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Sign i icacion d a anda us

Lo mas hermoso en la grandiosa sig-
nificacion historica de la Espana Mu-
sulmana es que constituyo una supera-
cion, por sintesis, de cuanto habia de
mas fuerte espiritu constructive, en los
pueblos que cooperaron a su desarro-
Ho. Al-Andalus, efectivamente, fue
edificado por la confluencia, en una
gran empresa de civilizacion, de tres
nucleos etnicos principales —el arabe,
el espanol y el bereber — mas ottos
fermentos que, en menores proporcio-
nes, se integraron tambien, en la mag-
na obra: los residues de las anteriores
influencias tomanas y godas en Espa-
na; los hebreos y otras aportaciones
semitas y griegas anteriores, y aun la
siierte < de "macedonia representada
por los "eslabones", importados alii
por los arabes como consecuencia de su
paralela expansion por el Oriente.

Pocas veces se dio en la Historia una

oportunxdad de integracion como aque-
11a. Y tan justo es reconocer que se de-
bio a la magmfica tolerancia que ca-
racterizo, en general, a la conquista
arabe, como destacar la excelsitud, de

los frutos que se engendraron asi, evi-
denciando que no hay nada como uri
clima de tolerancia y libertad, y una
amplia colaboracion de pueblos de dis-
tinto origen, para proporcionar eaplen-
didas floraciones de cultura. En defi-
nitiva, esta es la esencia de la mision
historica de America y, para nuestro
orgullo. su mejor exponente a.ustral es
Chile.

Al-Andalus no solo constituyo el
puente entre la civilizacion grecoroma-
na y el Renacimiento de Occidente, lo
que ya habria significado una gran
gloria. Independientemente de ello, la
Espaxia musulmana fue el vergel en
que se desarrollo una gran cultura ori-
ginal, tan poderosa y vivaz como lo
atestiguan aun tan inusitados arqueti-
pos de belleza cual la antigua gran
Mezquita de Cordoba — hoy Cate-
dral—, el Alcazar de Sevilla y la
Alhambra de Granada. Paralelamente
—como en este mismo numero de "Al-
Andalus se demuestra, la primera
gran floracion poetica genuinamente
europea —no exclusivamente imitado-
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ra de lo grecolatino—, fue tambien hi-
ja del trasplanto de la semilla lirica y
epica tan amorosamente cultivada en
la Espana musulmana. Y hace poco
mas de un siglo, todavia se ensenaza
en la Escuela de Medicina mas venera-
ble de Europa —la de Montpellier—
conforme al texto de un inmortal ge-
nio arabe: Avizena.

Per ello, al querer simbolizar en un
nombre lo que esta revista deseamos
signifique, escogimos —sin vacilar— el

AL ANjDALUS

que los arabes dieron a la Espana que
ellos abrieron a tan bellas, variadas y
originales expresiones del mas genuino
valor en todos los ordenes del espiritu.
<iQue podria expresar mejor el ansia de
elevacion cultural que hoy anima a los
descendientes del robusto tronco arabe
nuevamente trasplantado, por ventura,
a tierras fecundadas por el genio impe-
recedero de la Iberia eterna?

A-A.
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Poesia arabe
Poesia de Eu

'

Es posible que no haya hoy nadie >

que conczca mejor la historia de Al-
Andalus que el senor Levi-Proven-
cal, actual profesor en La Sorbona
de Paris y durante muchos anos en
la Escuela de Altos estudios de Ka-
bat. A continuacion publicamos una
traduccion, en extracto, de la nota-
ble conferencia que dio en Marzo de
1948, en el Instituto frances de Ma-
drid, con el mismo titulo que >Tnca-
beza estas lineas.

. Desde hace anos es muy discutido el p)\. '
blema de las relaciones entre la poesia ara'
be espanola popular y la poesia que empe-
20 a florecer, a partir de fines del siglo XI,
en el Centro y Mediodia de Francia y, en
seguida, en el Norte de las peninsulas ibe-
ricas e italiana: la poesia corrientemente
llarrtada de los trovadores y juglares.

La poesia popular arabe de Espana co'
menzo a nacer en el fin del siglo IX, tal
vez coma reaccion a la tirania de los m'ol~
des metric,os de la poesia clasica arabe. La
"Kasida caracteristica del genero antiguo,
esta sujeta a un mismo metro y rima, desde
el comienzo al fin, cualquiera que sea la
longitud del poema. La poesia popular, en
cambio, imaginada y codificada por el ce-
lebre Ciego de Cabra (I) Muhadam ibn
Muafa, admite el empleo de metros no cla-
sicos y de combinaciones de distintas rimas,
dentro de un mismo poema, bien en lengua
clasica, bien en dialecto vulgar. Las escri'
tas en lengua clasica se llamaton "muwas
hshah y las en lengua vulgar "zadjal".

Em ambos casos ,la estructura del poema .

es la misma: primero, un distico —"mas-
kar"— con el tema general de la composi-
don, cuyos dos veraos riman entre si. Des'
pues un numero variable de estrofas de cua
tro versos cada una, cuyos ires primeros
-—los "aghscm"— riman entre si, y el cuar-

(l) Ciudad de la provineia espanola de Odrdoba.

de Espana y
ropa medieval

to —"somt"— con los del distico primero.
En consecuencia, el esquema corriente de
un poema popular es: a, a; b, b, b, a; c,

c, c, a; y asi sucesivamente.
Puede haber otras combinaciones. Por

ejemplo, el tema de introduccion puede
constar de tres versos sin rima —a, b, c—,

seguido de estrofas de seis versos del tipo
d, d, d, a, b, c; e, e, e, a, b, c; etc. Por
oira parte, el "zadjal no estaba deslinado
a la declamacion, sino al recitado o canto
con orquesta, siendo lo mas caracteristico
de el la repeticion de un mismo ritmo por el
coro, al final di cada estrofa.

Para el eminente hispanista Mencndez
Pidal, el zadjaV es el eslabon entre la
musica iberica de la antigiiedad clasica y
la musica espanola actual. A si, las baxlarmas
andaluzas de hoy mismo serian las des,yen'
dientes de las hijas de Cadiz de que ya ha'
bio Juvenal, que en la Roma de Tito y de
Trajano popularizaron las coplas de Anda-
lucia.

Sin lugar a dudas, el "zadjal paso de .

la Espana musulmana a la crisliava, piro
ya tarde en las formas casiellanas que re-
cage el "Cancionero de Baenacon for'
mas identicas al "zadjal arabe. Y asi nos
encontramos iraspuesta al castellano la mis'
ma terminologia, traducida, empleada para
el poema arabe: el "markar es el "estribi'
Uo"; el "aghsanla "mudanza", y el
"simila. "vuelta".

La relacion entre la poesia de la Espana
musulmana y la de los trovadores provenza•
les y aitjuitanos del medievo empezo a ser
destacada por el arabista espahol Ribera.
El fue el primero en sehalar, en 1912, que
junto a la lengua arabe se hablaba en la
E.spaha musulmana un dialecto romano,

usado por casi toda la poblacion, en las ciu-
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dades y en los campos. Luego se descubrie~
ron muchos iestimonios confirmatorios, co
mo el del escrilor hispanomusulman, Ibn
Hazm (siglo XI) quien en un tratado de
genealogia drabe dice que existia en su epo
ca, cn el Norte de Cordoba, un grupo de
arabes que rehusaba aprender "la lengua
latina para el uso corriente, obstinandosd
en emplear solo el drabe. Por otra parte, el
propio Ribera se dedico a buscar las hue-
lias de una poesia epica que el creia debio
existir junto a la poesia Urica y descriptiva
de la literatura andaluZa neo clasica. De
ahi paso al estudio de las posibles influen-
cias en ire la poesia epica francesa y la epi
ca castellana, conclvyendo, con clara intui
cion, que. el sistema lirico inventado por el
Ciego de Cabra y tan admirablemente ilus
trada por Ibn Kuzman, "da la Have miste-
riosa que explica el mecanismo de las for-
mas poeticas de los diversos sistemas liricos
del mundo civilizado de la' Edad Media".
Despues, el ilustre arabista probo que las
formas metricds artdaluzas habian seguido
idcntico camino que las otras disciplinas eld'
sicas trasmitidas de Grecia a Roma, de Ro
ma a Blzaneio, a Persia, Bagdad, y luego
a Espa.ha, para irradiar, en fin, a toda Eu
ropa. La iesis luvo partidarios en pro y en
contra, descollando el eminente filologo e

hisioriador espahol D. Ramon Menendez
Pidal. con su "Poesia. drabe y poesia eu~
ropea". publicada en 1941. A su juicio, el
"zadjal drabe hispanico se propago tanto
al Occidents de Europa como al Oriente
drabe.

Levi-Provencal ahonda mas en el tema,
cstableci ndo que, contra lo que hay ten-
dencia a creer, la poesia popular hispano
drabe no se ha centrado exclus'vamente en

glorificacion del "amor cortes", sino que
lambien ha cultivado otros temas mas sen:
suales, menos espirituales y aun, a veces,
sucior. FJ. "amor cortes hispaiiodrabe co
rrespofide con precision a las carrier, tes de
amor esftiritualizado cdracteristica de la noe-

si a mbd'ievtil, hablendo side tornado de let
Esphn'd, musulmcina por la Europa cri'siicinh. •

Pero, ademas, los compositores de Ids "zad-
jal asi como los trovadores occitanos y pro'
venzcl.es, han celebfado el amor sensual, m
cluso con expresiones que hoy no serian acep
iadas por ninguna lengua. El paralelismo
es, pues, tan amplio como completo, pare-
ciendo dar la razon a los mantenedores de
la tesis de la influencia hispanoarabe en la
poesia de Occidente, en contra de la protes-
ta de los provenzalistas, que quieren vincu
lar el "amor cortes a la mistica medieval.

Las semejanzas de forma, la casi simili
Hid de los temas, la repeticion de los hpos,
lodo ahona en pro de la influencia expre
sada. Ahora bien: c-como explicar el cami~
no seguido, es decir, el raro hecho, al pa-
recer, de que la influencia no se haya e]er'
cido primero siobre la Espaha cristiana, pa'
ra pasar despues de ella a Europa?

A juicio de Levi'Provencal el hecho pu.e-
de explicarse porque el primer trovador
franees fue Guillcrmo IX de Aquitania, es
decir, un principe soberano de un rico pais
y no un trotamundos, como casi todos los
trovadores, a caza de un mecenas. Guiller-
mo, ademas, debia saber arabe. Habia via
jado mucho por Oriente y Occidente, e in
cluso estuvo en Siria, en la Cruzada de
Oriente, asi como en Aragon, ayudando a
Alfonso el Ba'allador cuando la batalla de
Cutarsda, en J120. Agreguemos los cons-
tantes contactos establecidos por la peregri
nacion a Santiago de Compostela y las lu-
chas de la Reconquista espahola, que die'
ron muchas oportunidades.a franceses de
enirar en contacto con la Espaha musulma
na, en una forma u otra, especialmente en-
tr'e la Abadia de Cluny y Toledo las rela
denes fueron muy frecuentes. Un episodio
caracteristico es la Cruzada de Barbastro,
muy comentada en la Cristiandad y el Is-
lam, anterior a las dirigidas sobre Oriente.
Enionces, un ejercito de normandos y fran'
ceses atravesp el. Pirineo (1064), conquis
tando a la plaza fuerte musulmana de Bar-
bastro, en la fronlera del naciente Reino de
Aragon. Los vencedores ' llevardn condgd
varies decencis de miles de cautivos. Y aun
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En torno a la siiuacion del Cristianismo
en el Qrienie Medio

Todavia no ha habido nadie que se ha'
ya decidido a hacer una ordenacidn sisie-
rriidtica de los muchos materiales disper-sos
acerca del aporte del Cristianismo al des~
arrollo espiritual de los 'poises arabemusul
manes y su siiuacion actual, en el Medio
Oriente. Como es logico, no es nuestro pro-
posito de ahora lienor semejanie vacio, que
requlere la mds vasta preparacion y en to
do caso, una extension de que no se. pie he
disponer en una revista de cardeter genera..
Sin embargo, consideramos de tanto interes
el tema, en sus multiples proyecciones, que
beanos de dedicarle cierta atencion en suce-
sivos numeros de nuestra publicacion men
sual, comenzanao por algunas breves con
sideraciones historicas, para seguir con un
andlisis de la siiuacion presente. En ultimo
termino, nuestra preocupacion esid J jobr.a
justificada con la simple comprobaaan de
que las relaciones entre el Cristianismo y el
Islam son la clave para toda posible co-

. opcracion entre Occidente y el Oriente.au

< En l'r> q rim', s-s'glos de la Era Cristia-
m, ei ntd. ^capital en ord-ni al
u c ' cia del Cristianismo en

Q ,;.:t t. -Jlosa floraciin de la
I/.lesia d-q Ah - mdria. Es un periodo de
-gc 7 lucka en el que. se [reveler
r-ci / -alia de S. Marcos —at
■'■■■■ rnia como fundador de
lc r'd '—. Ortgenes, S. A tana
sib, 5 Ai nr.'a. i Didimo, ,5. Chile y otros

jnu . ecu to de un ambient■: espiri-
iual tar. c.v 'icy'a como lo era. el A :-e
jandr'b... digyc c' ■'■' 'dor del he7".v cm no
cs. ■■ o q: ' qw ia Escuela se elevara a
la maxima c-ie-'o he de centra de Arhorq-
c'iy sis'-nri'-'-'.a. JA t ensqmiento n.
Al. py f. :■ qn, los ehmentos mds tipica
■mcnle ftqciopales, egipcios, ■ comertzaron a
a —' A : A a ) caracteridlco de la
vide. mA'cma en A A7 io'Egipto'Sohre icdo:
la :da monarch. La diferencia de a. :l :.les

que muchos fueron liberados por canje, al
reconquistar Barbastro al otro ano los mu-
sulmancs, otros quedaron en Francia, ejer~

■ciendo su influencia en los distinios cir'culos
societies en que les sumergio el destino.

