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Argentina. Monumentos Histricos v Arqueolgi
cos, por Mario I. Buschiazzo. Mxico. 1959. 174 pp.

y 72 ilustraciones sobre fotografas clel autor

El Director del InMituio de Historia del Arte Ame

ricano y Urbanismo, de la Universidad de Buenos

Aires, agrega con este libro un nuevo volumen a la

interesante y til serie intitulada "Monumentos

Histricos v Arqueolgicos", que viene publicando la

Comisin de Historia del Instituto Panamericano de

Geografa e Historia, con sede en Ciudad de M

xico.

Profundo conocedor de la materia, viajero por las

tierras de arte de Amrica, lo que le autoriza la

justa comparacin, el profesor Buschiazzo encuadra

en cinco captulos bien articulados en su proporcin
v medida, la densa materia del desarrollo artstico de

su patria.

En el I captulo recoge la huella y testimonios

materiales que dejaron los primitivos pobladores, a

partir de la fecha calculada por los nuevos procedi

mientos, de alrededor de 10.000 aos A/C (Junis

Bird lleg por medio del carbono 14 a 8.639 A/D) ,

hasta la llegada de los conquistadoics espaoles.

Dentro de esta cronologa corresponde la secuencia

del Paleoltico Superior, el Mesoltieo, el Neoltico y

el de las primitivas civilizaciones americanas.

Desde el punto de vista esttico, los leslimonios

artsticos recogidos son "oscuros y poco importantes",

pero ilustran las etapas de desarrollo de la activi

dad social de los poblaeloies iniciales. Describe el

profesor Buschiazzo las culturas del Norle, con la

cpresentacin arquitectnica ele los Omaguanos y

sus habitaciones de lecho de "lenta" (bario sobre-

madera de cardn) y los plcalas de las poblaciones

fortificadas para i efugio de los habilanles amenaza

dos. Insiste sobre la importancia de la cultura ele

Diaguita, sobre todo sobre su cermica. Se lelieie a

los pueblos del Chaco, "discretos alfareos y hbiles

cesteros". Completa el panorama primitivo con la

descripcin de las culturas del Ro de la Plata, de la

pampa y de la Patagonia, hitos definidores del avan

ce de esos pueblos recolectores, pescadores y agrco

las.

El II captulo se adentra en el tema principal, la

incorporacin de la Argentina al proteso del llama

do Arte Colonial Americano.

Pueblos agrcolas de zona templada en una poca
econmica basada en la bsqueda de los metales pre

ciosos v de los exticos productos tropicales, el lerri-

lorio argentino, "habitado en gran parle por pue

blos nmades que no pasaron en sus habilidades ma

nuales de la alfarera o de la cestera", v cuya arqui
tectura fue el humilde lancho, la tienda porttil o el

pucai, "mal podra ofrecer incentivo a la imagina
cin cieaelora ele los artistas europeos".

Las ciudades, primeros espacios artsticos frente

a la naturaleza, fueron en el siglo XVI simples forti

nes: Bunios Aires, la futura metrpolis, una empali
zada, Mendoza, Santiago clel Estelo, ele, simples re

sidencias ele adobe en la cuadratura de su regular
v montono sistema urbanstico. Poco agrega el siglo
XVII. En cambio, en el siglo XVIII se puede hablar

ele un arte de relativa importancia en el rea del

extremo sur de Amrica.

La herencia artstica transmitida fue, como es

cribe el autor, "la blandura y sencillez de las for

mas que se obtienen con el adobe o ladrillo, el con

traste primario del muro enjabelgado con la teja,
el uso apropiado de las ricas maderas del litoral.

De tanto en tanto una nota inslita como el cim-

brreo de la Catedral ele Crdoba o la extraordina

ria estructura de madera de la Iglesia de la Compa
a de esa misma ciudad".

Una vez pie-sentadas las coordinadas de la pers

pectiva panormica, el profesor Buschiazzo agrupa

den! io de una clara clasificacin estilstica las reas

artsticas de la Argentina colonial. "Fueron estas co

rrientes las que. llegando por va atlntica, se aden

traron por el Ro de la Piala y sus afluentes, tra-

vendo influencias directas ele Espaa. Portugal v

brasil; la cpie, bajando del Per, ealiz la conipiis-
la del 'Fue umn, iniciando los aportes norteos cpie

giavilaian en una extensa zona ejue abarc desde

Jiijuv hasia Cerdoba; en tercer lugai, la que vinien

do de Chile, pobl la regin de Cuyo adyacente a

la Coidillea andina; y por ltimo, el grupo misio

nero jesuta guaran".

A base de esla divisin (pie permite incorporar
las eonslanles hisiericas del pioceso de la coloniza

cin ele la Aigenlina, el autor entra a estudiar las

regiones cpie destacan las caractersticas citadas. Es-

ludia: I, el litoral y la pampa, en especial Buenos

Aires. II, la zona norle; III, la zona andina, IV, la

zona jesuila guaran.

Los monumentos histricos estn descritos por el

piofesor Buschiazzo en forma sucinta, en un len

guaje a la vez tcnico y literario, a la manera de
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una serie de cortas monografas, que ayuda a inter

pretar el copioso material grfico recogido directa

mente por el autor que subraya artsticamente la

obra.

En la personalidad del autor encontramos la fe

liz combinacin del erudito que domina la materia

en su profundidad, con el expositor didctico que

trata de imprimir en el lector una visin objetiva
de los monumentos descritos. Constituye, por ello,

esta parte medular del libro un gua indispensable

para todos aquellos que deseen conocer en forma

sinttica la evolucin de la arquitectura colonial

argentina.
El III captulo est dedicado al estudio de las

restauraciones de los monumentos histricos, infor

macin que ayuda eficazmente a la difcil tarca de

reconstruir el perfil de poca de los monumentos

deformados a veces por errores estilsticos o tcni

cos.

En la IV parte de la monografa se recopilan los

textos oficiales de los decretos que, a lo largo del

tiempo, se han cursado en la Argentina con el no

ble fin de preservar las reliquias del pasado y man

tener vivas las tradiciones artsticas.

Cierra el volumen una nmina de los "Monu

mentos y lugares histricos"; una bibliografa sobre

el tema y un acucioso ndice.

Dentro de la ndole de esta coleccin destinada

a prestar valiosos servicios a la ctedra, el libro

clel profesor Mario J. Buschiazzo permite a los es

tudiosos, aficionados y turistas, darse cuenta con

rapidez, profundidad y amenidad del sentido est

tico y sociolgico del arte argentino en pocas pa

sadas. Sus ecunimes juicios estn basados en es

trictas bases documentales, sus inferencias reposan

sobre el conocimiento del arte continental, que ha

logrado dominar a travs de una vida dedicada al

estudio intensivo de las bellas artes de su patria y

ele Amrica y al magisterio didctico de estas mis

mas materias.

9

Fernando IIriarle

Ortega y su filosofa, por Manuel Granel!. Revista

de Occidente. Madrid, 1960

Los estudios sobre Orlega parecen crecer parale
lamente a la continua publicacin de sus obras

postumas cinc realiza la llasla de Ociidenle en

combinacin con algunas editoriales sudamericanas.

Los ttulos ya enlicgados1 y los numerosos estudios

U:l Hombre y la Ceule: (ue es Filosofa?; Idea
del Teatro: La Idea de Principio en Leibniz y a

evolucin de la teora deductiva; Meditacin del

Pueblo oven; Una Interpretacin de la Historia

Universal En tonto a. Toynbec; Origen y Eplo
go de la Filosofa.

alusivos que concretan el perfil de una hazaa in-

lelcctual, nos franquean la entrada al amplsimo
contexto de saberes y disciplinas que se articulan

en el pensamiento sistemtico de Ortega desde los

primeros palpitantes atisbos de su obra ms an

tigua.

Entre los ensayos sobre la razn vital que des

piertan ms expectativas se hallan, por razones ob

vias, aquellos que van componiendo los escritores

epue gozaron de cierta intimidad con el filsofo;

primero alumnos, luego amigos y discpulos. Y no

slo se espera de stos una exposicin ms pene

trante y reveladora, sino que, con no menor expec

tativa, algn dato desconocido de su persona viva

que desvanezca, por lo menos en parte, el claros

curo que encubre el acontecer de su vida per

sonal.

La labor del exgeta de Ortega es singularmente

penosa, porque esta obra de cuo original ofrece

al lector alerta un modo de pensar que, a primera

vista, jubila intermediarios. Y esto se debe a que

la teora misma que juega en los escritos orteguia-
nos la teora de la vida humana como realidad

radical, se sostiene sobre un hecho comn al pen

sador y al lector. El hecho de vivir, del que ambos

tienen experiencia concreta. De esta particularidad
inslita proviene que la interpretacin de la teora

en algn sentido tiene que ser certera, justamente
en la perspectiva en que ese sentido representa la

particularidad de cada vida. Esto no supone can

celar por innecesaria toda hermenutica del racio

vitalismo, pero, s, que su ejercicio deber ser ri

guroso para que pueda satisfacer al estudioso me

diano, que est, a tergo, capacitado para canjear

experiencias y dialogar con el filsofo.

En los estudios de Julin Maras, Paulino Gara-

gorri, Manuel Granell, Lan En traigo y Jos Luis

L. Aianguren no se observan referencias sustancia

les a las ocho obras postumas2. El comentario cr

tico de algunas reclamar, sin duda, un nuevo ajus-
le de los conceptos ya elaborados, que se cian con

venientemente a la prolongacin del escorzo his-

trico-filosfico que se cumple en el Leibniz y en

Origen y Epilogo de la Filosofa. La nota domi

nante del pensar orteguiano es, desde su iniciacin,

una como proyeccin continua de la intuicin b

sica. Eslos escritos finales dan a esta proyeccin
una longitud desmesurada. No obstante, en la

obra publicada en vicia se halla todo Ortega, tanto

el ualizado como el enunciador de incontables te-

-

Julin Maras. Ortega, Vocacin y Circunstancia,
T. I. Rev. de Occidente. Madrid. Paulino Garago-
rri. Ortega, una reforma de la Filosofa. Rev. de

Occidente. Madrid. Paulino Garagorri. La Paradoja
del Filsofo. Rev. de Occidente. Madrid. Pedro Lan

Fnlralgo. La Espera y la Esperanza. Re), de Occi

dente. Madrid. Jos Luis L. Aranguren. La tica

le Orlega. Cuadernos Taurus.
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mas implicados que aguardan el desarrollo escolar

de sus discpulos. Alguna vez prometi el filsofo

explicar su latencia bajo el ttulo ele calegoias del

contexto.

Fl i'ector mental de Onega proceda, como es sa

bido, "en sentido de penetracin", complicando si

multneamente realidades diferentes. Este carcter

inundatorio es especfico del pensamiento filosfi

co. Una doctrina en plenitud es un organismo au

tnomo y pantnomo; esto ltimo le peinle irri

gar todas las parcelas de la cultura.

En Ortega el repertorio de supuestos, las impli
caciones histricas inmediatas, abarcan la totalidad

de haceres importantes del hombre. En Origen y

Epilogo de la Filosofa, vendimia tarda de un ex

perto genial, ve lee que "estas implicaciones han de

ser hechas patentes v precisadas si se quiere enten

der un texto porque son su contexto bsico".

Entre los diveisos trabajos cpie (,ianell recoge en

Ortega y su Filosofa destaca la pesquisa de uno

de los contextos ms taciturnos del pensador madri

leo, situado en el centro de la investigacin fsico-

matemtica: la microfsica.

Granell es un colonizador de alto v uelo. Su aven

tura en el ideario de la razn vital nos muestra a

un crtico que tiene las manos libres, a un intelec

tual que no parece tener compromisos previos. Es

to no sucede, desgraciadamente, a Julin Maras,

legtima cabecera del grupo discipular, ni a Lan

Entralgo ni a Aranguren. En efecto, ha bastado

que el Padre Ramrez ironizara un posible orte-

guismo catlico para que los tres intelectuales nom

brados se- vieran obligados a justificar, con rapidez,
su afecto intelectual a C'jrtcga en pblica polmica.
La escaramuza no ca cri de violencia ni mucho

menos de inteie's; los argumentos defensivos y ofen

sivos dejaron entrever un conflicto evidente entre

el dogma catlico y la concepcin antropolgica del

autor de Historia como Sistema.

Si no estamos errados en nuestra suposicin, po

demos esperar de Gianell logeos que no csln

permitidos al orleguismo alliio.

No creemos cpie en el globo intelectual oiteguia-

no haya nada que ordenar; en cambio es evidente

que se precisa descubrir un orden latente que en

cubre la doctrina racio-vitalista. No ofrece sta

una coherencia inmediata al lector, porque la tra

bazn no es epidrmica y qued desde el principio

determinada por la circunstancialidad de la vida

del filsofo. La ligazn se evidenciar, por tanto,

rastreando los secretos de una situacin vital.

L'n estudioso dotado de talento para relacionar y

combinar podra dar cima a una bibliografa com

pletamente nueva, persiguiendo ciertos temas que

aparecen y desaparecen con un ritmo puramente

vital y cronolgico en las pginas de las Obras

Completas. FNta posibilidad de nuevos libros entie-

saeaelos enlie los va exislenles compensa en pale

la decepcin cpie ha producido una noticia de los

compiladoies deslizada enhe las olas explicativas,

que comunica la inexistencia en I re los papeles de

una de las oblas ms anunciadas por Onega: la

Aurora de la Razn Histrica.

Decepcin y reserva. Se trata, sin duda, de un

enigma singularsimo, porque Orlega ca un pen

sador responsable en giaclo simio, porque el "ma

motreto" ya Una un captulo publicado (Ideas y

la cencas), porcpie su contenido general haba sido

objeto de fiecuentes elerencias por parte de Or

tega en diversos trabajos.

Nuestra tesis es que Ortega ha hecho de su

libro un fantasma sumergido, pueslo en marcha

en diferentes lugares, desarrollado por parcialida
des en el recodo oportuno ele su espiral medi

tativa, en sus especulaciones etimolgicas, en su

permanente leit moliv hstoricisla. Qu propona

aquel ttulo aurora I-1 Iniciaciones, principios, aper
turas a nuevas sendas. Conleee ionar un tomo de

medio millar de pginas combinando los textos dis

persos no es larca desmesurada. El conjunto orde

nado adecuadamente rendir una teora funda

mental del ser histrico del hombre.

En Ortega y su Filosofa, Granell ha reunido ar

tculos y estudios circunstanciales. En cada uno

subyace la magna persona del filsofo desapareci
do, a travs de una fina vieta biogrfica que nos

muestra al profesor, o del anlisis a fondo de uno

de los grandes contextos de su pensamiento.

El estudio sobre Orlega y el liasfondo de la mi

crofsica descubre otro de los libios posibles dilui

do en la maraa selvtica de este ideario. La inves

tigacin de Granell constituye una prueba magis-
I ial de ars combinatoria. A primera vista parece

un desatino mentar a Ortega a piopsito de las

teoras sobre la esencia de la malcra. Pero acon-

lecie') epie los fsicos se eiiconlraion inesperadamente
ic llexionando sobre lo cpie hacan y oslo los pro

veci en el seno de una problemtica ejue desde

hace un cuarto de siglo es consustancial al pensa

miento filosfico. El nombre de O lega aparece

con sobra y comodidad en lisias de pensadores

junto a Bcigson, Husseil, Seliclcr, Spcnglcr, Heideg-

ger, Sai tic, Mei lau-Ponly, ele; pero esla sobra y

comodidad desaparecen en una serie integrada por

De Broglie, Heisenberg, Bohr y Gonseth. Sin

embargo, se han enfrentado los fsicos con el pro

blema de la realidad cpie es. fundamenlalmenlc, un

problema filosfico.

Granell incursiona en los escritos fsico-matem

ticos y se topa a Gonseth afirmando que lo que

podemos esperar clel conocimiento es "un acuerdo

esquemtico entre un Real inacabado y un espritu
en devenir".

Acumula testimonios de Heisenberg. De Broglie.
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Bachelard y otros, que le permiten aseverar que

"ya no ser el universo en s el objeto de estudio,

sino su modo de entregarse en las experiencias las

cuales implican perturbaciones que De Broglie ca

lifica de "desconocidas e incontrolables".

Las proposiciones seleccionadas por Granell entre

los fsicos creadores estn, sin duda, implcitas en

la filosofa de la razn vital. Culmina el recuento

con lo expresado por el fsico terico japons Satosi

Watanab, cuya cosignificancia con los postulados
de Ortega es asombrosa. En un trabajo publicado

por este fsico en la Revue de Mthaphisique et

de Mtale, el ao 1951, se halla este prrafo del

ms puro corte raciovitalista: "La existencia de la

materia se hace posible por la existencia del espri

tu, y la existencia de ste por la existencia de

aqulla. Decir que el acto de observacin, siendo

una intervencin recproca del espritu y de la ma

teria, traza un rasgo de unin entre ambos, no es

bastante para expresar su papel. Ms bien habra

que decir: el acto de observacin es un agente ge

nerador que da, de golpe, nacimiento a estas dos

realidades. La observacin, tomada en su sentido

ms general, significa la observacin de la concien

cia; es la vida misma. Es algo que preexiste al su

jeto y al objeto, al espritu y a la materia".

Estamos frente a los reflejos, precedencias y co

incidencias cjue la meditacin de los cientficos ms

eminentes tiene en la obra del maestro de Madrid.

La ciencia coincide con la filosofa en aceptar que

la realidad "se entrega en funcin de la variable

del preguntar".

El ensayo de Granell es de los ms brillantes que

se han escrito sobre un tema orteguiano. Est rea

lizado con toda la destreza cjue impone la peculiar
dificultad del tema. En conclusin, el ensayista

considera que el eontepto de vida de Ortega "pue
de ser accjilado, en rigor, como sorprendente ejem

plo de tomo": yo y circunstancia, corpsculo y on

da, naturaleza e historia.

En el tomo VIII de /.'/ Espectador hay unas pgi

nas, rara vez comentadas, a las que Ortega dio el

ttulo engaoso de Revs de almanaque. All lee

mos lo siguiente:

"Si el fsico hubiese reflexionado ms sobre el

atributo de indivisibilidad que otorgaba al tomo

cuando lo bautiz as habra, desde luego, llegado a

la fsica actual intraatmica. Porque se habra pre

guntado: Qu significa en fsiia, 'indivisibilidad?

En fsica no hay cualidades muertas y puramente

geomtricas, lodo atributo geomtrico plantea a

la fsica un jjroblema dinmico. Lo que hace im

posible la indivisibilidad del tomo no es su tama

o, sino luc zas en l que resisten a la divisin. El

carcter externo de la indivisibilidad postula un

carcter interno dinmico, y, por lauto, una plura

lidad interior. Con razn dice Bertrand Russel que

no es lo sorprendente haber llegado a la fsica ac

tual, sino ms bien no haber llegado a ella antes"3.

Se trata de un texto de 1930 que sorprende a

Granell no slo por su acierto sino por su ubica

cin en lugar tan poco concurrido de la obra.

Aade que este rasgo le parece muy tpico en el

filsofo.

3

Andrs Orrego Matte

El pensamiento histrico, poltico y econmico del

Conde de Campomanes, por Ricardo Krebs Wil-

ckens, del Instituto de Investigaciones Histrico-

Culturales (U. de Ch.) . Edicin de la Comisin

Central de Publicaciones de la Universidad de

Chile, Santiago, 1960

La obra que comentamos, aparecida a fines del

ao pasado, es una contribucin de indudable im

portancia para los estudios de Historia de Espa
a y de Amrica hispana. Poique si bien la figu

ra de Pedro Rodrguez de Campomanes es de sobra

conocida por su destacada actuacin poltica, que

culmina como presidente del Consejo de Castilla

durante el reinado progresista de Carlos III, su

obra literaria no es tan divulgada, quizs, porque

como establece Ricardo Krebs en las conclusiones

del estudio que reseamos, "al examinar su labor

literaria, extraordinariamente abundante, es preci
so admitir que sus escritos carecen, en general, de

belleza formal y de profundidad conceptual. El es-

lilo es pesado, hay frecuentes repeticiones, a menu

do falta una disposicin clara, las ideas desarrolla

das son sencillas y aun simjjles. Como pensador,

Campomanes no se puede comparar con las figuras
ms sobresalientes del siglo NYIII esjiaol, Feijo y

Jovellanos. No obstante estas deficiencias y limita

ciones, el lector actual queda impresionado, al

igual que en su tiempo los contemporneos, por la

inmensa erudicin y la universalidad de los cono

cimientos e intereses de Campomanes. En efecto, su

obra cubri casi todos los campos de la realidad

pasada y presente, desde la cronologa de la poca

visigoda hasta los mtodos de la hilandera, desde

la metafsica aristotlica hasta los medios para com

batir la vagancia v mendicidad. Su cultura univer

sal y sus actividades polifacticas evidencian a Cam

pomanes como un hijo autntico de la poca de la

Ilustracin".

