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do el "coiiierci^'-.ssift^^ie^íleóa-^;
peren las rentas fiscales origina

das en el derecho de, exportación.

Con todo, aun cuando, hoy mis

mo se despachase por el Con

greso una ley implantándolo, sus

efectos no se sentirían en las ar

cas flécales en el breve plazo pa

ra el -cual se requieren los recur

sos que hacen falta, --_..

Hay, en cambio, otros caminos

para obtener dichos recursos, o

una parte de ellos. Basta señalar

por el momento la revisión de los

avalúos de la propiedad rural y

el impuesto sobre, las utilidades

a las industrias y al comercio.

LUCHA M CLASES

¡¡ara oficiales

Las ultimas noticias que el. ca

ble' transmite desde Rusia, dan
cuenta de que en el Congreso de

La Tercera Internacional, Lenin

se opuso a las proposiciones de

los delegados Ferracini y Hem-

ple, que abogaban por la decla

ración, inmediata del estado de

revolución en todo el mundo. -

El czar proletario declaró que
no contando el comunismo con

la adhesión de la mayoría del u.Tr\?a' f
™° '

i
.

■""'* UIj1 tud de reglamen
proletariado mundial, lo -único"
que debía hacerse por ,el momen

to era intensificar la lucha de

clases; en materia- económica, ex

presó que el comunismo agríco
la estaba al borde de la

y

las aplicaciones eléctricas en las

actividades industriales.

Como se, ve, la orientación co

munista de base económica ha

resultado un desastre; no puede
continuar. Entonces se la quiere
dar ei~ rumbo de'.una lucha da

clases para mantener . en
, plena

actividad el espíritu' revoluciona
rio'., Y mientras, en ese nevado la

Entre los oportunos y bien me

ditados, mejoramientos que el ac

tual Ministro de Guerra, dOii En

rique Ealmaceda, ha introducido o

está por introducir en nuestro

Ejército, figura la creación de di

versos cursos técnicos destinados a

preparar oficiales para, el desempe
ño de cargos o servicios especiólas
cuya importancia y carácter no

permiten que sean confiados a un

personal asimilado o "mayor", co

mo tan incorrectamente se le -.de

nomina, i

De esos servicios especiales no

hay, duda alguna que el de arma

mento o de material de guerra es-

. tá en primer lugar, tanto por la

competencia que su ejecución cien

tífica presupone, cuanto por el sig
nificado que tiene con relación a la

aptitud y capacidad ele combate de
la fuerza, armada .

Corresponde a este servicio de

material de guerra la adquisición'
de- las armas, municiones y demás
elementos de campaña del Ejérci
to movilizado; su distribución a las-

trepas y establecimiento y la con

servación y almacenamiento en de

pósitos, de todo aquello que esté

reservado para el caso de una gue
rra. Todas estas operaciones se

efectúan, "como es natural, en. vir

ios e instruepiones
dictados por el Supremo Gobierno,
a propuesta de oficiales conocedo/
res de la materia,

■

y que"* forma'
parte de las secciones del Minis'"
rio de_ Guerra, t
A 'lli-i m «V.Í1 vicf.i cr. ^^.^...^OG

aquel, que tiene pof cometido el

mando de las tropas, reúna otras

que le permitan -discernir entre los

variados modelos de armas que
puedan adoptarse; apreciar la ca

lidad, de las municiones que éstas

deben emplear,: vigilar ia construc
ción de ellas en las fábricas fisca

les o particulares; recibirlas 'da

acuerdo con las pruebas técnicas a

cutan losTBToi'^in'aria; se ca-

quiera pea campesina o cual-
san conliachü/. pobre, como si

quiera,' lo corriente".
eso fu, a las" transformaciones

Paadas, agregúese esta otra, |
ya alcance no es pequeño: "En I

cutos cuentos (chilenos, es cle-

ívcliilen.izados), los matrimo- j
s se celebran dos veces; la se- !

