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EDITORIAL
Lo que en un principio fue un vsgo euefiu en un cafe,en 
-un charle entre amigos,el mi pasado se concretó: VIRA- 
MUNDO tiene voz y creemos que mucha gente ha comenzado 
a virar con nosotros.
Recibimos todo tipo de criticas;algunas constructivas, 
que pulieron pequemos y grandes detalles en bien de la 
revista,En cambio otros nos cerraron las puertas sin a
portar nada y desmereciendo lo hecho»
Aparte que sacamos mis piginas y mis números,VIRAMUND3 
trae nuevas propuestas: una sección titulada "PSgins 
libre" donde podes volcsrltu necesidai d e e xp res pp n ; c a
da uno lo hsri a su modo, ye sea en forma de dibujo,pro 
sa,poesía,ensayo,cuento,etc.
Otra sección nueva es"Orisntación vocacional".Con esto 
pretendemos mostrarte aquellas carreras que a lo mejor 
no conoces y te pueden interesar.
VIRAMUNDO se quiere abrir,buscar gente con genes que se 
meta bejo la piel de le revista,entre la peluse del papt 
peí virgen y el olor e tinta.Que haga notas,que se cali, 
ente un poco por lo que pasa con los protagonistas del 
futurolpara que en el futuro no pregunte: qué protsgon¿s 
tes? nosotros..7).
Como la reviste pretende mantener una línea definida,y 
nos parece muy frío recibir una nota por correo y publi. 
caria o no, según nuestro gusto y antojo, preferimos 
que quien quiera hacerlo llame por teléfono al número 
de le revista o se comunique con quien se la vendió. 
Charlando las cosas salen mis redondas, no?

2 TWlU/nífo-

Nuestia propuesta (resumida en el numero 
anterior) esta mostrando sus primeros 

pesos. Entre buen vi 
no y mejor música, nos juntemos 

con los “responsables" de 
les revistas FIGARO y CONFLUENCIA, con 

quienes enconcontramos puntos en co 
mun y esperamos concretar la charla en algo roas 

que palabras.
Invitemos a todas las revis

tas subterráneas a que participen de este
dialogo.
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RACISM I

Si es cierto que les rezas son grupos sociales-estadística
mente diferenciados unos de otros» eB también evidente que 
sus diferencias han producido la idea de que unas son superio 
res a otras y este pensamiento puede observarse claramente a 
lo largo de los acontecimientos históricos y especialmente si 
nos referimos e la situación de conquista de una reza por o— 
tre, y como resultado la segregación que conduce al desconoci 
miento total de las cualidades reciales, donde como en el ca
so anteriormente nombrado, el grupo vencedor crea un complejo 
de superioridad por el cual los 'nativos'serían innatamente 
capaces de desarrollarse sin la ayuda de la raza vencedora.

De esta aseveración ideológica surge el hecho de que los gro 
pos raciales vencedores tomanasucargoel pod e e, pu es to qu e 
no podrían cederlo a mentes no preparadas para ejercerlo .Pero 
esto no queda aquí, ya oue debido a esta idea se une el caso 
de actuar sin piedad y meqos aun con una vaga generosidad hu
manista (Reco ida r educación colonial en el Río de la Platear 
tez y los Aztecas, los tratantes ingleses de esclavos negros, 
etc.) Siguiendo la línea de pensamiento se llega a que los in 
dígenas» los nativos o la reza despojada debería ser siempre 
sometidos y así los privilegios sociales, el control del po
der económico y político han quedado en nanos de la clase ven 
cedora o dominante, Pero a diferencia de otras situaciones,su 
comportamiento parece ser el de una casta. Los grupos recia
les sometidos pierden su decisión y a los ojos de los dominan 
tes quedan coluo abúlicos, holgazanes, irresponsables, etc., y 
en los casos extremos como físicamente defectuosos. Este fefió 
meno es universal y ocurre dondequiera que una raza desaloja 
del poder a otra y Ib somete o cuando le persigue obstinada - 

'mente en pos de su exterminio. En consecuencia, le degradecáói
¿¿.TI/lCLWC'ncLo--

social de une raza se he convertido en degradación moral y fí 
sica y en ultima instancia aparece el racismo sustentado filo 
sóficamente por el grupo dominante, originador de tal concep
ción.
El racismo no es un elemento o una causa por la cual todo un 

aparato se mueve, sino que va directamente de la treno con las 
conveniencias políticas. Sería infantil pensar que Hitler que 
ríe exterminar la raza semita y solamente ese era su objetivo/ 
En verdad el racismo es una variable en política y si quere
mos comprobarlo tenemos el ejemplo que durante la dictadura na 
zista en Alemania se lograron alianzas con Japón e Italia,paí 
ses que por su origen étnico eran considerados inferioresa la 
raza aria.
El nacionalismo racial es run culto a la superioridad de un 

"pueblo histórico" ál que considera capacitado para grandes 
empresas políticas de conquista y en general es un anteceden
te de alguna proyección hacia la posesión del poder. Es un a_r 
ma típica de pensamientos a ristocraticos y siempre abriga una 
fi t t pe píe tP tti s te t o podeD*Cnesta base los nacionalismos 
raciales interpreten los datos antropológicos según sus fines 
y modifica le interpretación cada vez que cambian las circuns 
tancias (Alemania-Jepón—Italia) Así las teorías de HoustonSte 
werd Chamberlain carecían de una base racional y científica pe 
ño el nazismo las hizo suyas como elemento justicíente de su 
política racista. (No confundir con la teoría de Nietzsche , 
oue propone la superación del hombre como género y no como re 
za) .
Pero aparece una reacción, de tipo negativo, totalmente jus

tificable, por parte de la raza perseguida, sometida, y es que 
éste se encierre. Crea mitos y un rechazo a todo lo que sea ex 
teriors su grupo étnico. Fabrica ídolos y se aparta negando 
toda actividad que no se produzca en el seno de su crculo so
cial e intenta mostrara través de alguna personalidad o al
gún logro un símbolo de superioridad propia (Cassius Clay y el 
racismo negro) y este reza que históricamente ha sido pisotea 
da crea los organismos de su comunided o mantiene las entigiHs 
tradiciones. La forma de agrupación familiar, la religión, pe
ro también bandas de matones. Pera es fácil comprenderlos, la'

5. nwMjjnrto- 
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persecución y la desconfianza es el sentimiento que respiren 
y que respiraren hasta que el ultimo estigma de discriminación 
recial quede sepultado pare siempre. Existen también formas 
de separaciónefnica no radicalizadas como el fascismo o el cg 
so de la U.S.A. porgue tiene otra característica» generalmen
te burlona (los provenientes de las Provincias de nuestro pa-¡ 
ísí cabecita negra)
Es difícil realizar alguna predicción futurista en este te

rreno. Hay une tendencia el contacto entre individuos de zo
nas geográficas distantes y en general ésta puede ser le dina 
mica que se mantenga. Lo importante es que la humanidad supe
re las barreras racistas y que se pueda llegare una mayor u- 
niformided, proceso que» en sí mismo, no es ni positivo ni ne 
gativo, porque el resultado esta condicionado por los facto — i 
res sodoculturales en que se desarrolla» Pero si esto no se 
cumpliere y existiera una diversidad de razas, tal cosa no se 
ríe causa de conflicto si los hombres orientaran su problemá
tica haciu otros centros de interés. Porque en todo caso, el

no de reza.problema del hombre es de valores y

I'¿1 de marzo de 1960:En la.-.qiudad de Sharpeville, le policía 
labre fuego sobre une manifestación de gente de color.Pocos 
(instantes después de tomarse esta foto,había en el mismo lu
los r más de cien africanos muertos y más de 200 heridos.--------- ■——...... —————— ■

/MIGUEL HERNANDEZ:

Luz de Poesía.
■ «

Pregón de Un /lima Vira

Hablar de Miguel Hernández, es hablar de un ceudaloso río 
de vivencias transformadas en desnudos y desgarradores ru
gidos poéticos, es hablar de una fine y delgada espada que 
atraviesa dulce y violentamente la fibra de un sentimiento

O O O

e^toeta.

