
REVISTA 

BIBLIOTECA 
N A C  1 ONAL 

EPOCA IV-SAN ~ V A D O R .  EL SALVADOR. C.A. - VOL. 1 



R E V I S T ' A  

BIBLIOTECA NACIONAL 
80. Avenida Nade No. 16 

SAN SALVADOR 

EL SALVADOR CENTRO AMERICA 

COLABORAN EN 

ESTE NUMERO: 

Alberto Rivas Bonilla, 

Manuel Jose Arce y Valladares, 
Luis Gallegos Valdes, 

Jose Salvador Guandique, 
Trigueros de Leon, 

A. Guerra Trigueros, 

Cesar Branas, 

Fernando Alegria, 

Claudia Lars, 

Serafin Quiteno, 

Salarrue, 

Jose Mejia Vides, 

Julia Diaz, 

Noe  Canjura, 

Raul Elas Reyes, 

Jose Escalon, 

P. Bosch-Gim pera, 

Jorge Larde y Larin, 

Humberto Lopez Villamil. 

SE SOLICITA CANJE 



REVISTA DE LA 

EPOCA IV VOLUMEN 1 

Director: 

BAUDILIO TORRES 

Redactor: 

TRIGUEROS DE LEON 

ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL 

1 9  4 8 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A. 

5h 



I M P R E N T A  F U N E S ,  S A N  S A L V A D r l R ,  E L  S A L V A D O R ,  C .  A .  



EL ESPlRlTU DE LA LETRA 

Escribe con sangre y sabras 

que la sangre es espiritu. 

FEDERICO NIETZSCHE. 



CERVANTES. 
:Madera de Jose Meila Vides). 



Inicial 

E n  afan de ofrecer a nuesfros lecfores Bo solo rnaferial 
bibliogr~ificco y bibliofeconornico sino un  reflejo fiel de nuestra 
cuifura, publicarnos REVISTA DE LA BlBLlOTECA NA- 
CIONAL, d ~ j a n d o  nuesfro Bolefin paro fines de especialidad. 

E n  nczesfro primer numero incluimos las conferencias 
que disfinguidos infelecfuales pronunciaron en la Bibliofeca Na-  
cional con mofivo de celebrar ol cuarfo cenfenario del naci- 
mienfo de D. Miguel de Cervantes Saavedra. 

Nuesfras secciones fendran carcicfer permanente, man- 
feniendo denfro de ellas la variedad que es indispenrable en fo- 
da revisfa de culfura. 

Letras, arfes plasfica~, Elos~fia,  hisforia, ciencias, biblio- 
graficas y noficias forman las diversas secciones. 

Nos  anima el proposifo de esfimular la produccion li- 
teraria y arfisfica salvadoretia y cenfroamericana. sin gue por 
ello esfemos divorciados de los rnovimienfos culfurales america- 
nos y europeos. 



Deseamos que nuestro organo de publicidad sea a ma- 
nera de anfena para capfar fodas las iquiefudes y que en el 
fengan, nuesfros escrifores y artisfas, un medio epcaz para el in- 
fercambio de ideas logrando asi provechosos frufos en el orden 
infdecfua/,  

Al solicifar canje con las disfinfas publicaciones presen- 
Iamos un afenfo saludo a los escritores, a las bibliofecag, a /a 
prensa nacional y eyfranjera. 

LA REDACCION. 



AL VISO DE LA IRREVERENCIA 

Y a  va para cuatro siglos que  a cierto hidalgo, alla en  las 

soleadas tierras de  La  Mancha, le vino el extrano capricho d e  irse 
por esos mundos d e  Dios con el noble proposito d e  remediar ne- 

cesidades en donde quiera que  las hubiere. 
Pa ra  que  se  pueda justipreciar el gesto, forzoso nos sera 

entrar  e n  algunos pormenores. 
E r a  el tal u n  don Alonso Quijano. cincuenton, celibe, cen- 

ceno, propietario d e  algunas tierras que, por poco q u e  rindieran, 
proveian mas q u e  holgadamente a sus parcas necesidades. 

L a  tradicion no nos ha conservado el nombre del lugar don- 

J e  tenia s u  morada y s u  hacienda. Sospechamos, sin embargo, 
q u e  en  aquel tiempo debia d e  ser  u n  villorrio o muy poco mas, 
deduccion logica del hecho no  desmentido Je que  alli, el barbero, 

era todo u n  personaje q u e  se  codeaba con el cura. 
Servian y acompanaban al buen hidalgo una  moza algo piz- 

pireta, s u  sobrina, y u n  ama grunona a ratos. Alguien mas co- 
rreteaba por la casa, quien era, a lo q u e  entiendo, u n  criado q u e  
lo mismo servia para u n  fregado que  para u n  barrido. 

Don  Alonso era muy aficionado a los libros y tenia buena 

copia de  ellos. Y ellos, cabalmente, fueron los culpables d e  q u e  
le brotara en la mollera la fantasia d e  q u e  se  ha hecho mencion: 
pues t ratando en s u  mayor parte  de historias d e  caballeria, vino a 

caer en ta l  admiracion por los hechos inauditos que  relataban. que  
determino hacerse el mismo caballero andante y emular, o acaso 
eclipsar a Palmerioes y Belianises con hazanas estupendas. 
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Maduro  s u  proyecto pacientemente sin decir palabra a na- 
die. E n  u n  desvan, entre telaranas y trastos viejos, tomada 
d e  orin una  armadura q u e  le  venia por herencia d e  sus antepasa- 
dos. Limpiola a escondidas lo mejor que'pudo; y fabricantio con 
mucho ingenio alguna pieza q u e  se habia perdido, muy pronto la 
dejo como nueva. E n  la cuadra. mascullando paja. se  adormilaba 
el rocin, penco venerable q u e  si alguna vez tuvo brios, ahora ya 
no  lo daba a entender. 

IEI corcel y las armas! N o  se  necesitaba mas para la em- 
presa 

E n  vez d e  una  vida hogarena, apacible y comoda, iba a 
afrontar el caballero los azares d e  ofra llena d e  peligros y fatigas. 
Iba a trocar el blando sillon d e  baqueta que  a todas horas le  ten= 
dia sus  brazos tentadores invitandolo a la lectura y la meditacion, 
por los inclementes arreos d e  una  cabalgadura; s u  mesa d e  limpios 
manteles y suculentas viandas, por magros yantares de  posada, en- 
t r e  arrieros y mujerzuelas; s u  cama senorial de  blahcas sabanas 
cuyo olor a espliego y albahaca traslucia los solicitos cuidados d e  
Antonica, la sobrina, por duras yacijas d e  meson mas ricas en pa- 
rasitos q u e  en  hebras d e  paja; esto, cuando bien le  fuera, q u e  no  
seria pocas las noches q u e  habria de  pasar bajo el unico abrigo d e  
las estrellas. 

S i  acaso penso en todo ello el buen caballero, mal haya si 
le  dio importancia. L o  cierto e s  que  uno  d e  tantos dias, cuando 
la madrugada no  hacia mas q u e  desperezarse aun  en t r e  tinieblas, 
s e  armo d e  todas sus  armas, ensillo s u  jamelgo, y s in ser  visto ni 
sent ido d e  alma viviente. se  salio por la puerta del corral para ir 
a poner orden en el mundo. 

- Dejemosle ir. N o  intentemos siquiera decir una  palabra 
sobre sus  inmortales andanzas, sobre s u  coraje, sus reveses o sus  
ensuenos. Nada  t iene q u e  h a f i r  nuestra  penola donde puso re- 
gueros d e  luz la de  don Miguel d e  Cervantes. Quedemonos mo- 
destamente en  casa por si ocurre algo interesante q u e  anotar. 

He llegado a saber q u e  la duena, aquel dia, sin dar  impor- 
tancia al hecho, extrano q u e  s u  sefior no  se levantara a la hora d e  
costumbre. 

Algo mas tarde, comenzando a sentirse inquieta, y a ins- 
tancias d e  Antonica, q u e  no  lo estaba menos, fue  a llamar a la 
puerta con los nudillos. Y, al no  recibir contestacion, atreviose a 
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abrir, temblandole todas las carnes por  el  temor d e  encontrarse 
con algo horrible; mas, volviole el  alma al cuerpo al ver  la cama 
vacia y con las ropas revueltas.  D o n  Alonso debia d e  andar  por  
ahi n o  m a s .  . . . . . 

M a s ,  las horas pasaban y don  Alonso n o  aparecia. S e  le  

mando a buscar a donde  el cura, a donde  el barbero y a t odc  otro 

lugar donde  fuera posible q u e  s e  encontrara. ' Nadie  daba razon 
d e  el. 

Luego se  descubrio tambien la ausencia del caballo, con lo 
cual vino el ama a recordar q u e  don  Alonso, e n  dos o t res  ocasio- 

iies. habia expresado el deseo d e  armarse Caballerb andante,  y ya 
no  le quedo  otra  rosa por  hacer, sino correr al desvan a comprom 

bar el desaparecimiento d e  las armas, para convencerse d e  q u e  el 

hidalgo s e  habia salido con la suya,  l levando adelante  u n  proyecto 
q u e  ella jamas penso q u e  s e  pudiera tomar en  serio. 

Mient ras  tanto. la noticia s e  habia regado por  el pueblo. A 
cada momento llegaban interesados y curiosos a enterarse perso- 

nalmente d e  la escapatoria o a preguntar  si habia regresado el hi- 
dalgo. Y a  era casi d e  noche y a u n  estaba el  ama a la puerta  d e  
la casa con un  grupo d e  comadres, refiriendo el lance y comentan- 

dolo por la centesima vez y haciendo por  limpiarse con la punta  

del delantal una  lagrima q u e  s e  empecinaba e n  n o  salir. Antoni -  
ca tambien metia baza en  la conversacion con mucho asombro e n  
los ojos y muchos aspavientos. 

DOS dias transcurrieron d e  aquel modo, y no  f u e  s ino has- 
ta  la noche del segundo cuando volvio don  Alonso. Y f u e  que.  

estando e n  la casa el cura y el barbero, e n  conspiracion con el a- 

ma y la sobrina para mandar a la hoguera los libros d e  d o n  Alon-  
so como causantes d e  s u  desgracia, cuando oyeron en  lacalle sonar 
voces y pasos d e  caballerias q u e  los hicieron salir a la puerta.  

Ahi estaba P e d r o  Alonso, labrador d e  la vecindad, tenien- 
d o  por las riendas u n  caballo cargado con todas las armas del  hi- 

dalgo, sin faltar una  astilla d e  la lanza, y, por el  ronzal, un  asno 

q u e  montaba el fugitivo, e n  u n  es tado  lamentable d e  molimiento, 
diciendo disparates y clamando por  Urganda  la Desconocida. 

Hondamente  impresionado por  semejante espectacuIo, el 
cura s e  sant iguo con uncion. murmurando para s u  coleto: 

-!Verdaderamente esta  loco Alonso Quijanol 



ERVISTA DE LA 

Todos  somos, por naturaleza, propensos a llamar loco a 
quienquiera  por u n  alla esas pajas. Basta  q u e  alguien 
n o  piense como nosotros o no  ac tue  como a nosotros s e  nos auto- 

ja q u e  s e  debiera actuar e n  ta l  o cual circunstancia, para q u e  le 
colguemos ese poco envidiable calificativo sin el menor empacho. 

IAh! P e r o  e n  el caso d e  don Alonso, el Lic. P e r o  Perez  
tenia razon. Alonso Quijano el  Bueno,  mejor, conocido por don  
Quijote d e  la Mancha  y por otros nombres no menos esclarecidos, 
estaba loco d e  remate. . 

Veamos si nosotros podemos cenir mas d e  cerca el diagcios- 

tico. 
N a d a  valdria el  somero analisis q u e  vamos a emprender ,  si 

n o  fuera q u e  nos  permitira admirar el genio d e  Cervantes  bajo u-  

n a  nueva luz. Y a  no  sera el hablista, ni el Blosofo, n i  el psicolo= 

go, n i  el humorista,  sino el intuitivo. El Cervantes  q u e  describio 

con rasgos inimitables una  forma d e  locura desconocida para la 

ciencia oficial d e  s u  tiempo. 
Hemos  d e  recordar las ideas reinantes  d e  hace t res  o cua- 

t r o  siglos sobre las enfermedades mentales.  Entonces  s e  creia 
q u e  la locura tenia u n  origen divino o demoniaco. Y. en  conse- 
cuencia-puesto q u e  las cosas del  espir i tu  s iempre han d e  tener  

poca suerte-su cuidado corria por  cuenta d e  teologos y filosofos. 
Asi se  explica q u e  u n  asunto  d e  por s i  complicado y nebuloso, s e  
hubiera  convertido en  pun to  menos q u e  inextricable. Muchos  d e  

aquellos infelices locos morian e n  la hciguera o e n  el tormento. 
LOS mas afortunados vivian •áconfinados e n  celdas infectas respi- 
rando u n  aire mefitico, durmiendo sobre paja podrida. expuestos  

a la vis ta  del piiblico q u e  en  los dias de  fiesta penetraha, median- 
t e  retribucion, para divertirse con el espectaculo y hostigarlos co- 
mo  fieras a t raves d e  las rejas d e  hierro•â. P o r  lo q u e  hace a tra- 

tamiento, s e  recurria a las cadenas y collares d e  hierro, sangrias, 
ayunos, duchas frias, exorcismos, etc. 

IY e n  esa epoca y e n  ese ambiente, don  Miguel  d e  Cervan-  
teo concibio la locura d e  don  Quijote! 

Y t an  cumplidamente lo hizo. q u e  ignoro el  escollo con 

q u e  suelen tropezar los simuladores d e  la locura, cual e s  e l  desco- 
nocimiento cientifico d e  la misma. E s t a  ignorancia pierde a los 
mas habiles simuladores. aun  a los que,  confinados en  una  casa d e  
orates, simulan por imjtacion d e  la q u e  ven en  los locos d e  verdad. 



BIBLIOTECA NACIONAL 

• á E n  general el simulador imita una locura teatral o nove- 
lesca, como se la imaginan los pofanos  en psiquiotria. E n  la 
mescolanza heterogenea de sintomas que afectan, se aprecian pal- 

pables contradicciones que descubren s u  juego•â. Pe ro  la locura 
que imagino Cervantes en su  estupendo personaje, escapa a toda 
critica. Descrita en una epoca d e  supersticion e ignorancia, causa 

estupor el considerar que se necesito el transcurso de  mas de  u n  
siglo y los trabajos de  hombres como Zacchias, SyJenharn. Bonet, 
Morgagni y tantos otros, para que Sauvages pudiera hacer el a- 

sombroso descubrimiento de que la locura de  don Quijote es una 
entidad nosologica. 

H e  aqui. pues, la descripcion de  una enfermedad mental 

que no pudo adaptarse a una psiquiatria inexistente: fue  la psi- 
quiatria la que, al tomar forma, se adapto a la descripcion pre= 
existente. 

Casualidad, pudiera decirse, pues es prudente recordar toa 
das las eventualiciades posibles siempre que se juzga sobre la sig- 

nificacijn de  u n  hecho. Mas no. F u e  sin duda casualidad. pon- 
gamos por caso, en el Micromeps,  la mencion simple. incidental, 

d e  los dos sateiites de  Marte antes que el telescopio los revelara. 
Describir, en cambio, a toJo lo largo d e  una obra tan extensa como 

el Quijote, una forma de  locura aun no registrada. por la ciencia, 
presentando al personaje en infinidad de circunstancias, sin que 

en la descripcion falte nada para caracterizar el cuadro, ni haya 
nacla de  sobra para adulterar s u  pureza, esto no es casualidad, ni 

puede ser otra cosa que una deslumbradora manifestacion del ge- 
nio de  Cervanies. 

Entrando ahora de  lleno en el tema, tengo que disipar una 
duda y aclarar un punto de  suyo interesante: es, por lo me= 
nos, temerario negar el uso de  la razon a u n  hombre como don 
Quijote que tantas y tan repetidas muestras dio d e  prudencia y 
buen juicio? Porque el manchego inmortal tuvo rasgos admira- 

bles que lo acreditan no solo como poseyente d e  una vasta expe- 
riencia y de  u n  criterio nada comun, sino tambien como u n  retori- 
co de  primera linea y d e  notable elocuencia. 

Abramos el libro de  Cervantes por el capitulo XI de  la 
primera parte y leamos tan solo el primer parrafo del d' Iscurso con 
que dejo •áembobados y suspensos•â a uno% cabreros: 
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•áDichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien 
los antiguos pusieron el nombre d e  dorados, y n o  porque 
e n  ellos el oro (que en  nuestra  edad  d e  hierro tan to  s e  es= 
tima) s e  alcanzase e n  aquella epoca venturosa s in fatiga 
alguna, sino porque entonces los q u e  en  ella vivian, igno- 
raban estas dos palabras d e  fuyo y mio. E r a n  en  aquella 
san ta  edad todas las cosas comunes: a nadie  le era necesa- 
rio para alcanzar s u  ordinario sus ten to  tomar otro trabajo 
q u e  alzar la mano, y alcanzarlo d e  las robustas  encinas que  
liberalmente los estaban convidando con s u  dulce y sazo- 
nado  fruto. L a s  claras fuentes  y corrientes rios, e n  maga 
nifica abundancia, sabrosas y t ransparentes  aguas les ofre- 
cian. E n  las quiebras d e  las penas y e n  lo hueco d e  los 
arboles formaban s u  republica las solicitas y discretas abe- 
jas. ofreciendo a cualquiera mano, s in  interes  alguno, la 
fer t i l  cosecha d e  s u  dulcisimo trabajo. L o s  valientes al- 
cornoques despedian d e  si, sin otro artificio q u e  el d e  s u  
cortesia, s u s  anchas y livianas cortezas, con q u e  s e  comen= 
zaron a cubrir las casas sobre rusticas estacas sustentadas, 
n o  mas q u s  para defensa d e  las inclemencias del cielo•â. 
Oigamos ahora alguna d e  las airadas replicas con que.  e n  

casa d e  10s duques,  apabullo al eclesiastico q u e  lo calificara d e  
mentecato, alma d e  cantaro y otras  lindezas por  el estilo: 

• á E l  lugar donde  estoy y la presencia an te  qu ien  me  
hallo, y e l  respeto q u e  s iempre t uve  y tengo al es tado q u e  
vuesa merced profesa, t ienen y a tan  las manos d e  mi justo 
enojo; y asi por  lo  q u e  he dicho como por  saber q u e  saben 
todos q u e  las armas d e  los togados son  las mismas q u e  las 
d e  la mujer, q u e  son  la lengua, en t ra re  con la mia e n  igual 
batalla con vuesa merced, d e  quien s e  debian esperar  antes  
buenos  consejos q u e  infames vituperios. L a s  reprensio- 
ne s  santas  y bien intencionadas otras circunstancias re- 
quieren y otros puntos  piden; a lo menos, el haberme re- 
prendido en  publico y t an  % peramente, ha  pasado todos 
los  limites d e  la buena repr  I nsion, pues  las primeras mejor 
asientan sobre la blandura q u e  sobre la aspereza. y no  e s  
bien, s in  tener  conocimiento del pecado q u e  s e  reprende,  
llamar al pecador, s in  mas n i  mas, mentecato y tonto. S i  
no,  digame vuesa merced: cual de las mentecaterias 
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q u e  en  mi ha visto me condena y vitupera, y me manda que  
me vaya a mi casa a tener  cuenta del gobierno della y d e  
mi mujer y de  mis hijos s in  saber si los tengo o no los ten- 

go? hay mas sino a trochemoche entrarse por las ca- 
sas ajenas a gobernar sus  duenos, y habiendose criado al-  

gunos en la estrecheza d e  algun pupilaje, sin haber visto 
mas mundo que  el que  puede contenerse en veinte o trein- 
ta  leguas d e  distrito, meterse d e  rondon a dar  leyes a la 
caballeria y a juzgar d e  los caballeros andantes?,, Etc., 
etc. 
Podriamos multiplicar las citas, pero no hay para- que. Con  

dos botones hay hasta d e  sobra. cuando para muestra basta con 
uno. Decidme, pues, si no hay juicio y cordura en  todo esto. De-  
cid si tenemos derecho a llamar loco a quien se  expresa en  tan  
buenos terminos. 

M a s  no. N o  me respondais, porque ya se  lo q u e  vais a 
decir: q u e  solo os  he mostrado una  punta del ovillo, y q u e  el en-  
redo debe andar, precisamente, por  el extremo opuesto. 

L a  cual es  una justa replica puesto q u e  existen, e n  efecto, 
las locuras parciales. Locuras incompletas, s i  se  quiere, pero tan  
autenticas e indiscutibles como la mania o la esquizofreoia. S o n  
las monomanias. segun la arcaica designacion d e  Esquirol. Los  
delirios sistematizados cronicos e n  la terminologia moderna. U n o  
d e  estos enfermos se conducira como cualquier persona normal, 
mientras no se toque el tema d e  s u  delirio. 

Ta l  sujeto con quien hemos sostenido una  conversacion d e  
dos horas tocando ios asuntos mas diversos: que  nos ha sorpren- 
dido agradablemente al revelarnos s u  ilustracion nada comun, s u  
sentido practico, s u  facilidad d e  expresion, resultara, de  pronto, 
contandonos en  forma confidencial que  este  s u  vecino se entretie- 
n e  todos los dias en  echarle escarabajos al jardin por encima d e  la 
tapia, y que  el otro ha sobornado a la cocinera para que  le mezcle 
orines a la sopa. T a l  otro asegura q u e  todas las chicas q u e  pasan 
frente a s u  ventana le  sonrien y le hacen guinos d e  inteligencia; o 
que  la esposa d e  s u  mejor amigo le  pone en  aprietos asediandolo 
d e  la manera mas descarada. S i  hemos d e  creer al d e  mas alla, 

posee unas  minas de  carbon cuya existencia es  u n  secreto y que, 
al ser explotadas, lo haran fabulosamente rico. H a y  quienes t raen 
una mision divina que  cumplir, y quienes han descubierto u n  sis- 
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tema economico q u e  conducira e n  linea recta a la f raternidad uni-  
versal, etc., etc. 

Nues t ro  don  Quijote era u n a  especie d e  providencia hu- 
mana para los tristes,  los oprimidos, los indefensos. A cada paso 
le  salian al encuentro los malandrines y los follooes como d e  pro= 
posito para poner  a prueba s u  temple y valentia. Ado!ecia, pues, 
d e  u n  delii io cronico sistematizado. P a r a  ser  mas exactos, d e  u n  
delirio paranoico o paranoya, definido por Kraepelin como una  psi- 
cosis consistente e n  el desarrollo d e  u n  sistema delirante cronico, 
inmutable ,  producto d e  causas eodogenas y q u e  evoluciona con- 
servandose la perfecta lucidez del  sensorio, y orden en  el  pensa- 
miento, voluntad y actividad. Anadamos  q u e  s e  caracteriza, di- 
ferenciandose d e  otros estados afines, por  la ausencia o rareza d e  
alucinaciones, por s u  incurabilidad y por n o  conducir a la demen- 
cia. 

Trataremos d e  justificar nues t ro  diagnostico. 
U n o  d e  los capitulos mas  importantes d e  la patologia men- 

tal y, por  desgracia, u n o  d e  los mas obscuros, e s  el d e  la etiologia, 
e s  decir, las causas d e  las psicosis. Y por lo que  hace a don  Qui- 
jote, n o  sabemos media palabra sobre u n o  d e  los factores etiologi- 
cos q u e  mas nos hubiera interesado conocer, como e s  el d e  la he-  
rencia. 

Acaso para q u e  s u  fama brillase unicamente con luz  pro- 
pia. s in  interferencias q u e  n o  necesitaba y q u e  la desvir- 
tuar ,  C i d e  Hame te  Benengeli, el acucioso cronista, nos d r j a  e n  la 
mas completa ignorancia d e  la est i rpe del hidolgo. El mismo, a 
lo  q u e  parece, jamas s e  refirio a s u s  padres, n i  mucho menos a o- 
t ros  escalones mas lejanos d e  s u  L o  unico q u e  sabe- 
mos d e  s u  parentela, e s  q u e  tenia u n a  sobt ina llamada Antonia-  
la misma a qu ien  s e  menciono u n  poco antes-que vivia en  s u  
misma casa y q u e  llevaba s u  mismo apellido d e  Quijano, feminiza- 
d o  a usanza d e  la epoca. 

Y pues por este  rumbo n o  encontramos asidero, t ra temos 
d e  ver por  otros, aunque  barrunto q u e  sera  muy poco lo q u e  ha- 
bremos J e  cosechar, N a d a  sabemos d e  las enfermedades n i  d e  
los choques morales o fisicos q u e  pudo sobrellevar e n  s u  juven-  
tud.  Ignoramos si alguna vez visito los paraisos artificiales, asi 
como desconocemos cuaIquier o t ra  circunstancia d e  s u  desarrollo 
y educacion, 
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Solo  d e  una  cosa estamos ciertos: don Quijote mur io  sol- 
tero. Y todas  las estadisticas es tan  acordes en  proclamar q u e  e n  
el  gremio d e  los solterones el  porcentaje d e  locos e s  mayor q u e  
en t re  los casodos. E n  lo cual. dicho sea en t r e  ~ a r e n t e s i s ,  las di-  
chosas estadisticas incurren en  palmaria contradiccion con el sen- 
t ido comun q u e  s e  e m ~ e n a  en  creer q u e  el numero d e  locos t iene 
q u e  se r  mayor en t re  los casados, ya sea porque s u  misma locura 
los llevo al  matrimonio, ya porque llegaron al desequilibrio por e l  
camino d e  la dulce coyunda. 

Y ya q u e  hablamos d e  himeneos y solterias, oportuno e s  
q u e  t ratemos J e  explorar el nebuloso terreno d e  la sexualidad del  
i lustre  manchego. P u e d e  q u e  d e  ello saquemos algunas enseiian- 
zas. 

L u ~ g o  q u e  hubo determinado consagrarse en  cuerpo y es- 
pir i tu  a la caballeria andante,  y cuando lo t uvo  todo p ~ e p a r a d o  
para iniciar e l  ejercicio d e  s u  noble profesion, • á se  dio a en tender  
que  no  le  faltaba otra cosa sino buscar una  dama d e  qu ien  enamo- 
rarse; porque el caballero andante  sin amores era arbol sin hojas y 
sin f ru to  y cuerpo s in alma.  . . . iOh. como s e  holgo nues t ro  buen  
caballero. . . . . . cuando hallo a qu ien  da r  nombre d e  s u  dama. kr 
fue,  a lo  q u e  s e  cree, q u e  e n  u n  lugar  cerca del suyo habia u n a  
moza labradora d e  muy buen parecer, d e  quien el u n  t iempo an-  
duvo enamorado, aunque,  segun s e  ent iende,  ella jamas lo supo  n i  
sp:dio cata dello. Llamabase A l Jonsa  Lorenzo, y a esta  l e  pare- 
cio ser  bien darle t i tulo d e  senora d e  sus  pensamientos; y, bus- 
candole nombre q u e  no  desdijese mucho del suyo y q u e  tirase y 
se  encaminase al d e  princesa y gran senora, vino a llamarle Dulci- 
nea del Toboso, porque era natural  del  Toboso; nombre, a s u  pa- 
recer, musico y peregrino y significativo, como todos los demas 
que a el y a sus  cosas habia puesto•â.  

Y desde  aquel pun to  y hora, el nombre d e  Dulcinea quedo  
indisolublemente ligado a sus  famosisimas andaozas. M a s  q u e  a- 
mor, era cul to y adoracion el sent imiento q u e  lo subordinaba a la 
duena de  su vida y d e  su s  actos. Embargados por el idealismo y 
la espiritualidad d e  s u  pasion, es  inevitable q u e  los lectores d e  t p  
dos los tiempos vuelvan con el  nostalgico pensamiento a los dias 
de s u  primer amor; a esos dias e n  q u e  cielo y tierra s e  resumen 
en los ojos d e  u n  capullo d e  mujer; cuando gustosamente s e  hu- 
biera puesto el corazon d e  alfombra para unos  pies adorables; 
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cuando temores y esperanzas, inquietudes y ensuenos, balbuceos y 
angustias, constituian la sal de  la vida. Porque asi amo don Qui- 
jote a Dulcinea: con el mas desinteresado, el mas limpio y mas 
completo de los amores. Jamas profano la orla de  s u  falda con 
u n  deseo indigno. Jamas falto, ni aun con el pensamiento. a la fe 
jurada. hablo de  ventas ni de  Maritornes? Fue en u n  
famoso castillo, y fue la propia hija del castellano quien, temblo= 
rosa de  amor y de zozobra, con la complicidad de las tinieblas, al 
filo de la media noche, se llego al lecho dande reposaba el caballe- 
ro a ofrendarle sus secretos encantos; mas el, asiendola suavemem- 
te  por la blanca mano, le hablo de  esta manera: 

•áQuisiera hallarme en terminos, fermosa y alta se- 
nora, de  poder pagar tamana merced como la  que  con la 
vista de  vuestra gran fermosura me habedes fecho; pero ha 
cperido la fortuna, que no se cansa de  perseguir a los bue- 
nos. ponerme en este lecho, donde yago tan molido y que- 
brantado, que, aunque d e  mi voluntad quisiera satisfacer la 
vuestra. fuera imposible. Y mas, que  se anade a esta im- 
posibilidad otra mayor, q u e  es la prometida fe que  tengo 
dada a la sin par  Dulcinea del Toboso, unica senora de  mis 
mas escondidos pensamianfos: que si esto no hubiera de  
por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pa- 
sar en blanco la venturosa ocasion en que vuestra gran 
bondad me ha puesto*. 
A la misma inflamable doncella. otra noche en que,  a tra- 

ves de  una ventana con rejas doradas, le una mano, sin du-  
da para besarsela. le expreso las siguientes, entre otras razones: 

•áTomad, senora, esa mano, o, por mejor decir, ese 
verdugo de  los malhechores del mundo; tomad esa mano, 
digo. a quien no ha tocado otra de  mujer alguna, n i  aun la 
d e  aquella que tiene entera posesion de  todo mi cuerpo•â. 
etc. 
Y en otro famosisimo castillo, otra rendida doncella q u  e 

envuelta en las ndcturnas sombras, se llego al pie de  s u  ventana 
para cantarle unas apasionadas endechas, le arranco tan hondas 
reflexiones como estas: 

•á!Que tengo de  ser tan desdichado andante, que  no 
ha de  haber doncella que me mire, que  d e  mi no se ena- 
more.  . . . . . l jQue tenga d e  ser tan corta d e  ve  ntura la 
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sin par Dulcinea del Toboso. que  no  la han d e  dejar a so- 
las gozar d e  la incomparable firmeza mia. . . . . . ! la 
quereis, reinas? q u e  la perseguis, emperatrices? 

q u e  la acosais, doncellas d e  catorce a quince anos? De-  
jad, dejad a la miserable q u e  triunfe, se  goce y ufane con 
la suerte  q u e  Amor  quiso darle e n  rendirle mi corazon y 
entregarle mi alma. i i i r a d ,  caterva enamorada, q u e  para 

sola Dulcinea soy de  masa y d e  alfenique, y para todas las 
demas soy d e  pedernal; para ella soy miel y para vosotras 
acibar; para mi, sola Dulcinea es la hermosa, la discreta, la 
honesta, la gallarda y la bien nacida, y las demas, las feas, 
las necias, las livianas y las d e  peor linaje; para ser  yo su=  

yo y no  d e  otra alguna. me arrojo la naturaleza al mundo. 
Llore, o cante, Aitisidora; desesperese Madama por quien 
meaporrearon en el castillo del moro e ~ c a n t a d o ;  q u e  y o  
tengo d e  ser d e  Duicinea, cocido o asado, limpio, bien cria- 

d o  y honesto, a pesar de  todas las potestades hechiceras d e  
la tierra•â. 

Como puede verse, don Quijote, en  las lides del amor, se 
conducia como u n  loco que  era. Y si s e  pretendiese lo contrario, 

sosteniendo q u e  el amor platonico puede encontrarse sin necesi- 

dad d e  traspasar las fronteras d e  la psiquiatria, puede q u e  me a= 
treviera a rogar a todas las personas del sexo feo q u e  tienen la 

paciencia d e  escucharme, que  digan, con la mano en el corazon, 
que  actitud asumirian en el caso d e  ser  requeridos de  amores y 
asediados por una  damisela hermosa y gentil, en t re  los quince y 
los dieciseis abriles; y3 n o  digamos una princesa o una  castellana 

como las q u e  solian perseguir a don  Quijote. 

N o  se trata, empero, d e  u n  nuevo argumento en pro d e  la 
locura del hidalgo, la cual no  se  discute, sino d e  encontrar una 
explicacion d e  los hechos. U n a  explicacion q u e  se  compadezca 
con el cuadro de  s u  psicosis. 

A lo que  entiendo,este quintaesenciado platonismo t iene u n  
origen similar al d e  varios otros trastornos observados e n  enfer- 

mos que  sufren trastornos mentales afines a los del heroe cervan- 
tino. 

Los  tales han padecido a veces, desde su juventud, alguna 
inferioridad organica; y el complejo q u e  d e  ello resulta busca una  
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puerta  d e  escape, forjandose u n a  ilusoria superioridad y achacan- 
d o  sus  fracasos a las maquinaciones d e  supuestos  perseguidores. 

D o n  Quijohe, segun nuestra  teoria, adolecio toda s u  vida 

d e  alguna incapacidacl sexual, como parecen demostrarlo s u  solte- 
ria impenitente  y s u  carencia de prole. Y rehacio a reconocerse 
como el unico responsable, vino a convertir a s u  adorada e n  la in- 

tocable, en la inalcanzable, en  u n  ser subl imemente ideal a qu ien  
no  s e  atrevia a poseer n i  aun  con el pensamiento. 

P id iendo  disculpas por esta  digresion erotica, y para ter-  

minar con las causas predisponentes,  digamos q u e  s e  ha incrimi- 
nado, y con sobrada razon, a la fatiga, al desgaste, asi mental co- 
mo  fisico, y recordemos q u e  e! hidalgo era gran madrugador y a- 
migo d e  la caza, lo cual significa q u e  coh harta  frecuencia pasaria 
s u s  dias a salto d e  mata persiguiendo liebres y perdices. para vol- 
ver a casa en t re  oscuro y claro, a lo mejor con el morral vacio. 

Tampoco o lv idemr?~ q u e  se  aficiono fanto a la lectura d e  Iibros d e  
caballeria, • á q u e  s e  pasaba las noches leyendo d e  claro e n  claro y 
los dias d e  turbio en  turbio•â; y raro sera el organismo asi templa- 

d o  q u e  resista semejante regimen; por modo que, segun la historia 
reza, •ádel poco dormir y del mucho leer, s e  le  seco el cerebro d e  
manera q u e  vino a perder el  juicio•â. 

Has ta  aqui  la etio!ogia. Veamos ahoka como encaja la per- 
sonalidad d e  don  Quijote dent ro  d e  la s i n t ~ m a t o l o ~ i a  d e  la para- 

Ya hemos dicho que,  excluyendo todo aquello q u e  s e  re- 
laciona con el  tema del delirio, e l  paranoico n o  ofrece a nuestra 

observacion sintoma ni indicio alguno q u e  pudiera hacernoslo sos- 
pechoso d e  insania. 

Llama an te  todo la atencion, la pasmosa credulidad del su- 
jeto para todo cuanto vaya d e  acuerdo con sus  ideas delirantes,  a= 
s i  como rechaza con una  testarudez irreductible cuanto las  contra- 
diga. 

Bi,en sabia Sancho a q u e  atenerse; haciendo creer a s u  amo 
los mas crudos embustes  cuando a mano venia. E n t r e  tan tas  ve- 
ces, aquella en q u e  don Quijote lo envi6 a la ciudad del Toboso  

•áy que n o  volviese a s u  presencia sin haber primero hablado de  
s u  parte  a s u  senora, pidiendole fuese servida d e  dejarse ver  d e  
s u  cautivo caballero, 5 d e  dignarse d e  echarle s u  bendicion, para 
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que pudiese esperar por ella felicisimos sucesos de  todos sus aco. 
modamientos y dificultosas empresas,,. 

N o  era Sancho quien se iba a preocupar por hacer el man- 
dado, sabiendo de que pie cojeaba el mandador. Todo el dia se 
mantuvo oculto por alli cerca; y ya de  tarde, viendo "enir por el 
camino tres labradoras montadas en tres borricas, •áa paso tirado 
volvio a buscar a s u  senor don Quijote, y hallole suspirando y di- 
ciendo mil amorosas lamentaciones,,, y lo hizo salir al raso dicien- 
dole que  s u  senora Dulcinea venia a verlo acompanada d e  otras 
dos doncellas cabalgando sobre tres hacaneas blancas como el ama 
po de  la nieve. El amartelado caballero no vio otra cosa que la 
realidad; pero se •÷uedo creyendo a puno cerrado que habia visto 
a Dulcinea y a sus acompanantes convertidas en  aquel triste esta- 
do por las malas artes de  los encantadores, sus enemigos, que  le 
habian hurtado la satisfaccion d e  contemplar a s u  duena en s u  
verdadera forma y aspirar el suave aroma de  s u  aliento, que  se ha= 
bia convertido en un abominablekedor de ajos crudos. 

L o  que esta y tantas otras veces hiciera Sancho llevado de 
s u  bellaqueria, ya lo habian hecho antes, con la mejor intencion, el 
ama y la sobrina, mandando tapiar la puerta de  la biblioteca y ha- 
ciendole creer que los acomodaticios encantadores se habian lleva- 
do el aposento con libros y todo. Y unos duques, mas bellacos 
que el mismo Sancho, le procuraran despues u n  viaje por las nu- 
bes a lomos de  u n  caballo de  madera. 

Algunos autores pretenden que las alucinaciones no per- 
tenecen a la nosologia de  la paranoya, cuyo diagnostico se debe 
rechazar con presencia d e  uno solo d e  estos fenomenos; mas pare- 
ce que hay error en este modo d e  ver. E n  realidad, los paranoi- 
cos, al menos durante la crisis de  excitacion, tienen alucinaciones, 
visuales y auditivas principalmente, sin que falten las del gusto y 
del olfato. 

U n  ejemplo, unicamente, de  alucinacion, conocemos en don 
Quijote, si bien todo lo circunstanciado que se puede pedir. S e  
encuentra en la famosa aventura del descenso a la Cueva d e  Mon- 
tesinos. 

Escasa media hora ~e rmanec io  en un recodo del antro: pe- 
ro en esos treinta minutos vivio tres dias con sus correspondien- 
tes noches y vio y oyo muchas cosas. Vio al propio Montesinos, 
quien lo condujo a un palxcio d e  cristal y a presencia del cadaver 
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d e  Durandar te ,  con el cual cambio algunas palabras, participando- 
l e  la llegada del valeroso caballero don  Quijote; vio, a traves d e  
las una  procesion d e  hermosisimas doncellas acompanan- 

d o  a la gemebunda Belerma, quien llevaba en  u n  lienzo el amoja- 
mado corazon d e  Durandarte;  y vio, en  fin. jquien lo  pensara!, a la 
mismisima Dulcinea, todavia encantada y con dos acompanantes,  

e n  la misma forma q u e  antes  la habia visto por  obra y gracia d e  s u  
escudero. P o r  cierto q u e  la discretisima senora aprovecho la co- 
yuntura  y mando a una  d e  sus  companeras a preguntar a s u  devo= 

to  amante  q u e  como estaba. y a rogarle q u e  le prestara seis reales, 
q u e  pronto  s e  los devolveria, ofreciendole en  prenda u n  faldellin 

nuevo  d e  cotonia. 
Llegamos ahora al s intoma capital d e  la paranoya, cual es, 

e l  delirio. Afectan estos  diversas modalidades, s i  bien ninguna 

s e  ofrece en  estado d e  pureza e n  n ingun  caso. L o  comun y <:o- 

rr iente  e s  q u e  s e  mezclen unos  con otros en  diversidad d e  combi- 
naciones. Asi ,  para citar lo mas  frecuente, el delirio d e  persecu- 
cion suele  acompanarse con el d e  grandeza, y el mistico sigue al 

erotico muy d e  cerca. Los  intrincamientos d e  t res  y cuatro deli- 
rios, desde  luego, no son una  rareza. 

E n  don  Quijote s e  encuentran notoriamente delirios d e  in- 

terpretacion, d e  grandeza, erotico, reivindicatorio, altruista. 
L a  interpretacion del i rante  puede referirse a las percep- 

ciones o al sisnificado d e  las percepciones. U n  ejemplo para a= 
clarar ideas: tal paranoico v e  en la calle u n  agente d e  y lo 
toma por  u n  almirante: es  esta la interpretacion d e  una  percepcion 
visual. T a l  o t ro  enfermo ve  al  mismo p ~ l i z o n t e ,  y sabe q u e  e s  

u n  polizonte; pero sabe tambien q u e  ha sido puesto ah i  para vigi- 
lar su s  pasos: interpretacion delirante del significado d e  s u  per- 
cepcion visual. Huelga decir q u e  (londe hay interpretacion d e  

percepciones, obligatoriamente habra,  asimismo, interpretacion d e  
significados. 

D o n  Quijote era u n  interpretador  d e  percepciones. L a s  
posadas le  parecian castillos y los posaderos, castellanos; los moli- 
nos d e  viento eran gigantes, y ejercitos las manadas d e  carneros, 

etc. 
C reo  inutil  insistir sobre estos  pormenores haciendo citas 

q u e  las encontrariamos en  profusion, para poner  d e  manifiesto las 

distintas formas q u e  afectaba el delirio del i lustre  manchego. L o  
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dicho hasta  ahora me parece bastante  para justificar el diagnostico 
q u e  al principio hicimos d e  s u  locura, calificandola d e  PARANO- 
YA o DELIRIO PARANOICO. 

Hay. s in  embargo, u n a  J u d a  q u e  exige explicacion. 
E n  efecto. don  Quijote, s i  hemos d e  estar  por  lo q u e  cons- 

ta en el ul t imo capitulo d e  s u  biografia, sano d e  s u  locura. El 
mismo lo manifesto asi en s u  lecho d e  muerte.  Despues  d e  dora 

mir seis horas d e  u n  tiron. desperto completamente lucido, dando  
gracias al poderoso Dios  por tan to  bien como le  habia hecho. pues 

tenia el juicio •áya libre y claro s in  las sombras ~ a l i ~ i n o s a s  Je la 
ignorancia,,. Se declaro enemigo d e  maclis d e  Gaula  y d e  toda 

la infinita caterva d e  s u  linaje: y. final ente ,  pidio al cura y al es- 

cri bano. 

t 
Consta  mas adelante  q u e  el cura. maravillado por aquella 

curacion casi milagrosa, despues d e  confesarlo. s e  salio de l  apo= 

sento exclamando: 
-[Verdaderamente s e  muere y verdaderamente es ta  cuero 

d o  Alonso Quijano el Buenol .  . . . . . 
Ahora  bien: la paranoya, por definicion, es  incurable: Ab= 

soluta y fatalmente incurable. 
E n  consecuencia, parece como si  tuvieramos q u e  abando- 

nar  a ultima hora u n  diagnostico tan penosaments elaborado; pero 
es  u n a  simple apariencia. Aquel la  vez, el Lic. P e r o  Pe rez  s e  e- 

quivocaba. E1 ingenioso hidalgo nunca estuvo tan  fal to  d e  juicio 
como en  el  momento supremo d e  s u  muerte.  

L o  cierto es  q u e  en t re  los enajenados d e  s u  clase e s  donde  
vamos a encontrar los casos relativamente raros d e  disimulacion d e  

la locura. Recuerdese q u e  &tos  son los llamados locos razonan- 
tes; q u e  en  ellos s e  conserva la perfecta lucidez del sensorio, y or- 
den en  el  pensamiento, voluntad y actividad, asi como la inteli-  

gencia, la memoria, etc., etc. As i ,  pues, nada t iene d e  extraordi- 
nario q u e  lleguen a ocultar s u  delirio o, incluso, q u e  finjan rene- 
gar d e  el, por n o  considerarlo morboso. sino porque  comprenden 

que  va contra el sent i r  general. Saben  q u e  ellos solos es tan  e n  

posesion d e  la verdad y q u e  t odo  el  mundo piensa d e  traves; pe- 
ro juzgan inut i l  nadar  contra la corriente.  

Ta l  f u e  la locura d e  don  Quijote. 
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Ahora,  senor cabal lero d e  los Leones, antes d e  abandonar 
esta tribuna. me despojo de  mi bonete doctoral para sincerarme 
contigo; que  la conciencia me escuece por haber osado poner mis 

manos sobre ti, flor y nata d e  caballeros, paradigma y es- 
pejo d e  nobles y d e  bravos. N o  es esta la primera vez q u e  alguien 
se pone a seguir t u s  pasos, a juzgar t u s  acciones, a medir t u s  pa- 
labras. para venir a dar  en la irreverencia d e  llamarte loco. 

!Loco tu, fortaleza d e  los debiles, amparo de  los desampa= 
rados, alegria d e  los tristes! !Loco tu,  castigador de  follones y 
malandrines, verdugo d e  los malhechores del mundo1 

P u e s  bien, si: loco, y precisamente por todo eso, pues a 
quien q u e  no sea u n  loco se  le ocurre andar. metido en  lo q u e  n o  
le va ni le viene, proponiendose enderezar lo q u e  no  t iene com- 
postura posible? 

A s i  piensa el mundo. senor Caballero d e  la Tris te  Figura. 
Quedaraste en t u  casa al amor d e  la lumbre, sin esquivar t u  son- 
risa paternal a los mimos d e  Antonica ni t u s  vejeces a las rudas 
solicitudes del ama; sin q u e  se t e  diera u n  adarme porque las co- 
sas marcharan a s u  antojo, y nadie hubiera pensado en irrespetar 
t u  memoria. Mejor  aun: a la fecha q u e  es, nadie sabrla q u e  algu- 
na  vez existio u n  tal don Alonso Quijano, llamado el Bueno. 

P e r o  tu seguiste los dictados de la sangre que  t e  hervia en 
las venas, caldeada por el sol generoso de  Espana. El error y la 
injusticia andaban sueltos y t u  te armaste d e  punta en blanco pa- 
ra salirles al paso sin q u e  te  importaran desvelos ni ayunos. gol- 
pizas ni eocantamientos. 

P o r  ese gesto tan  sencillo, todavia estamos hablando d e  ti. 
P o r  eso fuiste  loco y por eso eres eterno. P o r  eso dejaste d e  ser  
u n  hombre para convertirte en  u n  simbolo. P o r  eso, en fin, des- 
pues d e  sesenta y tantos lustros, el clangor a hierro viejo d e  t u  
armadura hace vibrar los pechos d e  entusiasmo y se encienden las 
almas con el divino fulgor d e  t u  locura! 

Albeufo Rivas Bonilla. 



INFLUENCIA CERVANTINA 

Senores: 
L a  honrosa designacion q u e  en mi recayera. hecha por el 

sefior Director d e  este centro de  cultura y mi devocion profunda 

por las letras, me traen a esta tribuna para tomar parte en  el ciclo 
de  conferencias cervantistas. 

Se  que  por mi parte  esto signi6ca el acontecimiento d e  u-  

na audaz aventura, polque, q u e  cosa de  interes pudiera yo  apor- 

tar al conocimiento de  la egregia figura de  don Miguel d e  Cervan- 
tes Saavedra, del Ingenioso Hidalgo Nuestro Senor  Don  Quijote 

de  la Mancha, d e  s u  fidelisimo escudero Sancho Panza, o d e  la 

nunca bien.ponderada beldad y discrecion d e  la sin par Dulcinea 
del Toboso? 

ES e n  verdad accion superior  a las fuerzas d e  u n  ingenio 

menos q u e  mediano, tocar u n  tema d e  tal magnitud. sobre todo 
cuando ha  sido estancia familiar en la que  han cosechado los mas 
jugosos frutos, nada menos q u e  u n  don Marcelino Menendez y 

Pelayo, u n  Rodriguez Marin, u n  Ramiro d e  Maeztu,  u n  Unarnu- 
no, un  Ortega y G a s a e t . .  . , . . 

P e r o  asi y todo, la devocion puede mas q u e  el encogimien- 
to; y aunque ningun f ru to  d e  erudicion pueda ofrecer al culto au- 
ditorio, al menos sera mi entusiasmo quien supla la falta. Pa ra  
esta empresa acojome al ejemplo del sublime Caballero que,  ajus- 
tandose al pecho enflaquecido una  vieja armadura tomada d e  orin, 
ernbrazando una  adarga antigua, no  menos mohosa, cinendose una 

espada d e  acero comido d e  rona y empunando u n  pesado lanzon 
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superior a sus fuerzas, monto sobre los menguados lomos d e  s u  
jamelgo, a la hora en que •áapenas habia el rubicundo Apelo•â de- 
rramado s u  luz •ásobre la ancha faz de  la tierran, para emprender 
SU primera salida en busca de  descomunales aventuras que  acoa 
meter, como en dias dorados por la fama hicieranlo los AmaJices, 

Don Olivante, los Belianises, Don Galaor, Tablantt: de Ricamonte 
y los Esplandianes. 

Asi ,  senores, afirmandome en mis L!asones de ultimo des- 

cendiente de  Don Quijote. vengo a emprender una quijotada: ha- 

blaros d e  las influencias de  la obra cervaritina. No  tratare de  ha- 

cer ni u n a  minuciosa, ni una somera revision d e  autores que ha- 

yan seguido las huellas que dejara el Principe Manco en la Lac- 

tea Via d e  las Bellas Letras. Ello requeriria, a m a s  de los alien- 
tos que me  faltan, tiempo y lugar d e  que tampoco dispongo. Ya 

en brillantes conferencias los ilustrados literatos que me han pre- 
cedido e n  este ciclo cervantino-tanto en este centro como en el 
aula magna de  la Universidad-, se han detenido a ccnsidzrar los 

rasgos biograficos del autor del mas grande de  los libros. El in- 
teres con que han sabido presentar los accidentes de  esa vida en 

el dolcr d e  sus estrecheces, en el contraste del conocimiento de  
los propios meritos y el verles oscurecidos por la ignorante sordi- 
dez de  los hombres de  s u  tiempo, dificilmente podria ser aventa- 
jado en estos apuntes hechos a la buena de  Dios. Pero,  no obs- 

tante, frescas aun las encendidas palabras con que Raul Contre- 
ras extendierase en  excelsitud d e  poesia. pletorica de  belleza; y 
vibrando todavia en vuestros oidos el verbo del doctor Sarbelio 

Navarrete-que con sabiduria d e  profundo humanista abordara el 
tema-. hare  una ligera resena d e  la vida de  Cervantes, por con- 
venir al intento d e  esta disertacion: la influencia de  s u  dolor-de- 

pzrado a traves de la serenidad de  s u  espiritu-en la canalizacion 
de  las tendencias del espiritu hispano. 