Las relaciones —en el grado que efecti
vamente hayan existido— entre la poesia
popular ■hispanoarabe y la de los trovadores,
no es mds que uno de los aspectos de la in-
discu'ible penelracion de la cultura hispano
drabe en la vida de la cristiandad occiden
tal, a partir del siglo X. Sin hablar de las'
relaciones de orden puramente jnteleclual,
hoy estd admitido que la Esparto musuhma-

■na represents para la Europa mediierranea
un foco de Qwilizacion refinada, lujosa y

educodo. at?q suede de conservadora de las
bum- - r-.- ;cras y el buen toho. No hay .que
ohid.ar C 'much is rlcas telas, ad . s y
ch'-'Aerias, miz adornaban Ids capillas y lie
nab p 'as tofres d-r las damas de lc socle
dod feudal, tcrocc en la alia Edad M.er
dia, dc And---'via u run de- Persia ji Me
sorofcrp'o. Casi icdos los-nombres de. los lc-
iid'o■■ - --'como-sve en los ddtv.menlos mozT
orohes de Toledo publicodes per Gonzalez
Paldv r—Acho.recen en su forma drabe, y
los mds. ricos son cail.ficados de corJob ones.

"Arias v aiin ipaqiiionos gPor que no -sc ha
'Man de importar tcmbicn' las formes de ver~
s'iiracidn?
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era tan profunda, que los L~e$tilos de unos
y otros casi no guardan relacion externa.
Mientras que los circulos helenizados de
Alejandria se caracterizaron por el cultivo
de la especulacion, en sus mas finas mani
festaciones, tanto los monjes como los as-
cetas solitarios del Alto Egipto manifesta
ron un profundo sentido moral, una sensi-
bilidad especial para los problemas eticos
del hombre, el cultb de los difuntos y una
credulidad ingenua. Su figura prominente es
S. Pacomio, el fundador de-la vida monas
tica, cuyo 1600 aniversario se celebro el pa'
sado ano con verdadero explendor en Egip-
to. Puede decirse, en un orden general, que
mientras la Escuela de Alejandria, tuco un
sentido mas ecumenico, la tendencia en el
Alto Egipto propendia a una suerte de in'
cipiente nacionalismo, mas propicio a sedu-
cir y cultiuar el alma agipcia en su peculiar
ambiente natal.

En el ano 451 se celebro el concilio de
Calcedonia que, como consecuencia del com-
plicado juego de fuerzas politicas de la epo'
ca, ahondo tal separacion, en vez de encon-
trar una sintesis de las dos corrientes. Fac
tor importante en ello fue cierto resentimien-
to nacional egipcio frente al Imperio bizan~
tino. Durante siglo y medio hubo una dspe~
ra lucha en torno a la, posesion de la silla
patriarcal, tendiendo la Iglesia monefisita
a ser una Iglesia nacional egipcia, un poco
a costa de perder la herencia de la vitalidad
dela Iglesia de Alejandria. Despues, la in-
vasion persa (618'619) llevo la ruina al
pais, propiciando una reconciliacion a la
busca de una formula que pudiera satisfa-
cer a catolicos y monofisitas, en tanto que
el patriarca copto Beniamin hubo de retirar~
se a los cenobios del desierto. En seguida
vino la conquista arabe que fue acogida por
los cristianos indigenas (coptos) como una
liberacion del yugo bizantino, siendo apo
yados por los propios musulmanes, en dis-
favor de los catolicos romanos inlegramente
(melkitas), sospechosos de afiliacioti bizan'
tina. Este estado de beligemncia, juntamen-
te con la reaccion nacional contra Bizancio,

fue causa muy importante en la rapida is'
lamizacion de la mayoria de los cristianos
del pais.

Con el establecimiento del Islam en Egip'
to, y en general en todos los paises arabes,
el cristianismo no pudo aportar a ellos la
cotftribucion que podia haber aportado en
olro caso. Los nuevos dominadores impusie-
ron a los coptos determinadas ofdenanzas
en relacion con el uso del turbante y en el
vestir. Pero, por lo comun, su trato fue be
nigno, sin que la conquista arabe afectara a
las instituciones fundarrientales y los usos
administrativos existentes en el pais. La or-

ganizacion administrativa continuo siendo re'
tenida por cristianos en la mayor parte de
los casos, sobre todo en el Alto Egipto, pu
diendo asegurarse que hasta el fin de la do-
minacion de los Omeyas todos los funciona
rios locales eran coptos.

En la epoca de los fatimitas los cristianos
de Egipto tuvieron una era de gran prospe-
ridad, participando IqS coptos en todos los
servicios gubernamentales. La situacion fue
menos floreciente en la epoca Ayubita. Pe~
ro como ha demostrado tan terminantemen'
te el Dr. Aziz Surial Attiya fueron las Cru-
zadas las que ejercieron la mas desastrosa
repercusion en la historia particular de los
coptos. La actitud de los cristianos egipcios
entonces fue en efecto, de fervorosa adhesion
al pais y de reaccion contra la amenaza ex"•
tranjera, por una parte, en tanto que otros,
cohibidos por el ambiente, se vieron preci-
sados a abandonar su religion. La consecuen~
cia fue que bien por un fervor nacional, bien
por un sentimiento de temor, el Cristianismo
perdio masas de adeptos que nunca ha po'
dido recuperar, pasando a ser musulmana
de corazon la inmensa mayoria del pais.

Sin perjuicio de continuar en el tema, exa
minandolo desde diversos aspectos, adelan
temos hoy que quedan en Egipto (cuya po-
blacion total es de 20 millones de habitan'
tes, en numeros redondos) unos 2 millones
de coptos adhcridos a la iglesia oriental y
227. mil catolicos, dependientes de Roma,
de los que FC mil estan afectos al rito copto.
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UNA TARDE CON LOS MUERTOS
EN B U E N OS AIRES

Para Lorenzo Carreras, a quien
hay que levantar una estatua en La
Recoleta, por sus 50 anos de amoro-
sa vigilia en la quieta ciudad de los
difuntos.

Reserve esta tarde pana visitar a los di-
funites. Despues de mi siesia inevitable, me

dirigt al Cementerio de La Reaoleta, que
es, a los bortaerentes, lo que el de El Te
jar es a los quitehos, viejo, historico, Ve~
netable pianieon.

Fue fundado por los PP. Reaoletos en
el periodo colonial y paso a ser propiedad
fiscal en 1822, epoca esta desde la cual
comlentia su embellecimien&o que le conce-
de una jerarquia casi inigualable.

No es tan grande ni tiene la pagan a

alegrta del de Guayaquil, sin duda porque.
no hay plantas del lado de ad,entpo de sus
altos y adust,os mur'os de ladrillo y porque
las flores que lleban deudds y aminos no
quedan afuera de las tumbas.

Son estas oerdaderos rrionumentos en

marmol y hierpo, 'en grani to y bronce, en
piedra y metal, a cual mas hermosio, origi'
nal y costoso. Pero todos siguzn, en cuan~
to a su distribucion interna, un mism\o pa-
Iron: 5 metros de subterraneo en que ca<
ben hasta 16 ataudes, y una capilliia soJ
bre la superficie, en cuyo interior hay, tarn'
bien, a Veces, cadaveres que pUeden mi-
rtarse desde las oerjas de la pvtert\i, limply
y brillante, que en algudos ciaios pemria-
nece abierto.

El Municipio cobra anualmente, 30
pesos de arrimdo. Su cuidado —/que cui
dado!— corre a cargo de mas de un ceir
tenor de guardiaries, que se la pasan todo
el tiempo limptando y hermost\ando el sec-
tor que les corresoonde, y a qulentes pagan
los duehos de las tumbas uny tenia que
fluctua enite 500 y 700 pesos mensuales,
de los cuales los usufructuarlos dej'an un
4% por concepto de seguro.

por JUSTINO CORNEJ()

Cret, al comenzar mi recorrido, que
alii no sie guardaban sipo huesos en sus

urnas. Pero no: los feretros no se entierran
propiamenie: los muertos, encerrados her-
meticamenie en sus envolturas de plomo,
son colocados en elegantes cajas de made'
ra que ahi estan, visibles, con sus adornos
lujoqos y pteciososS \a 3a,s t\eces, pecubierlos
por rioos manteles, semejantes a los del arte
so bre que desdansan el crucifijo, los can'
delabtos y florefos del alt\ar.

El Cementerio de La Recoleta es una

verdadera ciudad. Mas, po "blanpaya
que cl marmol nc es smo uno de los mate-
dales empleados en la fabricacion de tan-
tos maudolcos. Es una ciudcd mucho mas

oraenada y ase'ada que cualquhra ,oh\a. Su
Admmistrador, con un piano por delanle,
pusede decir; desde su oficina, sin titubear
y en un santiamen, en que. manzana, en que.
cable y en que numeno esta cualquferte de
sus huespeides. . . Asi Como en la Bibliote'
oa Nacional vi, literqlmenle, par\edes de
papel en el sotano, j,en este pantleon vi ca~
lies cuyas parades Son de piedra, de mat
iritel, de graniio luciente.

Aqui estan muchos de los grandes de Ar
gentina: algo como los dioses tutelares, y
no abandonados, sino recordados y reve-
renciados casi siempre: sobre algunas tumr
bas se hem collocado tantas [oftendas, qule
ya casi no hay espacio para mas: este es

el caste de la de Mitre y de Sarmlento. Aqui
estan sus heroes, sus poetas, sus estadistas,
sus maestros, sus artistas, sus cientificos, sus

benefadores. Pero no se ha podido evitdr
que esien, ademas, ricos estancieros, co~
nierciantes afortunados, industriales fadore-
cidos por la suerte; a falta del brillo del tar
lento y las virtudes, tuViefon el brillo del
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oro. . . Alia, en mi tierra, sucede otio tan'
los: hay -pobres, ricos, que,'temerosos ds que
se los olvide irremediable y definitivamenfe
despues de la maerie, se han aptesurado a
erigir sus monumentos funerarios: "/vanitas
oanitatem el omnia vanitas!. . .

Dejemos a estos ultimos, ;pobrecillos!, y
sigamos con los otros, aunque sobhe sus hue-
sos no haya mas que la columna trunca qu,e
nos detiene, para suspirar casi llorando, an-
le Dominguito", a quien sus coetan&os le
dijeron, al momenio de su parlida: "Tu
memoria en el corazon de los que te conio'
cleron sera mas duradera que los ados brer
oes de su vidd". (Murio de 21 ahos, en

1888).
En La Recoleta descansan: el Almiran

te Cuillermp BrotOn, guerrero ingles que al-
canzo los pianos del hermsmo en Martin
Garcia y el Puerto de Montevideo, en 1814';
el General Juan Lavalle, a los soldados de
bronce que guardan cuya tumba sp les ad'
vierte: "Granadehos: velad su sueno, y, si
despieria, decidle que su Patria lo admira ;
los padres del General Jose de San Martin,
que pronto scran llevados a la Catedral;
Velez Sarfield, el General Jose Ma. Paz;
Jose Mdrmol, el Brigadier General D. To-
mas Guido; Carlos Pellegrini, Marcelo T.
Alvear, Nicolas de Avellaneda, Miguel
Cane, Olegario V. Andracle. . .

Para algunos ha habido verdaderos men-
sajes, como en el caso del poeia Martin Co-
ranado, cue vivio enire 1850 u 1919, y a
quien ste le dice:

"Cuard'i el pueblo agradecido
tus versos en la memoria,
como pagina de gloria
y homenafe merecido,\

O como en el de Victor Mercante, cuyos

libros alumbraron la ruta de muchisimos
educadores de este Continence. "Gracias,
maestrole expriesan sus "discipulos".

En ocasiones, la leyenda no por menos

personal es menos expr^ssiva. Tucuman lla'

m.a a Juan Bautista Alberdi "su hijo pre-
dilecbo", en el soberbio monumenio qiie se
le ha levantado. "Como Jesus, vivio para el
amor de los pueblos teza la placa que re-
cuerda a Hipolito Irigoyen.

Es prcqiso subrayar que no iodos los Se-
pulcros han sido construidos por las fami'
lias del finado, pues esto da la mledida de
la sensibilidad de un pueblo. El de Jose
Hernandez, autor de "Martin Fierrolo
mando a levaniar el Senado de la Prion, de
Bs. As. El de Emma Nicolai de Caprile,
fundadora de la Escuela de Ppofesoras de
la Capital, lo han colocado sus discipulas:
el de Hector Inchauspe, la Faculiad de Fi'
los.ofta y Eetras ds la Universidad de Bs.
As. Y asi, muchos otros: es la voz dolien-
te de sus conmilitones, de sus compaherps,
de sus beneficiariosg de sus admiradores, de
sus coidearios lo que habla.

Hay algunos que se rscomiendan por su
hermosura u suntuosidad. Tales el de Mi-
tre, cuya caja morluoria, encerrada en co~
fre de mdrmol, es sopor tada por tries esta'
tuas esbeltas, de impoluta bslleza y que re-
presentan la Patria, el Deber y la Justicia;
el de los heroes paraguayos en la guerra
contra la Triple Alicnza, el ultimo ds los
cuales faVecio hace unos dos ahos, y el de
D. Jose C. Paz, fundador de "La Pren-
so", el cual fue ejecutado por Jules Gau~
fan. y exhibido en Paris en 1904.

Pero, en ocasiones, el hechizo no nace
del costo u ni siquiera del ingenio artistico,
sino de la originalidad. El inmenso bardo
Carlos Guido y Spano reposa en la tumba
de su padre, el Brigadier General Tomas
Guido, tumba a manera de gruta formada
por molonps y por entre cuyas junturas hum
de sus raices la glisina, quje en Primaverta
cubrc eon sus flores las pariedes ex'osrnas del
sepulcro, digno homenaje a quien vivio aman-
do la belleza.

cQue es de Alfonsina y de Lugon\es?,
me preguntareis, poetas de mi tierra. Y voy
a deciroslo con cleria intima trisbeza: no

tiemn todavia mausolr'o, /ni placa l'ecorda-
toria siquiera! Quizd la mariera conio aca'
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baron sus vidas explique esta omision, que
a todos los hombres de letnas del Continen
te n-os gustaria reparar. Alfonsina esta en
la tumba de los duenos de "Crttica", y Lu-
gones, en la de D. Jose J. Beristayn y so-
lo con dificultad di con ellos.

Inquiri iambien por ese maestro estupen'
do que un dia hab'o a toda la iuventud de
America, en voz clara u vibrante, desde Bs.
As.: Jose Ingenieros, pero se me dijo —y
■es asi— que de acuerdo con una dispose
cion suya —muy a torio con la filosafia que
habia profesado siempre—, su cadaver fue
cremado y que sus cenizas se guardeban a
la puerta del Crematorio, junto a su esta-
tua, en olro Cementerto, el de La Chaca-
rita.