DÍA A DÍA
\

que deben ser sometidas; y final

mente guardarlas de tal nianerpciucla desp'ués de una separación

que estén en todo momento en e^11^ ?. menos larga de los con

tado de ser usadas

Por tocias estas razones, la c.-

ción del cuj-so técnico para lccó-
ciales que quieran adquirir eores
nocimientos es digna de las « la-

alabanzas: y solamente calcan-

mentar que ella no hubis de in-

zado también a los oficís de za-

genieros que en las temes, o en

na dores y de comuniones nece-

el servicio de fortifiuás comple-
sitan estudios tantr para los oji

tos que los indicr el material dé

cíales empleado?'
,

guerra. los oficiales téc-

Con^respectfía y s/eodesia, las

nicos de top& profesionales estar
opiniones rífente di/'ididas, toda

rán segui;,antamie(!to topogrúfi-
vez que e'i0 mismo/que la activi-

co del pj. cleriva di la ejecución
dad qi^bajos de Historia ".Militar.

de losj ¿onsidera/os siempre co-

ruina,

primera vista se compr.
que la realización de tales tra^J0S'
-ntro del Ministerio niisnv

D se esperaba salvación de la dirección qve en su rep:-<£
ción dirige el se/vicio en"
requiere oficiales efue a

,£

o en

enta-

»neral,

condi-

a todo

han /te integrante, o por lo me-

mo
orno preparación, de los que

no'édican al seriicio de Estado

s<vor, de suerte/ que los estudios

^-respondientes/
• deben formar

arte de los prcéramas de la Aca

demia de Guer».

Sin- embarga cualquiera que sea

la solución qys
se dé a este pro

blema de orgpiización, lo que im

porta, ante lodo, es que el oficial

que tenga Aspiraciones a ser des

tinado a -cu/quiera de esas funcio

nes especiales, disponga de escue

las o cursp
donde prepararse con-

venienten/nte antes de entr.ai^ a

ejercerla

».'»■■'
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nmo. .

'-ene, pues, que antes de

el hermoso,, libro del . se-

, Ramón A. Laval, definamos
la tierra. Los grandes polemistas ¥qiklóre.
y revolucionarios de la cátedra, bfesta palabra .tiene dos acep-

desde Marx 'hasta Kropotkine/one"s.- Significa "el conjunto de

han sido judíos; Leniu es judír/as tradiciones, poemas, leyen

te -NUEVOS- ■IMPUESTOS

a,. o -eg-tamgsíeqmvocados,* fué

Wii

febrero del presente ano cuan-

ifs auunció que la exportación

|rera durante el ¡segundo se-

e no excedería de. 13- millo-

¡es"te fúintalesíespañoles, a fin

Is dar tiempo 'a
•

la liquidación

grueso stock existente, fuera

:el país. Aún este calculo fué op-

tea,-y," a juzgar por la s.itua-

[ciótt del mercado en éste momen

to parece probable que dicha

tidad de 13 millones de, quin

te sea exportada de aquí a di-

¡eiemire., ¿\-
.

'

■ .

Ha; 'habido tiempo de .sobra,

pr lo consiguiente, para
'

haber

arado al país a reemplazar

ta rentas que el comerció- sa-

¡trero dejaría, de ^ar; pero, ei

wlidad'no se há, pasado más

plá'.-de. anjm'ciar proyectos. El

teño para acudir. a las necé-

más' inmediatas, de la ad

iiiiiüstraeión, afectada por ur

«a de. fondos que no encuen

wdenteg sino en nuestra lii

Bl^alüíattciera de muchos aiWa
ia obtenido del Con

&,.:autoizaciones legalesi,ara
acerse de recursos' de caj/»81'0
|o no; ©s sino un árbit/ l,ara
*»M el momento.

Entre
"

tanto se habí/ Podido

,a»nzar en, el" estudio/ P.royec-

°s de carácter 'tributp0 suscep-.

'Mes de pro:porcion'a^l?unas en-

las nuevas. No / ba hecho;

íambio, todos /recen- 'tener
sus esper/zas' en los.re-

s de un íoyecto de im-

boratorip dé las estepas fracasan

la incompetencia técnica, la or

ganización industrial, y la vida

económica en manos de un prole
tariado que se mueve y obra"W
los mismos impulsos místicos que

otro tiempo iban a deshacerse co

mo pías humWs. en las gradas
del palacio imperial, la revolución

pretende llegar hasta otros paí
ses consciente de que en la Rusia

GROiW B1BLÍ0€RPCA,SEMANÁÜ

jK-olklore /Hispa» o

Americano, - Tradicio

nes, .leyendas y (bentos

populares recogidos e;