Este aspecto de Campomanes, "hijo autntico de

la Ilustracin", tanto en sus hechos como en sus

ideas exjjresadas a travs de sus escritos, es el que

nos parece magistialmente presentado y subrayado
en la obra de Ricardo Krebs.

zEl Esj)eclador. Madrid, 1943. Pg. 1029.
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Se trata de la "Ilustracin en Espaa", muv

peculiar dentro de lo que se entiende generalmen
te por esta corriente de pensamiento. Como dice

Krebs, "la tendencia ms imprtame cjue consti

tuye el eje en torno del cual giran el pensamiento
v la accin de Canijiomanes es el apasionado deseo

de levantar a FNpaa de su decadencia y condu

cirla a nueva grandeza. Esta obra debe ser realiza

da por la monarqua, la cual debe apoyarse, por

una parte, en sus elementos tradicionales y, por

otra, en las nuevas ideas que han surgido allende

los Pirineos y a las cuales deben Inglaterra v Fran

cia su prosperidad y progieso. Esta combinacin

de monarquismo e ilustracin convirti a Campo-
manes en representante v servidor del despotismo
ilustrado, de cuya accin espei el renacimiento

espaol".
Vemos as que en Campomanes y con l en el

movimiento ilustrado espaol se produce una sin

gular alianza de elementos aparentemente autnti

cos. La monarqua tradicional es la encargada de

llevar adelante las reformas insjjiradas por las

nuevas ideas de coite racionalista v liberal. Asisti

mos as al curioso fenmeno de como en Esjjaa
la tradicin histrica no se dej aventurar por el

huracn de las nuevas ideas.

tenemos, por un lado, a un pensador profun
damente arraigado en la tradicin nacional. Como

dice Krebs, "cierto que dirigi violentos ataques

contra los errores cometidos en otros tiempos y

contra una tradicin anquilosada y estril. Pero no

reneg) de la tradicin nacional, sino que, jor el

contrario, sinti un inmenso orgullo por las glo

rias de Espaa en el pasado. La tradicin jjoscy

para l vida v permanente actualidad y configur

rasgos esenciales de su pensamienio. Su cultura ge

neral y su inmensa erudicin se basaron en gran

parte en los propios autores espaoles de los siglos

precedentes. El elemenlo histrico y tradicional de

termin, en gian parte, sus concepciones pollieas

v jurdicas".

Pero, junto a esto, "... Campomanes comp elidi

claramente ejue la propia nadie ion espaola no

proporcionaba todas las fucizas e ideas ejue se ne

cesitaban para emprender la renovacin de Fs

paa y se esfoiz por abrir al pas a la influencia

extranjera v por establecer contados con el icslo

de Europa".

'Campomanes recibi ante
todo la influencia ele

la cultura eclesistica francesa del siglo XVII y de

las ramificaciones cjue sta tuvo durante el siglo

XVIII en los distintos pases catlicos de Europa

El mtodo histrico-crtico, la reaccin contra el

escolasticismo y ai istotelismo, el inters por la

iglesia primitiva, el Biblismo y la Canonstica, el

goticismo, el cultivo del derecho nacional y de la

lengua verncula, el rigorismo moralista, la ear

(i/,n contra la supersticin y las devociones popu

lares, el nacionalismo legalista, la oposii ion radi

cal al cui ialismo ultramontano y teoeitico, la de

fensa del deieeho divino de los leyes, el antimo-

nasticismo y la critica de la riqueza excesiva del

clero: loe las estas tendencias tienen su fuente prin

cipal en la cultura eclesistica francesa y en el

galicanismo . . .".

"Al lado de estos elementos arraigados en la tra

dicin cultural religiosa se destacan en el pensa

miento de Campomanes un cierto racionalismo y

un marcado utilitarismo, ms propios de la ilus

tracin racionalista del siglo XVIII. Estas tenden

cias determinaron su actitud frente a las ciencias,

la tcnica y el progreso econmico e influyeron en

sus concepciones sociales. Frutos de ellas fueron su

visin secularizada de la historia, su identificacin

de la felicidad con el bienestar, su conviccin de

(pie el gobierno tena la funcin de promover ra

cionalmente el engrandecimiento clel Eslado y con

tribuir a la felicidad de los subditos, su opinin
de que los rdenes sociales deban justificarse por

su funcin socialmente til, su entusiasmo por la

economa- poltica y las ciencias en general, su re

accin contra los gremios y su defensa de la liber

tad de comercio".

"En el pensamiento de Campomanes se combi

nan, pues, distintas tendencias, correspondientes a

diferentes corrientes culturales. Esta complejidad

impide reducir su pensamiento a una frmula es

quemtica, y sera tan falso desconocer los elemen

tos nuevos como calificarlo abstractamente de "ilu

minado" o "racionalista". Lo especifico es justa

mente la combinacin de las distintas tendencias".

Esta complejidad del jjensamiento de Campo-

manes hace ver la gian dificultad que existe jjara

caracterizar la cultura espaola del siglo XVIII".

Ricardo Krebs nos juesenta as en sus lneas ge

nerales, clara y sobriamente, el apasionante pro

blema hisliicii que se dcs]>rcnde de la accin j)0-

ltica y la obra esc rila del Conde de Campomanes:
el de la ie ce pe ion poi un medio lan peculiar ionio

el de Espaa, de las rosmojiolilas ideas de la Ilus

tracin, que vienen ele "allende los Pirineos"

Sin embargo, el amor nos jjrccave contra un en

tusiasmo excesivo en esle sentido cuando adviene:

"

. . . Conviene sealar, sin embargo, cjue entre al

gunos autores exisle la lendencia de ver en la Ilus-

I racin cristiana un fenmeno especficamente es-

paeil, ele limitarla a Ispaa y de contrastarla frente

a la Ilusli ai ic'm racionalista y anlii icligiosa clel

eslo de Europa . . .".

"Al respecto cabe advertir que el complejo fen

meno histrico que han sido designado como "ilus-

Iracin cristiana" se nutri fundamentalmente de

la cultura francesa del siglo XVII. En el siglo

XVIII, el movimiento se extendi por todos los

jiases catlicos, por Alemania. Austria, Polonia,

liaba, Espaa y Portugal. Las ideas bsicas elabo
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radas en Francia se combinaron en cada pas con

la jropia tradicin nacional a la vez cjue, en un

complejo proceso de defensa, reaccin v asimilacin,

se produjo la mezcla con las nuevas tendencias de

la Ilustracin racionalista...".

"El Iluniiiiisnio cristiano en Espaa no consti-

tuv. pues, un lenmeno exclusivo o aislado, sino

cjue form parte de un movimiento general eu

ropeo. Para precisar sus caractersticas, no basta con

afirmar de una manera general que fue "ilustra

do" y "cristiano", sino que se deben sealar los ele

mentos concretos que lo distinguen, determinar su

origen y analizar sus distintos matices".

V termina diciendo Krebs: "Cabe preguntar, fi

nalmente, si Campomanes logr conciliar definiti

vamente los distintos ingredientes que integian su

pensamiento".
"Al respecto, debe sealarse cjue los distintos ele

mentos aparecen juntos, sin chocar, pero sin cjue

estn reconciliados armnicamente. Coexisten eclc

ticamente, pero no constituyen partes integrantes

de una visin general de la realidad. Campomanes

reconoci la validez de los dogmas e hizo [jrofesin
de su fe catlica, a la vez cjue recogi tendencias

esenciales del pensamiento crtico de la Ilustracin.

No se percibe entre estos elementos ninguna oposi

cin manifiesta. Campomanes no aplica el anlisis

racionalista al fenmeno religioso, ni utiliza argu

mentos eligiosos para refutar las pretensiones de

la ciencia. Pero tampoco se nota el esfuerzo jjoi re

conciliar efectivamente el mbito de la razn con el

de la fe".

"Al usar el concepto "cristianismo ilustrado" pa

ra caracterizar el pensamiento de Campomanes, de

be tenerse presente, pues, que con ello se designa

la simple combinacin eclctica de distintos ele

mentos. No se trata de una racionaliza! ien de la

religin ni de una cristianizacin de las tendencias

iluministas. Es una yuxtaposicin, pero no una

verdadera sntesis."

Vemos as subrayado cjue Campomanes no fue

un pensador consecuente, cjue llevara "el carcter

problemtico cpie revestan las relaciones entre la

tradicin religiosa y la nueva cultura filosfica cien

tfica" hasta sus ltimas consecuencias. Como dice

Krebs: "... en el caso de Campomanes puede se

alarse como caracterstica esencial un simple ce lee

ticismo v la falla de una conciencia de la pioble-
mtica".

"... No cabe duda ejue esle ce lc lie ismo fue lias

lanle fecundo y cjue juodujo elee los histricos 111-

|)ortaiiles".
Seala el autor clel estudio que comentamos (jue:

"Sin embargo, no se deben desconocer las limita

ciones de la simple combinacin eclctica de ten

dencias distintas > aun contradictorias".

"El factor religioso aparece en el pensamiento
de Campomanes. a menudo, como fuerza meramente

tradicional y sentimental y, a veces, aun como sim

ple ideologa, de modo que no inspira la accin

social v econmica. Las nuevas ideas, a su vez,

calecen de base filosfica genera], revisten una

cieila pobreza terica y se mantienen en la super-

licie. El eclecticismo hace que ninguna de las ten

dencias se cumpla en su integridad".

Y finalmente, el jjrofesor Krebs sienta conclusio

nes histricas importantes al decir:
"

. . .En el su-

puesio de cjue el pensamiento de Campomanes sea

bastante caracterstico para la Ilustracin esjjaola
en general este eclecticismo explicara, por lo me

nos en parte, por qu no se produjo en Espaa una

renovacin eligiosa tan profunda y fecunda como

la que se jjrejrar en Francia o Alemania, ya .en

los fines clel siglo XVIII, y, por qu tampoco la

Ilustracin se haya realizado en Esjjaa con la mis

ma intensidad como en algunos otros jjases eu-

iojjcos".
"Los escritos de Campomanes no proporcionan

argumentos para repetir la opinin que antes se

sola tener clel siglo XVIII espaol, o sea que en el

siglo XVIII se hubiesen producido la ruptura y la

pugna abierta entre la tradicin cristiana y la mo

derna cultuia racional. Campomanes no se identi

fic con una o otra tendencia, sino que recibi la

influencia de ambas. La combinacin de estos ele

mentos puede ser designada como "ilustracin cris

tiana". Sin embargo, al usar este correepto, debe

tenerse prsenle que con l no se designa una sn

tesis aimnica, sino una simple yuxtaposicin eclc

tica ele la antigua cultura eclesistica v teolgica v

la nueva civilizacin racionalista secularizada".

Situado el asunto de esta manera general, Ricar

do Krebs nos conduce a travs de 279 pginas por

la profusa obra clel poltico espaol que comenta

mos. Ha ordenado todo lo que se deduce de sus

estrilos a travs de algunas nociones o pensamien
tos bsicos, a saber:

El pensamiento histrico, distinguiendo entre la

hisloria erudita y la historia como instrumento po

ltico.

El pensamiento poltico, con un acpite sobre el

Estado y otro sobre Estado e Iglesia.
El jjensamiento econmico, que al decir de Krebs

es el aspecto ms original de la obra de Campo-
manes, siendo analizado exhaustivamente a travs

de 10(1 pginas

(lcela as ordenado el jjensamiento de Campo-
manes, muv difcil de coger a travs de su propia
obra, por los factores que ya sealamos al comen

zar esla resea, de una manera magistral, como ya

dijimos antes. Y usamos esta expresin sin hipr
bole de manera objetiva. Porque lo que ms destaca

en la obra de Ricardo Krebs son sus condiciones

de maestro. No en vano regenta la ctedra de His

toria Moderna v Contempornea en las Universi

dades de Chile y Catlica.
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Junio a una exjjresin literaria limpia v fluida

tenemos claridad de exposicin, objeliv idael, buena

ordenacin de las malcrias, una continua ubicacin

de los asomos dentro de la problemtica histrica

general. Estas son ca aclerslicas cjue destacan en

la obra que comentamos y cjue es la primera de en-

vcrgaduia cientfica de este autor. Estos rasgos ha

cen de ella una obra que se lee con agrado v gran

provecho.
A travs de los diversos aspectos del pensamien

to de Campomanes que sealbamos antes, Krebs

nos muestra cmo el espritu clel poltico espaol,
en tensin eclctica entre jiosiciones encontradas,

va allanando los obstculos tericos v prcticos jia

ra su accin. Y podemos asegurar que la empresa

resulta apasionante e incitadora. \a que el dilema

de Campomanes mucho tiene que ver con nuestros

tiempos, en que ya sea como polticos o como inte

lectuales debemos saber distinguir v cautelar con

finura, como creemos que supo hacerlo Campoma
nes. lo tradicional v propio, de lo importado v

forneo.

4

Ct ai dio Cosa

Anales Chilenos de Historia de la Medicina (1959 v

Primer Semestre de 1001). Editorial Educacin jara

la Salud. Santiago)

Leemos a la vista los dos primeros nmeros de

esta nueva publicacin, nica en Chile sobre la

materia, rpie impresiona aun antes de hojearla

por la sobria elegancia de su presentacin, bajo

el tlulo, en [restantes caracteres ele tipo renacen

tista, ocupa toda la portada el busto de Hijjera-

tcs; v nada ms. cjue pudiera recargar -y por

tanto, desunir su serena belleza.

F.l contenido promete pareja pulcritud. A casi 100

pginas monta el primer nmero, que eumjiila los

dos tomos de 19,9: v a cerca de L')0, el segundo

(primer semestie de: 1000) . I ijiog afa, ilustraciones

c implosin excelentes, son sus caracteres organo

lpticos. En cuanto a su jec so especfico, los eclilo-

res han procedido tambin con criterio depurado.

Honra a la cultura del pas, en particular a la

mdica, ejue nombres prestigiosos como lemeos ha

van extendido sus esludios, con igual eficacia y se

riedad, al desarrollo del pensamiento mdico chile

no en el pasado: ellos, a quienes tanto debe en el

presente. Como en todas partes, la Historia de la

Medicina es predileccin selecta: recurdese, poi

ejemplo, a Oslcr, Cushing, Putli, Fulton y White.

En el primer nmeio, Emiliano Armijo bae -

teiilogo chileno a quien la M' encarg la organi

zacin de la planta de penicilina de Pakistn-

escribe sobre La contribucin de I-leming a la Mi

t biologa. La ei lidie ie'iu, animada ele perspicacia
cicnlia, conviene a esle ensayo en \n\ programa

paia lumias investigaciones exjierinicntales, pues

plantea los problemas jjcndienle.s y anticipa sus

posibles soluciones. Ignacio Gonzlez Ginouvs ele-

(ano cjue fue de la Facultad de Medicina de la Uni

versidad de Concejjcin. miembro acadmico de la

de Chile y eximio cirujano se vale de dos viejas

lologialas (una leccin operatoria clel profesor
barros Borgoo en 1901, v otra en 1902), para eo

mentar lo que era Un pabelln quirrgico del 900,

lo cjue fue un les v lo cjue ha sido despus. 17 l

minas ilustran esle trabajo, y ele ellas se colige la

evolucin del quhfano a travs de las pocas.
Olio cirujano, Adolfo Reccius, igualmente conoci

do por sus libros acerca de la Historia de la Ci

ruga abdominal v de la torcica en Chile, narra

su experiencia su aventura - con el primer caso

de ajie nelie ectoma publicado en el jjas (Olof Pa

go, 1894). A Reccius le loee'e en suerte, muchos

aos despus, reoperar al mismo enfermo por otra

afeccin abdominal; y apiovcch la oportunidad

para explorar la regin apendicular, en la que,

efectivamenle, faltaba el apndice, que Page haba

extirpado. Gregorio Lira, clnico notable, empren

de la arriesgada tarea de instalar a El Padre Feijoo
en el pensamiento mdico de Espaa; tanto ms

arriesgada, cuanto que Maran dedic un libro a

igual propsito. Pero Lia, en pginas nietas, ha

triunfado; pues silva - no cabe duda es la ver

sin cjue da de la obra revolucionaria clel monje
crtico. Joaqun Daz Gonzlez, ex embajador de

Venezuela en Chile, comenta El Papiro quirrgico
de Echeiu Smith, vetustsima instancia de la Medi

cina eicnllica (su antigedad puede calcularse en

">.000 aos), segn la cual los pacientes eran estu

diados y 1 1 alados de acuerdo a una concepcin
naluralisla y a un plan lacional, cpie contiene el

esquema ele la semiologa quirrgica de nuestros

das. Hay, adems, en el Papio de Smith una

claia alusien a la simultaneidad de los latidos car-

di,nos v clel pulso ai le ial, de suelte cpie constituye

el primer jaln en la historia ele la circulacin ele

la sangre. Enrique Laval, e4 ms ilustre ele los his

toriadores chilenos ele la medicina, antao v ogao,

lala de los Mdicas de tirillas, corsarios y con-

I alicindlstas en Chile, lesele las coi re-ras de Drakc,

Winlei. Cneles, [,'Heimhc, Shaip. Rogis V llover

el mdico y censaiio. autor de los celebrrimos

polvos eonlra la diariea, quien pea sonahne ule es-

iale') de Juan Fernndez a Scllriik (Robinson Oiu-

soe) , hasla la elesgiac iaela cx]>cdie ion de bun

ker, en las jrosli imeras de la Colonia, v otras ms,

en los alboies de la Repblica, vienen relatadas en

forma que despierta un inicies lan acuador como

el de las novelas ele aventuras. Y no es eslo se'ilo:

Laval recluir varios errles hislrieos. consagra

dos a fuer de repelidos, sobre' aquellas incursiones,
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Por nuestra parte, hemos tratado de seguir su

ejemjjlo. La necesidad de restablecer la verdad nos

incit a estudiar la personalidad y la obra de un

mdico chileno absolutamente desconocido, Ramn

Arava Echeverra, creador de la electroanestesia en

1882. Como problema prctico, el asunto es de re

ciente actualidad. Los autores extranjeros atribu

yen su paternidad al fisilogo francs Esteban Lc-

duc; pero he aqu que sus investigaciones son pos

teriores a las de Araya en veinte aos. Hasta el

nombre de electroanestesia le pertenece. Creemos

haber demostrado en nuestra publicacin, con prue
bas documentales, y aun experimentales pues re

produjimos la electroanestesia en el gato con el

instrumento original de Araya ,
la justicia de su

reivindicacin. En torno del tema que es tema

chileno desarrollamos algunas variaciones, a sa

ber: la historia de la electricidad mdica, particu
larmente en cuanto terajjutica psiquitrica; y co

mo contrapunto, la psicoterapia, la hipnosis, el

parto sin dolor, la anestesia por gases, la cremole-

rapia y la hibernacin. Tambin dedicamos un ca

ptulo a la "resurreccin" quiri'irgica, porque la

electricidad es el nico procedimiento eficaz para

combatir la fibrilacin ventricular.

En la Seccin Documentos Nacionales, se trans

cribe la Alocucin pronunciada por Guillermo Blest

en la inauguracin de los cursos de Medicina del

Instituto Nacional, en 1833. Esta pieza, magistral

por la hondura y por la sencillez, destaca los valo

res morales a los que siempre ha rendido culto la

profesin mdica chilena.

Dos discursos de Po xn, uno sobre La Medicina

en la Historia (pronunciado en el xiv Congreso
Internacional de Historia de la Medicina, en 1951)

y otro, sobre Problemas ticos de la Medicina (el
mismo ao, en la Asamblea de la Asociacin Mdi

ca Mundial) , enriquecen la seccin Documentos

Internacionales. Van precedidos por una lista de

todos los escritos de Eugenio Pacelli alingentes a la

Medicina. Huelga insistir en su importancia.

Simptica y refrescante es la evocacin de los

que en Chile han dictado cursos o cursillos

de Historia de la Medicina: Cristbal Martin, ya

fallecido, cjue ense en Concepcin; Juan Marn,

hoy funcionario de la nu en los Estados Unidos;

Armando Roa, actual catedrtico de Psiquiatra en

la Universidad de Chile, pero que lo fue de Histo

ria de la Medicina en la Catlica, y Beinardino Pi

nera, mdico, y ahora obispo de Temuco. Mencin

aparte merece Jorge Federico Nicolai, procer ele la

electrocardiografa y de la libertad del pensamien
to, quien pasa en Chile su gloriosa senectud. No

se incluye a Castiglione, ni a Lan Entralgo, y s

slo a los de casa; a todos, tampoco. Aquellas

golondrinas no hicieron verano. Se echa de menos

la asignatura. Est creada la ctedra, pero no ha

sido provista. Y es tanto ms extraa esta renuen

cia, cuanto que la Facultad ni siquiera necesita

llamar a concurso fiara proveerla, pues tiene en su

propio seno a la jiersona idnea. Es de cajn: que

la proclame. Quin, como Enrique Laval, ha

consagrado cuarenta aos de su vida a la Historia

de la Medicina patria? All estn sus obras; y no slo

sus libros: a l tambin se debe la creacin de la

Sociedad Chilena de Historia de la Medicina y la

organizacin del Centro de Investigaciones de la

Universidad de Chile, cuya direccin sirve ad ho

nores. Opimo fruto de su estmulo y del inters

que suscita en los dems, son los Anales.

El editorial del nmero correspondiente al pri
mer semestre de 1960 abunda sobre la materia:

comienza por manifestar que si la "omisin de la

enseanza de la Historia de la Medicina se justifi
caba cuando todava nuestro medio no haba ad

quirido madurez cultural, hoy es falta que se ha

ce sentir. Hablamos de humanizar la Medicina y de

que los mdicos deben ser humanistas al par que

cientficos. La historia es el principal vehculo de

la cultura humana; sin conocimiento de la histo

ria no puede haber verdadera cultura". Reconoce

el editorialista que al crear el Centro de Investiga
ciones de Historia de la Medicina, la Universidad

de Chile ha dado el primer paso importante en fa

vor de su estudio. En justicia, la iniciativa pertene

ce al Redor, Juan Gmez Millas, quien ante una

solicitud del directorio de la Sociedad de FIstoria

de la Medicina para financiar sus publicaciones

expres a sus personeros el deseo de crear un

Centro de Investigaciones bajo su patrocinio. Y el

Centro se cre. Cuenta con personal esjjecializado,
con biblioteca y microfilmoteca, v con material pa

ra demostraciones; amn del Museo, formado por

Laval, y del jardn de plantas medicinales chile

nas, que l, personalmente, cultiva. El Centro se

incorpor a la Facultad en 1959.

