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TRES INTERROGRMTES COLOMBINOS
El Retrato —  Su Judaismo —  Patrias 5 upuestas

En la vida del Gran Almirante 
hay luces y sombras, como un per
sonaje de leyenda heroica se sabe 
mucho de el y pareqe que no se sabe 
nada. No obstante, el fino buril del 
investigador ha perfilado su figura 
un poco fantástica que cada vez se 
destaca más de la bruma del siglo XV

Por Enrique de Gandía

El Retrato
INURHNTE siglos investigadores 

de todos ios países han bus
cado ¡nútilmante un retrato au
téntico de Colón. Rara será la 
obra sobre la historia de Amé
rica o del descubridor que no 
exhiba una efigie del navegante 
genovés. El más popularizado 
es el de Teodoro De Bry que re
presenta a Colón con una abun
dante melena. Esta figura e9 una 
fantasía o pertenece a un perso
naje desconocido. El dibujo he
cho por De Bry sirvió de proto
tipo a innumerables imágenes. 
El retrato de Colón que se ex
hibe en el Metropolitan Museum 
de Nueva York y perteneció an 
tiguamente al principe Talleyrand 
Perigord, se aseguró que fué eje
cutado por Sebastián del Piombo; 
pero lo único cierto es que nunca 
pudo ser h ech o  por del Piom
bo y sólo fué i n s p i r a d o  por 
el dibujo que De Bry publicó en
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2 COOPERACION

1595. En la Real Academia de la Historia, 
de Madrid, existe un retrato de Colón que, 
sugún muchos autores, es auténtico. Sin 
embargo, ha podido comprobarse que es 
una reproducción hecha por J .  M. Galván 
del cuadro que se encuentra en la colección 
de Paolo Giovio, del cual nos ocuparemos 
más adelante. Hay unos treinta y tres re
tratos de Colón que se reproducen cons
tantemente y que son en muchos años — 
hasta siglos — posteriores a la época del 
descubridor.

El retrato más antiguo que pretende 
reproducir las facciones de Colón, es el 
que se halla en la galería Gioviana de 
Como y en la actualidad pertenece al con
de Alejandro de Orchi. Algunos críticos 
sospechan que fué ejecutado con los datos 
que pudo suministrar don Hernando Colón 
cuando estuvo en Italia; pero esta suposi
ción no pasa de tal. La más antigua men
ción de este cuadro se remonta ai año 1556. 
No se ha podido averiguar quién fué su 
autor. En el año mencionado, monseñor 
Paolo Giovio lo poseía en la colección de 
cuadros de hombres ilnstres que había for
mado en Como Estas colecciones de per
sonajes pintados años después de su muerte 
eran comunes en el siglo XVIII. A menudo 
un noble encargaba a uno o varios pintores 
una galería de antepasados de les cuales 
sólo se conocía el nombre. No hay ningún 
inicio que permita sospechar que Colón fué 
retratado por algún pintor. Este hecho no 
debe extrañar, pues tampoco se conservan 
retratos auténticos de ios Reyes Católicos 
El retrato de la galería Gioviana, aunque 
sea el más antiguo, no puede afirmara? que 
reproduce la verdadera fisonomía del des 
cubridor. Igual juicio merece el que figura 
en la obra de Aliprando Capriolo, CentO 
CSpitani ¡llustri, publicada en Roma en 1596. 
Este último retrato es una variante del de 
la colección Giovio.

En cambio, podemos hacernos una idea 
de la figura del almirante con las descrip 
ciones — Gaffarel las ha reunido en una 
nota — que nos han dejado algunos cronis 
tas Don Hernando afirma que su padre 
era un hombre de hermosa presencia. En
un Libretto de tutta la navlgation de Re di 
Spagna, publicado en Venencia en 1504, se 
dice que Colón era «zenouese, homo de 
alta et procera statura, rosso, de gran in
genio, et faza longa». Gonzalo Fernández

de Oviedo lo describía «de buena estatura 
e aspecto, más alto que mediano, e de re
cios membros: los ojos vivos e las otras 
partes del rostro de buena proporción: el 
cabello muy bermejo, e la cara algo encen
dida e pecoso. Gracioso quando quería, 
iracundo quando se enojaba», Las Casas 
traza esta pintura del almirante: «Lo que
pertenecía a su exterior persona y corporal 
disposición, fué de alto coerpc, más que 
mediano; el rostro luengo y autorizado; la 
nariz aguileña; los ojos garzos; la cara color 
blanca, que tiraba a rojo encendido; la 
barba y cabellos, cuando era mozo, rubios, 
puesto que muy presto con los trabajos se 
le tornaren canos; era gracioso y alegre y 
bien hablado... Finalmente, representaba en 
su persona y aspecto venerable, persona de 
gran estado y autoridad y digna de toda 
reverencia; era sobrio y moderado en el 
comer, beber, vestir y calzar..»

Podernos imaginar a Colón como a un 
hombre más bien alto; de barba y cabellos 
rubios; cara larga y encendida; nariz agui
leña; ojos azules; porte desenvuelto y ele
gante. Joam de Barros, en su historia ftsia, 
dice que Colón era hombre hablador y 
fantástico. En síntesis, debía ser un tx 
traordinario conversador, atrayente y su
gestivo como pocos hombres en el mundo.