Tocale a don Miguel de  Cervantes Saavedra vivir en una 

epoca en q u e  Espana, duena y senora del mas grande poderio de  
la tierra, deseosa de  acrecentarlo para beneficio de  la magna obra 
d e  s u  fe, en heroismos sin cuento, hasta cpedar exhaus- 

ta, precipitandose en una senda que habria de  conducirla, andan- 

do el tiempo, a la perdida total d e  ese senorio. 
Vio la luz de la vida, en  Alcala de  Henares, en  u n  hogar 

de  la modesta clase media, que  si bien podia ufanarse de  hidalgo, 
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mal podia sustentar  con el atuendo exterior el rango correspon- 
diente a tales ufauias. S u  abuelo paterno, don Juan d e  Cervana 
tes. habia mantenido con decoro s u  investidura d e  abogado; pero. 

por eso. porque supo ser fiel a s u  mision d e  justi- 
cia, a tento mas a los dictados J e  una recta conciencia q u e  a las 
sensualidades del medro, la prosperidad de  la familia siguio s u  de- 

rrota en mengua d e  posicion. tocando a SU hijo J o n  Rodrigo optar  
por la profesiJn d e  cirujano, oficio por ese entonces en  

que  no llegaba a la categoria del medico y que  apenas si sobrepa- 
saba la del comun rapa-barbas q u e  tambien picabala d e  cirujano, 
puesto q u e  los figaros desvitocaban proiimos a punta d e  sangrias, 
aplicaban tormentos d e  sanguijuelas y desalmeneban las bocas U 

fuerza d e  tenazas. 
El quinto hijo d e  don Rodrigo el cirujano, fue  don Mi= 

guel; y apenas llevaria este  contado s u  primer lustro, cuando la 

familia, e n  busca d e  mejores horizontes, trasladose a Valladolid. 
Pocos anos despuSs la Cor te  instalabase en  la villa del O s o  y del 
madrono y para alla lio sus  bartulos don Rodrigo, ya q u e  no  se  re- 
signaba a vegetar en  la pobreza del ambiente provinciano y anhe- 
laba para sus hijos un  medio mas adecuado para que  se  desenvol- 
vieran. 

N o  logra nuestro cirujano el rapido encumbramiento de- 
seado, con el ejercicio cotidiano d e  restanar heridas, practicar am- 
putaciones, inventariar huesos dislocados para volverlos a s u  si= 

tio, aplicar sangrias para desterrar malos humores y punzar hidroa 
picos, asi como desmuelar o aplicar diversidad d e  c u r a s a  los cor- 
tesanos atacados del mal irancesco . . . . . Queda siempre enmara 
cado dentro d e  los limites de  u n  modesto pasar, sin acrecenta- 
miento d e  bienes d e  fortuna y apenas, mediante la influencia d e  
las amistades conseguidas, logra una  pequena ayuda  en  la orien- 

tacion del porvenir d e  sus  hijos. A s i  es  como Miguel iniciase e n  
el estudio a costa del cabildo d e  la villa y corte. y bajo la direcm 
cion del licenciado Ramirez da  sus  primeros pasos en  el musa, mu- 
sae. 

P e r o  los malos tiempos s e  acentuan, la vida e n  Madr id  
tiene mayores exigencias y la nunierosa familia Cervantes t iene 
que seguir en busca d e  u n  medio propicio a i u  modesta condicion. 

S e  traslada a la bulliciosa Sevilla. El auge d e  la ciudad a donde  
h a n ,  remontando el Guadalquivir,  las riquezas d e  Indias, es pro- 
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metedor; sin embargo, para los Cervantes el cumplimiento de  las 
promesas es a plazo demasiado largo. El nino reanuda sus estu- 
dios en un colegio de la Companiade Jesus; con aficion apegase a 
los libros y urde las eternas diabluras de  los muchachos que  jue- 
gan. que  rinen y dan dolores de  cabeza a sus preceptores. Alli 
relacionase con los chicos de  las mejores familias sevillanas. entre 
ellos con Mateo Vassuez, el que andando el tiempo llegaria ser 
secretario del monarca y desde tan elevado puesto desconoceria la 
VOZ del ex=condiscipulo cuando clamarale en noble demanda desde 
el cautiverio de Argel. A pesar de  su caracter desenvuelto, el 
nino sientese al cultivar esas amistades, en la cohibida situacion 
del joven pobre, envainado en raidas calzas, corto de  mangas el 
jubon de  tela demasiado corriente-quiza herencia de  sus allega- 
dos mayores en edad-. !Que contraste el de  su  presencia exte- 
rior entre aquellos senoritos vestidos de  terciopelo! . . . . 

U n  nnevo reves obliga a la familia dcl viejo cirujano a nue- 

vas pruebas de  dolor. La  fortuna empenase en serle contraria y, 

tras la dura experiencia de verse desposeido y embargado en sus 

bienes, otra vez vuelve don Rodriga a tentar a la voluble deidad 

en la Corte madrilena. 

Bajo la direccion del maestro Lopez de Hoyos sigue Cer- 
vantes los interrumpidos estudios. alentado por la esperanza de  
continuar la trayectoria del abuelo en la carrera d e  las letras, aun- 
que tambien en su animo de  mozo gallardo, revuelvense anhelos 
desatados d e  aventura. de  correr mundo, de  gozar en plenitud de  
pulmones el aire puro d e  una libertad que  intuye lejos y que  has- 
ta ahora nunca ha podido respirar. El ir y venir de una ciudad a 
otra, en  peregrinaje de penurias, va sedimentando en s u  interior 
sentimientos de  rebeldia contra las normas injustas de  la vida, re- 
beldia que  transmutase en actitud u n  tanto despreocupada de  
convencionalismos. E s  la edad d e  los encendidos suenos de glo- 
ria, d e  las ambiciones desmesuradas. El corazon animoso para 
las grandes empresas. busca brecha por donde desbordarse en im- 
petu d e  torrente. Desde hace tiempo que hay, sante el anhelo 
pujante del mozo, dos caminos, dos torrenteras que se ofrecen a 
sus ambiciones para arrojarse liberrimo: las armas y las letras. Y 
siente e n  s u  sangre el hervor de  las dos corrientes desmelenadas 
que buscan su  cauce. E s  hombre que pertenece a una epoca cru- 
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cial d e  la Historia y esta  d e  pie a n t e  la bifurcacion d e  s u  propio 
destino. armas o las letras? letras o las armas? 

E n  la flexibilidad d e  s u  cuerpo delgado s iente  el empuje 

d e  la sangre moza; s e  ha ejercitado desde nino e n  el a r t e  d e  la es- 
grima; s u s  rnusculus tensos tienen la vibracion d e  los bronces d e  

la guerra cuando s u  mano se crispa sobre la empunadura  d e  s u  

vieja espada d e  acero toledano y revueltos y ampulosos gavilanes. 

E s  la voz del ancestro castellano q u e  llega a el en  el  eco d e  los 
clarines d e  la Reconquista; es  la brisa fresca q u e  viene desde  alla. 

salvando los mares, d e  ia reciente cosecha d e  laureles q u e  levan- 
taran en  America los Corteses ,  los Alvarados, los Pizarros  y los 
Almaaros.  . . . . . Y  es tambien la gestacion, el fermento q u e  en  s u  

sangre por  derramarse tienen los heroismos, d e  Lepantol Quiza 
en la soledad d e  la alcoba, acompanando la accion al pensamiento, 

ha subrayado en  el aire con la hoja d e  la tizona la transfiguracion 
d e  una  idea belica, e n  u n  vigoroso tajo sin replica recrudecencia 
<le los impulsos del n ino  q u e  juega a los soldados d e  los tercios, 
como cuando el mismo sintierase heroe d e  los libros caballerescos 
que  leyera a hurtadillas d e  s u  preceptor el licenciado Ramirez, en  
los perdidos ratos d e  solaz. 

Ah, pero tambien hay o t ra  fuerza arrebatadora q u e  lo  em- 

puja hacia la atraccion estelar d e  otro destino. Sob re  el ensona- 
do estruendo d e  las armas s e  imponen los concertados acordes d e  
una musica celeste. S ien tzse  todo  el invadido por u n a  suave  y 
serena laxitud contemplativa. Aligerase el  aire e n  raptos d e  ele- 
vacion; todo  s e  llena en  to rno  d e  figuras aladas, luminosas y be- 

llas; y sobre s u  frente  d e  visionario s iente  u n o  a u n o  los nueve  
inmateriales besos q u e  t ruecan la guirnalda del  guerrero e n  la 
guirnalda del  ~ o e t a .  Y lo q u e  h a  poco alucinarale e n  vibracion 

de  clarinadas concertando a la lid, ahora e s  la voz d e  las t rompas 
de la Fama q u e  anuncian la grandeza del genio. Y a'si como 'a l  
contacto d e  la espada s u  tensa musculatura sintiera la vibracion 
del nirnus belli, asi tambien s ienten s u s  manos el  reclamo d e  las 
templadas cuerdas d e  u n a  lira. 

Quiere asir las inmateriales formas, pero s u s  manos agitan- 
se  vanamente en  el  aire y la vision s e  desvanece. 

E n  las andanzas juveniles ha  habido alguna vez ya mas d e  
una pendencia. 
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Con ocasion del deceso d e  Isabel de  Francia, s u  inspira- 
cion, antes prodigada en multitud de  ensayos d e  verso, ha dado 
el fruto d e  un canto elegiaco que ha arrancado los elogios del 

maestro de Hoyos y le acredita ante todos como una promesa. 
E n  la disyuntiva de  las letras o las armas, interviene la 

cruda, la dolorosa realidad de  la penuria paterna. Ya la vida es- 

ta  apremiando con sus exigencias y hay que salirle adelante. Los 
anhelos de  libertad vuelven en s u  alma por sus fueros y a la sa- 
zon se presenta una ocasion propicia: la llegado de un alto digna= 
tario eclesiastico-cardenal Aquaviva-en cuyo sequito el joven 
Cervantes encuentra acomodo. Asi va a realizar sus anhelos de  
correr tierras y a la sombra protectora del de  la Iglesia 

cultivara el precioso regalo de  las musas. . . . . .As i  recorre las tie- 
rras de  Italia y llega al CondaJo de  Barcelona. Mas. otra vez la 
realidad desvanece sus suenos. Asi, en esa vida agitada y pol- 

trona a la vez, no es posible el cultivo de  las letras. N o  hay a= 

venencia con los demas criados del Cardenal y ante todo esta el 
porvenir. Hay que salir a la conquista del mundo. . . . . 

Y esta vez llaman las armas. El joven Cervantes alistase 
en  la compania del capitan Diego d e  Urbina. en el tercio d e  Mon= 
cada. E n  calidad de  soldado asiste a la gloriosa batalla d e  Le- 
panto, e n  donde alcanza la grandeza real del suefio dorado de  sa- 
berse u n  heroe. E n  lo mas recio del combate, anonadado ppr la 
fiebre-que en esas regiones hacia presa d e  los legionarios-so- 

breponese a sus rigores para dar a los jefes ejemplo de  bravura. 

P ide  merced de  ir al sitio de  mayor peligro y a filos de  espada a- 
bate el estandarte moruno. E s  ya u n  heroe entre los heroes, en 

el siglo mas heroico de  los siglos . . . . .Pe ro  a que costo! U n  a- 
leve arcabuzazo hierele en el pecho y mancale del brazo izquierdo. 
E s  reconocido s u  valor; el propio Almirante don Juan de  Austria 

le distingue. Vuelve a senalarse por sus meritos d e  valiente en  
la toma d e  Tunez; sigue las incidencias militares bajo los cielos d e  
Italia, y cuando sobreviene el pacto de  los venecianos con el tur= 

co, el heroe d e  Lepanto vuelve s u  proa hacia Espana. 
Y a  el anhelo guerrero fue  colmado. Bien merecido tiene 

el muelle descanso que corresponde al veterano de  la guerra, para 

poder entonces, en el sosiego familiar, dedicar la justa paga a la 
labranza de  la generosa tierra; y los ratos perdidos-que tenian 
que ser •álos mas del ano•â-a la quietud casera, al lado d e  las her- 
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manas hacendosas: y d e  esta guisa, muy de  vagar y en sosegado a- 
nimo, disfrutar en la biblioteca d e  la placida compana d e  Virgilio 

dar a l  papel el sazonado fruto del ingenio. 
Sonaba ya la hora d e  las letras . . . 
P e r o  he  aqui  q u e  los corsarios moros que  infestaban el 

mar, hacen humo los suenos del poeta-soldado. Toman la nave y 
es CauCivado Cervantes y llevado a Argel  con otros cristianos pa- 
ra ser sometidos a penosa servidumbre. Pa ra  mal d e  sus  males, 
las ejecutorias J e  s u  indomable valor guerrero y algunas cartas d e  
recomendacion, escritas y signadas d e  manos del propio don  Juan 
de Austr ia ,  solo sirven para perderle, porque la codicia moruna 
suponele d e  mayor cuenta y eleva el precio d e  s u  rescate. 

Pasa  cautivo cinco anos. Cinco anos en q u e  s u  valor in- 
domable cada vez mas se acendra. S u  sed d e  libertad acrecien- 
tase mas cada dia y ni u n  momento deja de  conspirar contra los 
amos. Y a  cree tener  el  exito e n  la mano, cuando la conjuracion 
es descubierta. Afronta con suma valentia la responsabilidad u- 
nica. para salvar a sus companeros cristianos y apurar el solo el 
sacrificio. P e r o  ve con dolor inenarrable el fracaso d e  s u  genero- 
sidad nobilisirna. Varios de  sus  companeros son muertos e n  s u  
presencia y a el reservanle la vida. siempre atentos los moriscos a 
la cuantia de  s u  rescate. 

Llega al fin el dia d e  la liberacion. S u s  plantas, hechas al 
taconeo en tierras d e  conquista; avezadas al afianzamiento en  las 
actitudes d e  gallarda rebeldia q u e  jamas pudo vencer el cautives 
rio, cuando despues d e  tantos anos d e  ausencia posaronse en el 
nativo solar-crisol d e  heroes, de santos y poetas-, tuvieron sua- 
vidad d e  caricia. Sint io el heroico mancebo. a s u  contacto, todas 
SUS energias en  veloz corriente d e  fuga recorrer los miembros d e  
s u  cuerpo flaco e irradiar como raices en la tierra, en  hipotetica 
prolongacion de  nervios. 

E r a  el profundo espasmo d e  la propia entrega y d e  la po- 
sesion d e  la tierra amada. Sensacion q u e  se funde  y confunde 
con el ideal d e  la novia lejana, q u e  nunca lo ha sido, pero que  es- 
pera siempre, con los labios frutecidos d e  besos en  promesa . .  . . 

Ahora  llega a la patria suya, a gozar d e  ella, a recibir el lo- 
gro J e  tanto merecimiento. 

P e r o  es una epoca en q u e  d e  nada sirve ser  heroe. E s  
entonces Espana  una  tierra en que, por la inmensa cosecha d e  he- 
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roismos, ya no cuenta la heroicidad. Mayor provecho sacan los 
que jamas lo han sido; los que no  se ejercitan en  el rigor de  las 
armas ni bajo la inclemencia de  los cielos, como los varones de  
templados caracteres, sino aquellos que, como las mujeres, adies- 
traronse en la rueca, bajo los techos palaciegos, para luego tejer 
con aviesa habilidad la malla de  las intrigas. 

S in  embargo, Cervantes insiste. A u n  trae los ojos des- 
lumbrados de pasion y con fervor de enamorado piensa: 

•áMas alla, entre los reproches 
y honestisimos desvios, 
tal vez la esperanza muestra 
la orilla de  s u  vestidon. . . . . . 

E n  vano ha esperado en Valencia ser recompensado, y va 
a la corte madrilena para hacerse oir y atender conforme a sus 
meritos de  guerra, Y no  parece sino que solo para esquivarle la 
corte se muda. Trasladase a Lisboa y el vese obligado a seguir 
alla sus gestiones. Al fin unicamente consigue una menguada 
comision en Oran, a donde solo fuera a cosechar sinsabores. 
Cuando regresa de  ella es totalmente desenganado. Las armas, 
lejos.de depararle la realizacion de  sus anhelos de  libertad de ac- 
cion en u n  ambiente prospero, trajeronle la mutilacion dolorosa 
d e  s u  cuerpo; y. lo que es mas doloroso y triste: el corte a cercen 
de  las aspiraciones de su  juventud y s u  patriotismo. 

E n  esa vida de  agitacion, d e  privaciones. d e  quemarse en  
la ardentia d e  s u  propia llama, los de  la fortuna le han ma= 
durado antes d e  tiempo. Es el hombre que ha conocido dema- 
siado las mil facetas de la vida, viendo de  cerca a gentes de  toda 
condicion y catadura, y con aguzadisirno entendimiento ha pene- 
trado a la intimidad de  todas las almas. Los azares de  la guerra 
ensenaronle a enfrentarse con la suerte y jugar con ella a cara o 
cruz. D e  ahi esa despreocupacion tan explicable en quien ya vie= 
ne  de  regreso d e  todos los viajes. 

Ahora no desea ya sino el refugio amable de  las letras. 
Como el poeta, piensa: avirgilio es buen amigo•â. . . . . . Y  con- 
traponiendo a las peripecias de  s u  viJa guerrera la aspiracion de  
paz en el retiro placido de  los montes, deja fluir la musa en la rea- 
lizacion d e  una novela pastoril-gene~o entonces en boga y a l  cual 
rindieron tributo todos los ingenios de  la epoca-y de  s u  pluma 
salio la Galatea. Halagado por el exito literario, decide quedarse 
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en Madr id  explotando s u  inventiva en  obras d e  teatro. Sabe  
q u e  t iene alientos para ello; mas la penuria s e  impone  y por  otra  
parte es  dificil competir con el genio d e  Lope  d e  Vega, q u e  e s  
d u e n o  y senor  absoluto del campo. 

E l  sonador incorregible qu ie re  d e  nuevo afianzar los pies 
en la tierra; aun  t iene para la lucha la reciedumbre d e  s u  brazo 
derecho, en  el q u e  s e  ha  sumado la fuerza del izquierdo, precio 
del escote q u e  pagara para poderse llamar campeon d e  L e p a n h .  
U n a  nueva aspiracion mueve s u  voluntad. E l  amor doblego la 
cerviz del  altivo soldado. L a  feminidad d e  A n a  Franca centrali- 
za todos su s  afanes. Es primavera, y el amor es  la fuente  e te rna  
d e  Juvencio, y e n  el efluvio primaveral d e  esos amores el mutila- 
do  y casi abatido arbol s e  ve  remozado en u n  lozano brote: s u  u- 
nica hija Isabel, f r u to  d e  u n  amor q u e  s e  frustrara  colmando e n  
s u  intensidad toda u n a  vida y q u e  dejara e n  ella e l  regusto amar- 
go d e  la fallida ilusion. 

D o n  Miguel  habia intentado la actividad d e  los negocios 
y habia q u e  salir adelante aun  cuando no  naciera bajo el signo d e  
Mercurio. Quiza en  s u  vivir andariego la despreocupacion le  Ile- 
vo mas d e  la cuenta por  los atajos d e  la calaverada; pero e l  recla= 
mo d e  los deberes d e  hermano y d e  padre ex ig iade  formalidad. 
Entonces  iniciase el calvario d e  s u  carrera d e  comisario para la re- 
caudacion d e  impuestos  y alcabalas para la provision d e  la Arma- 
da Invencible que, para mayor abundamiento d e  males, el rigor d e  
los elementos echo a pique. Vuelve otra vez la cesantia y con e- 
lla la amargura d e  las urgencias caseras, las estrecheces, los adeu-  
dos con apremios d e  acreedores, el esquinazo d e  los conocidos 
que  s e  alejan temerosos del sablazo. . . . . •áAhi viene Cervan-  
tesl.  . . . . •â-y l a s  manos s e  aprestaban a la defensa d e  las  faltri- 
queras .  . . . . . 

Vuelve a in ten ta r  en el teatro, pero para cosechar nuevas 
desilusiones, a pesar d e  la valia d e  s u  talento, porque con lauros 
no  s e  come. Tiene  e n  s u  haber buen cumulo d e  merecimienkos 
para ten ta r  d e  nuevo el  favor oficial y solicita una  e n  
las Indias,  con el  mismo resuItado q u e  sus  anteriores y justas de= 

~ ~ 

mandas. De continuo t iene q u e  verse envuel to e n  papeleos cu- 
rialescos ajustanJo cuentas; qu6  seguir e n  el ingrato quehacer  de  
recaudador d e  impuestos en  u n  pueblo agobiado por infinitas con- 
tribuciones. E n  tan penosa tarea t iene q u e  sufr i r  humillaciones 
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sin cuento. E l  q u e  fuera mozo d e  animos bien probados e n  la 
gesta d e  Lepanto,  t iene q u e  atemperar  su s  brios y trocar la rode= 
la y la espada por los arneses d e  la paciencia. Ahora  la lucha 
tambien es  d e  heroe a heroe porque t iene q u e  combatir consigo 
mismo, hasta  lograr el propio vencimiento. U n  follon y malhada- 
d o  portugues,  e n  cuya caja depositara los dineros q u e  en t re  el  
pueblo recaudara para la Corona ,  Alzase con ellos dejandole e n  la 
estacada d e  las responsabilidades. Ei Manco da  con sus  
canas e n  la carcel d e  Sevilla, sin qu ien  pueda fiarle para hacerle 
escapar d e  e'sta nueva afrenta d e  s u  vida. 

Alli ,  e n  ese sitio inclemente, e n  donde  •á toda  incomodidad 
t iene s u  asiento,,, en t re  e1 desapacible ruido d e  los lamentos, del a- 
rrastrar d e  grilletes y d e  cadenas, d e  denuestos  y maldiciones, 
sumido e n  la oscuridad d e  la mazmorra, du ran t e  luengas horas  d e  
soledad, e l  fracasado alcabalero con toda precision verifico las 
cuentas  exactas d e  s u  vida: 

Que d e  ensuenos y aspiraciones hechos humo1 
L a  disyuntiva d e  las armas y las letras q u e  e n  los prime- 

ros anos d e  la mocedad colmarale d e  perspectivas alucinantes,  a- 
hora prende  e n  el rictus cansino d e  s u s  labios la ironica sonrisa 
del desencanto. L a  carcel, q u e  ya ha  conocido antes  por  la pre- 
suncion e n  el recaida de la muer te  d e  u n  calavera galanteador d e  
s u  hija dona Isabel, e s  ahora el INRI al final d e  s u  via dolorosa. 

L o s  cuadros d e  s u  asendereada vida d e  poeta y soldado, 
sonador y alcahalero, sucedense a n t e  el desvelo d e  su s  ojos, con 
toda  la riqueza abigarrada d e  colores v i o l e ~ t o s ,  d e  masas en con- 
t ras te  y tonos desvaidos. Es u n  hombre q u e  s e  lanzo a la con- 
qu is ta  del  mundo; q u e  anduvo por  todos los caminos, ya en  la pa- 
laciega comitiva d e  principes y poderosos. ya en  las polvorientas 
jornadas d e  los trajinantes; gasto horas y horas en  la e ternidad d e  
las antesalas d e  la Corte;  paso muchisimas recorriendo las  tabero 
nas, las posadas y las ventas, en  animados coloquios con los arrie- 
ros. los soldados, las alegres mozas del partido, los comerciantes y 
toda clase d e  gente  de  escaleras abajo. El mundo,  con la infinita 
variedad d e  s u s  matices, s e  deslizo en t r e  s u s  manos avidas como 
la forma esquiva d e  u n  ensueno, precisamente cuando para el  e ra  
realidad tangible. Y ahora, cuando viene d e  vuelta e n  la vision 
del recuerdo, lo  analiza con toda  precision e n  s u  crudeza. T o d o  
viene hacia el  buscando el cauce, 
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E n  el estrecho recinto carcelario los pesados muros desdi- 
bujanse en la para dilatarse en perspectivas indecisas 
y dar cabida a la mas varia y disimil profusion' de  seres. Todos 
cuantos pasaran ante sus ojos perspicaces en la descuidada des- 
nudez d e  sus almas. Porque Cervantes, en funcion de  sus  car- 
gos y en los ininterrumpidos reveses d e  la suerte, tuvo la conso 
tante y propicia ocasion de  penetrar todas las psicologias. E n  el 
labrador sencillo, en el mercader, en el mozo de  mulas, el ventero 
y la churriana-enrnedio de  tantos repulgos y dobleces d e  bella= 
queria-hallo muchas veces la simple sensatez y la generosidad 
que debio corresponder a los empingorotados senores con almas 
de  mercaderes, de  venteros o maritornes. 

Nadie como el penetro tan a fondo en el alma humana, obliga= 
do por la constante defensa de  s u  ideal. Y en esa contemplacion 
detenida de  todas las criaturas, deformadas por el apego a siis 
concupiscencias, paro mientes en la mas dolorosa y maltrecha de  
todas: E s t e  que, por mantener sus ideales siempre en alto, con 
todo y ser profundo conocedor d e  la realidad humana, vivio toda 
s u  vida a la grena con la realidad. •áEste  de  rostro aguileno, d e  
cabello castano, frente lisa y desembarazada,,, corva nariz, ojos vi- 
vaces y u n  tanto cargado de espaldas..  . . Este  poeta de  siempre, 
que  en el vuelo del alado corcel llegara hasta la cumbre misma del 
Monte  Parnaso, para hablarse d e  tu con Apolo; y cubierto de  glo- 
ria y d e  heridas militara bajo las banderas del hijo del rayo d e  -la 
guerra, Carlos Vu. Este  que  quiso hacer de  s u  vivir guerrero u n  
ejemplo d e  abnegacion andariega en las nobles causas d e  la cris- 
tiandad; y en premio de  sus sacrificios solo encontro el desden d e  
la plebeyez cortesana que, incomprensiva, solo paraba mientes en  
sus flaquezas y en  sus miserias; el  lenguaje soez con que las ex- 
torsionadas gentes del pueblo respondian a sus requerimientos d e  
pago; el, que  siendo liberrimo en sus aspiraciones, viose en todo 
tiempo sujeto a ajenas voluntades y sobre sus combadas espaldas 
recibiera el enconado azote d e  todos los infortunioi. Y al lado 
de ese visionario sintetizado e n  alteza d e  miraje, la concrecion d e  
s u  propio contrapeso, de  la urgencia de  los obligados practicismos 
de  la vida; de  la cordura que pone coto a los vuelos d e  la fanta= 
sia. . . . 

Si; ese senor flaco, afiebrado de  desvelos, era el mismo. Y 
ese otro, redondo como los talegos d e  oro, gustador de la mesa, 
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del beso a la bota d e  vino, a veces un  tanto apicarado. sensual y 
socarron, amigo d e  venteros, de  mozos de  mulos y mozas d e  ma- 

les, era el mismo tambien, en  s u  obligado papel d e  alcabalero. El 
uno era el complemento del otro; como el cuerpo y el alma e n  la 
alegoria del dialogo calderoniano. 

Don  Quijote y Sancho-!a eterna dualidad en la unidad 

del hombre-,  ha^ llegado a el por el camiAo de  los mil caminos 

d e  s u  trajinada existencia, como los personajes e n  busca d e  autor  
llegaron siglos mas tarde al tablado d e  Pirandello. 

Don Miguel d e  Cervantes Saavedra ha encontrado al fin 
la clave d e  s u  destino. E n  el Ingenioso Hidalgo Don Quijote se 
ha  ingeniado la conquista d e  la libertad en la locura. E n  esa lo- 

cura tan  propia q u e  transfusiona a s u  heroe, q u e  es la locura d e  
la libertad en choque con la locura del sometimiento miope al ri- 
gor d e  la realidad material. El motivo d e  darle punto  y remate a 

la plana d e  los libros d e  caballerias no es sino u n  pretexto l i tera- .  
rio, puesto que  tales novelas estaban por esos anos ya desmoneti= 
zadas y eliminadas d e  la circulacion. 

E n  medio d e  sus  amarguras no le anima, como asegura 
muy a la italiana Giovani Papiui ,  u n  enconado proposito d e  veo-  

deffa. L a  suya es la expresion honda y serena d e  su filosofia q u e  

remontandose a Diogenes se  afirma en la paradoja d e  la risa; en  
Pla ton  se  anima d e  idealismos puros y nutriendose d e  la savia re= 
novadora del cristianismo. es  expresion viva d e  fe, esperanza y ca- 

ridad. 
Movido por la inquietud guerrera y por u n  ascendrado es- 

piritu religioso, canalizados e n  afan d e  aventura y d e  conquistas 

desmesuradas, Cervantes es  el mas genuino representativo d e  s u  
epoca y d e  s u  Espana; y Don  Quijote y s u  Escudero, creados a i= 
rnagen y semejanza suya, no  pueden ser mas fiel retrato. S iendo 

Espana  el  mas apretado resumen de  todas las excelencias y los 
contrastes del mundo, Don  Quijote esta en  todas partes, en ubi- 
cuidad redentora del genero humano, Jesfaciendo entuertos, recii- 

miendo agravios, en t re  las brirlas d e  los arrieros y los palos y las 
pedradas d e  los yangueses d e  todas partes. 

Fuera  ociosa la detallada enumeracion d e  las influencias 

cervantinas-tema de esta conferencia-, porque todos senti- 
mos en  el alma y en  la sangre los bienhechores influjos. Des-  

d e  la salida . d e  El Quijote. trascendiendo los campos de Mon-  
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tiel a los de las letras universales, finca su  real en el mas senorial 
d e  los solares del mundo el mayorazgo de  la lengua castellana; la 
novela, depurada de  excentricidades imaginativas, entra a buen 
paso de  andadura y a lomos d e  Rocinante, en la segura senda del 
realismo. La poesia tiene en la novela de  Cervantes un diafano 
ejemplo de sencillez, de  desenvoltura, d e  riqueza de  invencion, 
de  musicalidad y de  cuantas excelencias puedan desearse, porque 
Cervantes fue un poeta sobre todas las cosas, aun cuando en sus 
versos no  rayara a la altura q u e  en la prosa de  la historia del 
Ingenioso Hidalgo manchego. 

Mucho se ha hablado y debatido en Colombia sobre la 

especie d e  que el Caballero d e  la Triste Figura fue  tomado por 
Cervantes de  la vida real; que  fue  un deudo cercano del licencia- 
do don Gonzalo Jirnenez de  Quezada, conquistador, fundador y 
lesislador de  S a ~ t a . F e  de  Bogota, en el Reino d e  Nueva Gra= 
nada; y de  ahi el apelativo d e  Don Alonso-Quijano, Quijada 
O Quesada-. Quede ese rico filon para la curiosidad de  los 
minuciosos de  archivo. Para  nosotros basta con el conocimiento 
de  la dolorosa biografia del autor del libro d e  los libros, para es= 
tablecer la identidad perfecta entre el novelista y s u  personaje. 

La influencia d e  la obra cervantina en  America esta 
mas patente que en ninguna otra parte del mundo, fuera de  
Espana. N o  ya en el terreno abonado de  las letras en cuyos 
surcos floreciera magni6co el ensayo de  imitacion de  don Juan 
Montalvo, sino en la vivencia d e  la personalidad, reducidos to- 
dos a u n  comun denominador d e  quijotismo. Quijotismo bendi= 
to  que abismo en sublime delirio los ojos d e  Bolivar en el 
Chirnborazo; que animo a todos los libertadores en la sagrada 
lucha d e  la emancipacion; que  enfrento al paladin de  la Inde- 
pendencia nuestra contra el pode5io de  u n  Imperio e hizo a 
Jose Simeon Canas y Villacorta, arrastrarse contra la muerte 
para manumitir a los esclavos . . . . 

Senores: Llevamos en el corazon este influjo sacro: es- 
ta  herencia gloriosa d e  arremeter molinos d e  viento y libertar 
galeotes; tenemos el precioso legado d e  la mas rica lengua del 
mundo. Hay tras d e  nuestras espaldas toda una historia d e  
grandeza, d e  generaciones y generaciones d e  heroes, d e  poetas 
y santos. Ello constituye lo mas noble y alto d e  nues t ra  per- 
sonalidad. Acojamonos siempre al patrocinio d e  Nuestro Se-  
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nor Don Quijote. y mantengamos viva nuestra fe en  la Andante  
Caballeria del Ideal. 

Nuestro quijotismo e s  la rotunda afirmacion d e  nuestra 
vivencia: es  e l  motor poderoso para emprender c o n  valentia las 
grandes aventuras del porvenir. 

Que nos d e ~ ~ e r s o n a l i c e n ,  que nos  priven de  esa glorio- 

sa herencia, y habremos deparecido para siempre. 

H e  dicho. 

ManuelJose Arce y Valladares. 



ALGUNOS ASPECTOS DEL TEATRO 

CERVANTINO 

Senoras y senores: 

S e r  este el Dia de  la Raza, me parece la mas feliz de  las 

coyunturas para hablar de  Cervantes y s u  teatro. E n  efecto, 
sino Cecvaotes merece ser exaltado hoy? La lengua cas- 

tellana, llevada por Cervantes a s u  mas pura expresion, es el 
vehiculo maravilloso del alma y de  la raza espanola e hispa- 
noamericana, conjuntamente; y como quiera que  el concepto ram 
za, en este caso, lleve aparejada una significacion mas q u e  todo 

cultural, sino •áel gran Marco de  Lepanto•â. el gloriosisi- 
mo don Miguel d e  Cervantes Saavedra, debe ser celebrado como 
el exponente ideal de  la cultura espanola e hispanoamericana? Da- 

jo estos auspicios, tan prosperos, me siento doblemente dichoso 
al hablaros de  Cervantes. 

Tratare, primero, de  la situacion del teatro en Espana, 
cuando aparecio Cervantes; d e  los antecesores teatrales d e  este; y 
de la situacion del teatro en Inglaterra, Francia e Italia por ese 
entonces, y esto como una referencia comparativa. E n  segundo 

lugar, enfocare los aspectos principales del teatro cervantino, pun- 
to principal de  esta modestisima charla. Hare, en seguida, u n  so- 

mero analisis de  las comedias y d e  los entremeses de  Cervantes; 
con 10 cual, creo que situare s u  teatro en s u  momento historico y 
dentro d e  las modalidades literarias peculiares a el, en relacion 

con las representadas por el teatro de  Lope d e  Vega, punto d e  
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comparacion inevitable. sacando los conclusiones pertinentes y 
dando por terminada mi tarea. D e  este modo, estimo que  las 
personas que tienen la bondad de  escucharme, tendran u n  esques 

ma, m a s  o menos preciso, del asunto que trato, objetivo hacia el 
cual he proyectado todos mis esfuerzos. 

Estando Cervantes en Sevilla por los anos de  1566 y 67. 
muy muchacho aun, ve represeniar a Lope de  Rueda. es 
Lope de  Rueda? Lope es sevillano. Para  las fiestas que  se ce= 
lebran en la ciudad, divierte a la gente representando sus propias 

ob;ras. Estas obras consisten en comedias, dialogos, coloquios y 
•ápasos•â. Hay que advertir que  Lope de  Rueda es el inventor 
del •ápaso•â, el cual es un intermedio dramatico que versa sobre u-  

na cuestion sencilla. S u  teatro •áes ambulante, d e  pobre aparato 
y rustica instalacion•â. Esto  en  cuanto a lo material. Las  fuen= 
tes d e  este teatro, todavia muy elemental, se encuentran en la anm 

tiguedad. particularmente en el poeta comico latino Plauto. pintor 
d e  costumbres populares; en  las comedias italianas y, finalmente, 
en  lo nacional y pbpuIar espanol; inspiracion esta ultima que se 

muestra lozana en sus •ápasos•â. A Lope de  Rueda se le ha lla- 
mado justamente el patriarca del teatro espanol. 

NO cabe duda que ante  las representaciones de  Lope de  

Rueda, tuvo Cervantes s u  primer contacto con el teatro; en el 

presente caso, con u n  teatro elemental, primitivo e ingenuo. Ca- 
be suponer que se acercaria a Lope y a sus comediantes y curio- 

searia en  torno al humilde tinglado en que representaban. A la 
inquietud poetica de  Misuel (habia escrito ya en Sevilla versos 
imitando a los poetas d e  la escuela sevillana) viene a sumarse es- 

ta  otra inquietud del teatro, que  ya no  lo dejara; noble inquietud 

que aun en s u  vejez melancolica, le movera a publicar sus  come- 
dias y entremeses. 

EL TEATRO EN ESPARA ANTES DE 

LOPE DE RUEDA 

Habia formas elementales dramaticas como el buIulu, na- 
que, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farandula y compau 
nia. El bululu constituialo u n  representante solo. El naque, 
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dos hombres quo  hacian u n  entremes, aigun poco d e  un  auto, de- 
cian unas  octavas, dos o tres loas y llevaban barba y tamborino. 
Gangarilla era una compania mas numerosa, d e  tres o cuatro hom- 

bres; llevaban u n  muchacho que  hacia la dama y hacian algun en- 

tremes de bobo. El cambaleo lo componian cinco hombres y una 

mujer q u e  cantaba; representaban una  comedia, dos autos y tres o 

cuatro entremeses. Cornpaiiia d e  eran cinco o seis 
hombres. una  mujer que  hacia la primera dama y u n  muchacho 
la seaunda: llevaban ropas diversas y bar las  y pellicos. Compo- 

nian la farandula tres mujeres, ocho o diez comedias. caminaban 

en carros y e n  mulos y entraban a buenos pueblos, y. lo q u e  es 
mejor, vivian contentos; hacian las fiestas dei Corpus  por 200 du= 

cados; y agrega Agust in de  Rojas, d e  quien tomo los anteriores 
datos, e n  s u  •áViaje Entretenido•â:  •áEn las companias hay todo 
genero d e  gusarapas y baratijas..  . . .hay  gente muy discreta, 

hombres muy est imados. .  . . . .y aun  mujeres muy honradas (que 
donde hay mucho es fuerza q u e  haya d e  todo); traen 50 comedias, 
300 arrobas de  hato, 16 personas que  representan. 30 q u e  comen, 

uno que  cobra, y Dios sabe el q u e  h u r t a . .  . . . r 

los q u e  escribian para el teatro en  el ul t imo 
cuarto del siglo XV: los q u e  con toda justicia pueden ser  llama- 

dos antecesores d e  Lope  d e  Rueda,  Cervantes, Lope  d e  Vega y 
demas dramatugos q u e  en el siglo XVII inundan con aplauso la 
escena espanola? Cuat ro  nombres principales: Juan d e  la Enci-  
na, G i l  Vicente, Lucas Fernandez y Bartolome d e  Torres Naha- 
rro. 

Juan de la Encina (1469-1539) autor teatral y musico. S u s  
piezas dramaticas consisten e n  dialogos sencillos y se  parecian a 
los misterios y dramas Iiturgicos, representados hasta entonces soa 

lamente e n  los templos, d e  donde  mas tarde pasaron a la plaza pua 
blica. Es t a s  representaciones d e  Encina poseen ya, sin embargo. 
algunos elementos profanos y realistas. 

G i l  Vicente, contemporaneo d e  Juan d e  la Encina. Naci- 
do en Portugal. Poe ta  bilingue: escribio e n  castelIano y e n  por- 

<, < : 7 ~ : * ,  , .,:,-+, 
DE EL SALVADOR 
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tugues. La primera cosa que en Portugal se represento. fue  el 
monologo, en castellano, intitulado el •áVasuero•â, recitado en la 
camara d e  dona Maria, hija d e  los Reyes Catolicos, el ano 1502. 

todos los generos dramaticos. N i  el teatro latino, ni el 
teatro italiano, influyeron en el. L e  falto, empero, el sentido 
tecnico d e  la escena; con todo, hizo adelantar al teatro espanol. 
Lope de  Vega. CalderJn de  la Barca y el mismo Lope de  Rueda, 
se acordaran d e  el al escribir algunas d e  sus obras. (Cejador, 
cHist. d e  la Lengua y Lit. castellana, pags. 467.470, t. 1). 

L ~ c a s  Fernandez vivio tambien en la misma epoca de  Juan 
de  la Encina. La estructura de sus piezas es sencilla, N o  hay 
enredo d e  sucesos, peripecias teatrales, nada d e  rebuscado. Do- 
mina en ellas lo comico, jocoso y alegre; el dialogo es acabado; la 
versificacion, d e  ocho silabas, a menudo con pie quebrado; el ha- 
bla, la propia d e  la gente del pueblo. (Cejador, ob. cit., pagina 
406 t. 1). 

Bartolome d e  Torres Naharro, muerto en 1531, fue el pri- 
mer maestro d e  la comedia novelesca representable. ya que  la •áCe- 
lestina•â no era puesta en escena. S e  empeno en llevar a las ta- 
blas la vida real, tal como era; pero contiene muchos defectos to- 
davia: exagerado realismo, mezcla d e  idiomas, y es hasta grosero 
en  personajes, acciones y dichos. (Cejador, ob. cit. pag. 471). Pe -  
ro segun Arqueles Vela vive el impulso aventurero de  s u  epoca y 
contiene integrales los valores del barroco. S u s  personajes-a= 
grega Vela-se agitan socialmente. L o  multitudinario d e  s u  tea- 
tro es una singularidad en el teatro espanol del siglo XVI. (Ar- 
queles Vela, •áEvolucion Historica d e  la Literatura Universal•â, 
pag. 239). 

Del  siglo XIII al XVI, el teatro en Espana - y tambien 
fuera de  Espana-evoluciona bastante. E n  efecto, del siglo XIII 
o fines del XII es el *Auto d e  los Reyes Magos•â vestigio teatral 
sacado d e  la liturgia latina, la cual llevaron a Espana los benedic- 
tinos franceses de  Cluny. Dicho A u t o  es un paso dramatico pan 
ra representarse en la fiesta de  la Epifania en la Catedral d e  To- 
ledo. (Cejador, ob. cit. pag. 175, t. 1). Con todo. Cotarelo y 
Mori indica que el drama hieratico permanecio sin desenvolverse 
hasta que  las vidas d e  los santos y los misterios teologicos fueron 
investigados por hombres de  genio; entretanto, Encina ha iniciado 
el movimiento que llega a s u  apogeo en  los autos de  Calderon d e  
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la Barca: (Fitzmaurice-Kelly, •áHistoria d e  la Literatura Espano- 
la•â, pag. 176). 

Con temporan~o  de Cervantes, aunque mayor en edad, fue  

Juan de la Cueva. Este. ademas d e  escribir piezas dramaticas, 
fue  teorizador del teatro. Proclamo que debian ponerse en esce- 
na hechos de  caracter nacional, en  lugar de  andar repitiendo fabu- 

las griegas. latinas o italianas. Enseno que no habian de  tenerse 
en cuenta las tres unidades dramaticas-accion, tiempo y lugar- 
como querian los dramaturgos clasicistas,inspirados en Aristoteles. 

Fui: Lepe de Vega quien rompio con dichas tres unidades en for- 
ma aparatosa, si bien Cervantes lo habia hecho en s u  comedia •áEl 
Rufian Dichoso,,. 

SITUACION DE LOS TEATROS I N G L E S ,  

FRANCES E ITALIANO 

Shakespeare encontro el teatro ingles, en opinion del criti- 
co Don Luis Astrana Marin, mucho menos desarrollado que  el 
espanol. • á E n  nosotros-dice-existia el glorioso precedente del 

teatro de  colegio, que  contiene en germen todas las conquistas 
posteriores del teatro publico. E n  Inglaterra hacia poco que ba- 
bian salido de  los •áMilagros, Misterios y Moralidades,,, personifi- 

cacion d e  •áVirtudes y Viciosm, mas rudimentarios que nuestros 
Autos sacramentales. Luego vino el teatro escolar, obras riguro- 
samente clasicas, llamadas Interludios (que no tienen que ver na- 

da con nuestros Entremeses), dadas a conocer e n  establecimientos 
de ensenanza, universidades, palacios de  nobles. etc. Reducianse 
por lo comun a adaptaciones de  Seneca.Plauto yTerencio. Lyli prime 

ro y Marlowe, despues, comenzaron a imprimir caracter a la escena 
inglesa. No  habia fiesta palatina o senorial sin s u  comedia o 
drama, que representabase con gran lujo d e  vestuario y decoracio- 
nes, dentro de lo que permitian los medios escenograficos. LOS 
teatros publicos carecian de  semejante magnificencia, y con los e- 
lementos mas pobres, disponianse e n  los patios de  las posadas, co= 

mo nuestros antiguos corrales. (Luis Astrana Mario, •áEstudio 
preliminar a las •áObras Completas d e  Shakespeare. Madrid, 1943, 
pags. xxrv.xxv). 
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Respecto al teatro de  colegio. a que se refiere Astrana 
Macin, es interesante recordar la influencia que pueden haber e- 
jercido en el teatro espanol las comedias latinas del siglo XVI. E n  
la Biblioteca d e  la Real Academia de  Historia, d e  Madrid, se con- 
serva o conservaba u n  codice de piezas dramaticas representadas 
en los colegios d e  la Compania d e  Jesus, la mayor parte en  el ulti= 
rno tercio del siglo XVI. (Nota del Traductor d e  l a  •áHistoria de  
la Literatura esp. por Fiztmaurice-Kelly, pag. 230). 

E n  cuanto a Francia, en la primera mitad del siglo XVI. el 
teatro popular de  la Edad  Media seguia imperando. S e  repre= 
sentaban siempre milagros, misterios. farsas. ssotties•â, estas ulti- 
mas especies de  satiras alegoricas dialogadas, y moralidades. Pie-  
rre Gringoire, muerto en 1534, compuso en esos viejos generos 
tradicionales, obras interesantes. La sentencia del Parlamento. 
d e  1548, al prohibir a los Cofrades de  la Pasion la representacion 
de  los Misterios, di8 a aqueI teatro u n  golpe mortal. Aunque  
prohibidos en Paris  los Misterios. siguieronse representando en 
provincias; e incluso en el mismo Paris. los Cofrades continuaron 
representandolos con el titulo de tragedias y tragicornedias' Y, 
no  obstante la sentencia del Parlamento, subsistio la libre repre- 
sentacion d e  piezas c6micas. Asi ,  pues, el teatro de  la E d a d  Me- 
dia se prolonga en la segunda mitad del siglo XVJ, y, aunque gus- 
ta todavia al vulgo, el favor del publico cuitivado le da la espal- 
da, para entregarse al nuevo teatro inaugurado por Jodelle en  
1552, teatro que imita la antiguedad areco=latina. (Marcel Brauns- 
chvig, sNotce litterature etudiee dans les textesn, pag. 305, t. 1. 
Paris, 1920). 

E n  Italia, !a comedia latina servia de  modelo a los prime- 
ros ensayos de  comedia en verso que el Ariosto hizo representar 
en  la Cor te  d e  Ferrara d e  1508 a 1529. Pero  esta vena moderna 
y satirica no se prolongo, y la comedia en  verso, imitada y a me= 
nudo traducida de  Plauto y d e  Terencio, volvio a triunfar y reino 
e n  la segunda mitad del siglo, salvo algunas excepciones. Con e- 
llo vino la decadencia d e  la comedia italiana que por espacio d e  
dos siglos no hizo mas que vegetar. 

E n  cambio, el teatro revivia en  una forma nueva. Hacia 
1570, las primeras companias reguIares d e  comediantes se  dieron 
a improvisar, con brillante facilidad, sobre un plan concertado d e  
antemano. Cada autor encarnaba u n  tipo que era siempre el 
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mismo; el  creador d e  ese  t ipo le  comunicaba s u s  rasgos, s u  len- 
guaje y s u s  sucesores le  imitaban; el publico aplaudia al q u e  por  

modo mas -perfecto se  ajustaba al  t ipo tradicional. A s i  nacio la 

comedia improvisada (Comedia dell'arte), con sus  mascaras: el ca- 

pit;in fanfarron, el doctor bolones, solemne y pedante. Panta lon ,  

el viejo babieca, y todos los criados maleantes y chocarreros: Sca-  

pino, Polichinela,  Arlequino.  E-stas companias, e n  q u e  cada ac- 
tor, es tr ic tamente especializado, llegoba a la perfeccion d e  s u  ofi. 
cio, s e  hicieron aplaudir e n  Francia, e n  Espana ,  en  Austr ia ,  e n  In=  
Elaterra; e n  Pa r i s  s e  represento la comedia italiana por espacio d e  

dos siglos, y s u  influencia sobre e l  teatro comico frances, f u e  enor- 

me. Su apogeo, sin embargo, corresponde a las postrimerias del  
siglo XVI y al XVII; desde  el final d e  e s t e  s e  produce la decaden- 
cia del genero q u e  acaba por hacerse exclusivamente popular.  
(Paul  Van Tieghem, •áHistor ia  Literaria d e  E u r o p a  desde  el Re -  

nac imien to~ .  EJ. Zig-Zag, Sant iago  d e  Chile ,  paginas 118-119). 
E n  sus  andanzas por  Italia, e s  mas q u e  probable q u e  Ce r -  

vantes gozara con las representaciones d e  la comedia italiana y las 

comparara con el teatro elemental, primitivo e ingenuo d e  s u  Fa- 

tria. Hemos  visto el  aspecto que  p e s e n t a b a n  los teatros ingles y 
frances an tes  d e  la aparicion d e  Shakespeare y d e  Moliere, solidas 

columnas d e  esos teatros, pudiendo  apreciar s u  atraso y poca com- 
plicacion. El espir i tu  d e  la E d a d  Media,  semi-juglaresco, semi- 
eclesiastico, impregna los milagros. farsas, misterios y moralidades 

ingleses y franceses. Tambien  e n  Espana  el  espir i tu  medieval 
matiza las embrionarias comedias, pasos, loas y demas formas dra-  
maticas populares q u e  se  representaban. So lo  ltalia presenta  e n  
ese tercer cuarto d e  siglo, en  Eu ropa ,  u n  tea t ro  con caracteristi- 
cas modernas. N o  obstante, eso era  na tura l  q u e  sucediera e n  I- 
talia. cuna d e  dos  Renacimientos, y e n  donde,  por ende,  las  ar tes  
todas d e  los principales paises d e  Eu ropa  Occidental,  fueron a a b -  
sorber el nuevo espir i tu  humanistico, inspirado e n  Grecia y Roma; 
hecho del cual broto la oposicion en t r e  el a r t e  milagrero, popular 
y eclesiastico d e  la E d a d  Media,  maravilloso dent ro  d e  s u s  parti= 
culares formas, y el  a r te  clasico renacentista,  d e  minorias cultas. 

E n  Espana,  esta  oposicion en t r e  u n o  y otro arte. f u e  menos ren 

saltante q u e  en  Inglaterra y Francia. E n  Espana  el a r te  culto, e l  

arte para letrados y gente  d e  elite, n o  ofrece la cont inuidad y vi- 
gor del a r te  popular, siempre bul lente  y vitalisimo desde  siglos. 
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P o r  eso es por lo que Cervantes, aunque sufrio la influencia cla- 
sica, cuando se manifiesta mas grande, es, precisamente, cuando lo 
popular alienta en el. Hasta en  s u  mismo teatro se pone de  re- 
lieve el contraste entre el arte culto y el arte popular. 

ASPECTOS DEL TEATRO CERVANTINO 

S i  se compara con el teatro de Lope de  Vega, el de  Cer- 
vantes n o  posee ni la novedad, ni la monstruosa abundancia del 
primero. El teatro d e  Lope es unico, excepcional y llena todo u n  
periodo. 

Cervantes es buen dramaturgo, pero no genial. Genio si 
lo fue, pero en el Quijote. S in  embargo, s u  teatro-diez come- 
dias y ocho entremeses-marca una etapa importante del teatro 
espanol; la comprendida entre los jximeros dramaturgos-Juan d e  
la Encina, Lucas Fernaodez, Gil  Vicente. Torres Naharro, Lope 
d e  Rueda, Juan de  la C ~ e v a - ~  la aparicion d e  Lope d e  Vega. 
Cervantes es heredero directo d e  esos dramaturgos; recoge sus en- 
senanzas, las asimila y las practica eo  sus obras. N o  quiere esto 
decir que  junto a Cervantes no apareciesen otros autores teatraa 
les. S i n  olvidar a los dramaticos sevillanos, de  entre los cuales 
sobresale el ya mencionado Juan d e  la Cueva, quien, sin renun- 
ciar a los asuntos antiguos. oriento el teatro hacia los asuntos na- 
cionales, dando el modelo J e  la comedia historica y d e  la d e  costum- 
bres; sin olvidar tampoco a los dramaturgos valencianos: Juan d e  
Timoneda, Andres Rer d e  Artieda. autor del drama •áLos Aman- 
tes d e  Teruelm, n i  a Cristobal d e  Virues, n i  al gran Guillen d e  
Castro, autor de  •áLas Mocedades del Cid•â; puede decirse que 
Cervantes recoge la tradicion dramatica popular, la cultiva y la 
lleva muy alto en sus entremeses; a la vez que  en s u  tragedia •áLa 
Numancia,,, se presenta como seguidor d e  lo clasico, indudable- 
mente bajo la influencia de  Juan de  la Cueva, el cual dicto nor- 
mas y fiie el fundador d e  la comedia en  Espana. Cervantes cul- 
tivo tambien la comedia, la cual llevara a s u  maxima expresion 
Lope de  Vega. 