Para consigna r algunos' de tos fríos podemos comenzar di
ciendo que Miguel Hernández nace en Orihuela, Alicante, en 
‘1910, hijo de labradores pobres. Su formación se centra en 
una actividad autodidacta, fusionando el pastoreo y los be 
líos versos Gongorienos. A los Dieciséis años escribe sus 
primeros versos y siete años más tarde (1933) encumbra ala 
luz de su primer libro: PERITO EN LUNAS, un hermoso cánti
co que pregona sutilmente su sano ideal ya vertido abierto, 
mente eñ la revista El Gallo, órgano literario fundado por 
el poete. Su primer poemario denota cierta influencia gon- 
goriana, pues hay un dejo de belleza y armonía en sus pági 
ñas, típicos rasgos del poeta cordobés, y un hermetismo li 
terario que abandonara con el tiempo, pero hay algo que se 
mantiene intacto a lo largo de su obre: Un espíritu limpio 
de hombre puro: "Hay un constante estío de ceniza/ para cur 
tir le Luna de le ere/ reís que aquella caliente que aquel 
iza/ y más si menos oro durarera". A estos pregones bucóli 
eos, acentuados en la queja amorosa, le sigue una narracÍDn 

/WWW 
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poética profundamente dramática» de hondo sentido teológi
co! QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE, donde bosqueja con ma 
gicos rasgos los campos de Orihuela, los mismos que lo vie 
ron pastorear el son de una ventisca de libertad, fusionan 
do tras simbólico# personajes el amor, el deseo, la vida^s 
una etapa de transición para Miguel, si bien encuentra un 
lenguaje propio, no puede olvidar la influencia de los clf 
sicos, insertos espiritualmente en una poesía de riñes y mé 
tricas variadas. En este mismo año (1934) se conoce su se
rrando trabajo: EL SILBO VULNERADO, que dos años ma's tarde 
se conoceré con el nombre de EL RAYO QUE NO CESA, profundo 
confesionario en el que su corezon clama a rdorosamente( En 
tro y dejo que el alma se me vaya/ por la voz amorosa del 
racimo/ Pisa mi corazón que ya es maduro). Dura etapa que 
se enternece tras el ropaje de un amor: Josefina Manresa , 
al poco tiempo esposa del poeta.
El pequeño pastor de Orihuela también les canta a la muer

te ("Esa negra vecina que crispa sus ojos") y a quien ali
mentare su alma poética r Ramón Sai jé en el b el l—si mo "E 1 e- 
gía" : "Tengo ye el alma ronce y tengo ronco/ el gemido de 
música traidora/ Arrímate conmigo al campo y llora/ a lasan 
grienta sombra de un ganado/ desgarrado de amor, como tu 
ahora"p

MIGUEL POETA, SOLDADO DE SU PUEBLO.

Llega el fatídico 1936, año oscuro en la historia españo
le; se desata la guerra civil: la violencia, la muerte, la 
angustia son habitantes permanentes de una tierra masacra
da y sacudida por la miseria del hombre. Es así que su csn 
to se torna mas viril, mas giboso, abandonando la sutiles, 

•profundizando el verso telúrico, violento, espero, nacido 
de les trincheras, del vientre bermejo de una guerra que va 
a apagar mas de un candil, rutilante de vida; que va a pe_r 
petrarse en la morada de los humildes como un oscuro fan
tasma, para alimentar fragores.

Todo es un fatuo espejo que su pluma no puede ni debe ob
viar, así nace un hermosísimo himno a la sangre de los pue' 

nvmMto-

blos, un giboso poemario cargado de pasión política ¡VIENTOS 
DEL PUEBLO ("Vientos del pueblo me llevan/ vientos del pue 
blo me arrastran,/ me esparcen el corazón/ me aventan la 
garganta". ,

Su corazón y su voz no claudican, sus fuerzas morales, es 
pirituales se pliegan e la cause republicana, todo ese cu
mulo de angusties y pedeceres los resume en un grito conmo 
vedor: "Sentado sobre los muertos/ que se han callado en 2 
meses/ beso zapatos vacíos/ y empuño rabiosamente/ la mano 
del corazón/ y el alma que los mantiene", o el llanto del • 
alma que canta ardorosamente: "Cantando espero a le muerte 
/ que hay ruiseñores que canten/ encima de los fusiles/ y 
en medio de las batallas?.
,Aouí su lenguaje es mes simple, ya no emplea románticas me 
táforas o herméticos simbolismos, pues es su deber de hom
bre de pueblo hablarle a su gente, a sus camaradas que lu
chan por la causa de la republica, con una voz simple, ele 
re, pulida.
Le causa, la luche le están exprimiendo los versos mas ju 

gosos : "Un hombre dentro de un pozo sin remedio/ tenso,con 
mocionado, con le oreja aplicada/ porque un pueblo ha gri
tado; ¡Libertad!/ Vuela el cielo y las cárceles vuelan".
Culmina la horrible contienda, España cae en manos deleau 

dillo Francisco Franco. El desaliento, la cárcel, le agua_r 
dan al poeta. Como es de suponer, no olvida la sangre de 
su gente, ese lechoso barniz humano que mojó los campos es 
pañoles. El poeta se desnuda .ante la vida, se rebela, mor- . 
diendo el veneno de las cárceles. Sus alas juglarescas han 
sido cortadas por la barbarie, se siente empujado hacia un 
abismo atiborrado de sombras: "Qué hice pare que pusieran/ 
a mi vida tanta cárcel?", pero aun respire su pluma y na
cen versos tan desgarradores como hermosos: "En la cine del 
hambre/ un niño estaba/ pero tu sangre/ escarchada de azú
car, cebolla y hambre".
Entre tantas penumbras que roen su cuerpo -angustia, car- 

cel- se suma la muerte de su hijito. Su penumbra interior 
es patente, ya le luz de sus ojos turbios viran hacia la 
nade, muere el hombre (aunque más tarde resucita el poeta) j 
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dentro de los mohosas pabellones de la cárcel en un oscuro 
1942. • ,

Y Miguel sigue gimiendo» e pesar de todo» aun penden sus 
palabras de los campos de Orihuele y esa poesía vibrante , 
sinónimo de quebrante» de clamor» de libertad» sigue goten 
do en la España de estos días! "Para la libertad sangro , 
lufiho» pervivo". .

SEPüi-TUF¥' PE LA IMAGINACION

Un albañil quería... no le faltaba aliento.
Un albañil quería» piedra tras piedra, muro 
*tras muro» levantar una imagen al viento 
desencadenador en el futuro.

Quería un edificio capaz de lo mas leve
No le faltaba aliento. ¡Cuánto equél ser quería! 
Piedras be plumas» muros de pájaros los mueve 
una imaginación al mediodie.
‘Reía. Trabajaba. Cantaba. De sus brazos, 
con un poder más alto que el ala de los truenos, 
iban brotando muros lo mismo que aletazos.
Pero los aletazos duren menos.
Al fin, era la piedra su agente. Y la montaña 
tiene valor de tAuelo si es_totelmente activa. _ 

Piedra por piedra es peso y hunde cuanto acompaña 
aunque esto sea uh mundo de ansia viva.

Un albañil quería... pero la piedra cobra 
su torva densidad brutal en un mómento 
aouel hombre labraba su cárcel/ Y en su obre 
fueron precipitados él y el viento. ______________

CINE
INTE RIO res

Un comienzo abrupto, sin sonidos, mostrando pálidos y di
luidos tonos, nos sumerge en un mundo frágil reinado por la 
frialdad de un silencie que ahoga, asfixia y golpea . Esto 
e3 en líneas generales el cuadro que energe de este hermé
tico film escrito y rodado por el genial comediante Woody 
Alien, quien frunció el oeño y se largó a concretar un be
llo cuadro con ribetes dramátioos. Su estilo casi pictóri
co, me atrevería a decir, está íntimamente ligado al oine 
Bergman, el espectro del genial director sueco recorre la 
película de punta a punta.

