merosas revistas dedican sus páainas a re
alzar esta magna empresa y publicistas u
escritores ponen su pluma al servicio d'
este movimiento, puntualizando problemas,
sentando pensamientos, proponiendo ideas.

La Comisión cuenta con un regular núme
ro de proyectos en sus carpetas, con inicia
tivas hermosas, todo lo cual demuestra el

ánimo decidido a llevar adelante este Con
greso, pese a los Í7iconveniontes que puedan
suscitarse todavía en el ca^nmo que nos res
ta recorrer.

Figuras representativas del rspiritisniO
cuhano como Paz Basalto, Consuegra. Plá
cido Julio González, Miguel Eantie-sfchan;
escritores del Brasil como Leopoldo l\I<tch(U
do, Carlos Imbassahy, Tstnael fiome.s Bra
ga; de Puerto Rico, coino Jorqe Rossy
Oller y Luis S. Sánchez: de. Méjico. Ru
fino Jua7ico; de Ecuador, el Dr. II. Peml-
fa: de EE. UU., frizurry Sasporf g IT. Co-
lón; y numerosos otros periodistas g escri
tores nos han hecho llegar sus artículos que
hemos publicado y e.stanio.': publicando en
las páginas de niie.strn revi.sta, a los que ."f

añaden los de correlinioyinrios de la Argen
tina que como José Tejada, Ilsiynhcrto Mn-
riotti, Carlos Ghiesa, Set^itiaqo Bossero. TjuÍs
Di Cristóforo, Naum Kreiman y otros, co
laboran P7i la divulaación y en la ucci^"
práctica tendiente a dar al mot>h7xicnto ini
ciado el calor que se jnerece.

*i^eie3Pio<!ieigto¿oi3ibQ«briihQiü»a<!igai50taac!'«aiiji»¿L¿3Qiaaaiiw»iai!!ieiigiiSigi<!iB353n'i?5«!.'i«jS¿ji¿53!jQií!itf535?Sgjig5gE?y

reh'aión n doctrina, vodrá regjetir la lii.nt.ino.su palabra e.vaiigélica: "YO BOY
EL CAMINO. LA VERDAD 7 LA VIDA".

Tengamos, pues, siempre presente, gue el Espiritismo no se rcdncc a u^iet
inera húsaueda p.sicológica del ser esniritual. En sti doctrina se aloja la más ra
diante y lumino.sn fe que le haiia sido dado conocer al hombre. Esa fe. pura y
ttxmsformadora es la aue deberá emnlearse en la ronquista esniritual de la. i)er-
.sona humana. Por eso, em la práctica del Esviritismo, ?io infenñemr el factor
intelectual únicamente .sino ianibiéii la vivencia mísfieu t/ esniritual, .shi la ctutl
nc se llegará nunca o establecer el verdadero apostolado social que ha de con-
quistar al ffomhre en medio de .sn desconcierto actual.

La religión clásica ha cerrado su ciclo apostólico con la. conspiración del
■süenc'o em lo que respecta a la verdad metnfisica del í^er. Sahe de sobra anc.
en callar e.sos temas depende su entrotiizamiento .sobre el estado actual de 7a*
conciencias, pues ni bien .se ventilaran se aflojaría su poderío y quien saldría
ganando sería el Espiritismo, porque, dígase lo que .se quiera, es él quien me jor
conoce c interpreta las realidades del mundo invisible, por lo menos hasta
el presente momento histórico.

La filosofía espirita l^ajo los cielos de América

Armonicemos a los Espiritistas
por SANTIAGO MIRANDA

Nadie que tenga su cerebro normal y
mediana educación, libre de orgullo y

vanidad, puede discurrir que sus creencias y
conocimientos sean exactos en todas sus par
tes, y que, por tanto, no precisan de modi
ficación alguna. Pero todo individuo de es
píritu observador, al mirar los múltiples erro
res que la Ciencia, de siglo en siglo, ha te
nido que subsanar en sí misma, no puede
ni debe exponer ¡a fe de sus convicciones,
que lo alientan a bruñir el diamante inte
rior, al primer fanático propagandista que se
empeñe en convencerlo que está equivocado.

Sabemos que la ciencia de la Tierra no ha
dicho su última palabra y entendemos que
no la dirá nunca; lo que nos demuestra que
aquí todo es pcrfcccionable. El Espiritismo
está sujeto a esa misma ley, No nos ponga
mos agresivos por la crítica. Quizás tengan
razón parcial los impugnadores. Y quizás esto
sirva como de abono o de poda para encau'
zar más rectamente la acción de su destino
providencial.

El Espiritismo no viene a formar una nue
va secta religiosa más entre las existentes
para seguir manteniendo la división en las
ideas espirituales y morales, sino a hacer luz
en el sendero, mostrando experimentalmente
la realidad oculta detrás de las alegorías y
ri tos de las religiones. Viene a levantar el
velo de sombras que impide la acción reden
tora de la Fraternidad.

Se comprenderá que al hablar del Esp.'ri
tismo no se trata de esas manifestaciones
jTiístico-fanáticas en que la superstición y. e'
santerismo juegan un principal papel. Ni de!
j.oranderi=ino y la adivinación, que aunque

• pf] cada uno de ellos existen puntos de reali'
j¡id ocultos y provechosos en su oportuni
dad, en la forma en que hoy se manifiestan,j-gsultan obstáculos perturbadores para el ele
vado concepto que éste habrá de conquistar
gotre los hombres pensadores.

Para la amplia evolución del mundo, en
gl sentido moral y fraternal, es esencialísimo
ggte conocimiento del "mundo de las cau
sas" entre los hombres de ciencia y libre
pensadores. Y es preciso y altamente tras
cendental que en el mismo seno de las aso

ciaciones religiosas surja espontánea la voz
de los planos superiores del espíritu para
mostrar indudablemente la verdad total de
las enseñanzas de Jesús, impulsándonos con
precisión hacia la Religión Universal, ya que
en nuestros tiempos no hay iglesia dominan
te que haga desaparecer los médiums en la
hoguera, tildándonos de tener pacto con "Sa
tanás".

Necesario es también que cada individuo
que ha tenido la oportunidad de recibir y
•ompenetrarse de esta verdad consoladora
y edificante, trate, en lo que sea posible, de
orientar a los que desconocen la gran tras
cendencia futura del verdadero Espiritismo.

No pretendemos establecer una secta más
que nos divida íntimamente de las asociacio
nes religiosas dogmáticas; pensemos que en
la Tierra nada es perfecto, que la verdad y
el error se encuentran mezclados por todas
partes. Así, no hagamos crítica agresiva, acu
sando a los religiosos del presente de la do-
lorosa barbarie cometida en los siglos pasa-
ds por aquellos que en nombre de Cristo
mpusieron la "religión" por el hierro y el
fuego. Como El indicó, debemos perdonar
tanto como sea preciso para que la armonía
creadora vibre dulcemente en nuestras almas
y recibamos, asi, la comunión purificadera
de lo Alto.

Cuando desde el seno de alguna asocia
ción religiosa, lancen anatemas contra la doc
trina espirita y sus prácticas, aprovechemos
ese momento para hacer propaganda noble

elevada, como supo hacerlo aquella mujer
venerable que se llamó Amalia Domingo So
ler. No miremos las cosas desde abajo; ele
vémonos espiritualmente observando sin per
juicio la parte de razón que pudiera haber en
sus críticas y mostrémosles con la bondad de
nuestra obra y de nuestros sentimientos, ios
errores de sus juicios. Así haremos luz en
el Sendero. El pugilato pasional de las ideas
es oscuro e inarmónico.

No tenemos que impacientarnos por la di
ficultades naturales en el medio ambiente
sombrío de las pasiones terrenales. Lo que
se manifiesta con el nombre de Espiritismo,
no tiene' origen en el intelecto humano, sino

X
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Lázaro Luis ^amenlioL
bienhechor de la Humanidad

La carta autobiográ/ica que insertamos a continuación, fué escri
ta el 21 de febrero de 1905 por el insigne creador del Esperanto,
al abogado francés Alfred Michaux, quien la publicó después de la
desencarnación del maestro. Con una admirable sencillez cuenta
Zamenhof su vida de sacrificios y de pobreza, que no le hicieron
desistir de su magna obra, y cuya modestia destaca la grandeza de
su espíritu y la excelsitud de su misión benefactora.

Querido señor:
Pídeme Ud. que dé pormenores sobre mí

mismo y mi vida. De buen grado haré cuan
to pueda, pero, desgraciadamente, no es mu
cho lo que podré hacer.
Para las futuras generaciones mi biografía

tal vez no carezca del todo de interés, pues
de hecho mi vida entera, desde la infancia
hasta ahora, ofrece una serie constante e in
interrumpida de luchas diversas:
a) interiormente, dentro de mí, siempre

se debatieron diversos ideales y diversas as
piraciones, todas para mi igualmente imperio
sas y muchas veces me era diticilisúno armo
nizar unos con otros, y ello me atormentaba
en demasía:

iiuiiJiiJiiJiJiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiuiNiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNuiiiiuiiJiiiiiiiiiNiiiJiiifiiiiiiiiiiiiiiii

en las leyes divinas de la evolución de los
mundos y sus humanidades. Si fueran la obra
de los hombres ya hubiera desaparecido, por
que aún no ha sido bien comprendido, ni
practicado, por los muchos que se empeñan
en defenderlo a capa y espada. En los mo
mentos actuales sólo estamos situando el só
lido relleno entre la fangosa charca, sobre el
cual habrá de emerger el Gran Faro de la
Fraternidad.
Nunca olvidemos que estamos sobre la faz

de la tierra, que no es la morada de los esco
gidos, sino de almas en expiación; almas in
armónicas sujetas al dolor, creado por ellas
mismas, cuyo acicate las impele a ascender
hacía la Armonía Divina, luchando por la
creación-de un mundo de Justicia y Amor.
Y sobre todo, vivamos en continua in

trospección, esforzándonos silenciosamente
para que la virtud divina latente en nuestra
subconsciencia, brote floreciente, capacitán
donos edificantemente para llevar a cabo la
hermosa colaboración con el Gran Pian,

Bañes (Cuba) 1943.

b) exteriormente, tuve muchas veces
luchar contra diferentes dificultades, porqij
mis ideales nunca eran los que estaban
moda y ello motivó que nunca me faltara^
ataques y burlas de todos los lados.
Además de eso, durante muchísimos año

sostuve luchas para ganar el pan de cada día
y esa lucha por la conquista del pan, enve
nenaba profundamente mí vida, tn los úly.
mos años conseguí, finalmente, que no me fa}
te el pan; pero, desgraciadamente, la lucha
me agotó enteramente y ahora, sin tener 4^
años cumplidos, ya me siento un hombre d^
60 años.