Carahue (Chile) de
"

tradición orah 1KM' J*1"
món A. Lav^ :

—

f:1!"
tiago. Inip' Um#'S!-

taria.' 192'- 264/Pags.

en 8.,,,,.
''

^ equeíjó círculo

de especialista&/áJi1eioll,ados' .

son

pocos en Ohilé/^ ^^^
¿ >

Hklore. Peor aún,

"uera

tractos

entre

forman

no queda nada que destruir,

La prensa de revistas y diarios I

fenómeno rista

te d'

dictatorial de los proletarios ya tanda del ,

éstos/°f aar, «¥« tno -,

3 idea cabal de esa

ciencia /ún ellos' un £olklo-

europeos estudia este fenómeno 'rista es /"bombre, generalmen-

de la propaganda revolucionaria
'
te 'deso/";d°' 5U6'-mfta eLtíern-

rusa, y »— - .•„-,-....-., , ,, ™ nv«á consejas y las coíeccio
llega a insinuar la idea »° "^vertirse y divertir a los
ella se íunda en el apo-¡"^Z.de que

yo; de raza que le prestan los

judíos esparcidos por sobré toda 'es

lo son los banqueros que en

inania Reciben- los caudales d/d
revolución; y donde quiera/19
se organiza una entidad co/1163
de lucha,

■

se descubre pr*°
judío a' su cabeza.

Es Indudable que- tal
"asertos

.das y cuentos populares de un

país."

Significa también "la- ciencia

de las tradiciones y usos- popula
res".- (1) ,

•

Siempre tíañ existido folkloris

tas. ¿No lo han sido, por ventu

ra, esos juglares que, eu, todas, las
épocas, han divertido a los hom

brea contándoles las aventuras de

flos duendes y de las hadas o de
contienen mucho (je/a£erado;
pero de lo que lio j¡f*^a es/los héroes - legendarios? ¿No. I

que,
— independien/,»6 la° cor>-

han sido aquellos que lian veni-

dieionés diversas /e los Países ¿0 repitiendo a lo largo de los

exhiben en su e^° económico siglos las fábulas en qué la hu-

v sooial „„icJina orieutación,! nianidad personifica en cierto nú-

^'e ■
,

'

/oréan'Wa v rta!niero de tipos universalmente co-

bien definida <f piganiza y aa
nocId08 ios Vicios, y. las virtudes.

rumbos a ,estaf
tsociación de to-,]a inteligencia y la estupidez, el

dos
'

los-yaíor/9ue "Ie crearon al valor y la cobardía de'.los ho in

mundo civiliT10 su progreso. No ;
bres? (2) .

.

,: , ./.nnr'nnn a«snivacirtn £^v0 n0 es.esa la , verdadera
se I«cha si/P°r

«na aspllaC1011
j definición del folklorista.'. Este,

revolución/5' se busca la anar- '

en ja estricta acepción de la pa-

quía; se/edica Ia confusión. El labra, es un hombre quevbusca,

ideal d/nieJ°ramient0 Proleta-; recoge, comenta, y compara las

rio há /«aparecido como base de

egj6 pimiento. Rusia ha hun

didos

vaí

¡a»'

a 4a reu/.: aún los basu-

l'eroaAe Santia/), en un pliego de

P'icioaes p,-e/^tado dos meses

1'* a la au,tt-idad, se referían a

Migiend'' su implantación de

¡"íediato/éonio condición '

para

ttir.a escoba. Se -trata, pues,
»e, ína^e aquellas ideas que a

M,e «¡«as proclamar, aun

^ Rueños. igno^ exacta.

KZ° (,U6 SeV*ta' Ite^an

¡Fute colectiva

tjr»

!as. las o

ero, el
Portunidades.-

y aparecen en

'»
es V

-tmi)uesto a la renta

íi0J 5' «é aaLi? ?lÍBma natu™le-
"n

ftílar,! U°S 9ue B««'dan

' 9US se
encuentra mala

ím-

como el

»'!,%f!;laperei^cio
,

áe tanta transce

'flor.