La trama se desarrolla en un hogar devorado por el hastío: 
un padre harto que quiere conocer y saborear la vida , una 
madre esquizofrénica que está cppulando lentamente este mun 
do sombrío y tres hijas que no hallan una senda olara nave 
gando a los tumbos en el universo deshecho de un hogar que 
brado. ALLEK remarca el sujeto tímidamente, es así que por 
momentos parece vacía, monótona, carente de consistencia , 
aunque en mi opinión Woody nos muestra inteligentemente la 
rotura ulterior de un órgano que se muere lentamente -la f¿ 
nilia- y de una sociedad dominada por un falso e idiotiza^ 
te materialismo, una sociedad diluida y languideciente, to 
do bocetado oor una pluma umbría que crispa la serenidad 
del espectador. Creo, sin llegar a exageraciones, que es un 
buen film (con una poética fotografía) de un buen director 
amante inconfesado del cine Bergman.

nwwwb. ü.nuL'rrMrMiff-.
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TOMHAS MANN y el problema del artista

La actividad espiritual de Thomas Mana en referencia a la vi
da y el arte se desarrolla, casi Bieapre, en tres niveles i el 
nivel de una creación artística integral, que correspondería a 
sus grandes novelas; en el nivel de la confesión vital y artíjB 
tioa (bus cuentos largos); y en el nivel de la discusión ideo
lógica de los problemas de la vida y el arte revelados por bus 
ensayoB y tratados.

En las novelas, Mann aparece oono el artista integral ante la 
vida: "El eaterial es la vida", con toda su belleza y sus pro
blemas, en todas sus novelas cortas o cuentos largos, "el mate 
rial os el artista en la vida" -tena preferido por Mann: la lu 
cha, por llenarlo de algiin modo,entre la vi 1 a y 1 a c reac i ó n , 
entre lo humano y lo artístico.

En los ensayos y artículos se aleja de su centro creado?,esto 
se debe a las oireúnetañoias de una época de grandes contradic 
ciones producidas por las diferentes corrientes ideológicas que 
conmovían a Europa. Es inportante destacar que Thonas Mann a
borda tanbién sus propios problemas artísticos investigando en 
un sentido más amplio la relación entre la época y el artista, 
entre los problemas de índole general y la oreación y definición 
artística.

Como un Proust o un Galsworthy, también un Thonas Mann es el 
representante del espíritu de las clases medias de principi o 
de siglo. En personajes de proporcionas comunes logra dar nue 
vos contenidos psíquicos a sus personajes, Bon personalidades 
en donde es notorio su gusto de vincular lo grandioso y lo pe 
queño, lo oonnovedor y lo mediocre, así como también introdu
cir un soplo de poesía al Éresco y melancólico áurea que ro

dea a sus figuras juveniles (Los Buddenbrock y Muerte en Vene 
cia). Ono de sus principales talentos es que creando persona
lidades concretas siempre supo sugerir sus posibilidades sim
bólicas, lo cual oomúnmente le dá la medida de su capacidad ja 
ra conectar la vida y el pensamiento, pero que en ouyo proce
so no perdemos nunca la sensación de lo vital, que jamás so 
convierte en un esquema de ideas (Ej.: La Montaña Mágica).

Desde este planteo literario, principalmente en sus cuentos 
largos, cuyo oentro estético es la creación de seres humanos 
concretos y objetivos, T.X. traduce a la vez un arte subjeti
vamente vivido hasta agotarlo, como si desdoblara irresistible 
mente para que ninguna experienoia artística personal se piér 
da para el arte general. Conviene señalar que lo personal bó- 
lo significa una mayor intimidad y afinidad entre el creado r 
y lo creado. Eso significa la más directa personificación con 
el problema que ocupó y torturó a T.M. como vivencia reflexi
va y personal: "El problema de valor del arte entre las fun - 
ciones vitales, y el problema de la situación del artista en 
1 a óC 1 ó y ó d a a t i óawDrH^^.

Thomas Mann plantea en sus novelas la posición más general 
arte-vida, y en menor grado la oposición más particular ar
te-hombre. El aspecto general se nota al final de sus novelas 
(Los Buddenbrocks y La Montaña Mágica), y en ambas el arte,en 
este caso la música, es como una máscara de descomposición y 
desaparición: máscara de la muerte, e3ta dualidad se amplías! 
la novela ‘Muerte en Venecia’, con la trilogía de arte- amor - 
muerte. Desde el criterio sobre el arte como peligro para la 
vida, hasta el criterio de que el arte es la vida de la vida 
misma, Thomas Mann interpretó la problemática del arte mn to
das sus grados y niveles con una excepcional disciplina inte
lectual que hace que todas sus creaciones aparezcan como "u^. 
fuerza vital potencializada"• Por eso justifica que nos pre
guntemos: ¿es el arte una sublimación de la vida por interne-: 
dio de la reflexión, de la erudición, de renunciamientos,etc, 
o es el arte la maravilla misma de la,potencialidad vital?

La obra de Thomas Mann es una respuesta afirmativa y alter
nante a ambas preguntas, porque lo vital y lo espiritual en ¡SI 
están indisolublemente unidos por intermedio del arte mismo.

" t3. ni/t-nu/MU
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ORIENTACION VOCACIONAL
CARRERA DE OCEANOGRAFIA
Antes de explicar las exigencias de esta,desco
nocida pero interesante carrera,explicaremos Bis 
posibilidades que tienen los que lasquieran cur 
mar.
El oceénografo es el profesional capacitado pa* 
ra contribuir con métodos prácticos en tareas 
relacionadas con pronósticos de tiempo,minassub^' 
marinas,posibilidades de pesca y defensa delpeis 
Los egresados de la cerrare investigan distinte 
aspectos del marscorrientes marinas,temperatura 
propiedades acústicas y analizan muestras sedi
mentarias de diferentes zonas.
Existen pocos egresamosjde nstn carrooo - ooo-- 
derando la enorme extensión de la plataforma ma
rítima de nuestro país, son profesionales que 
tendrán gran demanda.Esta carrera exige una so
lida formación en ciencias exactas.matemáticas, 
química,geometría,física, y estabilidad.
Algunas de las materias de la carrera sonsocea- 
nografía física,química marina,computación,bicH 
gia marina,navegación,probabilidad,geofísica m_a 
riña,oceanografía física,estadística,meteorolo
gía oceanogrfifice,propagación del sonido en el 
mar e inglés.
Esta carrera se curse en el Instituto Tecnólogi 
Cp de Bs.As. que. esta ubicado en av.Eduardo KA- 
dero 399,Cap,T/ 34-7681,en forma privada,de lu
nes 8 viernes en horarios de mañana y de tarde. 
Se requiere estudios secundarios completos. 
Ademas en forma pública en la Universidad Naci¿ 
nal del Sur-Bahia Blanca- AV.Colon 80 TE 24986. 
El título que se recibe es Licenciado en Océano 
grafía

1A li.Ub'ntUTuio.

A cien años 
del nacimiento 
de Einstein

Albert Einstein, de cuyo nacimiento se cumplieron cien a
ños el 14 de Marzo pasado, fue el hombre que cambió la imá 
gen del mundo actual, el ais grande físico teórico del si
glo, también un peraanehte luchador por los ideales más pu. 
ros del ser humano. Durante toda su'vida manifestó sin di
simulos su desprecio por la violencia, el odio y la intoljs 
rancia. Coaprendió antes que nadie los gérmenes nocivos cue 
aliaentaban el nacimiento del naziemo y los combatió renun 
o i —do o oí -lro o O e sacioranijeinlearna y denunciando des 
pués, desde todas las tribunas, las atrocidades del régi
men de Hitler. PAcifista instintivo, sintetizó sus eenti- 
aientos en una aversión, sin límites "a toda especie decruel 
dad y de odio".