Nací en Bialystok, el I? de diciembre de
1859. Mi padre (que aun vive) y mi abuelo
eran profesores de lenguas. El lenguaje hu
mano fué siempre para mí la cosa más que
rida del mundo. Más que todas, yo amaba
la lengua en que fui educado, esto es, la rusa-
estudiaba con el máximo placer otras lenguas
diferentes, pero me interesaba por ellas más
teórica que prácticamente y, como nunca te
nía ocasión de ejercitarme en ellas y siempre
apenas si las leía con los ojos y no con la
boca, sólo hablaba con libertad y correcta
mente, tres lenguas: ruso, polaco y alemán
La lengua francesa léela sin dificultad, pero
la hablo poco y mal; más allá de esas, estudie
en diversas ocasiones unas ocho lenguas más'
que conozco poco y sólo teóricamente.
En mi infancia amaba apasionadamente la

lengua y todo el Imperio Ruso.

"En 1869 entré en el Gimnasio Real de
Bialystok, pero al cabo de dos meses tuve
que salir debido a una grave enfermedad
(cuando niño enfermaba frecuentemente).
En 1870 entré de nuevo y estudié con gran
éxito (debo hacer notar que en los nueve
años de mis estudios en el gimnasio, tanto
en el de Bialystok, como después en el de
Varsovia, siempre fui el primero de la clase);

los maestros me hallaban muy capaz y m-'s
compañeros me profetizaban (sin envidia al
guna, sino con sincera buena voluntad, por
que nunca tuve enemigos entre e'los) que yo
realizaría grandes acontecimientos en la vida:
sin embargo esas profecías fallaron absoluta
mente y por mucho tiempo tuve que luchar
penosamente para ganar el pan para mi fa
milia.

En 187Í mis padres mudáronse a Varso
via, donde mi padre obtuvo una cátedra de
profe-or de alcmím en el Gimnasio Real. Que
dé cinco meses en casa para aprender las len
guas latina y griega: después entré en el
2." Instituto de Filología de Varsovia, curso
que concluyera en enero de 1879.

Partí entonces para Moscú y allí ingresé
en la Facultad de Medicina de la Univers'-

dnd rusa. Mis comnañeros moscovitas eran

representantes de muchas razas de las más di
versas, y eso formó en mí la aspiración de lo
grar una familia humana unida.

Bien pronto la situación financiera de m's
padres tornóse pésima; no podían tenerme

en Mo-cú y por eso en 18.SI regresé a
Varsovia, e ingrese en la Universidad, cuyo
curso terminé en enero de 1885.
En ese entonces, me trasladé a la aldea de

Vevseve, para iniciar mi clínica médica.
Actuando en la clínica durante cuatro me

ses. me convencí que para la profesión de
médico 110 servía ahsolu'-amente, pues sov
muy impresionable (principalmente de los
moribundos), y el sufrimiento de los enfer
mos me atormentaba mucho.

Regre=é a Varsovia y traté de escoger una
especialidad más tranquila, esto es las enfer
medades de los ojos. Trabajé durante seis
meses en la sección oculista de'un hospita'
de Varsovia, después estudié un poco en las
clínicas de Viena, y a fines de 1886, comen
cé a a'-hiar como médico ocul'sta, nuevamen
te en Varsovia.

Entonces conocí a mi actual esnosa, Clara
Zílberník, de Kovno. que hallábase hosne-
dacla en casa de .su hermana, residente en
Varsovia. El 9 de aposto de 1887, contraic
matrimonio. Exnliqué a mi esposa toda la
í-cncia dn mi idea v mis nlanes de acción
futura; le nrcgunté si quería ligar su suerte
a la mía. Ella no «ólo concordó plenamen*-e.
sino que hasta puso a mi entera disposición
todo e! dinero que poseía, y ello me permi
tió publicar mis primeros cuatro libros, des
pués de haber intentado en vano, por mucho
tiempo, bailar un editor.

Estos libros fueron los compendios del Es

peranto en los idiomas ruso, polaco, alemán
y francés. Luego publiqué el "Segundo Li
bro", "El Suplemento", "El Sop'r- de Nieve"
y "Los Hermanos" (escritos por C.abowski);
la traducción del "Segundo Libro" y del "Su
plemento", el diccionario medio alemán, el
diccionario completo ruso; los compendios en
inglés y sueco, el "Princesa Mary", etc.

Pagué también muchos anuncios en los dia
rios, distribuí gran cantidad de libros, etc.

Bien pronto el Esperanto insumió la ma
yor parte del dinero de mi esposa; el restan
te nos lo absorvimos nosotros mismos, por
que las rentas de mi clínica eran terriblemen
te pequeñas. A fines de 1889, estaba ya sin
un níquel.
Demasiado triste era entonces mi vida. Tu

ve que abandonar Varsovia e ir a otro lugar
en procura de mi pan. Mi esposa, con nues
tro primogénito, se vió precisada a ir a casa
del padre y yo me embarqué (noviembre de
1889) para la ciudad de Herson (sur de Ru
sia), donde no había oculistas (sólo actuaba
uno), y por ello esperaba encontrar allí el
pan para mí familia.
Pero mi esperanza se frustró terriblemen

te; mis ingresos no sólo no daban para mi
familia, sino que no bastaban para mí mis
mo, a pesar del modo modesto y avariento
en que vivía. Simple y literalmente dicho,
muchas veces no tenía qué comer; muy fre
cuentemente quedaba sin almuerzo.
Ni mi mujer, ni mis parientes lo sabían,

porque yo no quería angustiar a mi esposa y
constantemente la consolaba en las cartas que
le escribía, diciendo que todo me iba bien,
que tenía buenas esperanzas, que en breve
la haría venir junto a mí. Al final, no pude
soportar más y tuve que confesar a mi mu
jer mí amarga situación.
Yo era todavía demasiado orgulloso para

recibir auxilio económico de nadie; pero '
angustia y las súplicas de mi esposa me for
zaron a recibir Ta ayuda de mi suegro (quien
nunca rehusó auxiliarme v gastó conmigo mu
cho dinero) y regresé a Varsovia, esperando
que en ella mi consultorio fuera mejor.
En mayo de 1890 me hallaba de vuelta e-

Varsovia.

También esta vez la esperanza me engañó.
Mis ingresos no aumentaban y mis deudas
crecían. Finalmente, no pudiendo soportar
más. en octubre de 1893 me trasladé con la
familia a la ciudad de Grodno.

.Allí mis ingresos eran mayores y la vida
más barata. Pese a que también en Grod^^n
mis servicios no producían lo suficiente para

ikl. S-



(Palabras de la última confesión)

El genial creador del esperanto preten'
día conseguir un mayor sentido de la

fraternidad entre todos los hombres, con
prescíndencia de creencias y razas, mediante
la comprensión mutua. Esta es la idea ín
tima de todo esperantista también. Es lógi
co pensar que tal idea surgiese de una men
te de fuerte convicción espiritualista. Za-
menhof no habló acerca de sus ideas religio
sas, temeroso quizás —y no sin razón— que
ello pudiera perjudicar el éxito de su obra.
Sin embargo, Edmundo Privat cita los si
guientes párrafos de un "Cuaderno de cua
tro páginas" que Zamenhof dejó sin termi
nar. La última página, apenas comenzada, se
hallaba sobre la mesa de trabajo del maes
tro, "como el último manuscrito, en lápiz,
sin terminar." El mismo Privat supone que
era un plan sin desarrollar aun, acerca de
la inmortalidad del alma". He aquí dichos
párrafos:
Todo lo que ahora, escribo, no nació

ahora en mi mente, sino hace ya 40 años,
cuando tenía la edad de 16 a 18 años; a
pesar que desde entonces medité mucho y

leí diversas obras científicas y filosóficas,
mis pensamientos acerca de Dios ;/ de la
inmortalidad muy poco a nuda han va
riado.

Mientras en el mundo científico perde
ré toda estimación, tampoco en el mundo
de los creyentes encontraré simpatía com
pensadora alguna, posiblemente sólo ata
ques, puesto que mi creencia e.s totalmente
diferente de la suya. . . Hería, más pruden
te si callase, pero no pitedo.. .
Mi madre era creyente religiosa, mi pa

dre era ateo. En mi niñez creía en Dios
y en la. inmortalidad- del ahna, en la for
ma en que lo enseñaba la religión en que
había nacida. No recuerdo con e.rjictitnd
en qué año de mi vida perdí la fe religio
sa; pero si recuerdo, que el más alto gra
do de incredulidad lo alcancé eiitrc los 15
■y los 16 años de edad. Esa. fué la época
también más atormentada de mi vida. La
vida en sí perdió ante mis ojos lodo sen
tido y valor. Miraba los hombres y wc mi
raba .a mi misyno con desprecio; veía en
mi y en ellos .sólo un pedazo de carne sin
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cubrir los gastos y siempre contando con c'
auxilio de mi suegro, con todo, me mantuve
durante un espacio de cuatro años.

Pero, como mis hijos crecían y necesita
ban de una educación más costosa, y la ciu
dad de Grodno es tan pobre que un oculista
nunca podría aumentar sus rentas, atendien
do el insistente deseo de mi suegro, a fines
de 1897 decidí volver nuevamente a Varso-
via y hacer aquí mi última tentativa.

El estado de mi alma era entonces terrible.
Sabía muy bien que ésa era mi última prue
ba y que, si fallaba, estaría perdido.

Durante el primer año enloquecí de impa
ciencia. Más al final, gracias a las últimas re
servas de mi energía, la suerte comenzó a ser
más favorable. Mi clientela empezó a aumen
tar cada vez más y ya desde 1901 ella es tan

grande, que mis ingresos cubren enteramen
te mis gastos. Estoy salvado.

Después de largos años de grandes sufri
mientos y luchas, finalmente ahora tengo una
vida más tranquila y gano el pan suficiente
para mi familia. Moro en una de las calles
más pobres de Varsovia; mi$ clientes son po
bres y ganan poquísimo; tengo que atender
de 30 a 40 clientes por día para recibir tanto
como otros médicos reciben de 5 a 10 clien
tes; pero estoy muy contento, porque gano
mí pan sin recurrir al auxilio ajeno.

Tengo tres hijos; un varón y dos mujeres,
Estoy cansado y debo tener cansado tam

bién al señor con mi larguísima carta.
Adiós.

Suyo,
L. L. Zamenhof.

En un porvenir quizá no muy Icjaílo, existirá
Una lengua internacional, auxiliar por supues

to, porque .sería una estupidez y un sacrilegio la
pretensión de que desapareciesen los hermosos idio
mas actuales.

Ese maravilloso progreso de ana lengua única,
es asunto mucho más simplificado"" de cuanto traté
hasta ahora.

No lesiona egoísmo nacional de ninguna clase,
no choca con ambición individual alguna, no exi
ge ningún impuesto nuevo ni cambio sensible en
nuestra vida cotidiana. Sólo pide un mínimo es
fuerzo intelectual.

De otra parte, al presentar con insistencia esta
idea, no inventó nada. En todo caso mi único mé
rito consistirá en defenderla contra las burlas in
sulsas, los de.sdencs sin base ni gracia y sobre todo,
contra un silencio irritante, que ha resultado, al
aparecer, de una tácita conjura.

Cuando se habla de una lengua internacional,
universal y única, las gentes serias pierden su ecua
nimidad y no pueden contener una mueca có
mica.