Mas, no por estar situado Cervantes entre los primitivos 
dramaturgos y Lope de  Vega, puede ciasificarse s u  teatro como d e  
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transicion. No; Cervantes, al escribir teatro, sobre todo sus en- 
tremeses, permanece dentro de  los limites fijados por Lucas Fer- 
nandez y Lope de  Rueda, principalmente: esto es. dentro del tea- 
tro popular espanol. Las formas dramaticas que este t e a t c ~  re- 
presenta, aunque desaparecen-aparentemente-, durante el miglo 
XVII, bajo el fecundo florecimiento de  otra forma mas perfeccio- 
nada. es decir, del teatro d e  Lope d e  Vega y de  quienes giran en 
torno suyo: no por eso dejan de  existir dichas formas dram'aticas, 
y aun de  manifestarse pujantes en  Quinonez de  Benevante, here- 
dero directo del Cervantes de los entremeses. 

E s  curioso observar, por otra parte, la persistencia del ge- 
nero popular-entremeses, sainetes, pasos-, subyacente bajo la 
frondosa vegetacion d e  formas teatrales mas elaboradas, y s u  rea- 
parecimiento, en el siglo XVIII, en el teatro de  don Ramon de  la 
Cruz, continuador, en sus cuadros comicos y sainetes, d e  Lope  d e  
Rueda, Cervantes y Quinonez d e  Eenavente. E n  el siglo XIX y 
principios del presente, dicha forma popular (en que  a veces in= 
tervienen musica y canto), asume nuevo colorido en el teatro d e  
genero chico, ultima forma del teatro popular y que  languidece en 
1910. El genero chico fue  cultivado, principalmente, por Ricardo 
de  la Vega, Tomas Luceno, Sinesio Delgado, Miguel Echegaray, 
etc. Esta forma popular alcanza en el teatro de Carlos Arniches algu= 
na significacion, tanto en s u  etapa, de  Arniches,del genero chico,co- 
mo en la del sainete extenso y e n  la farsa grotesca, que  tambien 
cultivo. Los hermanos Alvarez Quintero, en  estos ultimos tiem- 
DOS, llevaron el teatro popular a expresiones d e  mucha altura. 
Llego u n  momento, sin embargo, en que el teatro popular, en Es=  
pana, se achabacano, degenerando en la astcacanada d e  Munoz 
Seca. 

Mas, u n  poeta, musico y dramaturgo, como Juan d e  l i  E n -  
cina y Gil Vicente; u n  poeta culto, pero amante fino de  lo popu- 
lar: Federico Garcia Lorca, dio u n  impulso feliz y saludable al tea- 
tro espanol, imponiendole genialmente al publico gustos nuevos, 
Y creando el propio obras como aYermam, •áLa Casa de  Bernarda 
Alba•â, •áLa Zapatera Prodigiosa•â y •áBodas d e  Sangre•â, las cua- 
les no han menester elogios: luego de haber llevado, con otros 
poetas entusiastas como el, hasta los rincones mas apartados de  
Espana, con s u  teatro ambulante •áLa Barraca,,, el conocimiento 
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del teatro antiguo popular.  (Ped ro  Salinas, •áLiteratura Espano-  
la del  Siglo XX•â, pag. 185 y sigs.) 

Trazada la anterior trayectoria del teatro tradicional y po- 
pular espanol (entremeses, sainetes,  p a s ~ ~ ) ,  desde  su aparicion- 
alla e n  los principios del  siglo XVI-, hasta s u  situacion e n  nues= 
t ros  tiempos mas cercanos, podemos ya enfocar el  teatro d e  Cer=  
vantes,  examinando las principales obras q u e  lo  constituyen. 

A n t e  todo, tenemos • á L a  Numancian, d e  la q u e  es tuvo  e l  
s iempre muy orgulloso. S e  trata.  e n  verdad, d e  u n a '  tragedia, d e  
las pocas q u e  hay e n  el  viejo tea t ro  espanol. C u a n d o  Cervantes  
la escribio, ya Miguel  d e  Carvajal, oscuro dramaturgo, habia escri- 
t o  s u  tragedia aJosephinau, muchos anos atras; existia la version 
d e  la •áHecuba•â ,  d e  Euripides,  hecha por  Pe rez  d e  Oliva, y las de= 
mas traducciones realizadas por  los dramaturgos del  uso  antiguo 
f ren te  a los dramaturgos del  u so  nuevo, cuando, al iniciarse la e- 
poca d e  Fel ipe 11, el  clasicismo y el  romanticismo, como apun ta  
Fitzrnaurice Kelly, libraron su secular batalla en  Espana.  

Es indudable q u e  • áLa  Numancian tiene, den t ro  d e  s u  no= 
ble sencillez, verdadera tpandeza epica; cosa q u e  ya entusiasmo a 
G o e t h e  y a Shelley. H e  aqui  e l  juicio de l  poeta ingles: • á H e  
leido la Numancia,  y despues d e  duda r  por la notable simpleza del  
pr imer acto, comence a hallarme singularmente complacido, y, por 
ultimo, interesado e n  el  mas al to  grado por  la habilidad de l  escri- 
tor, q u e  apenas t iene rival e n  el a r te  d e  promover la compasion y 
el asombro. P o c o  hay, lo confieso, q u e  pueda clasificarse d e  poe= 
sia e n  esta comedia; pero el  dominio del  lenguaje y la armonia d e  
la versificacion son tales, q u e  facilmente hacen 'creer a cualquiera 
q u e  s e  t rata  d e  una  obra poetica•â. 

Y h e  aqui  las palabras de G o e t h e  a Humbcld t :  • á A u n  
tengo q u e  contaros. . . . q u e  la lectura d e  la tragedia aNumancia•â,  
d e  Cervantes .  me  ha  producido ul t imamente gran placer•â. Ocho 
anos mas tarde, sin embargo, comunico a Riemer u n a  rectificacion 
d e  su primer juicio. (Fitzmaurice-Kelly, •áHistor ia  d e  la Litera- 
t u r a  Espanola•â,  pag. 303). 

El argumento d e  • á L a  Numanciam e s  el siguiente: el genem 
ral romano Escipion Africano h a  puesto sitio a Numancia,  ciudad 
iberica. L o s  numantinos s e  encuentran al  borde del hambre. E n  
vis ta  d e  ello, proponen al  sit iador q u e  acepte u n  duelo en t r e  u n  
numantinio y u n  romano, a fin d e  evitar la muer te  a t oda  la pon 



blacion. Escipion s e  niega. En tonces  los numantinos deciden 
matar a su s  ninos y mujeres e n  vez d.e rendirse; ya q u e  asi, a l  pa= 
recer todos, arrebataran el  t r iunfo a Escipion, qu ien  n o  podra pre- 
sentar  e n  Roma a ningun vencido. P o n e n  en  obra los numanti-  
nos la terrible decision, y cuando el  general romano y los suyos 
en t ran  e n  la ciudad, t an  solo encuent ran  a u n  muchacho como u- 
nico sobreviviente. subido en  u n a  torre  y con las llaves d e  la ciu- 
J a d  en  la mano. Escipion lo ruega y lisonjea para q u e  baje. P e -  

ro  el muchacho prefiere lanzarse desde lo  alto, y con s u  muerte ,  
arrebatar,  definitivamente, e l  t r iunfo  a Escipion. 

H a y  e n  NLa Numancian escenas d e  suma dramaticida;; 
por  ejemplo, la en  q u e  Morandro ,  juntamente con s u  amigo L ton -  
cio, en t ran  subrepticiamente en e l  campamento d e  los romanos, 
para llevar u n  pan a Lira,  la amada de Morandro.  M u e r e  e n  el  
empeno Leoncio, pero Morandro,  s i  bien mortalmente herido. lo= 
gra llevar a Li ra  u n  pan t in to  e n  sangre, y, e n  el momento d e  dar-  
selo, cae muerto a sus  pies. Enseguida  pide Lira  a u n  numant i=  

n o  la de  muer te  para no  ser  deshonrada p.or la soldadesca roma= 
na; viendola tan  hermosa y joven, s u  compatriota s e  niega a ello. 
pero Li ra  insiste y muere  tambien. 

E n  esta  tragedia aparecen personajes alegoricos: Espana,  e l  
rio Duero.  la Guer ra ,  la Fama, procedimiento dramatico ya em- 
pleado por Cervantes  e n  •áEl T r a t o  de  Argel•â ,  donde  aparecen la 
Ocasion y la Necesidad. y empleado tambien por Juan d e  la Cue=  

va en  s u s  piezas dramaticas. ' 
nLa Numanciam fue representada en  1808, cuando las  t ro= 

pas d e  Napoleon Bonaparte  pusieron sitio a Zaragoza. S e  logro 
el proposito d e  avivar el espir i tu  belico d e  los sitiados, senal  d e  
que  esta  tragedia o comedia, como tambien s e  la designa, posee 
excelencias indiscutibles, a pesar d e  lo  chirriante d e  la tramoya, 
en ciertos momentos. En ella Cervantes  decimas, quin. 
tillas, octavas reales y esta  dividida e n  cuatro jornadas. 

L a  verdad e s  que ,  n o  obstante  la grandeza de l  tema, s i  s e  
quisiera poner e n  escena • á L a  Numanciam, ello traeria consigo n o  
pocas dificultades d e  tecnica, ~ u e s t o  q u e  precisa u n  vasto escena- 
rio. Y o  encuentro q u e  esta  tragedia requiere  una  complicada 

misemen-scene, digna del teatro para masas. Parece  q u e  Cervantes  
antevio y presintio e s t e  genero d e  representaciones, muy d e  nues- 
tro tiempo. El aspecto clasico q u e  ofrece esta  pieza, por una  CU- 
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riosa paradoja, cosa que parejamente sucede con el teatro griego* 
demanda u n  escenario d e  proporciones, y es entonces 
cuando lo clasico deviene popular. Ni  que  decir que  el teatro 
para masas realizado en los paises cultos, es eminentemente popu- 
lar. 

Ahora bien; en el genero comedia, es donde Cervantes lle- 
go, sabiendolo o no, a una transaccion entre lo clasico d e  la trage- 
dia, representado por •áLa Numancian, y lo popular, representado 
por los entremeses. Asi, pues, yo me explico las comedias cer- 
vantinas, como una forma intermedia que combina uno y otro as- 
pecto. 

E n  el Cervantes comediograEo, dos elementos se conjugan, 
no siempre en  equilibrio, dandole u n  matiz propio: el elsmento aro 
caico, heredado del teatro elemental, primitivo e ingenuo d e  Lope 
d e  Rueda, Gi l  Vicente y demas antecesores suyos; y el elemento 
fantastico, que, por ejemplo, aparece patente en la comedia •áLa 
Casa de  los Celos•â; elemento, por cierto, de  ningun modo predo= 
minante en  s u  teatro, pero que es preciso destacar para una coma 
prension mas exacta del mismo. Mas, el elemento arcaico' es el 
que, en Ultimo aualisis, se  encuentra en el teatro cervantino, como 
base o asiento de  todo el. La comedia en Cervantes no muestra 
el grado evolutivo que en Lope d e  Vega. E s  una comedia que 
no  se  propone sino divertir, entretener u n  rato, y en la intriga 
suele ser bastante sencilla. Asi, pues, aplicamos el nombre de  
comedia en  este caso, a u n  asunto teatral sin pretensiones, muy a= 

lejado d e  la comedia divina o profana d e  Lope d e  Vega; y mucho 
mas cercano a los sainetes y pasos d e  Lope d e  Rueda. Y no es 
porque Cervantes careciese de  dotes de  observacion fina y pene- 
trante; puesto que en •áEl Coloquio d e  los Perrosu, que  el inclu- 
yo entre sus novelas ejemplares, esas dotes se manifiestan de  mo- 
do extraordinario, haciendo de  dicha novela u n  dialogo preciosisi- 
mo y de  lo mas original. Alli departen, cual filosofos de  la vida, 
los dos perros de  Maudes: los incomparables Cipion y Berganza. 
S i  se llevase al teatro • á E l  Coloquio de los Perros•â, a byen segu- 
ro que tendria notable exito. P u e d e  muy bien realizarse esa o- 
bra en el  teatro libre. en  el que  suelen ponerse e a  escena trozos 
de  novela, cuentos y otras obras que no son propiamente teatra- 
les, mas que, con todo, poseen calidades dramaticas. 
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LAS COMEDIAS DE CERVANTES 

Como dramaturgo, Cervantes  mismo dice e n  el Pr610g0 d e  
su s  comedias lo q u e  sent ia  d e  las  q u e  hizo e n  s u  primera epoca 
(1583-1587), cuando fueron representadas con aplauso dei publico: 
•áFui el primero q u e  representase las imaginaciones y los pensa. 
mientos escondidos del alma•â. D e  s u  primera epoca son: L a  
Nurnancia, El Tra to  de  Argel,  L a  Batalla Naval  (perdida) y L a  
Confusa,  comedia d e  capa y espada. tambien perdida. De la se- 
gunda epoca son sus  Ocho Comedias  y Ocho  Entremeses,  publi- 
cada e n  1615. L o s  t i tulos  d e  las comedias son: L a  Casa  d e  los 
Celos, El Gallardo Espanol ,  L o s  Banos d e  Argel, El Rufian Di- 
choso, E1 Tra to  d e  Argel ,  ya mencionada, P e d r o  Urdemalas, L a  
G r a n  Sul tana ,  E l  Laberinto d e  Amor .  

E n  • á L a  Casa  d e  los Celos  y Selvas d e  Ardeniam, t i tulo 
completo d e  esta  comedia, aparecen Carlomagno, Roldan y Ber-  
nardo d e  Carpio, quienes p e ~ s i g u e n  a Ardenia. y todos s e  t ienen 
celos. U n  angel anuncia a Carlomagno la proxima derrota  d e  las 
huestes  cristianas, para q u e  los paladines obandonen sus  aniorios. 

El emperador  Carlomagno deposita a Ardenia  e n  poder de l  Rey  
d e  Baviera. Quien hiera mas enemigos, merecera a la hermosa, y 
asi s e  terminaran los altercados. H a y  personajes aleeoricos: la 
Desesperacion, Castilla, la Sospecha. 

•áEl Rufian Dichoso•â t rata  d e  u n  rufian, que,  arrepent ido 
d e  s u  vida, pasa d e  Sevilla a Mexico, donde  s e  hace monje. M u e -  
re  en  olor d e  santidad, despues d e  redimir a s u  •ácoima•â, q u e  a- 
parece en Mexico. de burlas? moralizar o 
solo pintar  zuadros d e  costumbres? N o  lo se. E n  el comienzo 
de  la Jornada Segunda,  a una  pregunta d e  la curiosidad. la Come-  
dia responde por q u e  ahora (en la  epoca del  autor) n o  se  amolda 
ella-la comedia-a las reglas o costumbres del  Tea t ro  antiguo: 
por que  ha  dejado el  coturno: por  q u e  vis te  otros trajes; por q u e  
ha reducido sus  actos a tres; y por  que,  finalmente, muda  d e  lu- 
gar e n  una  misma accion. Dice: L a  comedia e s  otra  porque  los 
tiempos son otros. Al hablar de  los autores  antiguos, s e  expresa 
asi la Comedia: • á H e  dejado parfe de ellos-y tambien guardado 
parfe-Porque lo quiere asi el uso-que no  se sujeta al  arfem. Con-  

viene aqui  recordar lo  q u e  ha  dicho u n  critico: a c e r v a n t e s  es  el  
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autor  en  qu ien  lo clasico y nacional s e  dieron el mas estrecho a= 
brazo; pero, antes  d e  llegar a este  punto,  la educacion d e  los es- 
tudios e n  Madr id  (con Lopez d e  Hoyos) y el vivir en Italia. le 

habian hecho muy clasico, y solo pudo  ir cediendo e n  el el clasi- 
cismo al espir i tu  nacional q u e  llevaba e n  s u  alma•â. 

• á P e d r o  urde malas^> es  la comedia d e  u n  bribon que.  ya 

disfrazado d e  peregrino, ya d e  gitano, despoja d e  s u s  ahorros a u- 
na viuda, roba unas  gallinas a u n  aldeano, pero s in danar  seria- 
mente  a nadie. L a  sucesiva ejecucion d e  su s  ocurrencias, tejida 
en  una  debil  trama, en  q u e  cierta reina t iene celos d e  s u  esposo y 
el descubrimiento que  hace el R e y  d e  que  una  gitanilla sobrina 

suya, const i tuye la comedia. 
-El Tra to  d e  Argel•â  e s  u n a  comedia en  forma d e  cuadros. 

U n a  familia J e  espanoles, padre, madre e hijos, va a ser  desgarra= 
da, puesto q u e  s e  les va a vender  separadamente. El padre s e  

mantiene viril, la madre flaquea, los ninos gimen. Interviene el 
Rey  d e  Argel ,  y los salva a todos, rasgo en  el q u e  s e  muestra  Cer-  
vantes  ecuanime u n a  vez mas an t e  el moro, poniendo d e  rnanifies- 

t o  s u  generosidad. E n  esta  comedia aparecen el cautivo Saave- 
dra, en  el cual Cervantes  s e  quiso pintar a s i  mismo. El final d e  
la obra n o  corresponde a los demas actos. 

Las  comedias perdidas d e  Cervantes  son las siguientes: L a  
G r a n  Turquesa,  L a  Batalla Naval, L a  Jerusalem. L a  Amaranta  o 

la del  Mago,  El Bosque Amoroso (cuan renacentista este  titulo), 
La .Unica .  L a  Bizarra Ars inda  y L a  Confusa,  •ála cual, con paz 
sea dicho, d e  cuantas  comedias d e  capa y espada hasta hoy s e  han 
representado, bien puede  tener  lugar senalado por buena en t r e  las 

mejores•â. Palabras  d e  Cervantes  e n  s u  Ad jun t a  al Parnaso,  don= 
d e  trata donosamente d e  su s  obras teatrales. Quien desee cono- 
cer las opiniones q u e  como critico emitio Cervantes  por boca del  
cura, lea E1 Quijote, al final d e  la priinera parte,  e n  el  capitulo 

XLVIII. 

LOS ENTREMESES DE CERVANTES 

Algunos  criticos encuentran mayor merito en  los entreme- 

ses  q u e  e n  las comedias, por ser  las  primeras, formas dramaticas 
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d e  lo popular. Auten t icamente  espanoles. los entremeses signifi- 
can lo mas genuino del teatro d e  Cervantes;  el cauce mas espon- 
taneo, mas natural,  por donde  f luye s u  vena comica d e  fino obser- 

vador d e  ciertos t ipos pertenecientes a la sociedad d e  s u  epoca. 
L a  palabra entremes significo, primero, el descanso o in- 

termedio d e  musica y ejercicios mimicos, nada literarios, q u e  ha= 
bia en  las fiestas cortesanas y caballerescas; pero q u e  fueron el o= 

rigen d e  los q u e  ya a mediados del  siglo XVI s e  llamaron entren 
meses, es to es. pequenas piezas cortas o juguetes comicos. L o s  

entremeses se llamaron an tes  •áfarsas•â en  Lucas Fernandez,  G i l  
Vicente, Sancbez d e  Badajoz, y e n  L o p e  d e  Rueda ,  <,pasos•â. 

El entremes, asi como el s a b e t e ,  era el platillo q u e  s e  en-  

tremetia en t re  los platos princioaleS del banquete  para despertar 
el apetito.  P o r  lo  general, el entremes iba en t re  la primera y la 
segunda jornada d e  la comedia, y el sainete en t re  la segunda y la 

tercera jornada. T i ene  el entremes antecedentes  en  el  mismo 
griego y e n  la atelana romana. Y es una  continuacion d e  los iue-  
nos d e  escarnio d e  la E d a d  Media .  Las  farsas eran profanas, los 

autos religiosos, y el entremes s iempre profano. Al extenderse 
el  entremes, influenciado por lo  erudito, llego a se r  comedia; o sea 
la sintesis en t re  lo erudi to y lo popular. Cervantes  llevo el ge- 

nero entremes a s u  mas alta perfeccion. El entremes entrana u- 
nidad d e  accion y realismo d e  la vida y del  lenguaje. Ta les  las 
caracteristicas que ,  segun los criticos, posee esta  forma dramatico- 

popular. 
Ocho  son los entremeses d e  Cervantes:  El Juez d e  los 

Divorcios, El Rufian Viudo, L a  Eleccion d e  los Alcaldes d e  Da- 
ganzo, L a  Gua rda  Cuidadosa, El Vizcaino Fingido, El Retablo d e  
las Maravillas, L a  Cueva  d e  Salamanca y El Viejo Celoso. E s t e  UI- 

. t imo entremes, segun el dramaturgo austriacoGrillpartzer,es la pie- 

za mas desvergonzada q u e  registran los anales del teatro. Escr i to  e n  
prosa.Lorenza, chiquilla, s e  ha  casado con Caiiizares, viejo,que la tie- 
ne  bajo s iete  llaves d e  celoso q u e  es, cuidando especialmente q u e  s e  
vea con ninguna vecina. P e r o  u n  dia logra en t ra r  e n  s u  presem 

cia de  el una  vecina, y e n  presencia d e  el hace en t ra r  la vecina a 
u n  galan, y e n  presencia d e  el la esposa s e  divierte con el  mozo, y 

en presencia d e  el el mozo se  va  impune. T o d o  ello. muy bien i- 
deado, ocurre asi: la vecina qu ie re  venderle u n  guadameci a Can 

nizares para con s u  beneficio sacar de prision a u n  hijo. Extien. 
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de el pano y, mientras, por detras, pasa el intruso. N o  compra 
Canizares el !pardamesi, porque esta adornado con figuras de  
hombres, pero le regala a la vecina el importe. Al irse la habil 

mediadora. Lorenza entra en su  cuarto donde esta el mozo y des= 
de  adentro, como que bromea, le dice a voces a la sobrina que la 

vecina le ha traido un hermoso galan y que se esta holgando con 
el. La sobrina se hace la pudorosa y ruega al senor que repren- 
da al ama por decirle tales desatinos. Lorenza, siguiendo la far- 
sa, asegura que es de  veras lo que dice e invita al marido a que 

entre a presenciarlo. El marido, aunque no lo cree, de tan celoso 
acepta la invitacion: y conforme va entrar en el cuarto, le arroja a 
los ojos "na vacia d e  agua. Socorrese el pobre hombre y, en tan- 

to, el galan huye. Lorenza aprovecha la ocasion para enojarse 
con el marido, el cual, creyendo que ella le ha arrojado el agua 
por dudar de s u  honestidad, tiene que pedirle disculpa. P e i o  e= 

lla sigue sulfurada y, entonces, acude la justicia, que  le da la ra- 
zon contra el viejo torpemente celoso. u n o s  musicos que  entran 
con la justicia ponen fin al entremes con unas coplas alusivas.- 

(Jose Gabriel, •áLas Semanas del Jardin•â. pags. 57-58). 
Resumiendo. las caracteristicas del teatro cervantino, son: 
E n  las comedi.is: 
a)-Versificacion generalmente suelta, a veces conceptuosa, 

con el empleo de  casi todas las formas metricas cono. 
cidas a la sazon en castellano. 

b)-Intriga no siempre muy bien urdida; adolece e n  d g u -  
nas de  flojedad; en otras, como en •áEl Trato de Ar-  
gel•â, el proposito del autor fue  presentar una serie de  

cuadros de  interes documental, para que sus compa- 
triotas supiesen de  las penalidades sufrida's por 10s 
cautivos en Argel. 

c)-La intencion de  Cervantes en sus comedias es divertir, 
no satirizar como en El Quijote. 

Las caracteristicas del teatro cervantino en los entremeses 

son las siguientes: 
a)-Algunos de  ellos estan escritos en prosa, otros en ver- 

so. La versificacion de estos ultimos, es muy sencio 

l l a ;  la rima, casi siempre asonantada. 
El entremes carece de  intriga, trama o enredo, que, segun 

ciertos criticos, denota la influencia erudita en el teatro espanol. 
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El entremes no es sino un  cuadro jocoso y corto para ser  repre- 
sentado entre una y otra jornada de  la comedia, casi siempre ter- 

minando con la introduccion de  musicos, que  ponen fin a la farsa 

con alguna cancioncilla. 

Encuent ro  mas vitalidad y encanto en los entremeses q u e  

en las corneJias. Los entremeses n o  tienen desperdicio. Las  co- 

medias, e n  cambio. son no poco cansadas y a veces hasta aburri- 

das, perdonenme los manes del gran don Miguel. Cervantes, coa 

rno comediografo, es  solo estimable y queda casi completamente 

opacado por el teatro d e  Lope  d e  Vega, cosa q u e  Cervantes recon 

noci6. movido por s u  gran bondad d e  alma. no obstante q u e  Lope  

lo llamo el mas malo d e  los poetas, en u n  arranque d e  insufrible 

vanidad. 

Cervantes puso en  el teatro los ensuenos d e  s u  juventud 

y sus  anhelos poeticos mas entranables. Los  entremeses son tra- 

sunto de  s u  genio suavemente ironico y regocijado, q u e  calo como 

ningun autor  teatral en  la psicologia d e  soldados, sacristanes. ru- 

fianes, fregonas y labriegos, asi como en el habla d e  todas estas 

gentes. dent ro  del variadisimo cuadro, a la vez clasico, barroco y 

popular del siglo d e  Oro.  

E n  el proceso d e  s u  crecimiento, el teatro presenta en  Cera 

vantes una  etapa circunscriia dent ro  d e  dos limites: lo nacional y 

lo clasico. Los  entremeses son exponentes d e  lo primero; las co- 

medias, con sus matices y Feculiaridades propios, d e  lo segundo. 

A n t e  el genio dramatico y arrollador d e  Lop= d e  Vega, Cervan- 

tes, cansado, esceptico. pero benevolo. cede el paso. S e  da clara 

cuenta d e  q u e  el monstruo d e  la naturaleza, como Cervantes ha 

calificado a Lope  d e  Vega, desborda los ambitos d e  la escena es= 

panola, torrencialmente. Lope va  en el carro d e  la farandula, con 

el cetro d e  Ia monarquia teatral e n  una 'mano,  seguido d e  numero- 

so sequito reidor de  comediantes y, sobre todo, d e  comecliantos; 

en tanto que  Cervantes. el aporreado hidalgo Xiguel  d e  Cervan= 

tes Saavedra, camina a pie con sus  comedias bajo el brazo: mas, 

protegido por las sombras alucinadas d e  Don  Quijote y Sancho, 
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caballeros ambos  sobre Roc inante  y el Rucio;  protegido por  la 
sombra de s u s  d o s  criaturas excelsas.  a n t e  las  cuales  el tinglado 
d e  la farsa, por muy bull idor q u e  sea.  t i ene  q u e  callar. 

Luis Gallegos Valdes. 



JOSE MARTI, VOCAClON HUMANA 

Por el  L,ic. l o s e  S ~ I v o d o r  GuandiGue. 

Vagamente presentido en t r e  el ir y venir  d e  lecciones d e  
historia elemental. al borde d e  incipientes lecturas mas o menos 
literarias y viviendo los arrestos poeticos-inevitables por  roman- 

ticos-nuestro momento juvenil iba adentrandose. casi s in  sent i r-  
lo, e n  e l  simbolismo q u e  s e  hacia tangible mediante las palabras, 

extranamente sonoras, d e  Jose Mar t i .  Desorientados al principio. 

la incert idumbre s e  multiplicaba en  forma manifiesta. M a r t i  apa- 

recia al mismo t iempo caudillo insurgente, comentarista literario, 
orador d e  categoria, escritor pulitico y poeta, y s u  nombre, con s u -  

til y paradojica armonia, presentabase un ido  al d e  guerreros como 
Gomez y Naceo, glorias nacionales como Guil lermo P r i e t o  y El 
Nigromante, o grupos poeticos como el d e  Rosario y s u  lirico a- 

~ o m p a n ~ i m i e n t o .  . . . . . 
P o c o  a poco las perspectivas fueron aclarandose, surgien- 

d o  en  poli•’acetico contorno el perfil total del apostol cubano. Y 
f u e  entonces cuando logramos reintegrar uni tar iamente s u s  escri- 

tos, su s  discursos, su s  anhelos y su s  viajes, datos  en  apariencia 
dispersos. El perfil caracteristico d e  Mar t i  emerge, enmedio d e  
Ics multiples angulos apreciativos. d e  s u  vocacion humana,  a la 

cual sirvio toda  s u  vida con fuerza d e  combatiente, belleza d e  ar- 
tista y carino d e  justo. 
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Extrana muchas veces la constante repeticion del califica- 
tivo •áhumano•â, si se observa la literatura de  todo tipo en la ac- 

tualidad. Pareciera que esa reiteracion se debe a recurs3 de  for- 
ma, servil imitacion o contagio inconsciente. E s e  eterno referir= 
se a lo humano significa algo mucho mas hondo de  lo que a prime- 
ra vista pudiera apreciarse. E s  caracteristica la inquietud con- 

temporanea por el tema del hombre. El azoro, inenarrable, ante 
nuestras propias dimensiones internas. Y el ansia, transcrita en 
todas las modalidades posibles que  van desde la filosofia hasta el 

comentario, desde el discurso academico hasta la charla cotidiana. 
Sin remontarnos a Heidegger o a Kierkegard, basta el re= 

cuerdo d e  Unarnuno-tan nuestro-para vibrar ante la angustia 

de  los interrogantes en torno del hombre. Burckhardt ve 'en el 
<<descubrimiento del hombre por el hombre•â la nota esencial del 
Renacimiento. Para  nosotros ello explica no solo el Renacimien- 
to historico, dicho asi con mayusculas, sino todo •árenacimiento•â, 
todo despertar intimo, todo renovarse en la lucha y en el pensar. 
Y si concentramos el punto a Iberoamerica, encontraremos en dis= 

tintas manifestaciones culturales que la conciencia del Continen- 
te  esta. en  su  perpetuo e inasible devenir temporal, llegando a ser 
algo mas que una frase brillante para momentos apurados. L a  

preocupacion por nuestra America constituye u n  redescubrimien- 
to vital que  nos atane integralmente. E n  esa trayectoria, urgido% 
por la emocion de  lo propio, la leccion vivida de  Marti  es una ca- 

tedra de iberoamericanisrno puro. El panorama de  s u  existencia, 
d e  sus cualidades y defectos. de  sus titubeos y d e  sus realizacio- 
nes, son mas ilustrativos sobre nosotros que  muchos conceptos, 

mal adquiridos a traves d e  influencias extranas y que dentro de  
sus formulas, aparentemente definitivas, esconden el mas grande 
d e  los vacios. Meditar sobre Marti  es, por momentos, sentirse 

poseedor de la clave d e  nuestros destinos. 
Mart i  indica, senero. una alta categoria vocacional. Vota- 

cion en el fue entrega y sacrificio. Al mismo tiempo poesia y por- 
venir. No  se por que  adivino e n  aquel colegial aprovechado u n  
caso mas entre los incontables q u e  America tiene por cifras. Ra- 
fael Maria Mendive. mentor de  verdad, ha de  haber advertido in- 

mediatamente la calidad espiritual de  su  nuevo educando. P o r  
eso, tiempos despues. promete •ácostearle sus estudios hasta el 
grado de  bachiller inclusive•â. El discipuIo supero con mucho la 
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generosa ayuda.  Y a  se iba gestando e n  el la inquie tud  a 
la par del sent i r  estetico. L o s  versos-valvula d e  escape d e  e- 
meciones contenidas-ofrecen a el y a s u s  "amigos, una  salida al  

exterior. P r o n t o  vendrian las iriiciaciones en  la lucha social. 
Eccarceos periodisticos, semi-festivos, rememorando a Ve= 

lez d e  Guevara  por el titulo, producen el •áDiablo Cojuelo•â.  E n -  

seguida, den t ro  d e  la efervescencia politica, la • áPa t r i a  Libre•â, 
donde  e l  desafio al opresor es  claro. Despues  la garra tiranica 
comete enorme injusticia. M a r t i  sale condenado a seis anos d e  

p&sidio. Tenia diez y s iete  anos. E s  ya el prisionero 113. El 
autor  del  drama Abdala s s  halla confinado a u n a  prision. S u s  lu- 
chas Iibertarias, dest ino d e  u n a  vocacion, comienzan por grillete 
y cadena. El martir  comenzaba. muy temprano por cierto, el do- 
loroso sendero.  

Indul tado  logra salir para Espana.  Escribe a s u  maestro: 

• áMucho  h e  sufrido. pero tengo la conviccion d e  q u e  h e  sabido su- 
frir•â.  Es t a s  palabras. profeticas. marcaron el sino d e  s u  existen- 

cia. Y a  en la peninsula s u  ardor  li terario Ilenase con oradores, 
academias, artistas. E n  Zaragoza, intermedio universitario, gana 
dos diplomas. Leyes  y Fiiosofia. L e  a t rae  mas el segundo-Fi- 
losofia y Letras-afin a s u  estructura espiritual. El primero- 

critica q a e  permanece aun  latente, e n  muchos casos. e n  nues t ro  
medio-lo encuentra  u n  estudio seco, deshumanizado. dirigido por  
hombres repletos d e  saber  jurisprudencial,  erudi tos  d e  historia y 
d e  citas latinas. pero faltos d e  ideales propios, d e  anhelos renova- 
dores, d e  autent ica cultura. Tambien  el inevitable romance es- 

tudiant i l  q u e  s e  termino por voluntad d e  Mar t i ,  consciente d e  s u  
destino, incompatible e n  ese  momento con u n a  union  estorbosa. 
E s t a  po r  demas decir q u e  si los dos  ti tulos n o  le  imprimieron pe- 
danteria doctoral n i  pose academica. el amor frustrado n o  lo amar- 

go. P o r  encima d e  los dos flotaba, superandolos; ya hondamente  

pues to  e n  el corazon, e l  ideal, todavia algo confuso, d e  America 
toda, y la ilusion, esa si ,  concreta, d e  C u b a  independiente. 

Mexico precisa la epoca q u e  me  place ]:amar ~ roman t i c i s -  
mo modernistan. Colaborando, primero, en  •áEl Federalista,,, pa- 
so luego a la •áRevista  Universal•â ,  donde  convivio con los estetas  

d e  la  epoca. en t r e  ellos Guillerrno Pr ie to .  S e  apasiono, con u n  
carino ya u n  poco mas intelectualizado, mas nacioEalizado-no e n  
balde los estudios filosoficos-que el  d e  Espana ,  por  Rosario, la de 
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Acuna. A l t e rno  e n  esos transportes amorosos con Manue l  M a -  
ria Flores  y El Nigromante. G r a t a  compania para una  rivalidad 
romantica. El escribir versos e n  el album d e  Rosario n o  apaga 

s u s  inquie tudes  intelectuales. Polemiza en  la discusion en t r e  
materialismo y espiritualismo.adoptancio una  act i tud eclectica. T ie -  
n e  u n  encuent ro  importantisimo, q u e  multiplica el carino patrio: 

s u  amistad con Nicolas Azcarate.  Has ta  q u e  nubarrones politi= 

cos e n  lontananza le coartan el  vivir en Mexico. L a  vocacion va 
e n  aumento.  S u  contacto con la nacion azteca prepara s u  ideario 

iberoamericano. S u  pasion por Rosario, mistica y poetica, le de-  
ja honduras  interiores. 

E n  Guatemala s u  impe tu  oratorio adquiere  tonalidades 

exuberantes.  D e  ahi  q u e  s e  l e  calificara, a t inadamente,  por el 
doctor Torreante .  L o s  grupos culturales y la Universidad,  afec- 
tos  por  igual a los gestos oratorios. le  acogen con afecto. P e r o  la 

palabra. e l  verbo. e s  e n  M a r t i  u n a  forja d e  proyectos, u n  ademan 
de tareas y n o  simple exhibicionismo persor,al o extrovert imiento 

lirico. E s t a  dominado por u n  ideal-el d e  C u b a  q u e  ya s e  va en-  
contrando e n  modalidad armonica con America toda-y, por  con- 
siguiente, e s  cap9az d e  desatar transformaciones. L a  persuasion, 
cosa ya sabida, e s  resultado del convencimiento profundo. Y e n  

la palabra hablada el auditorio. proximo. aquilata con mayor exac- 
t i t ud  la calidad sincera del tribuno. El Evangel io d e  America, 
como siempre, combatividad, estetica y justicia, empieza a ser  vi- 

da misma e n  la expresion d e  e s t e  apostol nuevo. Y e n t r e  todo  

ello, u n  romance suave  y sut i l ,  a manera d e  ala, q u e  produjera la 
•áNina  d e  Guatemala,,, composicion reminiscente, melancolica. 

P e r o  la urgencia vocacional n o  da  parentesis a la accion. 
•áLos  elogios del Progresos,  la propicia y amistosa reunion •áEl 
Porvenir•â-reunion d e  espir i tus  selectos-la cual le  nombro s u  

vicepresidente, n o  pueden  de tener  el proceso inevitable. C u b a  
clama por  el y Mar t i  n o  desoye el llamado. Meses  mas  tarde, 
habiendo mostrado a lampos s u  grandeza oratoria e n  la propia pa- 

~ ~ 

tria, lo encontramos e n  Nueva  York.  El r i tmo d e  la tarea excel- 
sa, liberacion d e  C u b a  y unidad  iberhamericana por el espiritu,  va 

acelerandose en  demasia. Y a  n o  cqueda t iempo para estetismos o 
lecturas d e  meditacion. Surge,  apremiante, el deber. M a r t i  n o  

. s u p o  n i  quiso separar e n  su s  realizaciones artisticas, s u s  ideas y 
las realidades q u e  lo circundaban. Nunca  s e  aislo. S u  vivir f u e  
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u n  eco d e  las resonancias iberoamericanas y u n  fu turo  d e  la pa- 
tria cubana. La  preocupacion por el hombre d e  q u e  hablamos al 
principio tiene en  Mar t i  una respuesta cristalina. E n  el no  bay 

divorcio entre el hombre y el artista. Ambos, dos aspectos d e  la 
misma vocacion, caminan paralelos. En las intimidades del crear 
po&tico palpitan sus convicciones politico-sociales, E n  sus tra- 

bajos conspiratorios. en  sus juntas, en  sus  proyectos d e  libertad 
para Cuba ,  emerge el artista coronandolos d e  belleza. Claro que  
hay en lo artistico algo d e  incomunicable, de  intimo. P e r o  s u  

proyeccion no  impide ver el mundo, entender sus  necesidades. 
palpar s u  miseria o s u  grandeza. El llevar u n  mundo dentro, el 
propio-como Rilke, como Proust-no impide mirar y sent ir  las 

protuberancias del circundante. Mart i ,  teniendo el suyo. supo  
identificarlo, incluyendo s u  poesia y s u  oratoria, con la causa li- 
bertaria. 

P o r  ello dijo a veces las cosas •ácomo si fuera el primer 
hombre ,  . . . . .Claro que  aca palpita el problema estetico, deba- 
tidisimo, d e  la pugna entre el purismo y el sociologismo e n  el ar- 
tista. La  discusion es amplia. E n  Mar t i  parece adquirir una in- 
destructible unidad. merced a la existencia d e  u n  principio supe- 

rior, tal es  ultraestetico para los esteticistas. Pa ra  mi, valido, por 
ser  humano. 

SU primer discurso en  Nueva  York marca el rumbo: •áEl 
deber debe  cumplirse sencilla y naturalmente,,. Dehio agregar 

hasta la muerte. porque ya el fin, corolario de  toda s u  vida, s e  iba 
gestando enmedio de  las maniobras P e r o  falta aun  o- 
t ro  lapso para precisar s u  senda americana. S u  estancia e n  Ve- 

nezuela. Habiendo colaborado en  T h e  H o u r  contando sus im= 
presiones d e  Norteamerica. luego sobre criticas artisticas en T h e  
Sun ,  Mar t i  dominaba ya, tras intenso bregar con las dificultades 

del aprendizaje, el idioma ingles. F u e  entonces q u e  sintio el lla- 
mado d e  la tierra bolivariana q u e  tambien habia tenido, algunos a- 
nos, a Andres  Bello. Los dos eran faros para Mart i .  Precisa- 

ban dos caminos que  el habia recorrido por etapas, alternandolos. 
L a  emocion d e  Bolivar s e  apodero del libertador cubano desde 
q u e  puso  pie en  L a  Guarra.  S u s  biografos coinciden extrana- 

mente en  acentuar q u e  no pregunto por alojamiento o comida si- 
no  donde  estaba la estatua del vencedor d e  Ayacucho. Despues, 
repeticion d e  siempre, las amistades culturales. Su  afecto por 
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Cecilio Acosta q u e  se  enfrentaba entonces. desde las alturas d e  
s u  sabiduria y d e  s u  probidad. con los .ademanes cesaristas del 
presidente Guzman Blanco. E n t r e  los dos, Mart i ,  como siempre, 
eligio el partido justo. Y u n  elogio demasiado encendido para 
Acosta lo fuerza a dejar el suelo venezolano. 

Luego, vuelta a Nueva York. atenuandose s u  pesar por la 
ausencia d e  Venezuela con o1 recuerdo y las muestras d e  simpatia 
d e  sus  nuevos hermanos. Ademas. el director tle la Opini8n Na- 
cional lo hizo corresponsal en los Estados Unidos. El ano 1889. 
s u  voz dejo una huella d e  calido entusiasmo cuando la Sociedad 
Hispanoamericana d e  Nueva York le oyo ensayar la exaltacion de  
la tierra azteca, paralizandola con la Pa t r ia  de. Lincoln. Repre- 

sento  consularmente a dos naciones' sudamericanas-Argentina y 
Paraguay-. Mart i ,  ya en firme posesion d e  sus  valores conti- 
nentaies. dice s u  verdad a la America toda. incluyendo •ála q u e  no  
habla en espanol•â. L a  radiosa estancia en  Tampa da  fuerza a s u  
peregrinar iluminado. S u s  discursos fueron impresos con admi- 
racion. El esfuerzo final se acercaba paulatinamente. 

Nace el Par t ido  Revolucionario Cubano en  u n  ambiente 
dificil. Gomez y Maceo, lejanos. u n  tanto retraidos. •áPatr ia•â.  
organo revolucionario formado por Mart i ,  n o  descansa en  s u  la- 
bor d e  levantar los animos. E l  levantamiento d e  Manuel  y Ri- 
cardo Sartorius es una  clarinada d e  esperanza. Mart i ,  sin embar- 
go, desconfia. Viene el fracaso, y para deshacer la mala impre- 
sion, Mar t i  habla en  Hardmann Hall, teniendo ent re  sus  oyentes 
a otro grande d e  America: Ruben Dario. P e r o  la situacion no  
esta para platicas liricas. Maceo. desde Costa Rica. reitera sus  
impaciencias. Los  grupos combatientes dentro d e  C u -  
ba, urgen. Mar t i  recorre distintos lugares en  s u  calvario liberta- 
dor. Panama, Jamaica, Mexico . . . . . 'donde tiene tantos recuer- 
dos queridos.  . . . . . 

Salvando mil obstaculos logra formarse la expedicion. E n  
Carahueca reunense. por fin, Gomez y Mar t i  con Maceo. Marti,  
e l  iluminado, era el Jefe Supremo  d e  la Revolucion. Los  dos re- 
cios y heroicos militares le habian cedido el puesto d e  honor. E n  
eso se  convirtio el joven q u e  u n  dia, cuando acariciaba sus  proyec- 
tos y gozaba sus suenos. fue  llamado nCristo Inutilw por el pseu- 
do-realismo d e  u n  hombre <cpractico•â. Dias mas (rarde, 
Mar t i  caia, como caen los martires, en  Dos Rios. 
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Mar t i  nunca equivoco el  camino. Jamas t uvo  u n  alto en  
el secdero. Las  tentaciones d e  •áhacer carrera*,, se r  efimero t r iun-  
fador  d e  situaciooes sociales o economicas, s e  quedaron muy por  
debajo J e  su s  mitas. Ni siquiera la pose literaria o el elogio ar- 
tistico le  conmovieron. P o r  ello fue  siempre u n  sonador, u n  hom- 
bre s in sent ido d e  la realidad, al decir d e  los pigmeos q u e  quisie- 
ron  valorizarlo. Ar t i s ta  y cal i jades excelsas, dieron a 
M a r t i  horizontes para la tarea-recordemos a Ganivet-tan dificil 
y tan  rara d e  se r  hombre integral. 



Genio  y Fisura 

RAFAEL ALBERTI 

Por Zrigueros de Leon. 

L a  primera imagen d e  Rafael Alber t i  la tuvimos hace mu= 
chos anos, en  la Antologia d e  Ge ra rdo  Diego. Es taba  Rafael con 
Federico Garcia Lorca. E r a n  ambos dos jovenes d e  rostro varo= 
tiil, con la primavera a la espalda. Tenian  u n a  revista bajo el  
brazo y u n  luminoso sol banandoles los hombros. F r en t e  a ellos, 
u n  arbol natural  abria su s  brazos bifurcandolos en dos cauces ve- 
getales. E r a  como la ventana del bosque e n  donde  s e  esomaban 
10s poetas o como dos verdes rios subiendo d e  la tierra. 

T o d o  estaba en  s u  sitio: la luz, la sombra, los amigos. D e  
seguro anduvieron ellos paseando e n  la manana, contandose s u s  
provectos; trazando lineas e n  el  aire; construyendo poemas; ha= 
blando d e  una  geometria n o  euclidiana. L a s  hojas les oyeron; les 
oyo tambien el  viento y les escucbo la luz. El los  fueron  testigos 
de  lo q u e  dos poetas dijeron aque l  dia. 

Rafael y Federico quedaron,  para siempre, junto al arbol 
d e  los brazos abiertos. A q u i  los tengo junto a mi, e n  m i  mesa, 
viendome con sonrisa andaluza. E s t a n  e n  pie y asi permanece- 
ran banados por  el mismo sol y con la primavera a la espalda. 
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S u p e ,  entonces, q u e  Rafael Albert i  nacio en  el P u e r t o  d e  
San t a  Maria  d e  Cadiz y q u e  estudio con los Jesuitas: 

• á Y o  pienso en  mi. Colegio sobre el mar, 

Infancia ya e n  balandro o bicicleta,,. 
S u p e  q u e  an tes  Ue escribir sus  versos, pinto; viajo por la 

sierra; a n J u v o  buscando el c o l ~ r  d e  su s  pajaros. F u e  al  mar; a 

descubrirse marinero, condecorandose con u n  hipocampo y una  
estrella. A n d u v o  despues  en t re  las malvas d e  Juan Ramon Jime- 

nez y, mas tarde, en t re  los angeles. 
U n a  tarde Alber t i  llevo s u  •áMarinero e n  tierra•â a Juan 

Ramon.  O i d  lo q u e  dice el poeta: • á M i  querido amigo: cuando 
Jose M' Hinojosa, el vivido, grafico poeta agreste, y usted,  s e  h e -  

ron  ayer tarde-despues del precioso rato q u e  pasamos e n  la azo- 
tea  hablando d e  Andalucia  y poesia-,me quede  leyendo-entre las 
madreselvas en  tierna flor blanca y a la bellisima luz caida q u e  ya 
ustedes dejaron hirviendo en oro en  el rincon d e  yedra; trocadas 
las lisas nubes, con la hora tardia, e n  carmines marrones y verdes- 
s u  Mar inero  e n  tierra,,. / 

ES u n  Juan Ramon Jimenez barroco, ardido s iempre en  lu- 
ces, diciendo, e n  frases intercaladas, los colores q u e  l e  rodean y la 
luz q u e  s u s  ojos hiere. E s  el escritor q u e  mueve asi s u s  pince- 

les y pone u n  claro amarillo canario junto al verde oliva; y amarra 
la cintura del viento; y abre la ventana para q u e  el sol pase direc- 
t o  y sobre u n  jarron sonria una  rosa. 

Juan Ramon Jimenez f u e  el  q u e  iba s iempre adelante. 0- 
tros poetas nacieron y llegaron a el, yendo-con el tiempo-mas 
alla. Cada  u n o  conserva s u  sitio, s in  embargo. 

Albert i ,  en  unas  efusivas paginas, dice q u e  Jimenez era, en  
aquellos tiempos. mas q u e  An ton io  Machado,  el hombre viviendo 
en  razon d e  poesia, dedicado a ella por  entero; e l  ejemplo. 

P e r o  e n  este  juego d e  recuerdos y d e  palabras, hemos de-  
jado apenas e n  esbozo la imagen d e  Rafael. E n  nuestro libro 
•áLabrando en madera•â, escribimos t res  imagenes suyas. L e  vi- 

mos caminando desde u n  fondo d e  laurel con s u  camisa d e  mari- 

nero y u n a  hoja d e  trebol e n  la mano. L e  oirnos en los cielos d e  
Espana,  en t r e  muerte  y centellas. L e  miramos, a l  fin, diciendo a- 
dios a Federico. 

Despues,  lo hemos visto d e  cerca, e n  Buenos  Aires .  T i ene  

la risa fresca, caudal y cordial, U n a  risa aparalela a sus hombre, 
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ras•â que  fluye de  u n  manantial inagotable. No  es sonido hueco 
el de  la risa. Sabe a metal, a deloada agua, a machacado jacinto. 
Es lo andaluz-el mar-, la flor d e  la sierra, las venas de  Espana. 
Todo mezclado y fundido en esa risa. 

Nos  reciben Maria Teresa y el. Esa misma tarde llega ,A= 
lejandro Casona y dos amigos cubanos: Jose Valdes Rndriguez y 

SU esposa. La charla se desata en  un ambiente familiar. Valdes 
Rodriguez y Alberti se conocen desde hace tiempos, en  la Haba= 
na. 

Preguntamos a Rafael es la influencia d e  Antonio 
Machado en los poetas espanoles de  hoy? 

-Su poesia, de  verdadera raiz castellana, no pudo tener 
muchos seguidores porque representaba una cosa aparte, de  bue- 
na ley, desde luego; pero no significaba la preocupacion que se ad- 
vertia, en  ese entonces, en la obra de  Juan Ramon Jimenez. F u e  
Jimenez quien mayor influencia tuvo, en esa epoca, sobre los poe- 
tas espanoles. 

Machado cobro actualidad con la guerra espanola, por ha= 
ber adoptado una posicion muy digna, por haber hecho intervenir 
en su  poesia ese material que  representaba la tragedia de  un pue- 
blo, acentuado todo ello con su  muerte, al borde de  u n  campo de  
concentracion. en el destierro. 

acaso, de  Gongora, la nueva poesia? 
-Gonnora fue  la bandera con que u n  grupo d e  escritores 

se libero en u n  momento en que constituia una verdadera campa- 
na redescubrir los valores eternos existentes en la mejor poesia 
gongorina. Con motivo del centenario de  Gongora salio a brillar 
todo eso: despues cambio el asunto y se. hizo una poesia de  verso 
libre, con otras preocupaciones. Yo, para el caso, fui un gongori= 
no  y publique en seguida mi libro •áSobre los angeles•á, de  una fac- 
tura distinta. Luego Vicente Aleixandre dio •áEspadas como la- 
bios•â. Todo paso con el centenario celebrado en 1927. 

-Y. hablando siempre d e  Espana, poeta ha expresa- 
do  hondamente la realidad de  la guerra civil espanola? 

-Pablo Neruda, en s u  libro •áEspana en el corazon•â, llega 
al corazon d e  las masas. Cesar Vallejo tiene admirable calidad en 
s u  obra: pero es una poesia muy dificil que  tardara mucho, de  se- 
guro, en trascender al publico. S u  libro •áTrilce•â, anterior a sus 
poemas d e  guerra, es para un reducido grupo de  intelectuales. 
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El caso d e  Neruda  es  el d e  v a ~ i o s  poetas; s e  inician con 
producciones q u e  trascienden al pueblo; despues van a s u  mas in=  
tima poesia. S i  Pab lo  no hubiera  publicado *Veinte  poemas d e  
amorn an tes  d e  •áResidencia en  la t ierra•â, los lectores hubieran 
tardado en  llegar a esta ultima. 

a u n  el e lemento popular e n  la poesia espa- 
nola contemporanea? 