J” HAHIc.! GiNIU LA CIENCIA
Y O£ TOCAS._____________ 

"Ko sé qué hareaos con Alber|, 
por ahora no aprende gran cosa 
..." Su madre le escribía así a 
una amiga, sin saber lo que e£ 
taba haciéndo para la historia.
Hijo de padres judíos, pero a 

teos, se hizo muy creyente y da 
jó de serlo a los 12 años. Ha
bía nacido en la ciudad aleaa- 
na de üla, en ’rfurttenber, el 14 
de Marzo de 1879, donde su pa
dre tenía una pequeña industria

electrodinámica. Tan pequeña , 
que auy pronto dejó de ser pró¿ 
pera pese a que toda la fami
lia se trasladó a Munich. Bus
caron nuevos horizontes,se ine. 
talaron en Milán; Albert quedó 
en Munich, con la intención de 
terminar sus estudios secunda
rios, pero 6 meses después se 
unió a los suyos. Ho valía la 
pena insistir, a excepción de 
las matemáticas, ninguna mate
ria lo atraía. Además ya había 
decidido abandonar la ciudada-

/ymawwuífr.
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nía alemana.
Intentó ingresar al Politéoni_ 

oo de Zurich, y fraoasó por fal 
ta de preparación. En 1901, a 
los 22 años, se producen varios 
acontecimientos en eu vida: a
dopta la ciudadanía suiza, co
noce a una joven estudiante hin_ 
gara (Mileva Maritsch), decide 
casarse con ella y obligado por 
la nueva situación acepta un no 
desto empleo en la Gficina de 
PayeMarcas de Berna.

"QUIEN CREA QUE SU PROPIA VI
DA I LA DE SUS SEMEJANTES ESTA 
PRIVADA DE SIGNIFICADO NO 13 SO 
LO INFELIZ SINO QUE APENAS ES 
CAPAZ DE VIVIR", fue la definí 
ción que signó su vida. En 1905 
publicó en la revista alemana 
"Anales de la física" tres ar
tículos que convulsionaron el 
mundo científico. El tercero de 
ellos, contenido en apenas 30 
páginas, marcó el verdadero na 
cimiento de la Teoría de la Rjs 
latividad, su autor con simple* 
za y modestia lo tituló "Sobre 
la Electrodinámica de los Cuer 
pos en Movimiento". En ese ar
tículo, Einétein iniciaba 1 a 
gran construcción teórica con 
la relatividad restringida, a
nulando la idea común del éter 
(nombre con que se identifica
ba a la sustancia en la que,se, 
gun las creenoias de la época, 
estaba sumergido nuestro univa? 
vctcL'mu/'Kfio— 

so). Otra consecuencia inneiia 
ta, fue la rectificación del 
concepto del espacio absoluto.

En 1909 comenzaron a llegarle 
ofertas que le permitieron li
brarse del empleo. Para ese en 
tonces ya era docente libre de 
la Universidad de Berna. En el 

•año 1910 el propio emperador de 
Austria lo designó por decreto 
profesor de Física Teórica de 
la Universidad de Praga.
Alejado de la ciudadanía ale

mana y de toda confesión reli
giosa se encontró conque debía 
contestar en una fórmula buro
crática qué religión profesaba 
Sus amigos le aconsejaron elu- 
iijCnooabrlio defOoéoión o 
dejar constancia de su abando
no al judaismo. Se advertían ya 
los primeros síntomas de la nen 
talidad antisemita que veinte 
años más tarde despertaría las 
más siniestras intolerancias.

Obligado por las circunstan
cias él, un ateo convencidc,no 
dudó un instante. A la pregun
ta ¿Religión?, respondió con u 
na palabra: "Judía". Luego ex
plicó: "Descubrí que era judío, 
y este descubrimiento se lo dj* 
bo más a los no judíós que ales 
judíos". Desde entonces no de
jó de predicar entre sue alum
nos: "La preocupación por elhca 
bre y su destino debe cons t i- 
tuír sienpre el interés prinoí

pal de todos los esfuerzos té_c 
nioos. No lo olvidéis jamás en 
medio de vuestros diagramas y 
de vuestras ecuaoiones".Con he¡ 
chos reafirmó sus palabras, en 
1913 acepté ser nombrado miem
bro de la Academia de Ciencias 
de Prusia y profesor de la Uni 

dición de no retomar la ciuda
danía alemana, en I9I4 se negó 
a firmar el Manifiesto de los 
Científicos Alemanes, y cuando 
el 28 de julio de ese año esta^ 
lió la Primera Guerra Mundial, 
deploró el hecho de pertenecer 
"a esta corrompida raza huma
na".

En 1921 recibió el Premio No 
bel por eu teoría sobre,el e
fecto fotoeléctrico. Después, 
durante más de 40 años y has
ta el día de su muerte, traba 
jó en le. teoría del Cuerpo U
nificado que intentaba unir,a 
partir de una base geométrica 
común, el campo electromagné
tico y el gravitacional. Sien 
prefiel a su convicción d e 
que "una teoría es tanto onás 
convincente cuanto nás varia
das son las cosas que reúne , 
cuanto nás extenso es el cam
po de su explioación”. Lo que 
Einstein buscó hasta el fin de 
sus días fue la teoría que per 1 
nitiora resunir con la mayor 
simpleza, tal cono él lo con
fesó "una imágen del munio nás 
coherente y fiel a la reali
dad".
El advenimiento de Hitler lo 

sorprendió en California, en 
pleno período de estudio.Tonó 
entonces la determinación de 
no volver nás a Alemania. Flie 
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a Europa y explicó las razo
nes ("Hasta que ae sea posible 
residiré en países en los que 
reine para todos los ciudada
nos la libertad política, la 
tolerancia y la igualdad ante 
las leyes”. "Por libertad po
lítica Be entiende la posibi
lidad de poder expresar verbaj. 
aente o por escrito las pro
pias convicciones políticas , 
por tolerancia el respeto ajas 
convicciones del individuo,a£ 
tualaente tales condiciones no 
se dan en Alenania, allí se per 
sigue a aquellos que son espe 
cialnente beneméritos para los 1 
intereses nacionales y entre 
ellos, 9 algunos inainentenejo 
te artistas. Cobo los indivi- 
dúos, todo organisao social 
puede llegar a estar sicológi 
cásente enfermo, especialmen
te en los momentos en que la 
existencia se torna dura. Ge
neral nente las naciones sobre 
viven a las enfermedades de e 
se género. Espero que Alemania 
se cure pronto". Era demasia
do, el nazismo no se lo perdn 
nó y de inmediato fue"invita
do”a dejar la Academia de Cieii 
cías de Prusia. Einstein res
pondió con este alegato:""Las 
acadeaiae tienen, en primer 
término, la misión de animar 
y proteger la vida científica 
de los países. Ahora las socie

n

protestar que um nutrido núme 
ro de científicos y estudian
tes alemanes e incluso profe
sionales libres, con títulos i 
académicos, hayan sido priva
dos de sus medios de sustento 
y trabajo en Alemania. Ko po

terna, adopta una conducta s_e 
nejante".