No me resisti a la tentacion de pregun tar
por Carlitos Gardel, por quien suspiran aun,
m.al conformes, algunas de mis paisanas. El
duerme en La Chacarita, a donde pueden
ir a dejarle sus floras mojadas en lagrimas,
cuando pasen por aqui.

Hemos hablado, dolidamente, de que Al-
fonsina ni Lugones tienen casa propia. Esto

no es rq.ro: tampoco la tienen Belisario Rol-
dan, huesped de la familia de D. Julio
Brinkmann, a la cual se kallaba ligado, ni
Roque Saenz Pena, que reposa en el sarco-
fago de sus suegros.

Un caso mas es digno de rriencion: de
Bernardino Rivadavia no se conserva sino
el mausoleo, pues sus resios fueron llevados
a la hislorica Plaza Misefere, en donde se
levanto su monumento.

¥

¥ ¥

Ya bien enirada la tarde, abandone
aouel callado recinbo, con el corazon opri'
mido y la menbe poblada de ideas domo fan'
tasmas. Afuera, en el viefo ombu del cen-
tro de la plaza, rev)oloteaban jubilosos los
pajarillos, para regalo de los pequenuelos
que jugueteaban en el cesped.

Bs. As. 15 de marzo de 1950.

EL ORIGEN DE LOS MILLONES DE ROCKEFELLER

Samuel Andrews y Juan D. Rockefeller
■eran mozos de una tienda de maquinas y
buenos amigos. Aun no se conocia la refi
nacion del petroleo, que en 1870 dcscubrio
el mismo Andrews, y que asociandose con
Rockefeller y Flager exploto por algun
tiempo. Disgustado J^ndreWs del giro que
tomaban los negocios, vendio su parte e in-

Venlo por una suma irrisoria. Al cabo de
veinticuatro anos, la modesta refineria ava~
luada en mil ddlares entre edificio e insta-
lacion, se convirtio en la poderosa Standard
Oil Trust, con novenia millones de dolares
de capital, exisiencias por V\alor de ciento se-
tenia y giro por ciento cincuenta.

EL. ENT USIASMO

El entusiasmo, dice Emerson, determma
os sucesos culminantes de la historia del
lundo. Los musulmanes, en pocos anos,
undaron un imperio mas vasto que el dc

Roma; conquistaron el Asia, el Africa y
Espana. El entusiasmo capacito a Napoleon
para reducir una campafia dc dos anos a dos
semanas, como lo fue la victoria en Italia.
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nfluencias de
a r a b e en e

i d i o m a

6 s p 3 n o

Una de las obras mas enjundiosas que se han
publicado en Ios anos ultimos es la titulada
"Espana en su historia (Cristianos, moros y
judics), del eminente profesor espanol D. Ame-
rlco Castro, exilado en America desde 1939, y
actua mente profesor en la Universidad norte-
americana de Princeton. A reserva de hablar
de ella con el detenimiento que se merece pre-
ferimos reproducir hoy la primera parte de
sus observaeiones sobre "el lenguaje", incluida
on el brillante capitit o segundo de este suges-
tivo libro titulado "Islam e Iberia Dice asi
c'_ insigne hispanista:

Nada mas elocuente que el idioma. Mi-
llarcs de vocablos drakes se encueniran en

el espanol y el portugues como reflejo de
ineludibles necesidades, lo mismo que el la'
tin tuoo que aceptar tambien millares de pa
labras griegas. Muchos arabismos perduran
en la lengua literaria y dialectal. La estruc-
tura gramatical no fue afectada por el ara'
be, porque la tradicion escrita latino-romd'
nica nunca se perdio enteramente, y se afir
mo en la medida que los estados cristianos
fueron intensificando su conciencia nacional.
Si toda Espana hubiera sido anegada por
la dominacion musulmana, segun acontecio
a Inglaterra bajo los normandos, entonces
la estructura de la lengua se habria alterado
profundamente; pero el romantico espanol
tomo las palabras arabes desde dentro de su

propia oida, como algo impuesto por las cir~
cunstancias u no por la autoridad de los do
minadores. Los ingleses tuvieron que decir
"veal y "beef porque los senores que
mandaban en las ciudades hablaban asi y a
ellos habia que Venderics la came. El ele~
mento normando en ingles fue en gran parte

rcsultado de una imposicion; el elemento ara
be en el i omance iberico fue debido a una im
prescindible importacion de cosas, resultado
de capacidades productivas que sugestiona~
ban por su superioridad. Dichas imporiacio
nes de lexico se refieren a muy varias zonas

de la oida: agricultura, construccion de edi~
ficios, artes y oficios, comercio, adminisira-
don publico, ciencias, guerra. Ya es signi
ficativo que "tarea", "tarefa (en portu-
gues) sean arabes. Los "alarifes planeaban
las casas y los "albaniles las construian; y

por eso son arabismos "alcazar", "alcoba",
<« I • >9 (« . 99 < < T 7 7 99 <4 r 99

azulejos , azotea , balaosa , zaguan ,

"aldaba", "alfeizar", "falleba"; la gran
tecnica en el manejo del agua apaxece en
"acequia", "aljibe (que adopta el frances
con la forma "ogive"), ' alberca , y en
multitud de otras palabras. Porque los sas'
tres eran moros se llamaron aquellos "alfa~
yates", portugues "alfaiaie"; los barberos
eran los "alfajemes"; las mercancias eran
transportadas por "arrieros y "recuerosj
se vendian en los "zocas y azoguejos ,

'almacenes", "albondigas y almone-en
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das"; pagaban derechos en la "aduana", se

pesaban y median por "arrobas", "arrel
des", "quiniales", "adarmes"fanegas",
"almudes", "celemines", "cabices", "azum-
bres", que inspeccionaba el "zabazoque y
el "almoiacen"; el "almojarife percibia los
impuestos, que se pagaban en "maravedis
o en "meticales". Ciudades y castillos esta
ban regidos por "alcaldes", "alcaides",
"zalmedinas y "aguaciles". Se hacian las
cuentas con "cifras y guarismos", o con

"algebra"; los "alquimistas destilaban el
"alcohol en sus "alambiques y "alquita
ras", o preparaban "alcalis", "elixires y
"jarabes', que ponia en redomas. Las ciuda-
des constaban de "barrios y "arrabales",
y la genie comia "azucar"arroz", "na~
ranjas", "limones", "berenjenas", "zanaho-
rias", "albaricoques", "sandia", "allramw
ces"toronjas", "alcachofas", "alcauni
les", "alberchigos", "alfoncigos", "albon-
digas", "escabeches", alfajores y muchas
otras cosas. Las plantas mencionadas antes
se cultioan en lierras de regadio, y como en
Espaha llueve poco (excepto en la region
Norte), el riego necesita mucho trabajo, y
arts para canalizar y distribuir el agua, en
lo cual sobresalieron los moras, Dues nece'
sitaban el agua para lavarse el cuerpo y pa-
ra fertilizar la tierra. He citado antes "at
berca", "aljibe", "acequia", pero el voca~
bulario rslativo al riego del campo es muy
amplio; he aqui una muestra: "noria", "ar-
caduz", "azuda", "almatriche", "alcanta
rilla", "atarjea", "atanor", "alcorque", etc.

En relacion con las palabras relatives cX
agua, hare observar que los estudios lexico-
graficos arabigo'hispanos no conceden aten'
cion a los calcoS de palabras y, por ianto,
no han reparado' en que ojo manatial que
surgen o-~> una llanura", es una acepcion
inexplicable dentro del romantico; se train
de una seudomorfosis del arabe ayn , que
significa a la vez "fuente y "ojo' . Esto ex-
plica el nombre geografico "Ojos del Cua'
diana". Basta con tal muestrario de pala-
bras para percibir la extension y profundi
dad de la contextura islamico'cristiana. No-

tese que no he mencionado el vocabulario
militar ( 'adalid", "alarada", "rebato",
etc.) ni el relativo a la industria y manufac'
tura de objetos ("almazara", "alfiler",
"ajorcas", "adarga", "azagaya", "azafate",
etc.). De lo que sabemos resulta que no bas-
ta con decir que los cristianos introdujeron
nombres de cosas, o sufrieron "influencias",
porque lo que esas palabras descubren es el
espacio que en la vida cristiana ocupaban
las actividades, y no solo las cosas, de la
genie musulmana; se trata de la proyeccion
de un cierto tipo de vida para el cual eran

importantes el cultivo y el culto de la tierrn
madre, la apetenc.ia de placeres fisicos y es'
teticos, y cl ejercicio de la guerra. El cris-
iiano de los primeros siglos de la Reconquis
ta (un muy largo periodo) se dejo arras
trar, hasta donde pudo, por aquel modo de
vida; no adopto, en cambio, las formas de
las actividades ihtelectuales, porque ni las
entendia ni las practico durante esos dargos
siglos dela alta Edad Media; su gran tared
fue repoblar las tierras desiertas mas alia
de la linea fronteriza y adelantar su avance
lo mas posible. El cristiano vivia dentro de
su cristianismo, y solo empleo palabras reli-
giosas arabes para referirse a la religion de
los musulmanes ("alquibla", "azala", "at
muedano"); en cuanto a la ciencia, A Ifon-
so el Sabio adopto muchos nombres de es'
trellas (p. c. Aldebaran ), pero nada hay
en las voces arabes del espahol que corres

■ponda a lo que los cultismos griegos son en
latin ("calegoria"theoria", etc.), porque
nmgiin castellano hizo con los grandes araJ
bes (Algazel, Averroes, Ibn Hazm, etc.)
lo que Ciceron y Seneca con los griegos, at
traducirlos y latinizar sus ideas. Motivos re
ligiosos. y mas que eso las ineludibles con-

diciones de la vida hispano'cristiana, lo im
pidieron. No se crea, sin embargo, que to-
dos los arabismos lingiiisticos son nombres
materiales; hay adjetivos como "jarifo (vis~
toso), "zahareno", "fandul", "rahez",
"mezquino", "garrido", y sospecho que de-
ben de ser arabes "mohino y "reacio
aparte de bastantes oiros.



Cuando los reptiles mandajban
En la inmensidad de la historia de la lie-

rra —tan enovmemente amplia en relacion
con la historia del ser humano— hay tarn
bien una suerie de Edad Media: es el tiem
po que los geologos llaman "era Mesozoi-
ca \ Durante su dilatadisima extension los
reptiles imperaron en amos y Seriores, mien-
tras que los mamiferos —a cuya clase per
tenece el hombre— solo estabcn represen
iados aun por especies de poco - tamaho y
peso, que tenian que buscarse penosamenfte
la vida entre. los espantables dominadores
de la epoca.

La leyenda de los Reptiles esta en cierto
modo ligada a lo de la fabulosa Ailantida,
el supueslo lazo de union que ha debido
exisiir entre Europa y America, del que no
pocc\s creen Son un residuo cierto las actua-
les isl'as Canarias, llamadas "Las Afortu-
nadas por los geografos antiguos. En esf'e
maravillo&o archipielago —que constituye
hoy las provincias insulares espanolas de Las
Palmas y Tenerife— se encuentran los res
tos de una raza de giganks, cdmirablemen
te conoervados con frecuencia en profundus
cuevas. en perfecto estado de momificacion
natural. Son los "guanches,,, de solida es-
iructura 6Sea que parece tioincidir clon la de
los mas purhs canarlos del dia, que aun^
ccnstituyen una fuerte raza, cuyas mujeres
realzan con.su singular hermiosura. c Habran
alcanzado a, conocer los primitivos guanches
a los epigones degenerados de los grandes
reptiles del mioceno, cuando la Ailantida
constituyera aun la mas floreciente de las
tierras continentales? /Solo Dios sabe! Pe-
ro apenas si hay nada imposible en orden a
estas supervioencias extrahas. Todavia se
con itrvan en algunos poZtos del Sahara re
preozntcnies, bien es oerdad que miserable-
mente encanijados, de peces, batracios y rep-
tiles que pulularPn alii cuando en el Gran
Des'erto actual habia mares, lagos o cau-

dalosas corrientes de agua. Como sea, pa
recen existir algunas probabilidades de que
los "tprribles lagartos (que es lo que quiz
re decir dinosauro), pudieron desarrollarse
en la Ailantida, es decir, en tierras situa-
das entre la Europa occidental y Estados
Unidos, desaparecidas luego, exiendiendose
desde ellas por todos nuestros actuates con-
tinentes, ya que hay huellas inequivocas de
su vida en las dos Americas, en Africa, en

varios paises de Europa, India y Australia.
Eo extraordinario de la extension de su

"habitat corr'e parejas con la variedad de
especies abarcadas por el grupo. Variedad
de tamahos: los bubo no mayores que una
bestiecilla de un kilo' de peso, en tanto que
algunos median sus veinticinco metros, con
un peso de no menos de treinia ioneladas.
Variedad de temperamenios: los habian tan
sanguinanos como las pzores fieras de hoy
y tan asustadizos como una liebre. Variedad
de regimenes de vida, en fin: unos fueron
carniceros exclusivamente, mientras otros se
alimnnta.ban de hierbas. A la posire, esta
fue su diferenciacion esencial, dividiendose
la clase en dos grandes grupos: los carnice
ros, con patas como los tiocodrilos actuates,
y los oegetarianos, con patas como las aves.

En el segundo periodo de la era Meso-
toica —que es donocido con el nombi\z de
Jurasico— los dinosaurios eran liieralmente
duenos del orbe: tan grande es la cantidad
de husvos y huellas que se ban encontrado
de ellos, en comparacion con los tesiimonios
de la existencia de oti\os tipos de dnimales.
Y segun se avanza hacia' el fin de la era,
algunas de las variedades llegaron a alcan-
zar tan espantable traza que no habria he-
roe de nuestros dias, que, at despertar en
la epoca, no s.z sihtiera sobreciogido por el
terror, cl Verse rodcado de serriejantes mons
truos.