-NO es bueno abusar d e  esas fuentes;  es to lo han com- 
prendido los poetas. Yo  me  he cuidado d e  n o  insistir  e n  el asunm 
to  popular; no  porque  le  niegue valor poetico s ino porque es  peli- 
groso l!egar, como ha ocurrido ya ,  a la mera transcripcion. S e  ha 
explotado mucho esa veta. 

q u e  nos dice d e  la influencia q u e  t uvo  Federico G a r -  
cia Lorca e n  varios poetas espanoles e hispanoamericanos? 

-El  caso d e  Federico hace pensar en  q u e  sus  imitadores 
solo tomaron la par te  mas o menos cantable del Romancciro. Al 
fin y al cabo el romance suena con facilidad y el idioma mismo es- 
ta hecho d e  octosilabos. 

Tomar  • áPoe t a  en  Nueva  ~ o r k • â  resulta tarea mucho mas 
dificil, como no  es  trabajo facil seguir a Gongora, ya q u e  s e  nece- 
sita t ener  mano dominadora d e  los materiales q u e  
trabajaron dichos poetas. 

parecen o n o  beneficas las influencias? 
-Siempre h e  creido q u e  son buenas las influencias toda 

vez q u e  s e  aproveche la mejor par te  d e  ellas y q u e  sirvan como 
mokivo d e  creacion, e s  decir. q u e  se las transforme. 

ul t imo libro? 
-Una cantata sobre la P in tura .  S e  imprimieron ya, en e. 

dicion d e  lujo, algunos d e  esos poemas. Ahora  esta  haciendose 
una  nueva edicion, aumentada. E s  poesia d e  mis pintores favo- 
ritos. 

b 
q u e  no  hace us ted  una  antologia d e  su s  sonetos? 

-He pensado ya en ello. Tengo material suficiente para 
u n  libro. C reo  q u e  resultaria bien. 

L a  conversacion ha  ido extendiendose alrededor d e  otros 
motivos. Nos  habla Alber t i  d e  lus • áCuen tos  d e  Barro•â,  d e  Sala- 
rrue; le parecen muy buenos. Nosotros  recordamosle a Rafael 
algunos d e  los poemas suyos q u e  nos  han  impresionado mas, en-  
t r e  ellos el soneto •áMalva-luna d e  yelo•â; d e  corte perfecto y d e  
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contenida emocion: los versos a •áRosa d e  Albert i ,  q u e  tocaba, 
pensativa, el arpa•â,  s u  •áCapi tan  d e  navio•â y •áAmaranta•â ,  la d e  
~ ~ u l i c i o s  senos por  una  lengua d e  lebrel l imados•â. 

Cada  estrofa suya, d e  esos poemas, dejo en nosotros pro- 
funda  y luminosa huella. S e  encicnden en nuestra  frente ,  como 
el primer dia q u e  en  ella s e  posaron. 

Maria  Teresa, esposa del poeta, nos muestra algunos origi- 

nales dibujos hechos por  $ u  bijita, descendiente  d e  artistas,  here- 
dera d e  buena sangre. /Que d e  cosas hara lo. ninal L e  tocara, de  
seguro, e l  demonio d e  la poesia, y, andando el tiempo, cuando sue- 
n e  ronca la voz d e  s u  padre, es ta  hija empezara a acariciar una  ro- 
sa  y a pulsar el arpa. 

Alejandro Casona habla de l  teatro y d e  u n  proyecto: hacer 
u n  viaje por varios paises americanos, yendo  con una  compania. 
Completar ian s u  programa J e  representaciones con varias confe- 
rencias. 

Valdes Rodriguez-quien nos ha participado las ultimas 
actividades teafrales babaneras-, Cuca d e  Valdes y nosotros, ce- 

lebramos la idea y hacemos buenos augurios. E n  America se  co- 
noce la obra d e  Maria Teresa Leon ,  d e  Casona y d e  Albert i .  Ellos 

al f r en t e  d e  una  compania y el  t r iunfo esta  logrado. El tiempo 
dira  si tenemos o no  la for tuna d e  ver  nuevamente a estos  amigos, 
hoy lejanos, quienes nos ofrecieron-con s u  cordialidad y s u  cbar- 
la-una deliciosa ta rde  bonaerense. 

Al despedirnos d e  Rafael Albert i  recordamos s u s  santos 
tutelares: Garcilaso, Goneora y Becquer.  p e n ~ a n 4 0  e n  s u  Elegia a 
Garcilaso, sus  sonetos gongorinos y sus  R e ~ u e r d o s  del c ielo.  . . . 
Espejo  d e  t res  fases el del poeta para que  por el asome su hermo- 
sa  cabeza tatuada a golpes d e  sal. alga y azul1 

S a n  Salvador, mayo 1948. 
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acorifecimienfo influyo mas  en la cultura 
csnfroarnericana durante la epoca d~ la Colonia? 

usfed. siguiendo la tesis de Luis 
Alberfo LSanchez, 9ue America es una novela 
sin novelisfas? 

111-En caso de afirmar hay novela americana, 
ha culfivado con buen esito este g e n ~ r o  en  

Centro America? 
influencia concede usfed a l  Modernismo 

en  la Poesia de hoy? 
valor da al  Surrealismo en la creacion 

arfisfica de los u l f imos fiempos? 
quien considera usted como el poefa re- 

presenfafivo de Americo? 
Quien es su autor favorifo? 

W I - D e  las obras liferarias que urfed ha r ~ a l i -  
zado, considera m y o r ?  

rumbo cree usfed que fomara la poesia 
en el futuro? 

opina de la pinfura culiivada en Cen f ro  
America acfualmenfe? 



RESPON-DE: 

A. GUERRA TRIGUEROS 

1)-Dos fueron los acontecimientos que,  a mi juicio, m a s  

interisamen t e  hicieron sen tic s u  influencia, duranfe el  periodo colo- 

nial, sobre la cul tura  centroamericana: lo. la fundacion d e  la Un i -  
versidad d e  S a n  Carlos, en Guatemala.  P, la importacion d e  la 

imprenta  y la consiguiente difusion d e  la cul tura ,  iniciada por 

Fray Juan  d e  Dios del Cid  con la impresion d e  s u  • áPun te ro  A= 
puntado con A p u n t e s  Breves•â. 

u n a  novela sin novelistas? (Luis  Alber to  

Sanchez) . . . . . .-Toda realidad viene a ser,  e n  cierto sentido, una  
novela. Toda  realidad geografica, todo fenomeno incipiente-his= 
t k i c o  y social, especialmente-resulta, asimismo, u n a  novela en  

potencia. E n  tal sent ido America lo es, desde luego: no unu  no- 

vela. sino muchas; ya q u e  la magnitud y variedad del cont inente  am 
mericano-en lo geografico, e n  lo  hist.orico, e n  lo social y hasta en  
lo economico-nos vedan,  n o  ya la realizacion, s ino aun  la concep- 
c i in  siquiera d e  semejante  •áNovela Sintet ica Americana•â.  En 
cambio s i  puede haber-y hay ya en  existencia-diversas novelas 

autenticamente americanas. De esta  indole serian: en  e l  Norte .  
• á T h e  P i t • â  (el Pozo)  d e  F rank  Norris;  • á A n  American Traeedyu,  d e  

Theodore Dreisser; aMain S t ree tn  (Calle Mayor) ,  ababbit*,  •áEl- 
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mer Gantry•â,  d e  Sinclair Lewis; • á T h e  Grapes  of Wrathm (Uvas  
d e  la Ira) d e  John Steinbeck; y hasta, si me apuran,  MManhattan 
Transferm d e  John Dos Passos. E n  l'beroamerica, seria . injusto 

desconocer el positivo valor novelistico, sobre base ne tamente  a= 
mericana, d e  obras como • áLos  d e  Abajo•â,  d e  Azuela; •áEl Aguila  
y la Serpiente,,. d e  Mar t i n  Lu i s  Guzman;  •áDona Barbara•â. d e  Ro- 
mulo Gallegos; •áLa Voragine,,, d e  J. Eus tas io  Rivera; •áHuas ipun-  
go•â, d e  Jorge Icaza; •áParalelo 53 S u r • â  y •áViento Negro,,, d e  Juan 
Marin;  •áEl M u n d o  es  Ancho y A jeno•â ,  d e  Ci ro  Alegria; • á D o n  

Segundo Sombra,,, d e  Ricardo Guiraldes;  sin omitir ,  por d e  con- 
tado, el •áFacundo•â d e  Sarmiento, ni el mismo •áMar t in  Fierrow, 
especie d e  novela epica y social e n  verso; como tampoco las mag- 
nificas obras brasilenas • á O s  Ser toesn  d e  Euclides D a  Cunha ,  •áTe- 
rras d o  S e m  F i m • â  d e  Jorge Amado;  ni las d e  Er ico  Verissimo, 

Gi lber to  Freyre  y G t a r a  A r a n h a .  . . . . A todo lo cual cabria con 

justicia agregar, como novela del mas intenso sabor americano por 
s u  tema, por s u  ambiente  y sus  personajes, el es tupendo •áTirano 
Banderas•â d e  D o n  Ramon-Maria  del  Valle Inclan; por cierto la 

mas cercana aproximacion hasta hoy lograda en  castellano. a una  
anovela sintetica,, o esfilizadu-por decirlo asi-de caracter. s i  n o  
cont inentalmente americano. al menos s i  h i~~onoamer i cano  e n  co- 

mun  y e n  general. D e  todo ello s e  deduce, pues, q u e  America, 
lejos d e  s e r  • áuna  novela s in  novelistas•â, es, por lo contrario, una  

multiplicidad y variedad d e  novelas ya noveladas, o e n  proceso d e  

novelacion, por  multiples y diversos novelistas. 
111)-Creo q u e  en Centroamerica, aunque  e n  modesta  esn 

cala hasta  hoy  y por muy contados escritores, s i  s e  ha cultivado 

con algun exi to la novela americana. Podria ,  a este  respecto, 
consiJerarse en cierto sent ido como anovelista e n  verson, nada 
menos q u e  a Batres  Montufar ,  e n  sus  •áTradiciones d e  Gua t ema-  

la•â, y, mas especialmente, en  r E l  Relox•â. E n  Guatemala  tene-  
mos, asimismo, a Wyld Ospina, e n  s u  •áTierra  d e  las Nahuyacas•â, 
a Flavio Herrera  en •áEl Tigre•â (el unico centroamericano incluido 

por Gerrnan Aminiegas en  s u  extraordinario •áAutor re t ra to  d e  1- 
beroaaiericaw publicado e n  ingles bajo el  nombre d e  •áEl Conti-  
nen t e  Verde•â).  Tiene,  desde  luego, Guatemala,  otros grandes es- 

critores y noveiistas, en t re  estos  alguno d e  reputacion continen- 
tal; si bien n o  encajan sus  obras den t ro  del marco restr ic to d e  u- 
na novela •áamericana•â. Den t ro  d e  el, e n  cambio, s i  podemos in- 
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cluir, con cierta preeminencia, a nuestro compatriota Salarrue.  por 
s u  original y profuncln novela historica •áEl Cr is to  Negro•â.  T ie -  

nen.  asimismo, derecho a consideraciori en  es te  campo, los costa- 

rricenses Jose Marin Canas  (con • á E l  Infierno Verde,,, novela del 
Chaco boreai) y Fabian Dobles, muy estimable este  por s u  recien- 
t e  novela •áUna Burbuja en  el Limbo•â.  Exis ten  en otras  regio- 
nes  d e  Centroamerica-iriclusixre en  nuestro propio pais - algunas 

otras  O L ~ R S  d e  igual indole: obras, empero, cuyos escasos meritos 
literarios, svgun mi leal sent i r  y en tender ,  n o  justificarian aqui  

mencion alguna. 
IV)-Si por •áModernismo•â s e  da  a en tender  moderriiJod, 

por fuerza h e  cle considerar imprescindible, preponderante  y acaso 

unica la influencia J e l  mismo en  la Poesia  • á d e  hoy•â. Mas,  si 
•áModern ismo•â  ha J e  entenderse en  el circunscrito sen t ido  co- 
rriente: el q u e  se  aplica a determinado movimiento literario q u e  

pertenece ya a la historia; que  se  iniciara alrededor del ano  1885, 
q u e  floreciera y llegara s u  culminacion con Ruben  Dario 4; s u  es- 

cuela en  los dos o t res  primeros lustros del siglo actual; q u e  en- 

trara en  decadencia y agonia a partir  d e  1920, y q u e  pudo darse ya 
por muer to  y enterrado desde 1930, en  tal caso no  puedo  menos 
q u e  considerar nula, o casi nula. s u  influencia e n  la Poesia  • á d e  

Hoyu.  S i  no es  ello asi en  totalidad. estimo q u e  deberia serlo. 
P o r q u e  la Poesia  es  siempre d e  Hoy: o no e s  autentica Poesia .  L a  
Poesia  d e  H ~ y - ~ u e  no hay otra,  ni la ha habido jamas, n i  puede  

haberla-debe aspirar a ser  eterna: si no  en  conficjad de  tiempo, al 
menos e n  s u  calidad d e  Poesia.  P o r  lo mismo, la Poesia  de Hoy.  
como la d e  ayer y la d e  manana; debe ser-tiene derecho a ser- 
por  definicion, moderna. Moderna ,  pero n o  amodernistam. M o =  

cierna, insisto e n  e!lo, de Hoy: del H o y  integro y total. N o  d e  hoy 
en la madrugada. ni d e  hoy mismito por la manana, n i  siquiera d e  

hoy  a mediadia. P o r q u e  el H o y  abarca veinticuatro horas: mana- 
n a ,  t a rde  y noche. Y esto es  lo q u e  jamas debieran olvidar los 
poetas. 

V)-Si al llamado •áSucrealismo•â-feo vocablo galico, t an  
solo explicable en  frances por la proposicion sur-se le  denomina- 

se  en buen  castellano, con mayor claridad y eufonia, con mayor 

exactitud en  la traduccion y hasta con superior  intencion filosofi- 
ca, Sobrerrealisrno, Sobre-realismo. o. en ultimo caso. S~~e r r eu l i s rno ,  
(10 cual tendria la vir tud d e  hacer a u n  lado toda confusion con 
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nuestra  palabra Sur, y, al propio tiempo, toda equivoca pronuncia= 
cion con CH en  vez d e  S): si  es to se  hiciese, digo, creo q u e  a mi 
-como a otros muchos-me seria mas facil conceJerl t  a dicha es- 

cuela artistica la debida categoria d e  • á A r t e  Serio•â;  y no como has- 

ta  ahora lo h e  hecho, la d e  simple •ájuego•â mas o menos frivolo y 
elegante. cuando n o  u n  tan to  morboso: la misma q u e  anos a t r i s ,  
con razon o sin ella, asignaramos muchos al Cubismo. E n  esto, 
segun  creo, e l  t iempo nos dara la razon: empieza ya a darnosla. A 
estas  horas resulta ya evidente-por interesantes y divertidas q u e  
a u n o  puedan antojarsele u n  ins tan te  las multiples volteretas psi- 
cologicas y diversas lucubraciones teoricas del Surrealismo, como 
antes  las  del Cubismo-que t odo  ello no  logra hasta ahora rebasar 

la e tapa del mero •áar te  decorativo>, sin mas, D e  mi  s e  
q u e  negarlo?-que en  tal aspecto si me  agrada, deciiiidamente, el 
Surrealismo. Como el Cubismo,  resulta bastante  simpatico. hu-  
moristico y hasta  sagerente, en t r e  las manos d e  u n  ar t is ta  d e  ta- 

lento: mientras  n o  pretenda otra cosa q u e  adornar,  exornar,  deco- 
rar bellamente una  tela o un  papel-tapiz, u n  llamativo anuncio d e  

revista,  algun frivolo mueble de  aboudoirm o d e  agarconniere*, 
algun p b t o  o jarron d e  porcelana o cristal, o,  incluso, e l  inter ior  
total d e  algun cabaret adernier  crin, y hasta  la cubierta d e  u n  her- 
moso libro. P e r o  eso si: q u e  n o  s e  nos  venga el  Surreal ismo con 
pretensiones d e  d e  emocion, d e  pensamiento; d e  

A r t e  recio y perdurable, d e  ARTE e n  una  sola palabra y en  toda 
la extension del  termino-como lo es, por ejemplo, el d e  los meji- 
canos Diego Rivera y J. Clemente  Orozco, e n  su s  murales-; por- 
que,  cuando tal hace el Surrealismo, fracasa lamentablemente. O 
bien triunfa-por desgracia-en toda la linea, pecuniariamente s e  
ent iende,  como e n  el caso d e  la sistematica atomadura d e  pelou 
q u e  d e  algunos anos a esta par te  viene ejercitando el insincero 

Salvador Dali; a costa d e  u n  publico pretensamente refinado y 
sof&ficado como e s  el  d e  la alta sociedad yanqui,  pero e n  verdad 
adinerado e n  demasia para se r  realmente culto; demasiado carente  

d e  juicio critico, d e  verdadero sen t ido  estetico: e n  suma, demasia- 
d o  es tup ido  o demasiado rebanego para protestar.  

lAh, si el Surreal ismo aspirase a se r  mas bien u n  Sobre- 
renli~rno o Suprreolismo! Entonces  s i  podria yo darle mi adhesion 
total y s in  reservas. U n  Sobre=realismo: e s  decir, u n  nrealisrno 

superado*, sublimado, trascendido y trascendente. Un realismo 
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simbolico; u n  •árealismo magico•â s i  s e  quiere-para emplear termi-  
nos d e  determinada escuela-, pero, siempre y a n t e  todo, un Rea- 
lismo. P o r q u e  toda realidad es, e n  el fondo, u n a  realidad espiri- 
tual. Y asi concibo yo el Sobre=realisrno: como u n  Realismo mas 
intenso y clarividente, capaz d e  traspasar y trascender lo real, lo  

material externo, hasta  perfilar en  penumbra, como Con rayos X, 
la ofra realidad velada y subyacente: los huesos mismos del Esp i -  
ritu. Un Realismo capaz d e  hacer sent i r  y palpar el mito, el sim- 
bolo. el enigma latente  y traslucido, q u e  vive y palpita s iempre en  

toda realidad cotidiana, por humilde q u e  esta  sea: en  toda realia 
dad  bien observada, humanizada. humana;  en  toda realidad carga- 

da,  magnetizada, polarizada por el contacto del hombre, por  la e- 

mocion y la tragedia del hombre. E s t e  Sobre-realismo seria, 
pues, u n  Realismo Ideal; pero nunca u n  Idealismo como lo es, e n  
el fondo, el Surrealismo. Nunca  ese fofo idealismo exangiie, ase  e- 

vasionismo o -escapismo•â neurot ico y hemofilico, n i  ese  -amable 
juego cinico q u e  tan  a menudo nos brinda el  Surreal ismo a la mo- 
da  del  dia, d e  la hora, del minuto. 

Y basta por hoy, me  parece, como simple contestacion a 
una  pregunta .  . . . .Acaso  muy pronto volvere, con mayor deteni-  
miento y amplitud, sobre estos  mismos conceptos. 

VI)-No hay-ni puede haberlo, a Dios  gracias-un poeta 
•árepresentat ivo d e  America•â.  N i  siquiera concibo lo q u e  pueda 

significar la frasecita. acaso, puede,  por ventura,  concebir- 
s e  u n  poeta •árepresentat ivo de  Europa •â ,  o del  Asia ,  o d e  la Ocea- 
nia? . . . . -Ahora, si d e  lo  q u e  s e  trata es  d e  senalar dos  o t res  

poetas  q u e  a mi juicio hayan cantado hermosamente ciertos aspec- 
tos  parciales d e  la realidad americana, apuntare ,  por  u n a  parte.  a 

Wa l t  Whi tman  e n  sus  *Hojas d e  Hierbau; por  otra,  a R u b e n  Da= 
rio, en  s u  admirable • áCan to  a la Argent ina•â;  y, mas recientemen- 

te ,  a Pab lo  Neruda ,  con s u  • á C a n t o  Genera l  d e  Chile•â. S i n  olvi- 
dar,  por d e  contado, q u e  tenemos, en t r e  los clasicos, • áLa  Arauca-, 

nan, d e  Alonso  d e  Ercilla, y el • áCan to  a la Agricul tura  e n  la Zo-  
na  Torr ida•â.  d e  Andre s  Bello. 

VI1)-Tampoco ent iendo muy bien q u e  cosa sea eso d e  •ámi  
autor  fairoriton. U n  tiempo. alla e n  mi lejana adolescencia-siem- 

p i e  e s  •álejana•â la pobre-, le i  m u ~ h o  a Shakespeare. M a s  ade- 
lante lei  asiduamente, du ran t e  largos anos, al poeta Leconte  d e  

Lisle, el jefe del wPiirnasou frances, con s u  indispensable •ácorola= 
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ricn: e l  cubano-frances Jose=Maria d e  Heredia. Despues  llegue a 
entusiasmarme con Wal t  Whi tman,  y, mas recientemente, con E u -  
gene O'Neill. Ahora-aunque ello pueda aparecer incongruente- 
leo mucho a Somerse t  Maugham, a quien. sin embargo, considero 
muy inferior a Aldous  Huxley  . . . . . . P e r o  todos. todos-y ademas 
otros muchos-siguen s iendo •áfavoritos•â mios. A u n q u e  no  tanto 
como el Libro por exceiencia. el q u e  leo dia a dia y noche a no- 
che: la Biblia; o, para hablar con mayor exactitud y sinceridad, el 
Nuevo Testamento.  

VI1I)-Resulta u n  tan to  ambigua esta pregunta: s e  me pi-  
de ,  e n  efecto, puntualizar •ácual considero mejor d e  en t r e  las obros 
liferarias q u e  h e  realizado,,.  N o  se  especifica si por •áobras litera= 
rias•â ha  d e  en tenderse  libros cornplefos, o, posiblemente, obras por- 
c i ~ l e s ,  incluyendo en t re  estas  diversos poemas, ensayos. conferen- 
cias, etc. Tampoco resulta claro si por •árealizado•â habra d e  en-  
tenderse  publicado, o si ello podra  incluir t o d ~ s  las obras, a u n  las 
n o  publicadas todavia. E n  la duda ,  prefiero abstenerme. 

IX)-Creo, espero, mejor dicho, qua  e n  el porvenir  la P o e -  
sia habra d e  colaborar mas int imamente q u e  hasta  aqui,  e n  el de= 
senvolvimiento y solucion d e  los problemas sociales, d e  todos los 
problemas humanos, elevando asi estos al nivel interior y perso- 
nal d e  de conciencia. L a  Poesia  del fu turo ,  lejos d e  
mantenerse orgullosamente encerrada y tapiada dent ro  d e  s u  •áesm 
Flendido aislamiento•â d e  antano,  esta  llamada a influir directa. 
mente  sobre  las grandes masas humanas: d e  n o  hacerlo asi, s e  ve- 
ra  ella misma condenada a perecer, irremisiblemente, por  falta del 
necesario alimento sanguineo q u e  solo puede venirle, e n  definiti- 
va, del pueblo. P o r  lo mismo, e n  el  aspecto formal, debera la 
Poesia  abandonar,  decididamente, s u  tendencia actual-no actual 
d e  H o y ,  en  el sent ido q u e  an tes  h e  indicado, sino d e  •áayer  por  la 
tarden-hacia el preciosismo, el  alambicamiento, la virtuosidad o 
acrobacia metaforica, e l  •áesoterismo poetico•â pretensamente su-  
rrealista, pero, e n  el  fondo, clasista y reaccionario; por cuanto pre- 
t ende  reservar la comprension d e  la poesia para el  disfrute  egoista 
d e  una  el i te  muy reducida y orgullosa d e  s u  condicion d e  tal. T o -  
dos esos malabarismos formales debera hacerlos a u n  lado la P o e -  
sia en  grande, la Poesia  del porvenir-si e s  q u e  pretende sobrevi- 
vir a la transformacion mundial q u e  s e  avecina-para acercarse, 
2n su farma, con toda franqueza y cada dia mas, hacia la mas hu- 
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milde proso: la unica accesible al pueblo, mas n o  por ello. menos 
susceptible d e  elevacion y encendimiento, bajo el aliento abrasa-  
dor  J e  la autentica. Poesia.  S i  d e  algo, e n  efecto, es toy yo  con- 

vencido. es  d e  la imperiosa necesidad q u e  existe, e n  nues t ro  tiem- 
po, d e  unir,  en  u n  solo haz indisoluble, los respectivos recursos d e  
poesia y prosa. Algo  h e  dicho ya al respecto en  mi librito •áPoe-  

sia vrs. Ar te•â :  y algo mas aun,  con caracter mas detallado y siste- 

matico. expongo sobre el mismo tema en mi estudio •áTeoria  del 

Prosoeman,  q u e  espero publicar e n  breve. 
X)-Respecto al cultivo actual d e  la pintura en  Cen t ro  A- 

merica, estimo q u e  el tema se  merece algo mas, d e  mi parte. q u e  
una  simple y escueta contestacion o comentario a esta  pregunta. 

P o r  lo mismo, desearia n o  se tomasen las pocas palabras q u e  si= 
guen, como mi verdadera respuesta.  P o r  ahora solo deseo cona 
signar aqui  que,  d e  unos  siete anos a esta par te ,  tengo la impre- 

sion-equivocada, tal  vez, pero sincera-de u n  cierto estancamien- 
to  en  la pintura centroamericana, y, sobre todo. en  la nuestra: di- 

jerase q u e  en  esta materia estamos marcando el paso. C o n  la po- 
sible excepcion d e  Raul  El ias  (Elas  Reyes,  creo q u e  s e  Ilania aho- 

rra), no  acierto a observar, por par te  alguna, el aparecimiento in- 
discutible d e  u n  verdadero brote d e  talento en t r e  los jovenes d e  

UI tima hornada. Reconozco, desde  luego, que,  en  general, tene= 
mos ahora mayor numero d e  personas dedicadas d e  lleno a la pin- 
tura, q u e  unos quince anos atras; q u e  tales personas acusan en  

SUS obras mucho mejor dominio d e  la tecnica q u e  sus  antecesores 

(efecto e n  parte,  justo es  reconocerlo, d e  la tesonera labor acade- 

mica del maestro Valeco Lecha, s in  olvidar, por  ello, el as iduo es- 

fuerzo d e  la Escuela  d e  A r t e s  Graficas): q u e  el  numero  y calidad 
media d e  nuestras  exposiciones pictoricas viene aumentando  y me- 
jorando ano  con ano, como tambien el  interes  por ellas susci tado 
en t re  el publico espectador y adquisidor; y que, por ultimo-cori- 
secuencia d e  todo ello-, la situacion economica y social del  artis- 

ta, en  nuestro medio. ha  mejorado u n  tan to  en  estos  ultimos afios, 
al intensificarse la demanda y cotizarse ya mejores precios por  el 

producto artistico nacional; producto que,  anteriormente, n o  lo 
queria nadie  •á.ni regalado•â. T o d o  lo cual ha  d e  atribuirse, prin- 

cipalmente, a dos factores: primero, la elevacion progresiva e n  el  
nivel general d e  la cultura; y, segundo,  mayor conciencia d e  soli- 

ddridad y consiguiente agremiacion paulatina en t re  los pintores 
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mismos: condiciones que han hecho posible una mejor propaganda 
y difusion entre el publico del interes artistico en general, y, en 
particular, la de  u n  superior criterio estetico. 

Con  todo y todo, la elevacion general del nivel artistico 
medio entre ambos elementos, el productor y el consumidor, no ha 
d e  ser obice que me impida reconocer y lamentar, segun antes dije, 
la actual ausencia de  positivo falenfo original entre los pintores jo- 
venes, entre los pintores nuevos d e  El Salvador. Con poca dite- 
rencia, creo que lo mismo viene ocurriendo de  unos diez anos a 

esta parte, en el resto de  Centroamerica; si bien a este respecto no 
estoy muy lejos d e  darle la razon a Francisco J. Sosa en s u  recien- 
t e  contestacion a la presente E N C U E S T A ,  cuando atribuye cier- 
ta preeminencia artistica. por encima d e  nuestro propio nivel, a 

Guatemala y Costa-Rica. Asi  y todo, tampoco en aquellas dos tie- 
rras hermanas me es dable senalar, por ahora, renovacion alguna 
que acuse la presencia de positiva originalidad creadoru entre los 
artistas d e  la nueva generacion. 



RESPONDE: CESAR BRANAS 

Como toda encuesta, la presente,-reveladora de  noble in- 
quietud salvadorena-exige respuestas taxativas, concretas, a sus  
puntos: ello implica conflicto, porque cada uno encierra temas y 
problemas q u e  se  desearia explorar con intensidad. Temas q u e  
nos desbordan, problemas q u e  nos excitan. Resignemonos a insi-  
nuar  respuestas u n  poco d e  momento, esto es, con u n  alto coefi- 
ciente d e  provisionalidad. 

1-No creo en  q u e  acontecimiento determinado haya in- 
fluido mas decisivamente en la cultura centroamericana durante la 
denigrada epoca colonial. Encuent ro  u n  grupo d e  acontecimien- 
tos-con causas-decisivos que  concurren en el esplendor d e  la 
colonia por el 600; los mas senalados, pues otros flu>en e n  la con 
rriente d e  la vida del conglomerado y del tiempo sin hacerse adm 
vertir, como la salud y el crecimiento en el individuo, hasta las 
horas d e  crisis: la pujanza economica progresiva de  la Iglesia, q u e  
promueve el desarrollo d e  las artes: arquitectura. escultura, pintu-  
ra, musica: la creacion d e  la Universidad-1680-, q u e  fructifica 
con Goicoechea u n  sig!o despues y se renueva; la introduccion d e  
la imprenta-1660-, y la fundacion d e  la Sociedad Economica d e  
Amigos del  Pais-1796-, todo lo cual, con otros factores, natural- 
mente, contribuye a formar a los hombres d e  la Independencia, 
que  es, por definicion, el acontecimiento maximo d e  la colonia, s u  
desenlace. Al lado d e  los factores positivos o creadores, concedo 
a dos superlativa importancia e n  cuanto negativos, hechos d e  ca- 
racter negativo, d e  interpretacion contradictoria y corisecuencias 
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disimiles, poco estudiados; deploro q u e  el espacio n o  consienta 
explanacion d e  la idea: la expulsion d e  los j e s ~ i t a s - 1 7 6 7 - ~  la 
ruina y traslacion d e  la capital d e  la colonia a s u  nuevo asirnto- 
1773-1776-. Hacer  no ta r  aqui  los pros y los contras de ambos 
hechos, seria polemizar. 

11-La tesis d e  Lu i s  Alber to  Sanchez-America, novela 
s in novelistas-, es  llamativa como otras  suyas; por u n  tiempo se  
le  dio, acaso, m a s  trascendencia d e  la debida, tomandola demasi.3- 
d o  al pie d e  la letra,  sin reparar e n  su s  propias contradicciones, 
e n  s u  excesiva generalizacion, en sus  ligerezas y arbitrariedades, 
inherentes .  tal vez, a s u  indole polemizante. Novelistas lo\ ha  
habido y hay en  Centroamerica, den t ro  d e  la relatividad o exigui- 
dad  d e  nuestros  medios, pero tan  poco conocidos fuera, q u e  S a n -  
chez solamente cita a dos. coetaneos, superficialmente y d e  segun- 
da  mano, deslizandosele Fray  Candi l  como centroamericano. 

P o r  error  divulgado e n  America a instigacion d e  ciertas 
corrientes, s e  les pide ahora a los novelistas, y lo peor es  q u e  s e  
10 piden ellos mismos, *novela americana,,; aun  mas: novela salva- 
dorena al salvadoreno, guatemalteca al guatemalteco, etc. U n  de-  
signio tal, solo por excepcion, no fracasa; d e  ahi  q u e  leamos tan- 
tos  engendras presunta novela peruana, ch i l ena . ,  . . . . L a  novela 
americana viene por si, vendra con el filar d e  los anos, con el  des- 
arrollo d e  la cul tura  y, sobre todo, con el desarrollo d e  la vida 
misma, como f r u t o  d e  s u  intensidad, con la madurez, q u e  reclama= 
ba Sanchez. Eu ropa  t iene novela europea porque hace mucho 
t iempo cultiva el genero, y, por s u  vida. por s u  madurez q u e  e s  ya 
ancianidad, n o  porque sus  novelistas s e  hayan dicho: -Vamos 
a hacer novela europea; t iene tambien, por  anadidura, novela asia- 
tica, africana. d e  Oceania, americana, porque abunda e n  novelis- 
tas, muchos d e  los cuales s e  han derramado por todos los conti- 
nentes ,  o han captado s u  ambiente  por lecturas e intuiciones; cla- 
ro  q u e  en estos  casos s e  denuncian cuantiosos errores,  falsedades, 
a u n  reconocida la habilidad del novelador y la compenetracion con 
SU tema, ta l  como sucede con las llamadas novelas historicas. N o  
creo q u e  ningun frances, verdadero novelista, s e  haya propuesto 
hacer novela estrictamente francesa. n i  rusa u n  ruso, ni finlandesa 
u n  finlandes: con u n  conocimiento casi s iempre hondo de su lite- 
ratura, con estudios firmes, ademas d e  las do tes  personales varia- 
bles, han  tomado d e  la vida lo  inmediato y lo  propio; despues s e  
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ha  comprobado q u e  eso era d e  la misma nacionalidad, d e  la mis= 
ma esencia q u e  el autor ,  y si la novela era buena y verdadera, d e  
ahi  brotaba g u  universalidad, n o  del proposito preconcebido, si a l -  

guno  lo tuvo. M a s  q u e  novela d e  tal o cual cont inente  o pais, 
debe interesarnos si la novela ha  d e  seguir existiendo q u ~  sea hu-  
mana, viviente, al lado d e  su s  cualidades estrictamente literarias. 

111-Algunos lo han cultivado con bastante  buen exito. 
Milla, e n  s u  tiempo, en  la novela historica y en  el cuadi-o d e  cos- 
tumbres  q u e  era como derivacion d e  la  novela, o boceto d e  nove- 
la; aunque  imitados d e  la f uen t e  d e  todos nuestros  model•ás, E u -  
ropa, esos cuadros y esas novelas son americanos por su s  esencias 
y matices, aunque  no  s e  les est ime ahora gran cosa. E n  la actua- 
lidad, existen varios escritores q u e  han dado  estimables novelas 
•áamericanas•â, q u e  n o  alcanzan el exito d e  otras  surenas o mexica- 
nas d e  similar valor, porque proceden d e  paises minusculos y des- 
conocidos, incomunicados y pobres. N o  hay tampoco, me  parece, 
para hacerlas conocer por referencia, ningun estudio q u e  abarque 
a las principales y fije sus  cualidades y defectos. E n t r e  los ulti-  
mos, h e  senalado, muy pronunciado, y casi generico d e  la •ánovela 
americana•â, el exceso d e  tipicismo, el  inventar io exhaust ivo q u e  
s e  quiere  hacer del pais, region o epoca en  q u e  s e  f i ~ ~ u e  s u  t ra-  
ma, con lo cual s e  desvirtua la realidad y s e  cae en  u n  falso real 
lismo, denuncianclose demasiado claramente el pernicioso proposi- 
to, es  decir, la falta d e  espontaneidad, d e  raiz natural,  el artificio. 

IV-Una grande y continuada influencia. como la d e  toda 
corr iente  q u e  en s u  tiempo ha s ido revolucionaria. Claro que  es  
condenable persistir apegados a ella y, sobre todo, a su s  modalida- 
des  accesorias, a sus  destenidas superfluidades, ocurrencia q u e  s e  
prolongo en  clasicismo y romanticismo, haciendo degenei-ar l a s  o- 
bras en  pastiches y flojeJades fatigosas, esteriles. El preciosismo, 
uno d e  las  aspectos del modernismo, atrae todavia a muchos, por- 
q u e  nos  aleja d e  la realidad fea e n  q u e  vivimus, alejamiento q u e  
imconscien temente  buscamos. 

V-Entiendo que el surrealismo t iene u n  valor eminente, 
benefico e n  la creacion artistica d e  nuestro tiempo, por s u  indole 
libertadora, por  s u  decision d e  explorar otros mundos, otras  posi- 
bilidades, por su poder fertil izante d e  la imaginacion. Malefico 
e n  cuanto  a la imitacion tardia, tosca. en  q u e  incurrimos-poesia, 
pintura-, como siempre nos  ha  ocurrido, y con t a ~ t a s  exageracio- 
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nes y truculencias como falta de  personalidad dokada para las for- 
mas y esencias del surrealismo, aunque tengamos u n  substratum 
tan propicio, en  lo indigena nuestro, para esas formas al menos, 
en  las artes plasticas y en lo poco que nos es conocido de la ex- 
presion literaria de  esa porcion de  nuestros antepasados. 

VI-No creo que haya en estos momentos u n  poeta •áre=- 
presentativo•â total de  nuestra America, si b i e ~  hay muchos gran- 
des poetas y cada cual tenga algo o mucho de representativo. A- 
merica es ya muy diversa, muy v a ~ i a  y profunda, como para que u n  
solo poeta la personifique. Estamos lejos de las decadas aturdi- 
das de  Chocano y Dario, y hasta del instante en queNeruda pare- 
cio a algunos el sucesor esperado. integral; pero, que  este afan 
de designar un emperador? habido u n  poeta europeo o a- 

siatico absolutamente representativo? queremos decir genios? 
no conviven varios, hasta antagonicos, en determinadas epocas 

y paises? Y si se piensa, para la designacion, en el exito exten- . - 

sivo de  alguno, habra injusticia y pasiones subalternas contra 
otro, como en el mismo caso de  la fomentada rivalidad imperial Da- 
rio-Chocano? 

VII-Cada epoca tiene, en lo general cronologico y en lo 
individual psicologico, o afectivo, sus autores favoritos, mejor aun, 
sus lecturas favoritas; autores y lecturas de  mi adolescencia fue- 
ron, para mi, los mas impresionantes; despues, u n  poco todos, se- 
gun enriquezcan mis apetencias de  conocimiento en las lineas 
principales de  mi ansiedad; ninguno, por ahora, predominante: a 
veces, autores segundones y aun autores desconocidos o menos- 
preciados. mucho mas que los grandes y consabidos de  los que ya 
sabe uno un poco que va a encontrar en ellos o como lo abruma- 
ran con s u  grandeza indefectible. Y no releer a los viejos auto- 
res queridos de  antes, para no perder la ilusion de  s u  hechizo. 

VIII-Se me ha dicho que Viento Negro; pero ese canto no 
lo hice yo. sino la emocion, el dolor. Amo muchos versos y pro. 
sas mias, muy defectuosos, como para escarnecerlos con una pre= 
Cerencia que no fuera la virtual pre ter ic ih  d e  la totalidad. . . . . 

IX-La experiencia nos ha aleccionado sobre que solo es 
poesia duradera-perdurable es el ideal-aquella que arranca d e  la 

del ser, que  expresa d e  verdad al hombre y sus an- 
helos; sus  luchas, sus pasiones, s u  intimidad-puesta a veces, como 
eu la hazaaa cumplida, fuera de  si-. Todo ello, hasta lo que sen- 
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timos mas permanente, varia a cada epoca, aun a cada hombre. 
Ciertas corrientes de  poesia nos parecen m u y  marcadas. m u y  de  
relieve sobre el tiempo, y  n o  lo fueron tanto a s u  hora; predecir 
cual sera el rumbo d e  la poesia, no es dificil si no se supone u n  
cambio radical del hombre, de  s u  sensibilidad y  de  su  circunstan- 
cia; las formas accesorias, las modalidades *nuevas•â, son fortuitas 
aun en las recidivas de  antiguas escuelas, en los renacimientos: 
imaginarlas solo significa un ejercicio de la fantasia, susceptible d e  
resultar afortunado. . . . . .o no; lo esencial, lo inmutable, 1a poe- 
sia, eso palpitara siempre identico bajo la variedad de  tunicas con 
que se le vista para su  esplendor, o se le envuelva pdra s u  rnise- 
ria, 

X-ES interesante el esfuerzo de  u n  grupo de  jovenes y 
sernijovenes por introducir novedades, viejas novedades ya ,  en 
nuestra pintura; pero no son todos los resultados aciertos ni sera 
eso, m e  parece, lo que haga salir a nuestra endeble y timida pin- 
tura de  s u  marasmo; la crisis es mas profunda, porque por igual 
no satisfacen las formas que se tienen hoy por periclitadas, ni las 
que insurgen imaginandose renovadoras, virginales, definitivas. A 
nuestra'pintura, como a nuestra misma vida-a todas sus mani- 
festaciones-, esencialmente le falta vitalidad. Que esa falta sea 
transitoria, que  estemos en la inminencia de  superarla, es lo que 
debemos desear. 



ERCILLA Y LA TEORIA DE UNA 

NUEVA EPOPEYA 

Por Fernando Alegria. 

CuandoErci l la  escribio • áLa  Araucanan, los estetas  li terarios 
discutian tan animadamente como nuestros  academicos d e  hoy sobre 

la naturaleza y las leyes d e  la epopeya. El genero epico gozZba en  
el Renacimiento d e  una  gran popularidad, tal  vez a causa de  la 
decadencia del drama medioeval como algunos sugieren, tal  vez 

gracias al  prestigio d e  Virgilio, venerado entonces como poeta, vi- 
den t e  y mago, o, tal vez, porque el espi t i tu  de  la epoca era d e  con- 
quis ta  y aventura,  d e  viajes y descubrimientos, d e  guerras y haza- 

nas  heroicas. A principios del siglo XVI el ideal epico e s  toda. 

via •áLa Ene ida •â  y la teoria estetica comunmente  aceptada: la d e  
Horacio, asi, por lo menos, s e  deduce  d e  las poeticas d e  Vida y d e  

Daniello (1530). E n  1363, sin embargo, Triss ino introduce las 
doctririas aristotelicas d e  la epoca, proclamando la unidad d e  ac- 
cion-no la d e  tiempo-y condenando los intentos epicos d e  Bo= 

caccio, Boiardo y Ariosto. C o m o  ejemplo d e  epica aristotelica y 
contra los Orlandos q u e  n o  cumplian con los preceptos, escribe 
s u  •áItalia Liberatan. 

D e  manera que ,  mientras los teoricos d e  las ideas esteticas 
seguian comentando a Horacio y Aristoteles,  los poetas experi- 

mentaban buscando nuevos rumbos para la epopeya. P o r  algo s e  
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indigna Triss ino 'contra los creadores del rornaozo italiano. A 
juzgar por  el  caracter d e  Ercilla y s u  obra poetica es  indudable 
q u e  es tuvo  sometido a la influencia d e  los creadores y n o  a la d e  
los teoricos. 

Los  italianos, como s e  sabe, habian realizado la fusion de  
los dos  ciclos d e  la epopeya francesa: e l  carolingio y el breton.  A 
la poesia nacional, guerrera, cristiana, conyugal d e  • á L a  Chanson  
d e  Roland,,, mezclaron el ideal caballeresco, cortesano, la poesia 
del honor,  del  amor y la magia d e  las leyendas orfurionos. L a  e- 
volucion habia sido lenta y parece completarse antes  del  Renaci- 
miento con •áI Reali di Francia,, d e  Andrea  d e  Barberino y el  
NMorgante Maggiore•â, d e  Pulci .  A n t e  la efectividad d e  tal re- 
forma era  inut i l  seguir predicando la pureza clasica en  la ejecucion 
d e  las epopeyas. L o s  romances franceses, las novelas d e  caballe- 
ria espanolas y los poemas cortesanos d e  Italia s e  habian ganado 
el favor del  publico e imponian, s in  contrapeso, s u  ideal d e  aven-  
tu ras  guerreras y galantes. L a  discusion d e  los estetas  literarios 
cambia d e  orientacion. y e s  asi como Giraldo Cin t io  escribe s u  
•áDiscorso intorno al  comporre dei  Romanzin (1549) (1) n o  para a- 
tenuar  las  culpas d e  los romanzisfar, sino, por el  contrario, para o- 
poner s u  produccion a las epopeyas pseudo-clasicas a la manera del 
Trissino. Cin t io  s e  pregunta como puede  aplicarse l a s  leyes a- 
ristotelicas a u n  genero q u e  Aris toteles  n o  conocio, n i  las leyes d e  
la l i teratura griega a la toscana, s iendo ambas diversas en  lengua- 
je, espiritu,  religion, etc. Seiialando sus  caracteristicas mas i m -  
portantes,  nos dice Cin t io  q u e  los romanzi son poemas romanti-  
cos, cuyas acciones son  ficticias pero s iempre ilustres,  pues  t ienen 
el propcisito d e  ensenar  la moral y las virtudes. 

P e r o ,  aun  entonces, h u b o  quienes s e  indignaron a n t e  la re=  
volucion literaria q u e  significaba esta mezcla d e  generos y d e  ten-  
dencias. Speroni ,  en t r e  otros, respondio a Cin t io  con pala- 
bras que,  despues,  h a n  usado  muchos criticos d e  Ercilla: 

•áI romanzi, sono  eroici s e  sono poemi, o sono  istorie 
i n  verso e non poemi•â. (2) 

(1)  - 5 c r i f f  esfefici: De'Romanzi ,  delle Comedie  e delle Trogrdie>>. ecc (Bi- 
bliofeca rara,  Doelli,  LII-L111) 2 vil. ,  Miluno,  1864. 

(2) Speroni Sperone. Opere,  f .  V, ~ . ; 5 2 1 ,  Venezia. 1740. 
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Y con igual firmeza demanda unidad organica d e  la com- 
posicion poetica, unidad interna q u e  trascienda la simple forma 
exterior. 

Torqua to  Tasso sera  mucho grafico al demandar  del poema 
heroico la compleja unidad del organismo d e  u n  animal o d e  u n a  
planta. (1) Tasso atenta  e n  s u  •áDiscorsi del l lArte  Poetica. edi- 
tado e n  1587 pero escrito alrededor d e  1564, u n a  reconciliacion d e  
las formas epicas y romanticas. S e g u n  la teoria de  Tasso la epo- 
peya e s  u n  poema narrativo cuyo tema ha d e  se r  romantico y va= 
riado y cuya forma debe ser  epica y poseer uniciad esencial. El 
tema sera historico, n i  inLy antiguo ni muy moderno, Ic,s hechos 
mismos seran nobles y grandiosos; la historia d e  q u e  t ra te  ha d e  
ser  aquella d e  la verdadera religion: e l  cristianismo; la accion sera  
una,  pero variada e n  la riqueza d e  su s  apisodios; los sent imientos 
dominantes  seran la ira y el amor; la estrcfa del poema sera la oc- 
tava. (2). 

d e  estos elementos del poema epico q u e  se  han  
expues to  anter iormente forman par te  d e  la epopeya d e  Ercilla? 
Sobemos q u e  Ercilla f u e  influenciado por Ariosto y Tasso. P e r o  
tambien s e  inspiro en  Virgilio y e n  Lucano. D e  todas estas  co- 
rr ientes  literarias hay huellas e n  a L a  Araucanam. 

A l  aOrlando•â,  d e  Ariosto,  l e  llama Meneudez  y Pe layo  
anovela en  verso•â y •ápoema fantastico-ironico•â, ambas denomi- 
naciones indican perfectamente las caracteristicas principales del  
genero q u e  perfecciono Ar ios to  y debieran hacer pensar  a quienes 
relacionan a Ercilla con el  au tor  del •áOr lando•â  s in detenerse a 
considerar las enormes distancias q u e  les separan. E s  u n  habito 
decir q u e  Ercilla s e  inspiro e n  Ar ios to  y Tasso. H a y  quienes, n o  
contentos con asignarle fuentes  italianas, latinas y griegas, llegan 
hasta  relacionarle con el  autor  d e  los aNiebelungenu. (3) Otros,  
como A k e d  Coestar,  creen q u e  todas las composiciones epicas a= 

( 1 )  "Opere".  collo confroversie Sol lo Gerucalernme. per cura d i  G.  Ro.sini, t .  
XII,  p. 234, Pisa. 1821-1832.  

(2 )  CJ. " V i f a  di Torquafo Tarso" por Solerf i .  Torino, 1995.  donde la polemi- 
ca qua desperfo la wGerusalemme•â se hallo rnngnificarnenfe frnfnda 

(3) Cf. Samuel Lillo. "Ercilla y La Araucnna", Sanfiogo, 1928 .p .  6, p. 16. cfc.  
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parecidas despues d e  1532, son imitaciones del • áOr l anJo  Furioso•â 

y en t re  las imitaciones • á t h e  most successful•â • á L a  A r a ~ c a n a n .  (1) 
Ningun critico d e  Ercilla ha dejado d e  mencionar a Arios- 

t o  en t r e  sus  precursores literarios; pero ninguno ha  senalado con 
precision cuales son los hechos q u e  prestan base a tal aseveracion. 
Ser ia  ridiculo negar q u e  en • á L a  Araucanan existe la influencia d e  

Ariosto. T a n  ridiculo, precisamente, como considerar a a1.a A -  
raucanan u n a  imitacion del •áOr lando•â .  Sabemos q u e  la  conti- 
nuacion del poema d e  Boiardo gozo d e  gran popularidwcl en  la Es -  

pana del  siglo XVI y que  Ercilia leyo con excelentes resultados 
alguna d e  las traducciones q u e  e n  esa epoca esa hicieron. (2) P e =  
ro  la origirjalidad d e  Ercilla s e  salva cuando comparamos el con- 

ten ido  y el espir i tu  d e  s u  obra con la d e  Ariosto.  E s t e  e s  u n  
poeta esencialmente imaginativo-verdad es q u e  invento muy po- 
co, y a  q u e  la mayor par te  d e  los episodios q u e  cuenta son  toma- 

dos directamente d e  Virgilio, d e  Estacio, d e  Ovidio, d e  la •áIlia- 
dan, etc. (3); por lo menos trabajo con material d e  imaginacion. 
Ercilla, e n  cambio, es fundamentalmente historico. Ar ios to  can- 

ta el amor, Ercilla rehuye  el  tema. P o r  t odo  el •áOrltind•á•â corre 
una  ironia q u e  es  como la medula d e  s u  contextura. E ~ c i l l a  e s  
total e inocentemente serio. Ariosto s e  propone divert i r  y es, 

por tanto. cortesano; Ercilla produce u n  poema q u e  encierra u n  
mensaje social y es, a pesar Ae la forma, popular y guerrero. L a  

influencia tle Ariosto y, en  general, d e  todos los italianos sobre 

11) "The  Liferory Hisfory o /  Spanish America'' 2 n d  ed. New Y o r k ,  1928.p. 6 

(2) Ercilla rinde homenaje a Ariocfo-junfo a D o n f e  y Pefrarcn-en el C o n -  
fo XV.  Enfre  1549 y 1550. uporecieron dos fraduccione.i del * O r l a n d o  Furioso•â en 
verso casfeIIano, una de jeronimo de Urrea y ofra de Hcrnando de Alccicer. E n  158.5 
Vasquez de Confieras produjo su frodvccidn en prora. Duronfc  la vido d~ Ercilli se 
escribieron las siguienfes obras que f ra fan  del fema de Orlando: Lar Lagrirnar Je 
Angelica (1586)  de Luis Barahono de Soto;  Segundo Par fe  de Or lando (1555) de Ni- 
colas Espinoza; Libro de Or lando de ferminado (1578) una continuacion de BoiorJo  
por Martin de Bolca. Posferic,rmenfe ((1602) Lope compuso " L a  Hermosura de A n -  
gelica" y Qucvedo remofo  la serie con " L o s  necedades y locuras de O r l o n d o  el eno- 
morado", u n  jragmenfo (1635).  