—i Comprendido! —exclaman—. El esperanto.
Esta es toda la fuerza de ta argumentación.
En vano se les dirá que es una lengua sencilla,

flexible, fácil de aprender y, más fácil todavía de
entenderla.

—jOh, el esperanto! —os dirán.
En vano insistiréis, añadiendo que es un idioma

que todas las personas de Europa ilustradas podrían
entender, hablar y escribir, con sólo tres meses

iiimiiMiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiitiiiiiiiniiiiii

.eeir/if/o. creado sin saber porqué ni para
qué. viviendo en la eternidad mcno.'s que

'pin imperceptible segundo, paro podrirse
\pronto y desaparecer para siempre., ,sm ren-
.-■pnrccer jamás en los futuros infinitos mi-
Ip.nes de años. ;.Parn qué lúvo, para qué
e'sfndio, para qué tro-hnjo, para qué amol
Es tan insensata la rjda, tiene tan poco
Valor, es tan irrisoria!. . .

Empecé a sentir que posiblemente la
muerte no significa desaparecer. ...,; que
existen ciertas leyes en la naturaleza.. .;
que algo me guarda para altos fines. . .

Por el Dr. CHARLES RICHET -

de estudios. No conseguiréis sacarles dé su can
tilena.

—¡Oh, oh, el esperanto!
Pero, hablemos seriamente, aun a aquellos que

lo toman a broma.

1' El esperanto es una lengua muy fácil, que
no tiene una sola exccpdón en su gramática.

2' Su vocabulario es en gran parte latino. Es
el latín de la democracia. Vocabulario latino quie
re decir, francés, español, etc.

4' Al cabo de tres meses de estudio —a razón
de una hora por día— un joven de quince años,
de inteligencia media, podría hablar correctamente
el esperanto. Para los japoneses, los eslavos, los
hínos y los árabes, serían precisos seis meses, de
bido a las profundas diferencias de los alfabetos.

Ahora bien, para hablar correctamente una sola
lengua —francés, inglés, alemán, español, italia
no—, son precisos por lo menos dos años de con
tinuados estudios, a razón por lo menos de dos
horas diarias,

Así, por cifras matemáticas, puede establecerse
está diferencia. Mientras que son precisas 1.400
horas para aprender una lengua ordinaria, bastan
100 pata aprender el esperanto.

¿Qué será si en lugar de una sola lengua se
quieren aprender dos o tres?

Los neerlandeses, por ejemplo, por las necesida
des de su comercio, por sus viajes y por sus pla
ceres, tienen necesidad de aprender tres idiomas;
alemán, inglés y francés. El esfuerzo es colosal,
y no obstante, un ¡oven neerlandés a costa de seis
años de trabaio tan duro como penoso e ingrato,
sólo conscsuirá expresarse menos que medianamen
te en cualquiera de los tres idiomas. Por consi
guiente, les serán precisos a esos holandeses 4.000
horas de trabajo, contra 100 de esperanto. El es
fuerzo oscila de 1 a 40.

Evidentemente, el esperanto no ofrece interés
alguno si no existe quien lo bable. Sin embargo,
me permitiré una comparación apropósito de este
asunto.

Si instalo en mi casa un aparato telefónico en
comunicación con las centrales, funcionamiento au
tomático. etc., poseerá en realidad un maravilloso
.aparato de física. Pero si .soy sólo en servirme del
mismo, por admirable que sea el instrumento, no
pasará de ser un estorbo más > no sabré como ni
para qué utilizarlo. Si en cambio, estoy en comu-
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nicación con un millar de abonados, el teléfono
se convertirá para mi en utílisímo aparato.

Si el esperanto, sólo se habla por un centenar
de personas, cultivarle será simplemente una di

versión, que no ofrece atraaivo alguno, Estudiar
le será perder el tiempo. Pero si un millón de in

dividuos pueden obtener diálogos en este idioma,
la utilidad del mismo resulta incuestionable. Y si en
lugar de un millón, son diez millones, el esperanto
más que útil, será indispensable.
La utilidad del esperanto es proporcional al nú

mero de individuos qtie ío hablen. Supongamos, se
gún se dice en matemáticas, e] problema resuelto
—ya veremos cómo puede resolverse fádlmentc—.

y supongamos que existan en Europa diez millo

nes de individuos que hablen correctamente el es

peranto y puedan escribir en este idioma toda su

correspondencia particular y comercial. Seguramen
te seguirán hablando en sus lenguas vernáculas.

Portugueses y rumanos, checos y daneses, holan
deses y polacos no tendrán motivo ni razón alguna
para abandonar ni olvidar sus hermosos idiomas,
su amada lengua materna. Pero poseerán todos ellos
una lengua universal que habrán podido aprender
sin esfuerzo, en lugar de quebrarse la cabeza en
las monótonas páginas de las gramáticas que ense
ñan e] francés, el español, el alemán, el italiano o
el inglés. ¡Una lengua única para todos los hom
bres civilizados! Tendría enormes consecuencias mo

rales y materiales.

y por más que alguien me repita la cantilena;
—¡Oh, oh, el esperanto! —no me convencerá

lo mínimo,

¿Qué sería preciso, para que esta singular qui
mera se convirtiese en realidad?

Primeramente, urja propaganda personal activa,
endiablada. Sería divertido, uno de esos apostola
dos medio en serio medio en broma, dignos de
ser vividos. Para los hombres de gran corazón,
es siempre uo motivo de íntima satisfacción, ser

blanco de las sosas ironías de los imbéciles.

Mi querido amigo Bofrac, rector de la Academia

de Dijon, enseñó el esperanto a su esposa, a su'
hijos y a sus domésticos. En su casa sólo se h.T-

biaba- el esperanto, y logró persuadir a sus conciu
dadanos para que le imitasen.

Por tal motivo. Dijon era la ciudad de Francia

donde existían más esperantistas, más que en Lyon.

que en Marsella, que en el propio París.
Si por uo accidente de lo más improbable, má':

todavía que la realidad de las utopías que escribo
en este libro, me diesen la cartera de Instrucción

pública, uno de mis primeros cuidados, sería

proposición a todos mis colegas, los ministros d-

Instruccíón de Italia. Inglaterra. Bélgica, España-
Alemania y Holanda, de organizar obligatoriamen
te tres meses de estudios de esperanto, para lo"

jóvenes de ambos sexos mayores de dieciséis años.
Sí, únicamente do tres meses, y tcnnin.-idos estos,

una comisión internacional recorrería Europa en
tera, proponiendo premios a niumno.s y profesores,
según los adelantos con.scguido.s.

Serían en realidad aicnt.idoras la.s cartas que se
cruzarían entre esa juventud csper.incista de todos

los países. Además serían posibles reuniones cos

mopolitas, en las cuales el espíritu internacional
hallaría su más noble expansión, gracias a esa uni
dad de lenguaje.

Y para conseguir tan herniosos resultados, bas

taría un mínimo esfuerzo, una hora diaria durante

tres meses.

Pero yo no la pediría, no. La exigiría, como se
exige actualmente el latín y la aritmética. Y por
esta exigencia podrían conversar sin dificultad al

guna todos los habitantes de Europa, aun los más
alejados, como lo.s búlgaro.s y los finlandeses.
Yo no seré ya nunca ministro de Instrucción pú

blica, pero, ¿por qué un joven ministro, un hom
bre progresivo, desdeñando ese imbécil —¡Oh. oh,
el cspcrantol, no intenta esa fácil resolución? Pue
do asegurar que hallaría en muchos países de Eu
ropa entusiasta apoyo.
A veces, a pesar de mis ideas liberales, llevadas

hasta la terquedad, me siento tentado de desear pa
ra Europa un Dictador que decretase ciertas medi
das ¡nofcn.«ivas, pero útiles. Sería la única manera
de vernos libros de comisiones .subcomís'ones, en
cuestas, contracncucstas, votaciones ambiguas des
pués de interminables discursos, en fin, todo el t-n-
glado político, siempre con vistas a las elecciones.
No hace falta tanto aparato para una modesta

reforma imponiendo tres meses de c.'tudios con la
que no saldría nadie perjudicado y podría ínidar
cl intercambio humano verdadero,

No será nunca valedera la objeción de ciuc el
esperanto pueda resultar en detrimento de las len

guas vernáculas. Es preciso ser un verdadero cre
tino para estar convencido de que cl francés, por
ejemplo, se habla corrientemente en las calles y
en las tiendas de Chicago, Londres, Munich, Pra
ga. Milán, Budanest. Odcut.a v Yokohama. Me

consta que algunos saloné.s di.stínguidos de estas
ciudades son concurridos por damas espirituales
oue hablan el francés lo suficiente para sostener
un diálogo inteligible. Pero c.sto no resuelve nad^-.
En realidad, sólo se habla francés en Fra"C"a. E'
idioma francés, difícil y complicado, no se ímoon-
drá jamas como lengua internacional, como tam
poco podrá imponerse el inglés, cuya escritura e.s
atrozmente anti fon ética.

No existe e.sperantista sen,«ato. que hava c-n-e-
bído la más fugaz idea de aiie con su idioma pura
mente auxiliar podrá suDrimír ni aun limitar e'
uso de lengua nacional alguna.
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I  I Congreso Esperantista Argentino

Durante los días 22 al 25 del corriente mes de abril se realizará en Buenos

Aires, como ya hemos anuitciado a nuestros lectores, el segundo Congreso de los

esperantistas de la Argentina.

La solemne sesión pública de apertura tendrá efecto el día 22, a las 20, en
cl Salen de actos de la Casa del Teatro, Santa Fe 1243. Las sesiones ordinarias se

desarrollarán en el salón del Círculo de la Prensa.

LA IDEA, consciente de lo que la fácil y práctica lengua auxiliar creada por

Zamcnhof puede significar como factor importantísimo de acercamiento entre los

miembros de la familia humana, cualesquiera que sean su color, nacionalidad o

creencia, se complace en invitar a todos los espiritistas a que apoyen el movimiento

esperantista, y envía al II Congreso Esperantista Argentino su más cordial y frater
na adhesión.

El idioma de Montaigne y Víctor Hugo, el de
Cervantes y Aiarcón, el de Shakespeare, el de Dan
te y Petrarca, el de Goethe, no tienen nada que
ver con el esperanto. No admite éste la más pe
queña comparación.

Es una lengua sin elegancia, geométrica, que no
pasó por el crisol depurador de humanistas y poe
tas. Pero lo que le falta en belleza, le sobra de
utilidad práctica.

Merecería una celda de manicomio cl insensato
que pretendiese desterrar con el esperanto el es
pañol, el francés, el alemán, el ruso o el rumano.

Guardemos cada cual nue.stta lengua vernácula, pe
ro sacrifiquemos algunas semanas a aprender otra
en condiciones de difundirse por todo cl universo
civilizado. Un buen dictador —pero dictador úni
camente para este caso concreto—, podría conver
tir en realidad ese beneficio. Seguramente no c tí
muy lejano cl día que existirá una lengua auxiliar
internacional, y aun cuando el esperanto, creado
por el genio de Zamenhof, esté admirablemente
construido, quizá otro hombre genial sepa c car
otra más perfecta todavía.