PTP'dí

«as
para entrar en

ia «-che
habrá

'

ti'r,r
a U mafia"a- A

"-Wonto * -Mrse y cle ns^r-
míl

cuando restablecf-

la miseria y el dolor a su

ado. Ahora se quiere lle-

1 desastre más allá de sus

teras.,
'■

■

e Petit Parisién", en su edi-

del 12 de junio publicó una

íitrevista hecha por ese diario a

Krasin, el enviado del Soviet ru

so para parlamentar con el Go

bierno inglés sobre cuestiones

económicas: Y en. ese reportaje

Krasin 'hace interesantes decla

raciones respecto de las activida

des de la propaganda revolucio

naria. ;7V

Dice, entre otras cosas, que los

dirigentes del comunismo ruso

estiman que la organización re

volucionaria ha de intensificarse

en todo el mundo para que el

conjunto de un desasosiego uni

versal facilite el advenimiento

del triunfo comunista. Y por es

to los fondos económicos de la

revolución se hacen llegar a to

do el 'mundo civilizado por medio

de agentes de absoluta confianza.

"En todas partes hay un re

presentante nuestro—habría ter

minado diciendo Krasin—y sólo

su presencia hasta en los lugares

más apartados del globo explica

el hecho de que los que sostie

nen las ideas revolucionarias, sin

medios aparentes para, subsistir,

puedan realizar una acción inten

sa ,en favor de la causa sin miedo

a la falta de recursos".

Pero él frente quér. estos, avan

ces espartaquistas le están for

mando los hombres nacidos en

las democracias, se hace cada día

más compacto y firme. Y es aho

ra el propio Lenin quien declara

que cualquiera acción "precipita

da" puede' arrastrar, al comunis

mo a u>i desprestigio aplastador

y definitivo.

tradiciones' y usos populares con

el objeto, no de divertir a los

ociosos, sino de proporcionar a

la antropología materiales para el

estudio de ;Ia mentalidad huma

na primitiva.
Dice sobre esto Max Müller:

"En estos últimos tiempos, el es

tudio de los cuentos populares

ha tomado puesto entre los es

tudios que, nos dan a. ¡conocer el

pasado d© la 'especie humana". '

Para demostrar cuan fundada

es la opinión de aquel eminente

filóiogo anglo - sajón, bastará re

cordar que, -entre los precurso

res r- del folklorismo, figuraron

Macpherson y Walter Scott, en

Inglaterra; Her'der y los herma

nos Grimrn en Alemania, todos

ellos empeñados en recolectar la

antigua, poesía,
'

las leyendas. Ios-

cuentos y usos de sus respecti

vos pueblos. Luego, a'"partir del

año 184,6, fecha en que el voca-

-¡blo inglés folklore, apareció por

primera vez en Francia y de allí

cundió en los demás países lati

nos, fundáronse sociedades y re

vistas folkloristas. Entre los sa

bios que "cultivaron estos nue-'os

estudios, cuéntanse los franceses

Fauriel, Javier Marniier, la Ville-

marqué y Sébillot, hombres emi

nentes, filólogos ,
y lingüistas los

más. (3)
Están, pues, en buena compa

ñía los folkloristas chilenos! . .

._

Pero, dirá alguien, ¿qué utili

dad práctica pueden tener para

el pueblo esos cuentos tan cuida

dosamente coleccionados?
_

Si he de decir lo que pienso,

afirmaré que, para el pueblo, es

(1) Btimolúgi-oa-nTenite esta PaUbi*

¡n-'W significa "ciencia del. pue

b S- 'fott, pueblo y lore, ciencia

O) "Paira conocer a fondo- una ra

za humana, para «tor«'«T *u

**!?£
liflnrl nara sacar en claro .sus pío-

lientos de raciocinio.para; cojm-
nrender su vida intelectual y moa ai,

S hay más útil que estudiar su

folklore? es decir, la literatura
senei.

la cue ha brotado del 'alma, papular

y nos la muestra, en su ¿"imtiva
desnudez." (Ma-urice Delaíosse, en^i
plefaelo de Contes indlgenes de

l'Ouest-Afrloala-rraocais, por F. V.