El sumario del segundo nmero de los Anales no

desmerece clel primero. Espldora Luque, en una

sntesis tal vez algo apurada jjara la obra ingente
de Gregorio Maran, tributa homenaje a su me

moria. Una investigacin antropolgica, empren

dida en la regin de Puerto Saavedra, y motivada

por 'la noticia de un supuesto sacrificio humano

consumado en el reducto indgena de Collileufu,

a raz del cataclismo de 1960, da pie a Ingeborg

Lindberg y sus colaboradores para estudiar Algu
nos aspectos de la vida material y espiritual de los

araucanos del Lago Budi. Hay en este trabajo da

los inditos de sumo inters, como la tcnica de

embalsamamiento de los cadveres v los relaciona

dos con los sacrificios humanos v la participacin
de la machi. El curioso Proceso de los brujos de

Chiloc. incoado en 1880, complementa las indaga

ciones de Ingeborg Lindberg; aqul v stas arrojan
luces sobre las creencias de nuestros aborgenes an-

les y despus de la transculturacin europea. La
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semblanza de Manuel Barros Borgoo quien mu

ri siendo Rector de la Universidad, hecha por
uno de sus descendientes, Carlos Orrego Barros,

es de una veracidad que, probablemente, acarrear

disgustos a su autor. Alfonso Asenjo, pionero de la

Neurociruga, exhibe su versatilidad: con soltura

se pasea por la Historia de Mxico al tratar de

Hernn Cortes y el Hospital de Jess.
El material acumulado para conmemorar el ses-

quicentenario de la Independencia es tan copioso,

que ha sido necesario desglosarle una parte y anti

ciparla en este nmero de los Anales. El volumen

especial (segundo semestre de 1960) se halla en

prensa, y claremos oportuna cuenta de l. Sin re

ferirnos a las secciones bibliogrfica y noticiosa,

el tomo del primer semestre del 60 compila, ade

ms de los trabajos va reseados, los panoramas de

la evolucin histrica de la Embriologa, de la

Medicina Legal y de la Obstetricia en el pas; los

dos primeros, a cargo de los catedrticos respecti
vos: Eugenio Lira y Jaime Vidal Oltra; el ltimo,

a cargo de Enrique Laval: abarca desde la aten

cin del parte entre los aborgenes (atcamenos,

araucanos, alacalufes, onas v yamanas) , v se de

tiene en la Historia de la Maternidad del Hospi
tal del Salvador, hasta agotarla. En el prrafo final,

su autor invita a otros, "con un conocimiento ms

exacto", a completar la Historia de la Obstetricia

en Chile. Ojal se cumplan sus deseos; no por lo

que a este solo captulo se refiere, sino para que

el ejemplo del maestro fructifique en sus discpu
los. El maestro es un creador ms all de s. Se

da la rara circunstancia en este caso, de que siendo

la Historia de la Medicina una disciplina nueva

entre nosotros, los discpulos se hayan rcclutado

entre gente formada. Es, ciertamente, una discipli

na de la madurez; jiero, para avanzar, exige con

tingentes de refresco. A propsito, en este mismo

volumen se lee la leccin inaugural, dictada hace

cerca de 30 aos por Juan Marn; se lee con agra

do, por su calidad; y con nostalgia, por el malogro

de la idea, entonces patrocinada por Lucas Sierra,

el maestro: implantar la enseanza ele la Historia

de la Medicina en nuestra Escuela. Era viable la

idea. Slo le falt clima propicio. Clima propicio
es madurez, madurez cultural. Hoy, sigue viva, y,

a juzgar por los Anales, el clima se ha creado ya.

Vivir. As sea

5

Juan Villegas M.

El Unamuno contemplativo, por Carlos Blanco

Aguinaga. rcr, El Colegio de Mxico. Mxico, 1959,

298 pgs.

La bibliografa acerca de don Miguel de Una

muno se hace ms extensa cada ao. A los estudios

va famosos de Snchez Barbudo, Julin Maras,

Serrano Poncela, Carlos Clavel a, David Garca

Barra, Franeois Meyer, etc., es preciso agregar el

sugeridor libro de Blanco Aguinaga. Los crticos

han incidido priinoidialmcntc en una dimensin

de su personalidad, en el Unamuno luchador, sus

tentador de contrarios, original, incitador, preocu

pado por la temporalidad y la "situacin lmite"

de la muerte. En otras palabras, el Unamuno ag

nico. El seor Blanco Aguinaga intenta demostrar

la existencia de otro Unamuno, tan imprtame y

significativo como el anterior.

"Ni esta agona, interpretada bien o malinten

cionada, ni el estilo de cjue tanto se ha hablado,

agotan la compleja personalidad y la compleja
obra de Unamuno. Quedarse slo en la agona de

Unamuno, por ms real que sea o por mucha im

portancia que tenga en la historia del pensamien
to moderno, es hacer caso omiso de algunas de sus

obras ms personales y que l ms quera; es que

darse jiara siempre en la leyenda" (pg. 30) .

El postulado inicial es que la personalidad del

autor de El sentimiento trgico de la vida est for

mada jjor dos facetas alternantes y contrarias, lina

es la citada con anterioridad; la otra, la que el

autor denomina "actitud contemplativa", y que ca

racteriza como el predominio de voluntad de paz,

de esencia, de eternidad, de intrahistoria e incons

ciencia. El Unamuno contemplativo representa la

tendencia a cobijarse en todo aquello que no es

Historia. Blanco Aguinaga sustenta que este Una

muno est prsenle en su produccin literaria des

de sus creaciones juveniles hasta los ltimos aos

en Salamanca!

Para demostrar lo vellido de su aserto dedica el

captulo n (pgs. 31-96) , a una sntesis de lo que

desarrollar posteriormente. En l, expone sus

postulados y analiza En torno al casticismo, Paz

en la guerra y Nicodemo el fariseo. Finaliza el ca

ptulo con un breve examen de la frecuencia del

tema propuesto en la produccin unamuniana des

pus de 1900.

El libro en su segunda parte se estructura de

modo diferente. No se analizan las obras en forma

sucesiva sino que ellas se consideran en funcin de

ciertos temas y motivos. Si en la primera parte he

mos de encomiar la fineza e intuicin para captar

y explicitar importantes aspectos de Paz en la gue

rra y En lomo al casticismo, en la segunda, es

preciso puntualizar el profundo conocimiento que

el autor tiene de don Miguel de Unamuno, la pro

fusin de sus lecturas y el acierto al ordenar sus

ideas de acuerdo a ciertos smbolos muy bien ele

gidos.

La tendencia del Unamuno contemplativo se ex

presa a travs de la idea de la niez, el refugio en

la familia, la madre, el "sueo de dormir", las

"canciones de cuna", la naturaleza, el mar, el agua,
la luz difusa, ele.



200 Anales de la Universidad de Chile

Nos parece que los smbolos y motivos1 comen

tados por el seor Blanco Aguinaga linealmente,

uno despus de otro, pueden constituir dos grupos

vertebrados en sendas ideas centrales. El primero se

regira por la idea de la niez (que el mismo autor

califica como "el punto de partida") . La niez de

Unamuno conslituye "un manantial de vivencias

no agnicas en el que, a lo largo de toda su vida,

abreva su espritu contemplativo" (pg. 105) .

La serie de "smbolos" estudiados en los captu
los in . iv v v imjjlican slo variaciones de la idea

central mentada: Cuando don Miguel habla de su

esposa la concibe como madre protectora que con

suela al hombre-nio: el hogar rejjresenta a la vez

a la vida familiar infantil; la madre es "fundamen

talmente, su regazo, el refugio primero y ltimo

en que el hombre se entrega al buen sueo de dor

mir" (pg. 134) . Lo mismo sucede con la "entrega

al sueo de dormir" y las "canciones de cuna". No

son la niez misma, jjero s smbolos de ella.

La segunda idea totalizadora es la de la Natu

raleza, concebida desde su ser contemplativo, como

soledad, silencio, inmutabilidad. Constituye la vr

tebra de los temas tratados en los captulos vi, vn

v vm: "Soledad y silencio de la naturaleza"; "La

naturaleza inmoble: la eternidad revelada en el pai

saje"; "La naturaleza, refugio de paz y de descan

so"; "El silencio de la naturaleza, presencia de

Dios"; "La naturaleza, regazo para perder la con

ciencia"; "El mar"; "La lluvia y la nieve"; "Los

atardeceres y el alba"; "El otoo"; "La noche es

trellada y la luz de la luna".

Este largo estudio acerca de "motivos" de la na

turaleza en la obra unamunesca, valiossimo para

demostrar la tesis de Carlos Blanco, nos muestra

un aspecto poco comentado de la narracin una-

muniana. Los crticos, preocupados de la novela

existencial de nuestro autor, han afirmado como

premisa irrecusable la inexistencia de la naturale

za en sus novelas. Tesis, sin duda, vlida para Nie-

l)la, Abel Snchez, Amor y Pedagoga o La Ta

Fula. Blanco Aguinaga nos revela la continua in

mersin en el paisaje de los peisonajcs de Paz en

la guerra o del propio Unamuno ensayista.

Nos parece de gran inters el vnculo que esta

blece entre el Unamuno que l estudia y el famoso

vocablo acuado por el propio Unamuno: la in-

Irahislona. Los relaciona en diversos momentos.

Desarrolla con ms detalle y latitud el enlace cu

"La revelacin de la Naturaleza aplicada a la His

toria. Sobre- el significado ms exlenso clel concep

to de inlralstoria" (pgs. 182-220) .

'Aunque el autor usa el vocablo "smbolos" para
elonominar las situaciones descritas, creemos que en

algunos casos se trata d "motivos" y aun de "leit

motiv" en el sentido que estas expresiones cenen

en YV. Kayser (Anlisis e interpretacin de la obra

literaria).

De este modo el autor demuestra su tesis dual:

que exislc el Unamuno contemplativo y que esta

tendencia se expresa en todo el curso de su vida

literaria.

Aunque se estudia slo una de las tendencias

fundamentales del Rector de la Universidad de Sa

lamanca, se insiste en cjue ella no es la nica: "El

Unamuno contemplativo que aqu hemos estudia

do, no suplanta, pues, a este agonista...; no lo

viene a sustituir, sino que esperamos, lo completa

para su mayor complejidad" (pg. 288) . Agrega:

"Quiz sea ms importante para la Historia del

pensamiento moderno el agonista, pero los dos eran

igualmente importantes para l cuando lograba

contemplarse dividido en dos" (pg. 288) .

6

GUAIir.RIO Looser

Las plantas cultivadas en la Repblica Argentina,

por numerosos autores. 29 fascculos publicados
Buenos Aiics, 1950-19)9; contina

Fl Instituto de Botnica del Ministerio de Agri

cultura y Ganadera argentino inici en 1950 esta

obra importantsima, que deber comjjrender en

total 10 volmenes. Se trata de una gran empresa y

la direccin de la obra, con muv buen acuerdo,

publica en fascculos independientes cada familia

de plantas a medida que se terminan. Sern en

total 185 fascculos, de los cuales ya han aparecido
29 que equivalen a un volumen muy grueso o,

ms bien, a dos. Falla todava mucho para comple
tar la obra; pero aun as presta ya enormes servi

cios, no slo jjara la Argentina, sino tambin para

nosotros en Chile, jjucs una gran parte de las es

pecies tratadas se cultivan tambin aqu. Creemos,

por tanto, muv necesario llamar la atencin de

nuestros botnicos, agrnomos, horticultores, etc.,

acerca de esta empresa, jjues no hav nada que se

le asemeje y tenemos que recurrir a obras europeas

v norteamericanas, muchas excelentes, pero que

no corresponden a nuestras condiciones.

En una obra hecha por muchos autores diferen

tes, es indispensable que hava mtodo v un plan
clel inicio, paia evitar desequilibrios c incongruen

cias. Eslos requisitos se cumplen muv bien en Las

tilintas cultivadas en la Repblica Argentina. Cada

fascculo conesponde a una familia, o en casos

excepcionales, de familias vastas, a una subfamilia,

como las rosceas-spirodeas. Adems de noticias de

oiden prctico, como cultivo, multiplicacin, valor

econmico, vienen buenas descripciones de las fa

milias, gneros, especies con claves, sinonimias, bi

bliografa, ele. y, Ic^jjuc es de destacar, muy bue

nos dibujos originales de casi todas las esjiecies.
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Fas familias que va han sido publicadas son las si

guientes, enumeradas segn el orden de su publi
cacin: fagceas, ebenceas, commelinceas, flacur-

tieeas, loganiaceas, taxodiceas. tiliceas, ramn

ceas, juglandecas, araliceas. aporinceas, lardiza-

balceas. v alcrianccas. calicantceas. rosccas-spi-
rodeas. plumbaginceas. tropeolceas, ccfalotax-

ceas. esierculiceas. celastrceas. araucariccas, pu
nicceas, pitosporceas. hamamelidceas. caricceas,

dipsacceas, bignoniceas, papaverceas y acerceas.

Los autores son los botnicos Dimitri, Milano, Mar-

zocca. Molinari, Rial Albciti. Mailhi, Barrelt \

1 abrs.

Slo es de desear ejue el Instituto ele Botnica

del Ministerio de Agricultura y Ganadera de la

Argentina pueda ajiresurar y dar trmino cuanto

antes a esta obra tan til.

7

Consi v.MiM) Jaime boi'Ke.Anr

Conversacin con el novelista espaol
Sebastin Juan Arb

En la actual novelstica esjjaola, destaca con

fulgar propio el cataln Sebastin Juan Arb. "Fra

tase escribe Federico Sinz de Robles en La No

vela Espaola en el siglo XX de uno de los me

jores narradores espaoles de hoy, de los de for

macin ms entera, de los cjue atesoran grandes

dotes de penetracin psicolgica, de los cpie oseen

intuicin clara y certera de lo ejue debe ser la no

vela" (p. 200 v sigs.) .

Nacido en 1902. Sebastin Juan Aib comienza

su actividad literaria en 1931, ao en cjue se publi
c su primera novela. Inicia, as, un largo y varia

do camino que an no termina y que. es lo ms in

teresante, todava nos sorprende con neoelos ines

pelados, arielos [irofundos v novedades valiosas. Se

trata de un escritor de hoy. que vibra con las an

gustias v los problemas de la hora prsenle. Deja

atrs su generacin pertenece a la de 192.'! y

se identifica, en una perfecta comunidad ele desti

no, con Cela, De-libes, (.oylisolo y los dems nove

listas del momento actual.

Premio Nadal 1918 por su novela Sobie las pie

dras grises, Arb tiene el mrito de ser uno de los

primeros en cultivar el estilo fremendisla en la li

teratura espaola actual. Cuando Camilo Jos Cela

public) en 1941 La familia de Pascual Duartc y

sorprendi con su tremendismo, ya haban trans

currido siete aos de la aparicin de Fierras

del. F.bro, trgica novela de Arb, preludio de las

violencias y brutalidades que Cela nos muestra.

Sebastin Juan Arb, empero4 no se detiene slo

en la exhibicin de las violencias y maldades hu

manas. Sube |kii ellas v se apiada |>i eilunelanienle

por la villa desgraciada cpie debe ai a asi ra el liom

le sobie s. Sufre ante el ufen lunio v el deslino

aciagos y, desespe radamenlc, busca la luz, la sal

vacin, el amor, la conformidad. Este calor huma

no de Arb es algo muy jiropio v sirve jjara dilc

rendarlo profundamente de los dems novelistas

esjjaoles de hoy. Su jjosicicn ante la Ciieira Civil

de 1930 es singularmente honda: sufre por Espaa
v jor los espaoles; para l. lodos son hermanos

epic |>ugnan por dcsii uiisc. No ser el derrotado

e-I partido tal o el bando cual: la derrotada ser

Espaa, aniquilada jior la fratricida lucha. Qu
diferente es la actitud del pcisonajc de Zunzunc-

gui (FA hijo hecho a contrata), fra, utilitaria, jjar-

tidisla, comparada con la ele Juan bausa, el jiciso-

naje de Sobre las echas grises. Sufriendo por to

dos, socorriendo a monrquicos y rc|>ublicanos, la

men I anclo la ceguera colectiva.

Escribe Ignacio Agusli en el prlogo a /.ei luz

escondida: "Sebastin Juan Arb> lia hecho con los

peisonajes de sus novelas gentes de jjoco bulto y

mucha profundidad, en la que se hunden, ocultan

v abrigan las dimensiones todas clel alma. Los

hombies son como minsculas entraas del Uni

verso. Por esto nos referimos a sus libros con des

tacada preferencia jjor esta ambicin de un nove

lista, tan rara en nuestra literatura contempor
nea, de hurgar, de jjerclcrse en el vi tigo ele las

profundidades, de tender el nervio con la mano

abierta, a todas las dimensiones, jiara ariodillarse

despus anlc ellas, malherido ele ternuras y ele

misterio".

En 1958 comenc a trabajar en mi Memoria so

Ine Sebastin Juan Aib. A comienzos ele 1959 tu

ve la oportunidad de viajar por Euiopa V, tambin,

de poder conocer al ie le ido novelista cataln. Des

pus ele una l.nga bsqueda, logi dar con su cli-

icecie'in v, aunque no lo encontr en su casa, pu

de hablar con l lelefe'inie ame ule. Me explic que

ion toda seguridad seia neis fcil hallailo en el

Oro del Rhin, caf de la Pla/a de Catalua, lugai

ele lertulia v de liabajo ele l v ele varios ese ril

les. Al da siguienle. efee 1 iv ame ule. pude cncon-

liarlo. De eslalma mediana, losho anguloso v ce

jas espesas, Sebastin Juan Aib es le cjue peulia-
iikk llamar el cataln t|>iee>. Rnsiio como tallado

en pieelra v eijos negrsimos v vivaces; conliMura

iceia. geslos v golosos, (pie explican el vigor v

fuerza de sus novelas. Con voz muv ronca, aUnij

casi, me inlenoga sobie el jjorque de mi aficin

por sus novelas; sonre complacido c inquieie sobre

Chile. Mas no se suelta a la confidencia: como

buen cataln, se contiene siempre, como si des

confala de algo. Puntualiza anles
que vo se lo

pida que por el momento no puede facilitarme

alguna ele sus oblas cpie no he conseguido leca:

pero lo har ms adelante. No hav apuro. Por
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ahora, no podr seguir conversando conmigo, pero
me cita raa la tarde, a otro cal, el Saln Rosa.

En el nuevo caf, mientras a nuestro alrededor

chalaban exjiresivos parroquianos catalanes, pude
recin entrar en materia. Previamente, me entreg
tres hojas escritas a mquina en las que se refiere su

vida y establece el orden cronolgico de sus obras.

Ante este jrie forzado, la entrevista tom un rum

bo diferente al planeado:

Qu escritores han influido en Ud., seor Arb?

Cuando joven, trabajaba en una Casa francesa.

Pude leer, as, autores como Balzac, Voltaire, los

trgicos. Ms tarde, aprend italiano para leer al

Dante y a Leopardi en sus lenguas. Tambin des

de muy joven he ledo a los trgicos griegos, entre

los que me impresiona Eurpides, por su humani

dad. La literatura uisa ha influido en m, en el

asunto de la tierra: Dosloiewskv, Tolstoy. Blasco

Ibez, con sus arrozales, influy en Tierras clel

Ebro. Tambin influye la literatura catalana:

Oller, Vctor Ctala. Los clsicos espaoles, Cer

vantes, la Picaresca. La generacin del 98, sobre

todo Baroja. La vida es otra influencia . . .

Tiene una explicacin personal, de sufrimiento

ntimo, esa amargura de sus libros?

La amargura en la literatura es un fenmeno

universal, hoy. Las guerras han impuesto dureza y

tristeza en los escritores. Personalmente, vo escribo

as porque me agrada. La vicia me ha tratado no

del todo mal. (Una sonrisa irnica acompaa a es-

tas palabras.)

Por qu razn decidi Ud. escribir en caste

llano?

Al cambio del rgimen, se implant el caste

llano como idioma oficial en Catalua. Es un mo

tivo. Por aquel entonces escrib Cervantes, mi pri
mer libro en castellano. Sin embargo, la razn ms

poderosa fue conseguir ms lectores. Escribir en

cataln me limitaba slo a Catalua.

Cul es la situaran de la literatura catalana

actual?

Ahora se escribe mucho en castellano, jjor las

razones ya expuestas. Por esto, el movimiento de

la novela catalana es relativo. Los escritores cata

lanes se han incorporado a la literatura castellana.

Es el caso de Gironella, F^spriu y varios ms.

,Qu diferencia esencial existe entre los nove

listas catalanes y los del icslo de Espaa?

-Los novelistas catalanes son ms i cal islas. Ade

mis, se preocupan jjoco clel estilo, en lo cual se

[jaree en a los vascos: como /.unzunegui.

Sin embargo, seor Aib, Ud. se preocupa jjoi

su estilo . . .

Bueno, es [jorque yo nac en una regin cjue

est ms del lado de Aragn que de Catalua. Hay
ms lectura de los clsicos castellanos, ms contac

to con la literatura castellana.