Ei pretendido judaismo
Una de las mayores aberraciones que 

se ha cometido en la historia de Colón es 
la de pretender que era un judío converti
do. La especie fué divu'gada ampliamente 
a raíz del descubrimiento de Celso García 
de la Riega de unos documentos en Ponte
vedra que contenían los apellidos de Colón 
y Fonterosa. La tesis del Colón gallego 
no se podía explicar sin admitir que el 
descubridor, a d e m á s  de gallego, era 
judío, y que para ocultar su religión acui
taba también su origen. En un principio 
los partidarios de la tesis gallega sólo pro 
cedieron por deducciones, afirman do que 
el origen semítico de Co ó i habí > que es- 
íudiarlo «en su tipo físico, f>n su tempera
mento y  en sus escritos». En los escritos 
sólo hillaban de ‘judaica las invocaciones 
al cielo, les nombres bíblicos, ciertas me
táforas y descripciones. A juicio de los 
mismos autores los retratos de Colón (ad- 

(Continúa en la página 10)
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COOPERACION 3

Irregularidades en la fructificación de
los árboles

Hay detalles en el cultivo de los árboles frutales que deben tenerse en 
cuenta, para lograr buenas cosechas, corno los siguientes: Algunas veces flo
rece abundantemente un árbol y sin embargo la cosecha de frutos es nula 
o muy pequeña. Esto se debe en algunos casos, como sucede en el agua
cate, a que el polen de los estambres está maduro antes que lo esté el pis
tilo o viceversa. Sembrando variedades que tengan cualidades opuestas en 
este sentido, se obtendrán buenas cosechas.

El naranjo es uno de los árboles más productivos, y sin embargo la 
reputada naranja Washington Nave! no tiene esta cualidad en el mismo gra 
do que las otras, a causa de que sus flores no producen buen polen. Las 
anteras, por lo común, están endurecidas y no tienen la apariencia harinosa 
que les da el polen maduro. Intercalando árboles que tengan flores norma
les, puede suceder que se obtengan apreciables cosechas.

Un suelo empobrecido o la sequía muy prolongada y eb exceso de hu
medad pueden ser causas de malas cosechas. Abonando convenientemente, 
regando y drenando el terreno, pueden subsanarse estas causas de mala pro
ducción.

El exceso de savia produce demasiado follaje en algunos árboles, lo que 
les impide florecer y dar fruto. Se logra a veces remediar esto, quitándo
le algunas raíces laterales o cortándole al árbol, una angosta tira de corte
za que abarque la mitad de la circunferencia del tronco, para disminuir la 
corriente de savia. Si tiene que hacerse en los años siguientes esta opera
ción 'se cortará la tira de corteza en el lado opuesto a la que se cortó y 
a diferente altura.

ñ c o d o s
He aquí uno de los procedimientos ingeniosos para propagar árboles: 

Se quita al árbol una porción de corteza como de dos centímetros de an
cho, escogiendo para este fin una rama que esté muy nutrida de fruta y se 
rodea esta rama, por el sitio en que se ha descortezado, con una masa de 
tierra gredosa o de marga, sujetándola con fuerza por medio de una tira de 
estera o de un lienzo muy resistente. Encima se suspende una vasija llena 
de agua y que tenga en el fondo un agujero casi capilar, a fin de que dé 
salida al agua lentamente y el vendaje esté siempre húmedo. Al poco tiem
po, la rama echa raíces por encima del punto desdortezado.

Si se ha hecho la operación en el verano, en el otoño puede separar
se del árbol la rama y plantarla sola.

El acodo es empleado por muchos fruticultores con éxito.

Procesamiento Tecnico Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



4 COOPERACION

Instrucciones para instalar un colmenar
Por Miguel Medici

El apicultor que tiene a su car
go el gobierno de las abejas persi
gue casi siempre un fin utilitario, co
mo !a obtención de miel, cera, sub
productos, reinas, núcleos y enjam
bres. Pero para que los beneficios 
sean mayores, el apiario se debe ins 
talar en un medio apropiado que per
mita el desarrollo normal de las co
lonias.

La elección del lugar en que se 
instala ha de merecer por lo tanto es
pecial cuidado, porque si las condi
ciones son adversas, no es posible ob
tener rendimientos satisfactorios.

ELECCION DEL LUGAR

Los recursos nectaríferos del mis
mo deben ser abundantes y de pri
mer orden, siendo conveniente que 
en sus alrededores hay.) plantaciones 
tales como acacias, eucaliptos, gira
sol, nabo, frutales de pepita y otras 
plantas nectaríferas que el novicio 
puede distinguir con sólo observar si

las abejas se posan en sus flores a 
recogen néctar, polen o ambas sosas 
a la vez.

La producción de un apiario pue
de variar de acuerdo a diversos fac
tores, entre los que figuran las carac
terísticas del año, atención de las col
menas, conocimientos técnicos-prácti
cos del operador, cantidad de colonias 
existentes en el lugar, raza de abe
jas, etc.

El lugar debe estudiarse antes 
de instalar el apiario, determinándose 
además el promedio de rendimimien- 
tos obtenidos en él en los» últimos 
años por los agricultores que traba
jan racionalmente. Dicho promedio 
no debe bajar de treinta y cinco ki
logramos de miel por año y por uni
dad para que el colmenar produzca 
beneficios.

EPOCA DEL AÑO

La época del año para instalar 
el apiario empieza cuando aparecen

I Ordene sus Trabajos a la Tipografía

- P E R E Z  E S T R A D A
Especialidad en Formularios Comerciales

Tarjetas de Visitas 
Tarjetas de Felicitación 
Invitaciones de Boda 
Recordatorios de Misas 
Recetarios de Médicos

0 S0

Papel Timbrado 
Facturas
Motas de Crédito 
Extractos de Cuenta 
Recibos 
Libros

Folletos
Periódicos
Revistas
Programas
hojas Sueltas, etc., etc.

oSo
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COOPERACION 5

los primeros zánganos y dura hasta 
un poco antes de marzo aproximada
mente.