Nada iiv.po.t.i. pues lo esencial será que cxi.ta
Una lengua universal, fácil, yuxtapuesta a las her
mosas lenguas maternas.

Lo repito: en lugar de agotarnos durante tres

años estudiando cl alemán, el inglés, el italiano o el

francés, empleemos sólo tres meses estudiando esta

lengua universal. Será suficiente para hablarla, y
podremos ponernos en relación con los civilizados
de todos los países, aun si en éstos se habla por
tugués, flamenco o danés.

Cuanto menos tiempo consagremos a estudiar

idiomas extranjeros, cuya gramática y vocabulario
son atrozmente complicados, tanto más podremos
desde la adolescencia estudiar a fondo nuestra len

gua materna.

¡Cuántas cosas me quedan por decir todavía!

Pero es preciso que refrene mi entusiasmo.

Sólo agregaré lo siguiente; Sí en lugar de haber
adoptado la numeración árabe 1, 2, 3, 4, 5, ele.,
cada nación tuviese al propio tiempo que su idioma

especial, una numeración particular, las cifras se
convertirían en insondables jeroglíficos.

Sí podemos vivir en el extranjero, aun sin cono
cer la lengua, es porque la numeración es la mis
ma que en nuestro país de origen.
Omnia tn número et pondere — dice el Ecle-

siastcs.

Es la divisa de la ciencia, y si ésta puede pro
gresar, se debe a que en todos los países el núme

ro tiene el mismo métcdo.

(De "La Edad de Oro y la edad del oro").
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HCL adhesión de la G. <S. R. al

Gongreso híacíonal Sspmla de Guba
La Confederación Espirita Argentina, V>a dirigido la siguiente

carta a los delegados al Congreso Nacional Espirita de Cuba. LA
IDEA hace suyos los conceptos del mensaje y desea c! máximo
éxito a los correligionaiios cubanos.

Buenos Aires, 7 de marzo de J94d.

Señores Delegados al Congreso Nacional
de Cuba.

.  La CONFEDEHACION ESPIRITISTA
ARGENTINA hace llegar a Jos .señores de
legados al Congreso Nacional Ésiñriiu de
.Cuba su fraternal adhesión ¡j el deseo de
que las decisiones de tan imponente con
centración se inspiren en los elevados prin
cipios de amor, justicia e igualdad que pro-

'clama el Espiritismo,

AsÍ7nismo, anhela esta Confederación que
los problemas plaiileados cd ho7nbre por la
evoluciÓ7i de las formas sociales, jurídicas
y económicas de la sociedad hmnaiia en
cuentren en los señores delegados el eco
espiritual requerido, para testbnoniar al
mundo, como decisión de ese Coi^greso, el
pensamie7ito de todos los espiritas sobre la
necesidad de que el mundo de post-guerra
está fwidamentado en los valores espiritua
les del hombre para la estructuración de
una civilización que responda a la concep
ción del Espiritis^no, es decir, buscayido i
bienestar económico, jurídico, social y Jii'
ral de los hombres, en conso7iancia a la
igualdad espiritual, ese^icial de los mis77ios.

Este ajihelo tiene su raiz eii una co7icep-
ción netamente espir-itisfa y coi'vesponde
también al pensar de 77iuchos seres espii'i-
ttiales, circunstancia que determÍ7ia, tam-
bién, este 7)ie7isaje de confraternización de
quienes ubicados en otra zona geográfica
del plateta se hallan her77ianados, co7i los
C07igresistas reu7iÍdos, en el propósito de
considerdr, con cnieHo actual, los- comple
jos problemas que debe afrontar el Iiotu-
bre en estos insta7ites de contradicciones,
desorientación y pesÍ77iismo para quienes no
saben o no desean ver la transformación
que experimenta la hu7na7iidad mediaiite

tan dolorusds e insen.sutas c.rprriv7tcia.s. Por
ello, Ja Co7ifederaciÓ7i E.spirilisld Arge/iti-
7ia desea que ese Congreso, reprcsc/itante
del pemsar de otros her7>ui)ios, litiga cono
cer al inundo el verbo e.spírita conio Uania-
da vivaz para quienes nu coíiciíjcji la vida
como oli'a cosa que »íi campo de lucha do7i-
de Jo.s hovibre.s se despedazan por defender
co7iq¡iistas materiales, con olvido de la esen
cia cspiriluul del hombre g de las leyes
que determinan la evolución nioral de los
espí7-itus y que facilitan, como se ha obser
vado úUiinamciite en casi lodos los países
del inundo, el desprecio absoluto de la dig
nidad humana y en el ataque, legal o "O,
de la libertad de concjencia, de reuniori y
de palabra y que llega también al dehto
de pe/-segnir a quienes en todas las esferas
del pensamiento postidan el adveiiimicnto
de una sociedad 7>iás fraternal y inás digna.
Foi'mulando iiotos por el éxito de ese

Congreso, la Confederación Espvñiista Ar
gentina aprovecha la oportmiidad pai-a ie-
cordar a sus hermanos de Cuba, la. pi'óxima
realización en Buenos Aires, Reinihlica Ai-
gentina, del Pi'imer Congreso Espirita
americano y reitera la invitación remitida
oportunamente para concurrir al mismo,
espei-ando verse honrada con la presencia
de los delegados cubanos, a quienes p'atei-
nalmente anticipa stis saludos más cor
diales.

Reciban, pues, los señores delegados^ 7-e-
unidos en el Congreso Nacional Espíi'ita
Cubano las sugestiones e invitación de esta
Confederación inspii-adas, como queda di
cho, en los ])Ostulados de nnestro común
ideal: el Espiritismo.

Afectuosamente,

Felipe S. Avogatlro
Secretario

Hugo L. Nalo
Presidente
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Página G^oélica

EL ALMA SUPREMA
{Del Libro de los Vedas)

Era el silencio, era el misterio.
No habia nada

ni de visible ni de invisible.

¿Do estaba el cielo, do estaba el aire,
do estaba el agua?
El mar profundo con sus corales
¿do se encontraba?
Del firmamento la inmensa bóveda

¿en dónde estaba?
En aquel caos inconfundible
nada alentaba,
no había días, no había noches.
Con sus reflejos de rosa y nácar,
la bella aurora

no aparecía dorando el cielo
en las primeras horas del alba,
y la sombra envolvía a la sombra
y allá en las tinieblas, las sombras callaban. , .
Todo confundido,
misterio... silencio.. ,

Y en el fondo insondable del caos
era el Ser Supremo,
y el gran Todo brotó de su fuerzo,
de su amor inmenso...

El amor es Él mismo;
el amor es su esencia;
es el germen fecundo que anima
el cielo y la tierra.
Los sabios estudian

los transformaciones de la vil materia;
ven lo que es visible,
lo invisible anhelan.

Y su alma, cual llama a los cielos,
ardiente se eleva.
¿Quién sabe estas cosas?
Sólo Él, que las crea.
¿Quien sostiene del mundo y del cielo
la fábrica inmensa?

¡Aquel que en lo alto
fija su mirada profunda, serena,
sobre el mundo mísero

y todas las cosos las tiene en su esencia!

Traducción de Carmela Huíate Sanjurjo.
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0 Ilay más cosas en el cielo y loTire la türra, Tloracin,
de las que puede soñar nuestra filosofía.

Slmkespcaro (Hanilett.

D' estellos, del Mando 8>spimlual

• En e! libro "Don Bosco, Su santa vida y admirables obras, por un cooperador
Salesiano". Barcelona, Sarriá, 1890, se lee el siguiente relato:

"Luis Comollo, íntimo amigo de D. Bosco, falleció a la temprana edad de
22 años. Antes de morir dió a su amigo el m:is tierno y cariñoso adiós y tuvo con
él ,a solas, una santa conversación sobre las verdades eternas, la Irccucncía de los
sacramentos, la viva devoción a María Santísima, la elección Je buenos compa
ñeros, etc.

La muerte de Comollo produjo gran impresión en el seminario, particularmen
te a causa de dos apariciones suyas a poco de morir, y una de las cuales hecha a
Juan, presenció todo el dormitorio. La referiremos con las palabras de su mismo
biógrafo: "Conforme a lo que habríamos leído en algunas libros, habíamos con
venido en nuestra amistad de rogar el uno por el otro y que el primero en ser lla
mado a la eternidad, traería noticias del otro mundo al compañero sobreviviente.
Repetidas veces habíamos confirmado esta promesa, a condición de que fuese del
agrado de Dios y lo permitiese y, bien que hecha puerilmente y sin conocer la im
portancia, fué siempre mantenida con toda seriedad y renovada en varias ocasiones
durante la enfermedad de Comollo.

-Era la noche del 4 de abril de 1839, la siguiente al día de su sepultura y yo
reposaba con los alumnos de Teología en el dormitorio situado al sur del patio. Es
taba acostado, pero sin dormir. Sumamente conmovido pensaba en aquella prome
sa, teniendo como un presentimiento de lo que debía suceder. A eso de la media
noche óyese un gran rumor en el fondo del corredor, rumor que por momentos
se hace más sensible, más intenso y agudo. Parecía el producido por un enorme
carro, por un tren o un estampido de cañón. No sabría expresarme sino con decir
que originaba un múltiple fragor ta n vibrante y violento que llenaba de es
panto e impedía hablar. A medida que se iba acercando, dejaba tras de sí un ruido
continuado en las paredes, bóvedas, pavimentos y corredores como si hecho de
lámina de fierro fueran remecidos por gigantesca fuerza. Su proximidad no era
tan sensible que pudiera medirse la distancia a proporción que ésta disminuía, y
dejaba una incertidumbre como la de un vapor cuya vecindad no podemos a veces
conjeturar sino por el humo que arroja el aire.

Todos los seminaristas del dormitorio despiertan, pero ninguno habla. Yo es
taba muerto de miedo. El rumor se avanza más y más espantoso: al llegar al dor
mitorio se abre violentamente la puerta y sin que se vea más que una débil luz de
variado color crece el estruendo. De repente silencio; aumenta el brillo de la luz
y óyese resonar la voz de Comollo que llamando por tres veces a su amigo, le diee:
¡Estoy salvo!

Luego avívase el resplandor y de nuevo, como trueno que derribara la casa,
conrinúa el rumor con mayor fuerza. A poco cesa y la luz desaparece. Lcvántanse
entonces de la cama los alumnos y huyen sin saber adonde: unos se reúnen en
un extremo del dormitorio, otros alrededor del prefecto Don José Frorito de Rívoli,
y todos esperan con ansiedad la alborada siguiente.