Anales de la Universidad de Chile

.Qu opina de la literatura espaola actual y sus

figuras?
En general, predomina el realismo acompaa

do por un pesimismo mateado. El ms conocido de

todos los novelistas espaoles actuales es Camilo

Jos Cela por su estilo brillante. Parece realista

pero es fantstico, pues transforma la realidad. En

esto, se parece a Valle-Incln. El brillo de su estilo

es notable por su buen castellano, lo que se apre

cia en su Pascual Dimite, lo mejor que ha escrito

Cela. Gironella es ms realista que Cela, jjero le

falta el vuelo de ste. El esfuerzo de Los Cipreses
Creen en Dios le abrum y est enfermo. Es la no

vela de ms xito de los ltimos dos aos. Zunzu-

negui es ms de la copia que Cela; en cambio Ig
nacio Agust est ms cerca de Cela que Zunzune-

gui y Gironella, por su vuelo idealista. Carmen La-

foret es tambin una magnfica escritora. Su estilo

es fino, jjero de tono realista porque es catalana.

Quines destacan, a su juicio, entre los jvenes
novelistas de hoy?

Goytisolo, Castillo Puche. Snchez Ferlosio,

Miguel Delibes, Aldecoa. Muchos de ellos demues

tran, como Goytisolo, inmadurez. Se encuentran en

tre el talento, l vocacin y la inexperiencia. Ms

maduro e-s Snchez Ferlosio. El Jarama lo revela

como un excelente cultor de la objetividad en la

novela. Aldecoa es excelente cuentista y buen no

velista imitador de Cela,

Qu influencias advierte en estos novelistas j
venes?

Los jvenes de hov estn formados en la co

rriente europea y americana: Sartre, Gide Faulk-

ner, Sieinbeck. Tambin hay una hueva valoracin

de Prez de Avala, injustamente olvidado hasta ha

ce poco.

Qu opina sobre la generacin del 98 v su in-

lluencia en la literatura espaola posterior?

La generacin clel 98 es de lo mejor que se ha

producido en muchos aos en la literatura espao
la. De todos los escritores de esta generacin, el que
me gusta ms es Baroja: por su humanidad. Ade

ms, es el principal creador de su generacin. Azo

rin es muy alambicado. Es ms ensayista que crea

dor. Lo mismo Unamuno, pues ni sus novelas, tea

tro y poesa valen lo que sus artculos y ensayos.

En sus novelas es muy fro v cerebral. Sus persona

jes no tienen vida propia porque es demasiado sub

jetivo, l'.n fin, a medida que aparecan las obras

del 98 las iba leyendo.

Y en cuanto a la influencia de la generacin
del 98 en la literatura espaola posterior?

Influye en la generacin nuestra de manera

evidente.

Ud. se eliere a la generacin del 23?

-S, la generacin de Garca Lorca. Somos ms

espaoles Soler, vo, Gironella, Zunzunegui por-



Crticas y reseas bibliogrficas 'v

que estamos con el 98, contrariamente a los nove

listas posteriores.

Por qu Ud. cultiva la objetividad en sus no

velas, seor Aib?

Porque creo que el novelista no debe interpre
tar ni definir lo cjue ve. Los personajes, cuanto ms

aparte del novelista, mejor. Deben vivir su existen

cia sin la presin del autor.

Pero no le parece que la presin es inevitable,

dado que el novelista es quien crea a sus perso

najes?
Pues, claro. Es inevitable, pero no hay que

forzarla. El autor debe crear personajes con ideas

y sentimientos propios, con vida propia.
Refirindose a sus obras, qu carcter tiene

L'Intil Combat

L'Inutil Combat se refiere a cosas de mi in

fancia. Cosas de fantasa que no he vuelto a pu

blicar. Sobre este mismo asunto, espero publicar
una obra este ao.

Refirase a Tierras del Ebro, seor Arb. Se tra

ta de experiencia de su juventud?
S. La vida en Tortosa, regin dura y difcil.

Escrib Tierras del Ebro cuando era muy joven.
Me llev cierto tiempo terminarla porque me ha

ba cansado.

Es verdad que La Hora Negra est prohibida
en Espaa?

S. claro. Esta obra la escrib tambin muv jo
ven v la publiqu, alrededor del ao 1933, ron el

ttulo de Horas en Blanco. Despus he ido comple
tndola, con trozos escritos en diversas pocas, has

ta publicarla de nuevo con el ttulo de La Hora

Negra, en Argentina. Son apuntes de la calle, a los

que he dado unidad.

Perer, por qu la prohibicin-
Bueno... ("comienzan las pausas). Por ciertas

cosas que no cayeron bien . . .

Cosas que no caveron bien al seor F'ranco?

-As es.

Qu le paioee el gobierno del seor Franco?

Pues... (siguen las pausas). Prefiri no ha

blar de ello. No cree) cjue interese en una entrevista

literaria.

Entonces, hable sobre Caminos de Noche..

Caminos ele Noche sigue el clima tenebroso de

Tierras del Ebro. En verdad, el xito de esla lti

ma novela me llev a escribir Caminos de Noche.

Escribi La Luz Escondida en un momento de

depresin especial?

S. Escrib el libro en instantes de amargura,

apenas terminada la Guerra Civil. No hall nada

mejor que volver a mi niez y juventud, para des

ahogarme. Recuerdos
de mi niez, de mi hermano

muerto . . .

La biografa Verdaguer le fue encargada por

alguna editorial?

Xo, la escrib por propio inters. Le sus Car

tas en Defensa l'rojiia y esto me impulse'). La vida

de Jacinto Verdaguer fue trgica. Vivi) apartado

por una pelea con el Obispo y muri alejado de

lodo el mundo. Su sensibilidad y calidad, lo sitan

entre los grandes poetas que ha producido Espaa.

Sucedi lo mismo con Cervantes?

La biografa ele Cervantes la escrib por en

cargo de la editorial del Zodaco; pero mi inters

por l vena de antes. Cenantes es el ms grande-

escritor que ha producido Espaa. Los lipos huma

nos son fabulosos en l. Su vida es apasionante'

v dramtica como pocas.

Cmo explica el terrible dramatismo de 'Fino

Costa?

Tino Costa simboliza el fracaso de los ideales.

Los ideales de la niez no se cumplen. Tino Costa

es la amargura v la lucha dcscspciada por lograr

el ideal. F.s la lucha intil contra el destino fatal,

c[iie todo lo somete. Es tambin el esfuerzo poi

vencer al destino v la terrible por huir, sin saber

hacia dnde. Meta de libertad que se ignora donde

est. Peio la cosa es salir, escapar a cualquiera jjar

te: no importa el lugar, ni interesa tampoco.

Es la culminacin de Tierras del Ebro y Cami

nos de Noche?

S. El mismo clima tenebroso, pero en Tino

Costa no hay salvacin posible. Es mi novela pre

ferida, quizs porque sufr mientras la escriba.

A qu causa atribuye este afn suyo por huir

del medio ambiente, tan patente en sus novelas?

Me sale sin querer. Me senta jjrcso en Am

posta, en su ambiente cerrado cjue me impulsaba a

la liberacin. Cuando pequeo, pensaba yo escribir

v cambiar de ambiente . . .

Por qu ese cambio tan radical que significa
Sobie las Piedras Grises?

Despus de Fino Costa, ya no me quedaron

ganas de seguir en la senda tenebrosa. Fu Sobre las

Piedras Clises, se trata de distinto ambiente y dis

tinto objetivo. Fui, duianle un tiempo, funcionario

ele- la Diputacin y de ah saqu la vida de Juan
bausa. El projie'isito es satirizar a la burocracia, a

los palroncs, a los empleados.

Considea ms satrica Mara Molinari?

Desde luego, hay ms stira de los ambientes

literarios de Barcelona, sobre todo el mundo noc

turno. Mara Molina) i naci de las tertulias noc

turnas a que asista anlcs. F.s, jior eslo, real. Sus

pe sema jes fi ecuentaban esas tertulias y ah los co

noc.

Frecuenta Le. ahora, el ambiente literario?

--Antes haca ms tertulia cjue ahora, aunque

siempre me veo con todos. La verdad es que traba

jo mucho y no me queda tiempo para la tertulia.

De todos modos, aun en la poea en que fice nen

iaba el ambiente literario, siempre me mantena

aparte. Observaba ms de lo que participaba.

Qu opina de Martn de Caretas?
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No s por qu la escrib. Haba ledo la Pi

caresca v escrib esta novela sin intencin de hacer

algo valioso, l'n poco en bioma, con experiencias
de la vida en Temosa v Amposta. Chascarros, anc

dotas, stira de los campesinos.

La ltima novela que Ud. ha escrito es Noctur

no de Alarmas?

S. No me salislace: la Guerra Civil es un tema

con el que no trabajo a gusto. Incluso pensaba con

tinuarla con una segunda parte, pero no lo har.

Ha satisfecho su anhelo de viajar?

Algo. Conozco casi toda Espaa. Tambin he

viajado a Pars, despus del Premio Nadal. Fall

poco para que fuera al Japn, pero fracas el via

je. Podra internarlo de nuevo, pero ya me siento

viejo para ello.

Qu actividades desempea actualmente?

Formo parte del jurado del Premio Nadal,

desde 1949. Igualmente, integro el jurado de la

editorial Planeta. Ambos cargos me dan mucho

trabajo v tambin mucho aburrimiento. Fuera de

esto, colaboro con un artculo semanal en La Van

guardia v trabajo para la editorial Destino.

Est escribiendo nuevas obras, seor Arb?

S. Estoy escribiendo la novela ruial La Masa,

en cataln.

Vuelve Ud. al cataln...

Slo lo hago por tratarse de una novela rural.

El cataln es un idioma directo y preciso. Adems,

se apropia mejor que el castellano porque he escu

chado a los campesinos hablar en cataln. Enton

ces me sale ms verdadero y fcil.

Provecta escribir algo ms?

F.stov escribiendo tambin dos biografas: las

de Osear W'ilde v Po Baroja, en castellano. La idea

de escribir una biografa de Baroja, naci a raz

ele una Conferencia ejue di en el Aleneo de Madrid

sobre el escritor vasco. Me entusiasm por continuar

con el tema y en otoo prximo espero publicar
esta biografa. Tambin publicar jjrximamente
Caites le tu 'Fierra y el Mar, que son relatos sobre

i i-cuerdos de mi niez. En LTnulil Combat y La

Luz Escondida he hecho algo de esto. Acabo de

terminar, tambin, la tercera parte de Martin de

Caielas: en otoo prximo espero publicarla, jun
io con la segunda,

Cmo contina Martn de Caretas?

Malln v el abuelo se encuentran en Kanc'lona

y ahora el que da lecciones y consejos es el nielo

(amplia sonrisa). F.s el ms optimisla de mis libros

porque la moraleja es: si hay malos, hay buenos

tambin. Esla novela me divierte v anima, v no

me ha hecho sufr), como las otras. Es una de las

cpie menos me han cansado

.Se considera satisfecho de su labor literaria?

S. A pesai de un comienzo algo difcil, he lo-
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grado abrirme un camino entre esta maraa de

nombres que es la literatura actual. Incluso, ahora

puedo vivir de la literatura, cosa que antes no so

aba con conseguir. Pienso seguir adelante, pues.

En los prximos tres aos voy a publicar ms libros

ejue en toda mi vida.

Ya van dos horas que conversamos y la entrevista

llega a su fin. Nos levantamos de los asientos,

mientras Sebastin Juan Arb saluda, a diestra y

siniestra, a cuanta persona se halla en el Saln

Rosa. Ya afuera, nos despedimos con un apretn

de manos v un "bona sort" sincero. Lo contemplo
mientras se aleja por el Paseo de Gracia, hasta que

las sombras de la noche lo hacen invisible.

8

Si rcio Villalobos R.

// Epitome de Pinelo, primera bibliografa del

,\ nevo Mundo. Unin Panamericana. Washington,

D. C. Miiulviii

La Unin Panamericana, organismo cultural de

pendiente de la Organizacin de los Estados Ame

ricanos, ha comenzado un plan de publicaciones
de inters para todos los pases del continente, co

mo una forma de expresar el nexo espiritual co

mn. En 19j."> dio a luz en una lujosa edicin de

gran frmalo, las actas de independencia ele cada

nacin americana, publicacin cjue corri, igual

que la que ahora comentamos, bajo la direccin de

Javier Malagn.

Dentro de los proyectos de la Unin Panameri

cana entra el de publicar libros que se han con

vertido en piezas de museo y que muchos investiga

dores estn impedidos de utilizar por su escasez o

por encomiarse en bibliotecas de difcil acceso.

I na de aquellas obras es el Epitome de la Biblio

teca Oriental, Occidental, Nutica y Geogrfica, de

Amonio de Len Pinelo. y. a nuestro juicio, su re-

impresin consthuvc un acierto, tanto por la uti

lidad cpie representa para los investigadores, como

por constituir aquella primera bibliografa de Am

rica todo un smbolo de la cultura del continente.

I .con Pinelo fue un precursor del camino que,

posteriormente, recorreran con tanto xito, valin

dose de mtodos perfeccionados, Nicols Antonio,

Heniv Harrisse, Clrela Icazbalceta v. por sobre

lodo, el chileno Jos Toribio Medina, "el mayor

bibli)grafo de la Cristiandad". No es del caso se

alar los deeclos de la obra de Pinelo o parango

narla con otras, sino ejue lan slo de dejar estable

cido cjue. a pesar de haber sido superada, constitu

ye siempre una fuente de la que el erudito puede



Crticas y reseas bibliogrficas '(Vi

echar mano cuando se adenlia en el conocimiento

clel siglo NVI v comienzos del XVU.

El autor fue hombre de grandes estudios v pro

fundo conocedor ele los problemas indianos, espe

cialmente en lo cjue a leves v administracin se re

fiere. Naci piobablemente en Valladolid y realiz

all sus pihuelos esludios; mas tarde pas a Buenos

Aiies y a Crdoba, trasladndose a Lima en 1(j12,

donde curs la carrera de jurisprudencia en la Uni

versidad de San Mareis. Obtuvo all el grado de

bachiller en Cnones y Teologa v el de licenciado

en Derecho, titulndose, finalmente, de abogado en

KilS. No le fueron ajenos tampocos los honores de

la carrera universitaria, sirviendo la asignatura de

Decreto en calidad de Catedrtico interino.

Las experiencias ejue Len Pinelo obtuvo en

Amrica, fueron decisivas en su formacin espiri
tual, tamo jor los estudios como por los viajes v

los negocios administrativos ejue tuvo en sus ma

nos.

A su regiese) a Espaa, hacia K22. inici la ela

boracin de las que setan sus obras ms notables.

Por aquellos aos estaba va interesado en la pre-

jjaracin de una ice opilacin de leves referentes al

Nuevo Mundo v dio a luz, en 1623, el Discurso sa

ine la importancia, forma y disposicin de la Re

copilacin de Leyes de las Indias Occidentales, en

que avanzaba las caractersticas que deba tener un

trabajo de esa ndole. Fue aqulla una de las pri
meras piedlas en la magna tarea de la Recopila
cin, que le ocupara durante toda su vida y cjue

compartira con Juan Solrzano Percha.

La Recopilacin de Leyes de Indias apareci en

Kisll, veinte aos desjjus ele la muerte de Len

Pinelo; pero en ella hay cjue icconocer la labor j)a-

ciente y meticulosa de aqul.

Varias otras obras ocuparon su pluma, entre las

que cabe mencionar el Tratado de confirmaciones

reales de encomiendas, oficios y casos, en que se

lefteien para las Indias Occ dentales, escrito por

orden del icv para cpie "le piopusiese lo que por

leves, cdulas y oidenanzas leales est dispuesto y

se jjracliea en aquellas jnovinc ias"; tambin suele

recoidarse con curiosidad el grave problema teol

gico que dilucid con el ttulo de Cuestin moral

si el chocolate quebranta el ayuno eclesistico, en

el que afirmaba, como garanta de su labor, "(pie

de bulas y breves apostlicos, orculos y elec lala

ciones pontificias haba juntado lo ejue no parece

posible".

En el constante manejo y estudio de los asuntos

indianos, Len Pinelo lleg a reunir una bibliote

ca especializada de gran valoi, que, segn l, for

maba "la ms eojjiosa librera de impresos y ma

nuscritos del Nuevo Mundo que se puede hallar

en l, ni de sus materias en Europa". En realidad,

esa biblioteca era de poco ms de trescientos vo

lmenes; pelo en la poca era lodo lo cjue poda
reunirse con el inavoi esfueizo.

Aquel conjunto de libros fue la base sobre la

cual Len Pinelo concibi) la elaboracin de una

Biblioteca o bibliografa de .Amrica, en que se ca

talogaran todas las obras conocidas y se haia un

estudio crtico de ellas, censurando los escritos, ad

viniendo lo ajieiilo y sealando lo veidadero. El

pioveclo ca enorme y aunque Pinelo lo abord

con decisin, no parece haberlo concluido. Ade

lantndose a aquella obla, cuando "tena ya ven

cidos ms de doscientos pliegos", su autor decidi

publicar un eptome o catlogo i educido, que apa-

icei en 1629 con el ttulo de Eptome de la Bi-

lilioteca Oriental y Occidental, Nutica y Gegra

fo a. Es el trabajo ahora reeditado por la Unin

Panamericana.

El Epitome esi dividido en cuatro partes, cjue

son las cjue seala su propio ttulo. En lo que se

icfieie a las Indias Occidentales, que es lo que uns

puede interesarnos, se subdivide en veintisiete sec

ciones, que abarcan desde las primeras historias de

las Indias, las historias generales, las historias e-

gionales, hasta las obras religiosas, los asuntos mo

rales, las biografas de varones santos, etc.

Una seccin especial, la novena, est dedicada a

Chile; en ella se anotan catorce obras, entre las

que figuran La Araucana de Ercilla, el Arauco Do

mado de Oa v el Puru Indmito, errneamente

atribuido a Fernando Alvarcz de Toledo. Junto a

esas obias hav otras que entonces permanecan ma

nuscritas, algunas de las cuales han desaparecido o

no han llegado a conocimiento de los historiadores

modernos. Encabezando la lista, por ejemplo, apa
rece la Cornica del Reyno de Chile, de Gernimo

de Bivar, que durante siglos permaneci extravia

da, hasta teneise nuevamente noticias de ella ha

ce pocos aos.

La obra recin publicada por la Unin Pan

americana incluye el Epitome en lejjroduec ic'm fac-

sinlar de notable jjuieza, lo (pie para el investiga
dor es igual ejue lener en sus manos la edicie'm

prncipe de l(>29. lina Advertencia, de Javier Ma-

lagn v un estudio de Agustn Millares Cario, que

incluye algunas notas bibliogrficas sobre Len Pi

nelo, sirven de introduce ie'm al volumen v le dan

especial relieve.

F.s sta una nueva muestra del inters cpie el

clebre juiiseonsullo y bibligrafo ha despertado
ltimamente, cjue en Chile se ha manifestado a

travs de la edicin clel Discurso sobre la Recopi
lacin ele Leyes de Indias, efectuada por el Fondo

Hisliico y Bibliogrfico Jos I. Medina, en 195(i.

Tanto esta obra como la edicin del Eptome, cons

tituyen un homenaje paia el hombre que con orgu

llo poda decir: "En cuestiones ele Indias, afirmo

con vculad epie he trabajado lano como el que

mas".
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Jos Vz.quez Hiii.vlco

Crnica clel Hombre, jor Hernn Jaramillo. Edito

rial Nascimento. Santiago, 1960

La historia de las obras literarias y de los hom

bres que las escriben contiene, a menudo, contra

dicciones v sorpresas del ms diverso orden. Parece

que las leyes que rigen al mundo del espritu no

fueran tan invariables como las del mundo fsico.

Su contingencia es frecuente y manifiesta. Son po

cos los cjue como un Goethe o un Vctor Hugo des

lumhran desde sus primeros intentos literarios y

continan ejerciendo, con obras geniales sucesivas,

una especie de dictadura artstica sobre generacio
nes enteras, en el curso de una larga y gloriosa
existencia. Hay escritores, por ejemplo Oliver

Goldsmith, el simptico autor del Vicario de Wa-

kefield, quien, al decir de sus amigos ntimos, sola

hablar como un imbcil, aun cuando era capaz de

escribir como un ngel. Otros escriben toda su obra

en plena juventud o no salidos todava de la ado

lescencia, es el caso de Rimbaud, y despus se apa

gan cual meteoros brillantes y fugaces, pero esa

obra temprana, escrita en un momento mgico de

energa creadora, basta para asegurarles la inmor

talidad. Los hay, tambin, que durante toda su vida

han permanecido ignorados. Han publicado poco o

nada, o bien se han dedicado a profesiones sin

atingencia con su vocacin intelectual y con la obra

secreta, que despus de muertos los ha hecho famo

sos. Tal, el caso de Amiel, modesto profesor de

filosofa y autor de un enorme diario ntimo, cuyos

fragmentos dados a conocer, por Edmundo Scherer.

a fines del siglo jjasado, produjeron tal conmocin

en los crculos intelectuales, que desde entonces el

maestro ginebrino se ha ido convirtiendo en una

de las personalidades que han ejercido mayor in

fluencia en la formacin del alma contempornea

europea. Igual cosa podra decirse del duque de

Saint-Simn, aristcrata de cuo discutible, pero,

no obstante, lleno de prejuicios nobiliarios y de

ambiciones polticas desmesuradas, cuyas extensas

memorias sobre la corte de Luis XIV, publicadas
se'ilo en 1829, lo han situado, gracias a su poderoso
estilo, entre las grandes figuras de la literatura

francesa del gran siglo. En esta misma familia de-

espritus halna cjue colocar a Samuel Pojas con su

curioso diario, documento indispensable paia cono-

( er a fondo los vericuetos y escondrijos del alma

puritana de la poca de los Estuardos, y a Lewis

Carroll, profesor de Matemticas en Oxford, pio
nero de la fotografa y l cual slo ha pasado a la

posteridad gracias a "Alice in Wonderland", el ms

maravilloso cuento infantil de la literatura inglesa.
En fin, en este orden ele ideas, la lisia sera inago

table y muchas las contradicciones y las sorpresas,

pero en la presente nota queremos referirnos a un

escritor de los nuestros, Hernn Jaramillo, chileno

de la ms pura cepa, con todas las caractersticas

de la raza, y, en particular, a una obra suya, pu

blicada en fecha reciente, que ostenta el ttulo de

Crnica del Hombre.