INICIACION

Si no se conocen bien las cos
tumbres de las abejas y el modo de 
manipularlas, no conviene instalar mu
chas colmenas al principio, porque de 
lo contrario el aficionado, por falta 
de práctica, puede desanimarse y aban
donar la explotación al sentirse im
potente en ciertos momentos para 
capturar y acondicionar en las colme
nas los numerosos enjambres que pue
dan salir; cómo quitar o poner alzas, 
dar nuevas reinas a las colonias huér
fanas, zánganeras o que las necesitan,

fusionar o fortalecer familias poco po
bladas, realizar, en síntesis, todas las 
operaciones que se presentan espe
cialmente a principio de temporada o 
en la época de floración, en un col
menar importante. Tal es el motivo 
por el cual nunca conviene al princi
piante instalar más de cinco colmenas, 
número que podrá aumentar más ade
lante de acuerdo a los conocimientos 
y práctica adquiridos y a las perspec
tivas del negocio.

TIPOS DE COLMENARES

El colmenar puede ser de aficio
nado, de granja o chacra e industrial. 
La instalación del primero no exige 
mayores requisitos en virtud de que

GENERAL SUPPLIES & TRADING COMPANY
Tractores e Implementos marca
* * A L L IS  C H A L M E R S ”
— especiales para agricultores —

flnexo: Cln bien equipado Taller Mecánico 

Llantas y Neumáticos Marca GENERAL
Calle del Comercio, —  Frente al Hotel Roosevelt. —  San Pedro 5ula.
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6 COOPERACION

comúnmente se instala a título de en
tretenimiento o estudio. El de gran
ja posee generalmente unas cincuenta 
colmenas y se explota como industria 
anexa a la misma. Para su instala
ción se tendrán en cuenta algunas de 
las directivas que consignamos más 
adelante. Se considera colmenar in
dustrial al que posee un gran núme 
ro de colmenas, que es generalmente 
de más de 150. Este debe ser ubi
cado en una zona o región eminen
temente nectarífera y estará alejado 
algunos kilómetros de los sitios don
de haya otros apiarios imDortantes— 
750 por ejemplo— se dividen las mis
mas en trses grupos de 250 unidades 
cada uno, debidamente distanciados 
para evitar los inconvenientes de la 
aglomeración. Debe instalarse, asi
mismo, de acuerdo a los últimos ade
lantos de la técnica apícola y esta
rá a cargo de un profesional com
petente y trabajador.

Su número de colonias se debe re 
ducir cuando los rendimientos mer
men varios años seguidos, p o r q u e  
ello puede ser indicio de que el lugar 
está saturado de abejas o que la can

-EL CAIRO-
De Salomón y Elias yuja

Hierro para construcciones de todo tamaño 
y grueso.

Clavos de hierro para construcciones en 
todo tamaño.

Inodoros y Tubería Sanitaria.
Tubería galvanizada para servicio de agua. 
Distriduidores de los famosos licores Cubanos

-  L A V I N -
Visite (Jd. el Almacén EL CAIRO, el 

preferido del público.

tidad de plantas nectaríferas ha dis
minuido por cualquier causa. Si el 
promedio anual es satisfactorio o au
menta, se puede elevar la cantidad de 
colonias mientras dichos promedios 
no disminuyen.

INSTALACION

Las colmenas se colocan sobre ba
ses colectivas o pilares individuales 
de unos 40 centímetros de alto a fin 
de facilitar su manejo y evitar que la 
humedad del suelo deteriore los pisos 
y que los sapos coman las abejas. 
Conviene, igualmente, que tengan una 
na ligera inclinación hacia adelante pa
ra impedir que el agua penetre en los 
días de lluvia y forme en su interior 
un ambiente húmedo y malsapo.

Las bases colectivas se preparan 
construyendo pilares distanciados un 
metro y medio entre sí sobre los cua
les se ponen dos hierros T en los que 
se acondicionan las colmenas. La se
paración entre los hierros ha de ser 
tal que entre ellos pueda caber un 
panal.. Esto facilita mucho el traba
jo cuando se opera sin ayudante. En
tre cada colmena ha de haber una 
distancia mínima de un metro.

Los caballetes de madera no se re
comiendan, porque si bien resultan 
más baratos, esta economía es ficticia, 
pues con el tiempo se pudren, incli
nan y desvencijan, dando lugar a que 
las abejas construyan panales mal he
chos o inclinados. Los pilares de 
material son algo más costosos, pero 
resultan más económicos, pues duran 
mucho tiempo y no se deforman.

Entre cada hilera de colmenas se 
deja una calle o pasaje de cinco me
tros de ancho, más o menos, que 
permita trabajar cómodamente y evitar
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COOPERACION 7

que las reinas se equivoquen de col
mena cuando vuelvan del vuelo nup
cial y sean muertas por las vecinas 
como intrusas. Además se elimina 
el peligro de que las abejas se irriten 
debido a los movimientos del opera
dor y lo piquen.

La entrada «le las colmenas debe 
mirar hacia el noreste para evitar que 
los vientos fuertes y fríos, especial
mente las sudestadas, molesten a la 
colonia.