Entre toda esta serie de pavorosas bes
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tias, una de las mas extrahas fue el "Cera-
iosaurocarniv.oro con defensas tan origi-
nales como un cuerno en la nariz, a la ma
nera de los r'mocerontes, y una h'dera de
huesos encajada en la phi del dorso. Junto
a el, el "Allosauro destacaba por un ma'
yor tamano, ya que no por la arbitrarkdad
de su estampa, con sus onGe metros de lar-
go y dos y medio de alto, dientes en sierra
y poderosas garras. Como en otras muchas
oariedades de su close, su gruesa cola, de no
rrtenos de cinco metros de longitud, Servia
de contrapeso para manftenerse sobre las re-
cias patas traseras, en tanto desgarraba a
sus enemigos con las zarpas de las patas de
lanteras, mucho menores que aquellas, o
procuraba destrozarlos don sus aceradas
mandibulas. Perto la culminacion en tan es
pantables maquinas naturales de destruir
parece fue el "Tiranosauro", con su masa
de trece o catorce metros, qUe cuando s'e
erguia completamente sobre sus robusias
patas traseras alcanzaba a mas de sleis me-
fros de altura. Con una cabezota de un me-

tro cubico ligeramente mas larga que an
cha u profunda, dientes de 7 a 14 centime''
tros de largo, en forma de puhales, y garras
con unas de 15 a 18 centimetros, su paso por
la tierra fue como un interminable himno a
la muerte.

La conirapartida del poder de destruc-
cion de estas y otras muchas oarhdades del
mismo genero fue la estupidez derivada de
lo pequerio y rudimentario de su masa cere-
bral Los sesos de este mismo "Tirartosau
ro no debieron pesar ni siquiera medio kilo.
En consiecuencia, sus movimientos serian cm
si absolutamente mecanicos y la tardanza en
los reflejos le coloco en condiciones de di-
ficil subsistir, no obstante lo tremendo de
su efectiva fuerza. /Que formidable Gon~
traste con la agilidad de que debienon dis
frutar otra cspecie&e menores de reptiles!
El giganiismo es una ley universal de dege-
neracion. Y cuando una especie empieza a

crecer. desmssuradamente, es serial de que se
avecina su muerie, aunque al principio pa-
rezca sacar ventajas. /Sdn rriuy peligfosds

los fuegos con la *hipofisis, que es la glan-
dula que regula esencialmente el crecimien
to!

La linea vegetariana de los reptiles dio
ejemplares naiuralmente mas pacifioos aun
que, al apoyarse conslanlemenls en cuatro
robusias patas, aun pudo ser mas fenomenal
su tamano. Asi, el "Bronlosaufo midio
mas de veinte metros, con un peso de 12 a
13 toneladas. Por lo mismo, su elemento fa
vorito era el agua donde podia.moverse ale-
gremente, aliviado de prdocupacion.es por el
alijeramiento de la pesantez de su masa,
mientras que en tierra cualquier tropiezo
grave podrta dejarlo "K. D.'\ Con las
cuatro pesadas columnas de sus exlremida
des al aire., Sus defensas eran muy reduci
das, pero, viviendo feliz en los pantanos,
ningun rival carnicero podia arriesgarae a
seguirle en las aguas cenagosas, sin peligra
cierh de ahogarse mientras el jugaria es-
tupida e inocenmente con el agua.

El "Diplodoco era menos pesado. De
sus 28 meiros de longitud, la naturaleza ha
bia tornado no menos de 20 para la cola y
el cuello, lo que acusa un esqweleto porten
tosamente resistente, ajustado y flexible, al
mismo tiempo, para sosteper con sus verte
bras semejant.es masas extremas. Pero el
"record de tamano fue alcanzado con el
"Gigantosauro", especie de sintesis apoca-
liptica del "lagarto del trueno —es decir
del "Bronkosauro"— y el "Diplodoco^,
tan largo como este y tan macizo como aquel,
feliz igualmenie en el agua. Para acakar de
representor el sueho de una epoca de deli-
rantes formas, sus patas delantercd eran mas
pesadas y largas que las traseras. Todos
ellos tenian que pasarse el dia comiendo in'
mensas cantidades de vegetates para alimen
tar su colosal masa. Al parecer, el "Gigan-
tosauro ni siquiera se molestaba en masti-
carla rudimentariamente, pascndo los ali
mentos a una especie de fenom,enal molleja,
donde eran triturados, operacion a la que
ayudaba. el insiinto haciendole tragar dp
cuando en cuando piedras, que hac'ian el
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misma papel en su estomago que las muelas
de un molino.

Si el "record del tamano pertenece a
los dinosauros herbivoros y anfibios, el de
la extravagancia fue alcanzado, de largo,
por los de patas como las aves, tambien aus~
teramenhe. vegetarianos. bos "iguanodontes
son los mas conocidos, con sus nueve metros
de largo y casi cinco de altura, andando al-
ternativamente en dos o cuatro patas: Sus
salientes hocicos se fueron asemejando al de
nuestras clasicas aves acuaticas, aunque con
dienies que facilitaban el aprovechamiento
de los oegetales duros. Con ires dedos, ap-
tos para la carrera y una cola aplastada,
excelente para remover el cieno y nadar ve~
lozmente, confiaba su defensa a una sola
larga y afilada una en cada parte dejante
ra y. . . a su velocidad para escurrir el bul-
to en caso de compromiso. En su familia,
el "Trachodon se vistio con rica y gruesa
piel cubieria de escamas, siendo ion apto
para la carrera en tierra firme como en las

mas caudalosas aguas. No tenia dientes al
exterior, pero detras del pico contaba con
una provision que habria causado la eslu-
pefaccion y ruina del mas avispado odon'
tologo, caso de haber existido tan aprecia
ble profesion en el Jurasico. El "Tracho-
don ' tenia, efeclivamente, no menos de dos
mil dientes por cabeza, tan previsoramente
donados por el Destino que cuando algu-
nos desaparecian o se gastaban demasiado
en la lucha por la vida, otros surgian para
lienor generosamenie el hueco.

Paralelamente fueron surgiendo los di
nosauros con blindaje, de los que fue efern
plar conspicuo, aunque de desdichado as-

pecto, el "Estagosauro", mas grande que

un elefante. Estaba protegido por placa
osea, instaladas de canto, y su cola, con la
que podia defenderse era un colosal laquc
cubierto de espeluznantes espinas. Sin em-

bargo, su cerebro era tan pequeno que de'
bio ser el mas lento y embrutecido dc los
animates, hasta el punto de que la Nalu'
raleza, compadecida, le establecio un pe-
queno duplicado de sus sesos en la parte
posterior del cuerpo, para que el cuarto
trasero pudiera sincronizarse con los movi-
mientos de los delantieros. No es extrano

que desapareciera pronto relativamenie pa'
ra dar paso al reinado del "Ankilosauro",
eminentemente pacifico, peto inOencible, por
estar tan protegido como una pina, y el
"Triceratops", bastante semejante al rino'
ceronte actual, si bien con sus siete rrietros
de longitud y una cabezola de mas de dos.
Su mayor fantasia era estar adornado con
tres cuernos: dos grandes —uno sobre cada
ojo— y otro menor sobre la nariz. Con bo-
ca semejante a las iortugas y gran protec-
cion suministrada por su amplio escudo
oseo, tenia, como Aquiles, una parte vulne'
rable: el cuello, exento de proieccion. c'Lo
comprendieron sus rivales? El caso es que se
ha encontrado un fosil que revela que un
"Tiranosaui'o habia hincado sus dientes y
garras en la parte desprotegida de un "Tri
ceratops", pero no con suficiente destreza
para evitar el mortifero golpe de sus citer-
nos. Y los restos entrelazados de ambos
ban constituido el mas veridico y pavoroso
testimonto de lo que debio ser la lucha en-

tre aquellos horrorosos gigantes, gracias a
Dios desaparecidos para siempre jamas d
nuestra madre tierra. /Que ella les sea level

ADVERTENC1A

Catalina de Rusia ponia en las inviiacio-
nes a las veladas de palacio la siguiente in'
dicacion: "Los caballeros no podrdn beber
hasia ierminado el festin. Queda prohibido
que los nobles maltraten a sus esposas. Las

senorcs. no ss enjuagaran la boca en la mesa,
ni se limpiaran los labios en los manieles, ni
se mondaran los dientes con el tenedor".

Y despues se habia de. "modales aristo
craticos".
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LA MISER I A D
El R. P. Henry Habit Ayrout S. J-, figura hoy

en Egipto en cabeza de riuienes por amor a los
desheredados, se preoeupan intensamente de
realizar una fecunda obra cconomico-social. Su
admirable libro "Moeurs et Coutumes des Fe-
llahs", editado en 1938, en la gran coleccion
de estudios, documentos y testimonios para
servir a la historia'de nuestro tiempo, de Pa-
yot (Paris), continua siendo la mejor obra pa-
ra documentarse sobre el campesinado egip-
cio, que aun constituye mas del 80 por ciento
de aquel pais. Desde cntonces, se han realiza-
do esfuerzos para mejorar su nivel de vida. ,
Pero sus eondiciones basicas son las mismas,
tan penosas como pateticamente descritas por
el P. Ayrout en este magnifico estudio, del que
no se sabe que admirar mas: si su solida docu-
mentacion o e cariiio con que esta escrito.

☆ ☆

AI compararle con su miseria de hace un

siglo —en el tiempo de los mamducos— la
siiuacion actual del fellah parecena venta'
josa. Hoy no puede ser muerto como un pe~
rro, ni despojado arbitrariamente, ni requi-
sado como un esclaoo.

Si comparamos su situacion con la mise'
ria del campesino negro o malgache, chino
o tonquines, el fellah aun nos parece mas
favorecido: no muere de hamhre; no es un

harapiento, se divierte y gasta en las fiestas.
Esta bien. Pero hay dos especies de mi-

serias:

La miseria f'tsica, que se traduce por una
insuficiencia de recursos, una insuficiencia en
las eondiciones esenciales para el manteni'
miento y el desarrollo de la vida corporal,
y la miseria intelectual y moral, que se lra~
duce en la ignorancia, en una falta de dig-
nidad peligrosa para la vida del alma.

Sin duda, la miseria f'tsica es sentida de
una manera mas inmediata por el trabaja-
dor y —precisamente porque es mas apa-
rente— excita antes la compasion, de donde
las iniciativas en favor de la casa, de la sa-

lud, del ahorro del fellah, asi como el tono
habitual de sus quejas. . .

EL "FELLAH
Xraducimos para los lectures de "Al-Anda-

lus el capitulo final del mismo, titulado "Con-
clusiones. La miseria del fellah". Por el se ex-

plicaran la esperanza con que el pais acaba
de volcarse en las elecciones, al lado del
"Wafd", que encarna el sentimiento naciona-
lista, en orden a la politica internacional, y la
imperiosa- necesidad de profundas reformas es-
tructurales que Egipto siente hasta la angustia.
Dio-; quiera que el "Wafd realice sus anun-
ciados propositos. Si lo consigue, Egipto pue-
de ascender ccmo una flecha hacia gloriosos
destinos, como tantas veces lo hizo ya en su
multimilenaria historia. Si fracasa, las conse-
cuencias seran funestas. Mas, en todo caso,
nadie podra desconocer la autoridad, resolu-
cion y amor con que el P. Ayrout dio la alar-
ma, cuando aun habia tiempo sobrado para
remediar el mal.

A

Pero la miseria moral es infinitamenle
mas degradante: llega a las mismas fuentes
de la vida humana y es de consecuencias
mas graves para el individuo y el grupo. El
fellah esta abundantemente servido de esta
ultima. . . Su ignorancia, su inconsciencia,
su groseria, su servilismo, ante una "elite
evolucionada, son mas tragicas que su po
breza.

Que esta miseria no se siente, no quiere
decir que, por ello, sea menos grande. At
conirario, cuando sufra mas y tome plena
conciencia de ella es cuando comenzara su

liberacion.

En suma: falta de civilizacion, falta de
educacion y, entre los que podrian educar-
le, desconocimiento o inadaptacion y, mas
a menudo auh, indiferencia o desprecio. He
aqut la desgracia.

La mayor parte de las medidas oficiales,
por ejemplo, son concsbidas por organismos
muy apariados de los fellahs, y realizadas
por funcionarios que nada tienzn de rural
Por ello, afeclen a la higiene o la instruc-
cion, la agricultura o la fusticia, emanan de
una teoria o de la imitacion de otros paises,
y no de la realidad concrcta. No iienen en
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cuefita la mentalidad campesina, sino que se
ajuslan a un ideal o un plan. Se inmiscuyen
en demasiadas cosas y se imponen al fellah
de manera seca y conminatoria; se le impo-
nen superficialmente, sin alcanzar a su al
ma, sin suscitar su concurso, en forma que
ni siquiera puede creer en la benevola dis~
posicion, sin embargo real, de los gobernan-
tes. Y, asi, continua en su miseria. . .

Ezto explica la asombrosa serie de fraca
sos que ha hecho decir a los pesimistas: "con
los fellahs no hay nada que hacer". Sin em-

bargo —-y hablamos por experiencia— las
iniciativas privadas, menos ricas y mas res
tringidas, han obtenido resultados excelen
tes, porque trabajan con el fellah, y no so-
lamente para el, aconsejando sin obligar,
promeiiendo sin amenazas, y ganando su
confianza asi.

Los maestros de escuela, en lo que con
cierne a sus alumnos, y los propietarios, en
lo que afecta a sus arrendadores y medie-
ros, reconocen que el progreso o el embru~
tecitnienio de los fellahs, depende macho de
su actitud ante ellos. Desde luego, algunos
se prencupan sinceramente de esta humani
dad. P'ero c'no podria hablarse aqui de trai-
cion de ios ilustrados?

La seleccion dirigente ha Vuelto las es'
paldas a la masa, reservando su inteligencia'
su civilizacion, su cujtura y su dinero para
si misma, para la politico, para la literatu-
ra, o para Europa. Le ha faltado vocacion
o, como dirian otros, patriotismo.

Sin duda, de lejos, e intermitentemenle,
ha exaltado con emocion las cualidades bd~
sicas del fellah, pero nada de notable ha
hecho por el.

Y el fellah, como un niho abandonado
que se desarrolla sin pensar y sin saber, ha
quedado "por tierra". La tierra le impide
caer mas bajo, le conserva, le mantiene, pe
ro no puede educarlo.

Se trata, pues, de despertar la vida hu~
mana en esle hombre, en este pueblo.

He aqui el panel de las clases dirigentes
y, ante iodos de las que tienen intereses en
el campo. Y pensamos en los propietarios,

en los ingenieros agronomos, en Ids que cir
cu'.an o viven en provincias, por sus asuntos:
negociantes', empleados de banca, funciona-
rios. Estos dirigentes no habrian de tener so
lamente relaciones economicas, administrati
vas o politicas con el campesino, sino tain-
bien contactos desinteresados, de hombre a

hombre. Solo esos contactos educan.
■ Tal es la iarea, funcionalmente, podria
mos decir, de los maestros, los ministros del
culio y los misioneros. Ellos penetran mas.
Asi,' quienes facilitan su accion demuestran
el mas inleligente patriotismo.