La lectura de esa obra nos ha producido una

sorpresa literaria lo bastante intensa como para

justificar la digresin precedente. Jaramillo, hasta

aqu, se haba destacado en el cultivo de lo que,

entre nosotros, ha dado en llamarse el gnero

criollista. Mariano Latorre, el indiscutible maestro

del criollismo chileno, en un elogioso prlogo a un

volumen de cuentos, le otorg el ttulo de discpulo

predilecto. En efecto, el tema y los personajes de

sus cuentos y de su novela Cuero Duro, pertenecen

al campo chileno. El profundo conocimiento que

Jaramillo mostraba en el tratamiento de sus temas

poda, en parte, explicarse por el hecho de haber

desempeado, durante largos aos, un empleo en el

Dejjartamento de Caminos, reparticin pertenecien
te al Minisierio de Obras Piblicas. En razn de

su cargo, el autor haba tenido la oportunidad de

convivir en estrecha intimidad con los campesinos
de la parte central y sur de nuestro territorio.

Para l la naturaleza, los minuciosos detalles de la

topografa clel terreno, las condiciones de vida de

sus habitantes y sus sentimientos e ideas le eran

entraablemente familiares. An ms, como al Pe

reda de Peas Arriba y de Sotilcza, habase en l

producido el curioso fenmeno de que los persona

jes y su alrededor terminaran por incorporarse a

su propia sustancia, formaran parte de su propia
naturaleza. Describirlos era describirse a s mismo,

pero ms enriquecido y ms ampliado. En su nti

ma y prolongada convivencia con el habitante del

agro, haba sido husped infatigable de esas vela

das campesinas a la luz de los chonchones y al ca

lor de la lumbre, en las chozas de los inquilinos o

en las pulperas de los fundos, lugares propicios

jiara saborear en su origen mismo las consejas po

pulares, las leyendas sobre pactos con el diablo, los

cuentos de aparecidos v de nimas en pena y, sobre

lodo, para hacer acopio de decires y donaires autn

ticos clel habla popular. Con esos elementos de

primera mano ha ido formando el escritor su pro

pio estilo y como observador atento, ha podido
ionvcncct.se del hecho innegable de que detrs

del

cultivo consciente y acendrado clel artista, existe

siempre el trabajo annimo y fecundo del pueblo,
de ese pueblo que cultiva y hace fructificar la

tierra y es, a la vez, maravilloso forjador de histo

rias y nico e insustituible autor del tesoro imagi

nativo ms grande que posee la humanidad, cual

es el folklore.

Pero no es tan fcil hinchar un perro y hay que

lener cuidado con que el perro sea podenco, como
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deca Cervantes. Lo anterior explica mucho del

mrito y clel buen xilo de Jaramillo como narra

dor, pero es necesario agregar que el autor de La

buenamoza v el toro y de Los antojos de Deidamia

es un cuentista nato, un cuentista de raza. Lo que la

naturaleza le dio con mano prdiga, l ha sabido, eso

si, acrecentarlo con el estudio y la experiencia. A Ja
ramillo, para hacer un buen cuento, le basta el deta

lle ms insignificante, detalle que a cualquiera po

dra pasarle inadvertido. Una brizna de paja que roza

la mejilla de una muchacha, el cambio o robo de

una manta, la enfermedad de algn animalejo, la

amistad entre un pen viril v decidido y un pobre
muchachuelo afeminado, todo le sirve para acarrear

agua a su molino. V muchas veces, las ms, el re

sultado es de primer orden. Pero debe, en realidad,

sorprendernos esta cualidad de Jaramillo? Es algo
desacostumbrado en la historia del verdadero cuen

to literario? Todo lo contrario. Los grandes cuen

tistas siempre han rrocedido as o en forma pareci
da. Cul es la materia cjue informa muchos de

los mejores cuentos de Daudet o Maupassanl? Una

bagatela insignificante. Cul es el tema de Adis,

Cordera, de Leopoldo Alas, el mejor cuento de la

literatura espaola moderna? La simple venta de

una vaca v el efecto que ella jjroduce en el alma

de dos muchachos camjjesinos.

No se mueve Jaramillo con igual maestra en el

terreno de la novela. En ese campo ms amplio

pierde mucho de su soltura y agilidad, aun cuan

do Cuero Duro es obra muy meritoria y que con

tiene trozos de gran relieve. Hay escritores que pue

den ser, a la vez, grandes cuentistas y graneles nove

listas, pero son muv raros: Balzac, Daudet, Pirande-

11o, Somerset Matigham y otros pocos, igual o pareci

damente ilustres. La tcnica, la expicsin de los

afectos, el estilo, el manejo de los personajes, todo

esto es muy diverso entre el cuento y la novela. Y

aun esos mismos escritores que han sido e ajiacos de

escribir cuentos y novelas de exi laordinaria calidad,

siempre su fama se cimenta, de preferencia, en uno

o en otro de dichos gncios.

Mas he aqu que jior un curioso azar o sorpresa

de esas va comentadas al comienzo de esta nota y

que la historia literaria siempre ofrece a sus lecto

res, la ltima y ms considerable obra de Jarami

llo hasta ahora publicada, no es del gnero crio-

I lista, ni tampoco es una coleccin de cuentos. La

Crnica del Hombre es una extensa novela, en dos

gruesos volmenes de cerca de seiscientas pginas

cada uno \ de apretada letra. No es novela de cos

tumbres campesinas, como Cuero Duro, no es tam

poco novela psicolgica que describa o analice pa

siones o caracteres de nuestro ambiente nacional.

Se- trata de algo muy diverso. Se la podra clasificar,

a ttulo provisional, de novela histrica, ya que su

accin transcurre entre Ur de la Caldea y Egipto,

muchos siglos antes de la eia cristiana. Su protago

nista se llama Nabor de la Caldea y es, como el

autor mismo se encarga de decimos en su pintores
io v atcaizante estilo, "hombre de bien, amo de

sesenta y seis sieivos y criados, todos en gracia de

mi Seor, el Dios Universal". El asunto es el viaje

que hace Nabor, por mandato expreso de Dios, des

de su "tierra de irascencia", Ur de la Caldea a

Egipto. El viaje, entre ida y vuelta, demora treinta

aos y en ese espacio de tiempo le ocurren a Nabor

multitud de aventuras, de picfcicncia animosas.

Hese libe eslas ltimas con toda clase de detalles,

algunos lo bastante escabrosos como para igualar

v aun supeiar a Rabelais en su Garganlua y Pan-

tagruel; a Balzac, en sus Cuentos Drolticos y hasta

al mismsimo Nabokov, en su novela Lolita. El

personaje de la novela de Jaramillo es tan rijoso,

de lanos bios y exigencias eiuicas, cjue no per

dona ni a los animales a su alcance. Hay un cap

tulo, jjor ah, en que aparece una infeliz cervati-

lla, la cual tendra motivos de sobra para quejarse

de lo que con ella hizo el desaforado de Nabor.

Si sla es la conducta que observa el protagonista
con los animales inocentes y silvestres, es fcil ima

ginar lo que har con las incautas y garridas don

cellas caldeas, egipcias o babilonias, que se atravie

san en su camino. A la literatura amatoria le faltaba

este hroe, verdadero Casanova de los desiertos

orientales.

El tiempo que a Nabor le queda libre, entre

aventura y aventura, lo pasa haciendo reflexiones

morales y filosficas, las cuales ocupan bastante

espacio de los dos volmenes de que se compone

la obra. Eslas reflexiones no constituyen, en manera

alguna, lo mejor del libro. Por el contrario, entor

pecen sin suficiente motivo la marcha del relato

y terminan, casi siempre, por aburrir al lector y

hacerlo perder el hilo de la historia principal.

Ya que ms ai riba hablamos de novela histrica

con el miento de clasilic.tr la Crnica del Hombre,

no oslar de ms que recordemos una novela que

en los llinios diez aos ha consumido en Europa

y los Estados Unidos uno de los ms glandes xi

tos de libre ra. Nos referimos a Sinuhue, el egipcio,
de Mi ka Wallari. Fitre la novela del escritor fin

lands y la de Jaramillo, pese a ciertas coinciden

cias ms aprenles cjue leales, hay muy poca seme

janza. El viaje de Sinuhue est ms de acuerdo

im lees cnones de la novela histrica, tal como

los han dejado establecidos los maestros del gne

ro, Waller Soott, Manzoni, |orge Ebers y otros.

Sinuhue describe minuciosamente los lugares que

visita a lo largo de sus viajes, lo mismo que las

costumbres de sus respectivos habitantes. En la

obra de W'altari la accin transcurre principalmen
te cu Egipto y en una poca determinada y muchos

de los hechos mencionados son rigurosamente his

tricos. Esa descripcin que hace el escritor de la

Casa de la Muerte y cjue constituye, tal vez, lo ms
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valioso del libro, conlicne pruebas de una slida y

abundante cloe umenlacin sobre la historia antigua
del Egipto, como, asimismo, demuestia un poder
de evocacin del pasado, una "imaginacin hist

rica", digna de W'aller Scotl. Las libertades que el

escritor se toma son las propias del gnero, pero

el fondo de la obia es histrico e histricas son las

descripciones de pases v costumbres.

En cambio, nada de esto ocurre cu la obra de

Jaramillo. Fuera de respetar minuciosamente la

geografa de los lugares cpie describe, la poca pre

cisa en cjue sila la accin es incierta. No sabemos,

con seguridad, si Nabor vivi antes, desjjus o du-

lante la poca de los patriarcas Abraham o Jacob,
o en la jjoca de Moiss. Fi cuanto a las costum

bres de los diversos pases cjue visita, no aparecen

descritas en forma precisa y diferenciada: los per

sonajes hablan y actan lo mismo, sean stos babi

lonios, asirios, egipcios o caldeos.

Esa falla de precisin resjjccto de la poca, de

los personajes v de los detalles del ambiente [rue

de explicaise de diversas maneras, sin que sea ne-

(esario achacarla a ignorancia clel autor. Jaramillo
es hombre ele slida cultura v si en su obra ha

omitido tales elementos, es porque su propsito fun

damental es distinto. El viaje de Nabor es un

smbolo, smbolo de la vida del hombre, y su per

sonaje eenlral, una esjjecie de cifra y compendio
de la .naturaleza humana entera, vlido para todas

las pocas v las razas. De ah que Nabor y los

dems personajes de la Crnica del Hombre, no

sean ms antiguos o modernos, que orientales u oc

cidentales. De todo esto fluye que la historia de

Nabor no es una novela histrica, sino que una

especie de novela simblica. Esta es, por lo menos,

la intencin manifiesta del autor. Pero una cosa es

lo (ue piense el autor y otra muy diveisa, la reali

dad de su obra. En nuestra opinin, la Cinica del

Hombre- no es uns simblica de lo cjue puede ser

el Gil Blas de Le Sage o el Cuzmn de Alfarache

de Maleo Alemn. Esta ltima, pese a su preten

cioso subttulo, "atalaya de la vida humana", no

es otra cosa que una simple novela picaresca. Un

anlisis ms detenido ele esle punto nos llevara

demasiado lejos, lo mismo que examinar, con las

reservas teolgicas del caso, la intci vencin divina

en el viaje ele Nabor de la Caldea. Es pieferible,
antes de cerne hu. sealar olios aspectos de esla

cui iosa obra.

Al escribir Jai amibo una novela clel lipo a ejue

[leitenece la Clnica del nomine, se ha privado
de muchos de sus mejores y ms efectivos medios

lilerarios. Si a esto se aade que el autor es mejor
cuentista que novelista, la tarea tena, desde el co

mienzo, pocas probabilidades de buen xito. En

efecto, en sus cuentos y aun en su novela Cuero

Duro, su perfecto dominio clel tema, su conoci

miento clel paisaje, su familiaridad con las costum

bres y el lenguaje de los tipos populares hacan de

l un consumado maestro. En la Crnica del Hom

bre, en cambio, muchos elementos empleados para

darle movimiento y colorido al relato, resultan pos

tizos y artificiales. El estilo es desigual. Hay pasa

jes escritos en forma excelente. El estilo all es

brioso, elegante y enrgico, pero, en general, tien

de a lo barroco, es enftico y rebuscado. En cuanta

al lxico es de una abundancia desconcertante, pero

la abundancia por s sola no es arte. Jaramillo, con

el instinto de verdadero escritor que hay en l,

usa de esta riqueza, a veces, con acierto, pero otras,

en lugar de ser l quien maneje las palabras, se

deja dominar por ellas, pierde el tino, y los pero
dos y frases resultan recargados de adjetivaciones
intiles y redundantes. Hay, a menudo, exceso de

derivaciones difciles de justificar y, sobre todo, de

latinismos y vocablos desusados, que hace ya tiem

jjo duermen el sueo de los muertos en las pginas
de los diccionarios.

No obstante las reservas y reparos antedichos, la

Crnica del Hombre est muy lejos de ser una obra

mediocre. Hay en ella atmesfera, vitalidad, rica

fantasa y cierta grandeza poco comn en nuestro

mbito americano-espaol. Estamos convencidos de

que sobrevivir y aun sealar para muchos lecto

res una fecha memorable en la literatura imagina
tiva de Chile. Las condiciones de excelente narra

dor que posee Jaramillo no le han abandonado en

muchas y largas partes de su nueva obra. Siempre

ejue Nabor de la Caldea se deja de digresiones mo

rales o filosficas e interviene en aventuras que

tienen ms de cuento que de novela, el cuentista,

que es siempre Jaramillo, salta al primer plano, se

aduea de su materia y la transforma en algo

interesante, novedoso v ameno. Y an hay ms.

Algunos episodios constituyen aciertos de gran valor

literario. Entre todos ellos nos complace recordar

el que se refiere a la historia de Alina y Abdoer,

verdadero cuento de sabor volteriano. Su desenlace

v el cajjtulo en que describe Nabor la muerte de

Abdoer y la leyenda de los camellos es un trozo

literario de profunda calidad humana y de un

efecto potico conmovedor e impresionante.

1(1

Carlos Si lardo Orliz

Los tipos del Dr. Rudolph Amandas Philippi en el

campo de la Botnica

En junio de 1960 apareci, en Ediciones Uni

versitarias, la obra Las especies de plantas, descritas

por R. A. Phii iiTi, en el siglo xix, estudio critico

en la identificacin de sus tipos nomenclaturales,

de la cual es autor el profesor universitario Ing.

Agrnomo Carlos Muoz Pizarro.



Crticas y reseas bibliogrficas 'WJ

La obia comprende el estudio de las colecciones

de plantas que se conservan en el Herbario del

Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, y

cjue se relacionan con aquellas entidades botnicas

descritas por Rudolph Amandus Philippi (1808-

1904) y Federico E. Philippi ^838-1910) .

El autor establece que se conservan perfectamen
te clasificados v ordenados en el citado Museo un

conjunto de aproximadamente 73.000 ejemplares,

que estudi por espacio de 20 aos. De este con

junto de ejemplares, se efectu un trabajo de selec

cin para separar aquellas entidades descritas por

estos autores. De un total de 3.I95 especies descri

tas, que comprenden desde las Arquegoniadas a las

Angiospermas, ha sido posible identificar, de sus

tipos originales, un total de 3.111 especies, los que

representan aproximadamente el 830 de las espe

cies descritas por estos autores

Este valioso conjunto, con aquellos descritos por

Claudio Gav y Carlos Jos Berterej, constituyen el

mejor patrimonio cientiico de que dispone el pas.

Hoy da, el Cdigo Internacional de Nomencla

tura Botnica establece que todo nombre v diag

nosis original, debe asociarse a la designacin de un

ejemplar tipo v la reservacin de ste. Como es

obvio esto, no fue realizado por los botnicos del

siglo pasado y este estudio crtico debi empren

derse hace algunos aos, con el objeto de efectuar

un trabajo que, junto con cumplir con lo ordenado

por el Cdigo de Nomenclatura, constituye ya una

prctica corriente para todos los fito-taxnomos del

mundo. Ello trae como consecuencia la importancia
de los ejemplares tipos, para conocer en forma pre

cisa la definicin e interpretacin de las especies

de un pas determinado.

La actual publicacin dice relacin con un apre-

ciable nmero de especies que duiante aos no

fueron debidamente consideradas por los botni

cos extranjems. Hoy, gracias a los esfuerzos del

autor, en un estudio minucioso y consciente se dis

pone, por primera vez, de una excelente fuente de

informacin, que es de- valor inajnce iable, para los

estudiosos de la botnica, que trabajan en la flora

de las regiones templadas de la America del Sur.

Por otra parte, algunos de estos ejemplares, que

el propio Philippi haba enviado en canje al Mu

seo Botnico de Berb'n-Dahlem, haban quedado

destruidos en esta institucin por efecto de la Se

gunda Guerra Mundial. Los ejemplares ejue se con

servan en nuestro Museo Nacional adquieren en

tonces mayor importancia.

En este estudio se nota que falta un 16% de los

ejemplares originales que
ser necesario seguir bus

cando en los Herbarios europeos y norteamerica

nos, con el propsito de conocer e interpretar el

total de las especies descritas por este autor. Segn

se desprende de la obra que se analiza, ya es po

sible disponer de un apreciable nmero de leploti-

l>os. cjue han sido bel lien izados en las localidades

tpicas indicadas, lo epie facilitar enormemente el

trabajo ele los futuros filo laxnomos del pas. Por

ola parte, al final clel estudio se agrega una lista

de las localidades clsicas mencionadas por R. A.

Philippi, las cuales, ordenadas alfabticamente, in

dican la importancia y riqueza en familias, gne-

ios y especies de cada una de ellas.

La obra constituye, adems, un Catlogo de las

especies, ordenado segn el sistema de Englcr y

Iliels, en el cual se anotan la respectiva refeiencia

bibliog tica, la localidad, colector y altura sobre

el nivel del mar de la especie y el nmero con el

cual se conserva en las colecciones del Museo Na

cional de Historia Naluial. En esta forma, el pre

sente estudio duplica el nmero de especies que

en 1881 public Federico Philippi, sobre las espe

cies de plantas vasculares de Chile.

La publicacin qne comentamos lleva un prlogo
del distinguido botnico norteamericano, Dr, Reed

C. Rollins, sucesor de Asa Ciay y Director del Ciay

ilerbaiium, Harvard Univcrsiiy, quien destaca la

importancia clel estudio. La obra se ha publicado
con el estmulo de eminentes botnicos europeos y

norteamericanos, entre los cuales se destacan los

directores de instituciones ele reconocido prestigio
internacional, tales como el Arboreto de Arnold,

de la Universidad de Harvard, la institucin Smi-

thsoniana de Washington, el Jardn Botnico Real

ele Kew en Londres, el de Gotenburgo de Suecia,

el de Nueva Yoik, y clel Daiuinion, Instituto Mi

guel Lillo en la Repblica Argentina.
La obia luvo su origen bajo la direccin de los

investigadores y profesores del Gray Herbarium,

institucin donde el profesor Muoz Pizarro efec

tu sus esludios de postgraduado y fue designado
Research Fellow in Botany.

II

ClIRISIOI'lll R [ VCKSON

El nuevo rostro di- Dickcns

La i evaluacin de la literatura de la poca vie-

toriana ha estado en marcha desde hace unos quin
ce aos. Comenzando con una coleccin de ensayos

escritos por diveisas plumas, titulada The Ideas

and Beliefs of lie Vidoiiaus (Ideas y Creencias de

los Vdotianos)1, la filtracin se ha convertido

en una corriente vigoiosa.

biografas (ales como /oree//2, por Ceoffrcy Fa-

ber y estudios como Vic lorian People (Personajes

Victorianos)3, de Asa liiggs, son solamente algunos

'Ideas and Beliefs of the Victorians. (Conferencias
de la P,. B. C.) Lemelon, 1949.

-e.eolfiey Fallir. Jovvcif: a Portiait with a Back-

grounel. Faber ,x- Fabe i , I9f>7.

:'Asa briggs. Victorian People. Odhams, 1951.
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de los libros ms recientes que dan respetuosa y

favorable consideracin a sus temas. Los novelistas

tambin han sido asunto de revaluacin; tanto sus

ideas como sus obras; dos libros nuevos sobre Tro-

llope; dos sobre Thackeray y otros tres sobre Geor

ge Eliot se han publicado en el transcurso de los

ltimos cinco aos: total que no deja de ser im

presionante.
De este jjroceso de revaluacin crtica, Dickens

ha sido tal vez el ms beneficiado. En este artculo

tratar de valorar el carcter de algunas de las

obras crticas ms sobresalientes sobre Dickens pu

blicadas durante el ltimo tiempo. La mayor par

le de esta crtica literaria es sorprendentemente
distinta en tono, nfasis y mtodo a lo que la obra

de Dickens estaba sujeta antes, digamos, 1945, y

llega a conclusiones marcadamente diferentes. El

'nuevo rostro' que Dickens luce en 1960 no tiene

semejanza ninguna con el 'alegre Dickens' que

Chcsterton describi en los primeros aos de este

siglo; y aun el "Dickens sombro" de Gissing es

sombro de manera nueva y ms de moda.