Para favorecer la polinización de 
las flores de los frutales y aumentar 
su producción, conviene colocar las 
colmenas en el centro del monte, ba
jo plantas de hojas caducas, a fin de 
evitar la sombra excesiva que vuelve 
agresivas a las abejas. No conviene 
ponerla» al lado de los troncos, por
que se ha comprobado que en algu
nos días muy calurosos y sin viento, 
la atmósfera es sofocante en su inte
rior y los panales pueden deformarse 
o fundirse. Hay que ubicarlas a un 
metro y medio más o menos de los 
troncos. La acción de los rayos so
lares del mediodía de verano se pue
de evitar colocando sobre la colme 
na— cuando están al aire libre— una 
pérgola económica da 2.50 m. aproxi 
madamente, de alto, construida con 
algunos postes o tirantes y cubierta

con chapas de zinc, o con juncos, ho
jas de palmera, paja, etc. De lo con
trario, se hace cubrir por enredade
ras nectaríferas de hojas caducas, ta
les como la glicina, chou chou, etc.

El colmenar se repara de los fuer
tes vientos por un cerco vivo que 
puede formarse de la siguiente mane
ra: exteriormente un cerco de ligus- 
trina; un metro hacia el interior, una 
hilera de eucaliptos separados entre 
sí por tres metros. Y a seis metros 
de éstos—siempre hacia el interior— 
una hilera de acacias, separadas en
tre ellas por cuatro metros y medio.

Si se desea obtener una flora
ción nectarífera—y no melifera, como 
se dice, porque las flores no dan miel 
sino néctar—conviene que las acacias 
sean de floración escalonada, lo mis
mo los eucaliptos. Las épocas de flo
ración dependen de factores climáti
cos y meteorológicos y de la situa
ción geográfica en que se halla el col
menar,

En la proximidad del colmenar 
se coloca un bebedero con agua cons
tantemente limpia, en la cual se po
nen pajas, corchos o maderitas, para 
que las abejas no se ahoguen al beber.

En las cercanías se instalará tam
bién, el taller o laboratorio del api
cultor, el que ha de estar de acuer-

BANCO ATLATIDA
La Ceiba

Se ocupa de toda clase deservicios bancarios y tiene 
corresponsales en las principales ciudades del mundo.

S U C U R S A L E S :
Tegucigalpa —  San Pedro Sula —  Puerto Cortés —  Tela.
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8 COOPERACION

do con la amplitud de la explotación. 
Su ubicación próxima al colmenar tie
ne importancia para evitar pérdidas 
de tiempo y de trabajo cuando hay 
que transportar alzas con miel y de
más enseres apícolas, permitiendo, a 
veces, observar la salida de algún en
jambre que debe capturarse antes que 
se aleje y pierda.

Sus puertas y ventanas, si no tie
nen vidrios, se cubren con alambre 
tejido de malla fina para evitar la en
trada de insectos. Las puertas de ac
ceso serán dobles y las internas de 
tipo común. Las exteriores tendrán 
dos hojas; serán cubiertas de tela me
tálica y se abrirán y cerrarán auto
máticamente.

Este taller será tan amplio como 
lo requiera la importancia del colme
nar. Tendrá piso de mosaico o de 
material bien liso para poderlo lavar 
y secar rápidamente y sus paredes 
también serán lisas y pintadas, prefe
rentemente de blanco.

En su interior habrá colmenas 
alzas, rejillas excluidoras de reinas, 
marcos, extractor de miel, tanque ma
durador y pasteurizador, batea para 
desopercucular panales, mesa de már
mol pileta, estufa, termómetro para 
tomar la temperatura de la miel o de 
la cera fundida, filtros, balanza, im
plementos para alambrar y colocar ho
jas cercas en los marcos, armarios 
para guardar y desinfectar los pana
les de reserva, y toda cuanta herra
mienta se estime necesaria. Todo ello 
se dispondría ordenadamente en luga
res adecuados, colgado de las pare
des, etc.

El extractor se puede asegurar 
al piso con tablas empotradas en el 
suelo para que no se mueva o trepi
de durante el desmelado. Lo ideal se-

Y a

^ Í » E C S A

lUUAS.'

\  ^  » __  y

Ya no hay dolor d« cabeza 

Ya no hay neuralsia tenaz 
Porque los dos con presteza 
Se los quita uno con ZAS

ZAS la pastilla moderna de 
efecto rapidísimo contra el 
dolor de cabeza.

En ¡abrtcitos económicos

ría acondicionarlo sobre una platafor
ma de unos 2.50 metros de alto, a 
la que se llegará por una escalera con
venientemente colocada. En el grifo 
del mismo se coloca, en tal caso, un 
caño cuyo extremo libre se hace des
embocar en el tanque madurador, el 
que se hallará a un vivel inferior para
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COOPERACION 9

que la miel que sale del grifo duran
te el desmelado pase directamente al 
mismo. Sobre el tanque madurador 
se coloca uno o más filtros de tela 
metálica a fin de que retengan las 
partículas de cera de la miel. Si se 
utilizan varios filtros, el primero ten
drá mallas más grandes, el segundo 
algo más pequeñas, y más chicas el 
tercero, con lo que se consigue que 
las partículas de cera vayan quedan
do en los filtros según sea su tama
ño, obteniéndose de este modo una 
miel bastante purificada.

El tanque madurador se halla a 
unos 40 centímetros de altura del pi
so a fin de poder colocar bajo su gri
fo una balanza y las latas para enva
sar la miel, facilitando así la opera
ción y verificando el peso de los re
cipientes.

EL ASERRADERO

EL CONDOR
Es el más popular de 

esta ciudad.

Maderas en general, a 
precios equitativos.