Las egipcias de la sociedad estdn parti-
cularmentz llamadas tambien a la tarea. Bas
te que una muchacha de buena familia pase
sus vacaclones en el campo, ocupandose del
pueblo, para agrupar a todas las campesi
nas de la hacienda, y, en las noches, ins-
trvirlas y educarlas contandoles historias. He
aqui, ciertamente, un feminismo eficaz.

Se trata, en sutna, de emprender y reali
zar una obra de educacion, lo que es mas
cuestion de comprension y de servicio perso-
nal, que de comites, discursos y decretos.

Solo una mentalidad social y espiritualis
ta por parte de las clases dirigentes —pues
to que son ellas las que tienen que comen-
zar—, puede despertar, sin excitar; ayudar,
sin desplazar, y liberor, sin desarraigar.

"Teneis que prestar asisiencia material y
religiosa al trabajador. Asisiencia material,
haciendo que se cumpla en su favor no solo
la justicia conmutativa sino tambien la jus
ticia social, es decir, que se beneficie de to-
das las instiiuciones que tienden a mejorar
la condicion del proletariado; y asisiencia
religiosa, asegurandole los auxilios religio
sos sin los cuales vivira sumido en un mate~
rialismo degradante y embrutecedor. . . Son
millones de seres humanos los que, frecuen-
lemente, viven en una condicion tan triste,
y tan miserable que ni siquiera gozan de ese
mtnimo de bienestar indispensable para con
serVar la dignidad humana'''. (V).

(1) Carta apostolica de S. S. Pjo XI al Episcopa-
do de Mejico, de 28 de Mario de 1947. Pasa-
je sobre lOs campesinos.
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Los, nuevos metodos de
embalaie de mercaderia

Consideramog de gran interes para

industriale.s y eomerciantes ei signian-

te articulo del Sr. G. M. Ashwell,

Presidente del Instituto del Embala-

je dis Gran Bretana, en el que se da

cuenta de los grandes proglesos rea-

lizados al respecto, en buena parte

mediante al issfuerzo que hubo que

realizar en la pasada guer'ra

En la prdxima Feria de las Industrias Bri-
tanicas (que tendra lugar, del 8' al 19 de ma-
yo, en Londres) se vendera a los comprado-.
res de ultramar algo que no siempre tendran
estos la sensacion de baber adquirido. Sin em-
bargo, ese "algo acompana a todos los pro-
ductos de tod'as las industrias, y, en gran par-
te, se diebe a el que el c'omprador reciba la
mercancia en buenas condiciones. i'Cual es el
misterioso articulo Comprado tan inadvertida-
mente y sin ser visto de antemano?

El articulo'en cuestion es el embalaje -—el
reripiente o medio de proteccion utilizado para
enlviar el prodjucto de la fabrica al cliente—.
Sin embargo, seria casi imposible vender cual-
quier -cosa, fuera de la inmediata vec'indad en
que se producen lqs materiales o se ma.nufac-
turan los objetos, si no se utilizaran medios
de aeondicionamiento para el transporte. El
embalaje es, en realidad, la piedra angular del
comercio munidial. i

Gomo se hai demostrado todos los ados en
la Feria de las Industrias Britanieas, la re-

putacion del Reino Unido se basa en su apti-
tud para, producir articulos de alta calidad,
terminados Con el maximo gradb de perfec-
cion compatible con su precio. Pero, como se
vera en la Feria de 1950, los! envases y em-
balajes britanicos van mejorando aCentuada-
mente, a medida que se suamzan los controles
de tiempo de guerra —en lo relativo a -meto-
dos de empaquetar—- y se va disponiendo de

mayor cantid&d y variedad de materiales pam
el embalaje de los productos.

LAS NU-EVAS TECNICAS :

Debido, en parte, a las controles, nos he-
mos preocupsdo en la Gran Bretana mas de
garantizar el recibo de los generos en per-
fectas condiciones que de la preparacion de
unas empaquetaduras muy pulidas y decora-
tivas. Para el lego en la materia, quiza no
parezca dificil poner una cosa en una caja y
enviarla a traces del mundo. No obstante, ese
fue uno de los grandes problemas de la gue-
rra, al que tuvieron que bacer frente, en ope-
radon combinada, tecnicos britanicos y riorte-
americanos.

Como resultado de ello, s» han encontrado
nuevos materiales e ideado nuevas tecnicas de
empaquetamiento para Lnes comerciales, con
lo que .se ha contseguido que productos que,
antes de la eontienda belica, algunas veces
arribab'an danados a su destino, lleguen aiho-
ra en perfectas Condiciones. Si no fuera p'or
el coste, se podn'a dar boy una garantia ra-
zonabls de que c'ada objeto transportado se
cdnseilvaria en condiciones de perfection.

La misma cuestion del coste decide tambien
si un producto se ha de presentar en las tien-
das en un envase atractivo, o en uno util, j;e-
ro no con tan-to aliciente para la vista. El pro-
blema se reduce a esto: <;esta ustetd-dispues-
to a pagar mas, para que se- le entreguen las
cosas mejor presentadas? Los que pertenece-
mos a la industria del embalaje nos esforza-
mos con'stantemente en lograr lo iitil y lo de-
corativo por un precio reducido.

EL EMBALAJE DE LAiS
MfAQUINAS GRANjDES

Como es lbgico, se pone considerable cut-
dado en el embalaje de las maquinas grandes,,
que se podran ver en la Seccibn de Birihin-
gtham y que tan importantes son para los pro-
yectos de industrialization y fomento de ultra--
mar. Algunas de ellas se desmontan y se em-
paquetan en forma mas compacta y de mas
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facil manejo, ron lo que adernas se reducen
los peligros de danos durante el transports y,
en muchos casos, disminuyen los costes de em-
barque. Por ejemplo, los automobiles serian
mas costosos de adquirir si no Se les desmon-
tasen las ruedas y se embalasen sobre el "ca:
po", pues habri'a que pagar por el espacio
innecesariamente ocupado por las ruedas en
■su posicion normal.

Algunas maquinas grandes llegan aihora a su
destino final tan limpias como salen de la fa-
brica. Esas maquinas han sido recubiertas de
una capa plastica, mediants la pulverizacion

' de un producto de aspecto similar al polivo
de aluminio. Sobre una base de cinta de pa-

'

pel y largos filamentos plasticos, se colocan
tr.es, cuatro y hasta cinco capas de material

'

pulverizado. Al llegar al punto de destino, to-
da esa cubierta se separa simplemente, hacien-

.. do un corte con una navaja y rasgandola.
Este procedimiento es distinto del de la pe-

licula plastica o de caucho transparente, y del
de la cubierta de'metal laminado y sellado al
fuego, que inrpiden el paso de la humedad
atmosiferica. La condensacion es absorbida por
un material sscante, evitandose la oxidacion.

Adernas de la protection a base de grasa,
aceite y pinturas, hay ahora un nuevo inhibi-
dor de vapor, en forma de polvo, liquido o
de ihojas. Crea este una atmdsfera anticorro-
siva entre la empaquetadura y el producto, y,
mientras subsiste esa atmdsfera, el producto
no se puede oxidar.

Quienes usan herramientas, puede que ha-
van recibido algunas protegidas por una gr-ue-
sa capa de productos plasticos. Ese fue otro
descubrimiento de tiempo de guerra, pero so-
lo se aplica a las herramientas de rnuy alta
calidad, pues, en otro caso, elelvaria demasia-
do el coste de los productos corrientes. El va-
lor de esa capa plastica estriba en que actua,

a la vez, como anticorrosivo y como almohadi-
11a contra los golpes. *

BOTE'LLAS FLEXIBEES

La multiplicidad de posibilidades de aplica-
cion de los productos plasticos fue causa de
que un amigo me dijera. el otro dia: "A, ve-
ces me pregunto si, dentro de diez ahos, las
botellas de cristal resultaran tan anticuadas
eomo los barcos de 'vela . Se referia a las
nuevas botellas flexifles, hecihas de productos
plasticos, que son lo suficientemente rigidas
para mantenerse de pie, pero se pueden com-
primir y, desde luego, no se rompen aunque
caigan al suelo. Solo la experiencia podra de-
cir la importancia que este nuevo material
para la fabricacion de frasco's pu^da tener
para la industria embaladora.

■Cada vez son mas los productos que se pre-
sen tan en empaquetaduras transparentes, o
provistas de Una mirilla cubierta por un ma-
terial transparente, o en enjvases de produc-
tos plasticis moldeados, que -se pueden utili-
zar luego en el ho'gar, la oficina o el taller, o
emplearse a modo de estuche permanente.

Muchas de estas nuevas ideas fueron ex-

puestas a los fabricantes britanicos, en la pri-
mera exposicion nacional del_ e.mbalaje cele-
brada recientemente en Inglaterra. Hay, sin
embargo, un punto que yo quisiera poner en
claro en representacio de todo fabricante y
embalador del Reino Uniclo. Para que quepa
esperar que incluso los productos mejor em-
balados lleguen a su destino en perfectas con-
diciones -es esencial que baya mas facilidades
de manipulacion en los puertos, las car.reteras,
los ferrocarriles y las vias fluviales de ultra-
mar, ademias de que los obreros portuarios y
del transporte traten las mercanclas con el de-
bido cuidado.

EL "OJO CLINICO DE LOS MAESTROS

La pobre intuiclon ds los maestros es pro-
verbial. Hay ejemplos definitioos. A Wal
ter Scott le llamaba estupido su preceptor;
cuando Byron pasaba por delante de toda
la clase, el suyo le decia; "Siempre estara

en la cola". Zote le llamaba a Linneo.
Goldsmith fue el hazmerreir de sus profe
sores. El ultimo del colegio de Eton fue
Wellington, y Roberto Clive no pudo salir
airoso en ningun exameru
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POETAS DE CHILE

G o n z a I

EL CON
Aprovecho mi tiempo descifrando las manchas

de la pared, vision de abortada pintura:
bocas que ven, narices que muerden, sensationes
vivas bajo la cal, llagas abiertas.

iSoy yo mismo estampado en este muro,
con mis grandes heridas,
con mis grandes pasiones partidas de alto a bajo,
mis arrugas, mis costras?

*

Reconozeo- mis labios en esos agujeros
por donde entran y salen las aranas.
Reconozeo mis grandes defectos reunidos

.en un solo sepulcro.

Alii estan mis errores: mi olfato sin perfume,
mis ojos como huecos, y mis orejas sordas.
Si no hubiera nacido, no seria culpable,
ni me viera en ei muro.

o Ro j a
Gonzalo Rojas es, fuera de toda duda, uno de

los mas altos poetas jovenes de Chile. Estudioso,
trascendental, con una vigorosa consciencia del
oficio, sabe exactamente hacia donde dirige sus
pasos, con resolution y originalidad. Su obra, "La :
Miseria del Hombre que obtuvo el primer premi*

c de la Sociedad de Escritores de Chile, fundamen-
ta irna poetica de contornos riiacabfos, tirada a
plomo en la gran olla bullente de los substratos
humanos. Es una elevada elegia descomipuesta al
destino del hombre y su estirpe. "Yo no descanso
nunca. Yo no tengo reposo —porque me estoy ha-
ciendo y deshaciendo". Este atormentado poeta
—tormento de corazon y, mas aun, de cerebro, vi-
sion casi fisica de los abismos— moviliza un len-
guaje engranado a la accion, funcional y la pa-
sion que de el despbende, nace menos a la con-
dicion innata al poeta, que de una posicion fi-
losofica y humana que • descorre las miserias de«
hombre y su terrible destino. Quien sabe si por
eso mismo es posible advtertir cierta serenidad
desconcertante en la enumearcion de los flagelod
y los espectros del vicio que atraviesan sus poe-
mas, como en los cantos baudelairleanos.

D EN A D O
iSoy un hombre clavado en estos metros

de madera y estuco, amortajado?
iMas como puedo verme si estoy muerto
debajo de estos signos tumultuosos?

iOh movimiento libre de las formas,
vivos monstruos sellados en relation confusa
de color y sabor, y leguas amputadas
para que liable el misterio!

Cavernas, pensamientos carcomidos,
espejos miserables de la ruina del hombre.
Trinidad de los cielos: aqui el vicio,
y el odio, y el orgullo.

Condenado >a pan y agua

por descifrar las manchas de este mundo,
veo correr al hombre' desde la madre al polvo,
como asqueroso rio de comida caliente
que inunda los jardines, los eementerios, todo,.
y arrasa con la vida y con la muerte.

<*. R.



El Li ban o

En el bloque de Ios Estados Arabes del
Asia, el Libano tiene una honrosa significa-
cion especial, por sus rnaravillosas bellezas
naturales, la proverbial laboriosidad do sus

hijos y el envidiable grado de culture alcan
zado por el hombre medio del pais. En rea-
lidad, puede afirmarse, sin miedo a rectifi
caciones, que en toda la inmensidad asiatr
ca no bay nada equiparable al Libano en or
den al grado de evolticion polftica y cultu
ra adquirida por el diminuto y accidentado
pais.

Como suele suceder en Ila Historia, tales
logros no sob frutos de la improvisacion o
la casualidad, sino consecuencia de largos
jprocesos de incuvacion y de nada escasos
sacrificios. Y hsi, Dor un lado, la historia
de la Republica hbanase se vincula a las
mas viejas civilizaciones del Oriente medi-
terraneo, en tanto que la definitiva conquis
ta de su independencia politica jalonada de
obstinados y heroicos esfuerzos, que en rea
lidad solo nudieron darse por terminados a
fines de 1946, al completarse la evacuacion
de las ultimas fuerzas francesas.

Al llegar al Libano de nuestros dias, lo
primero que nos sorprende son las manifes-
tacicnes de un nivel de vida economico di~
ficilment'e superado en otras partes. El es-

pectaculo de la miseria, tan corriente en los
paises- orientales, apenas puede ser percibi
do alii. No sera extrano que podais pasear
por las calles de Beyrouth un dia entero sin
ser importunados por un solo mendigo. Con
todo, el libanes pone su punto de orgullo
mas especialmenie en hablaros del desarro
llo Siltural de su pais, en el que la propo-r
cion de las gentes instruidas pasa holgada
mente de un noventa por ciento. Por ello,
los clubes, salones literarios y centros de
cultura, en general, son itan numerosos co-

mo concurridos por un publico heterogeneo,
afanoso de cultivarse.