Por supuesto, no toda esta crtica reciente es

'nueva' en sus juicios y perspectivas. Las principa
les objeciones 'clsicas' a Dickens sus personajes
son caricaturas, sus novelas son poco realistas, po

lticamente inmaduras e inconsistentes y faltas de

toda unidad orgnica que se encuentran en Ear-

ly Victorian Novelists (Los Novelistas Victorianos

de la Primera poca)1, de David Cecil, se repiten
en The Hero in Eclipse in Victorian Fiction (El
Hroe c n Eclipse en la Novela Victorianaf, de Ma

rio Praz. En realidad, en algunos aspectos, los jui
cios de Praz son arin ms severos que los sentados

sobre el novelista por sus ltimos contemporneos,
cuando la opinin crtica se haba plegado a los

mtodos artsticos de George Eliot y Henry James

y haba comenzado a encontrar desagradables los

elementos de slia poltica en la obra de Dickens.

En una notable seccin de su libro, Praz lo alaba

como un genio de la fantasa, y en breve esbozo

lo considera ms candidato para ser apreciado en

antologas que novelista paia ser ledo por com

pleto.
En resumen, sin embargo, esta perspectiva desfa

vorable es ahora excepcional: el excelente estudio

histrica de G. H. Ford sobre la reputacin de

Dickens entre sus crticos y sus lectores desde sus

primeras publicaciones basta el da de hoy, ti til

lado Dickens and His Hendis -(Dickens y sus lec

tores)" esl 1 iniciado en la firme conviccin de que

Dickens es un gran novelista, y en el juicio crtico

TJavid Cecil. Early Victorian Novelists. Constable,
1934.

"Mario Praz. The Hero in Eclipse in Victorian

Fiction. Oxford University Press, 1956.

GG. H. Ford. Dickens and His Readers. Princelon,

1955.

derivado de Edmund Wilson de que el arte de

Dickens tiene afinidades con el de Dostoiewsky, a

quien se sabe que influy, y tambin con el de

Kafka.

Este estudio histrico no es ni relativista ni his-

toricisla en sus fines y postulados, porque Ford usa

el mtodo histrico esencialmente para desacreditar

las crticas de los autores contemporneos de Dic

kens a la vez que realza sus elogios y hace creer

apoyndose en la suposicin de que el Dickens

'real' no es el Dickens visto por sus contempor

neos, sino una figura vista por lectores que han so

brepasado los prejuicios peculiares de los crticos y

lectores de la poca. Al menos yo creo que esos son

sus fines y postulados; en verdad, este es el efecto

producido por los mtodos de Ford para explicar

'histricamente' la crtica de Dickens. Su explica

cin de los juicios hostiles en trminos de motivos

personales divergencia de simpatas polticas, ser

vilismo a nuevos credos artsticos, debilidad para

buscar nuevos talentos literarios, antagonismo hacia

la obra de Dickens provocado por el conocimiento

de la biografa del autor tiene el efecto de per

suadir al lector de que las objeciones son slo re

flejo de los gustos y preferencias limitadas de los

crticos y opositores. Por consiguiente, lo que su

giere parece ser que las objeciones no tienen ningn

valor.

El resultado paradjico as obtenido es que cada

generacin literaria es ciega de diversos modos pa

ra la grandeza del verdadero Dickens, y que los jui

cios adversos slo contribuyen a eliminarse mutua

mente.

En suma, este libro, muy bien escrito por lo de

ms, descubre una veta de valiosa informacin his

trica sobre la condicin de la novela a travs del

siglo y los cambios en las expectativas y gustos de

los lectores, y abre una senda que otros estudios

han jjroseguido muy provechosamente. Entre stos,

considero Dickens at ]\'ork (Dickens como Escri

tor)7 de Butt y Tillotson como algo excepcional.
Continuando una investigacin anterior, Novis of

the Eighteen Forties (Novelas de la Dcada de

lS40f, escrita por la profesora Tillotson, su inters

especial reside en la presentacin detallada y cuida

dosa del contexto peculiar de las novelas de Dic

kens: las condiciones de la publicacin por entre

gas, el contacto entre escritor y lector, la censura no

olieial impuesta por el redactor de la revista y por

el misino pblico lector, la relacin entre el perio
dismo de Dickens como redactor de revista y las

actitudes y alusiones polticas contenidas en sus

novelas; y en su esfuerzo constante para demostrar,

usando la evidencia de sus cartas y de los planes

7Butt & Tillotson. Dickens at Work. Methuen,

1957.

"Tillotson. Novis of the Eighteen Forties. O. U. P.,

1951.
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contenidos en los memoranda que dej pata la

organizacin de su obra, capitulo por captulo, c

mo eslos diferentes tactores determinaron la forma

v el carcter de sus libros. Este trabajo es especial
mente instructivo en cuanto a los diferentes efec

tos que la publicacin por entregas mensuales y

semanales causa en la estructura artstica de la no

vela. Para demostrarlo, se ofrece al lector una com

paracin entre los mtodos de planificacin usa

dos por Dickens para Deii;7/ Copperfield, que apa
reci por entregas mensuales, y aquellos que se vio

obligado a usar para Hard Times (Tiempos Dif

ciles) que escribi para un peridico semanal del

que era redactor. Tambin por medio de la com

paracin de las actitudes expresadas en los artcu

los v editoriales de The Times y material semejan
te extrado de las revistas que Dickens diriga.
con los temas polticos y sociales de sus ltimas

novelas, escritas durante el mismo perodo, los in

vestigadores aludidos destacan las lefei encas tpi
cas y el convencionalismo de las actitudes v alusio

nes polticas que ve encuentran en novelas como

Hard Times y Bleak House. Contribuyen tambin

a explicar las objeciones jolticas de algunos lec

tores contemporneos influyentes, como Fitzjames

Stephen. Es particularmente interesante notar has

ta qu punto dependa Dickens de Carlyle no slo

en cuanto a su modo de pensar caracterslico, sino

que tambin en cuanto a los principales smbolos

de sus ltimos libros. "La neblina" en llcak Hou

se. las imgenes de fuego \ combustin que apa

recen a travs de ella, y "el montn de basura" en

Our Mutual Friencl (Nuestro Comn Aniigo) Hie

den encontrarse en los panfletos polticos de Lar

ly le ejue fueron ledos y admirados pin Dickens.

Casi igualmente interesante y significativo es ver

hasta dnde Dickens inlerprelaba equivocadamente

y desfiguraba las ideas de Carlyle, cosa de la que

aparentemente l nunca se pe re al.

Finalmente, el estudio de las correcciones en los

manuscritos de Dickens v los comentarios nlcica-

lados en sus carias revelan un punto de gian inte

rs relativo a la presiai y conliol ejercido por sus

lectores respecte) de su eleccin y tratamiento ele

los temas. En el caso de Dickens, el icsullado fue

paradijico: jocos eserilotes han sido tan profun
damente susceptibles a las expee talivas y normas

de sus lectores como l; pero fue quien menos con

cesiones les hizo: contraste sorprendente con las ex

periencias posteriores de Thomas Ilardy.

Este estudio, igual que el de lord, es un ejem

plo admirable del uso de la crtica histrica para

ilustrar el carcter literario tic: la obra de un es

critor. Ambos libros logran colocar a los novelistas

Victorianos en su ambiente e iluminan importantes

aspectos de la estructura de sus obras, que un lec

tor moderno, sin el conocimiento histrico nece

sario, no podra apreciar.

I', ir ltimo, an < s lidio eeulo ele Mr. Monroe

F.ngel, I he Malurily o Dickens (La Madurez ele

Dickens)", buen ejemplo de una crtica epie lala

de ser lauto hb.irica como esttica. Por lo menos,

en I res aspectos, el libro de Engel sigue el tono

actual ci la exegesis en torno a Dickens. Igual

que Ford. I illolson y Bull, se inleiesa ms en el

Dickens de las ltimas novelas, el "Dickens som

bro" ele Our Mutual Frieud que en el "Dickens

alegre" de Pickwiik Papis. En lealidad, va an

mis lejos: sugioie que Dickens nunca fue tan ale

gre como Chestci Ion prelendi. (Hav anticipos de

c-te punto de vista en el ensayo de Edmund W'il-

son. The Pico Scrooges (Los Dos Scrooges) que

apareci en su The Wound and tlie Bou')'".

El libro est dividido en dos secciones distintas,

una histrica v otra esttica, cue no .se comple
mentan una a otra. (Xovels of the F.ighleai Forties

estaba divido en lorma similar y suba del misino

defecto. La mano derecha del autor no pareca
aber lo cjue su mano izquicida oslaba haciendo.)
En el caso de Mr. F.ngel, el defecto es ms grave

todava, va que las dos parles clel libro se contra

dicen: la crtica esttica no se sostiene ni en la evi

dencia disponible en los memoranda ni en los da

los histricos que l mismo menciona.

El objeto de la seccin esttica es demostrar que

la prctica artstica de Dickens est mucho ms

prxima a la de Kafka, por ejemplo, que lo que

coi i ienlemente se supone. Es importante ser ex

plcito al i especio: Edmund Wilson ha sugerido

en el cnsavo citado cjue las novelas de Dickens te

nan significados ms profundos que los coiricn-

lemente vistos en ellas; pea o no (pieria decir que

Dickens los huoiera introducido all en forma cons

ciente y delibciacla. Por el conliario, para l el uso

que Dickens haca de su material ca simblico

solamenle en el sentido freudiano. El .simbolismo

que encomi lo inlcrpiele cu linnos psicoanal-
lieos. No supuso cpie Dickens se pcicalaia del sig-

ubicado de sus smbolos. Mi. F.ngel, no obslanle,

va ms all de lodo eslo: para l, el uso simblico

epte Dickens hace de su material es consciente' y ele-

libeado, es un nilodo adoptado por el escritor pa

ta organizar sus lemas. Mis. Tillotson cu su cap-
lulo sobre Dmiibey and Son en Novis of the

Eighteen l-mlies hace lambie'n cautelosas sugeien-

cias en este mismo sentido: los smbolos que ella

(cimenta no son del lodo fieiielianos ms bien son

convenciones literarias y metfoias normales. La

debilidad clel libro de Engel esiele en que el co

mentario esllico particular ele las novelas es de

masiado bi eve y perifrico paia saber qu grado de

importancia atribuir a su tesis o basta dnde Engel

"Monroe Engel. The Malurily of Dickens. O. V. P.,

195".

"Edmund Wilson. The Wound and the How.

rilen, 195L,'.
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se propone explotarla. Ciertamente, pocos lee lores

discutirn el simbolismo de la 'neblina' o del 'fue

go' en Bleak House o del 'monto ele basuia' en

Our Mutual Fricad; es tambin cierto ejue tanto

los memoranda sobre David Copperfield, por ejem

plo, como el lexto mismo proveen evidencia del uso

consciente de 'emblemas' como Dickens mismo los

llama; pero esla prctica est todava muy lejos

de la de Kafka.

Si Engel quiere sostener su teora a cualquier

costo, los datos agrupados por los crticos histricos

con tan minucioso detalle no lo confirmarn. La

impresin cjue produce este libro en conjunto es

cjue el autor desea pan y pedazo: persuadirnos a

ver a Dickens dentro de su ambiente original y

hacrnoslo leer como un escritor del siglo XN.

practicante, de mtodos simblicos modernos. Debo

confesar que Mr. Engel no me convence.

Sin emba go, los estudios de Ford, Butt, Tillot

son v Engel consiguen mucho. V travs de la pa

ciente acumulacin de evidencia extrada de las

cartas, ele las reseas crticas de la jjoca, de los

memoranda, de manuscritos no publicados, logran

establecer ciertas conclusiones: algunos crticos con

ideas desfavorables han ledo las novelas de Dickens

como si ellas hubieran o debieran haber tenido

la misma estructura de Midcllemarch de George

Eliot; las ideas jjoliicas de las novelas, lejos de ser

propias, son relativamente convencionales; las no

velas tienen unidad y organizacin propias, y Dic

kens tiene sus propias convenciones y su propia
mezcla de realismo y fantasa.

El intento de demostrar la validez de estas con

clusiones a travs de argumentos histricos puede
no ser siempre un xito; pero no cabe duda de

que contribuye considerablemente a una mayor

comprensin del carcter de Dickens como artista

de la palabra.

12

Lus Iic.o Madrk.vi

Los Premios, por Jubo Cortzar. Buenos Aiies. Edi

torial Sudamericana, 1960, 12.5 pgs.

"Existen libros de gran calidad y de suerte dis

pareja: por un lado, aplauso del saneta sanctorunr

intelectual; por otro, desconocimiento del pblico;
desconocimiento basta de los libieros", deca Elvi

ra Orrrhe en una resea sobre Las Armas Serie-

las'; y el tono plaidero de la frase se justificaba

por el ao transcurrido peievosameiile entre la apa

ricin del extraordinario volumen de euenlos y su

correspondiente crlica. Cuando lemos sta, nos

dimos cuenta de que ca inoportuno publicar

'Orphe, Elvira. Julio Cortzar: Las Armas Se

cretas, ap. SUR 265, Julio y Agosto de 1960. Pgs.
51-51.
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a-esle-lado-de-los-Andes (como escribira Cortzar,

vid. infra) , otra sobre el mismo libro, no porque

la nueslra fuese a desmerecer de aqulla, sino por

que un escritor de la calidad del que nos ocupa,

mereca algo ms inmediato, algo que no diese la

impresin de que al desconocimiento del pblico

y de los libreros, se sumaba el de la corte celestial

clel intelecto.

Y he aqu que el problema queda resuelto de

improviso; he aqu que de improviso Cortzar jju-

blia una novela. Vamos a ella.

Julio Cortzar naci en Bruselas!, de padres ar

gentinos, en 1914. Desde hace algunos aos reside

en Pars. Fia publicado, hasta el momento, Los

Reyes ("poema dramtico. 1949) ; Bestiario (cuen

tos, 1951) ; Final del juego (cuentos, 1956) ; Las

Armas Secretas (cuentos, 1956), v Los Premios (no

vela, 1960) .

Para quien haya ledo las alucinantes pginas de

Bestiario' o las ya ms reposadas, pero aun sin-

sentido de Las Armas Secretas3, no dejar de ser

extrao que el epgrafe de Los Premios, tomado de

El Idiota, de Dostoiewski, IV, 1, rece lo siguiente:

(>u hace un autor con la gente -vulgar, absoluta

mente vulgar, cmo ponerla ante sus lectores y c

mo volverla interesante? Es imposible dejarla sietn-

ne fuera de la ficcin, pues la gente vulgar es en

todos los momentos la llave y el pinito esencial en

la cadena de asuntos humanos; si la suprimimos se

>ierde toda probabilidad de verdad.

Cmo nos preguntamos . qu ha sido del

hombre que vomitaba conejilos. qu ha sido de

Nene, devorado por el tigre en su propia bibliote

ca; qu ha sido de las mancuspias de Bestiario} V

monsieur Beb, el delicado homosexual; v Johnrrv,
el jazzista morfinmano de Las Armas Secretas,

dnde esln? Slo gente normal en esta novela?

Y el hermoso, el estremecedor, el inquietante ab

surdo cjue recorra los cuentos de Cortzar, ya nun

ca ms?

S.

Aqu, en Los Premios, tambin est el absurdo.

Aqu tambin est el Cortzar de siempre. Un po-

eo cambiado, es verdad (los aos, la dimensin de

una novela . . .) . Pero aqu4.
Y no es que el epgrafe sea falso, no enteramen

te. Pero es que a la gente vulgar, absolutamente

vulgar, le pueden ocurrir cosas absolutamente avul-

guies. Veamos, si no, el argumento:

-Cortzar, Julio. Bestiario. Buenos Aires. Edito

rial Sudamericana, 1951, 16;") pgs.
"Cortzar, Julio. Las Armas Secretas. Buenos .Ai

res, Editorial Sudamericana, 1959, 221 pgs.
*E1 mismo Cortzar est consciente de la aparente

contradiccin entre lo prometido en el epgrafe y

lo que sucede en la novela, es por eso que trata de

realiimar los conceptos de aquel en un pasaje de la

obra (pg. 232) .
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Un guipo de personas resulta premiado en una

lotera, el premio consiste en un viaje por mar.

Como punto de partida se fija un caf. All se

renen lodos una larde, y cuando cae la noche son

conducidos, despus de una serie de endones v con

trardenes hacia un barco de nombre e itinerario

ilcse (mu idos. Una vez a bordo, se les impone una

arbitraria disposicin que les prohibe ir a la popa

de la nave. Esto es origen de numerosas pruebas
de repudio de parte de algunos de los pasajeios.
mientras oros se manifiestan completamente de

acuerdo con el statu quo. Fl malestar de los pri
meros y las diferencias entre los dos grupos llegan

al mximo cuando un nio enferma de gravedad v

no hav mdico que lo alinela. Los clel partido de

la guerra deciden ir a buscarlo a popa, armados

con variados instrumentos. La incuisie'm da como

resultado inmediato la muerte de uno de los in-

cursionisias y como medalo el fin clel crucero, por

motivos que la institucin donante de los premios
disfraza v oculta por completo. Tanto los partida
rios de la paz. como los de la guerra, tornan al

punto de partida.

Claro est que el argumento, en su fra v dura

esquematizacin no puede dar al lector la visin

completa del clima exiiao que se rcspia en la

narracin misma, perfecto reflejo del clima que se

respiraba en el "Malcom", nombre del navio en

cuestin.

Analizaremos ahora las caracterizaciones:

Ya dijimos que la gente podra definirse como

vulgar, pero dentro de estos vulgares podemos esta

blecer algunas distinciones. En general, antes ele

plantearse el conflicto blico, se pueden distinguir

dos grupos: los cortazianos y los anlicortazianos.

Eos primeros, cultos (ms cultivados que cubos.

como dice el mismo Cortzar?), finos, que pueden

hablar ele Krnek, de Picasso o aun de Miguel n

gel Vsturias en los pasillos de la nave, con apren

le rejstumbre e indolencia. los olios, epie slo lle

gan a referirse, en el mejor de los casos, a Garv

Coope o a algn cantanle ce Lingos Y an hav un

tercer grupo, el que. va sea por poco inicies, pin

falta de preparacin o por cualquier cosa, epieela

aislado entre la primera y la segunda ele las ten

dencias nombradas, constituyendo una especie ele

"clase media" intelectual. Mas, preguntar el lec

tor, qu es esto de cortazianos y otros anlirotia-

zianos? Respondemos: es indudable epie uno de los

grupos, el primero, cuenta con la simpata incon

dicional de Cortzar, cosa fcil de observar en la

primera parte de la novela, es decir, antes de que,

romo indica el autor en nota final, la novela em

piece a (orlarse sola, en una actitud un tanto una-

munesca. /Esto de que se corla sola es algo que se

advierte en ciertas oportunidades, y no en olas)

Como la obra s escapa, digmoslo as, cuando

surge la divisin entre paludarios ele la paz v par

tidarios de la guerra (divisin en epie la simpata

ele que antes gozaban los cutios iceae ahora cal los

belicosos), cambian las cosas, mes hay incultos-

belicosos, incultos epie ingresan a la tercera fuerza

(ue mencionbamos ai riba (la clase media intelec

tual) v hav. en general, cambios fundamentales

dentro de la c arac lerizacin de los pcisonajcs.

Cuando se produce este movimiento, e aractersti-

10 de las carada \aciones dinamicas, es cuando, nos

pateec, la novela empieza, realmente a corlarse so

ta. Por ola [jarle, es inici osante anotar que los

peisonajes mejor delineados dentro ele la novela

(Pelusa, Lucio, Felipe) , lidien, para el lector, en

tindase, v no en la realidad extralilet aria, caracte

rizaciones dinmicas; en lamo epie las caracteriza

ciones estnicas coi i esiionden a los personajes ms

desledos (Don Galo y el doctor Reslelli) . Sobre

caracterizaciones planas y en relieve son pocas las

diferencias relevantes que podramos anotar en

esta obra.

Si en la nota va mencionada (supra) no se ad

virtiese cjue la obta no tiene intenciones alegricas

y mucho menos ticas, tal vez nos divirtisemos di

ciendo o suponiendo cpic la pojja, los absurdos re-

pelielos de la vida a bordo del Malcom, que la ac

titud misma de los diferentes pasajeios para en

frentar esa siiuaein v esos sin-sentido, son smbo

los o representaciones de mullud de cosas, pero

respetando a Cortzar no lo haremos.

Con i especio a los soliloquios de Persio, epic

lian perturbado a algunos amigos a quienes les gus

ta diveilir.se en linea reda, con tesamos honrada

mente cpie nos cernamos entre esos amigos. La

cons une ien misma de la obra, cpie llamaremos de

lasfiec leca mltiple, en la primea parle, sobre lo

do, (jue tiene una csiiuctura totalmente conlra-

punlstica, haca innecesaria lo epie el aulor catalo

ga de siijiavisitn ele lo que- se iba urdiendo o

desalando a tundo. Por ola parte, la curiosa con-

cepeicn gnose olegie a, o nielalsiea (vaya Ud. a

saber!) de IVisio. epie en ciertas ocasiones hasla

podra clasiliiai.se como platc'inia. hace que los

soliloquios mencionados desarticulen la materia no

velesca v no se justifiquen elenlio clel siijcl.