Yo sufrí en extremo, y fué tal mi espanto que en aquel instante habría pre
ferido morir. E to fué el origen de una enfermedad que me llevó a las puertas del

íL

sepulcro y sólo al cabo de muchos años conseguí recobrar el vigor que en ella perdí.
Los lectores harán de esta aparición el juicio que les agrade; debo sin embargo

advertir que viven aún muchos testigos del hecho. Me basta con haberlo expuesto
fielmente y a todos mis niños les recomiendo se abstengan de hacer convenios se
mejantes, en especial de cusas innecesarias a la salvación, porque tratándose de
poner en relación lo natural con lo sobrenatural, la pobre humanidad sufre extra
ordinariamente". (I)

(1) DON BOSCO: Nuovi cenni sulla vita del giovane Luigi Comollo.

• A principios de 1936, la señora M. F. Mease, de Memphis, Tennessee, tuvo un
sueño en el que se le apareció su tío y le dijo: "Acabo de ver a tu madre (muerta
hacía mucho tiempo). Se parece mucho a tí". Y después de una pausa, añadió:
"Hoy no tome el desayuno. Estaba muy cansado".

Al día siguiente la señora Mease contó a su familia el sueño. Al poco rato
telefoneaba su tía para notificarles un accidente que le había sucedido al tío, apro
ximadamente a la misma hora en que la señora Mease soñaba con él.

En efecto, al llevarle el desayuno aquella mañana, lo había apartado diciendo
que estaba "muy cansado". Luego se dejó caer en la silla. Había muerto.

Sra. Mease ei\ "Coronel cuero 194S.

• Durante dos años, la señora de Cummings, de Fort Lauderdule, Florida, inten
tó en vano descubrir el paradero de un amigo de la infancia. En la noche del II
de agosto de 1941, soñó que lo hallaba casualmente en un restaurante chino de
Nueva York.

Dos días después, la señora de Cummings recibió la noticia de que había ga
nado un concurso radiotelefónico de preguntas y respuestas y que el premio de
5.000 dólares estaba a su disposición en Nueva York, debiendo ir a retirarlo per
sonalmente al estudio de la N.B.C.

Una vez en Nueva York, al día siguiente de recibir el premio, se acordó del
sueño súbitamente. Como no conocía a nadie en la gran ciudad, resolvió dirigirse
a un restaurante chino y consultó la guía telefónica, en la que halló dos con el
mismo nombre que vió en sueños. Eligió uno de ellos al azar y se dirigió hacia allí

Cinco minutos después de haber tomado asiento frente a una mesa del esta
blecimiento, el mozo le extendió el menú. La señora de Cummings le miró... Era
su amigo.

• El electricista Dan W. Fehrenbach, de Kansas City, tiene la impresión de vivir
dos vidas diferentes. Durante las honis de vigilia, trabaja en su oficio componien
do motores eléctricos, colocando transformadores, en el mundo de 194?; pero mien
tras duerme, viaja por un fantástico "mundo futuro".

Cada noche, en cuanto queda dormido, se reúne con un "hombre futuro",
vestido de blanco, que le sirve de guía a través de las ciudades del mañana. Le
muestra delicadísimos mecanismos que producen maravillas científicas. Por ejemplo,
una noche la pasó entera examinando una especie de usina de en::rgía. Era una
casa construida con brillante material plástico. La energía se transmitía por ondas
inalámbricas. Cada casa o fábrica, poseía un aparato receptor que captaba la ener
gía como una radio capta la música.

Durante su sueño en un mundo futuro, Fehrenbach ha visto casas, factorías,
almacenes, edificios oficiales y laboratorios científicos, pero no ha visto armas do
guerra.

Lo que resulta, además, muy extraño, es que el pueblo de esa época habla el
griego. Fehrenbach sintió tanta curiosidad. por entender lo que oía en sus sueños
repetidos, que e-tudió el griego en su vida "despierta" y ahora ya puede compren
der muchas cosas de las que hablan las gentes de su vida en sueños.

Coronel. Chicafjo.
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La Vuelta de DOGO
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La muerte de Antonio produjo en el
ánimo de Doña Mercedes un profun

do efecto que se puso de manifiesto en se
guida, resintiéndose su salud, ya precaria por
los intensos cuidados que dispensó al enfer
mo en largos días y noches interminables
que pusieron a prueba su corazón de madre.

■  No es de extrañar que una vez terminadas
las ceremonias y detalles del entierro, lo;
hijos volvieran su pensamiento y atención a
la madre, rodeándola de solícitos cuidados.
A pesar de ello, día a día desmejoraba en

forma alarmante, por lo que resolvieron re
currir al médico. Este conocía el estado es
piritual de Doña Mercedes y el motivo que
Ja tenía enferma. Aconsejó distraerla, mu
darse de casa y, en lo posible, trasladarla a
alguno de los pueblos vecinos a la capital fe
deral- ^ - • j

Si bien la situación económica del hogar
había sufrido un fuerte quebranto por los
gastos imprevistos ocasionados por la enfer-
tnedad y fallecimiento de Antonio, en re
unión de familia acordaron hacer un nuevo
esfuerzo. Fué así como la familia de Rossí se
instaló en una pequeña y modesta casa de
la localidad de Castelar, que aun cuando no
reunía muchas de las comodidades a que es
taban acostumbrados, permitía en cambio
realizar el propósito del médico.

Los efectos no tardaron en sentirse. La
naturaleza en todo su esplendor —flores y
pájaros ponían una nota de arm'onía y paz
en el ambiente— fué ganando el corazón
de la buena anciana, cuya herida reciente,
que nunca curaría del todo, tendía a mejo
rar, llevando a su espíritu el consuelo y la
esperanza indispensables en los trances do
lorosos de la vida que siempre acompañan a
las almas que saben o intuyen el porqué de
la existencia.

A medida que Doña Mercedes recuperaba
su salud, sus hijos también volvían a sonreír
a la vida.

A la caída de la tarde solían pasearse por
las calles del pueblo. Formaban un grupo
simpático: la madre rodeada por su cuatro

por SANTIAGO A, B(~)SSERO

hijos que con cariño trataban do distraerla,
mostrándole jardines admirables, donde las
mas variadas flores formaban hermosos ra
milletes.

Otras veces la pequeña perríta, adorada
por Luisa, poma una nota de alegría con sus
travesuras.

No es de extrañar que los vecinos traba
ran pronto relaciones con ellos, que en mu
chos casos se transformaban en franca y cor-
Jal amistad al conocer los motivos que ha
bían tenido para trasladarse a esa lolahdad.

en el afecto fraternal n.. se trocó
espíritus afines. siempre entre
Al

debía trlTT' Martínez, queciebia trasladarse con su familia a la cáokal
Ofreció a sus amigos el chalet. Pedro el hij¿
mayor de Doña Mercedes, le hizo notaÍ qiíe
no estaban en condiciones de pagar un ele
vado alquiler.
Fué entonces cu;indü Martínez le demostró

cuánto los apreciaba: les ofreció el chalet
por un alquiler mensual igual al que pagaban •
por la pequeña casa, pues lo que quería era
tener inquilinos de responsabilidad que cui
daran de su propiedad, de las plantas y del
jardín.
La propuesta fué entonces aceptada con

júbilo por la familia Rossi, pero tropezaron
con un pequeño inconveniente: ch los fon
dos del chalet, fuertemente atado con una
cadena, tenía Martínez un perro belga cru
zado con lobo. Admir:ible ejemplar, de to-
maño poco común, que causaba impresión a
todos los tenían oportunidad de verlo.

Bravo y arisco, debía permanecer atado,
pues se abalanzaba sobre las personas que
se le acercaban.

Luisa impuso como condición, p:ira ocu
par el chalet, que el perro fuera sacado. Nun
ca estarían tranquilos con un animal de esa

naturaleza que no los conocía mucho. Por
otra parte su pequeña y mimada perrita co
rría ei riesgo de scr destrozada.

Martínez rcíijlvió pronto el asunto: no po
diendo llevarse el perro a la capital, se lo ofre
ció al recolector de basuras, que lo aceptó
en seguida, pues apreció el valor del animal.

Algunos días después. Dogo, que así se
llamaba el perro, fué sacado de la casa. El
basurero y su ayudante arrastraban al ani
mal, tirando cada uno de los extremos de
una cadena, cuyo centro estaba fuertemente
sujeto al collar que ceñía el cuello de Dogo.
Forcejeaba el perro con violencia, resistién
dose a ser sacado de la casa. Pero los dos
hombres lograron su propósito y ataron al
eje trasero del carro de la basura :it animal
embravecido, que más de una vez debieron
eludir, para evitar sus mordiscos.
No sin tristeza vieron Martíncz y sus ami

gos marchar al perro que con frecuencia vol
vía la cabeza y lanzaba ladridos dolorosos.

VOLVIA JOSE de la capital, apresuran
do el paso. El intenso frío de aquella noche
de agosto daba mayor energía a_ sus pier
nas, ansiando llegar cuanto antes al hogar.
Después de ia'cena y de una breve sobre

mesa, cada uno se retiró a su habitación.
José leyó algunas páginas de un libro, para

luego apagar la luz. Pronto dormía.
¿Cuánto tiempo hacía que había concilla

do el sueño? No lo podía precisar. Lo cier
to es que se despertó al sentirse rozar el
cuerpo. Creyó al principio que estaba so
ñando, pero de nuevo experimentó una ex
traña sensación, pues sentía a sus espaldas
que algo lo tocaba. Se dió vuelta y quedó
aterrado: Allí, a su lado, con las patas de
lanteras apoyadas en la cama estaba Dogo,
el perro que varios meses atn'is fuera entre
gado al recolector de basuras.

Atinó a buscar la llave de la luz eléctrica
y encendió la lámpara. No vió nada a su al
rededor. Abandonó el lecho, buscó debajo
de la "cama, abrió el ropero, probó la puer
ta, notando que permanecía cerrada por den
tro... El perro no aparecía por ninguna
parte.
—Habré soñado — se dijo.
Pero la impresión era tan fuerte que tardó

bastante en poder conciliar de nuevo el
sueño.

Apenas lo había logrado, cuando otra vez
despertó experimentando esa rara sensación
espiritual de saber que hay alguien a nues
tro lado. Abrió los ojos y pudo ver, envuel-

Foto autentico ¿c

to en una luz grisácea, la cara del perro,
fija su mirada en él. ¿Soñaba? ¿Estaba des
pierto? Pero no, no era sueño; allí estaba
Dogo. . . En ese momento notó que de los
ojos del animal se desprendían dos lagri
mas. . .

No pudo resistir más. Se arrojó de la ca
ma, dió luz al cuarto y desesperado se puso
a buscar al animal. Pero fué en vano. En la
pieza no se encontraba el perro. Abrió la
puerta del dormitorio, buscó en otras habi
taciones, alarmó a su madre y hermanos. To
bos buscaron con ahinco a Dogo. No pudie
ron dar con él.

Finalmente, como ocurre siempre en es
tos casos, se atribuyó lo ocurrido a una pe
sadilla de José, que lo había impresionado
profundamente.