A pesar de que su poblacion no es supe
rior a la de la provincia de Santiago, en el
Libano se publican mas de treinta diarios,
que van apareciendo a todas boras escalo
nadamente. Y varios de ellos cuentan con

un nucleo de colaboradores y redactores que
honrarian a cualquier pais.

No hay necesidad de hacer ningun es-
fuerzo para darse cuenta del alto nivel de
vida de que disfruta el pais. No se trata de
los grandes hoteles, como el Normandie o

el Saint Georges, repletos de un publico
cosmopolita, ni de los grandes centros de tu
rismo. Si visitais la casa de un campesino,
por muy modesto que sea, siempre la encon-
trareis limpia, cuidada y ornada con el mi
nimo de utesilios y amoblado suficientes pa
ra asegurar una vida comoda. Por lo gene-
ral, cada campesino posee un trozo de tie
rra, que cuhiva por si mismo, en el centro
de la cual suele establecer su casa. Y si se

trata de un campesino asalariado, no gana-
ra menos de una libra libanesa por dia, es

decir, aproximadamente la equivalencia del
doble del salario corriente en Egipto. Pero
lo mas admirable de todo es que desde el
punto de vista de la instruccion y el vestido,
no podreis descubrir diferencias apreciables
entre el hombre de la ciudad y del campo.

Las condiciones economicas de existencia
en las ciudades liblanesas son muy superio
res a las de todo el Oriente Medio. Asi, un

soldado soltero itiene un salario que no es-
inferior a ciento treinta libras libanesas por

mes, que venian a representar unos cuaren
ta dolares en 1948. Y el salario es aumen-

tado en el caso de los que ban contraido
matrimonio recibiendo un subsidio por cada
hijo.
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La situacion politica del pais es un pro
digio de equiilbrio, en primer termino entre
los cristianos y los mpsulmanes, que vienen
a representar, aproximiadamente, una masa
igual de poblacion, con una ligera mayoria
cristiana, amenazada para el futuro por la
mayor fecundidad de los campesinos arabes.
Por el sentido innato de la transigencia exis-
tente en aquel pais, en el que se cuentan tan
tas minorfas religiosas y etnicas, el Presi
dente de la Pvepublica es un cristiano, mien-
tras que el Presidente del Consejo de Mi
nistros es un musulman.

La nota mas singular del Libano es que
cuenta con fantos o mas hijos suyos en el
extranjero como los que ban quedado ra-
dicados en la patria. El libanes no teme el
riesgo y la aventura, y en cuanto en una

familia comienza a haber dificultades, la
emigracion se impone ccmo una defensa na
tural del Lenestar comun y un deseo indi
vidual de superar aauellas. Este habito re-
Dorta enormes beneficios al pais porque sus
biios saben abrirse camino invariablemente
en la emigracion y las constantes remesas

que bacen a sus familias constituyen una

entrada importanitfsin^a para equjilibirafr ®a
balanza de pagos nacional. En otro caso,
la economia del pais podria desmoronarse,
porque no produce suficiente cantidad de ar
ticulos alimenticios y de nKaterias primas en
relacion con el buen nivel de vida de sus ha-
bitantes.

La otra fuente de ingresos mas saneada
es el turismo. Bien puede decirse que no hay
rincon del Libano que no este preparado
para recibir al extranjero proporcionandole
todas las comidades apeiecibles, tan'to en
transporte como en alojamiento. De aqui la
extraordinaria fama de que goza este pais,
al que Lamartine llamo "la tierra de Ado
nis", siendo infinidad los que guardan el
mas amable recuerdo de el.

La organizacion del turismo es verdade
ramente notable. Por todas partes son faci*
lidades, estando la industria hotelera tan
justa y severamente vigilada que no hay po
sibilidad de que el visitante sufra la mas
pequeba extorsion. Y lo mismo sucede en
orden a facilidades bancarias y de todo ge-
nero nara hacer grata la estancia en el pais
a cualquiera de sus muchos visitantes.

* * »

UNA OPINION

Ss filosofaba en una reunion sobre el eter no asunlo: la mujer.
—Ua mujer —obs.eroo alguien—- soporta los dolores mas heroicamente que el horn

bre.

—cEs usted medico? —le preguntaron al observador.
—No, soy fabricante de calzado.
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L o A b s o I u \ o

por ASSIS FERES

Cuando el acero en las minas olvidadas viniere
Del ala de los cisnes;
Cuando las areas de la nave arrojen
El tri-go impenetrable ;

Cuando los dedos logrgn con desgarro la
(separacion

De los cdrbanos;
Cuando los vientos amonionen ese pilar

(de plotno
Sobre las montanas;
Cuando el invierno deshoje su leche negra,

Y cabalgue ese pie
Sobre los kilos,
Podrdn abrirse los ojos de los mu-ertos
Y engender esa lam-para, tan cerca;
Y cuando se estdcione el su-eno sobre los

(tejados,
La nieve saldrd desd-e el abismo.

Los Suenos

S i I v e s f r e s

por BENEDICT0 CHUAQUI.

; Perversa!
j Que es la perversion ?
Y es curioso. Yo amo co-n mas fue-rsa a esa

mujer.
Y siento la mds dolorosa angustia por poder

llorar.

—-jDonde est-d mi llanto?
Fue en aquella madrugada, cuando salt con

mi cavernosa fieaha, a cazar suenos silvestres,
y me sedujo una, que estaba amarillecido por
el barullo de los pdrpctdos marinos. A punte mi
flecha, y la mirada, tit- mirada, torcio la direc-
cion del tiro, y la flecha dando un vuelco, vino
a incrustarse medio a medio de mi corason.

Mi flecha se estrangulo, y mis Idgrimas
naufragaron ■ en el tem-pestuoso olea-je de mi
querer.

Desde entonces, no tengo arntas para per-

seguir suenos silvestres.
Y los ojos de mi-s ojos quedaron sin ojos, 31

sin soles.

Y yo, aim sigo hechizado por a-quel sue-no,
amarillecido por el barullo de los pdrpados
marinos.
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Cristobal C
Sorpvendera a nuestros leciores la afirmacion

que encabeza estas lineas. El Gran Almirante era,
evidentemente, un poeta de talla notable, condi-
cion que el mismo, sin duda, ignoraba. No cscribio
poemas, en su acepcion especifica, pero a traves de
sus escritos, de sus cartas a las majestades catoli-
cas de Espaiia, triunfa el halito soberbio de una
prosa apasionada, con ritmo interna versicular, que
recuerda la reciedumbre de los grandes poetas bi-
blicos.

Colon vivio una existencia de tan animada in-
tensidad, que la sola descripcion de sus padeci-
mientos, requiere del fuego mortal de la paiabra
henchida de alas tempestuosas y rugientes. Su len-
guaje directo, tajante, masculino, lo capacitan pa-
ra sintesis extraordinarias. Grande poeta debia ser,
quitn, en lengua epistolar asi hablaba, en su cuar-
to viaje, desde Jamaica, el 7 de jullo de 1503:

A III se me refresco del mal la llaga: —

nueve dias anduve perdido An esperanza de
oida. *

"Ojos nunca vieron la mar fan alia, fej y
hccha espuma. El viento no era para ir ade-
lanie, ni daba lugar para correr hacia algun
cabo.'

"Alii me detenla en aquella mar fecha
sangre, —herviendo como caldera por gran
fuego.

"El cielo jamas fue visto tan espantoso:
—un dia, con la noche ardio como forno;

"Y asi echaba la llama con los rayos

que cada i>ez miraba yo si me habia I leva
do los masteles y velas.

"Vcnian con tanta furia, espantables, —

que todos creiamos que me habian de fun'
dir los navios.

"En todo este tiempo jamas ceso agua del
cielo: — y no para decir qua Uovia, sino
que resegundaba otro Diluvio. (...)

Mehendez Pelayo afirma que en estos fragmen-
tos de los escritos de Colon "se admira... la es-
pontanea elocuencia de un alma inculta a quien
grandes cosas dictan grandes palabras, levantan-

oIon,poeta
, dolas por el poder de la emocion sincera a alturas
superiores a toda retorica''. De no menor intensi-
dad es este otro pasaje:

"La tormenta era terrible, y en aquella
noche nos desmembro los navios; — a cada
uno llevo por su cabo sin esperanzas, salvo
de muerte; — cada uno de ellos tenia por
cierto que los otros eran perdidos.

c Quien nacio, sin quitar a Job, que no
muriera desesperado? —<f Que por mi sal-
vacion, y de mi hijo, hermano y amigo me
fuese en tal tiempo defendida la tierra — y
los puertos que yo, por la volunlad de Dios,
gane a Espaha sudando sangre?

E torno a los navios que asi me habia
llevado la tormenta y dejado a mi solo. De'
paromelos Nuestro Sehor cuando le plugo.

El navio "Sospechoso habia echado a
la mar, por escapar, fasta la isola Gallega;
— perdio la barca y todos (o) gran parte
de los bastimentos.

"En el que yo iba, abalumado (sic) a
maravilla, Nuestro Senor le salvo: — que
no hubo daho de una paja.

"En el "Sospechoso iba mi hermano:—
y el, despues de Dios, fue su remedio.

"E con esta tormenta, asi a gatas, me lie-
gue a Jamaica: — alii se mudo de mar alia
en calmeria y grande corriente, — y me lie
vo hasta el Jardin de la Reina sin ver tie'
rra. :.

Y, finalmente, este lamento desgarrador, en que
asoma la tragica voz de los profetas:

"Yo estoy tan perdido como dije. — Yo
"haya misericordia agora el cielo; — y

he llorado fasta aqui a otros;
llore por mi la tierra.
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"En el temporal, no tengo solamente una
blanca para el oferta; — en el espiritual,
he parado aqui en las Indias de la forma
que esta dicho:

"Aislado en esta pena, enfermo, ■—• aguar-
dando cada dia por la muerte;

"y cercado de un cuento de salvajes, —

y llenos de crueldad, y enemigos nuestros;
"y tan apartado de los Santos Sacramen

tos de la Santa Iglesia, — que se olvidara
de esta anima si se aparta aca del cuerpo.

\ ~

APOLOGO DEL LIBRO DE
LOS JUECES

Los arboles buscando un rey, se diri
gen al olivo que responde: "No abandonare
el cuidado de mi aceils, tan suave para los
hombres y para los dioses, para reinar en-
tre oosotros,\ La higuera, dijo que preferia
sus hijos al embarazoso poder supremo. Lo
mismo paso con la vid y con otros arboles
excekntes, Por ultimo, el cardo, que no

servia para nada, se hizo rey, porque tenia
espinas y podia hacer daho.

AL ANDALUS

"Llore por mi quien tiene caridad, —

verdad y justicia.
no vine este oiaje a naoegar por ga-

nar honra ni hacienda: — esfo es cierto,
porque estaba ya la esperanza de todo en
ella muerta.

"Yo vine a Vuestras Altezas con sana

intencion y buen cslo: — y no miento.

¥ La division versicular de ias epistolas de Co-
Ion fue hcelia por Gabriel Mendez Plancarte.

¥

ASI, CUALQUIERA CORRE

En iiempos de Enrique VIII de Ingla-
terra no habia oficinas de correos y se man

daban las cartas por mano de poslillones del
rey, so pena de horca si se entretenian bor
cl camino. Asi es que en los mensajes se

acostumbraba a dibujar un postilion ahor-
cado, con este letrero: "Date prisa, posti
lion, que en ello te va la vida,\

\
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Taha Hussein y e Califa Olhman
El Dr. Taha Hussein, actual Ministro de

Educacion en el nuevo gobierno nacionalis-
ta egipcio formado por Mustafa Nahas pa-
cha, com® consecuencia del gran triunfo elec-
tcral obtenido por eil "Wafd en el pasado mes
de Enero, es el mis eminente entre los escri-
tores en lengua arabe de nuestros dias. Re-
cientemente enriquecio su ya copiosa biblio-
grafia con una enjundiosa o/,ra de caracter
historico sobre el Califa Othman que, por su
importancia, es de supcner habra de ser pron-
to traducida a los principales idiomas occiden-
tales. Mientras tanto, creemos interesante tra-
ducir del diario egipcio "La Bourse Egyptie-
nne", el siguiente enjundioso estudio del Pro-
fesor Sami Dahan.

El Dr. Sami Daham, a su vex, es una bri-
Lante personalidad en el circulo de los estu-
dios orientalistas. Licenciado en Letras de la
Universidad de Paris, diplomado de la Escue-
la de Altos Estudios Islamicos de la Sorbona
y de la Escuela de Lenguas Orientales, esta
consagrado desde hace mas de quince anos a
excelentes trabajos de critica literaria, entre
los que descuellan sus estudios sobre los ma-
nuscritos del poeta Abu Firaz El-Kamdani ^si-
glo X). En la actuaUdad* esta dedicado a tra-
bajos de gran vuelo sobre el poeta A1 Mutana-
bi, en colaboracion con el Instituto Frances
del Cairo.

La reputacion del Dr. Taha Hussein no

hay necesidad de hacerla. El auior del "Li'
ore des ]ours es el escritor mas letdo en

lengua arabe, por la que testimonia tan sin'
gular simpatia. Para muchos lectores egip-
cios, es el pensador mas liberal. Su estilo re
vela un ardor espiriiual tan nuevo, que hace
de el un lazo de union natural entre las li-
teraturas arabes, antigua y moderna.

Con las Charlas del Miercoles", la cri
tica arabe ha entrado en una fase nueva, que
invita a estudiar Djarir o Mutanabi con me'
dios nuevos, como el especialista de Rabe-
lais o de Hugo apela hoy a la filosofia, la
psicologia y la historia.

Este triunfo del autor de "Al'Maarri
y de "Ibn Khaldun no ha sido conseguido,
sin duda, mas que al precio de numerosos
sacrificios personales y profesionales. Con
ello, los estudiosos han visto abrirse ante
sus ojos horizontes que no dejaran de explo-
tar cuando tengan entre sus propias manos
las riendas de la cultura arabe.

El Dr. Taha Hussein no deja de tratar,
con notable habilidad, los temas mas deli'
cados. Despues de su obra■ titulada "Al
margen de la biografia de Mahoma", aca
ba de entregarse un fino y razonado estudio
de la vida del Iman Othman.