Pasando a olios aspectos ele la narrar iin. el lee

lor advcrlh algo que se puede aehaeai a que es

sta la primea novela ele Cortzar. II paso de una

forma cenia (euenlo) a una huma larga, Irae

aparejadas una serie ele elilie ullades de dimensin

iaiiiic|ue la frase- parezca perog ullese a) . Si aadi

mos a esto la narracin en leieeia persona que el

autor ocupa en la mayora de las ocasiones, ten

dremos va dos motivos que podran disculpar la

repeticin ele -verba diccndi, cpie se observa en el

dilogo de Eos Premios (elijo . .
., elijo . . ., murmu

r . . ., dijo . . .. grit . . ., elijo . . .. dijo . . ., dijo . . .) .

Otra ele las cosas cpie sorprenden (lavorable-

inetile esla vez) en la obra de que nos ocupamos,
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son las cjue llamaremos frases epatantes; en electo,

Cortzar, fiel, indudablemente, a lo cjue expuso en

su artculo Para una PotictC: El mismo Itombre

que racionalmente estima que la vida es dolorosa,

siente el oscuro goce de cnuticiuilo con una ima

gen: la vida es una cebolla y hay que ciarla llo

rando, con lo epie ilustraba su tecnia de cpie la

poesa y la imagen especialmente no es sino un

resultado de la innata inclinacin clel hombre por

las analogas simblicas, ampla aqu ese concepto

haciendo que las jjalabras y los usos sintcticos ad

quieran caracteres nuevos y sorprendentemente
hermosos (va sea mediante la congruencia de lo

incongruente, ele que hablaba Hatzfeld: El Doctor

Restelli ptas de la cerveza al ms (-vidente fasti

dio, pg 14; ya mediante el disloque semntico de

los participios, Enti una seora aunada de varios

nios . .

., pg. 16; o de los infinitivos: Los azares

de mi profesin me llevaron a padecer un consul

torio cu esa irogresisla ciudad...; va mediante el

simple uso inesperado de los adjetivos, que, como

el mismo dice, son siempre la parte ms elegible de

la oracin, pg. 23) . Por otra parte, lo anterior

queda reafirmado por el despcelo ostensivo de

Cortzar por las frases cliss o lugares comunes,

desprecio que pane de manifiesto grficamente pol

la separacin de sus palabras con guiones (As:

Haca-espedal -hincapi; la-cc tan i iniciad -que -carac-

teriza-cvlas-personas-cullas, pg. 56; que-beba-sus-

palalnas. p. 32) .

Empezamos citando la primera frase.de una cr

tica de Elvira Orphe, y terminamos citando la i'd-

tima frase de la misma crtica: Pido disculpas a

Cortzar.

1,1

Juan Baratiim

Pmulo Magno, de Friedrich Din reliman. Edito

rial Losange. Ao 196(1

La actividad teatral chilena se desenvuelve con

un ritmo lento, teniendo un repertorio de escaso

inters en la cartelera teatial; no encontramos no

vedades ele importancia, ni se representan obras

fundamentales de nuestra lengua; por ejemplo,
clsicos espaoles. Podemos considerar como excep

cin a esle repertorio intrascendente, los eslueizos,

demasiados espordicos, que hacen los lanos uni

versitarios por exhibir obras de trascendencia uui-

vcisal, como es el caso de las obras ele lireeht, Bel -

nanos y Miller, presentadas ltinramcnlc. Lamen

lablemente, esle intento de divulgar lo ms signifi

cativo de nuestra poca, ha cado en discutibles

concesiones y falta de rigor. Pruebas al canto: del

'Cortzar, Julio. Para una potica, ap. La Tone-,
Revista General de la Univeisdad de Puerto Rico,
Ao II - Nm. 7, Julio-Septiembre 1951, pgs. 121-

138,

repertorio del Instituto del Teatro de la Univer

sidad de (/hile de este ao, debemos destacar, en

primer lugar, el serio intento por presentar la ac

tual pio.luccin dramtica nacional; icro de la

interesante dramaluigia europea del momento se

insiste en el manoseado Ionesco, que se ha trans

formado en una moda comercial y tampoco signifi

ca un aporte a la problemtica de nuestra poca;

Ionesco repile las frmulas irracionales cjue hicie

ron furor entre los diversos "ismos" de la post

guerra de la Primera Guerra Mundial.

Entre las variadas formas teatrales que imperan
en los escenarios europeos, entre la variedad de

antiteatro, teatro negro, etc., destaca la produccin
de Friedrich Drrenmatt, quien, sin sumarse a

ninguna moda, cultiva un teatro de gran lucidez v

de profundo contenido humano. Drrenmatt es un

autor que, a diferencia de otros extranjeros, que

poco aportan, deberamos haberlo conocido por al

gn conjunto nacional y no reducir su imagen a

las veisiones librescas cjue recibimos de el

Friedrich Diurenmatt, dramaturgo suizo, de 40

aos de edad, cuyas obras ms conocidas entre nos

otros son La visita de la anciana dama y Rmulo

Magno, constituye, junto con Cari Zuckmayer, des

pus de Bteebt, lo ms valioso de la dramaturgia
en alemn del momento.

Drrenmatt es hijo de un pastor protestante, ver

sado en teologa y filosofa; en literatura huve de

lo dogmtico y es ampliamente discutido, lo que

no impide que haya logrado varios premios impor
tantes, tales como el de "Italia", en 1956; el

"Sehiller", en Alemania, y el de los crticos de Nue

va York, en 1959. Espritu satrico v paradjico.
encuentra en el grotesco el mejor medio para ex

presar sus deas.

La Coleccin Losange, de teatro universal de

Ediciones Nueva Visin, Buenos Aires, public tres

obras de Drrenmatt en un tomo; ellas son R

mulo Maguo. Ci cpsculo Otoal \ Coloquio Noc

turno. Hav que destacar la primea, pues las otras

dos slo constituyen bocetos de obras en un acto.

Es necesario insistir en la diferencia fundamen

tal entre Rmulo Magno y las manifestaciones de

teatro de vanguardia contemporneo: mientras s

te busca renovar formalnienle el teatro y se queda
en los juegos del ineonse ienlc ele Ionesco, o en la

poesa negra de Cene!, Rmulo Magno es una

nina ele una claridad meridiana, escrita con la lu

cidez de un hombre que ve en profundidad el fin

ele una cultura y una forma de vida. La accin de

la obra de Drrenmatt se sita en el reinado de

Rmulo Augstulo, ltimo emperador del Impe
rio Romano de Occidente, y presenta la cada de

sle v la ocupacin de los restos clel Imperio por

los pueblos germanos. El enfoque del autor de este

trascendental cambio histrico recuerda mucho el

tratamiento de Brecht al pasado, especialmente en
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su novela Los Negocios del Seor Julio Csar. La

actualidad de la cada del Imperio Romano, en su

semejanza con los cambios histricos clel presente,

Drrenmatt la entrega en una irnica visin de la

lucha entre el agonizante mundo romano y el pu

jante nacimiento de un pueblo joven.
La estructura dramtica de Rmulo Magno no

ofrece grandes novedades; ni por un lado los jue

gos circenses del antiteatro, ni la estructura racio

nalista del realismo pico de Biecht. Es indudable

que la profundidad conceptual de Bertold Brecht

es ms aguda que la visin del mundo de Drren

matt, pero en Rmulo Magno encontramos una

obra dramtica que centra su accin en el hombre,

ubicado en la tierra \ como un ser total, tanto en

su aspecto lgico como en el aspecto irracional del

inconsciente.

En resumen, Drrenmatt entrega una visin con

tempornea y actual del hombre y del mundo, sin

necesidad de hacer renovaciones formales, siendo

esto ltimo secundario frente a la permanencia del

contenido de una obra de teatro.

14

Una experiencia filosfica: La Causoefectividad

Esta obra editada por Espasa-Calpe Argentina
S. A., de que es autor Alfredo Vial Izquierdo, pre
senta las siguientes caractersticas en cuanto a cri

terio.

El autor sostiene que el filsofo, en su esfuerzo

intelectual, no puede dejar de tener en cuenta el

esfuerzo de los hombres de ciencia dedicados a es

pecialidades, por cuanto en ambos casos es el cono

cimiento intelectual el que opera: el conocimiento

intelectual del filsofo opera en forma ms gene

ral; el conocimiento intelectual del cientfico opera

en manera ms especializada. Pero es un hecho,

que no podra negarse sin incurrir en contradiccin,

que lo ms especializado del conocimiento intelec

tual, debe forzosamente hallarse comprendido den

tro de lo ms general del mismo tipo de conoci

miento, para que esto tenga un valor ele tal. Negar

tal cosa, sera disociar el conocimiento intelectual

en sectores contradictorios, lo que implicara una

disociacin clel intelecto humano, vale decir una

disociacin de la personalidad humana, presidida

por ese intelecto, ejue es lo que la caracteriza, o

sea disociar el yo, que con ello desaparecera.

Es as como el autor procede en base a un cri

terio de unidad. A este respecto, el autor define la

unidad estableciendo como su nocin correlativa

la diversidad. Admite la diversidad slo en cuanto

pueda constatarse dentro de la unidad, o sea, slo

en manera relativa. Haciendo el estudio de lo que

es la diversidad, afirma que dos cosas son diversas

entre s, en cuanto cada una recprocamente no es

tina la otra y peu lauto cuece de la lealielad de la

ola, aun cuando ambas (engan lealielad. La diver

sidad entre dos o mas cosas reales, implica entre

ellas una carencia ree noca y, por lo mismo, en

cada una de ellas una ca ene a de mayor realidad,

o sea una limitacin en la realidad que le es pro

pia, es decir una limitacin intrnseca. Sostiene

que esa limitacin intrnseca, no se salva en el

sentido de llegar a la plenitud por la simple suma

de esas realidades limitadas. Cita, al efeclo, el caso

de que si se agregan dos o ms cosas de un grado

determinado de tempeatura, como seia agregar

varias cosas cjue tienen un grado de temperatura

de diez grados centgrados, no jor ello se va a ele

var la temperatuia de todas ellas sobre la tempera

tura de diez grados centgrados que es propia de

cada una en particular. As, si toda realidad es li

mitada no se llegar jams a una i calidad plena, o

sea ilimitada. Si cada una de las unidades de esa

pluralidad limitada, por infinita cpie sea esa plu

ralidad, es en s limitada, tambin lo es en su tota

lidad, ya cjue su suma implicara a la vez una suma

infinita de realidad y de carencia de realidad. As,

toda realidad, al ser limitada, o sea carente de ma

yor realidad, no podra explicarse en esa carencia

de mayor realidad conjunta por la nada, ya que la

nada, que es la negacin intrnseca de toda reali

dad, no puede por lo mismo ser real. Es as como

el autor pasa de una realidad limitada que es la

realidad de la materia fsica, a una escala de rea

lidades superiores hasta llegar a concebir una Rea

lidad Plena, de la cual seran efectualmente todas las

realidades limitadas. Corno en el concepto clel au

tor el efecto es de la causa, sin que haya entre am

bos una diveisidael, va que no es posible concebii

un efecto que no sea de una causa, ni una causa

cpie no sea tal sin ser causa de un efecto, para el

autor la causa y el efecto constituyen, por decirlo

as, un proceso eausoelec lual. La i calidad limitada,

sera por consiguime, causada limitadamente pol

la Realidad Plena cpie no le ciara en efeclo toda

su lealielad. La Realidad Plena al dar limitada-

menle esa realidad a las realidades limitadas, no se

priva] a ele esa lealielad, va que esa realidad seria

ele la Realidad Plena, en cuanto el efeclo es de la

causa. A su vez, las realidades limitadas, como limi

tadas no serian la Realidad Plena, aun cuando se

concibiera una suma total de las i calidades limi

tadas, por las razones ya expuesias. No es, pues, la

Nada lo contrapuesto a las leabdades limitadas, si

no que es la Realidad Plena, que se/lo seria contra

puesta relativamente, en el sentido de que dara

en manera restringida su realidad a las realidades

limitadas. Con ello, no se destruira el criterio uni

tario que preside toda esta obra.

El autor parte en sus formulaciones anotadas, del

estudio del conocimiento y en esle estudio parte

del anlisis de los procesos fsicos que sle nvolu-
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era, de acuerdo con las ciencias fisicas y biolgicas.

Sostiene que el conocimiento humano se obtiene

en manera sensible desde la materia fsica, en la

que el hombre acta. Y' es en ese estudio de la ma

teria fsica que sirve de base al conocimiento hu

mano, en la que sienta el principio de la causoefec-

tividad, que proyecta en todo el desarrollo intelec

tual de su obra. Argumenta, en base a ese mismo

estudio, que esa causoefectividad es intrnseca a

todo lo que es, o sea a toda realidad, que como

intrnseca a ello, denomina autocausoefectividad,

usando la partcula "auto", en el sentido de "pro

pio" de la realidad.

De la nocin de "autocausoefectividad" deriva el

autor las nociones que denomina "aspectos reales".

Estos aspectos reales seran visiones intelectuales

restringidas de la realidad, que el autor desarrolla

en manera coordinada e inter-relacionada. As esas

nociones no son dispares, sino conexas entre s. Lle

ga mediante este proceso a establecer el alcance de

nociones comunes, como las de verdad y perfeccin,
bondad y orden, naturaleza y cualidad, etc. Y expli
cadas as, estas nociones comunes, con ejemplos

que las corroboran, hace uso de ellas a travs del

desarrollo de su trabajo. Explica mediante ellas los

distintos grados de realidad, que sirven para esta

blecer una visin a.xiolgica de todo lo que es.

Esta obra no cita opiniones ajenas para basar sus

conclusiones. Su argumentacin es puramente ra

cional y se desarrolla dentro de la mentalidad uni

taria del autor. El anlisis de sus conclusiones, no

puede efectuarse en una exposicin restringida co

mo la presente. Ms an, la obra que comentamos

ha sido ya de por s condensada por el autor, como

fruto de una meditacin de muchos aos. As, cada

uno de los prrafos de su obra puede ser objeto de

largos comentarios. No es, por consiguiente, posi
ble el hacer un anlisis crtico de su exposicin en

conjunto, ya que ella no se encuadra dentro de

una doctrina filosfica determinada, si bien, como

en toda meditacin filosfica, pudieran encontrarse

tambin en ella conexiones con diversas tendencias,

aun cuando muchas veces estas conexiones en el

presente caso podran hallarse con doctrinas por

dems dispares.

15

Carlos Frf.des Ai.iaca

Tradicin y reforma en 1SI0, pen Sergio Villalobos

R. Edicin de la Comisin Central de Publicaciones

de la Universidad de Chile. 242 pginas. Editorial

Universitaria, 1961

La Independencia ele Chile y las interjaretaciones

cjue de ella se han icalizado, atraen con gran fuerza

el inters de los historiadores contemporneos. A las

muchas obras sobre el tema que se han publicado na

cientemente, se suma el ensayo cjue comentamos, cu

yo autor es actualmente profesor investigador de

esta disciplina en el Instituto Pedaggico.

El propsito central del profesor Villalobos es pre

sentar una nueva interpretacin del fenmeno de la

Independencia o, al menos, enjuiciar las hasta ahora

existentes. Para Francisco A. Encina, la Independen
cia fue "un parto prematuro"1; para Alberto Ed-

wards, "una casualidad"2; para Jaime Eyzaguirre,
un problema constitucional llevado al separatismo

por "la ceguera y el orgullo peninsulares"0; para

Hernn Ramrez, "la culminacin de un proceso de

orgnico desarrollo experimentado ... a travs de

la Colonia"!

La versin de Villalobos, fuertemente respaldada

por una extensa bibliografa, no coincide comple
tamente con ninguna de las mencionadas. Su posi
cin es ms bien eclctica y est claramente expresa

da en el ttulo: tradicin, por una parte, y reforma,

por la otra, no como trminos antagnicos y exclu-

yenles, sino convergentes en la coyuntura histrica

de 1810.

Al plantear este meditado punto de vista, se pro

duce el caso curioso de cjue el miembro ms joven
de nuestra hisioriografa, que es el caso del autor,

descubre cine los historiadores del siglo pasado los

clsicos no estaban tan descaminados en sus an

lisis.

El hecho merece destacarse porque ciertos escri

tores contemporneos estiman de buen tono iniciar

todo anlisis descalificando a los clsicos, sea por

estimarlos "desconformados cerebrales", sea por

considerarlos demasiado comprometidos, por situa

cin social o cronolgica, con los actores del gran

acontecimiento. Villalobos, con razn, nos dice que

tal actitud "ha llegado a parecer inteligente", en

circunstancias qne la lnea gruesa de una correcta

inlerprctacin ya est dada en los historiadores del

pasado, especialmente en Amuntegui v Barros Ara

na, quienes "presentaron el movimiento de 1810 co

mo de lealtad al monarca v de descontento, aspec

to este ltimo que se ha pretendido olvidar en

nuestros das por cierta corriente histrica"5.

La lealtad al monarca, el que por su lejana re

present para nuestros abuelos el smbolo de la jus
ticia, el orden, la seguridad v hasta el amor pater

no, lleg culera y viviente hasta 1810. Esto queda
dcmosli ado y ratificado por toda la documentacin

exislenle y, desde luego, por el propio acto de crear

un gobierno nacional la Primera Junta , cuya

T. A. Encina. Historia de Chile, tomo vi, p. 8.

-\. Edvvards. La fronda aristocrtica, p. 33.

'). F,yzaguirrc. Ideario y ruta de la emancipacin
chilena, jj. 122.

'IL Ramrez. Antecedentes econmicos de la In-

(Icjtcndcni a de Chile, jj. 98,

Villalobos, jj. 12.
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funcin principal ca. segn ie/a cu el Acia de Ins

talacin, el propender con todo empeo la "conser

vacin de eslos dominios a su legtimo dueo y eles-

graeiado Monaiea. el Seor Don Fernando vil".

Sentado a firme el postulado antedicho, queda en

aparente contradice ien con los hechos puesto que.
a modo de "razn suficiente'' en contrario, puede

arguirse cjue este reino, v los otios clel continente.

lerminaion sepaindose clel rev. lo que no fue pre

cisamente un acto de lealtad. La aparente oposicin

cpieda resuelta por los hechos misinos que sealan

la aparicin de la idea de independencia despus
de 1810. durante los perodos de la Patria Vieja v

de la Reconquista espaola
Pero ;este cambio de ruta en los propsitos ini

ciales del movimiento fue producto clel azar ciego

que encaden de cierta manera los acontecimientos

para que precipitaran una independencia no senti

da? ;0 hubo en el sistema colonial contradice iones

agudas, ignoradas por los cjue lo vivleion, ejue se hi

cieron ms tarde prsenles para imponer un cam

bio? ;0 bien, hubo un descontento perfee lamente

manifiesto en las dcadas anteriores? Por ltimo, de

no mediar las coyunturas accidentales que prohija
ron a los gobiernos de 1810, ria separacin se habra

producido con retrasos significativos?

El profesor Ylllalobos se pionuncia, con nfasis, a

favor de un cuadro en que se reconoce la existencia

inequvoca de graneles descontentos, tanlo por el

sistema econmico como por la preterizacin de los

criollos por los chapelones. Empero, ese desconten

to no habra llegado todava a una elapa en cjue se

reconociera cjue el status implante era la lgica

consecuencia del sistema colonial monrquico. La

clase criolla, pmfundamente daada en sus aspira
ciones c intereses, estaba hacia 181(1 en el predica
mento ele cjue algunas reformas oportunas bastaran

para sus fines. La cruda realidad 1 1 asuntada en la

reaccin posterior de la corona y las cruentas odio

sidades de las guerras siguientes, hicieron el esio.

Por lo lano, se- nata de "un parto juemalino" neis

que ele una machit ai icn "a punto".

La inexistencia de- una idea previa de- lipo separa

tista, el desorden y caudillismo cpie
e arae Icrizaion

los primeros aos de autonoma, la defensa hecha

por algunos lderes revolucionarios a favor clel sis

tema inoniquico como el mejor para Amrica, con

firman, segn Villalobos, cpie la revolucin fue no

meditada y repentina", sin perjuicio cpie esl, desca

lace se habra producido ms larde de todas mane

ras, en vista de los anteceden les acumulados por la

administracin espaola.

Sin embargo, queda en pie una interrogante de

cisiva v cjue ha sido puesta de relieve por el pio-

fesor Hernn Ramrez: .hasia qu punto una ic-

volucin lequiore. para realizarse como tal, de la

"Villalobos, p. 238.

conciencia colectiva ele- la necesidad ele cambios? El

piol'esor Ranuiez, en uno ele sus inleresanlcs (raba-

jos, nos dice: "...la historia univeisal est llena de

situaciones y pioeosos cpie se desarrollan sin cpie se

hubiera tenido idea de ellos, v esto ocurre porque.

raramcnlc os hombres ele una poca perciben la

esencia misma, lo ltimo, o la fuerza oscura v sub-

lei niea del aconlecer histrico en el mal esln en

rolados"7.

Por lo menos, seia l.leil explicarse el desencanto

ce Fray Camilo Henrquez desalenlo (pie por otra

palle es muv comemporneo i ele i ido a otra revolu

cin en el sentido de que una autntica revolu

cin nunca est en concordancia "con la educacin,

icligin, costumbies y hbitos" imperantes y que si

se elige "una fonua de gobierno a la que esles acos

tumbrados'"1, sencillamente no hay cvolucln.