ESr"iVEntrl las numerosas revistas

francesas .-dedicados
al íoJkWrlsmo.

merecen especial, mención. DSéluslne,

a Rev-ne des Traditious popula»es,

a- TiaditíoS, etc., Cuanto a los libros

sobre folklore, véase al final de la

abra del señor Laval, la bibliografía,

p-gs. 2'59-Í62.-

s sano y aún más divertido

e un novelón- o una película ci-

ematográfica, cualquiera de los

cuentos recogidos por el señor La

val en Carahue. Más aún, creo

que muchos de ellos harían ga
nar dinero a las empresas de

"biógrafo" si éstas, en vez de las

aventuras de "cow boys", brutales

y pendencieras, pusiesen en esce

na los cuentos, -do Carahue.

En todo caso, esos Cuentos pue

den hoy ..desempeñar, el
'

mismo

papel que en los más remotos si

glos. "Los, cuentos, así Como los

apólogos, predican sobre todo -da

sabiduría práctica, la, habilidad

en la conducta de la vida, una

juiciosa mezcla de prudencia y

de audacia"..

Esto enseña el sabio Gastón

P&ris.» Agregúese a ello que, co

mo 10 dice el eminente folkloris

ta P.„ Luzel, el folklore "es la li

teratura fle los ignorantes, de

aquellos que no saben ljeer ni es

cribir y, cuando se piensa en las

miserias »de\ toda clase, en los

infortunios y dolores que los

cuentos populares han consolado

debemos amarlos, respetarlos, y

apresurarnos a recogerlos en ''el
momento en que están amenaza

dos de desaparecer".,

Leyendo Tradiciones, leyendas
y cuentos populares recogidos en

Carahue, he descubierto una nue

va prueba de la verdad conteni

da en uno de los más fecundos

axiomas de la filosofía aristoté

lica.
, ;. .

Según, ese axioma, "todo can-'

fo és recibido en un recipiente'^
toma la forma del recipiente".
Así, eñ efecto, ha sucedido con

los cuentos recogidos por el se

ñor Laval. Ninguno, de ellos es

chileno, pero todos, se han chile-

iiizado. Vinieron de España los

más, pero al penetrar y asentar

se, si tal puede decirse, en la

inante popular chilena, han toma

do la "forma"- -de -ésta.
Primeramente se han teñido

de religión. Advierte, en efecto,
el señor, Laval, que, "en los cuen

tos ..populares en Chile, no figu
ran hadas buenas o malas, ni

ogros ni dragones",,
Estos seres imaginarios, heren

cia del antiguo paganismo eu

ropeo, se han transformado como

era inevitable. "El papel que en

loa cuentos europeos desempe
ñan las hadas buenas, corre en

Chile, agrega el señor Laval, a

cargo de viejecitos o de anima

les, que al. fin resultan ser la

Virgen María, San José, el Ángel
Guardián del ¡Héroe, o algún- otro

personaje celeste; el de las ha

das malas está reservado a las

brujas, que siempre son viejas y

horribles. Los ogros -son reem

plazados aquí por gigantes, ban-

didosjy brujas, o por culebrones u

otrk "Clase de monstruos,; y los

dragones, por serpientes dejina o

de siete cabezas. Los brujos mas-.

culinos no toman, parte en nues

tros cuentos".

Otra modificación chilena es el

nomadismo, el espíritu aventure

ro dé dos protagonistas. En los

cuentos europeos, éstos son rara

vez tan "andantes", como en los

de aquí. En llegando a Chile, es

decir, cuando se cumple en ellos

la ley aristotélica, del' QuMquid
recipi-tur, "se cansan a. veces ele

estar en sus casas o en sus pue

blos y, muy niños- casi siempre,

salen a cr-rer o a rodar- tierras,

por ser hombres y por saber",. . .

como nuestro rotos, como "El

Roto" i típico que, Joaquín _"d-

wards 'Sello, ha pintado en su no¡¿
vela.

•

A

■.

'

Los reyes y príncipes de los

cuentos chilenos, aunque muy pa

recidos a los de Europa, se vuel

ven' hacendados.