Como es sabido, el tercer Califa ha de-
jado tras de si a Los historiadores, divididos
a proposito del sentido de su reinado y de
Las razones de su fin. Para unos, Othman
no fue mas que un hombre bueno, acaso de~
masiado bueno para su tiempo. Otros, al
contrario, le acusan de haber agudizado la
division entre los dos clanes: los chiitas y
Los sumitas. La tarea del autor no era, pues,

empresa fadl. Sin embargo, no por ello ha
dejado Taha Hussein de llevar a buen puer-
to esia su nueva obra, iratando el siglo VII
como hubiera tratado el XX, con pluma
cuyos juicios son tan profundos como justos.

El sugestivo analisis de la sociedad musul'
mana del tiempo de las vastas y fulgurantes
conquislas del primer siglo de la Hegira,
parece hecho por un coniempordn'eo de la
epoca: Medina, Damasco, Bagdad, el Cai
ro, aparecen sucesivamente, vivas y colorea-
das a traves de las habiles descripciones del
autor. Y sin tomar partido en el proceso en
que jueces tan severos han opuesto, desde
hace tanto, al Califa y sus adversarios, el
lecior es arrasirado por el mismo afdn de
equidad del autor escritor. Los ultimos dias■
del Califa Rachidiia son descritos con esti
lo tan preciso que emociona, constituyendo
uno de los mas crueles dramas del Islam,
que iodavia hoy mismo preocupa a los ara-
bes, narrado aqui de una manera particular'
mente sensible y fina.

Es de esperar que esta obra —cuyo se
gundo tomo es impacientemente aguardado
— aparecera pronto en frances, version que
confirmara su valor y riqueza literaria. c'No
ven algunos en su autor, al Michelet de la
literaiura arabe moderna?

SAMI DAHAN.
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COMEXT'ARIOS DE "B

Los cuafro grandes premios
Liferarios Franceses

El Premio Goncourt 1950.

Robert Merle se ha atribuido el mas inr-
portante premio literario frances, que es el de
la Academia Goncourt, con "Week-end a
Zuydcoote", dolorosa cronica de las dramati-
cas jornadas de la evacuation de Dunkerque,
en. 1940, conforme al testimonio de un pe-
queno grupo-de combatientes- del ejercito alia-
do, totalmerfte rodeado por los alemanes. Tie-
ne la palpitacidn cle vida v veracidad de las
tragedias sufridas personalmente y esta na-
rrada con una objetividad que no exclave,
felizmente. un gran sentimiento artistico v
cierto humor satirico que ha heoho recordar
a ajgunos la recia personalidad de H.eming-
way. Por otra parte, nadie conocia al autor
que. apesar de su edad madura, ahora ha es-
crito su prim6r libro, con el que ha entrado
en la prinrera linea de los navelistas contem-
poraneas franceses. El futuro dira si es capaz
de mantenerse o no en ella.

El premio Reuaudot

Louis Guillox se ha atribuido este premio
con "L.e jeu' de patience", editado por Ga-
llinard, igual que la obra de Robert Merle.
Es una gran novela, de no rnenos de ocho-
cientas paginas, que, sin emlbargo, no consti-
tuye mas que una de las partes de una obra
ya muy considerable, proseguida por el autor
en un discreto semi retiro' provinciano. La
mahera adoptada por el es la de un diario en
el que- s(> consignau heehos, sentimientos, es-
peranzas y desdiichas de los habitantes de una
pequeiia ciudad durante' los treinta o cuarenta
anos ultimos. Sin embargo, el autor no sigue
un orden cronoldgico riguroso, sino que ob-
serva, anota, comenta y escribe de tiempo en
tiempo, sin atenerse a ninguna disciplina. El
conjunto constituye pues, una suerte de rela-
to clesordenado, que parece reflejar el espiritu
cie un hombre que se abandona al hilo de sus
recuerdos, a pesar de lo cual alcanza su obje-
ti-vio que es evocar la condicion humana y no
el es'tudio de un caso individual o de un grupo

seleccionado por una u otra causa. Las con-
diciones naturales del autor hacen que de una
yuxta posicion tan anarquica de heehos y de
impresiones se desprenda un emocionante ha-
lito de humanida,L

* ' -

El premio Femina

"La Dame de Coeur", de Maria Le Hardo-
uin ha merecido este alio el galarddn atribuido
por el jurado femenino. que' discierne el pre-
mio Femina. La obra ha siclo muy discutida
por consiijerarse que junto a las excelentes
cualidades de narracion de Maria Le Hardo-
uin. puesta de ma'nifiesto, por ejemplo, eu
"La Voile Noire", los personajes sufren aqui
de una cierta rigidez. Sin emlbargo la novela
ha tenido un exito de publico que, parece con-
tradecir las apuntaclas reticencias.

El premio Iiiteraliado

En canjbio, todo h'an sido alabanzEs en
torno a "Les Qiien enrages", de Gilbert Si-
gaux, a quien se ha otorgado el Premio Inter
aliado del aho. En su nueva obra, el autor ha
confirmado. las esperanzas que despertd con
su primer libro —-"Les Grands Interets"—
por sus condiciones de vigoroso y seguro es-
critor. En cierto. modo recuerda la resolucion
con que Malraux acometia los problemas po-
liticos, sociales y filosoficos contemporaneos,
a traces de sus personajes. En este caso de
ahora se trata de tres hombres —"Los perros
rabiosos"—; acosados por la policia, porque
desafiaron la razon de Estado, tomando la
defensa de un inocente. I^a novela es fiel re-
flejo de la tragica soledad en que se yen en-
vueltos en nuestra epoca los que se niegan a.
salirse de la linea pura de la cieucia individual
para plegarse al espiritu rebaniego o a las exi-
gencias, cada dia mas avasalladoras, del Es-
tado omnipotente.-

Solve la vida de Juana de Arco
Claude Saint-Y'ves acaba de publicar "Re-

portage sur la vie de Jeanne d'Arc", suce.sion
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de pet|uenos cuadros en que se' ]>resenta la
vida d:e la gran heroina francesa en forma de
modernos reportages. La principal ventaja del
procedimiento es hacer accesible al gran pu-
blico una maravillosa existencia que, no obs-
tante. iba quedando un tanto aihogada por las
exegesis a qne ha dado lugar el drama entre
eruditos v expositores de la mas alta cultura.
Es una especie de redescubrimiento de algo

☆

Poem a de

a Cariafide

de Hueso

Por

BEN.EDICTO CHUAQUI

aparentemente muy conocido, pero que estaba
sepultado entre escombros. El libro tiene el
indiscutible atrac-tivo de estar ornado con los
retratos de todas las interprets del tipo, en
el cine y el teatro, desde Sarah Bernhardt Iras-
ta Ingrid Bergman pasando por Sirnone Ge-
nevois, la Falconetti, Ludmilla Pitoeff, S. Sa-
lloker, Paula Detely v Madeleine Ozeraty. La
edicion es cuidada y bella.

Co mo un delf'm , salto las compuertas de
(jranito, en direccion hacia mi ma-nana; aguar-
da impacientcmente el gusano mayor designa-
do para encabezar la faena de engullir mi
sombra.

Y en cada amanecer, y en cada crcpusculo,
se asoman mis lagrimas al hervidero de mi
penumbra, y determinan el mstante de la en-
trega..

Pero las pu-pilas han descendido del crdnco;
lejos se encuentraMj bnscando la caridtide de
hueso.

Los ojos se cwbrieron subitamente de algas,
y las lagrimas han desaparecido del teatro de
los espectros.

Y el hervidero de mi penumbra, donde sur-

gen funebremente los soles marchitos, desde \
que se 'apasiono por las danzas de las agonias,
que no enciende sus caideras.
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Cesar Augusto Franck y su epoca
For EDUAR.DO MATURANA

Dificil resulta hablar dc este gran artista sin demdsiada arbitrUriCdad cl Utula de sinfo-
sin antes hacerlo de las inquietudes y dificid- nia". (2)
tad-cs esteticas, por asi decirlo, de la mitad y En J 842, en la ciitdad dc Leipzig, se for-
postrimerias del llama-do periodo del "roman- ma- el Conservatoriuin, obra que pertenece por
ticismon. cntero a Mendelssohh y Schumann. Ellos afir-

Se dice (1) que 1a- fuersa interior de cpda man los principios fonnales, defendiendolos,
modo de accion, para la cual se optica- el voca- al crear nuevos tipos de sinfonias que auna-
bio "idiostenia", en contraposicion a otro que ban las fornias clasicas y el seniir] romdntico.
busca modelaf esta fuersa en cauces formates, No tardan en tener el mas destacado. y repre-
adecuados al contenido expresivo y que res- sentatwo de. sus con-tinuadores: Johannes
ponde al nombre dc "idiom-orfo", tra-taba de Brahms, quien, despues de haber pertenecido
encontrar y dor, a la obra de arte, l[a perfec- al "grupo de Weimar", antagonico al de Leip-
cidn todavia- incierta d& la epoca romdntico, a zip y defensor dc las ideas de Wagner, llega
la tendencia, que al parecer se encontraba en a la separacion total a causa de su oposicion
medio dc una peligrosa incertidumbre. al "poema sinfonico", ideal- de -Liszt, et horn-

Pero accrquemonos un poco mds a la. Spoca-. ^rc 9ue encabesaba, tustamente, el grupo de
La sabemos plena dc ideales, dc altos y enno- Wei-mar. Otro compositor y gran vioUnis-ta dc
blecedores ideales. Vemos asi a sus artistas 1 mi- su ticmpo yendria a sumarse a Brahms y dar
sicos llenos de afanes. Se discute-n aspectos m&s enfasis al impulso de esta necesidad dc
esteticos; se publican manifiestos algunas ve- retorno. Este niiusico, Joseph Joachim, llega
ccs enconados; se formcih cjrupos que sou los por distiuto ctuuque porecido camino
que, en cierto modo- y a scm-ejansa de periodos cuando, al resucitar cl interes por la musica
anteriores, Iran dictando las normas que deben dc cdmara, dejada en un inmerecido ohnd-o
regir en lost principios generadores del arte de despues de Beethoven, afirtna el sentido de la
sonidos. Y se .producen escisiones profundas en forma tanto en la musica de cdmara conw en
el \pensamiento de este periodo. Wagner llega tnnfonia para orqiiesta.
a decir que la musica, cncerrada en una forma Estos griefos^ del romanticismo que durante
determinada, Labia muerto, que solo la musica Icrgo'tiemlpb vivieron cn la buena amistad de
dramatics, —• pensando, scquramente, en el ^os principes cristianos, terminaron par dim-
espectcicufo teatralj en el drcvmci con musicci, dirse, lleqctndo los coscts ci extremos del de-
como cl medio mds sincere) de llcgar a la emo- nues-to. Brahms y Joachim lansan un maniJ
e'er, cstctira— librc de lo quel suponia trabas, fiesto en que oponen, violentaniente tat <ves
podria dar lo que, en rasdn, se comprometia, para-la epoca, sus ideas contra las teortas wag-
Otros musicos se inclinaron a pensar en cl re- nerianas. Wa-gner habia ya, un aho antes, en
lorno a las form-as, a las clasicas formas, a 1849. im\preso sus ensayos sobre la "Musica
iitinera dc abrigado puerto dc resguardo, como Future". Schumann escribia a Mendels-
un depositor la precaria confianza en lo unico sanhn, algunos alios atrds, frases como estas',
seguro, esto es, la "forma". Algunos musicos "Wagner no cs un musico serio. Carece del
austriacos se refugian, para conservar el espi- sentinviehto de la forma v. de la belleza...
ritu de este tan discutido siglo XIX, —que fuera de la escena su m-usica cs floia; al me-
culmina, justo ■es decirlo, en Ricardo Wag- nit-do parece de principiante"... (3)
ner—■ en la "sinfonia", construida de acuer- -4si las Cosas, lejos de estos conflictos. un
do a una cierta "estructura ca-paz de recibir musi-co belga, nacido en la ciudad- dc Lieja en

1822. siente el mism-o proHema y trafa a su
vez de soluchnarlo.

(1) Adolfo Salazar. Slotesis de la Historia de
la Mfisica.

(2) Adolfo Salazar. La Mdsica Moderna.
*, (3) Adolso Salazar. Sgntesis de la Historia-de la
Musica.
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Hace sus primeros estudios en su ciudad
natal; luego, al traslddarse su familia a Paris,
ingresa. al Conservatoria a la edad dc doce
alios do'nde comiensa serios estudios de Con-
trapuntq 'y Fuga con Anton Reicha, musico
1840, obticne altos premios, entre ellos, el pri-
dc gran prestigio. Tres alios mas tarde, en
inero en el' curso de piano, como asimismo en
cchtrdpunto y fuga. Al alio siguiente obtiene
un segundo puesto en certdmencs do organo.
Ii'xiste un cierto parentesco artistico (4) que
nunca debe olvidarse. El joven discipulo .de
Anton Reicha era, en cierto modo 'y atenien-
donos a estos parentescos intelectuales, un nie-
to directo de Beethoven, ya que su maestro,
nacido en Prac/a et mismo aho que■ el musico
do Bonn, habla formado parte, a los 18 alios,
de una orqucsta en la que Beethoven tocaba
la znola, Esta herencia del ideal y los concep-
tos de la alta tm'tsica instrumental y drarndti-
ca, plasmados, por ejemplo, en la Novena Sin-
toma. fucron aprove-chados por Cesar Franck,
quien, de no medlar las ensebansas de Reicha,
pudo haber sido absorbido por las fdciles y
tentadoras musas de la "Opera Comique", por
la biandura de csc romanticismo musical fran-
ces.

Conznene citar aqui un dato importante (5):
Dos artistas, cada cual por su via, dan al arte
post-bee'lwveniano un periodo de gran eleva-
cion: Brahms en sus cuatro sinfonias,- Franck
cs la unica suya. Contempordneas en feckas,
no lo son, en cambio, en sentido, y la de Franck
azmiza considerablentente dentrp de la cpoca
que le succde, mientras que las de Brahms per-
manecen erguidas friamente en su actitud dc
mqnumcntos conmemorativos a un arte que
fuc".

(4) Curiosos easos s& cireritan a nuestro favor.
A fines del siglo paado, uh musico cliileno, Aurelio
Silva, mas tarde concertino de la Sinf6nica de
Paris, result# ser, como quien dice, el nieto de
Fagunini. Este fue maestro de f?ivori y el a sir
vez trrvo por alumno a Silva. De claudio Arrau
se dice one. es el continnador do Liszt, el mfls ge-
nuino e importante.