(3) Dice A n f o n i o  de Rojas  .n su "Li fera furo  Esponola comparada con Iii ex- 
tranjera" (Madr id ,  1928): " A r i o s f o  no ha i n v ~ n f a d o  u n  solo episodio. n i  u n  solo de- 
fulle esencial de su obra; pero ha asimilado t o n  ,nerfectamenfe fodas las reminiscencias 
novelescas y clasicas, que d o  la impresion de l a  originalidad". ( p  146). 
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Ercilla e s  limitada; s e  manifiesta e n  detalles; e s  mas bien u n  caso 

d e  influencia inicial, u n  motivo q u e  Ercilla, a traves d e  s u  obra, 
t ransformo poderosamente hasta llegar a una meta que,  tal vez, n i  
61 mismo imagino. 

s e  halla e n  •áLa  Araucana,, ese espir i tu  jugueton, 

esa burla q u e  mueve todo el mundo d e  fantasias y exageraciones 
del •áOr lando  Furioso•â? L a  epopeya d e  Ariosto. como ya s e  ha  
dicho, e s  imaginaria; del Rolando d e  la cancion d e  Ariosto 
s e  ha quedado con una  ilusion q u e  ya n o  es  historia n i  leyenda, la 
imagen estilizada-con algo d e  umarionetten-de u n  heroe q u e  no  

apasiona ni emociona sino meramente divierte y entretiene. 
mo podria Ercilla, con s u  caracter t an  tipicamente espanol y tan  

d e  la mision d e  s u  pueblo y d e  s u  epoca, asumir seme- 
jante tono burlesco. mofarse del Imperio d e  Carlos  V y Fe l ipe  11, 
ridiculizar los heroes q u e  el mismo combatio. s in  hacer escarnio 

d e  s u  propia vida y d e  todo lo q u e  creyo y defendio peleando e n  
Europa  y America? S e  habria negado a s i  mismo. Cervantes  
t uvo  q u e  reemplazar el mito q u e  destruia,  con otro d e  igual tama- 
no, pero d e  mayor universalidad y hondura q u e  le ha conferido s u  
trascendencia. N i  los heroes d e  • á L a  Araucanaw. ni el tono belico 
d e  la poesia, ni la concepcion del  mundo d e  Ercilla, t ienen q u e  

ver gran cosa con Ariosto. 
C u a n d o  s e  habla d e  la influencia del Tasso, s e  suelen co- 

meter  er lores  bastante  graves. Tampoco s e  fundamenta esta in-  
fluencia con pruebas concretas. P o r  la cronologia d e  Tasso  y E r -  
cilla, solo es  posible asumir q u e  e s t e  conocio • á L a  Gerusalemrnen 
al regresar d e  Chile  a Espana,  e s  decir, despues d e  haber  escrito 

la mayor parte  d e  los episodios d e  •áLa  Araucana•â  (1). P iubus -  
q u e  t iene mucha razon, a nues t ro  parecer, cuando dice: 

•áS'il  n 'u t  commence son poeme ce t te  epcque ,  il es t  

presucnable qu'il aurai t  pris le Tasso  pour  seul modele•â. (2) 

( I )  " L o  Grrusalemme" aparecio en 1580. mienfrvs  q u e  Ercillri publico lo Se- 
g u n d ~  Porle  de su poema en 1578. 

( 2 )  " Hibfoire eomporbe des Lifferofores Espugnole er Froncoise". Zvls., Puris 
1843. p 277. 



BIBLIOTECA NACIONAL 

Porque  la verLiad es  que  habia una  cierta comunidad espi= 
ritual en t re  arnbos. Desde  luego, en  los dos s e  mezclaba el ideal 

religioso y el monarquico en forma tle u n  impulso politico d e  con- 
quista y difusion: para ambos la forma epica d e  la ant igbedad cla- 
sica era la unica digna d e  expresar el nacimiento del nuevo mun- 

clo q u e  ellos cantaban. P e r o  Tasso  era u n  intelectual y Ercilla u n  
hombre d e  accion. Tasso tuvo q u e  escoger u n  tema del pasado 
para s u  obra, ya que,  no  habiendo tomado parte en las acciones 

be1ic.a~ d e  s u  tiempo, carecia d e  esa ilusion del testigo presencial 
que  le permite atribuir una  extraorAinaria significacion a sus ex- 
prrienci.is, por muy pequenas q u e  ellas sean dent ro  d e  l a  pers- 

pectiva historica. El resultado fue q u e  s u  epopeya se impuso CO- 
mo una  obra d e  a r te  puro; pero n o  consiguio interpretar  la trage- 

dia d e  s u  pueblo-la falta d e  vision politica q u e  mantenia postra- 

da Italia, victima indefensa d e  los imperialismos europeos-no 
contribuyo a unir  y salvar Italia, pues el simbolo q u e  escogio esa 

taba muy lejano en  la historia, muy  dormido en  los intereses d e  
las masds para ser capaz d e  producir consecuencias sociales. Res -  

catada J e  las tumbas y las cenizas d e  las Cruzadas, s u  epopeya na- 

cio muerta .  

Y d e  aqui  surge la diferencia fundamental  en t re  Tasso  y 
Ercilla, pues  la epopeya d e  este  penetro en  lo mas intimo del esa 

pir i tu  d e  una  nacion nueva. ErciIIa, al en t ra r  e n  contacto con 
America,  reemplazo ese ideal religioso y monarquico q u e  compar- 

i a  con el Tasso, por el ideal estr ic tamente d e  la lucha 
por la l ibertad e independencia d e  los pueblos. X i e n t r a s  • á L a  

Gerusalemrne Liberatan, suave y conmovedoramente, s e  desliza d e  
las manos del lector para yacer con toda dignidad en  los anaque-  

les, • áLa  Araucanam s e  ha hecho par te  d e  la nacion chilena y es  

ahora u n  mito q u e  no  puede  desgajarse d e  s u  historia. 
Melancolico, mesurado y lirico f u e  el Tasso. y tal vez si 

Ercilla s e  hubiera queJado  e n  Espana,  bajo s u  egiJa habria halla- 

d o  salida a esa vena amorosa q u e  s iempre parece a pun to  d e  i- 
r rumpir  en  •áLa Araucanan y q u e  tan to  desconcierta al poeta, o- 
cupado t an  solo en  contar batallas. 

La tendencia historica, la f e  religiosa, la variedad d e  la ac- 
cion, la nobleza y grandiosidad de los hechos, son caracteristicas 
comunes d e  Ercilla y Tasso. P e r o  hay otros  elementos en  • á L a  

Araucanan d e  diverso origen. L a  actualidad d e  los acontecimien- 
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tos  recuerda la •áI?harsalia•â. El contenido poetico q u e  Ercilla 
descubre e n  las cosas minimas y en  los animales pequenos,  la vi- 
talizacion y humanizacion q u e  d e  ellos hace por medio d e  habiles 
comparaciones, le  acercan a la vision primitiva d e  Homero.  E l 'u -  
so d e  la maquina, la decoracion clasica d e  su s  paisajes, parecen de- 
mostrar la influencia d e  Virgilio. N o  es  nuestro proposito indi- 
vidualizar coincidencias en t r e  Ercilla y estos autores. N o  cree- 
mos en la significacion d e  dos parrafos q u e  s e  asemejan o en  la i- 
gualdad d e  dos frases o la similitud d e  dos episodios, en  cuanto  a 
la naturaleza esencial de  u n  poema se  refiere; cuando esto consti- 
t uye  imitacion o plagio, debe tacharse y juzgar a la obra por lo q u e  
resta. Si despues d e  tal operacion n o  resta nada, el sepul turero  
debe  actuar  entonces, n o  el  critico. 

Ademas  d e  los puntos  senalados g u s  relacionan la obra d e  
Ercilla con la epopeya clasica y la cortesana del Renacimiento. hay 
otros q u e  la relacionan con la epopeya primitiva, por ejemplo: el 
tema, o sea, la lucha epica e n  la formacion d e  una  nacionalidad; la 
definida preponderancia d e  lo belico; e l  amor, q u e  e s  conyugal co- 
mo en  el • áPoema  del Cid•â;  recordemos, ademas, como el anonimo 
au tor  d e  •áLa CLanson d e  Rolandn r ehu re  el puro romance senti- 
mental y no hace aparecer a A u d e  s ino al final del poema, y eso 
tan  solo para desmayarse y morir, como una  flor q u e  es, flor d e  o- 
t ro  clima, del ar tur iano y n o  del carolingio. 

Ercilla canta al amor ocasionalmente y en funcion d e  la ta- 
rea belica y heroica q u e  e s  lo fundamental .  Fresia,  Guacolda,  
Claura,  aparecen junto a los campos d e  batalla para engrandecer 
las hazanas d e  los heroes en  versos apasionados donde  s e  expresa 
la ternura y el presentimiento fatal-episodio d e  Lautaro  y G u a -  
colda-, t l  dolor en  la soledad d e  la muerte-Glaura buscando el 
cuerpo d e  s u  esposo-, o la imprecacion violenta an t e  la verguenza 
d e  la derrota-Caupolican y Fresia.  

Como  el autor  del • áPoema  del C id •â ,  Ercilla exhibe u n  in- 

teres  minimo e n  el paisaje, n o  describe cosas inanimadas s ino  por  
casua!idad, y s e  deleita e n  presentar  accion y movimiento. F i -  
nalmente. • áLa  Araucanan. como toda la epopeya primitiva, es ta  

d e  u n  sent ido social y politico; por  toda ella, y especial- 
mente  e n  la acl i tud d e  los indios, se admira el  patriotismo en cier- 
nes. instintivo y pasional. d e  u n  pueblo q u e  n o  consigue a u n  or- 
ganizar sus  instituciones pero q u e  presiente, a traves del amor por 
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su tierra, 13 existencia de un poder superior, un  simbolo o u n  i- 
deal que  expresa a la comunidad. y es la sintesis de  todos sus es- 
fuerzos. 

Pe ro  Ercilla ha llegado mucho mas lejos todavia. Hay u-  
na clara diferencia entre el y los poetas medioevales y cortesanos: 
Ercilla no se inspira en leyendas: no es el juglar que revive vidas 
heroicas atesoradas en manuscritos de monasterio, ni es el paje 
inspirado y retorico que celebra hazanas imaginarias o batal.las de 
un pasado mas o menos lejano: Ercilla es u n  guerrero y canta 
las acciones en que tomo parte o aquellas que le relataron testigos 
presenciales. Como los poetas clasicos, el pudiera haber mezcla- 
do episodios risuenos o amorosos a los de  guerra, podria, tal vez, 
haberse divertido inventando gigantes o islas de  ensueno, como 
Ariosto; sin embargo, con cierta amargura y fatalismo. que pro- 
porcionan la clave mas importante para explicar su epopeya, nos 
ha dejado en •áLa Araucanan la siguiente confesion; 

NPues como otros han hecho, yo pudiera 
Entretejer mil fabulas y amores; 
Mas  que tan adentro estoy metido 
Habre de  proseguir lo prometido•â. (C. XV). 

que se aleja del ideal clasico y por que. pudiendo i- 
mitar a los italianos en s u  propio campo, escribe, no obstante, una 
epopeya diferente, y dandose cuenta de  s u  innovacion no puede e- 
vitarla? •á . . . . . tan aderltro estoy metidon, dice, y es la verdad. 
Ercilla juega su  propio destino en esa lucha epica de  dos muna 
dos. N o  hay tiempo para retoricas, es el instante en que la histo- 
ria de America parece precipitarse en una crisis decisiva; cual- 
quier cosa que se escriba resultara ser un •ádocumento humanom, 
sera literatura de  guerra, si se quiere, epico-social. P o r  
esta razon, Ercilla no pudo encontrar u n  heroe individual para su  
poema, porque estaba demasiado ocupado consigo mismo, porque 
su  poema era el testimonio de  s u  propia transformacion intelec- 
tual y social, de  su  encarnacion en el mito araucano. Si Ercilla 
no se hubiera •ámetido tan adentro,,, habria producido una obra 
suFerficial, una imitacion mas d e  Ariosto, sin trascendencia de  
ninguna clase. E n  cambio, en s u  poema, que es d e  creacion es- 
pontanea, si se nos permite la expresion, y no premeditada, se pue- 
de  ver el proceso de s u  adaptacion inconsciente al destino del 
nuevo mundo. S u  experiencia en Arauco ha hecho d e  el u n  
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nuevo hombre. j7 este  nuevo hombre  y la ohra poetica q u e  crea s e  
quedan  definitivamente en America. (1) 

N o  decir es to q u e  Ercilla sea el heroe d e  • áLa  A- 
raucanam, pues  habiendo creado el mito heroico del araucano y 
s iendo s u  intencion inicial exaltar al conquistaclor espanol, e n  

realidad t iene s u  epopeya u n  heroe colectivo q u e  no  es n i  el pue- 
blo araucano ni el pueblo espanol. sino los dos al mismo tiempo; 
estas dos  fuerzas, luchando en  el escenario d e  u n  cont inente  re= 
cien descubierto y en  una  epoca cuyos ideales eran,  
los d e  un i r  al hombre por encima d e  las fronteras convencionales, 

a traves d e  los oceanos y los desiertos, mas alla d e  las cordilleras, 
unir les  bajo el signo superior d e  la fuerza del espiritu y la cultu- 
ra. E n  *La Araucanam n o  hay vencedores ni vencidos; en ella 
mueren ciertos hombres; ciertas batallas regalan d e  gloria a u n  

( 1 )  H e  aqui una lisfa de los rasgos aufobiogruficos que Ercilla h o  dejodo en 
" L a  Aroucana". E l  numero de la pagino corresponde a la edieion de Nurcimenfo.  

"Pr imero  Porfe": p. 2 Dedicaforia a Felipe I l .  p. 246. Referencia a los episo- 
dios que se desarrollan onfes de su Ileaada a America. p .  2 6 2  C o m o  se decidio a fo- 
mar  parte e n  10 guerra de Aruuco, p. 286. El contenido de erfe frozo se analiza en el 
curso de nuestro ensayo. 

"Segundu Purfe": p. 36. A l  pasar de Tolcahuano u Tierra Firme los espuno- 
les consfruyen u n  Juerfe en Penco. p. 39-40 Imagen de Ercilla por el mismo. C u a -  
fro ocfavas donde  aparece el poefa soldadu rendido de cansancio. en el invierno cruel 
de las fierros ausfrales, imagina. piensa desvelado y suena. p. 65. Imagen de D o ~ a  
Marid do Bazan .  su e.sposa. p. 86-87. Ercilla de cefifinela. ogrrga defalles reulisfas 
para complefor l o  irnogen que fenemos de el. Dice como vive. como come. efc.  

p. 148.  Movil  parficulor poro fomar parfe en la Conquisfa.  

pp .  206-207. 209-210. Ercilla - heroe cuenfa una horona pcrronul y da mues- 
fras dc maornanimidad al referirse u1 ruplicio de Galvorino. 

pp. 244-246 249-250.  Nuevas ucciones heroicas suyas. 

pp. 358.359. Ercilla en Villarico y Valdivia. 

p.  366 y siguienfes. S u  viaje a Chiloe. 

p .  384 .  Graba erfa inscripcion en u n  fronco antes de obandonur lu islo. 

1 p. 384. S u  famosa fravesia de C u n u l .  

p. 387.  Parf ida y viole a E s p ~ i i u ,  sur ondunzar en Europa. 

p .  409 y siguienfes. Resumen de sus viajes. 
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bando hoy y a otro manana. El resultado final d e  esa Iucha e s  

una  maravillosa union, el nacimiento epico d e  u n  nuevo  pueblo 

hecho con la sangre hispana y la sangre india, cuya mentalidad y 

cuyo clestino mostrara el sello d e  quienes lo engendraron. 
El heroe d e  • áLa  Araucanan es  el pueblo, la masa d e  Espa -  

na y Arauco-en u n  caso invadiendo para defender  la sue r t e  del 
explotado bajo la monarquia absoluta,  e n  el o t ro  repeliendo la in-  

vasion para defzncler la suer te  del  hombre libre e n  u n  terr i tor io 
n o  tocado aun  por la civilizacion. Es t a  intuicion maravillosa jus- 
tifica la denominacion d e  vidente  q u e  Ernerson aplicara al poeta. 
Significa q u e  Ercilla presintio la floracion d e  una  cul tura  e n  los 
estados del  nuevo mundo y concibio u n  sent ido superior para esa 

guerra q u e  otros pudieron considerar una  simple rebelion d e  bar- 
baros. 

S e  ha J icho q u e  el  araucano, d e  Ercilla, e s  u n  mito. Si 
es  u n  mito, pero es  u n o  d e  esos mitos que, por s u  sola presencia 

espiritual. han contribuido, a t raves d e  la historia, al desarrollo cle 

una  nacion. U n  mito activo. L a s  naciones necesitan del impul- 

SO heroico d e  las leyendas para mantener  esa dinamica esencial 

q u e  engendra s u  progreso. 

Ercilla incorporo el mito araucano al a r te  d e  America y d e  

Europa.  Al de America Ercilla llega con u n  mensaje d e  caracter 

social, ya q u e  interpreto,  justamente, lo q u e  para nues t ro  cont i= 

nente  constituye e n  u n  momento d e  s u  historia el tema funda-  

mental, el tema epico por excelencia: la lucha por la l ibertad eco- 

nomica y politica contra los imperialismos extranjeros. Al plan- 

tear  e n  pleno siglo XVI este  problema, tan  valido, por  lo demas, 

entonces como ahora, ErciIla contribuye a la formacion d e  u n a  

conciencia americana. A este  mensaje social l e  dio la forma ar- 

tistica correspondiente: u n a  epopeya reformada, cuyos caracteres 

fundamentales  son: u n  heroe colectivo; importancia d e  lo autobiom 

grafico, el poeta n o  es  ya el  mero cronista, s ino el activo militante- 

q u e  u n e  s u  esfuerzo al del  pueblo, para hacer historia; sen t ido  so  

cial y politico a traves del planteamiento d e  problemas q u e  ata- 

n e n  al interes  directo del pueblo; expresion realista, que n o  es  im- 
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provisada sino, por  el contrario viene a se r  el resultado d e  una  a- 
similacion perfecta del mas distinguido pasado literario, u n a  flora- 
cion d e  la epica primitiva-esa q u e  acompana el  nacimiento d e  
las naciones-en manos d e  u n  erudi to del Renacimiento. 

El todo d e  esta epopeya s e  halla animado por la presencia 
d e  u n  espir i tu  generoso, d e  u n  caracter estoico, d e  una  voluntad 
activa y u n  presentimiento d e  la relatividad de los esfuerzos hu .  
manos. Y estas condiciones pudieran darle a Ercilla la universa- 
l idad misma d e  q u e  gozara Cervantes .  L a  diferencia e s  cuestion 
d e  genio. Como  el Manco  d e  Lepanto,  nuestro poeta guerrero 
encuentra  s u  dest ino en  el  t rance d e  los desamparados y los opri- 
midos. P o r  la misma razon q u e  ambos expresaion u n  mensaje 
formado con la medula d e  los suenos del pueblo, parece se r  q u e  
los hombres libres d e  cualquier par te  y d e  cualquier t iempo res- 
ponden t a n  espontaneamente a s u s  creaciones. 

D e  esto s e  deduce q u e  la obra d e  Ercilla podra conside- 

rarse como una  d e  las primeras manifestaciones d e  lo q u e  desea- 
ramos llamar la epopeya d e  u n  humanismo integral. Al decir hu-  
manismo no  nos referimos al interes  por  revivir la letra muerta 
(arevival of learning•â, dice muy p l a n t e m e n t e  e n  ingles). Habla- 
mos del interes  del hombre. Y decimos integral porque  n o  pen -  
samos solamente en  las formas puras  q u e  ofrecen el material para 
u n  a r t e  abstracto. Pensamos  e n  el artista q u e  concibe al hombre 
actuando e n  la sociedad d e  s u  epoca, no  como u n  fenomeno des- 
controlado, s ino como u n  factor consciente del complejo mecanis- 
mo  d e  la vida civilizada. E l  artista q u e  asi se  enfrenta  al  mundo 
t iene u n  deber  con el pasado y el  presente; Ercilla nos  h a  dado 
u n  gran ejemplo al nutr i rse  e n  la cultura clasica q u e  t uvo  a s u  al- 
cance y recrearla en  el choque d e  una  realidad nueva.  interesar-  
s e  en  el  hombre n o  significa aislarlo y disectarlo e n  una  autopsia  
intelectual; significa considerar 10s problemas d e  s u  vida e n  socie- 
dad,  penetrar  y participar e n  e l  a rduo  proceso d e  s u  liberacion d e  
las cadenas q u e  la naturaleza, la colectividad y 61 mismo mantie- 
n e n  a s u  alrededor. H e  aqui  por  que  n o  podernos escandalizar- 
nos  a n t e  el poeta q u e  nos da  la epopeya d e  u n  descubrimiento 
cientifico n i  an te  el poeta q u e  nos  muestra  las taras psicologicas 
d e  u n a  masa al borde d e  u n a  catastrofe social, n i  an t e  el  poeta 
q u e  celebra las victorias politicas-si, politicas-de u n  pueblo q u e  
lucha por  s u  independencia. 
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•áLa  Araucanam, con s u  mezcla d e  historia y ficcion, d e  aro 
t e  puro y a r te  social, con s u  mensaje envuel to en  galas 
q u e  no  son ni clasicas ni primitivas, sino d e  u n  t iempo nuevo,  
con s u  vision del hombre combatiendo y sonando, e s  u n  antece- 
den t e  precioso para esos documentos epicos clel humanismo mo- 
derno,  surgido d e  la guerra civil o d e  la guerra imperialista y q u e  
comienza a hacer epoca n o  solo e n  Eu ropa  con la obra d e  u n  Ma- 
yakovski o u n  Araaon,  s ino tambien en  America. P o r  coinciden- 
cia notable Chi le  es, acaso, en t r e  los paises americanos, el q u e  da  
muestras  mas evidentes  d e  esta  floracion d e  la nueva epopeya cu- 
yos principios inadvertidamente, don Alonso d e  Ercilla. 
Bastaria recordar ahora que,  en t r e  los innumerables poemas escritos 
a raiz d e  la ultima guerra civil espanola,los mas autent icamente epi- 
cos con e l • áCan to  aEspanaViva•â,  d e  T o r r e s - R i o s e ~ o , ~  •áEspana  e n  el  
Corazon•â, d e  Pab lo  Neruda.  P o r  eso la discusion d e  • á L a  A- 
raucanau, desde el punto  d e  vista d e  la teoria d e  la epopeya, era  
indispensable para nuestro ensayo, ya q u e  otrece u n  nexo eviden- 
t e  con u n  sector d e  la ~ o e s i a  chilena contemporanea. 



TOMA ESTA LLAVE 

Que el verso sea como una llave 
que abra mil puertas. 

VICENTE HUTDOBRO. 



C A N C I O N  D E L  P O E T A  E N  EL M E R C A D O  

Y o  vine con mis rosas. 
rosas, palomas perseguidas 

o luceros de llanfo? 

N o  lo se.. . . . .p  ero traje, en su misferio, 
aquello que llamamos Lo  Inefable, 
y sali, por los miedos de la noche, 
cantando y alumbrando. 

lrapcantes sombrios 
miraron, al pasar, mi luz pequena: 
mas subyuganfe que el calor de Iurra 
y mas audaz que el corazon del fuego. 

Y con avidas manos 
ofrecieron por ella baratijas; 
y se acercaron, como viejos lobos, 
olfafeando sus pefalos de iris. 

esconde mi lampara? 
l p o r  que no canfan mis celesfes pijaros? 
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l Y a  naufrago /a Tierra Paraiso? 

tumbo inmenso se trago su mapa? 

i En donde esfcin mis rosas?. ..... 
Las leves rosas que guarde en la sangre; 

/as que subian, a/fas, por m i  sueno, 

hospedaban abejas 

y fenian despues, voz y palabra. 

donde estan mis ninas?. ..... 
Las siempre ninas de la antigua ronda; 

sonriendo enfre los libros preferidos 

y decorando el aire de columpios. 

..... donde esfan mis angeles?. 

Guardianes del silencio y del paisaje; 

los que alcanzaban, con los ojos mios, 

la cumbre, el vuelo y el amor lejano.. .... 

Ya no encuentro mis torres 

de nieve y llama, rectas y vibrantes; 

ni la desnuda Esfrella del pesebre 

que aromaba m i  pecho como un nardo. 

He perdido m i  rostro.. . . . .  ilo he perdido!. ..... 
y m i  nombre tambien, y mis senales. 

En  esfa burla, en esfa feria innoble, 

cercada esfoy de ruedos y de mascaras. 
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iDevolvedme lo eterno, mercaderes, 

pues me lo habeis robado! 

!No  cambio por e l  oro de la fierra 

el Esfado de Gracia! 

San Francisco, California, 

Noviembre de 1947. 



I N V O C A C I O N  A L  A N G E L  

(Dedicada nl Padre Angel Martinez, a nombre 

del angel que le asiste; y a nombre del angel 

que me falta). 

Angel desconocido, angel amigo, 

lejos, lejos de mi.. . . . . jpero conmigo! 

Conmigo siempre, a/ fado 

de la luz, amisfado, 

ya desde un remofisimo pascldo.. . . . . 

Mas que por /a prssenciir 

fe reconozco en esplendor de ausencia. 

Mas que por fu figura, por la gracia 

con que partes elpan;  por la eFcacia 
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con yue fus ojos ven; por la dulzura 

con que asisfes la sed de m i  criatura. 

A ngel desconocido, angel umigo, 

cerca de mi,  lejos de mi,  conmigo.. .... 
E n  la vigilia, paso cierfo: 

en el sueno,  en el olvido, ojo despierfo 

velandome, velandofe a fi mismo 

y salvando fu de m i  abismo. 

TU, espejo de m i  rostro verdadero, 

me contienes, M E  SABES fodo entero, 

comprendes el primero y el postrero 

mis cosas buenas y mis cosas malas 

(mis caidas, mis huidas, mis escalas). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Y o  solo se la sombra de fus alas! 

...... Y o  solo soy LO QUE AMAS Lo caido 

de fu vida sin fiempo en el olvido. 

del Tiempo, en la seguia 

del Tiempo -creacion mia y solo mia - . 

Y desde alli, clavado en mi,  clavado 

en mis brazos, hundido en m i  cosfado, 

vivo m i  muerte de angel desterrado 

.... y la vida de un dia no llegudo.. 

Mas llegara, cuando la esfafua pura 

de esfa m i  sal mortal cobre la alfura 
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celesfe de fus alas y ius l lamas..  . . . . 
cuando recobres, infegro, lo que amas; 

cuando el espejo de fu faz ~ e r f e c f a  

-hoy huella, signo, clave, luz lejana - 
sea fan solo una respuesta recfa 

a la nosfafgia de mi faz humana. 

San Salvador, 

20 de /unjo de 1948. 



ARTES PLASTICAS 

El arte nos ofrece la posibilidad 
de expresar nuestras concepciones 
y nuestra inteligencia de lo que la 
naturaleza nunca d a  en forma ab- 
soluta. 

PABLO PICASSO. 





Piedad India. (Oleo). Salarrue. 



India con Florec. ( O j e o ) .  ]ose Mejia Vides .  





Mina. (Ole~) .  julio D i o ~  





Invierno (Oleo). Nce Con juro. 



Espanfapajaros. (O leo ) .  N o e  Canjura. 



Los Caballos del Mar. (No.f2). Oieo. Raul Elas Reves. 



El Esfero. (Oleo). Raul EIas Reyes. 



LO FUGAZ Y LO ETERNO 

La existencia n o  e s  solo algo en 
el tiempo, s i w  algo limitadamen- 
te e n  el tiempo; e s  progresion 
hacia e l  aniquilamiento fina1 e 
inevitable. 

FRANCISCO ROMERO. 



LA INSUFICIENCIA DE LAS FILOSOFlAS 

Hay dos posiciones esenciales en el filosofar: una, en la 
que el hombre que filosofa es, en  si mismo, filosc>fia del  hombre; 
otra, en la que el sujeto filosofante se hace hombre de la filosofia. 

Filosofia del  hombre signiGca tanto como responder al pro- 
blema d e  nuestra existencia-y hasta de  nuestro destino quizas- 
con la totalidad actuante del cuerpo y el espiritu; con la profunda 
nosfalgia del irrealizable hombre arquefipo. 

Hombra  de la Filosofia significa tambien respuesta al mis- 
mo problema, pero mutilando, d e  antemano, el afan d e  uxicidad, 
es decir, dejando que nuestra vida autentica marche por u n  sen- 
dero, mientras, por otro, hilvana el pensamiento s u  propia histo- 
ria, rompiendo asi la esencial trabazon interior que es melodia y 
no ruido. 

Ambos modos de  filosofar tienen, indudablemente. s u  ra= 
zon de  ser, pues se refieren a dos planos distintos que, como par- 
tes, forman parte d e  nuestro ajustamiento interior, S in  embargo, 
el primero conduce a u n  resultado mas humano que el segundo. 

LO anterior nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: 
d e  considerar la filosofia como algo que se desprende de 

nuestra personalidad, o, por el contrario, hemos' de  ver nuestra 
personalidad como algo que se subordina a la filosofia? E n  otras 
palabras: vida es, en s i  misma, la unica filosofia posible 
en cuanto de  ella se desprende u n  sznfido,  o hay u n  sentido en si 
mismo y es por el que  nuestra vida esta subordinada a la 
filosofia y posee significacion? Brevemente: filosofia porque 
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existe el hombre, o existe el hombre-en cuanto totalidad dotada 
d e  sentido-porque existe la filosofia? (,Es la vida algo que  po- 
see sentido, o es el senfido algo que  hace a la vida? 

E n  el primer caso la filosofia es personal y hunana; en el 
segundo, impersonal y absfracfa. E n  el primer caso es mas vivir; 
en el segundo, mas concebir. 

S i  una filosofia integral es imposible porque no pueden 
darse todos los aspectos de  el hombre (arguefipo), en u n  solo hom- 
bre (carne y hueso), y porque toda robustez de  personalidad enm 
trana unilateralidad, 1:egamos a la conclusion de  que mientras 
en el primer caso-tragedia del arguefipo que se desmembra al ha- 
cerse realidad, melodia que se rompe las alas cuahdo se  vuelve 
perentoriedad-se vive esa tragedia de  parcialidad irremediable, 
en tanto que  en el segundo solo se  piensa? E n  el caso de  la ve- 
la que se quema y en cuyo arder esta puesto de  manifiesto todo 
SU ardor. Arder  que hace ardor y que explica, porque si, desti- 
nos al parecer confusos, como los que  se dan en la entrana palpi- 
tante a flor de  piel. 

Aunque las posiciones-posiciones filosoficas de  toda la fi- 
losofia-de que hemos hablado, tienen razon de  ser en cuanto son 
emanacion y manifestacion d e  s u  fuente de origen, es decir, en 
cuanto explican u n  sentido cosmico particular, peculiar, carecen e- 
llas de  amplitud. de  alcance suficiente para explicar al hombre y 
s u  posicion cosmica, ya que son expresion de  dos planos d e  inteo 
gracion que, por cierto, no abarcan-aunque forman parte d e  ella- 
la integralidad arquetipica humana. 

Aceptar como integral una filosofia que se origina del seo- 
timentalismo o del racionalismo exclusivamente, equivale a des- 
virtuar. y hasta cercenar, nuestra significacion total, d e  arquitec- 
tura multiforme y no uniforme, como pretenden muchos filoso- 
fos. 

Metaforicamente-y quien sabe si no con el mismo senti- 
do en la realidad que en la metafora-el hombre es panorama y. 
sobre todo, sinfonia. S i  del paisaje observasemos solamente el 
cielo que le sirve de  insuperable fondo; o el colorido de  las cosas 
que lo integran; o s u  forma, lograriamos-claro que despues d e  
mutilar el paisaje-solo el analisis de  s u  contenido unitario, mas 
no la significacion estetica d e  s u  totalidad articulada, coordina- 
da. 



BIBLIOTECA NACIONAL 

P u e s  bien, e l  hombre tambien es  paisaje en  totalidad: y si 
en  el solo escudrinamos-nos escudrinamos-la fase del pensar, 
dejando de lado el resfo de rnanifesfaciones vrfales irracionales, ha-  
remos. a lo sumo, u n a  filosofia de l  infrlrcro, pero n o  una  filosofia 
d e  e l  hombre, ya q u e  este  n o  e s  unicamente aquella dimension d e  
la existencia en la q u e  el en t e  e s  reflejo d e  s i  mismo o se  ve a s i  
mismo como lo Ofro-conciencia vigilante-sino tambien aquella 
otra,  rristeriosa y oscura, en  la q u e  el S e r  fluye s in espectaculo d e  
si  mismo, como corriente subterranea q u e  encuentra  s u  total jus- 
tificacion en  el hecho mismo d e  su fluir. 

E l  filosofo racionalista, con s u  vision estructural y estruc- 
turizaote-como q u e  para el el hombre resulta a la postre u n  todo 
cerrado-y el  sentimeotalista con s u  congoju dotada d e  sentido- 
reflejo d e  aquel  afan interior d e  unicidad, d e  fusion, q u e  a fin d e  
cuentas  e s  el alma-no llegan nunca a darse cuenta-o n o  lo quie- 
ren-de q u e  s u  filosofia esta en  s u  lugar solo cuando se  refiere al 
senticio q u e  ellos viven, explican o justifican, pero nun-  
ca cuando pretenden con ella vivir, explicar o justificar al hombre 
entero.  

S i  s u  vision s e  acepta como metodologicamente suficiente 
para u n  enfoque  integral, haremos con nuestro plano soma- 
ticq-el d e  los procesos fisico=quimicos y electricos; y con el del 
inconsciente, q u e  nos u n e  a la vida vegetal y animal; y con el del  
subconsciente. q u e  es  aquella totalidad vital singularizada; y, e n  
ultima instancia, con e l 'que  llamar del  supra-conscienm 
te, del  q a e  emergen la vivencia estetica y religiosa? e s  q u e  
la filosofia n o  debera investigar la significacion q u e  entranan es- 
tos  planos? D e  ser  asi, muy poco e s  lo q u e  la filosofia puede  sig- 
nificar para los hombres q u e  s e  mueven aguijoneados por u n a  in- 
qu ie tud  universalista, pues queda  ella reducida a u n  rompecabe- 
zas o a mera gimnastica mental. Y es  porque n o  hay filosofias, 
sino una filosofia: la $/osofia, q u e  e s  proceso integral creador e in-  
terpretativo, acontecimiento sinfonico y panoramico, e n  el  que ,  co- 
mo e n  las  grandes sinfonias d e  Beetboven o e n  los magistrales 
lienzos d e  Leonardo. el cuerpo, e l  alma y el espir i tu  son los ins- 
t rumentos  o los matices con q u e  el hombre, en  act i tud vertical y 
emocionada, gesta, con intencion trascendental,  el sen t ido  cognos- 
citivo, etico y estetico-axiologico-de s u  existencia; el gran pano- 
rama o la hermosa sinfonia del dest ino humano. 



REVISTA DE LA 

cometido, con el atrevimiento de estas lineas, 
de contenido extrano y al parecer irreverente, un pecado de lesa 
filosofia? Perdonenos, de ser asi, la ciencia Glosofica, la f?losofia, 
etim~lo~icarnente amor de la sabiduria. 

. , . . . . . . . . . .Aunque-a pesar de lo evidente del omor- 
eso de la siibiduria sea de lo mas complejo y relativo que existe. 

]ose Escalon. 



ESPEJO DEL PASADO 

La vision de la Historia por parte 
de los grandes circulos culturales 
es, como vision del puesto y des- 
tino del hombre, algo que trascien- 
de del simple estudio de los hechos 
humanos y aun de su  enlace y pre- 
tendida ley de sucesion. 

JOSE FERRATER MORA. 



LA EXPERIENCIA HISTORICA DEMOCRATICA 

P. Bosch -Girnpera. 

E n  el proceso d e  la civilizacion occidental parece q u e  e n  
Grecia s e  halla la anticipacion d e  todos los movimientos q u e  s e  
reemprenden e n  Roma y que,  ofuscados en  la alta E d a d  Media,  
quedan  como larvados para reanudarse y amplificarse en  su s  ulti-  
mos siglos y desarrollarse ampliamente en  la E d a d  Moderna .  Asi. 
en  la organizacion social, e n  la economia y en  la desde  
Grecia s e  realizan experiencias y ensayos que llegan hasta  noso- 
tros y q u e  obedecen a unos mismos problemas y a unos  mismos 
intentos d e  solucionarlns, cuando reaparecen oportunidades histo- 
ricas semejantes.  

E s t e  e s  el caso d e  la reagrupacion d e  las clases sociales y 
d e  la reorganizacion del  Es tado .  E n  las epocas primitivas d e  
Grecia, e n  la sociedad homerica d e  los heroes aqueos, disminuida 
y perpetuada e n  los siglos d e  la llamada E d a d  Med ia  griega hasta  
el VIII, s e  destaca solamente la nobleza guerrera, cuya riqueza es= 
table e s  la posesion d e  la tierra cultivada pcr  vasallos y esclavos 
y que, al lado d e  los grandes patrimonios territoriales, v e  florecer 
la pequena propiedad d e  la clase popular libre. Despues  d e  la 
invasion doria del cont inente  griego, expulsados o sometidos los 
antiguos propietarios aqueos y repart idas  sus  tierras en t re  los con- 
quistadores, la antigua aristocracia guerrera emigra y coloniza las 
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is las de l  E g e o  y la costa  asiatica y rep roduce  alli aquel la  soc iedad  
con  s u s  m i s m s s  caracteres .  

E n  u n a  p r imera  e t a p a  h is tor ica  s e  pe rpe tua  la organizacion 

social ar is tocra t ica  y agraria,  con  rigidos v inculos  famil iares  y gen-  

tiiicios (gknos o frofrill, file), gobernada  p o r  monarqu ias  h e r e d i t a -  
r i a s  q u e ,  poco a FOCO, v a n  desapa rec iendo ,  s u s t i t u i d a s  p o r  magis-  

t r a t u r a s  sa l idas  d e  la o l igarquia  ar is tocra t ica  d o m i n a n t e ,  cuyas  
familias a d q u i e r e n  acceso a la jefa tura  de l  E s t a d o ,  p r i -  

m e r o  d e  p o r  v ida  y luego r e d u c i e n d o  el  t e r m i n o  d e l  m a n d a t o  has-  

t a  conver t i r lo  e n  anua l .  A s i  s u c e d e  con  el a r c o n t a d o  d e  A t e n a s  
que ,  ademas ,  a l  a u m e n t a r  e l  n u m e r o  d e  los a rcon tas  q u e  f o r m a n  
u n a  mag i s t r a tu ra  colegiada,  c o m o  mas  t a r d e  la d e  los consu les  ro-  
manos .  des in teg ra  las an t iguas  f u n c i o n e s  d e  los reyes ,  r epa r t i endc=  
las  e n t r e  ellos. A s i  e l  a rcon ta ,  po r  an tonomas ia  p res iden te  d e l  
E s t a d o ,  el polemarca o general ,  e l  bas i leus  (que  conse iva  e l  n o m -  

b r e  de  •á rey•â )  enca rgado  d e  los c u l t o s  d e l  E s t a d o ,  los thes rno te t e s  
o admin i s t r adores  encargados  J e  la f u n c i o n  judicial. A p a r e n t e -  
m e n t e  e s  poco lo q u e  h a  cambiad.;> e n  la vieja sociedad ar is tocia t i -  

ca, q u e  e n t r o n c a  s u s  l inajes con  los  he roes  hornericos,  m a n t e n i e n -  
d o  s u  idea l  d e  valor  mili tar  y d e  h o n o r  famil is r ,  la • áa re t e •â .  

P e r o ,  a f ines  de l  siglo VIII, y, s o b r e  todo ,  e n  e l  VII-la e- 
poca l l amada  •áor ienta l izante•â  e n  q u e  s e  es tablecen con tac tos  c o n  
el  Or ien te -y  c o n t i n u a n d o  la evo luc ion  e n  la G r e c i a  arcaica del  
s ig lo  VI, s e  p roducen  g randes  cambios  d e  los  q u e  sa l e  u n a  G r e c i a  

n u e v a .  S e  t r a t a  d e  u n a  v e r d a d e r a  revolucion q u e  n o  s e  ciesarro- 
lla e n  u n  so lo  ac to ,  s i n o  q u e  s e  realiza l e n t a m e n t e  e n  el o r d e n  e= 
conomico,  social y e n m e d i o  d e  c o n t i n u o s  conflictos y d e  

luchas  civiles,  cornpaiable a la t r ans fo rmac ion  del  m u n d o  moder -  
n o  a p a r t i r  de l  R e n a c i m i e n t o  y q u e  t i e n e  s u  algido e n  la 
Revo luc ion  indus t r i a l  y e n  In formacion d e  los e s t ados  democra t i -  
cos  d e s p u e s  d e  las revoluciones  inglesa,  amer icana y f rancesa .  

L a  pobreza del  sue lo  griego y e l  c rec imien to  d e  la p b l a =  
cion hacen  suf ic iente  la vieja economia  agraria, c rean la miseria d e  

las  masas  y t o r n a n  opreso r  e l  r eg imen  ar is tocra t ico  q u e  !gobierna 
e n  beneficio p rop io  e n  v i r t u d  d e  u n  de recho  t radic ional  y consue -  
t u d i n a r i o ,  so lo  concc ido  p o r  los d e  s u  clase. S u r g e ,  a n t e  todo,  la 
neces idad  d e  n o r m a s  fijas q u e  i m p i d a n  la a rb i t r a r i edad  y q u e  pue-  

d a n  s e r  conocidas  p o r  todos .  Ds a q u i  el  m o v i m i e n t o  genera l  p o r  

la codificacion del  de recho  q u e  s e  propaga e n  t o d o  e l  m u n d o  grie- 
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go, ya comenzado e n  Espa r t a  a fines del siglo IX; pero desarrolla- 
do, sobre todo, en  el siglo VI1 (leyes d e  Gor tyna  d e  Creta-aun- 

q u e  s u  tex to  conocido no  es  s ino del V-Zaleuco d e  Socrida, Ca-  
rondas d e  Catana, F idon  d e  Corinto,  Filolao d e  Tebas,  Dracon d e  
Atenas ;  y, ya en  el  siglo VI, P i taco  d e  Mitilene).  O t r o s  son 
hombres d e  ta lento q u e  supieron gobernar con acierto e impulsar  

la riqueza en  todos sus  aspectos, las colonizaciones, la industria,  el 
comercio, las obras publicas y la transformacion d e  las ciudades en  
urbes monumentales,  hasta  la cultura. 

E n  el  nuevo orden s e  encuentra,  a veces, la paz, y las gen. 
tes  s e  desinteresan d e  la participacion en  la cosa publica, q u e  s e  

abandona a los ti tanos. El hombre comun y corriente s e  ocupa 

tan  solo d e  sus  negocios y s e  aleja d e  la P ~ l i t i x .  El bienestar  
creciente y la derivacion hacia las colonias d e  las masas q u e  no 

han logrado u n  nivel d e  vida aceptable en  las metropolis, contri. 

huyen a la normalidad. El mundo se ha ensanchado con las rela= 

ciones con los paises del M a r  Negro, con Eg ip to  y el nor te  de A-  
frica, con Italia, y a el derivan los sobrantes d e  poblacion o los 

q u e  s ien ten  el espiritu d e  la aventura,  que  tambien encuentra  an= 
cho campo en  el servicio mercenario en  los ejetcitos d e  los impro 
rios vecinos: Lidia. Asiria,  luego Babilonia y Egipto.  Al mismo 

tiempo la  politica d e  los estados griegos abandona el primitivo ru-  
ralismo y se forman alianzas y ligas presididas por  los estados he- 
gemon ico~ ,  como el d e  Esparta-que logra, con s u  sjnmaquia pelo- 

ponesica, ser el factor principal d e  la politica del cont inec te  grie- 
go, desde  el siglo VI1 hasta la epoca d e  las guerras persas-o ver- 

daderos imperios coloniales como los d e  Mileto, en  el siglo VII, y 
d e  Cor in to  y Focea en  el VI. El vasallaje d e  Jooia respecto d e  
Lidia, primero, y d e  Persia  despues,  contr ibuye a estabilizar los 
gobiernos autoritarios. sin destruir  la prosperidad general; pero, di- 
chos gobiernos, n o  coartan la l ibertad personal y n o  imponen una  
ideologia. Precisamente en  Jonia. sin libertad politica, s e  va ges- 
tando una  nueve revolucion d e  orden  ideologico, con la creacion 

d e  la ciencia y la filosofia, q u e  hara la critica d e  las tradiciones 
mas venerables y q u e  s e  lanzara a la l ibre especulacion sin dete-  
ne r se  an t e  prejuicios religiosos d e  ningun genero, aunque  sus  doc. 

t r inas  no pasen d e  circulos limitados d e  discipulos y, por ello, n o  
vistos con recelo por los dirigentes, para los q u e  no  representan 
?odavia u n  peligro revolucionario. 
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Asi,  en  el siglo VI, la evolucion parece detenerse y tender  
a estabilizar las timocracias apoyadas e n  las tiranias. Pe ro ,  en  A= 
tenas, q u e  s e  ha incorporado mas tardiamente a la evolucion, apa= 

recen los germenes d e  u n  desarrollo ulterior que  conducira a la 
democracia plena. 

E n  Atenas ,  el regimen aristocratico y agrario s e  prolongo 

hasta fines del siglo VII; pero, entonces, la union del dominio d e  
la tierra con el poder politico d e  los Alcrneonidas, la familia aris- 
tocratica dirigente, s e  convirtio e n  opresora. L a  poblacion cam- 

pesina s e  hallaba e n  la miseria y cargada d e  deudas que, al n o  po= 
de r  pagarlas, le habian hecho caer en  la esclavitud. E n  la politim 
ca exterior la oligarquia habia fracasado, imposibilitada A t e n a s  d e  

extender  s u  comercio por  el poder d e  su s  vecinas Egina y Mega-  
ra y n o  habiendo podido obtener  el dominio d e  la isla d e  Salami- 
na, s i tuada en  frente  d e  su s  costas. Restablecido el prestigio mi- 
litar, por fin. con la conquista d e  la isla, inflamados los atenienses 
por los versos d e  Solon,  s e  impuso  el buen sent ido y aquel f u e  
nombrado arconta con poderes ilimitados para reformar el  Es ta -  

do.  
L a s  medidas d e  Solon comenzaron por la pacificacion so- 

cial y por  la reforma agraria. S e  abolio la esclavitud por deudas, 

con efectos retroactivos, comprandose d e  nuevo a los ciudadanos 
vendidos como esclavos fuera d e  las fronteras,  s e  anularon las 

deudas  pendientes,  con garantia cle tierras (liberacion d e  las •áh i -  
potecas,,: ~se i sach the ian)  o, con la concesion d e  moratorias, s e  li= 
rnito la cant idad q u e  u n  solo propietario podia poseer y s e  confis- 
caron las q u e  excedian del iirnite. C o n  la reforma d e  los pesos y 
medidas y la monetaria, adoptando el sistema eubeico con unida= 
des d e  menos valor q u e  las Legineticas (1) empleadas hasta enton-  
ces-lo q u e  facilitaba las transaccioiies y el pequeno ahorro e in= 

corporaba A tenas  al sistema comercial corintio, haciendo posible 
el comercio mui>dial-se creo una  economia s"neada, base d e  la 
prosperidad ultei-ior d e  Atenas .  S e  facilito la movilidad. 

LOP primeros codigos son todavia expresion d e  la sociedad 
aristocratica y piimitiva y no  resuelven nada, modificanc4ose siilo 

1 )  100 drocmos eubeicos de 4.36 grumos de  fo  (=opror. I /runco oro) .  equivulian o 

73 dracmus egindficos de 6 grumos (=125 gramos oro o p r o ~ . ) .  
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en  los ultimos tiempos. El mismo fenomeno se  observa e n  Ro- 

ma, mas tarde, cuando a rneJiaclos del siglo V (451-450) surge lo 

misma necesidad y se  fija el viejo derecho quiritario por los De-  
cemviros. 

U n a  sa!i\ia se  busca en  la emigracion a tierras lejanas con 
el movimiento colonizador, a > i  como el desarrollo del comercio y 

d e  la industr ia  ocupa a nuevos sectores J e  la poblacion y produce 
u n  nuevo  bienestar. La introduccion de la moneda facilita los 
negocios y hace pasar, a segundo termino, la propiedad d e  la tie- 
rra como fuente  cle riqueza, y s u  trabajo como medio principal d e  
subsistencia. Pe ro ,  con todo ello, al descubrirse nuevas fuentes  
J e  bienestar y alterarse la jerarquia econ3inica d e  la socie,!ad. sur-  

giendo urja nueva clase social e n  la burguesia mercantil, indus-  
trial y colonizadora, duena  de la navegacion, s e  crea tambien en  
muchos lugares u n  proletariado ciudadano y s e  empeora la situao 

ciori del campesino, sometido a propietarios empobrecicios o a la- 
t ifundistas que  s e  han beneficiado d e  la ruina d e  muchos, al verse 
estos obligados a contraer deudas  y, al resultar insolventes, perder 

su s  tierras q u e  acrecen las d e  s u s  acreedores. E s t a  es, e n  gene- 
ral, la sociedad q u e  describe Hesiodo en  • á L a s  trabajos y los dias•â, 
e n  la q u e  s u  hermano Perses  s e  ha arruinado y en  q u e  la justicia 
esta  monopolizada por los aristocratas injustos, aconsejandole q u e  
rehaga s u  vida con el trabajo o con el comercio y la navegacion. 

A esta  nueva situacion obedecen la mayor par te  d e  las lu- 
chas civiles del siglo VII, e n  las q u e  los portavoces d e  los desconm 
tentos buscan el acceso al poder, defendido por su s  detentadores  
tradicionales y formandose en  todas partes partidos progresistas y 
partidos reaccionarios. E n  es te  mundo nuevo q u e  s e  va forman- 
do, nos introduce lo q u e  s e  ha conservado d e  la produccion d e  los 
poetas iambicos, verdadero v e r b ~  d e  la nueva epoca, como los poe- 

tas  homericos lo fueron  d e  la suya. E n  toilas partes s e  lucha por 
obtener  la equiparacion d e  la riqueza nueva mobiliar con la vieja 
territoria1,como titulo para la paiticipacion e n  las funciones publicas 

y base d e  la solucion del problema politico, asi como por romper 
la cohesion d e  los antiguos linajes y s e  arrebatan a los aristocratas 
su s  privilegios e n  favor d e  la nueva burguesia, cuando los parti- 

dos progresistas vencen a la reaccion. Surgen  nuevos ideales d e  

vida, e n  los q u e  naufraga la antigua •áarete•â  y e n  los q u e  surgen 
los egoismos personales: Arquiloco d e  Pa ros  n o  s iente  verguenza 
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d e  haber  arrojado lejos d e  si  s u  escudo-lo que  hubiera  deshonra- 
d o  a u n  heroe antiguo-habiendo logrado salvar s u  vida, y Arqui=  
loco d e  Palos,  representante  del espir i tu  reaccionario. aconseja el  

retraimiento egoista y s e  hace eco d e  la division d e  la sociedad, 
f ru to  d e  las luchas politicas, en t r e  los •ábuenos•â-los suyos, los a- 

r i s t o c r a t a s - ~  los •ámalos•â-los contrarios, los del barido popular. 