¿Qué idea podía un roto for

marse de íin rey o de un prínci

pe que jamás vio? Para repre

sentarse esos seres y en parti

cular Su Sacarrial Majestad,

tenía a 'su- alcance más materia

prima, que la chilena, es decir,

■el hacendado, dueño absoluto,

monarca y Sacarrial Majestad -u

eu hacienda."" Y como, de* ordi

nario, éste solía ser bonachón con

sus inquilinos, de ahí vino que el

pueblo se figuró a los reyes y

príncipes como a seres sin pre

tensiones que "hablan/ con sus

subditos de igual a igual y -eje-

5'uges". ¿No corresponde esto a

una realidad chilena? El matri

monio del voto andariego es bas

tante precario... Resulta, pues.

lógico que la mentalidad popular
no vea ninguna imposibilidad (al
menos cuando se trata ele cuen

tos), _en que un hombre se ca

se dos veces con la misma mujer.
Para quien los estudiase de

cerca, los cuemtos recogidos y

anotados con tan minuciosa exac

titud por el señor Laval, ofrece

rían materiales para el estudio no I

solamente de la psicología popu- 1

lar,, sino también del idioma. I i
Las fórmulas iniciales y finales i

de los cuentos de Carahue mere-»

cen especial atención.

En ellas ei espíritu retozón del

pueblo se suelta , libremente.

¡Cuan pobre aspecto, el de las

bromas -de los Dadas, si se las

compara con es'ta fórmula inicial

que voy a copiar para solaz ele

mis lectores!

"Esfera y esta no era doña

Juana Tijera, de media caña y

ele caña entera. Al fin del año,

plantó un castaño; cazó un co

nejo y le salió viejo. Pan y co

mía pa las monjas de la Flpría;

jian y vino para las monjas del ca

mino ; pan y miel, pa las monjas

de San .Rafael; pan y sal,, palas

monjas del Arenal. Yo no me me

to con monjas, dijo fía Toronja;

yo no me meto con frailes, dijo

Peiro Urdimales; yo no me meto

en el rancho, dijo el chancho; yo

no me meto en bochinches, dijo el

chinche. Pásenme el sombrero,

dijo el carnero; pásenme la gui

tarra, d\jo la chicharra. Al pasar

el río, me dio mucho frío; al

pasar al otro lao, me encontré con

un pelao. Sapito choroy, por aquí
me voy; sapito rulengo, por aquí
me vengo; varill'e culén, por aquí

voy bien. "Va a salir la luna, no se

q'ueen en ayunas" .

No. sé si el lector me lo creerá,

pero le diré, en confianza!, que

muchos poemitas pretendidamen
te ..artísticos, y escritos por "va

tes" o "aed'os" (cómo ellos, a ve

ces, modestamente,, se llaman),
me dejan más en ayunas' qué es-t

tas disparatadas, pero graciosas,
líneas.

OMER EME.TH. ,

Don .Juan no No morirá don

puede morir Juan a pesar de

que el
'

rencor de

todas Has mujeres burladas le

condenen y le hayan condenado al

infierno y al martirio de sentirse

escarnecido y vilipendiado. Pero

don Juan revive e ilusiona la ima

ginación como e-1 eterno héroe de

todos los amores 'fatales y de to

dos los amores perdidos. Si antes

le buscaron Fray Gabriel Téllez,
a pesar de ser un religioso, para
convertirte en el 'héroe de la me

jor ele sus obras; Moliere, y el

propio Goethe, que le hizo reju
venecer en el Fausto inmortal

y Zorrilla en su drama poipularfei-
mo, ahora también lo resucitan

Rostand, en *a hora última de su

vida. Porto Riohe en ese amador

melancólico y envejecido y Batai-

Ue más recientemente. Y es, aca

so, que Don Juan, no envejece,
ni puede morir mientras tía vida

siga rodando entre el amor y la

muerte.

En España hace algunos años

hablaba de él coa" rara penetración
Ramiro de Ma-eztu y, últimamente

A aiéxico Ha sido nombrado

Adicto' Comercial a

muestra Legacióra en México, el

señor Alberto Márquez Brlones,
que desempeño, con general aoiíau-
so, .<líis funciones de Cónsul Gene--

ral en aquella República.
Este nombramiento significa un

merecido ascenso en su carrera ,,

La intensa 'labor de .propaganda.
realizada por el señor Márquez en

México, en el breve plazo de al

gunos meses, su discreción v

acierto al actuar eon lo» dirigen
tes del nuevo Gobierno mexicano,

captándose sus simpatías, com

prueban un esfuerzo consáderabie

y dan testimonio de una energía,

preparación y competencia poco

comunes, en el ramo a que ha

dedicado sus actividades.