' Invitado por el Instituto de 
Estudios Superiores de Prince 
ton, viajó a los EE.UU.en 1933 
y siguió allí hasta tres días 
después de la muerte de Roose 

velt en 1945. Entonces decidió 
renunciar a la docencia y de
dicarse a la vida privada. El 
16de julio de ese mismo año ex ' 
plotaba en el desierto de Al¿ 
mo Gordo, en N.México, la pr¿ 
mera bomba atómica experimen
tal a la que se llegó transi
tando el camino de la relati
vidad que desembocó en la li
beración de la emergía atómi
ca. El 8 de agosto a las 8<15 
otra bomba, pero ya no experi 
mental, destruyó la ciudad ja 
ponesa de Hiroshima.
También aceptó la inutilidad 

de los lamentos. Dedicó los úl 
timos JO años de su vida a la lucha 
contra la carrera del rearme, 
el absurdo de la guerra fría y 
los peligros de la bomba de hi 
drógeno. Ya cerca de su muerte 
produoida en un hospitaldePm 
ceton el 18 de abril de 1955» 
alcanzó a firmar junto a otros 
8 científicos una declaración 
alertando al mundo "sobre el 
riesgo de una posible destruc 
ciós total si no se suprimía 
la institución de la guerra". 
Una actitud coherente con su 
vida de hoabre que alcanzó en 
estas palabras suyas la mis a 
certada definición: "Mi paci- 
fisBO es un sentiaiento instiri 
tivo,un sentimiento que me djo 
mina porque el asesinato del 
hombre Be inspira un profundo
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disgusto. Mi inclinación no de 
rira de una teoría intelectual 
sino que se funda en ai prafun 
da aversión por toda especie 
de crueldad y de odio".

2? PARTE: DE LA RELATIVIDAD A 
LA BOMBA ATOMICA.

MAs allá de la "relatividad" 
que le dio fama y de su casual 
intervención en la historiado 
la bomba atómica, A.E. oontri 
buyó a cambiar la imagen que 
del mundo se tenía. Desde bu 
primer escrito fundamental 
bre la electrodinámica de los 
cuerpos en movimiento"- hasta 
sus últimas 2 fórmulas sobre 
la teoría del*campo unificad^ 
persiguió siempre la posibili 
dad de construir una teoría ú 
nica, general. Aquel recorda
do primer trabajo so basó en 
2 suposiciones! a) La velocidad 
de la luz os la misma en to
dos los sistemas de referencia 
que so mueven oon el movimien j, 
to uniforme los unos respecto 
de los otros. b) Todas las lji 
yes de la Naturaleza son las 
mismas en todos los sistemas 
de referencia en movimiento u 
niforme los unos relativamen
te a los otros.

La primera consecuencia de la 
relatividad restringida fue ! 

ID.Q'iWrnu/ndo- ’ — 

sustancial «edificación de los 
conceptos de espacio y tiempo. 

.1 Diez años después de haber _ 
formulado «u teoría de la re
latividad restringida la co«- 
pletó dando a conocer la de la 
relatividad general que apli
ca los mismos principios al «o 
viniente no unifty-ne. La reía, 
ción entre ambas teorías pue— 

-de resumirse diciendo que así 
cono los conceptos de quietud 
y de «oviaiento son relativos 
y dependen del sistena de re
ferencia elegido, así son re- 
'lativos los conceptos de gra
vedad y aceleración, ün coro
lario de la Ley de la Relati
vidad sirvió de plataforma a 
las investigaciones que terni 
marón con el descubrimiento de 
la bomba atóaioa. Antes dalias 
tein, la física clásica había 
distinguido siempre dos sus tan 
oias: la materia dotada de pe 
so y la energía imponderable. 
Einstein determinó la equiva
lencia de la masa y la energí 
ai "Toda masa representa una 
energía latente y la energía 
posee masa". Los físicos Cas- 
telli v Gigante resumen así 
las consecuencias! "Donde la 
física del siglo XIX estable
cía 2 leyes de conservación , 

;la de la masa y la de la ener 
gía, Einstein prefirió un so
lo principio, el de la conser 

vación de la masa-energía y fi 
jar matemáticamente en una fdr 
muía la ley de esta equivalen 
ciat E=bc2. E representa la _e 
nergfa total 5 m la masa y o la 
velocidad de la luz. Esta fó_r 
nula indica que oada unidad de 
energía posee una masa muy p£¡ 
quena y que cada unidad de a¡¿ 
sa representa un enorme depó
sito de alergia. La fisión nu
clear descubierta por los cien, 
tifióos alemanes Otto Eals y 
Fritz Strassnean en 1936 y más 
tarde teorizada por Otto Fisch 
y Jise Meitner era, al mismo 
tiempo, una confirmación de la 
equivalencia de masa y ene r- 
t i a t tteiee ete e e tttqq atopor 
Einstein: el núcleo del átomo 
de uranio se rompía en dos,l¿ 
berando una energía de notable 
importancia. De allí a la re
acción en cadena había sólo 1x1 
paso. Y las reaociones en ca
dena permitirían, en una gran 
masa de uranio, generar gran
des cantidades de energía y 
gran cantidad de elementos s_i 
milares al radio. De eso teñí 
a pleno conocimiento un grupo 
de científicos de la Alemania 
nazi. Einstein comprendió la 
gravedad del problema y el 2 
de agosto de 1939 se decidió 
a explicárselo al presiden t e 
de los EE.UÍJ., F.D.Rooeevelt: 
"Este huevo fenómeno podría a 

plicarse a la fabricación de 
bombas de una enorme potencié' 
A partir de ese momento quedó 
al margen de todos los estu
dios nucleares, pero el 8 de 
agoBto de 1945» cuando un gran 
hongo de humo se elevó tras 
destruir Hiroshima, ''Einstein 
no pudo evitar la sensación de 
sentirse culpable! ingenua e 
involuntariamente había contri^ 
buido a sembrar la «uerte. El, 1
justamente él, que sentía una ' 
aversión especial por todo a
sesinato.
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i

a
MITO

Ests noto fue confeccionada 
por Alfredo Somoza, quien 
se acerco a nosotros. Espe
ramos que no sea solamente 
uno quien lo haga ya que el 
fin de esta revista es que 
participen todos. Los espe
ramos.

de las materias de estudio de la Antropo 
que más se ha trabajado desde el naci- 
ciencia.Ea ala vez un rico material para

ya queno existe periodo histórico □ pueblo en

El mito es una 
logia sobre la 
miento de esta 
otras disciplinas como la Psicología,Sociología y prine 
cipalmente Historia.
Producto de la mente humanal según Tyiorjes tal vez el 
primer intento"racional” del hombre por comprender la 
rea lidad en la que BseiD inmerso y al mismo tiempo 
es un excelente receptículo de los diversos estadios 
por les que ha pasado el pensamiento mágico—religioso, 
ya queno existe período histórico o pueblo en el cual 
no se halla desarrollado una mis o menos rica mitolo
gía particular,desde el origen del fuego y el trueno 
en las culturas del Paleolítico hasta las grandes re
ligiones que se dan primero en DrientefVedismo,Brahma- 
nismo) y posteriormente en Occidente(Judaismo,Cristia
nismo)/ ______
Con respecto a su estructura, 
los siguientes elementossse 
una narración o historia en 
tura,un drama o un hjcho.La 
un tiempo"fuera del tiempo" 
nocido.Tiene como héroes en 
bres en su relación con los
Tiene por fin explicar a los hombres su situación prjef 
sentaCpor que habitan determinada región),su condición 
(porque mueren.porque existen hombres y mujeres).Utili 
za un lenguaje imaginativo simbólico(el lenguaje mite- 
poético),donde le tierra so bre el agua aeré comparada

en ella se encuentran 
presenta bajo la forma de 
la cual se relata uní aven 
narración se desarrolla en 
y un especio extrafio al co 
general a los primeros hom 
dioses y los seres malos.