Replantación de bosques
(Continúa)

Los cajones podrán contener de 50 a 
100 plantitas; siendo los de 80 los más con
venientes, porque además de tener vna can

tidad bastante importante de plantas son 
fáciles de manejar. Esta última considera
ción es importante porque en la carga y 
descarga de las plantas ocurren muchos ac
cidentes debido a lo poco manejables que 
son los cajones. De todos los tipos de em 
balaje apuntados, el del cesto es el más con
veniente desde el punto de vista del cul
tivo. Económicamente, sin embargo, deja 
un poco que desear debido a su precio. 
Los que pueden conseguirlo a un precio 
conveniente deben continuar usándolo de
bido a la comodidad de su uso. Para reem
plazarlo se utilizan las bolsas de papel, ca
jeas de hoja de madera y el taquarussú, 
caña gruesa, que es más barata cuando las 
plantas que lo producen existen en canti
dad suficiente en la propiedad. Los inter
nudos del Taquarussú se aprovechan cerran
do los dos nudos en sus extremos. Laca- 
ña debe tener unos 15 cms. de altura y 10 
en . de boca. En el momento del trasplan
te debe ser colocada sobre una superficie 
horizontal y rellena en dos tercios de su al
tura con la mejor tierra de que se dispon
ga, la cual deberá ser ligeramente apretada. 
Depués de colocada la planta acaba de re
llenarse apretando un poco más para afir
mar la plantita. Terminada la operación 
del trasplante se llevan estas cañas con la 
planta a un terreno ligeramente inclinado 
donde haya sombra. Luego se riega.

Para la bolsa de papel, se sigue ia mis
ma técnica, pera con más cuidado en el 
manipuleo. También es necesario que las 
hileres exteriores de las bolsitas queden 
apoyadas contra un cerco u otro obstácu
lo cualquiera, que al mismo tiempo que les 
sirve de apoyo facilita la salida de las aguas 
de riego que pudrirían el papel de las bol
sas muy rápidamente si quedara debajo de 
ios mismos. También debe usarse para re
llenarlas tierra un poco arcillosa a fin de 
que se formen terrones rápidamente, de mo
do que la tierra no se desmorone en caso 
de que se rompan las bolsitas.

Estos envases se preparan cortando 
un pedazo de papel de embalar, aceitoso, 
impermeable, de unos 31 centímetros de an
cho y de la altura de varias bolsitas. Se 
dobla por el medio en el sentido de la ma
yor dimensión (altura del pedazo de papel) 
y se cose a máquina de modo que la bol
sa quede resistente en la costura (un cen-
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lo COOPERACION

Tres Interrogantes . . .
(Continuación de la  págica 2

vertimos que ninguno se detiene a probar 
su autenticidad) revelan la raza judía. Lo 
mismo dicen de sus costumbres. Por último 
recuerdan que en un auto de fe celebrado 
en Tarragona en 1489 aparecen un Andrés 
Colón, su mujer y su suegra, todos judíos, 
y mencionan entre los amigos de Colón a 
varios judíos convertidos, como Luis de 
Santangel, Gabriel Sánchez y otros. Estos 
argumentos, como es natural, son tan en
debles que no necesitan refutación. Pre 
tender descubrir el judaismo de una persona 
por ciertas frases que son igualmente cris- 
trianas, y algunas amistades de judíos con
versos— empleados oficiales con los cuales 
había forzosamente que tratar — es dema 
siado pueril para ser tomado en serio.

El decrédito en que cayó la teoría del 
Colón gallego y, por consiguiente, judío, 
aumentó con los nuevos elementos de juicio 
que trajeron ciertos escritores regionales 
españoles y judíos norteamericanos. Los 
primeros hicieron notar que el judaismo de 
Colón podía provenirle por parte materna, 
puesto que en 1435 habitaban en Ponte 
vedra un Abraham y un Eleazar Fonterosa, 
hijos de doña Susana Fonterosa, judía; y 
los segundos ahondan sus investigaciones 
tratando de descubrir misterios inexistentes. 
Al efecto se extienden sobre imaginarias 
revelaciones que el judío astrólogo Abraham 
Zajuto pudo hacer a Colón y poner bien 
en evidencia que en el primer viaje de 1492 
tomaron parte el intérprete judío Luis de 
Torres y algunos otros israelitas. Pero las 
pruebas más convincentes que presentaron 
los historiadores judíos norteamericanos son 
las exhibidas por Maurice David en 1933 
David hizo notar que en doce de las trece 
cartas de Colón a su hijo Diego figura en 
la parte superior un monograma — a su en
tender hebreo— constituido por las letras 
B y H (Berth y Hai) que significan Besrah 
Hashem, o sea, Con ei favor de Dios. La 
única carta en que el monograma no apa
rece, es en la que Colón pide a su hijo 
que la enseñe a la reina Isabel. Tampoco 
figura el monograma hebreo en las cartas 
que Colón dirigía a otras personas. Pero 
tiende estaría encerrado el misterio es en el

monograma que constituye la firma de Colón 
Según el autor citado, el monograma

S.
S. A. S.
X M Y

seria la mitad de un Magen - David, o em
blema de David, cuyas letras serían las 
iniciales de la oración judía llamada Kadish.

Estas fantasías — sin ninguna base cien
tífica— por fortuna no convencen ni a los 
mismos escritores judíos birn informados. 
Jacobo Wasserman, por ejemplo, considera 
risibles los intentos de demostrar el judais
mo de Colón. En la actualidad ningún autor 
serio acepta estas teorías ya condenadas al 
olvido.