A la mañana siguiente, después del desa
yuno que reunió a toda la familia, dando
motivo a comentar el incidente nocturno, sa
lieron al jardín. José y su madre llegaron a
la puerta que daba a la calle. José la abrió
de par en par. Dos exclamaciones hizo que
los demás corrieran, reuniéndoseles: allí, a lo?
pies de José, junto a la misma puerta, estaba
echado Dogo. Pero Dogo era otro .perro;
enflaquecido, cubierto de heridas, con el pe
lo ralo y con evidente señales del horrible
trato a que lo habían sometido, se mostraba
ahora sumiso y débil. Levantó la cabeza ha
cia ellos y en ese momento sus ojos miraron
con tristeza casi humana, mientras le caían
dos lágrimas.
La piedad despertó en el corazón de to

dos, que se esmeraron por cuidarlo, alimen
tándolo y cubriéndolo de caricias. El terrible



SI kabajo asegumdo por el Ssiado
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dolor de unos meses había transformado pa
ra siempre a Dogo. El sufrimiento lo había
llevado a la antigua casa y en aquella ho
rrible noche de invierno buscó refugio junto
a la puerta del chalet. Y mientras su cuer
po se agitaba afiebrado, su espíritu busco
anhelante al sensitivo que pudiese verlo, pa
ra que lo socorriera en. su indigencia. ..

TAL ES EL RELATO que me hiciera el
Sr. José Rossi, correligionario que milita en
la Sodedad "Adelante", de la Capital Fede
ral, y que he tratado en estas líneas de hacer
conocer a las personas que se interesan por
ios problemas psíquicos.

por M. SERGK-)

CON el título del epígrafe, "La Prensa",
en su edidón del martes 16 de marzo

ppdo., en artículo editorial, comentó los dis
cursos pronundados el 12 de febrero por el
presidente de los Estados Unidos de Norte
américa, Mr. Roosevelt, quien, entre otras
cosas, expresó: "Un prindpio hacia una paz
'■ verdadera, es la seguridad dada a esos hom-
" bres (los combatientes del Norte de Afri-
" ca) que libran nuestras batallas, de que
" cuando regresen a sus hogares encqntra-
" rán una nación que goza de un sistema eco-
" nómíco lo sufidentemente estable y justo
" como para proporcionar empleo a todos
■' aquellos deseosos de trabajar"; y otro dis
curso, de fecha 8 de marzo último, del vice
presidente de aquella misma nadón, Mr.
Wallace, que dijera, en uno de sus principa
les párrafos; "Una vez que la guerra haya
" concluido, las naciones democráticas y ca-
" pitalistas necesitarán demostrar que están
" esencialmente interesadas en dar trabajo a
" todos y en utilizar plenamente sus rique-
" zas naturales. Tendrán que demostrar que
" el poder adquisitivo de sus pueblos es igual
" al productivo. El derecho a! trabajo en un
" empleo regular y por un salario decoroso
"es esencial para la verdadera dignidad del
" hombre. Si las democracias occidentales dan
" empleo a todos y expanden su producción
" no tendrán que temer el renacimiento de
" las viejas normas de la propaganda comu-

" nista. Si no dan empleo a todos, la propa-
" ganda comunista de esta dase es inevita-
" ble, y no habrá nada que el gobierno ruso,
" el nuestro o cualquier otro, puedan hacer
" para detenerla. En el caso de una larga y
" continua desocupación, la única cuestión
" será la de qué doctrina se apoderará príme-
" ro de nosotros; la prusiana o la marxista."
También comentó "La Prensa", el mensaje
del señor Roosevelt del 10 de marzo, solici
tando la aprobación de dos leyes; "una de
" seguro social y otra de carácter industrial
"con medidas destinadas a facilitar la tran-
" sición de la economía de guerra a la de
" paz". El seguro social abarca la protección
de la vejez y los riesgos de desamparo, en
fermedad, accidentes y desocupación. "No
" debemos retornar, dice el señor Roosevelt,
" a las injusticias y a los temores del pasado,
" sino allantamos a las promesas del fu

turo'

El citado diario, conceptuado en Sud Amé
rica, como uno de ios más importantes órga
nos periodísticos, formuló en el artículo de re
ferencia una serie de comentarios acerca de la
previsión de los gobernantes estadounidenses
sobre el peligro de desocupación después de
la guerra; acerca de ib difícil que será la tran
sición de la guerra a la paz en los actuales
momentos; y con relación al futuro inmedia
to, cree indiscutible el deber del Estado res
pecto del hombre de trabajo, expuesto en
los discursos referidos "porque es el Estado
el que ha sacado a los individuos de sus ocu
paciones habituales". Pero no opinamos, di
ce, que ese deber subsista después de pasado
el período de transición de la guerra a la
normalidad, sino de una manera indirecta
que consiste en la eliminación de las trabas
creadas por el Estado a la libertad de traba
jo y de las que pudieran crear los "trusts",
"cartells" y monopolios". Hace luego el ar
ticulista alguna- reflexiones acerca de quién
es el responsable de la desocupación en este
siglo que, afirma, es obra casi exclusiva de
los gobiernos y, finalmente, respecto al tra
bajo asegurado por el Estado como norma
permanente, expresa que ello no es un prin
cipio constructivo. La inseguridad económi
ca individual, que es ca-i lo mismo que la ne
cesidad, es uno de los motores del mundo

Debido a ella las naciones europeas coloniza
ron América, Africa y Oceania. Debido a
ella se realizó el milagro de los Estados Uni
dos. Si alguna vez fuese realidad el seguro
total del Estado, no mandaríamos los niños
a  la escuela. ¿Para qué?, diría la inmensa
mayoría. La seguridad que debe dar el Es
tado es la del derecho. A cada cual lo suyo.
A cada cual según sus merecimientos. Lo que
no c.xcluyc la obra social, como excepción,
y no como norma general, en defensa y pro
tección de los que nada tienen, ni siquiera
la posibilidad de ganarse el pan de cada día".

No ha de escapar al lector avisado el con
traste que se desprende de los párrafos trans
criptos que se resaltan entre comillas. Mien
tras los mandatarios norteamericanos, como
experiencia de la grave prueba a que se ha
lla sometida la nación que gobiernan aspiran
a una modificación que asegure el trabajo y
la protección a la vejez y a la invalidez, lo
que también Inglaterra contempla mediante
el plan Beveridgc, en nuestro país, un órga
no periodístico de la antigüedad y prestigio
de "La Prensa" emite conceptos como los
citados, que revelarían que la guerra actual,
con sus elevadas e inseparables pérdidas hu
manas y la destrucción de riquezas tan in
mensas, nada enseño a quienes opinan con
tan mezquina visión del hombre y de la so
ciedad. Casi podría afirmarse que el artículo
"El trabajo asegurado por el Estado", de ha
ber sido publicado en un diario de menor
importancia y responsabilidad parecería es
crito al sólo efecto de producir confusión
en el ánimo de los lectores que siguen aten
tos los acontecimientos actuales. Fundamen
taría esta suposición el desconocimiento que
en el artículo se parece tener de la existen
cia de las comisiones designadas en Ingla
terra y Estados Unidos, destinadas a prepa
rar el paso del estado de guerra al de paz
y estudiar las condiciones de vida de la post
guerra. Y la afirmación, además, de que el
trabajo asegurado por el Estado, como nor
ma permanente, no es principio constructivo,
que la inseguridad económica es casi lo'mis
mo que la necesidad, (confusión comprensi
ble sólo para sostener una tesis carente de
validez), y que la necesidad es uno de los
motores del mundo, lo que importa desco
nocer que si bien la producción responde a
múltiples necesidades, no son éstas, sino in
seguridades del capital que impone por ne
cesidad de la competencia la aplicación des
medida del esfuerzo humano, a bajo precio,
para reducir el costo de la producción y con
quistar el mercado de venta. Pero la insegu

ridad económica del patrón, difiere de la del
obrero en que mientras el primero si bien
no puede en determinados instantes acrecen
tar su capital y obtener suculentas ganan
cias, el segundo no sólo no puede subsistir
sino que queda desocupado e incide enton
ces sobre la sociedad como una carga inamo
vible. De ahí, pues, que algunos países han
aspirado, mediante leyes sociales adecuadas,
a preservar a quienes casi todas las veces son
irresponsables de la desocupación que atra
viesan. Y es asi que diversos grupos políti
cos y religiosos, entre ellos el cristianismo,
han mirado más alto que el articulista co
mentado quien, enquistado en la contempla
ción adorativa del factor económico como
dinámica de la sodedad de postguerra, sólo
refleja una posición materialis'a antihuma
na y cruel.

Sostener, asimismo, que si el seguro del
Estado alguna vez fuese realidad, no man
daríamos los niños a la escuela, es hacer unr
afirmación general con una libertad teme
raria, audaz, a menos que quiera expresar
se el sentir de una clase determinada' que no
se alude y es, desde el punto de vista no
ya económico, psicológico, moral o religioso?
sino biológico y espiritualista afirmar algo
para cuya calificación el adjetivo más bené
volo resultaría molesto. Pero analicemos lige
ramente, desde nuestro punto de vista d'cha
afirmación y pregúntemenos si la instruc
ción que se imparte en las escuelas tiende
a preparar al hombre solamente para ganar
se el sustento o aspira, ya como educación
superior, a preparar al individuo para la com
prensión profunda del ser, del mundo y del
medio en que actúe. Vale decir, en el pri
mer caso, de compartir el criterio del articu
lo comentado, que la escuela sólo prepararía
al individuo para ganarse el sustento indis
pensable para subsistir, puesto que una vez
asegurado éste no existirían motivos para
continuar concurriendo a la escuela. Pero,
¿acaso es este el concepto que comparten
quienes materialistas o espiritualistas en las
esferas de la especulación científica tratan
mediante el estudio de diversos fenómenos
y de sus leyes respectivas, de descubrir el
misterio del origen del mundo, del ser, de
la sociedad y del destino de los mismos? La
contestación es obvia. Sostener que la" ense
ñanza no ofrecería interés a la mayoría im
porta una ofensa gratuita a unos y otra. El
hombre debe abstenerse de opinar tan livia
namente cuando su criterio se aplica a los
restantes individuos que constituyen la co
lectividad, En la sociedad habrá quienes no

I
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ArUDA A LA i^EVISTA "LA IDEA

Durante los meses del año actual, se han anotado numerosos suscriptorcs nue
vos de la capital e interior, de tal manera que la Administración ha contado con
un aporte, que agregado a las donaciones que detallamos, ha permitido reducir la
deuda que teníamos con la imprenta.

Donaciones y ayuda a la revista

Sra. J. A. I. de Ezquiaga $ 30.— (1)

Soc. Justicia y Verdad .. „ 3.5
E. E. — Rosario „ 1.50

De acuerdo a lo resuelto en la Asam
blea Regional del Sud han enviado
ayudas;
S

E. M. R. — Gral. Pico .. „ 10.-

F. Daviani >• 5.—

oc. Hacia el Progreso $ 15.
Soc. Luz del Porvenir 15.
Soc. Espiritista Universal ... 15.