Y si a esto so agrega el hecho

d© haber costeado, de su proui"

pecunio, los gastos' íqg «"»*"

ganda, originó, ascende,.

documentos bancarios qu

temido a. la vista, a., la su. .. ....

10,000 dólares, equivalente hoy a,

? 100,000 de nuestra moneda, ha

brá que -. convenir 'en qu© la. de.

ese sutil disociador de/ ideas que'i eignacifln hecha por el. Gobierno

se llama José Ortega y Gasset, ' en la persona del señor Márquez

quien, en Sevilla, ha evocado a|B-. es ^ justísima y acertada.

don Juan, en una linda diserta- ■ En ®u próximo viaje a México,
conuptetará el señor Márquez- el

muestrario de productos chilenos,

cuya priimera parte está ya, ,en la

capital mexicana. Con ellos or-

ga¡niza,!i"á una exposición semejan

te a la presentada, en los prime
ros meses del presente año, por

la Legación y Coñsulatdo Argen

tinos e inaugurada solemnemente

por el actual Presidente mexica

no, general Ailvero Obregón, ,1a'
cual obtuvo un franco ^xito en

aquella metróepoli.

Qioii :

"Cóimo en ei mito de Hércules

y Elena, Fausto y Margarita, tra

zaba Don Juan el patético refle

jo estelar ele su gentileza y su do

lor." \

Hace Una crítica del Don Juan

compuesto por Zorrilla, y dice que

no tiene categoría
_

estética., Lo

presenta como un

*

burlador, co

mo una especie ele rufián y ma

tón, para el que había que reque

rir dos guardias que lo conduje

ran a la Comisaría.

"Hamlet y Don* Juan son el

eterno y divino descontento hu

mano, -que ha hecho que el hom

bre no viva todavía en la selva

combatiendo con él chimpancé y

con el búfalo.. Don Juan, al bus

car a la mujer, anhela el ide'al

que él se forjó , y no consiguió
nunca. Don Juan es arrebatador,
a quien la mujer siempre capera

alerta. Don Juan no es el burla

dor, sino' el eternamente burlado

por la mujer, y, al querer conse

guir un ideal, iló lo encuentra."

Dijo Ortega y Gasset, que si to

dos los hombres fueron como Don

'Juan, -leales y consecuentes consi

go mismos, cambiaría el haz de

muestra historia y ter-minó r(e-

cordiando-'el verso del poema de]
Cid:

"Apriesa cantan los galios
y quieren quebrar 'albores...."'

Un escultor chi- Del New York

leño pn París Herald tomamos
la siguiente in

formación sobre un escultor chi

leno en Francia:

"Les .Moñnaies de Parí® 'han

acuñado una medalla "La Reiptó-
blica de -Chile", cuyo autor es el

escultor clhileno don Adolfo Quin

tero, que hace en Francia sus es

tudios artísticos. Varios persona

lidades de -la colonia chilena han

suscrito ejemplares de esta obra."

Constituye un éxito interesante

para el artista chileno la realiza

ción de esta obra, ,que ha preocu

pado elogiosamente a .la prensa de'

Francia >y del exterior.
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El tratamiento previo de las se

milla» nos permite- sembrarlas

cuando inician su germinación, o

sea cuando están --líáciendo, lo qne

permite tener
'

rápidamente las

plantitas afuera en pocos días y

se impide que el terreno se cu

bra de malezas antes de que ha

yan nacido las plantitas de, ta
baco. Con la semilla, iniciando la

-germinación, las matitas aparecen

en el suelo a- dos seis días más

o menos, ■ dependiendo del -calor

de la estación.

Piará sembrar el .almacigo <fle

tabaco, tendremos listo el terre

no de las mesas 0 platabandas,

preparadas como lo indicamos en

nuestro articulo del 11 del pre

senté, y lo regaremos el día an

terior para que esté húmedo, pe

ro sólo fresco, es decir sin exc

so de humedad.
Las semillas de tabaco recién

nacidas, lo que se, nota por ■;:

puntito blanco- qüei tleiie cada

iü»a, se' mezclan con arena fina

para sembrarlas. Al 'terreno se le

pasa muy superficialmente el ras

trillo para que apenas lo raye j
en seguida se esparce ,1a semilla'
al volee lo más unifprmemeñt»
posible y con una tabJa se coáu-

prime suavemente éY suelo para

qué las semillas queden tapadas'
y adheridas al terreno, sólo -a

muy poca profundidad, .
es decl)

-muy superficialmente. .