Algunas patrias supuestas
Además de las teorías de un Colón 

gallego y de un Colón catalán, han circu 
lado, hace años, otras fantasías acerca de 
la patria del descubridor. La quei en su 
época tuvo más resonancia fué la que hacia 
naner a Colón en Córcega, ea la ciudad de 
Calvi. El gobierno francés se aprestó a 
levantar en esta población un monumento 
a hijo tan ilustre. Eruditos españoles rei
vindicaron para España la gloria de la na
cionalidad de Colón, basándose en que a 
fines del siglo XV, Córcega pertenecía a 
Aragón. Harris9e y otros estudiosos echaron 
por tierra estas teorías, más insulsas que 
la novela forjada, años antes, por el judio 
Aaron Goodrich. E'te escritor norteameri
cano había hecho de^olón un griego, com
pañero de! corsario llamado Co ón el joven. 
El v e r d a d e r o  Cristóbal Cclóu habría 
sido un pirata negrero que a d o p t ó  el 
n o m b r e  de Colón, se casó con la por
tuguesa Felipa Moniz, robó a un muer
to — Alonso S á n c h e z  de Huelva — I09 
documentos en que constaba su descubrí 
miento en el Océano, «se hizo pasar por 
descubridor y redujo a esclavitud a sus 
compañeros...». Cuando las teorías de un 
CJqlón gallego demostraron q u e  bastaba 
ocuparse de la patria del descubridor para 
lograr una fácil popularidad, se multiplica
ron las supuestas patrias del almirante. Un 
periodista recordó que un navio de Colón 
tenía un origen vascongado, creyó hallar 
unas palabras vascas en sus escritos y, para 
mayor éxito en su polémica, aseguró qaber
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COOPERACION 11

decubierto una carta del duque de Medí- 
naceli en la cual el magnate andaluz ase' 
guraba que Colón era un marino vizcaíno. 
Un erudito extremeño — Vicente Paredes — 
creyó hallar la patria de Colón en Extre
madura; pero una réplica de Vicente Ba
rrantes trajo el silencio en torno a seme
jante noticia. Los partidarios de un Colón 
portugués fueron más numerosos. Tenían 
como primera base el hecho de que Tosca- 
n el ti creia portugués al futuro descubridor; 
luego, palabras portuguesas en los escritos 
que se suponía redactados por él, y, por 
último, sus relaciones con el rey de Portu
gal. Hasta se indicó la población de Co- 
los, Alemtejo, como lugar de su nacimiento. 
Un erudito inglés divulgó que Colón había 
nacido en Gran Bretaña porque su apellido 
era muy semejante a Collins. M’entaas los 
publicistas partidarios de un Colón catalán 
llamaban la atención con su propaganda^ 
un cléri go de Extremadura, Adrián Sánchez 
Serrano’ logró eclipsar por un instante, con 
admirabl* habilidad, a todos los cegadores 
de la patria genovesa de Colón. Su caso 
es verdaderamente notable poique demues
tra hasta dónde puede llegar el charlata
nismo. A su regreso de Roma, donde te
nía el cargo de capellán de la Iglesia Na
cional de España, logró entrevistarse con 
el rey Alfonso XIII y declaró que al cele
brarse las bodas de plata del reinado del 
monarca daria a conocer los descubrimien
tos que había hecho sobre la patria de 
Colón. Según él, estudiaba el problema 
desde veinticinco años en los archivos se
cretos del Vaticano y ea el de la embajada 
española ante la Santa Sede. El sábado 
27 de abril de 1929 escuchamos en el Ate
neo de Madrid una conferencia de este ex
traño erudito y posteriormente hemos re
cogido todas sus manifestaciones. Estamos 
en condiciones de afirmar que se trata de 
un caso de extravío mental o de audacia

casi inconcebible. Sánchez Serrano soste
nía haber descubierto que Cristóbal Colón 
se llamaba Cristóbal Enríquez Sánchez que 
el monograma de su firma encerraba, este 
nombre y, además, las palabras Siervo de 
Santa María. El descubridor habría nacido 
en el pueblo de Oliva de Jerez. Sánchez 
Serrano juraba que en un cipo de piedra 
hallado en el pueblo y que él tenia en su 
poder se leía esta inscripción: «Aquí murió 
Christcphorus He Enriquez Sánchez, almi
rante, virrey y gobernador del Océano In
dico y tierras descubiertas». En la iglesia 
de Santa María de Gracia afirmaba que ha
bía figuras alegóricas de las carabelas, un 
carcaj con sus flechas, un indio, un negro 
y un busto de un personaje parecido a 
Colón. Otra pintura con una mesa, tintero, 
pluma, dos banderas y un rollo de papel 
significaba el contrato hecho entre Colón 
y los Reyes Católicos. Por último no fal
taba una paloma con un ramo de oliva y 
un anagrama que decía «Columbus de Oli
va*. La fantasía de Sánchez Serrano llegó 
al extremo de divulgar que Cristóbal Colón 
pertenecía, por la rama paterna, a la fami
lia real, que descendía de don Enrique de 
Trastamara y que su padre era un obispo. 
En cuanto a la madre de Colón afirmó 
que era una Sánchez del Rúa, de Navarra, 
descendiente del rey San Fernando. Estos 
datos, Sánchez declaraba haberlos leído en 
una carta de don Diego Colón existente en 
Roma. La madre de Colón habría muerto 
en olor de santidad y estaba próxima a ser 
canonizada. El rey Fernando V la había en
cerrado en el castillo de Arcos, próximo a 
Olivenza. La madre del descubridor era 
tan bella que había servido de modelo para 
un cuadro que representaba uaa virgen y 
se encontraba en Rema. El presbítero Sán
chez Serrano llegó hasta anunciar que haría 
conocer las pruebas de sus descubrimientos 
por medio de la radiotelefonía. Tantas pro-