oiutwu/ntío-_

del monstruo.Y por último está unido a 
a los dioses que hay que apaciguar o c

manera comformado se clasifica,temática

a las espaldas 
ritos,ofrendas 
conciliar.
El mito de ese 
mente hablando,en:Cosmogonías cuando se trata del reía 
te del origen del mundo(Antiguo Teatamento)jMite de a- 
rigen cuando ee refiere a una realidad más restricta 
como puede ser una costcobre particular o el erigen de 
una planta o animaljSaga a leyenda etnológico,sobre el 
origen de un pueblo o clan5Leyenda cultual,cuando remi 
te a la fundación de un templo o lugar de culto(Gruta 
de Lourdes).Por último existe un género mítico,sumasen 
te rico en América,que tien por personajes a individuo 
reales o supuestamente reales que se han caracterizado 
por realizar curaciones milagrosas o acciones en favor 
de los sectores mÓB desprotegidos de la sociedad quie
nes los incorporan a sus creencias originándose una 
dualidad característica a nuestro continente.
En le República Argentina,los representantes de este + 
tipo de mito sonzDifunta Correa como personaje no real 
y la Madre Maria,Ceferine Namuncurá y Pancho Sierra en 
i o o lo o i o ooi st enciaverificada.Es sobre esta último 
que recientemente un grupo de jóvenes investigadores 
argentinas realizó un trabajo en la ciudad de Salto, 
Prov. de Bs.As.,en cuyo cementerio se hallin inhumados 
los restos del "Resero del Infinite".
Los días 4 de Diciembre de cada afio se reunen los cre-
yentespara conmemorar la fecha de su fallecimienta y 
pedir favores,sobre todo para curaciones.También se 
realizan en ese lugar "curas" efectuadas por médiums 
que aseguran estar poseídos por el espíritu de Pancho 
Sierra. _
Una encuesta realizada en el lugar arrojó como resulta
do que la abrumadora mayoría de los asistentes piensa 
que la función de Pancha Sierra fue curar a la gente 
directamente mientras vivía(1831-1894),0 posteriormeá 
te a troves de su espíritu,en su calidad de intermedia» 
rio entre Dios y los hombrestlo que an realidad signi
ficaría que es considerado un semidiós,un elegido;cate
goría en la que también están incluídos(por lo menos a- 
moti veniente) los Santos de la Iglesia^
Estas consideraciones nos permiten observar que las '

Z3. nmmu/na/
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grandes religiones de Occidente no logrón imponer tota_l 
mente sus dogmas teológicas,construidos como síntesis 
de los mitos preexistentes,ni imponer la idea de Dios
Uno , inmaterial a imposible de ser percibido por los sen 
tidos.cuya sola presencia descalifica toda otra objeti- 
vización de lo divino.
Podemos concluir en que el mito sigue cumpliendo hoy en 
día al igual que en el pasado,una función fundamental 
en las relaciones hombre-divióidad,hombre-mundo;y si el 
monoteísmo es desde hace 3.000 años la idea religiosa 
predominante en Occidente, es realmente sentida solo 
por un reducido grupo de teólogos y grupos culturales 
ligados a las iglesias.mientras que el hombre corriente 
sigue necesitando como ayer de ideas,con respecto a lo 
"sobrenatural",no tan abstractas y si suficientemente 
practicas,para confiar irracionalmente en ellas.Proceso 
al que no escapa el hombre no-religioso, ya que la soci_e 
dad moderna ha creado otros mitos en reemplazo de los 
viejos,como son los del progreso ilimitada o de la tec
nología que le soluciona todo;idens que por el momento 
son tan míticas como la creencia del mundo cnmo centro 
del Universo para el Hombre Medieval.

Página

INTENTO DE BUSQUEDA

Paisaje tierno, inmolado 
claudicante como un verbo 
en un paraíso naciente, 

en una finitud cercana
Playa tierna,

melancólica, 
sangrente en un mundo 

no hallado, 
ventana herrumbrosa

no constituida,
• vida exaltada que busca

el punto de apoyo 
de aquella pirámide 

rota
Oh! Paisaje turbio
Oh! luz perdida, tierna playa 
alguien quiere hallarte 
pare aferrarse a

a

•Quien le ocupa es Sergio Ci 
riglieno.Toda esta pagina es 
ta elegida por el: realizo 
los escritos y eligió lostóL 
bujos.Esa es la ideazdar la 
oportunidad de que todos se 
expresen de manera mas o r 
menos libre.Pare mí (que me 
considero su amigo) el alma 
de Sergio solo es compe retile 
con la candidez de los dibu 
jos de una nena de 5 años 
que se llama Karina

CeDInCI
tus m' nos 
tu todo 
tu ser 
tu integr

Alguien

alguien 
bese el

Alguien

í< • > l

Ll_ca

a
a

con pasos
• lacónicos

penumbrosos, se aleja, se acerca, 
con su boca tiesa 
filo de la espade

a veces cruel.
toca el grueso amor

□ ue sangre tu misterio
pero las ventanas

se cierren
ZS.tiia'rwndtr.
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a pesar da la tímid- íucecilla 
que quiere escapar 
p'iT! penetrar el cuerpo, 
ignorando la presencia ■

de le vida 
y de la muerte 

dos sueltos brazos, 
triturando con vehemencia 
esta gota artiorpsa, 
escosor del espíritu, 
este velo gigante 
oue tapona nuestros ojos, 
la raíz del pensamiento. 
Alguien toca el grueso

amor 
y pasea sú sol

por un paraíso oerdido 
por un infierno lejano 
por un rniscn^D) 

copulado 
por dos verdades: .
LA VIDA
Y

LA MUERTE.

2i.TÚWWnu<'h<io_

alóa impenetrable

Te consagro negrura sin nombre.
Innombrable hospicio
pulido en mis ojos aniñados.

Te consagro brazo crucificado
a las espaldas de la irrevocable mole, 
pajaro desligado de mis garres, 
señuelo del tizne amargo,
lágrima del día fundido-en le noche amada.

Te consegro racimo d ? le otra vida 
anclada

de?- otro lndojde aquella,esta
mi muerte. 

CeDInCR
- .' k
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Esta note nta. se propone distinguir entre mejor y peor, elabora 
do o zapado, música inglesa o jazz-rock. Más allá del contenido 
quiere rescatar lo revolucionario de la música moderna. Por el 
mismo motivo, al ser tan amplio el tema, tanto en la temática m 
mo en los ejemplos seremos infinitamente injustos, olvidándonos 
de grandes representantes. Pero hay que destacar Que vamos a lo 
general, y ponemos ejemplos a nuestro alcance ( fuera de los que 
marcamos como hitos). Dejamos en clero , además, para los quee^s 
tudian música seria, que tratamos la música popular moderna, o 
mejor dicho

Qué tiene de trascendente
la música moderna CeDdnCd '

"Música es el arte de combinar los sonidos y los tiem
pos .
"El Sonido es una sensación producida sobre los órga
nos .auditivos por la vibración de cuerpos sonoros.
"La Melodía es la sucesión de sonidos.
¿'La A rmonía es la reunión simultanea de los sonido: . 
"El Ritmo es la proporción simétrica de le diferente 
duración y acentuación de los sonidos."

. TfCIANI Y H. FORIND________
El movimiento musical contem

poráneo nace en la década pasa 
da. Con el correr de los años, 
ya no es rebeldía.juvenil ni 
excusas pera la histeria. Pule 
sus artistas. Produce formaste 
lias. Refleja con fidelidad la 
características del medio am - 
biente. Es arte. . ’

Quién más, quién menos, cual
quiera ha leído estos conceptas 
o algunos semejantes en sus in 
cipientes buceos musicales o en 
su experiencia secunda ríe .Pero 
antes de entrar a analizareis 
puntos fundamentales en lo que 
es la música, historiemosun po