También se / distribuye - la- semi

lla sobre -el terreno -'liso y 'se, "la

tapa con una pasada suave d¿

rastrillo o de una rama de, es

pino, o bien esparciéndole Una ca

pa delgada de guano descompues
to ó de

,
tierra de jardín.

\

'! ■'"'*•- '}

p ;a-
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tabanda sede sembrará 'do-' 'me-,
dio gramo k un gramo- de senu-'
Ha, según sea su edad, ya que
la semilla de\ tabaco conserva su-

facultad germinativa de 8 'a. 10

años.
,

'

, Apenas hecho ei .almacigo es

indispensable cubrirlo con ramas

de espinos en cantidad necesaria.

para qu,é abriguen ei suelo, defen
diendo al almacigo de la' fuerza

f

del sol, que es perjudicial y ele

los efectos de las heladas y fríos

de. las noches. Además,, quedan

defendidos contra los perros, aves,,

etc.
• ■

•

Para tapar ¡se usa además ia

rejilla de alambre, sobre la cus!

se coloca ramas o esteras de *.o-

tera, que abriguen al almacigo. ,

También se cubren cóp techo in

clinado de listones que amortigua:
la fuerza del sol, conserva nu'S

el calor y permite - cubrirlos con

esteras en las noches. '

Desde que se siembra el alma

cigo es indispensable . conservarle

Municipales, en 10 dej 6i: suelo fresco, para lo cual hay
i ciue regarlo casi diariamente, só-

', lo »con la cantidad de agua ne

cesaria para que bq falte la hu

medad. Se usa para estos riegos
regadera de pomo con agujeros
muy finitos para que la caída del

agua no abra hoyos. en el terre

no y no arranque matitas.: Debe

O'flPIHfill'fl -usarse. agua que haya sido bien

g}í («íPiHHII
0» asoleada para rué no sea fría y

haciendo los riegos ¡por la tarde i
,

una vez que pasa el exceso de ■

calor.-
'

,

Si después de seníbrados los. al

macigos se, produce una, lluvia, ■ ¿s'

necesario cubrirlos para evitar ios

perjuicios que causan las gotas
con su violenta caída,, las que

arrancan matitas, abren' hoyos,
etc. ...»'•
Como' el aimácigo ha sido sem

brado con semilla qué inicia la

germinación, las malezas no al

canzan a hacer perjuicios en el

primer desarrollo de las planti
tas y cuand'ó aparecen es fácil

arrancarlas sin perjudicar a las

matitas de tabaco ya algo cre

cidas.
Se mantendrán las almacigu*- ,,.

ras de tabaco muy bien desmale

zadas, haciendo tres ó más des-

míUezaduras, según sea necesario,

para que las' matitas de tabaca

se desarrollen sin encontrar, tro

piezos y adquieran vigor rápída-
nn-nte y buen- desarrollo.

. Todos los cuidados que se to-v
men. con los almacigos de,taba.'d\
por más minuciosos que. sean, no

»«;: nerdidos, por. cuanto del bueu-
'

SSfcmbra y cuidados elel almacigo

do tabaco

Para hacer la -siembra del alma

cigo de tabacos se necesita hacer

una preparación previa a las se

millas para acelerar la germinación

que de' ^ordinario demora de 25 a

3 0 días en producirse.
'

Con este fin se colocan la semi

llas en una bolsa que se sumerge

enagua tibia durante 24 horas, co

locándola en seguida en un plato

que se pone en un. local caliente.

Con frecuencia se regará emplean;
do agua tibia, con lo cual a, los 6

u 8 días ya están listas para sem

brarlas.

.Se usa en el país el sistema de

sumergir la bolsa con semillas én

agua a 40 centígrados, mientras

se "hace una fogata abriendo en

seguida un hoyo al lado, en cuya

tierra, caliente sé entierra la bolsa

con semillas, con lo cual principian
a germinar a los 23 días más o me

nos.
■

Mejor resultado Se obtendría en-

ipr.r:i.nrln la. 1-íoI.cq ¿?.f*iii «í>inil'ln.s

\:,