€ ~  PRESIDENTE PAZ
Z I  La Camisa Preferida
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12 COOPERACION

mesas terminaron en sainete. El diarro Ei 
Sol, de Madrid, dió cuenta de este final 
en su edición del 25 de noviembre de 1928: 
«La Comisión de Monumentos envió un de* 
legado al pueblo de Oliva de Jerez para 
obtener un vaciado del cipo que según el 
presbítero Adrián Sánchez tiene una ins* 
cripción reveladora de que Colón nació y 
murió en aquella población. Una vez ob
tenido el vaciado se presentó el presbítero 
y alegando que no permitiría la divulgación 
del documento, se apoderó de aquél. En
terado el gobernador, requirió la entrega 
del vaciado, y como el presbítero se ne
gara, se le impuso una multa de 250 pese
tas. El gobernador ordenó, además, a la 
guardia civil, que se incautara del cipo. Se 
practicó entonces un registro en el domi
cilio del párroco, pero resultó infructuoso. 
El gobernador pasó el asunto al fiscal y al 
juez de Jerez de los Caballeros, que inicia
ron un proceso contra el presbítero. Pa
rece que el vaciado revelaba la existencia 
de otra inscripción sobre la cual se hizo la 
del nombre de Cristóbal Enriquez Sánchez, 
que el presbítero asegura que es Colón*. 
Después de estos hechos el nombre del 
presbítero Sánchez no ha vuelto a sonar.

Los descubrimientos fabulosos relaciona
dos con los orígenes de Colón se repiten 
periódicamente. El último es el de los se
ñores Arturo Lobo de Avila y Saúl Santos 
Ferreira. Estos investigadores portugueses 
afirman que Cristóbal Colón era, en reali
dad, el príncipe portugués Salvador Gon- 
zalves Zarco, conocido por sus viajes a las 
islas de Madera. Podríamos recordar a un 
autor convencido que Colón era alemán, y 
a otro según el cual era noruego; pero 
creemos preferible dar punto final a estas 
teorías absurdas que sólo traen el ridículo 
para sus autores.

Más fundamentos tenían las suposicio
nes de los eruditos italianos de otras épo
cas que polemizaban acerca del pueblo de 
la Liguria en que Colón podía haber naci
do. Los partidarios del nacimiento de Colón 
en Savona se basaban sobre los mismos 
documentos de los defensores de la ciudad 
de Genova; pero suponían que el descubri
dor había nacido en Savona durante la 
permanencia de sus padres en esa ciudad 
El nacimiento en Cuccaro o en Cogoleto 
se basaba en los alegatos de don Baltazar

y don Bernardo Colombo en el pleito del 
mayorazgo. Otros pueblos de la ribera li- 
gur—como ñbisola Marina, Nervi, etc.—se 
disputaron el honor de ser la patria del des
cubridor; pero sus pretensiones, sólo fun
dadas en la existencia de familias apellida
das Colombo, que en nada se relacionaban 
con la del almirante, se vieron esfumadas 
ente la documentación genovesa. Los par
tidarios de Piacenza han esgrimido el tes
timonio de don Hernando'Colón, que vin
culaba su padre a los Colombo de esa ciu
dad. Piacenza fué una seria rival de Gé- 
nova cuando las actas notariales genovesas 
no habían sido descubiertas. Hoy ninguna 
ciudad italiana disputa el nacimiento de 
Colón.

(De Revista Geográfica Americana)

Replantación de bosques
(Continúa)

(un centímetro del borde del papel). Aun
que su duración parezca poca, puede ga
rantizarse que duran más de un mes, so
metidas a riegos habituales. Todo depen
derá de no , dejarlas en lugares donde se 
deposite el agua, salvo que el papel sea muy 
fino.

PLANTACION

Para el trasplante de las mudas al lugar 
definitivo pueden usarse plantas sacadas di
rectamente de los canteros de siembra o 
las que fueron trasplantadas a recipientes
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COOPERACION 13

adecuados. En este caso la proporción de 
plantas que se reponen después del tras* 
plante es mucho mayor para la generalidad 
de las especies, aunque sea el método más 
caro.

Para cualquiera de los dos es indispen- 
sable preparar el terreno limpiándolo y mar
cando los hoyos.

LIMPIEZA

Se refiere a la eliminación de yuyos en 
toda el área que va a plantarse. Puede in
cluir rozada ¿y carpida, o sólo ésta según 
se trate de yuyos altos o de vegetación 
rastrera. Siempre que sea posible deberá 
enterrarse y no quemarse los yuyos. El car
pido se puede hacer de dos maneras: de
toda la superficie y solamentejde las calles 
de la plantación (en los cerros o pequeñas 
elevaciones sólo se deben carpir las calles 
que corren eontra la inclinación de este 
terreno). Cada uno usará de los medios que 
más le convengan, pues su aplicación esta
rá supeditada a las probabilidades econó
micas del agricultor, la altura de los yuyos, 
topografía del terreno y otros tantos fac
tores que se hacen sentir en tal operación. 
La limpieza de toda la superficie facilita los 
trabajos posteriores, pero al mismo tiempo 
daja el suelo completamente sin protección 
contra la erosión y contra el recalenta
miento en lugares muy cálidos. El otro 
está contraindicado cuando se necesita li
bertad para marcar y abrir hoyos; siempre 
se ha dado preferencia al segundo de estos 
dos sistemas, no sólo par ser más econó
mico, sino también por quedar el suelo y 
las plantitas más protegidas contra los ri
gores del sol y de la erosión.