L o s  estados griegos s e  democratizan ciertamente; pero ello 
no  implica siempre u n  regimen politico igualitario y menos u n  go- 
bierno popular. L o s  nuevos ricos s e  convierten en jefes d e  los 

partidos populares y se  apoyan en  el pueblo; pero, a menudo, con- 
solidad s u  propio dominio, (•á timocracian) y, enmedio d e  las l u -  

chas, el equilibrio s e  obtiene por mucho tiempo cov la consolida= 
cion d e  poderes  personales salidos d e  los partidos reaccionarios o 
populares, que,  a veces, logran consoliciar verdaderas dinastias q u e  

carecen d e  la legitimidad tradicional d e  los antiguos reyes, o q u e  
s e  han apoderado del poder por  la fuerza: las llamadas •átiraniasu. 
en  realidad regimenes dictatoriales. Y una  vez estiibilizados es- 

tos  regimenes, s e  convierten e n  la expresion d e  los nuevos t iem- 
pos y d e  las transformaciones operadas e n  la sociedad griega, y 
vienen a ser  u n  factor activo q u e  las acelera. U n o s  t i ranos son  
despoticos y persiguen a sus  enemigos, d e  los autori- 

zando a los jefes d e  familia disponer  libremente, por testamento. 
d e  sus  bienes, si no  tenia hijos legitimos. 

Finalmente. Solon realizo la reforma politica, dando  entra-  

d a  a todos los ciudadanos en  la Asamblea, d e  la q u e  salia el C o n -  
sejo q u e  preparaba sus  decisiones y e n  la q u e  se  halla, desde  en- 
tonces, la verdaJera expresion d e  la soberania y la direccion del  
gobierno y, aunque  la ilegibilidad para los altos cargos del E s t a d o  
dependia d e  la riqueza y d e  los beneficios d e  la tierra, ya n o  esta- 

ba ligada al nacimiento en  las gentilidades hasta entonces privile- 
giadas. A s i  los arcontas y los m a s  altos puestos d e  la tesoreria, 
s e  reservaban para la primera clase del censo (los apentacosiome- 
dimnosn o sea q u e  recogian 500 medidas d e  trigo equivalentes  a 
unos  2550 litros), los puestos  inferiores d e  la administracion a los 

•áhippeis•â  o caballeros q u e  recogian 300 medimnos al menos (unos 
1500 litros) y a los azeugitasn (yunteros. poseedores d e  u n a  pare- 

ja d e  bueyes) q u e  recogian 900 medimnos (unos 100 litros). La 
ultima clase, la d e  los athetesn o jornaleros, q u e  recogia menos d e  

dicha cantidad o q u e  n o  tenian propiedad, solo votar  e n  la 
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A s a m b l e a  y n o  pod ian  d e s e m p e n a r  m a s  cargo q u e  e l  d e  ju rado  e n  
los t r ibuna les .  

El E s t a d o  d e  S o l o n  era,  pues ,  t a n  solo  u n a  a t imocracian  O 

d e  los q u e  poseian  a lguna  r iqueza  y la par t ic ipacion de -  
pend ia  d e  la cuan t i a  de ella, n o  e n t r a n d o  e n  consideracion para  su 
calculo la r iqueza  niobiliar. P e r o  t o d o s  t en ian  el de recho  d e  su -  

fragio. el  d e  d iscus ion y votacion d e  las leyes  y a lguna  par t ic ipa-  

cion e n  la ges t ion admin i s t r a t iva ,  por l o  m e n o s  la capacidad pa ra  

s e r  jurado.  P u e d e  calificarse d e  • á d e i n o c r a c i ~  censi tar ian;  pero ,  e n  

t o d o  caso.  era  u n a  •á i sonomia•â  o sea  u n  regimen d e  igua ldad  legal. 

M o m e n t a n e a m e n t e  satisfizo las aspi rac iones  d e  t o d o s  y f ac i lmen te  
s e  convir t io ,  m e d i a n t e  s u c e s i ~ ~ a s  reformas .  e n  u n a  v e r d a d e r a  d e -  

mocracia.  

A e s t a  s e  llego c u a n d o  la bu rgues ia  h u b o  af i rmado s u  in -  

f luencia.  d e s p u e s  d e  la t i rania  d e  P i s i s t r a t o  y d e  s u s  hijos.  B a j o  

el pr imero,  la indus t r i a  y el comercio  a t en ienses  p rospe ra ron  y co- 
menzaron  a s e r  u n  f ac to r  d e  p r i m e r  o r d e n  e n  e l  comercio  m u n -  

d ia l  y el lo iavorecio  la t r ans fo rmac ion  d e  la vieja sociedad y a t r a jo  

a A t e n a s  la poblacion cosmopol i ta  d e  los  arnetecosn,  p roceden tes  
d e  t o d a s  pa r t e s  d e l  m u n d o  griego, L a  n u e v a  s o c i e J a d  e s  reorga- 

n izada  de f in i t ivamen te ,  y sobre  u n a  bas-e p l e n a m e n t e  democrat ica ,  

p o r  C l i s t eoes ,  a d m i t i e n d o  a los metecos-extranjeros domici l iados  
-y a lo s  l ibertos,  e n  los cuadros  d e  la c iudadania .  t e r m i n a n d o  d e -  

f in i t ivamen te  c o n  las viejas ag rupac iones  genti l icias como agrupa-  

c iones  c r e a n d o  u n o s  colegios electorales-las n u e v a s  t r i -  
b u s  e n  l a s  q u e  s e  mezclaba la poblacion d e  l a s  d i s t in t a s  r eg iones  - 
d e l  A t i c a  pa ra  e v i t a r  la confabu lac ion  d e  i n t e r e s e s  famil iares  o lo- 

cales-, equ ipa rando  las d i s t in t a s  clases d e  r iqueza  c o m o  b a s e  d e  
la el igibil idad.  E l l o  hacia  el  acceso a los  cargos, i nc luso  a los  m a s  
altos,  pos ib le  pa ra  m u c h o s  m a s  c iudadanos ,  a u n q u e  n o  pa ra  t o d o s  
todavia.  S e g u i a  e l  s i s t ema  consi tar io ,  a u n q u e  m u c h o  m a s  amplio.  
D u r a n t e  el siglo V s e  l lego a la comple ta  igua ldad  y t o d o s  llega- 
r o n  a s e r  elegibles, a u n q u e  so lo  conocemos la f echa  e n  q u e  f u e r o n  

a d m i t i d o s  al  a r c o n t a d o  los  zeigitas (458.457). L a  igua ldad  d e  de -  
rechos  l lego al  e x t r e m o  d e  q u e  los  q u e  d e b i a n  d e  d e s e m p e n a r  los  
cargos e r a n  sacados  a la s u e r t e  d e  e n t r e  los  q u e  v o l u n t a r i a m e n t e  
s e  p resen taban  c o m o  cand ida tos .  E n  rea l idad,  en tonces ,  l a s  a l t a s  
mag i s t r a tu ras  e r a n  so lo  cargos honora r ios  y t o d a s  las decis iones  e-  
r a n  t o m a d a s  p o r  la a samblea  d e l  p u e b l o  d e s p u e s  d e  p repa radas  e n  



el  conoejo-que venia a ser  coma una comision permanente-al 
q u e  p e s e n t a b a n  los antecedentes  y elementos d e  juicio los •áse= 

cretarios,, o funcionarios tecnicos q u e  constituyeron una  burocra- 

cia cada. vez mas importante. A s i  A tenas  f u e  una democracia di= 

recta d e  la q u e  solo estaba excluida la poblacion esclava. 
A t e n a s  organizo, pues. la democracia, y realizo s u  primer 

experimento. L a  limitacion del territorio y d e  s u  poblacion, per- 
mitio el funcionamiento d e  la democracia directa y en  ella s e  en-  
sayo tambien el funcionamiento d e  los partidos politicos y s e  ex- 

perimentaron sus  aciertos y sus  fallas, la influencia d e  s u s  perso- 
nalidades orientadoras-Ternistocles, Aristides, Cimon,  Pericles,  
e n  la gran epoca, luego Cleon el demagogo, Alcibiades. A lo q u e  

n o  s e  supo  llegar f u e  a una  coordinacion nacional d e  todos los es- 
tados griegos y el ensayo d e  un idad  a base del imperialismo ate- 
nieose fracaso con la guerra del  Pelopnneso. como mas ta rde  fra. 
casaron tambien las federaciones d e  ciudades por su s  rivalida- 
des, y condujeron al dominio extranjero, primero, d e  Macedonia, 
y, e n  definitiva, d e  Roma. L o s  estados demociaticos griegos s e  

sumergieron en estos  imperios, d e  los cuales los helenisticos n o  
fueron s ino monarquias autoritarias a l  estilo oriental, templadas 
por la civilizacion griega. 

La nueva experiencia en  la Antiguedad de u n  Es t ado  ba- 

sado en  la soberania popular,  la realizo Roma. Par t iendo  tambien 
d e  una  oligarquia agraria aristocratica-los patricios o sea los des- 
cendientes  d e  los linajes fundadores  d e  la ciudad, agrupados e n  

las gentilidades q u e  formaban las  curias-tambien t uvo  q u e  en-  
f ren ta rse  a los conflictos q u e  planteo el in ten ta r  mantener  el do-  
minio d e  aquella sobre las masas adventicias y proletarias sujetas  

-los plebeyos. L a  primitiva monarquia transformada por  la con- 
quis ta  etrusca-que convirtio la antigua ciudad, q u e  era  algo mas 
q u e  una  aldea, e n  una  verdadera u rbe  q u e  beneficio d e  s u  situa- 

cion estrategica. en  el paso del Tiber ,  y q u e  atrajo a Roma una  
nueva poblacion q u e  Servio Tul io  organizo militarmente, forman- 
do,  con ella, las centurias plebeyas al  lado d e  las aristocraticas- 
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cayo por  la revolucion a la vez nacionalista anti-etrusca y aristo- 
ciatica q n e  sust i tuyo los reyes por  los consules pero q u e  mantuvo 
el dominio patricio. Al rebelarse los plebeyos-el adquir i r  con. 
ciencia de ser  indispensables como soldados e n  las luchas del  si- 
glo V contra los vecinos y como productores-fueron arrancando 
concesiones politicas y economicas. S e  formo al mismo t iempo 
una  clase media ciudadana q u e  s e  enriquecio con los negocios y 
q u e  fue  a la cabeza d e  la lucha L a  nueva formula cons- 
t i tucicnal d e  equilibrio, obtenida por evolucion lenta en  q u e  los 
patricios defendieron una  a una  sus  posiciones, f u e  una  apariencia 
d e  democracia en la que,  e n  realidad, los patricios mas q u e  ceder  
a las reivindicaciones populares, destacaron del pueblo s u s  capas 
supei iores  para sol idar i~arlas  con ellos. L a  ciudadania, y la can 
pacidad politica activa y pasiva, extendida a todos, no  s e  t raduje-  
ron en u n a  intervencion e n  las funciones del gobierno; pero s i  die- 
ron u n  minimo d e  satisfaccion a todos. 

E l  pueblo pudo intervenir en la eleccion d e  los magistra- 
dos y e n  la votacion d e  las leyes-no en  s u  discusion-en la a= 
samblea d e  las tribus, en  la q u e  figuraban todos los ciudadanos a- 
grupados por  distritos,  las t r ibus q u e  nada tenian q u e  ver  ya con 
las antiguas t r ibus gentilicias. L o s  comicios por  curias -patri- 
cios-cayeron en desuso y tambien los comicios centuriados, o sea 
el ejercito, e n  el q u e  tenian predominio las centurias patricias- 
q u e  eran solamente u n a  ilusion d e  representacion popular y u n  
escamoteo. El problema economico encontro una  salida e n  la de- 
rivacion d e  las masas proletarias hacia los territorios conquistados 
con la fundacion d e  colonias y e n  las perspectivas d e  prosperar e n  
el  ejercito y en  los negocios q u e  ofrecian cada vez mas ancho cam- 
po a la actividad, al conquistarse nuevos territorios y explotarlos. 
Al mismo tiempo. la burguesia plebeya-los •áhombres nuevos•â- 
f u e  incorForada al Senado  y a la oligarquia dirigente, formando la 
nueva aristocracia d e  los •áopt imates•â,  despues d e  haber  llegado a 
las altas magistraturas a cuyo termino s e  entraba en  el Senado ,  
fundiendose poco a paco el antiguo patriciado y los plebeyos enri- 
quecidos. El Senado  re tuvo  la direccion d e  la politica y, sobre 
todo, d e  la politica internacional, e n  realidad la direccion de l  Es -  
tado. Y, con ello. Roma vino a ser,  bajo la Republica, u n a  demo- 
cracia por  consentimiento, regida por una  oligarquia burguesa, do-  
minando u n  imperio militar, regido por  militares q u e  hasta  cierto 
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pun to  respetaba la autonomia inter ior  d e  las ciudades d e  s u  te= 
rritorio q u e  eran una  replica d e  la misma organizacion d e  la capi- 
tal, asi  como la personalidad d e  los estados indigenas d e  los pue- 
blos sometidos q u e  s e  iban absorviendo poco a poco, a la vez q u e  
a otros mas levantiscos s e  les mantenia  bajo u n  regimen d e  ocu- 
pacion militar q u e  solo lentamente s e  f u e  convirtiendo en  una ad- 
ministracion civil. El acierto d e  los Jircctores d e  la politica ro- 
mana consistio en  n o  haber  impues to  una  unificacion violenta y 
en  dejar obrar la atraccion q u e  ejercian la superior iJad d e  la vida 
romana y la cul turaromana e n  los pueblos sometidos. A la con= 
quista  violenta siguio la romanizacion paulatina. 

El habito d e  la sumision a una  oligarquia facilito-no siti 
luchas-junto con el cansancio d e  estas y el anhelo d e  paz, la or-  
ganizacion del gran Es t ado  del Imperio, en  el q u e  s e  salvo habil- 
mente  la apariencia de  delegacion popular d e  la autoridad.  D u -  
ran te  t res  siglos todavia parecia valida a u n  la vieja formula •áSe- 
na tus  populusque romanus,,, y e l  •áImperator•â  no era propiamente 
u n  monarca s ino la concentracion e n  una  sola persona d e  todas 
las altas magistraturas conferidas por  el Senado.  Teoricamente 
subsistia la Republica, en  realidad s e  trataba d e  u n  gobierno per- 
sonal apoyado en  el  ejercito; pero lo hacia aceptar u n a  ficcion le- 
gal, milagro d e  leguleyo q u e  sabia aprovechar el  inst into juridico 
y el tradicionalismo para encontrar  la formula para cubrir las al- 
teraciones mas profundas y legalizar los estados d e  hecho q u e  s e  
iban produciendo. A s i  s e  convirtio lentamente la Republica im= 

perial, regida por  u n  jefe militar, e n  la monarquia despotica del 

Bajo Imperio-continuada en  el Imperio bizantino-, apoyada e n  

u n a  burocracia estatal  y en  u n  ejercito mercenario y al fin casi ex= 

clusivamente extranjero. 

El Imperio romano realizo con exito la nueva experiencia 

d e  la creacion d e  u n  Es t ado  q u e  extendia s u  autoridad a vastos 

territorios y a pueblos radicalmente distintos, manteniendolos e n  

coesion. A s u  amparo pudo florecer una  cul tura  extendida con 

relativa uni lormidad a su s  clases medias q u e  s e  apoyaban e n  u n  

proletariado d e  esclavos y en  u n a  masa campesina sujeta  y retra- 

sada q u e  habia d e  tardar  siglos e n  levantarse y en  reclamar u n  

mejoramiento positivo. 
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C o n  las invasiones y la division del Imperio. con la orga- 

nizacion d e  nuevos estados sobre  las ruinas d e  aquel  por los in- 

vasores. se  realizo el regreso a la socieciad militar y agraria del  
feudalismo q u e  en  muchos aspectos representa u n  resurgimiento 
d e  la organizacion primitiva europea J e  la q u e  habia arrancado la 

propia evolucion d e  Grecia y d e  Roma. Los  unicos factores d e  
coesion general los constituyen la Iglesia y las supervivencias d e  
la cul tura  clasica. A la larga, a medida q u e  s e  la tradicion 

estatal romana, s e  crean nuevas unidades locales e n  las 
q u e  s e  combinan los antiguos nucleos etnicos ofuscados por  la ro- 
manizacion con las nuevas superestructuras  germanicas y q u e  \en- 

tamente  s e  aglutinan en  torno d e  centros que,  a la larga, s e  cou- 
vierten e n  la sede  d e  monarquias q u e  luchan por imponerse al  

local y d e  esta combinacion-fluctuante por  largo 

tiempo-saldran luego los estados y las nacionalidades modernas. 
Las  monarquias. sobre las q u e  pesa la herencia romana q u e  ha 
conducido a los varios in ten tos  d e  restaurar  el Imperio, mantie- 

nen larvada la organizacion estatal  antigua e n  sus  formas esque-  
maticas. L a  Al ta  E d a d  Media  e s  asi una  combinacion del  mundo 
primitivo europeo-reducida s u  economia a la agricultura y al in- 
tercambio local, desaparecida casi la navegacion, perturbada la se- 

guridad d e  los pueblos por las piraterias maritimas d e  los norman- 
dos y por  nuevas invasiones barbaras (eslavos, bulgaros, magiares, 
las avanzadas d e  los turcos e n  el  Este).-con tradiciones estatales 
romanas. 

De l  mundo local del feudalismo, surgido al fracasar la re- 

construccion imperial carolingia y quedar  reducida la monarquia a 
la impotencia enmedio del desorden d e  las correrias d e  los nor- 
mandos y d e  los magiares, sale u n a  evolucion politica que ,  e n  el  

reducido circulo d e  los hombres libres, t iene ya aspectos democra- 
ticos. Efectivamente, en  la sociedad feudal existe u n  principio 
democratico, aunque  reducido al circulo d e  las clases q u e  verda- 
deramente cuentan-como habia sucedido e n  los pueblos antiguos 
en  las primeras etapas d e  s u  evolucion-o sea a las d e  los terrate- 

nientes  libres agrupados e a  to rno  del senor, s u  jefe militar y ad-  
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ministrativo hereditario. Ex i s t e  en t r e  ellos una  jerarquia, como 
la t uvo  la sociedad griega, y debajo d e  ellos, tambien como e n  
Grecia, hay gentes sometidas e n  dis t intas  gradaciones d e  servi- 
dumbre;  pero, en t re  los hombres libres s e  mantiene el principio d e  
q u e  el  senor  nada puede hacer s i n  el concurso y aun  el  asenti- 
miento d e  los q u e  le reconocen por  tal y con los q u e  t iene obliga= 
ciones estrictas derivadas del pacto feudal. El de rec l~o  q u e  a - 
rranca d e  la costumbre inveterada, n o  piiede modificarse arbitra- 
r iamente y por u n  acto d e  autoridad; para interpretarlo o adaptar= 
lo a nuevas  necesidades, e s  preciso el  concurso d e  todos, en  el 
consejo d e  los pares, y el asent imiento d e  las dietas feudales. Si- 
guen funcionando los organos d e  las sociedades primitivas euro-  
peas, q u e  equivalen a lo q u e  an tes  fueron el rey, el consejo d e  los 
ancianos y la asamblea popular. La  limitacion, ahora como antes,  
s e  halla e n  q u e  el concepto d e  la colectividad, con plena capaci= 
dad,  como antes d e  la ciudadania: es ta  limitado a los grupos privi- 
legiados apoyados en  u n a  masa e n  condiciones d e  inferioridad y 
e n  q u e  los grupos superiores se  restringen o s e  ensanchan segun 
los tiempos. Ademas,  la sociedad feudal realizo u n a  experiencia 
a la q u e  n o  supo  llegar la Ant iguedad  antes  d e  Roma: el sistema 
era  valido lo mismo para los nucleos locales pequenos q u e  para o- 
t ros  mas amplios e n  q u e  aquellos s e  coordinaban gerarquicamente 
hasta  llegar al embrion del  nucleo nacional en  que ,  minimizado e o  
s u  autoridad,  s e  hallaba el  rey. Y, por lo menos e n  principio, s e  
llego a coordinar tambien la democracia directa d e  los nucleos mas 
pequenos con la representacion d e  los grupos inferiores e n  los su- 
periores. Exist ia  la tente  u n  principio d e  gobierno democratico y 
de soberania nacional y la cumbre d e  la organizacion era e l  rey e= 
lectivo O que, por lo menos, necesitaba se r  reconocido mediante  
condiciones q u e  l e  eran impuestas.  E n  todos los paises europeos 
hay u n a  larga perduracion del principio electivo: e n  la monarquia 
visigoda, e n  la monarquia francesa, e n  la sajona, e n  el Imperio. 
S610 muy  trabajosamente s e  impone  el  principio hereditario e n  las 
monarquiaa y, al consolidarse estas,  comienza la lucha por  el  po- 
der  absoluto d e  ellas, robustecidas con la consagracion religiosa 
que,  por la natural  tendencia del poder a ejercerse autoritoriamen- 
te, s e  interpreta  como transmit iendo u n  poder  omnimodo cuando 
n o  era  s ino la investidura d e  u n  principio d e  autoridad regulada 
y limitada por la ley divina y los principios morales superiores a 
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todos y por la costumbre elaborada por la colectividad en  la q u e  
resiclia la verdadera soberania. E n  aquella epoca d e  decadencia 
d e  la cultura, en que  con dificultad se desarrolla u n  pensamiento 
filosofico, en que  todo esta delimitado con poca claridad, se esta-  
blece la confusion que  persiste largo tiempo y q u e  nunca termina 
del todo entre los conceptos tangentes d e  soberania, autoridad y 
poder, costumbre, ley positiva y civil y politica y ley moral y reli- 
giosa. Asi se originaran y perpetuaran los conflictos en t re  los se= 
nores y los reyes, en t re  la autoridad civil y la autoridad sclesiasti= 
ca, y sus  relaciones se  interpretaran, a la vez, desde abajo o desde 
arriba d e  la jerarquia, reapareciendo, en las epocas d e  debilidad d e  
los poderes superiores, la tendencia democratica dentro del  propio 
grupo o la autoritaria q u e  trata d e  imponerse a los inferiores y 
que  rehuye  las limitaciones y t iende a la independencia absoluta. 

L a  aparicion-o la fortificacion d e  los q u e  habian aquedado 
ofuscados en la epoca feudal-de nuevos nucleos sociales en el 
desarrollo del comercio y d e  los nucleos urbanos, refuerza la co- 
rriente democratica que  va penetrando en  la organizacion feudal 
y que  se combina, d e  manera compleja, con las monarquias. Flo-  
recen las republicas urbanas d e  Italia y los municipios, que  en 
muchos lugares constituyen verdaderas republicas enquistadas en  
los estados feudales o en  las monarquias. U n o  d e  sus  ejemplos 
es, en Espana,  el municipio d e  Barcelona y el sentido democratico 
tgeneral d e  todas las ciudades espanolas. Con  todo ello s e  forma 
una nueva clase burguesa y surge la nueva economia mercantil y 
la representacion ciudadana se incorpora poco a poco a las dietas 
representativas-Parlamentos, Estados generales, Cortes-. C o n  
ello se va perfilando tambien la organizacion d e  grandes cuadros 
democraticos y formando u n  verdadero espiritu democratico q u e  
construye una teoria politica democratica. 

S e  va elaborando una nueva democracia en la que  se  pero 
f i l ~  la idea d e  la soberania nacional d e  los reyes como deposita- 

rios del poder q u e  pertenece a la sociedad en la q u e  Dios lo ha 
Jepositado y en que  los estamentos q u e  coristituyen el pueblo con 

Flenitud de  derecho-nobleza, eclesiasticos n o  como tales sino como 

poseedores de  propiedades y ciudades-intervienen por represen. 

tacion en  el y hasta-excepcionalmente-se crean Orga. 

nos de  ejecucion salidos de  la representacion poFular. 
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L a  teoria-Santo Tomas, el catalan, Eiximenis, que  preve 
basta la desaparicion de  las monarquias y la organizacion de  to- 
dos los pueblos en republicas-no aparece sino despues d e  reali- 
zada la experiencia mas o menos completa. D e  la necesidad de  
obtener subsiJios sale la normalidad de  la reunion de  Cortes y la 
aclimatacion enel las  del estamento ciudadano. D e  imponer la re= 
paracion de  agravios antes de  votar los subsidios, surge el poder 
de  las Cortes para intervenir en la  y en la legislacion. As i  
se organiza el Consti tucio~alismo ingles al convocarse periodica= 
mente los parlamentos desde Enr ique 111 y consolidarse las garan- 
tias de los derechos personales establecidos antes por la. Carta 
Magna. Pero  antes ya, en Espana, se habian reconocido estos de- 
rechos en el Codigo feudal de los Usajes en Cataluna y se  habia 
normalizado el funcionamiento d e  las Cortes y su intervencion en 
la legislacion, para la que las Cortes catalanas tenian plena sobe- 
rania e iniciativa. E n  Cataluiia, ademas, se habia llegado ya muy 
pronto a afirmar que el rey solo podia actuar con plena autoridad 
despues de  jurar fidelidad a las leyes y que este juramento prece- 
dia al de  fidelidad de  las Cortes a el y a crear un organismo admi- 
nistrativo que vigilase la inversion del subsidio votado y que re= 
sulto, POCO a poco, un verdadero poder ejecutivo. delegacion de  la 
soberania de  las Cortes, que comparte el gobierno con el rey-la 
Diputacion del General de Cataluna o Generalidad. Las ultimas 
consecuencias d e  la evolucion se sacan al afirmar que  se puede de-  
poner al rey que no cumple s u  juramento y que, entonces, la pie- 
na soberania es recobrada por la representacion popular de  las 
Cortts ,  como en los tiempos de  la revolucion catalana contra Juan 
11. 

Paralelamente a la evolucion democratica, operan factores 
autoritarios que arrancan de  la natural tendencia de las monar- 
quias al absolutismo, reforzada con la influencia del derecho ro. 

mano. El principio de  este, que  hacia derivar la ley d e  la volun= 

tad del principe, olvidado el origen popular de  s u  autoridad-la 

ley de  •áimperio•â-, se exalta con la consagracion religiosa que, en 

u n  principio, solo significaba la investidura con la autoridad de  o= 

rigen divino, despues que el pueblo-su verdadero depositario- 

habia designado la persona que debia ejercerla, sometida a limita. 

cionea morales, religiosas y positivas, estas ultimas las leyes del  
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pais. Asi,  en  los ultinios tiempos medievales, se  h a  iniciado ya la 
evo!uciorl hacia el absolutismo d e  los reyes. 

La E d a d  Moderna  no hace s ino amplificar y consolidar e n  
sus  primeros tiempos la tendencia autoritaria,  pareciendo q u e  s e  

ha perdido la corriente democratica. L a s  Cor tes  pierden autori- 
dad y cada vez son menos convocadas: este  e s  el caso d e  los Es ta -  
dos generales d e  Francia y d e  las Cor t e s  d e  Castilla, a ias q u e  n o  

s e  utilizaba mas q u e  para votar  subsidios y a las q u e  s e  descono- 
cio ya desde el siglo XV la facultad legisladora. Al desaparecer 
el  relativo freno d e  la supremacia del Pontificado como tu te la  del 

orden divino del mundo,  con la Reforma, y convertirse los princi- 
pes protestantes en jefes a la vez del Es t ado  y d e  la Iglesia Na- 
cional, s e  recrudece s u  absolutismo y surge la doctrina de l  dere- 

cho divino d e  los reyes. Jacobo Estuardo-que ha  heredado el 
prestigio d e  la monarquia d e  los Tudor s  q u e  habian sabido hacer- 
s e  tolerar s u  despotismo, identificandolo con el bien d e  la naci9n 

y contemporizando con los Parlamentos - formula la nueva t e x i a  
hasta su s  ultimas consecuencias y sus  sucesores, al t ra tar  J e  rea- 

lizarla, originan el nuevo conflicto del q u e  salen las revoluciones 
inglesas, punto  d e  partido para la nueva evolucion democratica. 
E n t c e  tanto,  el Es t ado  del Imperio espanol habia realizado u n  en -  
saya d e  totalitarismo-el Estado-Iglesia-a pesar d e  q u e  los teolo- 

gos y juristas espanoles volvian a formular la teoria democratica 
medieval y querian sujetar e l  principio a la ley, proclamando la 
superioridad d e  la •árepublica•â. Tambien en  Francia el absolu- 

t ismo llegaba a s u  apogeo y L u i s  XIV personificaba el E s t a d o  y 
derivaba la ley d e  noostre bon plaisir•â. Las  voces d e  los juristas 
espanoles-Vitoria, F o x  Yorcillo,  Suarez,  Mariana-, como la d e  

Bzlarmino en  Italia, representantes  d e  la corriente democratica 
medieval, eran desoidas. Has ta  entrado el siglo XVII ,  la expe- 
riencia democratica parece haber naufragade, con la excepcion d e  

Suiza y d e  Holanda,  en  donde, ademas, s e  h a  organizado u n  t ipo 

nuevo d e  coordinacion federativa de pequenos estados republica= 
nos. 
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Los  nuevos episodios los const i tuyen las revoluciones in- 
glesa, americana y francesa, a t raves d e  las cuales s e  perfila y s e  
realiza la democracia moderna, repercut iendo s u  ejemplo en  todo  
el  m u n d o  americano y europeo. 

C o n  la revolucion inglesa resuVge el constitucionaIismo parn 
lamentario, s e  limita la autoridad del rey q u e  acaba sometido al  
Par lamento ,  creandose, en  el siglo XVIII, el ministerio responsa- 
ble; s e  afirma la soberania nacional q u e  establece el cambio d e  di-  
nastia y el orden d e  sucesion. E o  realidad sera una  democracia 
por  consentimiento, regida por las oligarquias d e  los partidos, con 
limitaciones muy importantes  d e  t ipo censitario en  cuanto a la ca- 
pacidad d e  los electores y con u n  mecanismo electoral defectuoso 
q u e  perdura hasta muy entrado el siglo XIX-los aburgos podri- 
dos•â y las nuevas ciudades q u e  hasta  muy tarde n o  t ienen  repre- 
sentacion o la t i enen  exigua al lado d e  las q u e  tradicionalmente 
estaban representadas e n  los Parlamentos- la  supervivencia d e  la 
Camara d e  los Lores. - ~ 

E n  la Revolucion americana s e  realiza u n  t ipo d e  democra- 
cia federativa, verdaderamente representativa, con la limitacion, 
s in  embargo, del principio censitorio: e n  1790, e n  el  E s t a d o  d e  
Nueva  York,  d e  30.000 habitantes,  solo 6091 tenian reconocidos 
SUS derechos electorales, por  carecer, los demas, d e  propiedad. 0- 
t ra  limitacion f u e  hasta muy tarde-y en  algunos aspectos sigue 
siendo-, el asclavismo y la discriminacion racial. 

L a  Revolucion francesa, terminando con los privilegios d e  
origen feudal  y proclamando los derechos del hombre y la sobera- 
nia d e  la Nacion, establecio, en  u n  principio, solo una  democracia 
censitaria, y, cuando promulgo la constitucion republicana iguali- 
taria y con sufragio universal, n o  la llego a poner  en  practica nun -  
ca, a causa d e  la guerra con las potencias, y f ue  la dictadura del 
Comi te  d e  Sa lud  Publica e n  qu ien  la Convencion-elegida solo 
por  una  parte  d e  la nacion por las  abstenciones d e  grandes masas 
de l  cuerpo electoral-habia delegado el poder ejecutivo con pleni- 
t u d  d e  facultades. 

El ejemplo norteamericano y frances eue aprovechado por 
los pueblos hispano-americanos al  independizarse y surgir las nue-  
vas naciones. S u s  democracias, ademas, partieron d e  la tradicion 
espanola d e  democracias municipales. menos ofuscada en  America 

q u e  e n  Espana  y, e n  un principio, el en t ronque  con las ant iguas 
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doctrinas politicas medievales y renacentistas, lo expresa clara= 
mente Morelos, en  Mexico: • á L a  soberania reside realmente e n  
los pueblos . . . . .Transmitida a los monarcas, por ausencia, muer- 
te, cautividad d e  estos, refluye hacia aquellos. . . . . . que  son lin 
bres para reformar sus  instituciones politicas siempre que  les con- 
venga.  . . . . . Ningun pueblo t iene derecho a sojuzgar a otros•â. 

A s i  la continuidad d e  la evolucion se realiza a traves d e  
las nuevas experiencias que, desde los tiempos d e  Grecia, han ve- 
nido ensanchandose y descubriendo nuevos resortes del mecanis- 
mo democratico, desconocidos en  u n  principio: sufragio por repre- 
sentacion, division d e  poderes, organizacion d e  estados de- 
mocraticos en  que  se  superan las diferencias geograficas y etnicas 
mediante el principio federativo, incorporacion d e  •átodo•â el pue- 
blo con la extincion d e  los privilegios feudales y la incorporacion 
d e  las clases campesinas, extincion d e  la esclavitud y d e  las dife- 
rencias raciales. 

L a  ~ e r f e c c i o n  del experimento democratico ha sido lenta y 
n o  ha terminado todavia. E n  Europa  lucho durante  todo el si- 
glo XlX y hasta durante el XX con.1a resistencia d e  las antiguas 
monarquias y tuvo que  adaptarse a formulas intermedias repre- 
sentadas por las monarquias constitucionales. Finalmente tuvo 
q u e  enfrentarse con los ensayos totalitarios. E n  todas partes el 
mecanismo democratico ha sido frustrado a menudo por los regi- 
menes dictatoriales. S u  exito ha dependido d e  la fuerza q u e  han 
conservado los factores d e  reaccion y, ademas, del grado d e  con- 
ciencia ciudadana que  han conseguido alcanzar los pueblos, d e  la 
cultura d e  los mismos y d e  la formacion d e  selecciones directoras 
con verdaclero espiritu dernocratico.Almismo tiempo-y este  es toda- 
via u n  escollo subsistente en  paises en  q u e  aparentemente funciona 
perfectamente el mecanismo externo d e  la democracia-la sujecion 
economica de  las masas-que perpetuo el tipo d e  democracia bur- 
guesa del  siglo XIX e hizo fracasar en muchos lugares e1 liberan 
lismo al identificarse con el regimen capitalista, f ru to  de  la revo- 
lucion industrial. aun  en donde se  supero el tipo d e  organizacion 
politica censitaria y se obtuvo el sufragio universal,-crea u n  nue -  
vo  problema muy distante de  la solucion. O t r o  problema son el 
inevitable contagio con las ideologias totalitarias en el orden in= 
ternacional, el de  los imperialismos y el d e  la complejidad d e  los 
estados modernos q u e  los constituyen en entes abstractos e n  que  
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naufraga la personalidad del individuo y los convierte .en  Leviata- 
n e s  tentaculares. Liberacion economica d e  las masas, educacion, 
pacifismo y organizacion de una verdadera democracia internacio- 
nal, asi como salvacion de la personalidad individual y d e  los va= 
lores humanos: h e  aqui las bases esenciales para los futuros expe- 
rimentos democraticos. 



LA PRIMERA LEY DE IMPRENTA 

DE EL SALVADOR 

Por Jorge Larde y Larin. 

Respecto a la libertad d e  imprenta, la ley d e  22 d e  octu- 
bre de.1820, dada por las Cortes Espanolas, no  era lo suficiente. 
mente amplia y liberal para que pudiese subsistir despues de  pro- 
clamada la independencia general y absoluta de  las Provincias U- 
nidas d e  Centro America, el primero de  julio de  1823, por cuyo 
motivo era de  esperarse que la Asamblea Nacional Constituyente, 
a l  formular la Constitucion Federal, reformara radicalmente el 
contenido del articulo referente a la libertad de  prensa. 

Efectivamente. la Constitucion Federal, sancionada el pri- 
mero de  septiembre d e  1825 durante el regimen administrativo 
del General don Manuel Jose Arce y Fagoaga y obra d e  los Cons- 
tituyentes de  1823 y 1824. establecio en el •áTitulo XI. DISPO- 
SICIONES GENERALES. Seccion Unican lo siguien te: 

Rrf .  175.-No podran el Congreso, las Asambleas, ni las de= 
mas autoridades: 

lo.-Coartar en ningun caso nipor pretesfo alguno la liberfad 
del pensamiento, la de la palabra, la de la escrifura y la de la im- 
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Cuanclo la expresada Const i tucion Federal  en t ro  e n  vigen- 
cia, n o  sin la oposicion d e  los conservadores, hacia mas d e  u n  ano  
q u e  el E s t a d o  del Salvador, u n o  d e  los mas importantes  d e  la U- 

'n ion ,  y el q u e  mas s e  habia distinguido en  la lucha por la inde= 
pendencia y por el triunfo d e  los principios republicanos y demo- 
craticos, s e  habia dado  ya s u  propia Const i tucion Politica, la del 
12 d e  junio d e  1824, sancionada en  tiempos q u e  ejercia la primera 
magistratura el Jefe d e  Es t ado  don  Juan Manue l  Rodriguez. 

E n  el •áCAPITULO 111. Del  Gobierno•â d e  esa Const i -  
tucion, s e  lee: 

•á&f. 13.-Mas fienen los srilvadore~os. el derecho de peficion, 
y la Iiberfad de zmprenfa para  proponer medidas ufiles, y censurar la 
conducta de los funcionarios publicos en el exercicio de su cargo, y el de 
velar sobre eI cumplimienfo de las leyes•â. 

L a s  dos disposiciones constitucionales anteriores: la del  
L 

Es tado  del  Salvador  (1824) otorgando a sus  ciudadanos la liber- 
t ad  d e  imprenta para proponer  medidas utiles y para censurar 
la conducta d e  los funcionarios publicos, y la d e  la Republica Fe- 
deral d e  Cen t ro  America (1825) ordenando q u e  ninguna autori- 
dad,  en  ningun caso, n i  por pretexto alguno, podra COARTAR la 
libertad d e  pensar, hablar, escribir e imprimir, colocan muy e n  al= 
t o  el  prestigio d e  nuestros  proceres y legisladores, quienes desea- 
ron poner  el invento d e  Gu tenbe rg  y las luces del ta lento d e  su s  
hijos al servicio d e  la Pa t r ia  y d e  la nacionalidad, q u e  nacian en-  
medio d e  convulsiones, d e  pasos heroicos y d e  caidas dolorosas. 

El procer Genera l  Arce,  en  su s  celeberrimas •áMemorias•â,  
comenta asi el articulo federal relativo a la L iber tad  d e  Impren= 
ta: 

• áS in  extenderme por ahora a otros  lugares d e  la ley, el ar- 
ticulo solamente d e  la imprenta  es  bastante  a suministrar convic- 
ciones irresistibles d e  la impotencia en  q u e  esta  el Ejecut ivo en  
C e n t r o  America para contener  las creces d e  las animosidades. 
Quiere la Const i tucion q u e  el centroamericano piense con toda 
la soltura q u e  el Creador  ba concedido al hombre; quiere  q u e  es- 
criba corno puede hablar. Se ha  igualado estas cuatro facultades; 
y como e s  incuesticnable q u e  solo Dios puede impedir q u e  s e  
piense s iendo la prensa t an  libre como los pensamientos por  nues-  
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tra Constitucion, es de  toda certeza q u e  solo Dios puede  evitar 
las impresiones•â. 

Despues  de  la publicacion de  la ley fundamental ceso el 
Jurado, q u e  antes conocia d e  los delitos cometidos por la impren- 
ta, y debio cesar, porque q u e  tribunal d e   OS conocidos, ni otro 
cualquiera q u e  se  inventase. podria sin una contradiccion legal in= 
gerirse en este particular? Ninguno. N o  pueden el  Congreso nr 
las demas autoridodes coartar por p r e t ~ x f c ~  alguno la liberfad de im- 
pr<nfo.  Fueron escogidas con mucha meditacion las palabras de  
este articulo, de  forma que  n o  le quedo el menor resquicio, pues 
no poder coartar por pretexto alguno, vale tanto como decir que  
de  ninguna manera se pueda rebajar. impedir o embargar, aunque  
se promuevan discordias y se  conciten 10s animos conCra la Repu- 
blica o los funcionarios de  ella. Y si se contextare q u e  los pre- 
textos n o  son motivos, q u e  d e  aquellos habla la ley y no  d e  estos, 
repito: q u e  no  es asi, porque ningun motivo ni poder humano 
puede contener ni evitar q u e  el hombre piense; y pudiendo im- 
primir lo mismo que  pensar, ningun motivo ni poder humano pue- 
d e  dificultar la facultad pensativa, ni la d e  la prensan. 

•áEs ta  inteligencia se percibe mejor e n  el articulo 176 d e  la 
Constitucion, q u e  excepciones a los titulos 10 y 11 con= 
siente, e n  que  • áen  los casos d e  tumulto, d e  rebelion o d e  ataque 
con fuerza armada. se desarme a las poblaciones, se  despoje a las 
personas d e  cualquiera clase d e  armas q u e  tengan en  s u  casa, o d e  
las q u e  lleven licitamente; s e  impidan las reuniones populares; s e  
dispensen las formalidades sagradas d e  la ley para allanar las ca- 
sas, registrar las correspondencias, o para algunos delitos•â. P e r o  
no dice q u e  se  coarten las libertades • áde  pensar, d e  hablar, d e  es- 
cribir y d e  imprimir aun en  los graves peligros d e  la patria•â. Se 
propuso el legislador formar d e  la imprenta el mas poderoso apom 
yo d e  la libertad, y juzgo por mejor castigar las revoluciones q u e  
se  concitaran y se impulsasen por medio d e  ella, q u e  el q u e  puo 
diera ser  limitada por nadie ni por causa alguna•â. 

L a  irrestricta libertad d e  imprenta en u n  ambiente caldea- 
do  por las pasiones y querellas de liberales y conservadores, hizo 
mucho mal a Cent ro  America en los primeros anos d e  s i v i d a  re- 
publicana federal, pues a traves d e  los periodicos •áel sabio apuro 
SU saber•â, dice el General  Arce; pero tambien-agrega-•á el sa tiri- 
co apuro la invectiva, el detractor apuro la calumnia, el  ambi- 
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cioso apuro sus cavilaciones y el tabernero que escribia en las pa- 
redes apuro la groseria•â. 

Sin embargo, conquista maravillosa del liberalismo triun- 
fante en  Centro America habia sido la i~restr icta libertad de prena 
sa y el primer Presidente Federal, don Manuel Jose Arce y Fa- 
goaga, supo acatar al pie de la letra y no violentar jamas el mana 
dato constitucional. •áSe muy bien-decia el General Arce-que en 
foda Nacion libre ha de haber liberfad de impr~nfa,  y yo no viviria en 
Cenfro America si ss aboliera esfa liberfad, que d ~ b e  amarse como e l  
defensor mas seguro de los d~rechos del pueblo y de los parficula- 
res•â. 

Durante esos primeros anos de  vida republicana federal y 
senaladamente desde el arribo d e  Arce al poder hasta la contien. 
da armada que asolo a los pueblos de  Centro America en los anos 
d e  1836 a 1829 las •áfacciones acaloradas•â, por la inexperiencia d e  
sus miembros. hicieron consistir la libertad d e  imprenta en pro= 
mover agitaciones publicas y en mostrar una actitud hostil contra 
el gobierno. usando frecuentemente la injuria y el insulto contra 
propias y adversarios. 

Una reforma, o una interpretacion sabia de  la libertad de  
imprenta. se hacia de esperar, y esta interpretacion sabia sobre el 
correcto uso del derecho d e  pensar, hablar, escribir e imprimir, 
fue  hecha por la Asamblea Legislativa del Estado de -El Salvador 
el 28 d e  septiembre de  1830, al emitir la •áLey Que Arregla La Li-- 
bertad de  Imprenta•â, I.ey que tuvo por base, indiscutiblemente, 
en  el decreto del Consejo del Estado de  fecha 24 d e  agosto d e  
1829, mandando designar los negocios de  que debe ocuparse la A- 
samblea Legislativa, en su  reunion extraordinaria, negocios entre 
los cuales se cita el siguiente: 

•á21.-Un expediente sobre abusos de  libertad de  imprenta 
y necesidad de emifir un decreto que la arreglen. 

Dijeron nuestros legisladores, con sobrada razhn, que  la li- 
bertad de  imprenta segun la Constitucion Federal era ilimitada, 
pero no ilimitada al grado de  poderse insultar o injuriar sin freno 
alguno a las autoridades y y que, por lo tanto, acor- 
dar medios de  reprension contra quienes abusan de  esa libertad 
no significaba restringirla sino asegurarla mucho mas. 

Faltaba, pues. una ley federal que  regulara la irrestricta li= 
bertad d e  imprenta. ya que la espanola era inobservable. Habia 
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necesidad, ademas. de  dar garantias a los que escribian para el pu- 
blico y dar a los jueces el procedimiento a seguir en casos d e  que- 
jas por abusos de  esa libertad, y sobre todo eso ya era tiempo de  
poner coto a los mil dicterios ajenos que se vertian en los papeles 
publicos. asi contra las autoridades como contra particulares y que 
lejos de  ser utiles a la ilustracion del lector, resultaban perjudi- 
ciales. 

A falta de esa ley federal, la Asamblea Legislativa del Es- 
tado del Salvador emitio la primera Ley de  Imprenta que hubo 
en Centro America, el 28 de  septiembre ds 1830. 

Esta ley fue aprobada por el Consejo Representativo del 
Estado el 15 de octubre del mismo ano y dos dias mas tarde fue 
sancionada por el Jefe de Estado don Jose Maria Cornejo. 

Ofrecen~os, a continuacion, c o ~ i a  fidedigna de  ese impor- 
tante documento, 

LEY QUE ARREGLA LA LIBERTAD 

DE LA IMPRENTA 

Ministerio General del Gobierno del Estado del Salva- 
dor. 

El Gefe  Supremo del Estado me ha dirigido el decreto si- 
guiente: 

El Gefe Supremo del Estado del Salvador- P o r  cuanto la 
A(samb1ea). E(xtra0rdinaria). del mismo Estado, ha decretado y 
el Consejo sancionado lo siguiente: 

La A(samb1ea). E(xtra0rdinaria). del Estado del Salvador. 

CONSIDERANDO 

lo Que la Ley de 22 de  Octubre de  (1)820 dada por las 
Cortes Espanolas no es adaptable a la libertad de  que debe gozar 
nuestra' Imprenta conforme al articulo 175 fraccion la de la Cons= 
titucion federal pues aquella establece restricciones que esta no 
conoce-a" Que no por la expresada causa la libertad d e  la Im- 
prenta es ilimitada en terminos d e  poder insultar a las autorida. 
des y particulares sin freno alguno, y que acordar medios de  re- 
precion no  es restringir sino asegurar mas la libertad d e  la Im= 
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prenta-3" Que los q u e  escriven para el publico deben gozar al= 
gunas garantias y los Jueces tener  reglas fijas a que  acomodar sus  
operaciones en las quejas que  ocurren sobre los papeles publicos, 
ya sean con respecto a las autoridades o a los particulares-4" 
Que la felta d e  una ley d e  esta naturaleza y lo inobservable d e  la 
espanola ha dado pabulo a q u e  se  viertan en  los papeles publicos 
mil dlcterios agenos de  la rnoderacion con que  se debe hablar al 
publico, lo cual es  m a s  perjudicial q u e  util a la ilustracion, ha ve= 
nido en decretar y decreta lo siguiente. 

L E Y  QUE A R R E G L A  L A  L I B E R T A D  D E  LA I M P R E N T A  

CAPITULO lo 

Eyfencion de ssfa Liburfnd. 

A d .  t0 Todo Salvadoreno t iene derecho d e  imprimir y 
publicar sus  pensamientos por medio d e  la imprenta; y en  ningun 
caso ni por pretexto alguno habra censura previa a la publicacion 
d e  los escritos sea cual fuere la materia scbre q u e  versan. 

A r t .  20 P e r o  si como tienen todos los Salvadorenos el de- 
recho d e  escribir y publicar sus  pensamientos por medio d e  la 
prensa seran responsables d e  los abusos que  cometieren. 

CAPITULO 2" 

D e  lor abusos de la Iiberfdd de Imprenfu.  

Art .  30 S e  abusa d e  la libertad d e  Imprenta-lo Inci- 

tando directamente a la desobediencia d e  sus  leyes y d e  las auto= 

ridades. 2" Incitando directamente a la rebelion o desconoci- 

miento d e  las autoridades establecidas. 30 Publicando escritos 

en que  se injurie a algun Ciudadano o habitante tachando s u  con- 

ducta privada.-4" publicando escritos en q u e  se atr ibuyan a las 

autoridades Supremas y a los funcionarios en  el ejercicio d e  sus  
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funciones faltas que no hayan cometido o a los particulares en  
cuanto a su  conducta publica. 

Art .  40 Pe ro  no se abusa de  la libertad de  la Imprenta 

en los casos siguientes. 1" cuando se sensura a la ley o a las 

autoridades o funcionarios cuando estos no se comportan tan co- 

mo deben en el ejercicio de sus funciones-20 Cuando los he- 

chos pribados de  los Ciudadanos se refieren a maquinaciones tra- 

madas contra el Estado; pero debera en astos casos comprovarse 

dicha circunstancia-3" Cuando se sensuren los abusos introdu- 

cidos en el culto y en la moral, para s u  conveniente reforma, y 

cuando se escriva todo lo que no este expresamente prohibido por 

las leyes. 

CAPITULO 30 

De las personas responsables de los abusos de la 

liberfad de Zmprenfa. 

Art .  5 O  Toda persona que  de  a la prensa u n  manuscrito' 

bien sea formado por ella, o por aficion si fuera ageno, debera fir- 

marlo con s u  propio nombre. 
' 

Art .  6. El dueno o Director de  la Imprenta no imprimira 

ningun papel que no tenga este requisito, y ademas debera cono- 

cer a la persona y cuando no, tomar todas las noticias necesarias 

para dar razon de  ella cuando sea requerido para el caso por auto- 

ridad competente. ' 

Art.  70 Todo papel sea pequeno o grande debera llevar al 

fin el nombre del dueno de  la Imprenta o el particular d e  ella si 

lo tubiere y las fechas del mes y ano en que se imprime. 

Art .  8 O  El Dueno o Director de  la Imprenta que faltare a 
lo dispuesto en los articulas anteriores sera responsable en los 

mismos terminos que el autor o editor del escrito que se publique, 

sin los requisitos apuntados. 
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CAPITULO 4O 

D e  los jueces que deben conocer en los delitos 
de abusos de la  libertad de  la  imprenta. 

Art .  90 Como hasta ahora solo h a y  imprentas en la Can 
pital, los delitos de  abusos de  la libertad de  Imprenta surten fue- 
ro en la misma en el hecho de  imprimir en ella los papeles. 

Ar t .  10' E n  consecuencia los jueces de  la instancia a pre- 
vencion con los Alcaldes, conoceran de todos los negocios que  o= 
curran, arreglandose unos y otros a las facultades que las leyes les 
conceden en los demas ramos d e  justicia. 

Ar t .  11•‹ Sin  embargo, si el papel tubiese el nombre del 
autor o edit-r, podra ser reconvenido en el lugar de  s u  domicilio, 
si al interezado le conviniere. L o  mismo podra practicarse des- 
pues de descubierto el nombre del autor o editor del papel que no 
tubiere firma. 

A r t .  12. Cuando un papel impreso no tenga firma, o si la 
tiene es algun nombre supuesto, todo el que  quiera acusarlo o de- 
nunciarlo en los casos que lo permite esta ley, o entablar accion 
propia d e  injuria. se presentara al Alcalde o Juez de  la instancia 
con u n  ejemplar del papel produciendo su  demanda por escrito o 
de palabra. 

Art .  13. El Juez de  la instancia o Alcalde con vista de  u- 
no y otro, y despues de  examinar si compete al que  se presente u -  
sar J e  la accion, procedera a calificar si el papel esta comprendido 
en alguno de los casos en (que) se abusa de  la libertad d e  la im- 
prenta. 

Art .  14O Practicado lo dicho en los dos articulas prece- 
dentes y resolviendose afirmativamente se requerira al dueno o 
director de  la imprenta para que diga quien es el autor o editor 
del papel, escribiendo el documento en que cousta la firma, y ten- 
dra obligacion de manifestarlo sin escusa ni pretesto, quedando a- 
segurado con la interpelacion del Juez. 