(5) Adolfo S'alazar. La Musics Moderna.

Si; el apasible y. austero maestro organ 1sta
habria dc salvarse para la posteridad. Vemos
su vida como la de un individuo intrascenden-
te. Largos alios dc trabajo como organista de
la "iglesia de Santa Clotilde le dan ocasion para
madurar su mensaje. Alios mas, tarde, en 1870,
se naturaliza frances. con el objeto de hacer
las closes de organo en el Conservatorio. Por
lo demds, esto no era algo nuevo para el: cast-
fa toialidad de su vida la pas6' enseharido con
una pasion de verdadero quia espiritual para
sus alumnos. (6) Pocas vidas, en verdad, han
sido de mdyores. .sacrificios, tanto que, a esa
pasion, a ese z'ocatus, le debc, en cierta mane-
ra, el retraso de >su carrera de compositor. Su
pensamiento matduro emerge despues dc los
cuarenia alios y consiste en crear una especie
de sonata sinfomca capaz de ser considerada
como la continuacion de un tercer estilo< de
B,eefhoven. Prolijo y cuidadoso, no deja esca-
par detalles■ que son consecucncia de largas
meditaciones. Tenemos asi, obras trabajadas
durante largos alios, obras que, como el Cuar-
teto, vieneti a justificarlo plenamente. No se
dd descanso para producir. Su obra es ztastisi-
ma y comprendc una varicdad enorme de ge-
neros.Desde la mdravillosa "Sonata para Vio-
I'm hasta la ■"Sinfonto"; desde nmsica sa-
grada, oratorios, poemas sinfonicos hasta obras
esconicas; desde la nmsica coral hasta la mu-
ska- de cdmara,

Un ultimo aspecto cronologico, casi desc'o-
nocido, nos prueba su lucha penosa. El Quin-
teto,, para Piano y Aros data de 1879; la So-
na-ta Para Violin y Piano de 1886; la Sinfonia
de 1888 y el Cuarteto ,de 1889, es deeir, de un
aho antes de su muerte, el 9 de Novicmbre de
1890. Consent hasta cl fin de sus dias el
puesto de organista de la Iglesia de Santa
Clotilde, donde, alguna vez tuvo, como unico
auditor para sus improvisaciones, al abate
Liszt. i

E. M.

('6) Merece consultarse a Vieent d'Indy, alnmno
de Cesar A. Pranek, quien escribio una muy do-
cumentada biografla de su maestro. *

■ /
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L I B R O S
Terres Lointaines.—Lc Maroc (Maroc {ran-

ctns, Maroc cspagnol, Tanger).—Por R. Coin-
clrean v Oh. Penz.—iParfo, Socledad de Edicio-
nes geografi-cas, maritimas y coloniales.

Si prescindimos —cosa moralmente asaz di-
ficil— de que el libro esta enfocado desde el
punfo de 'vista grato al colonialismo. esta obra,
que es la mas recieiitemente escrita sobre el
Ma'rruecos contemporaneo. constituVe una
hue.ua introduccion para el coriccimiento di-
recto de aquel admirable pais. Escrita con sol-
tui"a y positive conocimiento del mismo, con-
tiene suficiente repertorio de datos estadisti-
cos para darse cuenta de su signiticacio-n eco-•
nomica, principalmente, sin que el estudio lie-
gee a agdbiar al no especializado. Los autores
pa-san revista en este libro a la geografia, la
historia y la organization polltica y adminis-
trativa del protectorado, para enfrascarse des-
pu-es en rekvar la obra social, economica y
cultural del regimen, juntamente con una
ojeada a la actual situation y ponvenir inrne
diato previsible de la agricultura, la industria.
el comercio, las finanzas y el turismo en la
Zona entregada al protectorado trances. Como
complemento de su trabajo, hay unos breves
articulos finales dedicados al "'Marruecos es-
panol y a danger, cern'mdose el libro con
unai conclusiones v una- pequena bibliografia.

Desde el punto de visttfd.el marroqui o, sim-
plenamente, del anticolonialista, la obra habria
de merecer un juicio muy distinto, al estar pen

i sada y desarrollada como si el regimen- colo-
nial a que en realidad viive sometido Marrue-
cos. habria de durar eternamente. Sin embar-
go, el sentido de la propia categoria interna-
cional de "protectorado", en que las grandes
potencias incluyeron a Marruecos, es absolu-
tamente distinto al de colonia y, no digamos,

■'a! de tierras eternamente sometidas a un con-
quistador, por excelente que jjudiera resultar
su obra. Pero estp. nos llevaria a un terreno
pclemico, que 110 es el adecuado • para la sim-
pie resena de un libro de actualidad.

El que nos ocupa esta incluido en la Co-
leccion "Tierras lejauas", en la que ban apa-
'ecido ya volumenes dedicados al "Oeste Afri-
cano frances", "La Francia ecuatorial y
"Argelia", anunciandose otros sobre "La

Francia de America", "La Francia del Pad-
fico", "El Africa oriental inglesa'", "La Indo-
china", '"Nuestros territorios' perdidos", "La
Francia del Oceano indico", "Tunez", 'Ma-
dagascar y dependencias", "'El Oeste africa-
no ingles". "El Congo belga", "'La Union sud-
africana", etc. 'Como se ve, una biblioteca de
dilvulgacion colonial bastante completa, pero,
como deciamos, enfocacla desde puntos de vis-
ta colonialistas, si tocjas las demas obras res-
ponden a la misma orientacion que la que aca-
bamos de resenar, como parece deducirse de
los propi.os titulos.

"Week-end a Zuydcoote". — Por Robert
Merle, — (Edidones Gallimard. Paris, 283
pags- • , _ .

Se trata de 1111 testimonio mas de la inmen-
sa serie producida como natural consecuencia
de la pasada guerra mundial. Pero de tal
calidad que ha merecido ser agraciado con el
premio Goncourt de 1949, sin que —cosa ra-
ra— nadie haya aprovecbado la ocasidn para
])rotes!ar.

El autor se conto entre los gomKatientes
alados cpie jDasaron por la amarga prueba del
repliegue sobre Drinkerque v la terrible eva-
cuacidn subsiguiente, el mas du.ro de los epi-
sodios tan dramaticos, de la campana de 1940.
3 Merle narra lo visto sin la menor concesidn
romantica o simplemente noyelesca, con pre-
vision de testigos que tampoco pretende estar
"haciendo historia". Por Jo mismo, una vez
seh'alado esctietamente el tema de esta no-vela,
es ocioso pretender extractarla en breves li-
neas, ya que su punzante tension y su poder
evocacio-n son inseparables v simple consecuen-
cia del ivigor con que el novelista describe las
peripecias y rescciones de un pequefio gru-po
de combatientes, f.ormado al capridho del azar,
en el que el mismo suele llevar la voz cantan-
te represrntado por Maillat, el principal pro-
tagonista.

El estilo es sobrio, directo, recio, muy expre-
sivo y flexible, siendo lastima que no resulte
recomendable para todo el mundo por esa
abundancia de palabras mal sonantes que pa-
rece const!tuir una mania en este tipo de obras.
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"Ulyssc fils d' Ulysse", por C. P. Rodoca-
naohi. — Ediciones Correa, Paris-. 240 pags-.

Uno de los personajes mas extraordinarios
y representatiiv-os de la eta-pa ihisto'rica de las
guerras mundiales ha sido Sir Basil Zaharoff.
el rev de los traficantes de armamento, que
de limpiabotas en Grecia, su pat-ria natal, pa-
so a ingr-esar, con todos los honores, en la aris-
tocracia inglesa, despues de haber corrido
aventuras.tail distintas como el suministro de
armas a Gordon, el he'rpe de Khartoun, la fa-
bricaciqn de cigarrillos en Estados Unidos o
la exclus-iva de los abastecimientos militares
de la Rusia Imperial. Excusado es decir lo
que una dilatada vida tan 1-1 ena de las mas
grandes. variadas y arriesgadas empresas. pue-
de dar de si para un escritor agil y Ivigoroso.
como se nos revela Rodocanachi. Y, la mejor
prudba es que. escrita originalmen te en fran-
ces, esta obra fue inmediatamente traducida
al ingles v distinguida en Norteamerica con
cl premio del "Book o the Mbntli Club".

Desde luego, el libro 110 tiene nada de edi-
ficante. Pero es obvio c|ue el comerciante de
armas en la era del imperialismo no- puede ser
realzado por angeles celestial-Ss, ni estar sal-
);icado de estimulantes despliegues "de virtu-
des. En realidad, el tipo -es producto de esa
autentica vhedionda gusanera en que la con-
curreucia imperialista sumio a la humanidad,
en las ultimas decada-s del siglo XIX, y de la
que 110 hemos acertado a salir arm. en gran
parte por los. Zaiharoff y los represeifados pox
ellos. Pero la talla del .tipo es ii/discutible v
el autor la destaca maravillosamente.

"L'Europe en. jcu", por Denis de Rouge-
mont. — Ediciones de la Baconnieere, Neu-
chatel (S-uiza), 176 pags.

En la notable coleccioh sob re "La evolu-
cion del murido y de las ideas que las Edi-

ciones de la Baconniere han lanzado durante
los' ultimos' anos en Suiza, figura en lugar

. muv destacad'o este brillante aporte al desarro-
ll-o de las ideas federalistas en Europa, salido
de la sienipre admirable pluma de Denis de
Rougemont.

Se contienen en este. libro tres discursos y
los princi-pales documentos -del Congreso ce-
lebrado -en -La Haiya -en mayd de 1948, que
constituyen una s-intesis de la primera parte
de las patetica' India que los mejores espi'ri-
tus de Europa estan desarrollando para sup-e-
rar las co'nsecuen-cias catastro-ficas de la se-
gun-da, guerra mundial por la via regenerador
ra del tederalismo.

Situada -entre los dos colosos —N'orteame-
rica y la Lnio-n Sovietica— el dilema de la
Europa occidental es taja'nte: 0 se une armo-
niosamente o corre camino de su liquidacion

/ definitiva. Si contiuua clivklida en naciones
aisladas, cuando 110 riivaks, sera incapaz de
desarrolfar su eeonomia y de asegurar su de-
fensa. Consecuentemente, habra de ser colo-
nizada, de una maneta fatal, por alguua o por
las dos given elf's p.otencias que se disputan la
hegemouia del mundo. En cam-bio, -si se une,
en pocos anus de pacifico desarrolfo in-cluso
podn'a acabar por transformarse en el nns
fuerte -poder del mundo, .superior, inclusive, a
los dos colosos de hoy, porqup su masa de
trescientos millones de habitantes representri

■ un potencial -humano. muy evolucionado, mas
grande que, el de la Union Sovietica y Norte-
america.

El fecleralis-mo encuenlra en Denis de Rou-
gemont un vocero tan inspirado como justo.
Por lo mismo, su obra leberia ser conocida y
estimada en todo su valor en esta lAline'rica
espanola cu-yo dilema, a la larga', es tambien,
probablemente, federarse o caer de niievo en
la colonizacion.

B.
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ELOCUENCIA

Cuando al celebre guerrero Filipo de Ma cedonia le informaron del famoso discurso
de Demostenes, dijo: "Si yo hubiese estado alii, de seguro me persuadiera a tomar las
armas sontra mi mismo".
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Anecdotas Curiosidades,
Gosas del Infierno

MANJARES PREFER!DOS FOR
HOMBRES CEEEBRES

Augusto gustaba con especialidad del
pan negro, los peces pequehos, el queso y los
higos frescos y no bebia en cada comida mas
que tres feces.

Aspicio, celebre gasironomo romano, era
muy aficionado a los cangrefos, sobre todo
a los de Minturno.

Aspicio era muy rico; despues de haber
disipado su fortuna en festines, arreglo
cuentas, y quedandole diez millones de sex-
tercios, se enveneno temeroso de morir de
hambre.

Carlomagno, aunque muy frugal, gusta'
ba de las'piezas de caza adobadas.

Lutero, era gran bebedor de vino del
Rhin, y cerveza de Torgan.

El poeta Tasso se desvivia por los man
fares azucarados al horno y los mazapanes.
Enrique IV comia inmoderadamente melo-
nes y ostras. Voltaire tomaba cafe con ex
ceso. Lord Byron no se desayunaba ni ce-
naba; su comida unica se componia de que'
so ahejo de Cheshire fermentado, pepinos,
berzas rajas y mucho te. Schiller gustaba
del jamon. Napoleon tomaba hasta veinte
tazas de cafe diarias y le faltaba por com'
pleto la aficion a la mesa, hasta hacer ex-
clamar a su "maitre", que se desvivia por
complacerle, que "en la mesa no hay horn
bre completo".

El suicidio es el mayor cumplimiento que
se le puede hacer a la sociedad.—OSCAR
WILDE.

Si hay un hombre atormentado por la
maldita ambicion de poner un libro en una
pagina, toda una pagina en una frase, y es
ta frase en una palabra, ese hombre soy yo.
—fOUBERT.

wi i. l -!
PRECOCIDAD BELICA

Francia es una de las naciones que en su
historia de las armas tiene anotados mayor
numero de casos de precocidad. Hoche,
inscripto en el ejercito a los 16 ahos, fue
general a los 24 y murio a los 29. Marceau
repitio el caso, muriendo, sin embargo, a los
27 ahos. Jourdan, vencedor de Fleurus, lie
go a mariscal a los 30. Kellerman Desaix,
soldado a los 15 ahos y luego vencedor de
Egipto, y otros, son ejemplos que honraron
las filas francesas a la edad en que la ma-
yorta auh no ha dejado las guerrillas infan
tiles.

VECETALES ESPIGADOS

La plania de mas rapido crecimiento en
el mundo es el "tendzu de Nueva Zelan-
dia; algunos ejemplares alcanzan una altu
ra de 78 metros en tres meses.

EN UN TRIBUNAL

—cEs Ud. casado?
—Si, sehor.
—cCon quien?
—Con una mujer.
-—;Como todo el mundo!. . .

—No, sehor; mi hermana, por ejemplo,
esta casada con un hombre.

NUEVA RICA

Bernard Shaw se hallaba cierto dia en

una fiesta, cerca de una sehora cuya mari
do se habia hecho rico poco antes. La dama
aun seguia en su rusticidad innata.

—cQue le parece esa sehora? —pregun-
taron a Shaw. •—Es{a muy bien vestida,
cverdad?

—Si —contesio el satirico escritor—;
pero no lleva bastantes anillos, como para
ocultar toda la mano.



 



 