CULTIVO

Los trabajos de cultivo se limitan, en los 
primeros años, a limpieza del terreno para 
evitar qne las plantas todavía jóvenes sean 
sofocadas por los yuyos. La carpida alrede
dor de las plantitas en forma circular es la 
mas económica y es suficiente para permi
tir el desarrollo de las plantitas hasta que 
su copa sea lo suficientemente desarrollada 
como para dominar la vegetación que cre
ce a su alrededor

Además de eliminar la vegetación perju
dicial, esta forma de limpiar el terreno lo 
mejora porque durante la operación se es
carifica la superficie, ñ  fin de disminuir la 
evaporación del agua del suelo junto a las 
plantas, es conveniente cubrir la superficie 
alrededor de éstas con el pasto cortado.

Cuando las plantitas alcanzan la altura 
suficiente para dominar a la vegetación 
parasitaria, los cuidados se reducirán, cuan
do sea necesario, a limpiar los árboles de 
sus partes enfermas y a las podas.

Habrá, pues, necesidad de inspecciones 
periódicas para que sean eliminados todos 
los defectos que podrían perjudicar a la 
plantación si no fueran corregidos oportu
namente. Es indispensable que al ser pla
neada una plantación de árboles de esta 
naturaleza, se marquen espacios libres que 
puedan servir para combatir los incendios 
y que puedan ser utilizados como calles y 
caminos, por donde salgan los productos 
de la explotación ferestal.

Crema de coco
Póngase al fuego un litro de leche y cin

co cucharadas de azúcar; cuando hierva ad
hiéranse cuatro yemas de huevo bien ba
tidas revolviendo muy fuertemente. Déjese 
hervir todo revolviendo siempre (con una 
espátula de madera y cuando la leche se 
haya reducido a la mitad agréguense 250 
gramos de coco rallado; déjese que dé un 
hervor; se separa del fuego y se pasa la 
cierna por un tamiz o colador. Déjése en
friar y sírvase con vainillas.

Para matar las larvas de los insectos que 
hacen galerías en los troncos, la operación 
es muy sencilla: se abre con un alambe la 
entrada de la galería, se inyecta en ella 
con una jeringa de vidrio un poco de ben- 
bina y se tapa el agujero con cera.

Con buenas aves obtendrá mejores sesul- 
tados. Con malas gallinas obtendrá por 
cada una 40, 50 o 60 huevos al año.
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14 COOPERACION

Forraje que aparenta a los animales 
más gordos do lo que en realidad son

El Fenugrec o Trigonelia es una 
planta anual de !a familia de las Legumi
nosas, originaria de Africa y cultivada des. 
de muy antiguo como planta forrajera.

Planta de raíz simple y fibrosa, de 
tallo erguido, redondo, de color verde cla
ro, hojas pinadas, compuestas de cinco 
folíolas, ligeramente dentadas en los bor
des, de color ceniciento por la parte infe
rior, flores blancas o azules con viso ama. 
rilloso, que producen vainas angostas y en
corvadas. Granos de color café, amarilloso 
o amarillo rojizo.

Los tallos, las hojas y los granos tie
nen un olor fuerte, penetrante y aromático.

Existen dos especies, una aromática 
y ornamental, la otra forrajera. La orna
mental es la Trigonelia Azul, que se cul
tiva en los jardines,

Prefiere los terrenos de media con
sistencia, especialmente si son calcáreos.
El terreno se prepara como para culti- 
vaa cereal y se siembra tanto en otoño 
como en primavera. La siembra se ha
ce al voleo, o en línea. La siembra en

línea se hace en hileras separadas de 40  
a 50  cms. una de otra 0 y entran 10 ki
los de semillas por hectárea; en la siem
bra a voleo entra 15 a 20  kilos de se
milla por hectárea.

Los cuidados culturales consisten en 
tos riegos y en mantener el suelo fresco.

Se siega cuando la planta principia 
a florecer y transformada en heno en ese 
momento da un olor que es muy apete
cido por el ganado. Rinde de 3 a 5 mil 
kilos por hectárea. Este heno se da mez
clado especialmente con paja, y tiene la 
propiedad de excitar el apetito Je los ani
males.

También obra sobre los tejidos sub
cutáneos, lo que hace parecer a los ani
males más qordos de lo que son en rea
lidad.

Para que los postes duren sin pudrirse, 
se sumerge el extremo que va a ser enterra
do en una solución de sulfato de cobre du
rante tren días, colocándolos después de 
oreados en lechada de cal durante ocho días, 
con lo cual se convierte el sulfato en inso
luble

La Revista “COOPEARCION”
se envía GRATIS a los Maestros Rurales y Agri
cultores que la soliciten. Tenemos 125 suscrip
ciones para obsequiar durante el presente año.
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Máquinas picadoras de forraje

Marca “ OH 10”
^anejadas a mano o electricidad 

Pida informes a

PABLO D. LARACH
San Pedro Sula

Honduras, C.

U

é

a K -

Cina Qran Pintura
Calidad reconocida desde 1 8 4 9

Pínte con Pinturas L(JCfl5 Para Belleza y Protección
Distribuidor Exclusivo:

J U A N  D LARACH
San P e d r o  Sula
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