6. T'd/diviu.’nzloL.

Los músicos son concientes ce 
nue han iniciado un nuevo moví 
miento, como lo fue el jazz.co 
mo lo fue el rock and rail.Han 
revolucionado la época, pero a 
hora nue han pagado su derecho 
de piso, necesitan afirmar el 
movimiento, darle bases sóSifas 
que le permitan perpetuarse.Se 
refugian en le perennidad efe Jo 
eterno, recurren a lo clásico, 
a lo barroco, a le música se* 
rie contemporánea. Se conside
ran con suficiente personalidad 
como para permitir un enfoque, 
desde la perspectiva de la mú
sica moderna, de todo ese mun
do intocable, incriticable yau 
gusto de los grandes, codearse 
con ellos es entrar en le his
toria. Así, varios discos y to 
do el ambiente musical de los 
años 72/73 respira un aire so
lemne: EL&P aparece con "Cua
dros de Una Exposición", recre 
ando música de Mussorgsky; tam 
bién son ellos quienes intapore 
tan la Toccata de Ginastera en 
Brian Salad Surgery, y grupos 
aún más personales, como Yesen 
Fragüe evidencien una predis
posición hacia lo clásico."Is- 
lend" de K.Crimson también se 
inclina, aunque más quar melódi 
cemente, en sonidos y orquesta 
ción. Jon Lord, en ex-Deep Pur 
pie, edita "Continuo en B.A.C. 
H.", un disco grabado en vivo 

i con la orquesta de la Munich 
| Chamber Opera. Así, por esta é 
| poca, surgen las grandes orqué 

taciones. La música moderna en 
Sancha sus límites, su matrimo 
nio con la música seria le he 
iebierto nuevas puertas y ha ga 
nado nuevos adeptos. Se siente 
poderosa y necesita expresarse 
por mddios más complejos, oran 
diosos y amplios. Rick Wakeman 
que ya había incursionado < una 
simbiosis música seria-rock con 
"Las Seis Esposas de Ebrique 
VII", larga "Viaje al Centro d 
de le Tierra", con la London 
Simphofly Orchestra. Otros lo i 
mitaron, aquí en Suda me rica, por 
ej», Los Jaivas sacan algunos 
temas de "Todos Juntos" con la 

.Orquesta de Cámara de Santiago^

"Viaje al Centro de le Tierra";, 
presenta un hilo conductor! un 
narrador cuenta la historia. Es 
que les grandes masas orquesta
les se relacionan con estructu
ras sinfónicas o de concierto .Y 
la libertad de creer es mayor , 
con más medios al alcance del oom 
positor, y el oído del publico 
se va acostumbrando e estas in
novaciones. Par otro lado,la mú 
sica moderna, ye con una exten
sión desproporcionada, quiere ex 
presarse en forma magnificiegie 
Se lleven e cabo realizacio ne s 
inconcebibles algunos años an-

Í9- Twa-nviLTut 
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tes: "The geese G the ghs£t">An 
thony Phillips; "Los mitos y le 
yendas del Rey Arturo...", Fttck 
Wakemnn. Génesis eparece con 
"The lamb lies down on Broadway 
un” obra que ocupa un álbum do
ble, en el que un protagonista, 
Rael, cuenta sus sensaciones en 
Nueva York. Se presente el pro
blema de darle una unidad a esas 
composiciones extensas, porque 
no ere el hecho de hacer una co 
sa inconexa con sí misma. Se lo 
gran diferentes resultados. En 
"The lamb..ó' se soluciona el pro 
blema haciendo canciones cortes, 
que solo tienen en común cierto 
aire particular de Génesis y la 
historia conductora. Esto ofre
ce, adema’s, mas libertad pare 
trabajar les melodías.
Estes grandes formas, que pare 

cen empa rentarse con la operís
tica, posibiliten le mejor cap
tación y aceptación del publico 
de obres unitarias y extenses , 
como'Lizard’, de King Crimson ; 
"Supper's Ready" de Génesis,etc 
e implica que, al no ser parti
darios o estar imposibilitados 
los músicos de bancar una o Potra 
ta, pero necesitados de una or
questación más compacta, tome 
fundamental importancia el órne 
np electrónico, el sintetizador 
etc.
Esto es positivo poroue, ya dea 

prendidos de la orquesta y late 
So. ’rUa.Tnu.-nd.a.v 

fluencia clásica, los músicos g= 
largan a componer según su pro
pio estilo y su propias -cóncep- 
ciones(que se adaptan mejor al 
moog y al bajo.que los vientos 
y a les cuerdas) sin límites 
'reestrictivos. En 1973 eparece 
una obre conceptual: le hermosa 
"Campanas tubulares",de Mike Oi 
dfield. Estas grandes formas, re 

cien exploradas, eran imperfec
tas , necesitaban una experimen, 
tación mayor:aquí ya tenemos ate 
entrar en el concepto de tonali 
dad, o sea una clave musical en 
tomo a la cual se resuelvan las 
obres para que no parezcan sim
plemente melodías enganchadas.
Quien mejor lo logre dando ade 

mas una joyita para la posteri
dad, uno de los mejores discos 
producidos por la música moder
na, es Yes con "A las puertas 
del delirio", aparecido en "Re 
leyer". En esta obra, modelo de 
perfección donde se conjugan : 
sincronización, polenta, inspi
ración, creatividad, genio, Yes 
logra la tan mentada unidad es
tructural: todas las partes de 
la composición responden a un 
mismo patrón musical, de modo 
nue nos da una sensación de en_ 
semble pocas veces oída. La pri 
mera parte de la canción, entre 
cambios de ritmo, se desarrolla 
en un mismo nivel. Cuando se de 
cide pasar a otra tonalidad pe

ra renovar el aire, se ha logre 
do de tal manera que parece que 
ente evolución fue forzado por 
la melodía. Por su lado, cada m 
melodía es presentada, desarro
llada y agotada hasta sus últi
mas formas. En "A las puertas.'.' 
se manifiestan fuerzas crecien
tes que rematad en una convul
sión de sonidos y efectos, de 
la cual surge nuevamente una rae 
lodía en la tonalidad inicial.Y 
un final casi galáctico que re
percute largamente en nuestros 
oídos. Si a esto agregamos las 
condiciones de los instrumentis 
tes, la voz de Anderson, la ade 
cuación instrumental a los soni 
dos y la exacta y sobria orques 
" a c i on A s "A 1 a s p ue rt a s . . Ce 
bremos porqué estamos ante veiri 
tidos minutos de música pura que 
pasaran a la historia.

MELODIA ..La música moderna recibe un a
porte valiosísimo de la electro 
nica. Por primera vez se la usa 
para crear (anteriormente sólo 
se había explorado la recreaci
ón de obras clásicas con losins 
trómentos electrónicos). El so* 
nido electrónico junto al eléc- 
.trico, abre un campo nuevo dein 
finitas posibilidades expresias, 
puede sonar tanto atrozmente e- 
gresivo como sentimental y dul-' 
ce. Con esta misma medida repre 
senta los extremos del mundo de

'hoy.
Todos los instrumentos de cuer 

da y teclados son electrifica - 
dos. Esto amplía considerable
mente el campo instrumental de 
los grupos, que después de lafU 
ría del rock and roll ban inco_r 
popado casi todos los instrumen 
tos clásicos (desde el violín a 
la celesta).

Con este bagaje de nuevos epo_r 
tes la música moderna se prepa
ra a revolucionar las melodías 
musicales. No le cuesta mucho h 
grarlo: estalle sobre un mundo 
en crisis desatando melodíascru 
das y punzantes, agresivas, que 
demuestren desganada la reali - 
dad del mundo actual: por ejem- 
plo,"Hombre esquizoide del si
glo XXI", de King Crimson. Tam
bién alcenza melodías nuevas y 
suaves. Un particular represen
tante puede ser Jean-Luc Ponty, 
dentro del jazz-rock, que ataca 
con idéntico resultado los dos j 
extremos. Esto a partir de qie_r 
tas pautes heredadas de tiposmj' 
sicales anteróores¿ mucho es lo 
que se ha tomado al blues, él 
rock , el jazz/ Pero quizás el 
grupo más revolucionario meló
dicamente fue King Crimson, so
bre todo en sus últimos discos.
Los increíbles laberintos as¿- 

cendientes que va creando Fripp, 
en tema como "Larks" Tonges in 
Aspic", "Part two", "Ruptura" , 

jl.nxtTnu-ruto: 
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llegan a hacerse insos.Jtenibles, 
insoportables el oído receptivo, 
transmitiendo un caudal de ener 
oís condensada que explote de 
golpe. La mejor expresión se era 
cuentee enastarles*, del disco 
Red, Amas de estas escalas asee 
diehtes, Crimson es quien mejor 
(sa transmitido expresividad a 
travez de une nueva música.
AAsí comu Releyer es una de les 
mejores composiciones irrtegrles 
"Lrrks Tongues ira Aspic"l°parte 
es una obra maestre en donde 
a través de una nueva música, 
une rrusica de símbolos y claves 
e veces sistemática y a veces i' 
fluida, se expresa un increíble, 

caudal de sentimientos tíBC^ei 
dos de una manera punzante! an
gustia, miedo, inestabilidad.Las: 
voces del fontfl el ruido de alón 
drns, el clima obsesivo y opresi 
vo de esta canción es lo que lie' 
ge a hacerla verdaderamente insol 
portable. Posiblemente sea "Lark 
..." melódicamente hablando, lo ' 
mas logrado y revolucionarto de 
lp música moderna.