(1) Esta correligionaria, con una constancia ejemplar y siguiendo su costumbre de años
anteriores hizo donación de $ 30 a la IDEA y S 20 a la Editorial Víctor Hugo

Nuestro obsequio: Los correligionarios J. González, M, Martínez, J Spósito
Sra. R. de Palero, A. Rossí han sido obsequiados con un hermoso tomo, con lomo
de cuero, con las revistas del ano 1942 encuadernadas, como un testimoñio de gra
titud de LA IDEA, por haber conseguido 5 o más nuevos suscriptorcs.

La Administración invita a todos los suscriptorcs a remitir el imnorte de la
suscripción del año 1943 y a tratar de conseguir un nuevo su.scriptor.

CONTRIBUIR A LA DIFUSION DE LA REVISTA "LA IDEA" ES DEBER
DE TODO ESPIRITISTA QUE AME LA DOCTRINA.

La Administración.

desean adquirir el conocimiento, pues les bas
ta la fe para ser felices; también podrán con
vivir quienes, analfabetos, logran formar for
tuna, pues para ello alcanza a veces el uti
lizar los medios honestos o no que aparecen
en la vida en forma de negocios; pueden,
además, encontrarse Jos que desconociendo
el derecho primario del hombre que Martín
Fierro definía en forma tan característica,
como el de "conservar su pellejo", despojen
por medios legales a] semejante abusando de
la necesidad, "motora del mundo" y final
mente, los que, usando de lo suyo, malogran
determinadas conquistas científicas y socia
les que no conviene a sus intereses privados.
El espiritista que cree en los valores del es

píritu, en la inmortalidad y reencarnación de

éste en cumplimiento, de un proceso evoluti
vo permanente, que no ignora las dificulta

des que debe salvar el hombre para alcan
zar dicho progreso, que tampoco desconoce
la psicología humana y los factores que muc
ven la hi.storia, no puede compartir criterios
tan cerrados a la solidaridad humana que
llegan a sostener, como en este caso, que la
obra social podrá aceptarse como excepción
y no como norma general, ni aún en defen
sa y protección de los que nada tienen, ni
siquiera la posibilidad de ganarse el pan de
cada día, pues tal criterio provocaría, antes
de muchos años, un nuevo conflicto mundial

más grave y doloroso que el actual, ya que
el hombre, ante la inseguridad de la existen
cia, como lo reconoce muy bien Mr. Walla-
ce, al no encontrar en la sociedad lo vital

para subsistir trataría de modificar, a su ma
nera, la estructura política, jurídica y econó
mica de la sociedad.
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Qui nto Congreso Interno Espiritista

Argentino

a verificarse en Buenos Aires los días

9, 10 y 11 de Julio de 1943

La Comisión Organizadora de los Trabajos del V Congreso Interno Espiritista

Argentino, ha sometido a la consideración del Consejo Federal los trabajos a ser

tratados en dicho Congreso, habiendo quedado aprobado e! siguiente plan:

1.") Lectura y consideración de la MEMORIA y BALANCE GENERAL de
la C. E. A.

2.°) Importancia de la CCNFEDERACICN ESPIRITISTA ARGENTINA
en el movimiento espiritista de nuestro país.

A) Importancia de estar afiliado a la C. E. A.

B) Conciencia federativa de los espiritistas.

3.°) La crisis económica y espiritual del mundo actual y el Espiritismo.

4.®) La sociología de Alian Kardec.

A) Los valores espiritas de la democracia.

B) Un régimen social de Justicia y Libertad.

5.°) La Religión y el Espiritismo.

A) Análisis del papel que desempeñan las religiones en la historia hu
mana.

B) El sentimiento religioso del Ser.

6.") La experimentación metapsíquica en la Argentina.

A) Experiencias realizadas en las sociedades.

B) Forma de sistematizar la experiencia metapsíquica y espirita entre

las sociedades espiritistas por medio de la ayuda de la C. E. A.

7.°) Asuntos Varios.

'f
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ORDEN DE LOS TRABAJOS

Día 9 de Julio, a las 9 horas

SESION PREPARATORIA

1.") Apertura del Acto por el Presidente de la C. E. A.
2.") Verificación de los poderes.
3.°) Designación de la Mesa Directiva.
4.") Reglamento de discusión.

A las 16 horas.

APERTURA DEL CONGRESO. Fiesta cultural en el Salón-Teatro Lasallt.

Día 10 de Julio, a las 9 horas.

1.°) Discusión de la Memoria y Balance General.
2.") Consideración verbal de los asuntos sometidos al estudio de las socie

dades.

3.") Reunión de las Comisiones para producir despacho, y con5iderac"ón de
los despachos.

Estos asuntos serán tratados hasta las 18 horas.

A las 21 horas.

ASAMBLEA DOCTRINAL. — Tema:

El pensamiento de Kardec y los problemas de actualidad.

Día 11 de Julio, a las 9 horas.
1.") Continuación de las sesiones del Congreso.

A las 15 horas.

2.°) Continuación de las sesiones del Congreso.

A las 18 horas.

3.°) Elección del Presidente de la C. E. A. para el período I943 . 1945

A las 19 horas.

4.") Lunch a los delegados y discurso del nuevo Presidente.

De conformidad con los Estatutos de la C. E. A. podrán participar en el Con
greso todas las sociedades adheridas a la Confederación desde antes del 1 •• ¿q fe'
brero pasado (art. 15) y las que hayan iniciado gestiones en ese sentido antes de
ta citada fecha. Será condición indispensable para todas haber cotizado en tesorería
hasta el mes de junio del corriente año inclusive (art. 16).

Las sociedades deberán enviar treinta días antes de la fecha del Genere
a fin de facilitar los trabajos correspondientes:

a) Cantidad, nómina y domicilio de sus socios.
b) Nómina de la actual C. Directiva y fecha en que fué elegida.
c) Todas las observaciones y proposiciones que deseen ver incluidas en los

asuntos a tratarse en el Congreso.
Cada sociedad debe enviar un delegado directo por cada 15 asociados, o frac

ción mayor de 7 (art. 12).
Las • votaciones de los informes, asuntos sobre orientación, declaración de

principios, reformas de estatutos y métodos de trabajo, se considerarán por abso
luta mayoría de votos de los delegados presentes (art. 13).

WT
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Movimienlo dspírila ñrgeniino

CONFERENCIA PUBLICA

El sábado 24 del corriente, a las 21,
y organizada por la Comisión de Pro
paganda de la C. E. A., dictará una
conferencia el señor MANIO RINAL-

DINI en el local de la Confederación,
Moreno 2835, desarrollando el tema:
"¿Qué es el Espiritismo?"
Dada la acusada personalidad del

orador, cuya pasada actuación en la
C.E.A. es bien recordada, la confe
rencia anunciada ha despertado justi
ficada expectativa.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN

TINA. — La Comi.sion de Propaganda de la C.

E. A. se lia dirigido a diversas sociedades espiri
tistas no confederadas, ofreciendo dar en sus res
pectivas tribunas una o varias conferencias por ora
dores de centros confederados. Guía tan noble pro

pósito el deseo de fomentar el conocimiento mu
tuo y la fraternidad entre todos los espiritistas del
país.

Algunas entidades han respondido indicando las
fechas en que podrían realizarse las conferencias,
que oportunamente iremos señalando.

rece una militancia cuya acción desborda la vida
de círculos c individuos para abarcar la de todos.
Al finalizar se efectuó un cambio de opiniones

que contribuyó a dar lucimiento al acto. El orador

fué muy aplaudido.

# El domingo 18 del corriente, a las 17, diserta

rá en esta institución la señora Josefa Arabarco,

sobre el tema; "Volvamos a la Divina Comedia".

SOC. "LUZ Y VIDA", San Fernando. — La
nueva Comisión Directiva de esta sociedad, ha que

dado constituida de la siguiente manera:

,Pt«:sidcnte, F. Cervetto; vicepresidente, M. Go
mara: secretario general, A. Dclia; prosecretario,
M. Vidcla; tesorero, A. Videla; protesorero, M. Es
pinosa; Vocales: H. Abolde, P. Mossa, L. Berra,
S. Bibini; suplentes: R. Castillo y A. Moreili.

Como delegados al Consejo Federal de la G. B.
A. quedaron nombrados los correligionarios F. Cer
vetto y M. Gomara.

A las nuevas autoridades de la entidad hermana

Ies deseamos pleno éxito en sus gestiones y esta
mos seguros de contar, como siempre, con su apo

yo decidido en pro del Ideal en todas las inicia
tivas de la 0. E. A.

• Para el día 17 del corriente mes de abril ha

organizado esta Sociedad una conferencia que se

realizará a las 20.30, disertando Santiago A. Bosse-
ro sobre el tema "Crisis moral".

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A. —

Esta biblioteca acaba de incorporar a su caudal bi

bliográfico las siguientes obras; EctopLismía y cla
rividencia, del Dr. Gustavo Geley, y Los poderes
desconocidos del Espíritu sobre la materia, del
Dr. Eugenio Osty c Ingeniero Marcelo Osty, los

cuales se hallan a disposición de sus lectores.

SOC. "VICTOR HUGO", Ciudad. — El do

mingo 21 de marzo, hizo uso de la palabra nuestro
compañero de labor Humberto Mariotti para tratar
el tema; "Nuestra orientación doctrinaria". Se re

firió a la interpretación ideológica del Espiritismo
en c¡ cual, dijo, existen dos clases de espiritas o

militantes: los individualistas y los colectivistas. En
los primeros, agregó, se pone de manifiesto una ac
ción personal que no alcanza a la vida espiritual

de sus semejantes. En los segundos, en cambio, apa-

SOC. "LA FRATERNIDAD", Ciudad. — De

acuerdo con la Comisión de Propaganda de la C.
E. A., esta veterana sociedad ha programado las

siguientes conferencias por miembros de la Confe
deración:

Mayo 16, a las 17, "Trascendencia del conoci

miento espirita", por Hugo L. Nalc.

Julio 18, a las 17, "Moderna concepción del Es

piritismo", por Miguel Serio.

Septiembre 19, a las 17, disertaciór» por Felipe
C. Avogadro.

CENTRO "MANUEL S. PORTEIRO", Zarate.

— La conferencia que debía desarrollarse en este
Centro el día 21 de marzo ppdo-, fué aplazada

para el 18 del corriente mes.
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aRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ES

PIRITA", Charlone 950, Ciudad. — El domingo

25 de abril realizará esta institución la segunda con
ferencia del presente ciclo, disertando el Sr. Aqui

lea Ballerini sobre el tema: "El idea! humano". El

acto comenzará a las 17.30.

ASOCIAaON "HACIA LA PERFECOON",

Estados Unidos 1558, Ciudad. — La Comisión de

Cultura de esta institución, ha resuelto establecer

el corriente año un curso de "Historia de la Filo-

sofia antigua", que estará a cargo del profesor don
Antonio Canaic, egresado de la Facultad de Filo

sofía y Letras, de Buenos Aires.

Las clases del mencionado curso tendrán lug.ar

todos los martes, a las 21.15.

La inauguración oficial se realizará el día 13 del

corriente, en cuya ocasión el profesor Canale di
sertará sobre el tema: "La cultura como mundo

propio del hombre".