Art .  15" E n  los casos e n  que los Jueces de  la instancia o 

Alcaldes pueden proceder en virtud de  s u  oficio contra algun pa- 
que no tiene firma, o si la tiene es nombre supuesto practica- 

ran la diligencia de  encabezar el expediente con u n  ejemplar del 
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impreso, y declarar si contiene abuso de la libertad de  la impren= 
t a ,  antes de  requerir al dueno o director de  ella. 

Ar t .  16" Cuando se intente accion de  injuria o acusacion 
en los casos que lo permita esta ley contra u n  papel que tiene fir- 
ma, no sera necesaria la previa calificacion de  la persona, n i  d e  si 
el papel contiene abuso, pues en  el primer caso se celebrara con 
el agraviado la conciliacion, y en el segundo se procedera en los 
terminos del juicio comun de acusacion. 

Ar t .  17' Pero como los jueces de  la instancia o Alcaldes,' 
pueden proceder en  virtud de  su  oficio, o por denuncia en los can 
sas que esta ley lo permite, contra los papeles que tienen firma; 
habido el ejemplar. el Juez de  1" instancia 8 Alcalde procedera 
con arreglo a las leyes. 

CAPITULO 5a 

De las penas de los abusos de lu liberfad de imprenfa. 

Art.  18 E n  los delitos de injurias particulares en  cual- 
quier caso, a mas de  la retractacion por escrito quese  impondra al 
injuriante, se observara lo dispuesto en el capitulo lo tito 2" part 
2' del Codiao Penal. 

Art .  19 E n  los otros delitos se impondran las penas que 
senala el capitulo unico titulo 11. parte 1" del mismo, teniendo 
siempre consideracion a los casos fijados en esta ley. 

CAPITULO 6 O  

Obligacion de 103 jueces de l a .  Znsfancia o Alcaldes 

con respecfo a las falfas que se afribuyan o injurias 

que se hagan por la Zrnprenfa a las Supremas 

Autoridades del ,Es fado. 

Art .  20 Los Jueces de la Instancia o Alcaldes segun lo 
que queda prevenido en los articulos anteriores deberan proceder 

d e  oficio contra los autores o editores d e  papeles que inciten a la 
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desobediencia d e  las leyes o d e  las  autoridades y ademas en  el  ul- 
t imo caso del articulo siguiente. 

A r t .  21 Cuando  los individuos d e  los altos poderes fue- 
ren  injuriados como particulares o e n  el ejercicio d e  su s  funcio- 
nes, deduciran a s u  accion por  s i  mismo an t e  los jueces de 1:' ins- 
tancia o Alcaldes; pero s i  lo fue re  todo el  cuerpo a quien  perte-  
nece o el  Ejecutivo, o cuando s e  le  atribuyan faltas q u e  n o  han  
cometido se  pondra por medio d e  la Secretaria respectiva, aviso o= 
Gcial a los jueces d e  la instancia o Alcaldes para q u e  procedan. 

Ar t .  22 A l  dirigir a los jueces d e  la instancia o Alcaldes 
el aviso d e  q u e  hahla el articulo precedente, s e  pasara tambien al 
Fiscal d e  la C(orte). S(uprema). d e  J(usticia). para q u e  e n  caso d e  
omicion en  aquellos promueva s u  responsavilidad. 

CAPITULO 70 

Disposiciones Parficulores 

A r t .  23 E n  los casos d e  injuria por hechos privados n o  
s e  librara d e  la responsavilidad el autor  o edi tor  del impreso por 
justificar e l  hecho excluyendose en  caso del  articulo 4C ecepcion 
2". 

Ar t .  24 L o s  delitos d e  abusos e n  la l ibertad d e  la I m -  
prenta  producen accion popular y pueden  ser  acusados por  todos 
los q u e  tengan es te  derecho. S e  eceptuan los comprendidos e n  
e! parrafo 3•‹ del articulo Y y e n  los cascs 2•‹ y Y d e I  parrafo 4O del 
mismo articulo. 

A r t .  25 El Codigo P e n a l  queda  vigente en  t odo  lo q u e  

n o  s e  oponga a esta  Ley  e n  la materia d e  q u e  t rata  mientras  q u e  
con mas conocimientos n o  s e  disponga otra  cosa. 

P a s e  al Consejo-Dado e n  S(an).  Salvador  a 28 d e  S e p -  
tiembre d e  1830-Ancelmo Pais .  Diputado  Presidente-Felix P e =  
raza, Diputado  Secretario-Francisco J. Calderon,  Diputado  Sr io .  

Sala  del  Consejo Representat ivo del Es tado ,  S(an).  Salva- 
dor  Oc tub re  15 d e  1830-Pase al G e f e  del Estado-Damian Villa- 
corta, Presidente-Isidro Reyes, Secretario. 

P o r  tanto-Ejecutese-Lo t end ra  entendido el  Secretar io 
general y dispondra s u  imprecion, publicacion y circulacion. S(an).  
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Salvador Octubre  17 de  1830-Jose Maria  Cornejo-  Al C(iudada= 
no).  M a n u e l  Barberena.  

D e  orden  d e l  P(oder).  E(jecut ivo) .  l o  c o m u c i c o  a U. para 
q u e  l o  haga publicar, y circular e n  el Departamento  de su mando,  
a c u y o  f in  l e  acompano suf ic iente  numero  de  ejemplares.- D.U.L. 
S(an) .  Salvador Octubre  18 de 1830-Barberena.  



EL HOMBRE Y LA CIENCIA 

La ciencia es el entendimiento 
que busca la verdad por la verdad 
misma. 

JOSE ORTEGA Y GASSET. 



LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIAL 

A l  estudiar  la familia a traves d e  s u  evolucion, observarnos 
q u e  n o  existe claridad en  las investigaciones cientificas para con= 
siderarla como el origen d e  la sociedad. Se ha  t ratado d e  dar  
primacia a la agrupacion d e  los hijos alrededor d e  la madre, es to 
es, la familia matrialcal, como el t ipo rudimentar io por el cual s e  
vislumbra el  aparecimiento del grupo con caracteres colectivos pa- 
ra perderse e n  las formas desentranables e indefinidas del clan. 

Has t a  la epoca presente  s e  han intentado dos hipotesis so- 
bre  el  origen d e  la especie humana.  El monogenismo y el poli= 
genismo, o sean la unidad y la pluralidad d e  origen d e  la especie, 
respectivamente, 

A s u  vez, dos teorias s e  han  sus ten tada  sobre la integra- 
cion historica y etnologica d e  este  diverso subs t rac tun  genetico: la 
patrialcal y la matrialcal. L a  teoria patriarcal establece el origen 
d e  la sociedad en  familias separadas, el vinculo lo  sostiene la au-  
tor idad del mas viejo ascendiente varon cuando n o  lo era el mas 
fuer te  q u e  s e  habia impuesto a los demas. Muchos  autores  ven  
en  la familia d e  origen patriarcal el lazo mas antiguo d e  la comu- 
nidad social y el primer vestigio de l  principio d e  autoridad donde  
debiera aparecer la jerarquia q u e  impone normas al  grupo. 
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L a  teoria matriarcal s i tua el origen social en  la horda con- 
fusa  y desorganizada, predominando los instintos d e  la promiscui- 

dad. E s t a  teoria, para Consent i ,  t iene varios fundamentos:  l0- 
Existencia d e  grupos sin nexos reguladores donde  s e  
desenfrenan los inst intos  y las pasiones sexuales; 2"- Den t ro  J e  

este  grupo existe u n a  gama d e  grupos menores, asi: la tribu, la 
fratria,  la gens, el clan, la horda y, por fin, la familia primitiva; 
30-El p e d o m i n i o  del inst into sexual y el probable inst into ma- 
te rno  d e  origen animal; @-La carencia d e  la sociedad politica te= 

niendo como unico ligamento la consanguinidad U D  tanto confusa. 
L o s  sustentantes  d e  esta  teoria toman como ejemplo la observa- 
cion d e  las sociedades animales, las sociedades salvajes q u e  toda= 

via muestran los reductos d e  la horda confusa. 
La teoria matriarcal t i ene  como pun to  d e  partida del  a= 

gregado social, e l  clan, o sea u n a  asociacion e n  la cual todos los 

miembros estan unidos por u n  vinculo d e  parentesco y d e  des-  
cendencia comun. El totemismo viene a constituir una  d e  estas  
formas. Los  miembros estan reunidos alrededor del totem, q u e  

lo constituye u n  fetiche, ya sea animado o inanimado, sirvientlo d e  
emblema q u e  fija el enlazamiento mas estrecho d e  parentesco e n -  
t r e  los miembros del  grupo hasta  el grado d e  q u e  cada miembro 

llega a considerarse identificado, en  forma real y viviente, con el  
simbolo genetico, negandose todo  nexo o comunica clan " con sus  ex- 
t ranos para llegar a constituir una  unidad estrictamente solidaria. 

•áLOS indios bororos n o  solo son descendientes d e  animales s ino 
que ,  s in  dejar d e  se r  lo q u e  son, siguen siendo animales acuaticos 
o papagayos con plumas rojas•â (Levy Riuhl). El venado, el tri= 

go o la planta d e  kikuli, representan,  para los huicholes d e  Mexi- 
co, una  sola identidad. E n  Centroamerica los nahoas practicaban 
el nabualismo hacia los animales vivientes, c>nstituyerldo ese rito 
u n a  especie d e  totetismo bastante  evolucionado. 

L a s  celulas familiares piimitivas no  llegan a constituir so- 

ciedad politica. L a  tosquedad y el salvajismo d e  la humanidad 

solo permiten el lazo sanguineo, el inst into carn:il; luego, la familia 

ya presupone u n  principio d e  sociabi!idad, exige cierta e tapa evo- 

lutiva q u e  no llega a alcanzar firmeza hasta el aparecimiento d e  la 

cohesion q u e  da la autor idad creada por el conjunto d e  necesida. 

des  q u e  s e  t rata  d e  satisfacer para la conservacion d e  la especie. 
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E s  por eso que el origen de  la sociedad es coetaneo con el aparea 
cimiento de  la familia con jerarquia propia. 

E n  la actualidad, con el avance de  la civilizacion, puede 
decirse que  el hombre ha logrado en parte dominar la naturaleia; 
en los albores de  la historia humana, el medio influyo poderosa. 
mente en  la formacion de  los agregados sociales. Cuando el hom= 
bre llega a adquirir cierto conocimiento de  la agricultura, deja d e  
vagar en busca de  alimentos para procurarselos por si mismo y 
volverse sedentario. Esta actitud determina en la familia una 
forma mas diferenciada. 

Dados los conocimientos inciertos sobre el origen familiar, 
cabe estudiar las etapas evolutivas marcadas por el factor econo- 
mico, especialmente aquellos derechos que fueron surgiendo a tra- 
ves del proceso de  su desarrollo, tales como los derechos persona- 
les. reales y de  familia y, con especialidad, la propiedad. La con 
munidad de bienes debia de  establecer la comunidad de  mujeres. 
E n  muchas tribus europeas, asiaticas corno americanas, el  matri- 
monio constituyo u n  vinculo de  caracter civil. E n  muchos casos 
el matrimonio tenia las caracteristicas d e  la coemptio de  los ro- 
manos. A veces esta compra era simbolica, consistiendo en los 
presentes aportados por los padres del novio. La solemnidad pa- 
ra la celebracion del matrimonio en Centroamerica era u n  privile- 
gio J e  las clases nobles. La leyenda maya hahla de que el novio 
salia en caceria para traer a s u  futura esposa los animales mas es- 
casos o dificiles de  capturar; los que eran llevados vivos como o- 
frenda d e  amor y destreza. 

L a  propiedad no debio desarrollarse precisamente en las 
formas primitivas de  la familia donde la promiscuidad no propi- 
ciaba s u  conservacion y el de  la misma familia. Los  vinculos coer= 
citivos, nulos en  la poliandria, debieron ser factores que preser. 
varon la propiedad y sus nexos en celulas mas avanzadas. 

N o  se debe al simple hecho de  que el hombre eligiera una 
o varias mujeres o uba mujer tuviera varios maridos para que se 
originase la monogamia, la poligamia o la poliandria, como se ha 
dicho. Los  hechos decisivos para la evolucion de  la celula social 
a traves da varias formas, fueron los medios y  condicione^ en que  
el hombre debio actuar. 

El pauperismo debio ser una de las causas de  la poliandria. 
E n  cambio, la codicia de  las tribus guerreras en afan de  conquis- 
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t a r  riquezas y da  lugar al  favorecimiento d e  la poligamia 
Los4 prisioneros pasaban e n  calidad d e  esclavos y las mujeres rap- 
tadas o tomadas como botin d e  guerra pasaban a la posesion del  
hombre. 

Ejemplo historico e s  el  hecho d e  q u e  los etruscos, u n  pu= 
nado  d e  hombres sobre el territorio del Lacio, raptan e n  momento  
de te rminante  a las sabinas con la decidida intencion d e  apropiar- 
selas. E s t e  hecho influye para que ,  a lgun t iempo despues, s e  ins-  
tuya en  Roma la propiedad familiar. A s i  s e  observa q u e  la pri= 
mera conquista d e  la institucion familiar como exponente juridico 
d e  caracter representativo s e  adquiera e n  Roma cuando se  esta- 
blecen los comicios por curias. 

Fue la act i tud belicosa, propicia del hombre, la q u e  s e  a-  
rraigo al grado d e  crear simpatia y respeto del  padre hacia los hi= 
jos varones, favoreciendcse la ascendencia varonil, la androlatria y 
el culto a los antepasados. 

Pe ro ,  den t ro  d e  la misma siempre el hombre  se- 
lecciono una  mujer en t r e  las demas para compartir  con ella la =u= 
toridad y la administracion domestica. 

Y a  cuando la propiedad esta  mas repartida y en  ielacion 
directa con el numero d e  habitantes,  s e  origina la monogarnia. Las  
leyes de l  Coran  hablan d e  q u e  e l  hombre puede  tener  tan tas  es= 
posas como pueda mantener ,  estableciendo asi u n  fundamento  pu-  
ramente  economico. L a  monogamia, s i  bien presupone u n  mayor 
aprecio para la mujer,originariamen te  conserva la absoiuta potestad 
paterna. U n a  d e  las causas por las cuales los romanos n o  daban 
derecho d e  patria potestad a la madre y en  a la mujer,  era, 
mas q u e  todo, e n  orden al favorecimiento de los agnados, los que  
s iempre debian mantener  la autoridad.  

L a s  formas d e  la institucion familiar han  sido h ~ r t o  nume-  
rosas segun q u e  s e  estudie  usos y costumbres en  la historia d e  la 
humanidad. L a s  i n s t i t u ~ i o n e s  del Derecho Romano muestran e n  
SU origen u n  buen numero d e  formalismos como el  cofarreatio, la 
coemptio, el matrimonio por  el uso, etc., mas, e n  la epoca impe- 
rial, s e  adopta el matrimonio reducido a la forma d e  contrato li- 
bremente convenido, e n  tan to  q u e  la cohabitacion adquiere impor= 
tancia juridica. Al estatuirse  la union libre por  consent imiento 
d e  los conyuges, la mujer  adquiere  mayores derechos, al €rada d e  
q u e  ya n o  s e  le  considera como propiedad para q u e  el marido di$- 
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ponga d e  ella; en  la epoca imperial en  Roma, la familia individual 
encuentrase ya bien delineada. 

Como  se  ha visto, las prestaciones mutuas  en t r e  los 
miembros J e  la familia, ya para atacar como para defenderse,  la 
cohabitacion, que  e s  el primer vinculo encaminado a la asociacion, 
el sedentarismo y el apego a la originan el desarrollo 
d e  actividades pacificas, nace el trabajo familiar d e  mutua  coope- 
racion. empiezan a vislumbrarse 13s primeros. gremios. 

A medida q u e  el derecho evoluciona, evoluciona tambien 
la familia. L o s  conceptos d e  justicia y libertad e n  salveguarda d e  
personas e intereses, esta en relacion int ima con el florecimiento 
d e  la familia, q u e  adquiere  pujanza conforme al medio y al mo= 
mento historico dado. E s  asi como el  Es tado ,  a l  progiesar.  tomo 
ingerencia directa en  esta celula social, determinando aquel  los 
modos y condiciones d e  s u  desarrollo. Determina  leyes para s u  
creacion desde el momento del matrimonio, y su s  elementos for= 
madores-los conyuges-como para la subsistencia d e  s u s  corola- 
rios-la descendencia-y todos los aportes q u e  cohesionan el  de- 
recho familiar. C o n  el aparecimiento del cristianismo s e  crea la 
indisolubilidad del matrimonio que, por  una  parte,  favorece la a- 
sociacion familiar, y, por  otra. coarta la l ibertad d e  los conyuges 
para disolver e l  matrimonio y para contraer u n o  futuro,  dejando 
impreciso el concepto d e  contrato civil. E1 Derecho positivo, e n  
cambio, a l  garantizar ei contrato matrimonial, fija las causas q u e  
paeden  determinar  s u  disolucion. Al originarse e l  divorcio d e  
ordenamiento juridico, s e  disuelve, con el, toda vinculacion en t r e  
los conyuges, s e  reintegra la propiedad a cada u n o  d e  los aporta- 
dores d e  la comunidad conyugal, pero s e  proteje la descendencia 
a u n  e n  s u s  derechos eventuales.  

P a r a  favorecer la descendencia, el Derecho ordena las re- 
laciones juridicas en t r e  padres e hijos como en t r e  conyuges. Basa- 
d o  e n  las exigencias naturales,  establece la patria potestad, q u e  a- 
barca los derechos y obligaciones mutuas  en t re  padres e hijos, im-  
plicando el  respeto y la obediencia de  los hijos hacia los padres y 
el  cuidado y proteccion d e  estos  hacia s u  descendencia. E n  e l  
derecho antiguo, especialmente e n  Roma, s e  a t r ibuye  al padre e l  
poder  d e  vida o muer te  sobre s u s  hijos, creandose la autocracia 
familiar. E1 Derecho moderno hace predominar el  caracter etico 
e n  las  relaciones familiares, d e  ah i  el interes  e n  la guarda d e  los 
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hijos y el fortalecimiento d e  Id asistencia social como u n o  d e  los 
fines d e  la sociedad. 

E l  Derecho t iende a beneficiar las uniones conyugales le- 
gales como ilicitas, d e  t a l  suer te  q u e  establece asignaciones forzo= 
sas  d e  alimentos tan to  para los conyuges como para los hijos. E s -  
tablece e l  derecho hereditario, favoreciendo aun  a los hijos ilegiti- 
mos, a tal  grado q u e  se  t i ende  a u n a  igualdad d e  derechos en t re  
ambas clases d e  hijos: legitimos e ilegitimos. Los  hijos q u e  nacen 
d e  uniones ilicitas n o  pueden  s e r  dejados a la incertidumbre d e  
los. padres, q u e  ya por s u  impiedad o por los convencionalismos 
sociales, o por  los intereses d e  la familia legitima, sufren e l  aban- 
dono  paternal. Interviene entonces el  derecho, asegurando, bajo.  
ciertas condiciones, u n  estado civil q u e  origina derechos y debe= 
res  e n t r e  los padres e hiios. L a  asistencia social va  evolucionan- 
d o  aun  mas: hasta  hay una  tendencia e n  las legislaciones avanza- 
das, u n  t an to  discutida, a la investigacion d e  la E n  
la par te  positiva esta  tendencia t i ene  por  objeto proteger el  des- 
t ino incierto de los hijos nacidos tal vez d e  u n  capricho, d e  u n  en-  
gano o d e  u n  momento d e  placer; viniendo al mundo,  apanando las 
huellas 'de  u n a  mujer deshonrada o sufriendo, en  s u  menosprecio. 
e l  orgullo d e  u n a  clase social. L a  tendencia del  derecho a la in- 
vestigacion d e  la paternidad, es ta  encaminada a garantizar la pose- 
sion moral d e  la mujer contra  la seduccion y el maltrato de l  bom- 
bre, asi como la salvaguarda d e  los derechos del hijo como miem- 
bro d e  la sociedad. 

P o r  otra parte,  el Es t ado  interviene e n  las relaciones fa- 
miliares: lo concerniente al patrimonio-cumulo d e  intereses-esta 
determinado por normas juridicas precisas sujetas a la sancion 
protectora d e  las mismas normas d e  caracter estatico; lo concer- 
niente  a las relaciones personales, s i  bien sujeto a normas juridi- 
cas, es tas  estan originadas por  fundamentos de orden etico y mo- 
ral d e  mayor flexibilidad e n  la dinamica social. 

L a  sociedad civil, comunidad d e  intereses juridicamente 

protegidos, y la familia, sociedad biologica, primordialmente co- 

munidad  d e  afectos, aunque  d e  diverso origen, t i enden  ambas a 

integrarse mediante  la concatenacion armonica q u e  fija e l  Estado,  

n o  para la interferencia d e  predominio d e  la una  hacia la otra,  si- 

n o  para la prevalescencia d e  ambas como soportes  d e  la misma es- 
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t ruc tura  del Es t ado  en  funcion del  desplazamiento del individuo 
como su je to  d e  derechos y obligaciones. 

E n  el desenvolvimiento social s e  entra  ya e n  u n  periodo 
pleno d e  actividades reciprocas en t r e  la actividad del individuo, 
del E s t a d o  y la vida d e  la sociedad. S e  establece la justicia so- 
cial ya bien definida, protegiendose al individuo desde  el naci= 
miento hasta s u  muerte.  E s t a  proteccion llega a garantizar la fa- 
milia como elemento indispensable dent ro  d e  la sociedad. L a  se- 
guridad social viene a abarcar todas las esferas d e  la vida huma- 
na. S e  protege la maternidad estableciendose el  goce d e  sueldo 
du ran t e  el alumbramiento. S e  protege al nino como sujeto esen- 
cial d e  la preocupacion del Estado,  ofreciendosele hospitales, or- 
f e l i n a t o ~ ,  casas infantiles donde  s e  le  brinda alimentacion y con- 
diciones higienicas saludables a su desarro!lo, coadyuvando a los 
quehaceres d e  la madre. E l  maestro y la escuela modelan la per- 
sonalidad del nino hacia el encausamiento d e  la cultura. S e  pro= 
teje  y limita el trabajo d e  los menores. S e  proteje al obrero con 
leyes del trabajo. S e  establece el contrato colectivo d e  trabajo 
amparando al obrero contra el desempleo. El seguro social obli= 
gatorio s e  establece, no  como especulacion, s ino como garantia del 
bienestar del obrero y d e  s u  familia, incluyendose todas las fases 
esenciales: desde  la hospitalizacion por  alumbramiento, enferme= 
dades  infantiles, alimentacion subsidiaria, servicios medicos espe= 
ciales, pensiones, rescates, jubilaciones, etc. L a  asistencia social 
deja d e  t ene r  el caracter caritativo para convertirse e n  deber  de l  
E s t a d o  como rector delegado d e  las actividades humanas. 

E n  esta  forma el E s t a d o  va llenando u n a  labor eficaz con- 
t r a  la mortalidab prematura, contra  la explotacion y el  desempleo, 
causas es tas  del hambre, la miseria y la anarquia. El mejor nivel 
d e  vida y la cgeneral siempre estan e n  razon directa 
con e l  desarrollo progresivo d e  las diversas clases sociales. La 
familia s e  vuelve soporte  etico del  Es t ado  y, a s u  vez, e s  la ga= 
rantie juridica del desenvolvimiento d e  aquella. 

• á E l  reconocimiento d e  los derechos economicos e n  favor 
del  individuo o d e  la familia-dice el doctor Carlos  Sanchez  Via- 
monte-, para asegurar su independencia material y la l ibre ex- 
pansion d e  la personalidad, s e  t raduce e n  u n  deber  social colecti- 
vo, cuyo cumplimiento exige dos cosas: piimero, impedir la explo- 
tacion del hombre por  el hombre; segundo, suministrar  a cada i n=  
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dividuo o cada familia los elementos indispensables para moverse 
y actuar con pleni tud d e  medios dentro d e  la convivencia. P a r a  
todo  eso es  indispensable q u e  la sociedad disponga d e  los medios 
q u e  debe  suministrar a quienes los necesitan. E n  ambos casos el  
Es t ado  actua como regulador y s u  voluntad jurijica, por ser  vo= 
lun tad  social, debe  sobreponerse a las voluntades particulares me= 
d ian te  leyes d e  orden publico•â. 

L a  familia ha  sido el  fundamento  &!timo d e  toda civiliza= 
cion conocida en  la historia-dice Will  Durant- .  Agrega q u e  
f u e  la un idad  economica y productiva d e  la sociedad, s iendo la 
autoridad paterna, el microcosmos sostenedor del Es t a Jo ;  f u e  la 
unidad cultural q u e  transmitio las artes y las letras,  q u e  educo y 
crio a los pequenos, y f u e  !a un idad  moral q u e  inculco, gracias al 
trabajo cooperativo y a la disciplina, esas disposiciones sociales 
q u e  son la base d e  psicologia y el  cemento d e  la sociedad civiliza- 
da. Has ta  le dio mas importancia q u e  el mismo Estado.  Pod ian  
derrumbarse los gobiernos y perseverar. n o  obstante, el orden,  s i  
cpedaba  la familia, soporte  esta  d e  toda la civilizacion. 

El mismo au tor  s e  lamenta d e  lo para el  menguada evolu- 
ciJn d e  la familia. C o n  criterio pesimista pinta, a grandes ras= 
gos. s u  concepto actual, H o y  en dia-dice-el E s t a d o  s e  to rna  
mas y mas fuer te ,  e n  tan to  q u e  la familia soporta una  transforma- 
cion peyorativa, e n  la q u e  los hogares no  son mas q u e  casas; e n  
vez d e  hijos s e  t i enen  perros. Todavia s e  unen  los hombres y las 
mujeres y a veces engendran hijos; pero s u  un ion  n o  e s  s iempre 
matrimonio, e l  matrimonio n o  e s  s iempre paternidad y la paterni- 
dad  n o  e s  s iempre educacion. El amor libre y el  divorcio r e d u  
cen el matrimonio, los inventos reducen la paternidad, la escuela 
l e  qui ta  e l  hijo a la madre y e l  Es t ado  le  qu i ta  s u  paternidad al 
padre; e l  maestro y el  policia s e  esfuerzan por  supl i r  la antigua 
disciplina del hogar. Sob re  t odo  la industr ia  subjetiva a la agri= 
cultura y al trabajo individual,  reemplaza el trabajo colectivo del  
campo; e l  votante  individual a la comunidad aldeana, a la asam- 
blea de l  pueblo y a las otras  formas d e  organizacion politica basa- 
da  en  la representacion d e  las familias por cabezas. N a d a  queda  
d e  la antigua institucion mas q u e  u n  dormitorio y ese sent imiento 
n o  muy seguro q u e  vincula u n  hombre  a u n a  mujer: los hijos e hi- 
jas el hogar d e  s u  ninez. Toda  la carga del orden social s e  halla 
centralizada y recae e n  el Estado.  
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El autor, como s e  ve, s e  h a  ido por apreciaciones pesimis- 
tas. N s  obstante, la familia n o  ha llegado al !grado q u e  e l  qu ie re  
mostrar. Especialmente e n  nues t ro  medio (America Latina),  exis 
ten los suficientes vinculos e n t r e  padres e hijos y u n  cumulo d e  
normas morales y eticas para q u e  s e  crea q u e  la familia t ienda a 
desquebrajarse para dar  paso a la fuerza arrolladora del Estado.  S i  
bien e s  cierto q u e  el Es t ado  ha ampliado s u  esfera d e  accion, esto 
no es  mas q u e  una  consecuencia logica d e  las necesidades coeta- 
neas del desenvolvimiento social q u e  acarrea la familia. E l  Es t a -  
cio no  t iende  a des t ru i r  la familia sino a garantizar aun  mas s u  de-  
venir en  provecho d e  su s  propias fuerzas y d e  s u  esfera d e  accion 
democratica. 

El interes del Es t ado  e n  la decidida proteccion d e  la fa- 
milia y d e  cada u n o  d e  su s  miembros, muestra  la concatenacion 
exis tente  en t re  la familia y la sociedad, s iendo aquella la primera 
criatura d e  esta y el apoyo mu tuo  implica la supervivencia d e  am- 
bas. N o  se  ha llegado todavia al  momento e n  q u e  el hombre a-  
bandonara sus  libertades para convertirse e n  automata,  e n  resorte  
o armadura d e  una  maquinaria q u e  s e  le  ponga por  mote Es tado .  

L a  familia, como primer elemento d e  asociacion, d e  coope- 
racion, origen d e  sentimientos y necesidades morales, eticas y ju- 
ridicas, constituye, sin lugar a dudas, la columna mas fuer te  de la 
arqui tectura social. 



Examinar libros, buscarlos, 
ojearlos, es una grata ocupa- 
cion. 
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Gavidia, Francisco. C U E N T O 
D E M A R 1 N O S ,  Episodio d e  •áSo- 
teerm o de  •áTierra de  P r e s e a s ~ .  S a n  
Salvador, Imprenta Nacional, 1947. 18 
x 12 cm, 50 pags. 

Es ta  obrita teatral, salida de  la in- 
signe pluma del maestro Gavidia, po= 
see todo el encanto legendario que sue- 
len tener para nosotros los sucesos de  
la epoca colonial. 

Garcia de  Palacio, puesto el Ulti- 
mo clavo a sus barcos e n  el astillero del 

Armador Alvar, en el puerto d e  Acajutla, y a cuya hija Mencia 
ha prometido la mano desde hace u n  lustro, parte a conquistar las 
Islas de  la - Especiaria, de  donde ha de retornar para casarse con 
ella, segun se lo ha prometido. 

Caballeresco y ufano, le ofrece volver: •áSi mi espiritu pu- 

diera-Ya sin el cuerpo y solo alma,-Con m i  galera ya muerta 

-Tambien, como yo fantasma, -Llenarla con los tesoros-Que en 

esos mares me aguardan-Y traerla en una noche-De luna, en las 

horas altas,-Cargada de  anforas de  oro,-Velos tejidos d e  hadas, 

-Sartales de piedras ricas-Que poner a vuestras plantas-Vol= 

verla. . . . . . •â 

Pero, en  esos dias, luego que  eI es partido, la gente comienza 

a hablar de naufragios y borrascas y que Garcia de  Palacio o sus 

galeones y sus almas, se aparecen, sin que nadie sepa si aqliello es 

prodigio o realidad. 
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Mencia, una noche brumosa, lo mira desembarcar careado de  
fabulosos tesoros, pero muy palida la faz: ella no atina si se trata 
de  una vision o si es Palacio en persona a quien tiene delante. 

•áCuento de  Marinosw nos traslada al puerto d e  Acajutla de  
los tiempos coloniales, cuando d e  alli partian expediciones 3 tie= 
rras fantasticas y desconocidas. 

A pesar de  su  brevedad, la pieza ofrece todo el misterioso 
dramatismo de  una balada de  Wieland O de  Goethe. El autor 
nos deja en la incertidumbre, y no sabemos si el osado Palacio 
volvi5 d e  las Molucas en cuerpo o solo en espiritu, como en u n  
arranque de  valentia, presentimiento acaso, prometiera a Mencia. 
La leyenda, al parecer, tampoco nos lo dice. La presencia d e  la 
Tangura, en una de  las ultimas escenas, quien ejerce sobre el na= 
vegante u n  influjo malefico, acaba de  acentuar, bxamosarnente. el 
misterio. 

Juntamente con •áCuento d e  Marinos•â (doce escenas y un 6- 
nal), publi&ise la nomina d e  las obras del maestro Gavidia, lo cual 
interesara, indudablemente, a los estudiosos de  la literatura cen- 
troamericana. Juanita Soriano copio la obra, confronto y corrigio 
pruebas. 

Luis Gallegos Valdes. 

Guerrero, Jose Gustavo, EL OR- 
DEN INTERNACIONAL. Biblio- 

teca Universitaria. Volumen 11. Uni- 

versidad Autonoma de  El Salvador. 

S a n  Salvador, El Salvador C. A.- I m =  

prenta Funes, s. a. de  i . 4 4  x 16% cm. 

198 pags. 

Razones muy serias, dictadas por 
el sentimiento del deber, han hecho 
que me aparte de  la linea de  conducta 
que, hasta ahora, b3bia sido observada - 
por todos aquellos que, como yo, se encuentran al servicio d e  la 
justicia internacional. 

E n  efecto, si abordo hoy el estudio de u n  tema de  caracter 
politico, es porque el problema d e  la reorganizacion de  la vida in= 
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ternacional sobre bases morales rebasa, con mucho, los limites d e  
la politica pura y pone en peligro u n  patrimonio que todos tene- 
mos el deber de  conservar y transmitir intacto a las generaciones 
venideras. 

Ademas, porque seria una equivocacion abandonar la suerte 
de  este grave problema exclusivamente a los dirigentes de  las na- 
ciones victoriosas, que  aun dotados d e  clara vision, podrian, sin 
embargo, sufrir la influencia del entusiasmo provocado por una 
victoria que ha costado cara, o por el recuerdo de  los sufrimientos 
padecidos injustamente por sus paises. 

P o r  ultimo, porque considero que  toda reflexion emitada de  
buena fe  e inspirada en el deseo de  contribuir al bien comun, pue- 
de, a veces, sugerir ideas nuevas y conducir a soluciones utiles. 

1. G. Guerrero. 

Lars, Claudia. SONETOS. E J i -  
ciones Estrella. S a n  Salvador, El Sal-  
vador. C. A. Imprenta Funes,  1947. 
15% .S 22 cm. 49 pags. 

Claudia Lars ha venido ofrecien- 
do, en cada uno de  sus libros. u n  per- 
fil  nuevo de  s u  poesia. Desde s u  obra 
•áEstrellas en el Pozo•â- en donde reu= 
ni6 varios cantos de  iniciacion - hasta 
•áSonetos•â, su  ultimo libro, hay u n  can 
mino de  seguro ascenso, depurandose 
constantemente, hasta el logro de  estos 

sonetos, de  una arquitectura moderna, estilizada, fina. 

L a  poesia facil y cantable d e  sus canciones de  cuna; la poe- 
sia vegetal y panteista de •áCancion Redonda,,; los motivos trans= 
parentes de •áLa Casa d e  Vidrio•â, senalan huellas en el viaje rea- 
lizado. Yendo a traves de  esas paginas se ve, claramente, sin ne- 
cesidad d e  tener ojo critico, la evolucion de  s u  poesia. 

Para  muchos sera mas aprehensible la forma d e  ayer: los ale= 
jandrinos, el romance, los endecasilabos abiertos, que  esta forma y 
fondo d e  hoy, cerrados, hermeticos, sin que por ello guarden sus 
llaves a quienes pueden entrar con pie derecho en los laberintos. 
E s  la poesia de  santo y sena un tanto gongorino; la que se cons- 
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t ruye despues de  u n  largo proceso d e  ensayo, de ejercicio. Nadie 
puede llegar. sin haber hecho u n  duro noviciado, a conocer el se= 
creto de  la poesia que  apenas sugiere s u  imagen, desnuda de  ho- 
jas innecesarias ya para cubrirla. 

Los mejores poetas de  ido en su  bus- 
queda personal sorprendiendonos con sus hallazgos y pasando, a= 
caso sin quererlo, por las claras fuentes de  Garcilaso y por las so- 
ledades del siempre muevo don Luis de Gongora. 

Claudia condensa, abre y cierra las ventanas del soneto, deja 
que se escape, a veces. la palabra clave y enciende. al final, s u  
temblor de  estrella. Explicarle seria tanto corno tomar el aire en- 
t r e  las manos y decir s u  formula. N o  intentaremos,-Dios no lo 
quiera jamasl-, buscar por que  late el corazon d e  u n  verso; baste= 
nos siempre saber que el verso vive. 

Tres  sonetos con nombre d e  mujer-Gabriela Mistral, Sor  
Juana Ines d e  la Cruz, Christina Georgina Rosetti-hacen un exal- 
tado triptico, propio para ser dicho en voz distinta o para escribir= 
lo en sangre, flor d e  almendro y manzana sobre dorado pergamino. 

Sea  este el comentario de  algo incomentab1e:de la luz que mo- 
ra en los versos d e  esta poeta en alta y perfecta madurez. 

Salazar, Aristides R.- Castro Ca- 
nizales, Joaquin. JOSE GUSTAVO 
GUERRERO, HIJO INSIGNE DE 
EL SALVADOR. Cronica recorda- 
toria del homenaje nacional tributado 
al gran internacionalista, con ocasion 
de  s u  visita a la  patria en  el mes de  
septiembre de  1946. San  Salvador, C. 
A.-Tipografia Central.-1947. 229 x 
16% cm. 198 pags. 

Es te  es u n  volumen que  encierra 
todos los actos acaecidos con motivo de  
la ultima visita del ilustre internacio. 
nalista, DE. Jose Gustavo Guerrero a Centro America, tanto que 
este hombre preclaro estuvo e n  Guatemala y El Salvador y gra= 
cias a sus gestiones pudo lograrse el historico pacto de  Santa  A- 
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n a  e n  el  q u e  intervinieron el  Pres idente  Arevalo, d e  Guatemala ,  
e l  Pres idente  Castaneda Castro, d e  El Salvador, y el propio Dr .  
Jose Gus t avo  Guerrero,  Pres idente  d e  la C n r t e  Internacional d e  
Justicia;' con la deliberada ausencia d e  las representaciones d e  Ni -  
caragua y Honduras,  dado el poco interes  d e  los dos gobiernos por  
la 'causa morazanica. 

El D r .  Gus tavo  Guerre ro  h a  desempenado altos cargos como 
hombre publico dent ro  y fuera d e  EL Salvador. Como  represen. 
t an t e  d e  s u  pais e n  la Sociedad d e  las Naciones, d e  1920 a 1930 y 
al Consejo d e  la misma ent idad en  1927, habiendo logrado escalar 
la Presidencia  d e  la loa  Asamblea d e  la Sociedad d e  Nacioees e n  
1920 y luego electo Miembro  Permanente  d e  Justicia Internacio- 
nal e n  septiembre d e  1930. P o r  mas d e  seis anos f u e  Vicepresi= 
den t e  d e  la C o r t e  Internacional d e  Justicia desde  1937 y e n  la ac- 
tualidad ocupa el mas alto cargo del Sup remo  Tribunal  d e  Justi- 
cia Mundia l .  

La obra d e  la q u e  ahora nos  ocupamos f u e  elaborada por el  
Comi te  P r o  Homenaje al Dr. Guerrero,  compuesto por distinguia 
das personalidades salvadorenas, en t r e  ellas: el doctor Manuel  
Cas t ro  Ramirez p., doctor Julio E n r i q u e  Avila,  doctor Emeter io  
Oscar  Salazar, doctor Francisco A. Lima, doctor An ton io  Quiroz, 
doctor Jose Victor Gonzalez, don  Manue l  Barba Salinas, don A- 
ristides Salazar.  Dr .  Rodolfo Jimenez Barrios y otros. 

Hurnberto Lopez Villamil. 

Cas t ro  Ramirez hijo, Manuel .  - 
DERECHO PENAL SALVADORE- 
N O  S a n  Salvador, E l  Salvador, C. 
A. Biblioteca Nniversitaria,  Volumen 
IV. Imprenta Funes.-1947. 15% x 
23 cm. 251 pags. 

Nace  esta obra d e  nuestro amigo y 
colega bajo el signo eminente d e  Cam 
rrara. El t iempo decanta las meritos 
inmarcesibles d e  la obra del maestro 
d e  P i s a  y no  corta inclemente su s  lau= 
reles. L a  P a r t e  Especial d e  s u  Proa  

grama t iene las lineas d e  eterna belleza d e  la arqui tectura clasica, 
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q u e  desafian, vivas y elegantes, e l  transcurso d e  los anos. Ca -  

rrara t iene genio y s e  encuentra  e n  posesion, den t ro  d e  la plasti= 
c i~ i ad  d e  los matices y d e  la gracia d e  s u  inmortal lengua italiana. 
d e  u n  estilo literario q u e  convier te  la pluma e n  u n  cincel, q u e  

trabaja sobre el material d e  la palabra como Praxiteles sobre el  
marmol. 

El profesor Cas t ro  Ramirez h. conoce sus  doctrinas y las a= 
plica con justicia y con oportunidad.  L e  ha  preocupado, asimis- 

mo. en  este  estudio d e  los delitos en  particular, el dato d e  la his= 

toria, e l  ejemplo d e  la legislacion comparada y, como era obligado 
para el logro d e  s u  proposito esencial, las l e j e s  penales positivas 
d e  s u  pais y la jurisprudencia d e  sus  tribunales. Jun to  a las sen-  

tencias d e  la justicia nacional s e  exponen. cuando son necesarias y 
oportunas. las decisiones d e  los tribunales extranjeros. 

Mariano Ruiz Funes. 

Espino ,  Miguel  Angel .  HOY= 
13RE5 CONTRA LA MUERTE. - 
Mexico. D. F. Editorial Costa-Amic,  

1947. 18% x 12 cm. 313 pags. 
ES una  novela d e  tesis. E n  su 

argumento, fuer te  y compacto, s e  de= 
nuncia  el dolor d e  una  tierra irredenta, 

fertilizada por la sangre d e  los hijos d e  
America, misteriosamente emhellecida 
por  la leyenda magica d e  su s  primitivos 

pobladores. Belice, con sus  selvas pro- 

fundas,  SUS maderas de  inagotable re= 

serva, su s  rios q u e  recogieron las abluciones rituales d e  los ma- 

yas y su s  grandes ciudades sepultadas, surge en  la novela d e  Mi- 
guel Angel  Espino,  con el relieve d e  una  entrana conmovida  PO^ 

el extravio momentaneo d e  s u  destino. 

E n  la tecoica literaria y en  s u  fondo, HOMBRES CONTRA 
LA MUERTE se  define como u n a  novela ~evolucionaria .  El poe- 
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ta sinkio la seduccion del paisaje y del tema, mas que  por estimu- 
lo d e  los elementos decorativos y pintorescos del folklore regio- 
nal, porque le arde en la sangre el llamado ancestral d e  una  raza 
q u e  p i J e  redencion. E n  sus  personajes. allegados d e  la realidad, 
perdio vigencia la vieja teoria d e  los heroes artificiosamente !m= 
provisados sobre el escenario novelistico. A q u i  vemos actuar a 
Juan Martinez, a Fermin Sandoval, tipos todos nacidos d e  la ma= 
sa y empujados a las empresas d e  la luc'ha politica, sin el pulimen- 
to arbitrario que  otros escritores. s in legitima posesion d e  s u  te- 
ma, imparten obligadamente a sus  personajes para desplazarlos por 
la escena literaria. A q u i  los hombres son cual la realidad terna 
pestuosa que  los avienta al infortunio de  la selva, s in barnices ar- 
bitrarios ni vestimentas ficticias. Rotos por la malaria, destroza- 
dos  por la desdicha, se levantan desde el fondo entenebrecido d e  
la monteria para dar s u  grito d e  libertad. 

Alfonso Morrlles 

GuanJique .  Jose Salvador. DA= 
TOS DE SOCIOLOGIA. S a n  Sal-  
vador, El Salvador. C. A.  Tipografia 
La  Union.  Dutr iz  Hnos.  1.947. 14$xal+ 
cm. 223 pags. 

E n  efecto, es  muy cuestionable 
que  la funcion critica sobre u n  libro 
deba presentarse antepuesta a este. 
Quiza, a.pesar d e  esos reparos, 
estar justificado u n  prologo, escrito por 
persona ajena, cuando el autor  del li- 
bro e s  novel, apenas conocido, y la bon- 

dad  de  s u  primera labor publicada merezca llamar poderosamente 
la atencion del publico sobre ella. 

P e r o  no es d e  autor  novel el  caso del Profesor  Jose Salvador 
Guandicpe ,  quien se ha dado a conocer como cultivador. muy in= 
teligente y bien preparado, d e  los temas de Filosofia social, politi- 
ca y juridica, en  otros trabajos anteriores, en t re  los cuales recuer- 
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do los ensayos: Fisonomia Esquematica del Hombre Cu l to  (1941); 
Problemas en torno d e  la Norma Juridica (1942); Jos6 Cecilio del 
Valle: Fundador  d e  la Sociologia Centroamericana (1942); Rena= 
cimiento Cartesiano (1942); Temas  d e  Filosofia Juridica en  la O- 
bra d e  Jesus Munguia  (1943); y, sobre todo, s u  obra Realidad y 
Sent ido  del Es t ado  (1945), la cual constituye una  valiosa aporta- 
cion a es te  tema. 

P o r  otro lado, este libro, aunque  desde luego suscitara inte- 
res en  los amplios circulos d e  los cultivadores d e  la Sociologia. es- 
t a  especialmente destinado a los alumnos universitarios del P ro -  
fesor Guandique,  quienes estiman justamente a s u  Maestro,  co- 
noten s u s  altas cualidades, patentizadas y desenvueltas e n  el arn- 
biente mas fecundo, por mas intimo y mas calido, d e  la catedra. 

Luis Recasens Siches. 

Rosales y Rosales, Vicente. PAS- 
CUAS DE ORO. S a n  Salvador, El 
Salvador, C.  A.-Imprenta Funes,1947. 
196 pags. 15 x 21 cm.  

L a  flor de pascua, q u e  asoma s u  
rojo vivo por en t re  nuestros setos y 
en nuestros jardines, es  acaso una d e  
las mas de  nuestra flora, por 
S U  hermosura y vistosidaJ. E s  u n  a- 
cierto, pues, el denominar •áPascuas d e  
Orou a es te  libro en que  s u  autor  re- 
coje gran parte de s u  produccion poeti- 
ca d e  estos ultimos aiios. 

E n  mu,chas de estas poesias hay u n  continuo estallar d e  luz 
sobre las cosas, una constante vibracion ustorica, u n  incesante pa- 
sar d e  visiones que, no obstante estar entrevistas en  el sueno, Ile= 
van al lector a u n  estado d e  ofuscacion visual casi cornpletal 

La  concision d e  esta es  indudable. Casi todos son 
poemas muy cortos. Unos  cuantos versos bastan a veces al poeta para 

producir una imagen desconcertante o hacer estallar el cohete lu-  
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minoso d e  una metafora en la luminosidad tropical de  sus paisa. 
jes. 

S i n  embargo, cae e n  frecuente amaiieramiento por i rse dema- 
siado tras  la eufonia u v  tan to  esdrujula de  los uoc;iblos. 

Guan  dique, Jose SalvaJor.  ITI- 
NERARIO F I L O S O F I C O ,  San ta  
Ana ,  Imprenta Gutenberg,  1947. 12 x 
18 cm. 169 pags. 

E s t e  es u n  nuevo libro del pensamiento 
maduro en las altas disciplinas filosofi= 
cas, q u e  viene a llenar, por asi decirlo, 
una d e  las necesidades en  el plan d e  
estudios d e  Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales d e  la Universidad Nacional 
Autonoma d e  El Salvador, donde el 
joven profesional y autor  es  u n o  d e  1.0s 

elementos mas destacados 

E n  efecto, el campo d e  la filosofia ha estado por estos lares 

u n  tan to  aletargado, n o  por falta d e  actividades culturales enca- 

minadas a esa esfera del pensamiento, sino por cierto anquilosa-. 

miento anacronico demostrado en  forma esporadica por los •áconn 

sagrados•â que,  aunque  con meritorio entusiasmo, han  expresado 

marcado desconocimiento respecto d e  los movimientos filosoficos 

d e  los ultimos tiempos, para encasillarse en las tendencias que  prz- 

valecieron hasta fines del siglo XIX. 
El Dr .  Jose Salvador Guandique.  formado en  las esferas cul- 

tas  d e  Mexico, donde puso s u  fervor como estudioso y luego mili- 

t o  como colaborador disertante e n  la Facultad d e  Filosofia y Le- 
tras, sirviendo la catedra d e  Psicologia General; a s u  regreso a El 
Salvador s e  inicio como catedratico d e  Sociologia en  la Facultad 

d e  Derecho para remozar el ambiente con exito trascendente para 
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la juventud  ansiosa d e  la dinamica evolutiva del pensamiento filo- 
sofico y social, estimulandola, ademas, con el aporte  d e  dos  buenas 
obras: •áDatos  d e  Sociologia•â y el  libro q u e  ahora ar>untamos. 

Las  ideas filosoficas del  l ibro e s t i n  planteadas en forma me= 
todica y didactica. L a  exposicion e s  clara en  la descripcion d e  los 

problemas sistematicos d e  las diferentes  escuelas, .  cualidad muy 

rara  en esta  clase d e  libros donde  lo corriente e s  lo sobrio y por 
sobrio a veces oscuros. 

El Dr .  Guand ique  aborda los temas siguienfes: Or ieenes  d e  

la Filosofia; T ipos  d e  Conocimiento; El Metodo  d e  la Filosofia; 
P lan teamiento  d e  los problemas del ser: P lan teamiento  d e  los 

Problemas del Conocer  y -Direcciones Contemporaneas. 

E s t a  obra tiene por objeto or ientar  a los q u e  s e  inician e n  el  

campo d e  la Filosofia y el autor ,  q u e  asi lo dice y lo logra, merece 

el mayor encomio. N o  obstante, dados los limites d e  SU •áI t ine-  
rario•â, notamos que-desde luegq-no s e  podran abarcar todas las 
nuevas tendencias e informaciones del caso. E n  el capitulo d e  

las Direcciones Contemporaneas, habla del Positivisrno,Comte, El 
Idealismo, L a  Fenomenologia, El Valorativisrno, El Existencialis- 
mo, El neoescolasticismo, Idea del Hombre. Idea d e  Dios. P a r e -  

ce q u e  n o  abarca todo el panorama actual d e  la Filosofia. N o  
menciona el  autor ,  al hablar del existencialismo, la influencia d e  
Jean P a u l  Sartre .  q u e  marco cierta diferencia francesa al plantea- 

miento d e  Mar t io  Heidegser. s u  fundador.  Tampoco s e  hace 
mencion del desventurade Kafka y otros autores  d e  la misma co= 

r r ien te  para el caso. S e  omite el  humanismo, el historicismo y la 
escuela n e ~ k a n t i a n a ,  que,  a nuestro entender ,  :tienen vigencia ac- 
tua l  a ta l  grado q u e  sobre ello s e  polemiza con insistencia. 

Creemos  q u e  sea debido al l imite d e  la obra dado por  el a u -  

tor.  L o s  propositos, lo dicen sus  propias palabras: • á D e  vuelta 

a la patria el convencimiento d e  q u e  la falta d e  estudio e n  las dis- 

ciplinas filosoficas e s  u n o  d e  los escollos mas dificiles d e  salvar 

por  nuestros  estudiantes  d e  Derecho,  me hizo sugerir varias veces 

y lograr por fin q u e  s e  introdujera  e n  el P l a n  d e  Es tud ios  d e  la 

Universidad d e  El Salvador la asignatura d e  •áIntroduccion a la 

Filosofian. Es t a  iniciativa, justo es  expresarlo, t uvo  e n  los  P r o -  

fesores d e  la referida Facul tad entusiasta  y expontanea ayuda. 
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•áEl es fue rzo  d e  f o r m a r  texkos nacionales  m e  l leva e s t e  a n o  a 

publ icar  mi • á I t ine ra r io  Filosofico•â.  E i l o  indicara ,  s iqu ie ra  e n  mi-  

n i m a  pa r t e ,  mis s e n t i m i e n t o s  hacia el  progreso cu l tu ra l  uriiver5i- 

tarion.  

T r i w u e r o s  d e  L e o n .  LABR 4NDO 
E N  MADERA. S a n  Sa lvador ,  El S a l -  

vador .  C. A. I m p r e n t a  F u n e s ,  1947. 
11% x 16 cm. 159 pags. 