ARMONIA

La armojía requiere un estudio 
pa rticular y concienzudo, que :i 
por lo general es desdeñado por 
la música popula r.Ademes , la

formación autodidáctica de mu
chos músicos de rock les impide 
un conocimiento valido.No obs- 

M.Tíxamu.-ndij'- 

tante, se han producido en le 
música moderna innovaciones 
importantes. Influidos mayormen 
te por las técnicas de poliar-ijp 
nía de principios de siglo en 
la música seria. De un modo u 
otro, muchas de les innovacio
nes armónicas en lo > moderno, 
han surgido de las zapadas o Is 
sobredosis, de manera casual. Le 
utilización g.e diversas armonías 
ha creado formas musicales que , 
si bien de dificil comprensión , 
de ninguna manera son ruido .Cons 
tituyen una revolución dentro de 
la música popular, y hace al oí
do que la escucha mas conocedor, 
mas apto para distinguí r distin
tos inr isumesloy, coaiopooioy y 
una música cuya complejidad se 
gudiza por no rendirse ante la 
simplicidad. Un ejemplo clasico! 
el principio de "El duro Tiempo 
del Cambio", de ‘Cióse to the Ed 
ge’ (Yes).

RITMO.
Después de mucho explorar los 

ritmos, bluseros, rockeros, ne
gros, blancos, etc., etc., pode
mos decir que en cierte medida la 
música popular moderna produjo in 
novaciones propias. La música po 
pular, besamentada fuertemente si 
el ritmo, siempre otorgó a éste 
un caracter local! por ej.el fólK 
lore o el folk—rock, siempre des 
cubrían a la canción un lugar, u 

na región o lo delataban como tal 
tipo de música. La música moder
na ha logrado ritmos propios con 
aportes de todos pero sin raíces 
mas que en sí mismas, en esa bus 
queda que recorre todos los rit
mos. Tal es el caso de “Masas 
en total Contención", de ’Close 
to the Edge", un ritmo movedizo 
y vivaz que nos suena e nuevo.
También algunos ritmos de "Wish

you where here" (Pink Floyd).Pe 
ro al hablar de ritmo debemos vg 
vera ’Larks’ Tongues in Aspic'i 
segunda parte, donde Crimson ere 
un. ritmo nuevo, innovador, irre
gular, saltado, reflejo mecanicé 
ta de le época y nuevo aporte 
que demuestre hasta qué punto st 
he independizado de la música me 
derna y en qué medida ha evolu
cionado.

¿i. TVUx.'nvu/nztcr-
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GILBERTO GIL
AO VIVO (EN VIVO EN MONTREAUX)

i •

Esta grabación fue extraída de 
la actuaoión de Gil en el fes
tival Internacional de Jazz de 
Eontreaux!
Lamentablemente aquí no pudi

mos conocer el disco en su to
talidad pues por razones de eos 
to y para facilitar su venta , 
se extrajo lo mejor del recital 
y se editó en una sola placa.
Este álbum está atiborrado de 

ritmo, de alegría tribal, todo 
es una marea de estridencia,de 
cálidos aires bahianoB con la 
fuerte savia de la raíz negra, 
donde el ritmo sobrepasa a la 
armonía y cada nota alimenta el 
alma festiva del público,traajs 
formando el ritmo en delirio oo 
lectivo. Los temas, por lo ge
neral, no denotan sólo el aoe_s 
to rítmico, pues detrás de esa 
Bamba saltimbaquera también es 
tá el ritmo afro, le fuerza 
ckera de la guitarra de Pepeu, 
el frenesí del reggae implíci
to ,en el alegre Qhororó. párra 
fo aparte merecen los excelen
tes músicos que lo aconpaSan : 
(ESPECIAL MENCION PARA DJALEA

54. VÍAA'í’V'

COHFEIRA Y JOñGINHO). pues lo 
respaldan con justeza y pul
critud.
Pam terminar, un disco hermoso 
una voz muy especial» típico del 
sentir bahiono y una música sin 
exelsas melodías pero con una 
fuerza y uri talento sin limites

FETICHE (FEITICEO)
NET MATOGROSSO

De cuando em cuando en ruestro 
país recuerdan que los talentos 
existen pero es más: VIVEN , y 
resulta extraño que en estos 
días de oquedad y desvarío den 
tro del ámbito discográfioo na 
cional, atacado por la horda dis_ 
co, aparezca un manojo de her
mosas canciones rotuladas bajo 
el título de FETICHE. El respm 
sable de este enjambre delicia 
so es un extraño bailarín—ac
tor - rookero llamado Ney Mato
grosso, ex cantante del, partes 
gracia, desaparecido grupo Se
cos y Molhados. No es mi inten 
ción destacar las condiciones 
musicales de Ney en un tono e
levado pero no cabe otro adje
tivo, es un iluminado, pues re
pruebas de sobra que corroboran 
lo expuesto. Su entonación ma
neja con tanta justeza los to
nos graves como los agudos, es 
pecialnente en el tema Mal Ne
cesario. Su ductilidad inter

pretativa no tiene límites, su 
garganta sangra erotismo, lirto 
mo, poesía. En esta placa hay 
de todo y para todos desde el 
romanticismo de Dos Cruces (un 
hermosísimo bolero de Carmelo 
Larrea), el vuelo infantil y 
tierno envuelto por el cálido 
ritmo reggae de Fé Niño (tema 
que Gil compuso para Ney), la 
fantasía y la belleza de Bando 
lero
Matogrosso remarca en este su

SDNATA OTOkAL 

Implimentando un clasico problema de nuestra sociedad, la rup
tura familiar, Bergman boceta inteligentemente un diálogo cruel 
y ácido, casi de replano de una hija dominada por el desprecio 
de su madre.Ingrid Bergman (1a madre), se muestre con una perso
nalidad fríe y calculadora debatiéndose entre la vida artística 
y su seno familiar, absorvido por su medio y por un falso ego, 
siendo Liv Ullman (la hija), la receptora de todos sus traumas. 
Un ser sumiso, mercado por el terror materno, brillantemente 
representado por la actriz noruega, que espera durante largo tie®_ 
po la oportunidad de poder evidenciar a su madre, la castración 
que le ha propinado, apoyándose no sólo en su quebradura interior 
sino también en la invalidez de su herma na (excelen te actuación). 
Bergman desgrana, desnuda la conducta humana logrando de un hecho 
trillado, como es el drama camal de una hija desprotegida, una 
obre maestre del cine donde a veces tal es la expresión, que los 
diálogos son ■ "innecesa ríos", consiguiendo una representación casi 
teatral.
Obligación no perderse este film, donde el clima, la fotografía 
y la actuación muestren una vez más la capacidad creadora del 
profundo aunoue a veces hermético director sueco.

cug-rto disco (segundo en la Ar 
gentina) su excelsa versatili
dad interpretativa, con ribetes 
de dulcificado y oarnal erotie 
mo. Excelente la producción,el 
álbum fue mixado en EE. UU., y 
el sonido ooao la calidad de la 
placa son excelentes.

En resumen, Fetiche es una jo 
/a imprescindible para los a - 
mantés de la música sin falsos 
gncasillamientos.
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