DEMOSTRACION A LA Srta. OLGA

CEMINO

Con motivo de haber obtenido el diploma de
profesora de declamación nuestra querida y ad
mirada amiga, la Srta. Olga Cemitro, de La Plata,
un grupo de sus amigos le ofrecieron una demos
tración de simpatía con un lunch, el día 26 de

marzo último, en el "Grii!" de la confitería París,

de la mencionada ciudad.

Terminado el lunch se organizó un baile que se
prolongó hasta pasadas las 24.

Se hallaron presentes, para testimoniar su afecto
a la Srta. Gemino, numerosos miembros de los Cen

tros espiritas de La Plata. El Sr. Albamente, en
nombre de la Biblioteca "Inspiración", que presi
de, le ofreció un magnífico ramo de flores. Con
currió también una delegación de alumnos de la
Escuela N,' 1!, compuesta de los Sres. Oscar Ba-

latti y Mario Pérez.
'  y

Entre los numerosos asistentes se hallaban las

señoras y señoritas Elena F. de Ciurlanti, Ana B.

de Gemino; Leonora C. de Gemino, Mar.a G. Cum--

bo, Anita Rízzo. Elva Vázquez, Chichita Ceraino,
Dora García, Elida Nápolí, Alba Medina, Chola

Cardulli, Lidia Murphy, Oiga Alfano, Francisca

V. de Puyade, Rosa R. de Juárez, familia de Ver

dugo. Sra. de Lavallc, y señores Dr. Hugo Díaz,

Pedro Puyade, Vicente Albamente, Pascual y Er.

nesto Lagrava, Víctor Ccmino. Bernardo Gemino,
Raúl -Brown, Américo Soncíní, Carlos Aloía, y
otros muchos. Organizaron la lucid.a fiesta la se
ñorita María Luisa Cardulli y el Sr. Miguel Tobío.

Por nuestra parte felicitamos elusivanieiuc a la

Srta. Ccmino por su merecido triunfo, que consa
gra sus magnificas condiciones de intérprete de la
poesía, tantas veces admiradas en festivales espiri
tas, a los que siempre ha prestado su concurso des
interesado y entusia.sta.

DESENCARNACION

Después de largo .«ufriiniciilo a causa de una

cruenta enfermedad que lo aquejaba, el día 7 de

Febrero y a los 49 años de cd.ad, dcscncacnó en

la localidad de Balcarcc, el correligionario Carlos

Latorre.

Hace más o menos ocho años que había in

gresado a las filas espiritistas, en el Centro "Hacia

la Verdad", en el cual, debido a su constante ac-

25

Tfoliciario Sspíríla Jnlernacional

tividad y entusiasmo, siempre ocupó cargos de

importancia dentro de la O. D. desempeñando en

ei año 1940 la presidencia y siendo también en

la actualidad vocal de la misma.

Durante su estada en la tierra, debido a su ca

rácter afable y conducta intachable, supo gran
jearse la simpatía de todos ¡os que lo trataron por

lo que gozaba de numerosas y grandes amistades.

Como espiritista, fué un gran propulsor del

ideal, pues luchó siempre con todo entusiasmo y

decisión que le fué posible, no escatimando nun

ca esfuerzos y sacrificios, y fué tanta su convin-

ción que hasta el momento del trance de su se

paración del cuerpo, sus últimas palabras expresa-

CUBA

Durante c) mes de marzo ha debido realizarse en

Cuba el noveno Congreso nacional espiritista de

esa nación hermana. El movimiento c.'pir'tista de
Cuba, v,a poco a poco tomando formas organiza

das por medio de concentraciones, ya sean nacio
nales o provinciales. Los Congresos, son reuniones

de máxima jerarquía para todo movimiento de

ideas, porque en ellos se trata de reunir a todos

los representantes de sociedades, círculos y otras

entidades para la discu.sión en común de la mar

cha de las ideas que les atañen y que defienden.

El Congreso cubano, por las noticias que tene
mos, trata de anrupar alrededor del organismo má

ximo, la CONFEDERACION ESPIRITA DE CU

BA. a toda la población e.spíríta del país, sin ex
clusiones de ninguna naturaleza, porque ellas no

caben en un ideal como el nuestro. Si la Confe

deración Espirita de Cuba logra lo que se ha pro

puesto, no hay duda que habrá realizado una de

las más difíciles tarcas que un movimiento espiritis

ta puede proponerse, valga la paradoja, reunir en
un solo haz de voluntades y en una sola organiza

ción central a la ma.sa espiritista de un país para

el trabajo y la acción solidaria de las tarcas que
nuestra doctrina nos impone.

BRASIL

En la ciudad de Río de Janeiro se ha fundado

en el transcurso del mes de febrero la FACULTAD

BRASILEÑA DE ESTUDIOS PSIQUICOS, por
un grupo de estudiosas de la ciencia y la filosofía
espirita. El programa de la Facultad está dividido

en tres serios, con las siguientes materias: 1' — Es

piritismo, Moral, Historia de las Religtonc':, Intro

ducción a la filosofía, Ciencias Ocultas y Oratoria,

2' — Espiritismo. Sistemas Religiosos, Historia de
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ron que lo que más sentía era que aún había tra-
baiado poco por el ideal.

Es, pues, así, que materialmente dicho, el Es-

n'ritismo en general y el Centro "Hacia la Ver
dad", en particular, pierde con él uno de sus me
jores valores. Y es por todo ello que los compo
nentes de dicho Centro aunque saben bien que

se fué completamente convencido de su inmorta
lidad, no obstante le acompañan y le acompañarán
siempre con sus pensamientos en todo lo que les
sea posible para que tenga un feliz y pronto des-

nertar en el mundo espiritual, anhelo que com-

oartiraos plenamente todos los componentes de la
G. E. A. y de LA IDEA,

la Filosofía, Anatomía descriptiva, Cosmografía,

Ciencias Ocultas y Oratoria. 3' — Espiritismo, Re
ligiones Comparadas, Metafísica, Cosmobiología,
Ciencias Ocultas y Oratoria. Dirige esta Facultad
recién fundada un Consejo Directivo formado por
los Dres. Fernando Bustoí, Diamantino Cohelo Fer

nández, Antonio Pedro Barbosa, Antonio Gama

de Paula y Padrelias Souto.

De un tiempo a esta parte se están fundando
en el Brasil numerosos institutos, todos ellos dirigí-

dos por prestigiosos espiritistas, para el estudio sis
temático de la doctrina, en sus aspectos religioso,
filosófico y científico.

Ello no podía ser de otra manera. El Brasil

cuenta con un numeroso movimiento espiritista que

abarca a todas las clases sociales. Son comunes

allí los asilos, las escuelas, las asodaciones para la

práctír.-\ de la caridad pública, y no hay centro o

sociedad, podría decirse, que no cuente con una

escuela o un asilo para los pobres y necesitados.
Lo mismo está empezando a ocurrir con las insti
tuciones científicas y filosóficas, respaldadas todas
ellas por el prestigio profesional de uno o varios
hombres de ciencia, estudiosos del Espiritismo.
Esperemos que este movimiento dentífico que

comienza a tener tan gran preponderancia en el
Brasil se extienda a todos los países sudamericanos,

y el Espiritismo pueda presentar al lado de su
aspecto moral y filosófico, una hermosa y grande
experimentación científica que supere, si fuera po
sible, a la que nos han legado los sabios del vieio
mundo.

Federadón Espiritista Brasileña: Cumplió el I' de
enero su sesenta y un aniversario la Federadón Es
pirita del Brasil y el sesenta aniversario el órgano
de dicha Federación, la revista "Reformador".

El editorial del número de enero está dedicado
a recordar esta fecha grata para todos los espiritis

tas del Brasil. Una Federadón que logra sobre
vivir a sesenta años de actividad en la divulgación

del Espiritismo y en agrupar en su seno a los Es
piritistas de] Brasil, no es tarea fácil de reatirar,
pues el camino de la prédica y la práctica espirita
está lleno de sinsabores e inconvenientes puestos

por aauellos aue no comprendiendo el sentido fra
ternal, social y unionista de nuestro movimiento,
crean círculos independientes, se aislan creyéndose
nuevos profetas, forman asociaciones con el fin de
dividir a la familia espirita, y consciente o incons
cientemente disipan sus energías, cuando ellas po
drían dar un mayor fruto sí estuviesen fundidas
en un trabajo común y de más envergadura.
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ULTIMAS EDICIONES DE EDITORIAL KIE
MAX HEINDEL, Concepto Rosacruj del Cosmos

El Mensaje de las Estrellas
Astrología Científica Simplificada
Principios Ocultos de la Salud y Curación
La Astrología y las Glándulas Endógenas
Los Espíritus y las Fuerzas de la Naturaleza

YOGI RAMACHARAKA, Hatha Yoga (Filosofía Yogí del Bienestar Físico)
„  ,, Raja Yoga

,, Cura por el Agua
.. •• Bhagavad-Gita (El Mensaje del Maestro) ,..

RABINDRANATH TAGORE, Sadhana o El Sentido de la Vida !!!
- Maiini - Chitra (tres libros en un vol.)ROMAIN ROLLAND, Mahatma Gandhí

». II Vida de Ramakríshna
"  I. Vida de Swamí Vivckananda .

VIVEKANANDA, Karma Yoga V.V.V.Vw."!
WOOD, Curso Práctico de Concentración Mental
MAGUS INCOGNITO, La Doctrina Secreta de los Rosacruccs
LEVI, El Libro de los Esplendores
PARACELSO, Botánica Oculta • Plantas Mágicas
ALPHERAT, Tratado de Astrología
IGLESIAS-JANEIRO, La Conciencia de los Números

La Arcana de los Números
Enciclopedia Utilidad, ía. edíc., 800 págs., 200 grabados, tela

DION FORTUNE, La Cábala Mística
>, „ Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo

La Preparación y el Trabajo del Iniciado
BRANDT, Spínoza y el Panteísmo

i> Jesús, el Filósofo por Excelencia
„  El Problema Vital (El Fundamento de la Moral' Filosofía de! Vegeta

rismo-La Clave del Misterio; 3 libros en un volumen)
ALFONSO, Cómo Cura la Medicina Natural
HARTMANN, Vida de Jehoshua
PAPUS, Magia Práctica
LEVI, Dogma y Ritual de Alta Magia
MAGISTER, Manual del Maestro Secreto - La Masonería Revelada
FIRTH, El Problema de la Pureza
EHRET, E! Ayuno Raciona!
CAPO, M:s observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo y la Cebolla
BLAVATSKY, La Voz del Silencio
COLLINS, Luz en el Sendero
DOMINGO SOLER, Memorias del Padre Germán
BESANT, El Poder del Pensamiento
STEINER, Las Manifestaciones del Karma

La Vida entre la Muerte y el nuevo Nacimiento
La Iniciación o El Conocimiento de los Mundos Superiores
Los Guías Espirituales del Hombre y de la Humanidad
Los Dos Caminos
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AMADO ÑERVO
El célebre poeta mexicano cuya labor literaria se inspiró
en los conocimientos espiritualistas. Desencamó en el mes

de mayo de 1919.