Imagenes  d e  por t a s ,  d e  escr i tores ,  

l ab radas  e n  madera .  T a l  el c o n t e n i d o  

d e  e s t e  l ibro,  q u e  n o  h a c e  n iucho acaba 

d e  sa l i r  a la luz, d i sc re t amen te .  I m a -  
g e n e s  quer idas .  acariciadas l a rgamente  

y q u e  a p a r e c e n  e n  e l  r e d u c i d o  s a n t u a -  

r io  d e  l a s  admiraciones ,  Y esc r i t a s  a l  a m o r  d e  l ec tu ras  realiza- 

d a s  c o n  l e n t i t u d  y carino.  

Un l ibro  a s i  n o  p u e d e  improvisarse .  H a  i d o  cr is ta l izando 

paso  a paso  e n  e l  l abora to r io  l i terario.  E s  p roduc to  d e  u n a  deci -  

d i d a  vocacion p o r  las le t ras .  

Un d i a  s e  traza u n a  imagen  y s e  s i e n t e  e l  gozo d e  l o  b ien  lo- 

grado.  O t r o  d ia ,  c u a n d o  el e sp i r i tu  s e  e n c u e n t r a  e n  fo rma  c o ~ ~  u n  

b u e n  depor t i s t a ,  s e  perfila u n a  n u e v a  imagen.  Y de e s t e  modo*  

s i n  prisas,  con  la colaboracion del t i empo  y d e l  ingen io  s i e m p r e  a- 

l e r t a  pa ra  q u e  H o r n e r o  n o  cabecee.  v a n  sa l i endo  e s t a s  cosas  p a r a  

regalo i n t i m o  d e  su au to r .  

Luis G a l l ~ g o s  Valdes. 
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A r c e  y Valladares. Manuel  Jose. 
ESTORIA DEL ARCA ABIERTA. 
S a n  Salvador,  Oc tub re  MCMXDVII, 
Imprenta L a  Tribuna.  13 x 19 cm. 33 
pags. 

Como  u o  homenaje a Cervantes .  
e n  el cuarto centenario d e  s u  nacimien- 
to, sale a la luz esta  obra, q u e  e s  
u n  verdadero regalo para el bibliofilo 
por lo  curiosamente editada q u e  esta.  
E n  ella se t ra ta  d e  •ácomo e t  por q u e  
las mujeres casadas son dignas d e  non  

las dexar  en descuidada soledat e t  ocio•â. 
Desde  la portada hasta las vinatas  interiores, asi como tam- 

bien el fascimil del infolio d e  la primera pagina. todo contr ibuye 
a darnos  la s e n ~ a c i o n  d e  la epoca en  q u e  s e  supone  compuesta,  o 
sea, e n  aq=ellos anos d e  la Colonia q u e  para la fantasia de l  poeta 
y del  cuent is ta  nuestro son u n  rico filon, pero q u e  muy pocos ex= 
 lot tan. 

Y e s  q u e  para ello, precisanse las cualidades q u e  posee M a =  
nuel  Jose A r c e  y Valladares: conocimiento hondo d e  la historia 
colonial, dominio del castellano d e  los siglos XVI y XVII ,  imagi- 
nacion y donosura d e  ingenio. 

NO por ser  la •áEstoria  del Arca  Abier ta •â  u n  devaneo poeti- 
co-satirico, e n  el q u e  resuena el  cascabeleo d e  la risa jocunda, de- 
ja d e  interesarnos menos q u e  el •áRomancero d e  Indias•â,  del  mis- 
mo autor ,  donde  este,  asimismo, hace gala d e  s u  dominio del idio- 
ma. Como  los buenos autores  de l  Siglo d e  Oro ,  Arce  y Vallada- 
res,  perenne  enamorado d e  la tradicion hispana. pone tan to  carino 
y cuidado e n  narrar s u  •á.estoria•â para regalo d e  los amigos, como 
e n  llenar infolios con graves historias. Y es  q u e  para el. 
tal  u n  artifice del Renacimiento, vale tan to  u n  camafeo o u n  pus  
nal  damasquinado, q u e  la estatua en  bronce o marmol d e  la misma 
Venus.  

Luis Gallegos Valdes. 
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Figeac. Jose F: LA LIBERTAD 
DE LMPRENTA EN EL SALVA- 
DOR. Biblioteca Universitaria.  Vo- 

lumen III. Universidad Autonoma d e  

El Salvador. S a n  Salvador. El Salva- 

dor ,  C. A., Imprenta  Funes ,  1947.- 
23 x 15 cm. 592 pags. 

Es t a  Histor ia  d e  la Libertad d e  

Imprenta  e n  El Salvador,  sale a l uz  

mediante  los auspicios economicos y I 

espirituales d e  la Universidad Autonoma d e  E l  Salvador. 

D e  modo espontaneo, q u e  m e  ha llenado d e  profunda satis- 
faccion, s e  me pidieron los originales d e  esta  obra q u e  hoy va re- 
mitida al juicio d e  los salvadorenos estudiosos. 

Los  distinguidos miembros del Honorable  Consejo Uoiversi-  
tario, deseando formar conciencia civica en  el pueblo, hoy q u e  
bien s e  necesita, aprobaron el  dictamen q u e  ellos solicitaron d e  
personas entendidas e n  la materia, mandando enseguida los origi- 
nales d e  es te  libro, a las prensas. 

E s t a  obra va, pues, a confundirse con las otras  q u e  s e  han  
publicado e n  nuestro suelo, para el florecimiento d e  la cultura nao 
cional. 

Al referirme e n  estas  paginas a hechos contemporaneos y a 
los hombres q u e  en  ellos intervinieron como protagonistas, acudi  
con especialidad al venero d e  la documentacion, haciendo las trans- 
cripciones necesarias, para precisar mejor la verdad historica. 

Todas  mis afirmativas estan d e  acuerdo con el riguroso des- 

arrollo de  los sucesos q u e  tienen atingencia con la l ibre expresion 
del  pensamiento escrito. e n  siglo y cuarto d e  nues t ra  vida inde= 
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Espinosa,  Francisco. NOVENTA 
DIAS ENTRE M A E S T R O S .  S a n  

Salvador, El Salvador. C. A. Impren-  

ta  Nacional. 1947. 24 x 17 cm. 137 
pags. 

Interesada en e1 problema d e  la 
paz, la Asociacion Nacional d e  Educa-  
cion d e  los Es t ados  Un idos  organizo, a 

mediados d e  1945, u n a  Conferencia 
Mund ia l  d e  Profesionales d e  la E n s e -  
nanza, a la q u e  asistio el profesor Fran-  

Cisco Espinosa,  representando al  • áF ren t e  Magisterial Salvadore- 

no•â .  

•áNoventa  Dias  E n t r e  Maestros,, es e l  relato detallado d e  la 

discusion y conclusiones a q u e  llegaron los delegados sobre el pro- 

blema d e  la educacion, vis to analiticamente desde todos sus  pla= 

nos y como factor poderoso para el establecimiento d e  u n a  paz du=  

radera, cuyo objetivo f u e  u n o  d e  los principales d e  aquella asam- 

blea internacional d e  Maestros. 

E l  panorama del movimiento educativo d e  las naciones par- 

t icipantes lo completa el profesor Espinosa con datos obtenidos, 

a traves de s u  contacto personal con los maestros delegados, a la 

vez q u e  divulga la obra realizada aqui  en ese orden y otros aspec- 

tos d e  la vida salvadorena. 

N o  menos importante  es  la descripcion d e  la formidable la- 

bor e n  e l  campo d e  la educacion q u e  desarrollan los estados d e  

Virginia, Carolina del Norte ,  Tennessee,  Alabama, Florida y Lou-  

siana, q u e  el  au tor  visito du ran t e  t res  meses. Esa s  paginas las 

estimamos d e  gran valor por  reflejar e l  alto espir i tu  d e  cul tura  

q u e  anima la obra y el constante afan educativo d e  aquel  pais, es- 

t imulante  y hermoso ejemplo tan to  mas necesario cuanto que-y 

ya s e  h a  dicho e n  mil tonos-nuestras naciones n o  colocan al n ino  
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y s u  cultivo en primera preocupacion nacional, sino en  cuarta O 

mas baja aun.  
Tambien leemos en el libro q u e  nos ocupa cronicas de  mul- 

tiples aspectos de  vida norteamericana q u e  e1 profesor Espinosa 
observo y que,  si bien estan relacionacias con sus actividades do- 
centes, ofrecen otros datos amenos, aprovechables para quienes, 
sin ejercer cl magisterio, s e  interesan por los relatos d e  u n  viajero 
q u e  sabe ver y comprender. El libro esta escrito en prosa clara, 
limpia y precisa al servicio d e  certeras interpretaciones. 

Luis Rivos Cerros. 

Lindo,  Hugm ,GUARO Y CHAM= 
PANA (relatos). S a n  Salvador, El 
Salvadcr, C. A. Tipografia I,a Union,  
Dutr iz  Hermanos. 1947. 11 x 15 cm. 
139 pags. 

Hugo Lindo anade a s u  abundante 
produccion poetica, este tomito e n  pro- 

sa en  q u e  reune, bajo el rubro d e  gua- 
ro  (denominacion del.aguartliente en El 
Salvador) los relatos asperos, y. bojo el 
d e  champana, los relatos d e  color mas 
desvaido y n o  tan circunscritos al te- 
rruno patrio, salvandolos en esta for- 
ma d e  la vida efimera d e  los recortes d e  periodico. 

Indudablemente, •áRisa de  Ton to •â  es lo mas fuer te  d e  la pri- 
mera seccion. El autor  loara el proposito d e  impresionarnos con 
esta narracion q u e  parece haber arrancado a la propia vida, a la 

propia realidad, mediante el procedimiento empleado por 10s es-  
critores naturalistas. Es u n  relato muy nuestro y perfectamente 
ubicable. 

E n  cambio, •áSan Juan del Recuerdo•â, en la segunda seccion, 
es el contraste mas marcado, po r  s u  pureza, diafanidad y romanti- 
cismo, q u e  puede oponerse al anterior relato. E n  uno y otro. es- 
tan contenidas las dos distintas tonicas del libro. 
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Y •áEl  Cerro, Ii Piedad y la Poesia•â, es  U& bellisima croni= 
ca que para regalo del lector s e  ofrece al final. 

El estilo de  Hugo Lindo, muestra sus caracteristicas propias: 
concision, claridad, propiedad, cualidades que para el relato son 
indispensables. 

Luis Gallegos Voldes. 
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Publicaciones Impresas en El Salvador 

Durante el ano 1945. 

La ,wrsenfe lirta comprende 
la produccion bibliogra$cn Jr 
El Sahndor,  durante el afio 
1945. Es del caso adver= 
fir que en ella faltan algunos 
fifulos que no fue in= 
clr~irlos por motivos ajenos a 
nuestra voluntad. 

L I B R O S  

Alcaine, Miguel Angel. (Doctor) 

El Caso Deininger ante la Ley, ante Ici Justicia y por la 
dignidad nacional. Imprenta La Tribuna, 1945. San 
Salvador. El Salvador, C. A. 24 x 18 cm. 95 pags. 
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Banco Central  d e  Reserva d e  E l  Salvador.-San Salvador. 

Las  Propuestas del Bre t ton  U'oods. Traduccion del 
Folleto No. 639840-45 editado por el Departamento del 
Tesoro de  los Estados Unidos d e  Nor te  America. P u -  
blicaciones del Banco Cent ra l  de  Reserva d e  El Salva- 
dor.- Tipografia La  Union,  1945. S a n  Salvador, El 
Salvador, C .  A. 27x21 cm. 15 pags. 

Banco Hipotecario d e  El Salvador.-San Selvador. 

Memoria d e  las labores d e  la Institucion desde el lo d e  
Junio d e  1944 basta el 30 d e  Junio d e  1945, presentada 
por la Junta Directiva a la Junta General d e  Accionistas 
el 28 d e  Noviembre d e  1945. - Imprenta Funes ,  1943. 
S a n  Salvador, El Salvador, C. A. 22x15 cm. 65 pags. 

Call, Rafael E.-(Doctor) 

Lecciones d e  Analisis Toxicolooicos. - Publicaciones d e  
la Universidad Autonoma d e  El Salvador. Facultad d e  
Medicina. Talleres Graficos Cisneros, 1945. S a n  Sal= 
vador, El Salvador, C. A.-24x17 cm. 195 pags. 

Canas, Salvador. 

L a s  Fuerzas d e  un Pueblo  en  Marcha. - Imprenta Mo-  
reno, 1945.-San Salvador. E l  Salvador, C.A.-15x9 cm. 
42 pags. 

Cardona Lazo, Antonio. 

Diccionario Geografico d e  la Republica d e  El Salvador 
Publicaciones del Minister io d e  Economia, editado por 
la Direccion General  d e  Estadistica.- Talleres Naciona- 
les d e  Grabados, 1945.-San Salvador, E l  Salvador, C. 
A,-20x15 cm. 246 pags. 
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Choussy, Felix. 

El Ensilaje e n  El Salvador.-Publicaciones del  Ins t i tu to  
Tecnologico d e  El Salvador. Tipografia L a  Union ,  1945. 
S a n  Salvador, E l  Salvador, C. A.-24x17 cm. 48 pags. 

Comision para el mejoramiento d e  los Servicios d e  Agua  y Sa-  
neamiento.-Ahuachapan. 

Informe d e  la  Comision Recolectora para el  Mejora= 
miento d e  los Servicios d e  Agua  y Saneamiento d e  A= 
huachapan.-Imprenta Minerva,  1945. Ahuachapan, El 
Salvador, C. A. 24x17 cm. 112 pags. 

Comp.ania Salvadorefia J e l  Cafe, S. A.-San Salvador. 

Memoria  d e  la Compania Salvadorena del  Cafe, Socie- 
dad  Anonima.  Tal leres  Graficos Cisneros, 1945. - S a n  
Salvador, El Salvador, C, A. 23x17 cm. 32 pags. 

Cooperativa Algodonera Salvadorena Ltda.- S a n  Salvador. 

Anteproyecto d e  Escri tura  Social sometida a considera- 
cion d e  la Junta  Genera l  d e  Accionistas, e l  28 d e  No=  
viernbre d e  1945.-s. p. de. i.-San Salvador, E l  Salva- 
dor,  C. 'A. 23x16 cm. 12 pags. 

Corzo, Delfino.-(Presbitero) 

Ecos  del Alma. Poesias.-Talleres Graficos Salesianos, 
1945.-Chalchuapa, El Salvador, C. A. 19x13 cm 320 
pags. 

Co to  Romero, Rafael. 

America, Tierra  del  hijo prodigo. Imprenta  
Funes ,  1945.-San Salvador, El Salvador, C. A. 19x13 
cm. 116 pags. 
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Diaz Palacios, Santiago. 

Nuestro Sistema Bancario y su Funcionamiento.-Im- 
prenta GutenLerg, 1945. Santa  Ana. El Salvador, C. 
A. 24x16 cm. 36 pags. 

Dominguez, Antonio. 

Nociones Generales de Civica. Imprenta Macias, 1945. 
Cojutepeque, El Salvador, C. A,-18x12 cm. 69 pags. 

Duque,  Juan Pablo. 

Caficultura e n  El Salvador. Publicaciones del  Inst i tu-  
t o  Tecnologico d e  El Salvador.-Talleres Graficos Cis- 
neros. 1945.-San Salvador, El Salvador, C. A. 25x18 
cm. 24 pags, 

El Salva Jor. Congreso Nacional Constituyente. 

Recopilacion d e  la Constitucion Politica de  la Rep&= 
blica d e  El Salvador decretada por el Congreso Nacio- 
nal Constituyente en  1886 con las Leyes Constitutivas 
y las reformas d e  1945. Primera Edicion. - Talleres 
Graficos Claridad, 1945. S a n  Salvador, El Salvador, C. 
A. 16x12 cm. 90 pags. 

El Salvador. Direccion General  d e  Sanidad. 

Division d e  Higiene Materno-Infantil. Generalidades. 
Cuidados d e  la Infancia.-Publicaciones d e  la Direccion 
General de  Sanidad.-Imprenta Nacional, 1945. S a n  
Salvador, E l  Salvador, C. A.-25x18 cm. 12 pags. 

El Sahador .  Ministerio d e  Agricultura. 

Memoria del  Ramo de Agricultura correspondiente al  a= 
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n o  d e  1945. Imprenta  Nacional, 1945. - S a n  Salvador, 
El Salvador, C. A, 18x12 cm. 50 pag. 

El Salvador. Minister io d e  Cultura.  
Convencion d e  Maes t ros  Guatemalteco=,Calvadorenos.- 
Publicaciones del Minister io d e  Cultura.-Talleres Graa 
Gcos Cisneros, 1945. S a n  Salvador, El Salvador,  C. A. 
22x16 cm. 81 pags. 

El Salvador. Minister io d e  Cul tura .  
Programas para los examenes privados d e  Eachillerato 
e n  Ciencias y Letras.-Publicaciones del  Minister io d e  
Cultura.  Imprenta  Nacional, 1945. S a n  Salvador. El 
Salvador, C. A.-18x12 cm. 92 pags. 

El Salvador. Minister io de  Cul tura .  
Publicaciones Metodologicas.-Publicaciones de l  Minis-  
terio d e  'Cultura. Imprenta  Nacional. 1945. S a n  Sal-  
vador, El Salvador, C. A. 19x12 cm. 88 pags. 

El Salvador. Minister io d e  Defensa. 
L e y  d e  Retiro, Pens iones  y Montep ios  Militares.  - P u =  
blicaciones del Minister io d e  Defensa. Imprenta  Na -  
cional, 1945. S a n  Salvador,  El Salvador. C. A,- 26x11 
cm. 41 pags. 

El Salvador. Minister io d e  Gobernacion.  
Anuar io  d e  la Policia Nacional.-Puhlicaciorles del Mi= 
nisterio d e  Gobernacion. Imprenta  Nacional. 1945. S a n  
Salvador, El Salvador, C. A. 19x25 cm. 21 pags. 

E l  Salvador. Minister io d e  Instruccion Publica. 
Indicaciones para el Cul t ivo  y Aprovechamiento del  fri= 
jol Soya y nociones d e  Hort icul tura  para el u so  d e  huer -  
tos  escolares. Publicaciones del Minister io d e  Instruc= 
cion Publica.-Imprenta Nacional, 1945. S a n  Salvador, 
El Salvador, C. A. 18x12 cm. 183 pags. 

El Salvador. Minister io d e  ReIaciones Exter iores .  
Ca r t a  d e  las Naciones Unidas. Conferencia  sobre Or- 
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ganizacion Intelectual celeb=ada en  la ciudad d e  S a n  
Francisco, California, e n  Junio d e  1945, Publicaciones 
del Ministerio d e  Relaciones Exteriores.- Imprenta Na- 
cional, 1945. S a n  Salvador, E l  Salvador, C. A. 25x18 
cm. 65 pags. 

El Salvador. Ministerio del Interior. 
Instruccciones del Departamento d e  Inspeccioc Munici- 
pal del Ministerio del Interior, para los Alcaldes *Muni- 
cipales. Formulas para inspeccion e n  los libros del Re- 
gistro Civil.-Publicaciones del Ministerio del Interior. 
-Imprenta Nacional, 1945. S a n  Salvador. El Salva= 
dor, C. A. 18x12 cm. 15 pags. 

Fernandez, Celestino. 
Vocaciones. Obra  Vocacional Franciscana d e  la Comi= 
saria Provincial de  Cen t ro  America, con el estado actual 
d e  la misma y breve resena d e  los demas Inst i tutos d e  
la Tercera Orden.-Imprenta Funes,  1945. S a n  Salva-  
dor, El Salvador, C. A. 22x15 cm. 135 pags. 

Gallardo, Miguel  Angel.-(Recopilador) 
Cua t ro  Constituciones Federales d e  Cent ro  America y 
las Constituciones Politicas d e  El Salvador.-Tipografia 
L a  Union,  1945. S a n  Salvador, E l  Salvador, C. A.- 
26x18 cm. 380 pags. 

Genovese, Narciso.-(Coleccionador). 
Cantemos.-Los mejores cantos escolares reunidos d e  
los mejores cancioneros, para las escuelas y colegios d e  
America.-Imprenta Funes ,  1945. S a n  Salvador, El 
Salvador, El Salvador, C. A. 19x13 cm. 189 pags. 

Gonzalez Sol, Rafael.-(Doctor). 
Fiestas Civicas, Religiosas y Exhibiciones Populares d e  
El Salvador.-Talleres Graficos Cisneros, 1945. - S a n  
Salvador, E l  Salvador, C. A. 21x15 cm. 95 pags. 

Guzmao,  David J.-(Doctor). 
Datos Biograficos concretos referentes al Doctor e n  Me-  
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dicina y Cirugia, David J. Guzman, 1845-1945.-Talleres 
Graficos Cisneros, 1945.-San Salvador. El Salvador, C. 
A. 25x18 cm. 11 pags. 

Houdelot, Camilo. 
E1 Aborto contagioso d e  las Vacas. Enfermedades d e  
Bang. (Bruselosis).-Publicaciones del Departamento 
de  Veterinaria del Ministerio de  Agricultura. Impren- 
ta Nacional, 1945.-San Salvador, El Salvador, C. A,- 
18x11 cm. 50 pags. 

Larrauri, Venancio (Pbro.) 
Psicologia. Respuestas al cuestionario del Programa O= 
ficial del 5" curso d e  Ciencias y Letras. Textos del Ex= 
ternado San Jose.-Imprenta Funes, 1945.- S a n  Salva- 
dor, El Salvador, C. A. 21x16 cm. 66 pags. 

Marin, Juan.-(Doctor) 
La Ley Chilena d e  Seguro Social. - Publicaciones del 
Ministerio d e  Cultura.-Imprenta Nacional, 1945. S a n  
Salvador, E l  Salvador, C. A. 25x18 cm. 30 pags. 

Nolasco Zepeda, Carlos.-(Doctor) 
Nuevo Concepto sobre Protesis Dental. Publicaciones 
de  la Universidad Autonoma de  El Salvador, Facultad 
de Odontologia.-Talleres Graficos Cisneros, 1945. San  
Salvador, El Salvador, C. A. 21x14 cm. 72 pags. 

Perez Mejia, Ladislao. 
Escribamos Bien. Curso de Ortografia para estudian. 
tes, empleados, obreros.-Tipografia L a  Tribuna. 1945. 
San  Salvador, El Salvador, C. A. 18x12 cm. 170 pag. 

Salarrue (Seudonimo), vease 
Salazar Arrue,  Salvador. 

Salazar Arrue, Salvador. 
Cuentos de  Cipotes.-Editorial Nosotros, 1945. - San 
Salvador, El Salvador, C. A. 20x14 cm. 44 pags. 

Siliezar, Benigno.-(Ingeniero) 
Soluciones razonadas de los problemas d e  Geometria.- 
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s. p. de. i. 1945. S a n  Salvador, El Salvador, C. A.- 
21x17 cm. 118 pags. 

Trigueros d e  Leon ,  [Ricardo]. 

Presencia  d e  la Rosa.-(Sonetos) Imprenta Funes ,  1945. 
S a n  Salvador, El Salvador, C. A. 23x15 cm. 36 pags. 

Valencia Robleto, Gilberto.  
Fol leto Didactico del  Colegio y Academia •áRenovacion•â. 
Tomo  11. Imprenta  Funes ,  1945. S a n  Salvador,  E1 
Salvador, C. A, 18x13 cm. 48 pags. 

P R E N S A  
Diarros, Semanarios, e h .  

(El) B u e n  Pas tor .  (Semanal) 
A n o  d e  1945. F u n d a d o  e n  1931. - Presb i te ro  Manue l  

d e  J. D a  Broi L., Director.  Atiquizaya, El Salvador,  C.A. 

Chaparrast ique.  (Semanal). 

A n o  d e  1945.-Fundado en  1914. Presb i te ro  Licenciado 
Rafael Valladares, Director.  S a n  Miguel,  El Salvador,  

C. A. 

Criterio.-(Semanal) 
A n o  d e  1945.-Fundado en  1932. Doctor  Miguel  Valle 
y Pena ,  Director.  S a n  Salvador, El Salvador, C. A. 

(El) Diario d e  Hoy.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en  1936. Sa tu rn ino  Viera Al- 
tamirano, Director.  S a n  Salvador,  El Salvador. C. A 

Diario d e  Occidente.-(Diario) 
A n o  de 1945,-Fundado el lo d e  Sept iembre  d e  1910. 
Ramon Hernandez  Quintaoilla, Director. S a n t a  Ana ,  
El Salvador. C. A. 

Diario J e  Oriente.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1912. C.. Augus to  Osegue= 
da, Director.-San Miguel,  El Salvador, C. A. 

Diario Latino.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1890. Miguel  Pinto,  Direc- 

tor. S a n  Salvador, El Salvador, C. A. 
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Diario Oficial.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado el 2 de  Ene ro  d e  1885. Orgn- 
no Oficial del Gobierno - Ricardo Augusto  Lima,  Di= 
rector,-San Salvador, El Salvador, C. A. 

Exceisioi.-(Semanal) 
A n o  de  1945.-Fundado en 1938.-Salvador Castillo Ve= 
ga, Director.-Sonsonate, El Salvador, C. A. 

(El) G r a n  Diario La Nacion.-(Diario) 
A n o  de  1945.-Fundado el .2 d e  Agosto d e  19.23.-Ru- 
ben Membreno, Director,-San Salvador, El Salvador, 
C. A. 

(El) Imparcial.-(Semanal) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1932, M. A. Olivares, Di- 
rector. Quezaltepeque. E l  Salvador, C. A. 

Juventud Obrera.-(Semanal) 
A n o  de  1945.-Fundado en 1944, Organo d e  la Sacie- 
dad  Juventud Obrera Salvadorena.-Napoleon Gonzalez, 
Director. San Salvador, El Salvador, C. A. 

(El) Nacional.-(Diario) 

A n o  d e  1945.-Fundado en 1944. Publicacion respon- 
sable del Departamento d e  Propaganda d e  la Presiden- 
cia d e  la Republica.-San Salvador, E l  Salvador, C.A. 

Nosotros (Semanal) 

Meses d e  Agosto a Diciembre d e  1945.-Fundado el 8 
d e  Agosto d e  1945. Joaquin Castro Canizales, Direc- 
tor.-San Salvador. E l  Salvador, C. A. 

(La) Nueva  Tribuna.-(Diario) 

A n a  d e  1945.-Fundado en  1930. Agenor Arguello, Di-  
rector.-Ahuachapan, E l  Salvador, C. A. 

Pasi tos (Semanal) 

A n o  d e  1945.-Fundado en  1939. Organo del Alumna. 
d o  d e  la Escuela Sotero  Lainez. Profesor  Marcial C. 
Zelaya, Director.-Sensuntepeque, E l  Salvador, C. A. 
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Pininos.-(Quincenal) 
Meses de  Septiembre a Diciembre de  1945.-Fundado 
el 27 de  septiembre de  1945. Organo d e  la Escuela Su= 
perior de  Ninas •áTobias Melendez•â.- S a n  Miguel, E l  
Salvador, C .  A. 

(La) Prensa Grafica.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1914. Ramon Pleitez, Direc= 
tor.-San Salvador, E l  Salvador, C. A.  

P r i s m a  (Semanal) 
A n o  de  1945.-Fundado en 1936. Arturo  M. Salgado, 
Director. Santiago d e  Maria ,  El Salvador, C. A. 

Trenes (Quincenal) 
A n o  de  1945.-Fundado en 1944. Organo de la Union 
d e  Trabajadores Ferrocarrileros. Hector M .  Rico, Di- 
rector.-San Salvador, El Salvador, C. A. 

(La) Tribuna.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1944. Doctor Ricardo Ji- 
menez Castillo, Director.- S a n  Salvador, E l  Salvador, 
C. A. 

Ultima Hora.-(Semanal) 
Meses d e  Agosto a Diciembre de  1945.- Fundado e l  2 
de  Agosto d e  1945. Roberto M. Mendoza, Director.- 
S a n  Salvador, E l  Salvador, C. A. 

(El) Universal.-(Diario) 
A n o  d e  1945.-Fundado en 1944. Israel Mendoza, Di- 
rector.-Santa Ana,  E l  Salvador, C. A .  

REVISTAS Y BOLETINES 

Ahora.-(Revista Mensual) 
Numeros del 91 al 101, de  Febrero a Diciembre de 1945. 
Editorial Ahora, 1945. Alfredo Ruiz, Director. - S a n  
Salvador, El Salvador, C. A. 
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Alma Latina.-(Revista Mensual) 
Ano  de  1945. Carlos L. Avendano, Director.-La Paz ,  
E l  Salvador, C. A .  

Auxilio,-(Revista Mensual) 

Numeros del 14 al 26, de Enero a Diciembre d e  1945. 
Organo de  la Sociedad de  Exalumnas del Colegio PIa= 
ria Auxiliadora.-Santa Tecla, E l  Salvador, C .  A. 

Brisas Nuevas. - (Revista Mensual) 

Numeros del 1 al 8, d e  Marzo a Diciembre d e  1945.- 
Organo del Liceo Salvadoreno.-San Salvador. E l  Sal= 
vador, C. A. 

Boletin d e  la Camara d e  Comercio e Industria de  E l  Salvador.- 
(Mensual) 

Numeros del 160 al 165, de  Enero a Diciembre d e  1945. 
Organo d e  la Camara d e  Comercio e Industria de  E l  
Salvador.-San Salvador, El Salvador, C .  A ,  

Cafe d e  E l  Salvador.-(Revista Mensual) 

Numeros del 166 a1 174, de  Febrero a Septiembre d e  
1945.-Organo de  la Asociacion Cafetalera de  El Salva- 
dor.-San Salvador, El Salvador, C. A: 

Compania Salvadorena del Cafe.-(Boletin Mensual) 

Numeros del 7 al 10, d e  Agosto a Noviembre d e  1945. 
Oreano d e  la Compania Salvadorena del Cafe, Sociedad 
Anonima.-San Salvador, E l  Salvador, C.  A. 

Correo Rural Escolar.-(Revista Mensual) 

Numeros 1 y 2, de  Agosto a O c t u b ~ e  d e  1945. - Publi- 
cacion del Ministerio d e  Cultura, Ricardo Rodriguez, 
Director.-San Salvador, E l  Salvador, C. A: 

Ecos Guadalupanos.-(Revista Mensual) 

Numeros del 13 al 18, d e  Enero a Octubre d e  1945.- 
Organo del Colegio Guadalupano d e  San Salvador.- 
San Salvador, El Salvador, C. A. 
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Esfinge,-(Revista Mensual) 

Numeros del 1 al 18. d e  Abril a Diciembre d e  1945.- 
Dr. Carlos Manuel Arita. Director y Fundador. - San  
Salvador, El Salvador. C. A. 

Externado (Revista Mensual). 

Numeros del 6 al 8, d e  Abril a Diciembre de 1945.-Or= 
gano del Externado S a n  Jose de  San Salvador. - San  
Salvador, El Salvador, C. A. 

Gaceta Medica.-(Revista Bimensual) 

Numeros del 41 al 46, de  Febrero a Diciembre d e  1945. 
Organo del Hospital S a n  Juan de  Dios de  Santa Ana.- 
Santa Ana. El Salvador, C. A. 

Horizontes.-(Revista Mensual) 

Numeros del 13 al 20, de Marzo a Diciembre d e  1945.- 
Juvenal Martinez, Director. -Santa Ana,  El Salvador, 
C. A. 

Lamatepec.-(Revista Mensual) 

Numeros del 124 al 135, de  Enero a Diciembre d e  1945. 
Organo d e  la Junta Departamental de  la Asociacion Ca- 
fetalera d e  El Salvador.-Santa Ana. El Salvador, C. A. 

Repertorio Salvadoreno.-(Revista Mensual) 

Numeros del 46 al 53, d e  Marzo a Octubre de  1945.- 
Miguel Angel Duran, Director.-San Salvador, El Sal-  
vador, C. A. 

Revista del Ateneo de  El Salvador,-(Trimestral) 

Numeros del 165 al 168, de  Enero a Diciembre de  1945. 
Organo Oficial del Ateneo d e  El Salvador.-Juan l e l i -  
pe Toruno, Director.-San Salvador, El Salvador, C. A. 

Revista del Ministerio d e  Cultura.-(Trimestral) 

Numeros del 11 al 14, d e  Enero a Diciembre d e  1945.- 
Organo del Ministerio de Instruccion Publica. - Doctor 
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Ranulfo Castro,  Director.-San Salvador, El Salvador, 
C. A. 

Revista d e  la C o r t e  d e  C u e n  tas.-(Mensual) 

Numeros  del 61 al 72. d e  E n e r o  a Diciembre d e  1945.- 
Organo  Oficial d e  la Cor t e  d e  C u e n t a s  d e  la Republica. 
S a n  Salvador, El Salvador, C. A, 

(Ei) Salvador Medico.-(Revis ta Mensual)  

Numeros  del 5 al 9, d e  Junio a Diciembre d e  1945.-0r- 
gano d e  la Asociacion d e  Es tudian tes  d e  Medicina. Ba- 
chiller Gus tavo  Dreiss  R.. Director.-San Salvador, El 
Salvador, C. A. 

(E!) Seraf in  d e  Asis.-(Revista Mensual).  

Numeros  del  2.22 al 227, d e  Junio a Noviembre de  1945. 
Presb i te ro  Antonio  M. Brunet t i ,  Director.- S a n  Salvan 
dor, EL Salvador, C. A. 



NOTICIAS 



CONFERENCIAS 

Biblioteca Nacional 

29 Septiembre, 1947. •áPlaton en CervantesD. Dr. Ma- 
riano Garcia Villas. 

2 Octubre, 1947. •áAl Viso de  la Irreverencia•â. Dr.  Al- 
berto Rivas Bonilla. 

6 Octubre, 1947. •áInfluencia Cervantina,,. Manuel Jo- 
se Arce y Valladares. 

9 Octubre, 1947. •áAlgunos Aspectos del Teatro Cervan= 
tino•â. Luis Gallegos Valdes. 

8 Diciembre, 1947. •áManuel Jose Arce, Militar y Esta- 
dista•â. Cap.  Dario Vega Duarte. 

9 Diciembre. 1947. *Manuel Jose Arce, Instaurador del 
Regimen Republicano Democratico,,. Dr. Manuel A. Fagoaga. 

14  Diciembre, 1947. •áLa Educacion en Colombia•â. Dr .  
Agustin Nieto Caballero. 

10 Febrero, 1948. 6 p.m. •áE1 Peru, Historia y Realidad*. 
Dr. Jose Jacinto Rada Benavides. 
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30 Febrero, 1948. 8 p.m. •áFederico Garcia Lorca, la u1= 
tima cita del poeta•â. Lyda Bemberg. 

11 Febrero, 1948. •áAlfredo Guido,  pintor argentino,,. 
Armando Sica. 

12 Febrero, 1948. ~ A l f o n s i n a  Storni  a traves d e  una  plu= 
ma argentina,,. Lyda Bemberg 

22 Mayo, 1948. •áEvolucion del A r t e  e n  Costa Rica,,. 
Eunice  Odio.  

6 Julio, 1948. •áNormas Juridico-Sociales en  America Co- 
lonial,,. Dr .  Jesus Vasquez Gayoso. 

7 Julio, 1948. • áLa  Ciudad Colonial Ibero-Americana•â. 
Dr Jesus Vasquez Gayoso. 

Universidad Aufonorna de El Salvador 

3 Marzo, 1948. Lectura d e  t res  poemas. Carlos Pellicer. 
•áInterpretacion d e  la Politica d e  Buena Vecindad,,. •áEl 

Aspecto Juridico y el Aspecto Economicos. •áOrigenes del P a n -  
americanismo,,. • á L a  Doctrina d e  Monroeu. •áNecesidad d e  
volver al  pensamiento y a la acciSn d e  nuestros Proceres•â. •áEl 
Pensamiento d e  Bolivar en  la Epoca  Contemporanean. - Vicente 
S aenz. ' 

5 Marzo, 1948. 11 a.m. •áElogio del Procer  Centroame. 
ricano Francisco Morazan: S u  vida, s u  obra, s u  fusilamiento•â.- 
Vicente Saenz. 

8 p. m. •áElogio del procer mexicano don Jose Maria M o -  
relos y Pavon.  S u  vida, su ideario, sus  campanas y s u  ejecucion. 
E n  q u e  forma cristalizaron los principios revolucionarios d e  es te  
gran caudillo, e n  la Constitucion d e  Queretaro d e  1917•â. -Vicen- 
t e  Saenz. 
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6 Marzo, 1948. 11 a.m. •áLiteratura en  Centro America•â. 
•áActitud de  los intelectuales frente a las tiranias•â. • á P o r  que los 
hombres de  letras no pueden cumplir alli s u  destino•â. - Vicente 
Saenz. 

8 p. m. •áPanorama de  !a Historia Contemporanea (1898 a 
la fecha)•â. •áGenesis, desarrollo y consecuencias d e  la primera 
guerra mundial,,. •áEl Tratado de  Versalles•â. •áOrganizacion de  
la Sociedad de  las Naciones•â. •áOrigen y Bases Fundamentales 
del Nazismo y del fascismo•â. •áPacto de  Munichm. •áAntece- 
dentes d e  la segunda guerra mundial•â. •áDesarrollo y consecuen- 
cias de  la gran conflagracion•â. •áLa Carta del Atlantico•â. •áLas 
Naciones Unidas•â. •áPrincipales problemas d e  la postguerra•â. 
•áSituacion y posibilidades de  la America Espanola en  el momento 
actual del mundo•â.-Vicente Saenz. 

MISION CULTURAL MEXICANA 

Durante la segunda quincena d e  Enero de  este ano, estu- 
vo en nuestro pais la Mision Cultural Mexicana, integrada por 
destacados hombres de  letras, quienes desarrollaron, en la Biblio- 
teca Nacional, u n  intenso programa de  conferencias, conforme al 
siguiente detalle: 

17 Enero, 1948. Palabras del S r ,  Ministro de  Cultura, Dr. 
Ranulfo Castro. Mesa redonda sobre la fundacion en El Salva- 
dor, de  la Escuela de  Filosofia y Ciencias d e  Educacion. •áPana= 
rama de  la Cultura Actual en Mexico•â.-Rafael Heliodoro Valle. 
,La Distribucion Geografica d e  las Lenguas Indigenas•â.-Fran- 
cisco Rojas Gonzalez. •áHorizonte Cultural Prehistorico: los 
Olmecas•â.-Salvador Toscano. 

18 Enero, 1948. •áEl Maestro Justo Sierra en  s u  Primer 
Centenario•â.-Rafael I-leliodoro Valle. •áLos Problemas Indige= 
nas d e  MGxico y el Metodo Yexicano•â.- Francisco Rojas Gonza= 
lez. •áEl Horizonte d e  las Altas Culturas: Teotihuacan y el Mon- 
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t e  Alban•â.-Salvador Toscano. •áLa Realidad Pal i t ica  Mexicana,,. 
-Joel Pozos.  

19 Enero ,  1948. • áLa  Novelistica Mexicana,,. - Francisco 
Rojas Gonzalez. •áEl Horizonte d e  las Al tas  Culturas:  los M a -  
yas y el Ant iguo  Imperio•â.-Salvador Toscano. •áProyecciones 
d e  la Facul tad d e  Filosofia y Le t r a s  d e  Mexico•â. - Jose Salvador 
Guandique .  

- 
21 Enero ,  1948. • áLos  Novelistas y la Novela Conternpo= 

ranea Mexicana•â.-Francisco Rojas Gonzalez. •áEl Nuevo  Sen t i -  
d o  d e  las Relaciones Interamericanasn. - Joel Pozos. • á E l  Hor i -  
zonte  d e  la Cu l tu r a  Epigonal: los Toltecas•â.-Salvador Toscano. 

Homenaje  del  Ins t i tu to  Peruano-Salvadoreno d e  Cu l tu=  
ra a la Mis ion  Cul tura l  Mexicana. 

L a s  conferencias s e  pronunciaron en  horas d e  la manana, 
t a rde  y noche. 

SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA 

C o n  motivo d e  la inauguracion d e  la Escuela  d e  Filosofia 
y Ciencias d e  la Educacion. s e  llevo a cabo, e n  el l n s t i t u t o  Nacion 
nal aGenera l  Francisco Menendez,,, la Semana  Nacional d e  la 
Cul tura ,  en  la q u e  tomaron par te  conocidos intelectuales y artis- 
t as  salvadorenos, desarrollando el siguiente programa: 

lo Marzo, 1948. Selecciones musicales. - Abel  Ayala Bo- 
nilla, Gonzalo Vega. •áEspacio•â.-Ricardo Vides Sigui.  Poemas  
dichos por  L u i s  Villavicencio Olano.  •áBreves Consideraciones 
sobre la Critica•â.-Luis Gallegos Valdes. 

2 Marzo, 1948. Selecciones musicales. - Angela Garcia  
P e n a  d e  Or t iz  Villacoita. e s  el Psicoanalisis?•â.- Celesti-  
n o  Castro.  Poemas  dichos por  Rosa March.  •áHumor ismo como 
Gene ro  Li terar io y como Ac t i t ud  Filosofica•â.-Serafin Quiteno. 
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3 Marzo. 1948. Selecciones musicales. - Ruben Arauz. 
•áOrientacion Vocacional•â.-Luis Rivas Cerros. Poemas dichos 
por Graciela March. •áSalarrue•â.-Alfredo Betancourt. 

4 Marzo, 1948. Solos d e  guitarra.-Candido Morales. •áEl 
Origen Centroamericano de  las Altas Culturas Precolombinas•â.- 
Jorge Larde y Larin. Poemas dichos por Lisandro Alfredo Sua-  
rez. •áApreciacion Musical•â.-Humberto Pacas. 

5 Marzo, 1948. Selecciones Musicales. - Natalia Ramos. 
•áSignificacion d e  la Escuela de  Filosofia y Ciencias de  la Educa= 
cion•â.-Jose Salvador Guaodique. *Como intuyo el arte de  pin- 
tar•â.-Julia Diaz. Danzas.-Maria Teresa Guerra Trigueros. 

Luis Gallegos Valdes recibe, de  manos del Sr.  Ministro d e  
Cultura, el Primer Premio del Concurso Cervantino organizado 
por el Centro d e  Beneficencia Espanola. 

El Sr .  Ministro d e  Cultura declara inaugurada la Escuela 
d e  Filosofia y Ciencias de  la Educacion.. 

PINTURA 

Bibliofeca Nacional 

10 Febrero, 1948. Exposicion del pintor argentino Ar -  
mando Sica. 

18 Marzo, 1948. Exposicion de  Pintura d e  Mauricio Con 
llada. 

Universidad Aufonorna de El Salvador 

0 

18 Julio, 1948, Exposicion Nacional d e  Pintura.  
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MUSICA 

7 ~ ' z f r o  Nacional  

5 Marzo, 1948. Concierto d e  la Orquesta Sinfonica d e  
los Supremos Poderes, dirigida por Adriano d e  la Rosa, con la 
participacion d e  los siguientes artistas: Mar ta  Guillen, soprano; 
Lilian Rivas, pianista; Abel  Ayala Ronilla, violinista; Juan d e  Dios 
Orantes,  tenor. 

E n  este concierto se  estrenaron las obras d e  la artista sal- 
vadorena Maria de  Baratta: •áDanza d e  los Guerreros,, y •áPasan  
los Cazadores•â. 

10 Marzo, 1948. Concierto d e  la Orquesta Sinfonica d e  
los Supremos Poderes, bajo la direccion d e  Alejandro Munoz Ciu-  
dad Real. Solista: Abe l  Ayala Bonilla. 

S e  ejecuto el siguiente programa: Sexta  Sinfonia (Pasto- 
ral), Beethoven; Concierto para violin y orquesta e n  R e  mayor, 
Mozart; Cantos d e  Espana, Albeniz; Marcha eslava, Tschaikowsky. 

4 Junio, 1948. Concierto d e  la Orquesta Sinfonica d e  los 
Supremos Poderes, bajo la direccion d e  Alejandro Munoz  Ciudad 
Real. Programa: la Parte-Obertura d e  la Opera Guillermo Tell,  
Rossini. Serenata, Tos t i  (Canta Mario Farrar). Ai res  Gitanos, 
Pablo  d e  Sarasate; Solista: Abel  Ayala Bonilla. U n a  Noche e n  
el M o n t e  Calvo. Fantasia d e  Concierto d e  Moritz Moussorky. 
2' Parte.-La Arlesiana (P Suite)  Bizet. Introduccion y Rondo 
para violin y orquesta, Saint-Saenz; solista: Abel  Ayala Bonilla. 

14 Abril. 1948. Concierto por la Orquesta Sinfonica d e  
los Supremos Poderes. Director: Alejandro Munoz Ciudad Real. 
Programa d e  musica americana. 

Jardin la fan f i l  Municipal 

Conciertos dominicales para ninos por la Orques ta  Sinfo-  
nica Salvadorena, dirigida por Humber to  Pacas. 
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TEATRO 

Teatro Nacional 

28 Junio, 1948. •áProhibido Suicidarse en Primavera•â, A- 
lejandro Casona. •áLa Comedia SalvaJorena - Centroamericana•â. 
Director: Dario Cossier. 

lo Julio, 1948, •áFuego sin Llaman, Jean Jacques Bernard 

•áLa Comedia Salvadorena - Centroamericana•â. Director: Dario 

Cossier. 

12 Julio, 1948. •áLa Vida que Vuelve•â, Serafin y Joaquin 

Alvarez Quintero. •áLos Amigos del Teatro*. 

1 6  Julio, 1948. •áEl Nidou, Serafin y Joaquin Alvarez 

Quintero. •áLos Amigos del Teatro•â. 

SALAS DE LECTURA 

Este  ano la Biblioteca Nacional ha extendido sus servicios 

por medio de cuatro salas de lectura, en distintas zonas de  San  

Salvador. 

Dichas salas llevan los nombres siguientes: Alberto Mas= 

ferrer. Arturo Ambrogi, Santiago 1. Barberena, Hermogenes Alva- 

rado. 

CASA DE LA CULTURA 

El dia 5 de  Julio del ano en curso fue inaugurada la &asa 

de  la Cultura•â, sede de  la asociacion •áAmigos de  la Cultura•â. L a  
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Casa tiene una amplia biblioteca en la que figuran secciones d e  
distintos paises; salones dedicados a los musicos, a los escritores, 
a los pintores, contando, ademas, con una editorial e n  donde se- 
ran impresas obras d e  autores salvadorenos y centroamericanos. 
Presidente de  Ia institucion es Raul Contreras. Sacretario Ge- 
neral, Trigueros de  Leon. 



NUESTROS COLABORADORES 

ALBERTO RIVAS BONILLA. Salvadoreno. Medi= 
co y distinguido escritor. H a  publicado las siguientes obras: nAn- 
danzas y Malandanzasm, • á M e  Monto en u n  Potro,, (cuentos), •áCeo 
lia en  Vacaciones,, (teatro). 

MANUEL JOSE ARCE Y VALLADARES. Guafe- 
malfeco. Reside en  S a n  Salvador,-dedicado al periodismo. Obras 
suyas: •áRomances d e  la Barriada,,, •áRomancero d e  Indias*, •áEsto- 
ria del Arca Abierta,,. 

LUIS GALLEGOS VALDES. S a  lvadoreno. Joven es- 
critor que  se ha perfilado como ensayista. Tiene a s u  cargo el 
Seminario d e  Literatura de  la Escuela d e  Filosofia y Ciencias d e  
la Educacion. S u s  trabajos han sido publicados en periodicos y 
revistas. 

JOSE SALVADOR GUANDIQUE. Salvadoreno. Abo- 
gado. Profesor de  Filosofia y Sociologia. E s  autor d e  •áDatos 
d e  Sociologia•â e •áItinerario Filosofico,,. 

TRIGUERO5 DE LEON. Salvadoreno. Joven escritor 
y p e t a  salvadoreno. Profesor d e  Castellano y Literatura. H a  
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publicado los siguientes libros: •áCampanario•â, *Nardo y Estrella•â, 

•áPresencia d e  la Rosa•â (sonetos).  labrando en Madera•â. 

ALBERTO GUERRA TRIGUEROS. Nicaraguense. Re- 

side, desde bace muchos anos. en  S a n  Salvador. Distinguido ina 

telectual centroamericano. F u e  Director del diario •áPatria•â, fun= 

dado por Alberto Masferrer. E s  autor del libro d e  poemas •áEl 
Sur t idor  de  Estrellas,,. 

CESAR BRANAS. Guafernalfeco. Reside e n  Guate- 

mala. Poeta  y escritor. Trabaja en el diario •áE1 Imparcial•â. Ha 
publicado los siguientes volumenes: •áSor Candelaria•â, •áFiguras 

en  la Arena•â (poemas). Viento Negro (elegia). 

FERNANDO ALEGRIA. Chileno. Profesor de  la U- 
niversidad d e  California. E s  autor d e  •áIdeas Esteticas d e  la Poe-  

sia Moderna,,, •á Lautaro, joven libertador d e  America,,. 

CLAUDIA LARS. Salvadorena. Actualmente reside 

e n  S a n  Francisco, California. Delicada poetisa centroamericana. 

S u  nombre es bien conocido en America. Autora d e  los siguien- 

tes libros de  pes ia :  •áEstrellas en  el Pozo•â, •áCancion Redonda•â. 

•áLa Casa de  Vidrio•â, *Romances d e  Norte y Sur,,, •áSonetos•â. 

SERAFIN QUITENO. Salvadoteno. Poeta y periodis- 

ta. Su poesia es de  u n  delicado tono lirico. Publico •áCorason 

con S • â .  

SALARRUE. Salvadorefio. Vive en Nueva York. No- 
table pintor y cuentista. Ha hecho varias exposiciones d e  pintuo 
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ra y ha publicado los siguientes libros: • á E l  Senor de  la Burbuia•â 

(novela), • áE l  Cristo Negro•â (leyenda), •áOIYarkandal•â (cuentos y 

leyendas), •áCuentos d e  Barron, •áEso y Mas•â (cuentos). 

JOSE MEJIA VIDES. Salvadoreno. Uno  d e  los pinto- 

res salvadorenos de  mayor personalidad. Hizo estudios en M e -  

xico, encontrandose alli actualmente dedicado a la tecnica del mu- 

ral. Ganador d e  primeros premios en  varias exposiciones. 

JULIA DIAZ. Salvadorena. Vive en Paris. Joven pin- 

tora. Ex-alumna d e  la Escuela •áValer0 Lecha•â.- H a  hecho ex- 

posiciones e n  San  Salvador, Guatemala, San  Francisco-California, 

Canada, Santo Domingo. 

RAUL ELAS REYES. Salvadore~o. Reside e n  Mexi- 
co. E s  ex-alumno de  Valero Lecha. Exposiciones e n  S a n  Sal= 

vador y Guatemala. 

NOE CANJURA. Salvadorcrno. Vive e n  Mexico. S u  

pintura es  d e  marcada tendencia social. Companero de  Julia Diaz 

y\ Raul Elas Reyes. H a  expuesto sus obras e n  San  Salvador y 

Guatemala. 

JOSE ESCALON. Salvadoreiio Medico. Escritor que 
se  dedica, especialmente, a los temas filosoficos. F u e  Director d e  
la revista •áProteo•â. 

PEDRO B O S C H - G I M P E R A .  E S ~ U R O ~ .  Desempena u n  
alto cargo d e  la UNESCO en Paris. Notable Profesor de  His- 
toria. Catedratico d e  Universidades europeas y americanas. Es 
autor d e  interesantes libros d e  investigacion historica. 



REVISTA DE LA 

JORGE LARDE Y LARIN. Salvadoreno. Joven his- 
toriador. Trabaja en el periodismo. E s  miembro de varias so- 
ciedades de Historia. 

HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL. Hondurefio. Reside 
en Tegucigalpa. Abogado. L e  interesan los asuntos sociales. 
Colabora en periodicos y revistas centroamericanos. 
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