Cacemos cpie el argumento final de la brillante te

sis del piocsor Villalobos marea un punto dbil en

su concepcin puesto cjue. dicho en los le'niiinos ab

solutos que imponen los estrechos lmites de una

icsea como sta, toda evolucin conocida en la

historia ha sido, desde el punto de vista de la masa

actame incluyendo a la mayora de las cabezas pro

motoras, un aconlcclmiento "no pensado v repen

tino".

Deseamos destacar, por ltimo, el valor trascen

dente del trabajo comentado, en especial los con-

cluyentes captulos dedicados a demostrar la exis

tencia de graves tensiones socioeconmicas acumu

ladas hacia 1810 y ejue forman el ncleo principal
tic la obra. 'Iodo esto sin la sequedad que suele

acompaar al trabajo clel eiudilo. sino, por el

conliaiio. redactada con una admirable soltura sa

biamente apoyada por las oportunas, v a menudo

chispeantes, citas documentales. La pulcritud de las

reproducciones de grabados de poca, agregan un

mrito ms.

Por su inicies lemliio, amenidad v cctud eien-

lfiea con que se- ha icalizado, esle libro est llama

do a ser consielc i ado, ion plena justicia, como una

de las obias ms sugei cutes de los ltimos aos en

esle c ampo v sei insuslil uible paia quienes deseen

configurar una imagen objetiva de uno ele los m

ntenlos capitales en nuesiro desaliedlo histrico.

Ib

Ase, 1 1, Crlc.ii \e.<v Svxiv Mvkv

Faliiaje Menino, por Mario lea uro. Coleccin

Alerce. I.dilorial Unive asilara. Santiago, 1961

Desde 1918, fecha en que aparee i Capitana de

la Sangre, Mario Ferrerii ha realizado una sostenida

v cncomiable labor.

7Rauiez. ()p. Cit.. p. 21

fray Camilo Henrquez. cit. Villalobos, p. 238.
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Tatuaje Marino, obra premiada en el "Concurso

Alerce", de la Sociedad de Escritores de Chile, en

sancha y enriquece la literatura ocenica nuestra.

Desde los versos patriarcales ele Ensebio Lillo hasta

ese enorme templo que significa el "Monumento al

Mar" de Yacente Huidobro, han sido numerosos los

lricos del pas que se han emocionado hasta la den

sidad ms profunda ante la majestad de nuestro

ocano.

No es extrao, pues, que ahora Mario Ferrero, es

pritu en plena ebullicin, haya abierto en su Tatua

je Marino, una puerta de escape a su siempre digna

inquietud.
Los versos de Ferrero no poseen la gravedad sere

na de Paul Valry . "El mar, el mar siempre renova

do". Nuestro poeta se mueve en un mpetu constan

te que lo hace vibrar en un vaivn de alto vuelo.

En el "Canto Segundo", exclama:

"Me llegan en tropel cabalgaduras, / la camisa en

cendida de Lord Cochrane, / el cucharn de palo, la

pimienta, / los claros utensilios de la vida. / Me lle

gan octavillas en el cuero, / recuerdos familiares,

una esponja, / aquel espejo verde que peinaba la se

da / de Leonor de Rivera.

"Detrs pasea el mar su antorcha errante, / el mar

de gala con penacho rojo, / con el pecho terciado de

banderas / y el espadn dorado como un sol de

guerra." . . .

El mar se establece como un soberano en su do

minio y todo est sometido a su antiqusimo poder.

Violento, sonoro, Ferrero cruza en su Pegaso los

mbitos del norte a la regin austral de la patria; lo

ubica en todas las latitudes y as lo vemos en Ancud

o Aisn impregnando con su soplo vivificante todas

las cosas:

"Ancud es una lgrima en el rostro de un nio, /

una lgrima fina y temblorosa / como una gola azul

de porcelana.

"Ancud, torre mojada, / va tu nombre hechicero

en la colina / navegando hacia el mar en flor sala

da, / entre pellines de olorosa copa / y un ro to-

rontel en las pestaas. / Va tu sangre de anillos ca

pilares / cabalgando el amor sobre una llama, / con

sus techos de alerce en la montura / y el abanico de

los arrayanes . . ."

Ferrero comprendi acertadamente cpie era im

posible realizar su obra en versos rimados que ha

bran ceido rgidamente su inspiracin v es as que

traduce su temperamento en verso libre, a menudo

asonante, lo que ofrece a sus cantos una convincente

armona, liberndolo del zapato chino de la rima

que impide generalmente el soplo de la emocin.

"Tatuaje Marino" logra enaltecer an ms la per

sonalidad de un artista de recia alcurnia y lo seala

como a un verdadero cultivador de la belleza, sin

apremios ni monotonas, desde los aos en que ini

ciara su vasta y densa labor.

Viajero del Sur lo canta Ferrero con entusiasmo y

Anales de la Universidad de Chile

as perfilan en su trayectoria, islas, aldeas que viven

y suean bajo la lluvia que es la sutil enredadera

de esos lugares.
El nombre de Aisn, el lejano territorio muestra

su rostro:

"Tus hombres fueron santos, bandoleros, / comer

ciantes ele mar montaa adentro, / alucinados duen

des de aventura / cjue techaion el alma con alerce. /
Tus hombres fueron fuego, nieve ardiendo / en las

soberbias noches de epopeya, / cuando el puo era

slo un bandera / y los pumas ardan en las sienes.

"Todo lleva tu sello, tu viva escarapela. / Tus ca

minos, Aisn, piedra en la piedra, / de piedra tu

viruta montaesa / y pura piedra el agua de tus

cuencas.

"Son de piedra las hojas, los ros tutelares, / el

terciopelo negro de tus noches / lleva una piedra

roja entre los dedos
'

y un gran grito de piedra te

corona la idea,

"Por eso una miel de oro te circula en las venas, /

llevas la entraa fragante como un anillo de abe

jas. / Y te vuela la sonrisa por el arco de las trenzas, /

mientras tus nias azules tejen papeles de almen

dras.

"Debajo de la capa, Aisn es un cuchillo de oro

fino, / un dorado mantel bordado a mano / donde

brilla la sal y canta el vino."

El ltimo canto, "Mar Final", cierra esta vasta ex

posicin ocenica de fulgurantes relieves y en la

que Mario Ferrero nos demuestra una vez ms su

exacta vertiente potica, fiexible, sin ligaduras ni

visibles influencias lricas.

Con la publicacin de "Tatuaje Marino", las

Ediciones Alerce prestigian a la literatura chilena y

auspician un movimiento cultural que es necesario

a un pueblo joven que acrecienta sus lmites espi
rituales.

siioa, mayo de 1961.
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Mario Rivas

Pakistn, lmpirobable y Real, por Hernn Romero.

Editorial Universitaria, S. A., Santiago, 1959.

Inscripcin N? 21.462

El antecedente ms antiguo de un libro de viajes
es probablemente el Libro de Job. Pero el siglo de

los libros de viaje es seguramente el xix. Nosotros

nos vimos gratificados jjor varios, tantos cuya enu

meracin no cabe en esta crnica. Resulta curioso

pensar que en este siglo xx y precisamente en los

aos en que aparecen los aviones Jet y los vuelos

interplanetarios se inician, los libros de viajeros re

aparecen. La causa es seguramente que el mayor

acercamiento de los pueblos, gracias a los mejores

medios de comunicacin despiertan una curiosidad
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que no fue tan viva hasta hace poco. F.l despertar
de los pueblos de Asia y frica a la libertad, ha

trado por ellos el inters que despertaron en Euro

pa nueslias repblicas hace poco mas de un siglo.
Hernn Romero est en su segundo libro de via

jes. El primero fue sobre la India, que es, como l la

califica, un subcontinente.

Este viajero es un mdico cjue largos aos se con

sagr con xito a sus actividades profesionales v sus

viajes los ha hecho en su calidad de tal, comisionado

por una institucin internacional

Tenemos recuerdos de lecturas lejanas sobre los

mismos pases que l ha recorrido, "Les vovages de

Caeolliot", cjue fueron tan celebrados hace ms de

cien aos. El viajero chileno de estos tiempos tiene

sobre el francs de otrora dos ventajas muv aprecia-
bles: la objetividad v la concisin.

El libro al comienzo, es decir, en las primeras l

neas, desconcierta. No sabemos qu es lo que pre

tende ni de qu se trata. Nos parece que le hace falta

un prlogo. En tal prlogo se pudo explicar, por

ejemplo, con sencillez, que el libro es un relato que

tiene por finalidad ir ilustrando al lector sobre un

pas poco conocido, abordando a la vez muchos as

pectos. As aparecern, junto a cifras estadsticas,

monumentos, costumbres, leyes, notas sobre la po

blacin y sus creencias, etc.

La forma del libro es lo que en periodismo se

llama sistema "T". slo que est invertido. En el

sistema de que hablamos se comienza por dar la no

ticia v ella se explica luego, entrando en ms y ms

detalles a medida que avanza el relato. Aqu, para

llegar a la noticia que es el Pakistn de hov, hay

que leer todo el libro y una exjjlicacin completa
slo aparecer/i en el cajjtulo xix, "De Mahoma a

Karini". Esta forma es mucho mejor jiara un libro

que la periodstica. Quien lee un diario lo hace en

forma apresurada, en el correr veloz del tiempo den

tro de las labores cotidianas. En cambio, el lector ele

libros le) hace con calma, no est vido de saber lo

que pas, sino cmo pas

Formalmente se usan frases ms bien cortas. No se:

ha. querido extremar con la moda actual. Frases

laigas, o cortas han sido, a travs del desarrollo de la

litcratuia en el cone i de los siglos, modas pasajeras.

De todas maneras, el libro no buse:a nuevas formas de

estilo v pertenece a lo que llamamos la exposicin

silogstica. No ha llegado al desideilum de la ex

posicin hegeliana dialctica y s se ha saldado, fe

lizmente, todo el onirismo de la transmisin diiee

ta o asociaciones de ideas que a tantos vicios con

dujera.

La forma gramatical es muy feliz. Hay un cierto

uso de lenguaje mdico que excusamos al autor por

constituir una leve deformacin profesional que, por

lo mismo de su moderacin, pasa casi desapercibida.

La divisin en captulos est bien realizada. Cada

cosa est en su sitio.

Esto espeelo ele una obseivaein lormai exterior.

Ahora, en i uanto a su forma interior, podemos de

cir que el libro loma la [orina clel relato. Fl hombre

cpie va contando vive al mismo tiempo su experien-
iia v no deja en ningn momento de salpicarla de

recuerdos, de ancdotas, ni de hacer otras compa

raciones felices. De este modo su paleta se va lle

nando de vivos coloridos.

No nos imaginamos a Hernn Romero escribien

do, sino de sobicmesa en medio ele un grupo de

amigos dilectos y curiosos que preguntan incansable

mente con la insistencia y curiosidad de un adoles

cente. Entonces es necesario al mismo tiempo que

se cuenta ir explicando. Esto es lo que se propuso

sin duda y lo que consiguii felizmente el autor.

Pensamos un momento en este libro. Est lleno de

anecdotario chileno, simptico y sencillo. Pensamos

en los libros de costumbres ejue tanto hemos ledo y

que tienen entre nosotios la suerte de la inmorta

lidad v basta de la resurreccin, en el caso, por ejem

plo, de la dispersa obra de Ruiz de Aldea. Pensamos

que por excelente que sea "Pakistn, Improbable y

Real", Hernn Romero le debe a su patria un libro

sobre Chile. Recuerdos de infancia o de adoles

cencia, tal vez.

Nos confirma ello la fina observacin del escritor,

su tono de caballero chileno que jams pierde y so

bre todo ese colorido especial que sabe dar al re

lato. Esle relato se hace ms de una vez sentencio

so. Otras, es abiertamente burln, como por ejemplo
en el caso de los Shiks y su discutible talento. Otras

veces, vaga una tenue irona.

No podn'amos sin graneles riesgos hablar de una

filosofa do este libro. Hay diversas explicaciones
de calador religioso y todas esin hechas en for

ma objetiva, casi sin pronunciamiento del autor. Pe

ro en l se nota un criterio y un modo de juzgar que
no parecen muv alejados del materialismo histrico.

Si no formalmente, interiormente el libro se podra
calificar de hegeliano.

Fl libro tambin nos habla clel fuerte impacto

que dejara en Hernn Romero ese pas que visit)

y cjue declara amar. "En das pasados, me cun en la

Alameda de las Delicias con unos cuatro o cinco

laincllos, cjue iban en fila india ror medio de la

calzada, anunciando las esplendideces de un circo

americano. Cre que me iban a saludar". Hasta tal

punto se lo ha hecho familiar el pas que nos eles

cribe.

Como mdico nos .mola: "I empoce) se concibe cpie

se limpie los diente*, una v ola vez con el mismo

cepillo. Salvo los occidentalizados, propalan ellos

una ramita (kecka twig) , masticndola hasta que

queda fibrosa y un tanto fluida". Nos recuerda una

nota de Knut Hansum que al viajar por el Cucaso

recoge l especio de que los occidentales "so remojan
en su propia mugre", porque se clan baos de lina.

En estos tiempos de hidrofobia, el buen mdico



220 zXnai.es de la Universidad de Chile

trae un gran pensamiento se piofesa sobre los pe

rros: "Se dice cjue tambin los consideraba sucios el

Profeta v que los ngeles ne> enlran donde" los hav .

Para los curiosos viene jjoi fin la etimologa ele

nuestro verbo chapalear cjue vendra ele una zapati
lla: el schajjall.
Nos apunta en el capitulo xt la supervivencia ele

oficios v confradas de la Edad Media y desde el xn

para adelante se entra, con breves notas histricas

a describir el estado, poltico y social, del pas v

explicarnos su porvenir. El relato ha quedado inte

rrumpido para entrar de lleno en las conclusiones.

Cerramos el libro con nostalgia. Hemos consegui
do lo que muv pocas lecturas dan: entretenernos,

aprendiendo.

18

Cari os Mi ni/ vi. a

Publicaciones del Museo v de la Sociedad Arqueol

gica le La Serena

Boletn V' 11. Con contribuciones en Arqueologa,
de Jorge Iribarren, Hans Niemayer v Julio Motila

rle, v en Antropologa Fsica, de Francs Ericksen.

:8ll pginas. lminas) . La Serena, Chile, 1960

Este nmero clel Boletn aporta contribuciones

que son bsicas para la Arqueologa v la Antropolo

ga Fsica chilenas, en lo que se refiere a la Zona

de las provincias de Atacama y Coquimbo. Contiene

contribuciones cuie ponen en marcha nuevos mtodos

y orientaciones tericas

Ellas son: el trabajo de jorge Iribarren: "Yaci

mientos de la Cultura clel Anzuelo de Concha, en el

Litoial ele Coquimbo v Atacama" (pp. 8-14). En

seguida, lies nabajos sobre Antropologa Fsica de

la Si a. Francs Erickseu: "Anl topologa Fsica ele

Restos seos encontrados en Cementerios pertene

cientes a la Cultura del Mollc" (pp. 29-10) ; "An

tropologa Fsica de Restos seos encontrados en

Cementerios de la Cultura Diaguita" (pp. 42-.">2) ;

"

Vnlropologa Fsica de Restos seos encontrados

en La Herradura v Guanaquea os (Cultura clel An

zuelo de Camelia)
"

(pp. U-27) . En seguida, hav un

informe -sobre "Arqueologa Diaguita en Conchales

de la Costa", con dos trabajos: 1<? "Fjxeavaciones

Preliminares (Puerto Melca) ". por Hans Nicmaver

(pp. "il-li). v "Excavaciones I .si i aligrficas ". peu

Julio Montano, v 2" "Punta de I catinos" (excava

clones) , por julio Moiilane' (pp. (>9-8.Y) .

El trabajo de Iribarren contribuye con ms evi

dencias para deslindar en la zona las culturas prc-

cermieas. f 1 ha estado realizando excavaciones sis

temticas, que han contribuido en especial a ano

jar valiosa luz rara esla zona sobre la cultura clel

"Anzuelo de Camelia", postulada por Bird para la

costa norte de Chile. Una pequea observacin for

mal para evitar malentendidos, a quienes revisen

el trabajo, atendiendo slo a las lminas: en Lmi

na II. dice "anzuelo de concha", pero se trata de

un anzuelo que en realidad es de hueso (como lo

describe despus el autor en el texto, de forma

muv semejante a los ele concha) . Despus, dice

"pesa de lienza" (3) , pero en el (exto se interpreta
sta como posible pesa de "anzuelo compuesto".

Asimismo, las barbas de arpn de esa Lmina II,

en el lexto se postulan como posibles barbas de

"anzuelos compuestos".
Lo valioso de este nmero del Boletn es que

lodos los trabajos, al mismo tiempo que constituyen
contribuciones originales, forman una unidad. As,

en Antropologa Fsica, los tres trabajos de la Sra.

Erickseu. se refieren a resios humanos correspon

dientes a ti es etapas culturales de la zona: pre-
cermicas (cultura clel Anzuelo de Concha) v ce

rmicas (Cultura del Molle v Cultura Diaguita) .

Aunque, como la Sia. Ericksen lo expresa, el mate

rial de restos humanos es escaso, este trabajo cons-

tiluve una contribucin valiossima, porque permi
te empezar a discutir con base rigurosa una serie

de problemas antropolgicos: a) Posible correlacin

entre tipos tsicos y culturas: b) Analizar lo ante

rior con un criterio de estudio de "poblaciones", v,

en consecuencia, con una base terica apoyada en

la gentica; c) Problemas de migraciones v contac

tos entre estos pueblos. Problemas de aculturacin.

de posibles guerras, invasiones, loma de mujeres
como cautivas, etc.; e) Problemas de mtodos an

tropomtricos. La autora aplica las frmulas antro

pomtricas de Trolter v Glcser (19 iS. p. 120) . "que
se derivan ele estudios de huesos largos de soldados

norteamericanos, de raza mongoloide, muertos en

la guerra de Canea. Son. adems, las nicas frmu

las derivadas de un grupo que incluve indios ame

ricanos. Por oslas razones, es probable que estas

frmulas sean mucho ruis apropiadas para este

esi udio cpie las conocidas tablas de Manouvrier o

las frmulas de Pearson. las dos basadas en me

diciones de blancos europeos ". (Ericksen: 17).

Con las limitaciones debidas al craso nmero de

ejemplares de estudio, la Sra. Ericksen postula pro

visoriamente algunos tipos fsicos para hombres v

mujeres de eslas nes culturas de la Zona (la del
"

\nzuelo de Concha", la de "El Molle" v la "Dia

guita") .

A su vez el Irabajo de Niemaver, pero especial
mente las contribuciones de Julio Montano, logran

romp obar estratigrficamente las secuencias cul

turales Diaguita Arcaico, Transicionat v Clsico.

El intento de Montano de establecer un "contexto

culturar' para cada una de estas etapas cermicas,

basado on la esl latigrafa. es valioso. Aunque la po

ca exlensin de las excavaciones, segn el mismo

autor, no le ha permitido deslindar elementos diag

nsticos. F.s interesante la distincin que postula
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Montan. basada en la estratigrafa, de diferencias

(stilsiieas ende las estatuillas antropoinoilas de

arcilla, pertenec ionios a los niveles ele cermica

Diaguita Arcana v aqullas de los niveles diaguilas
de Transicin v Clsico.

Las conclusiones de Montan, basadas en su es

lraligrafa, son: que si bien es cierto que los dos

niveles mas recientes diaguitas ( llansicional y Cl

sico) "pertenecen a un mismo tipo cermico, en dos

fases sucesivas de desarrollo estilstico", en cambio,

el tipo Diaguita Arcaico (continuado tambin co

mo ms antiguo por las excavaciones), constituira

un tipo cermico aparte, del cual no podran sei

derivados los dos ltimos

Montan ha recui rielo, adems, a tcnicas finas

para analizar la coi rnica Diaguita Auaic.i. Ha en

contrado en ella como signo diagnstico el uso de

hierro oligisio o hematita usado para la pintura.
Montan seala que esta tcnica propia clel Diagui

ta Arcaico, se encontrara tambin en la cultura del

Molle en la Costa Central de Chile.

Durante mucho tiempo, las contribuciones de

este nmero del Boletn, de La Serena, constituirn

una fuente bsica paia la Antropologa de la Zona

v un modelo para la invesiigae ion en la Antropolo

ga chilena.

(arlos Muttizaga A
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Organizacin tara el Desarrollo I i nninit o. por

Luis Escobar G Editorial Lniveisilai ia.

Santiago, 196]

Esta obia eonstiluve uno de los pocos ensayos

por no decir el nico, que sobre aspee los institu

cionales clel desarrollo econmico se han ese rilo en

Amrica Latina.

El autor, actual Decano do la facultad de Cien

cias Econmicas ele la Universidad de Chile, se ha

venido preocupando, desde hace mucho liempo, a

travs de eserilos v conferencias, de analiza! el

papel que juegan los factoies inslilucionales. con

especial referencia a nuesiio pas, en la promocin

clel desaiiollo econmico.

Relacionar el subdesarrollo ele nueslios jjases

con causas meramente econmicas como escasez de

capitales, condiciones desfavorables de comercio ex

terior, etc., es explicar el problema slo en parte.

Es preciso considerar, tambin, un conjunto de

otros factoies. como las acciones humanas que se

reflejan en acl iludes colectivas frente al manteni

miento o cambio de las condiciones existentes. Es

tas actitudes estn, a su vez, influidas por las cos-

ttimbics, la poltica, la educacin y el cuerpo de

insliliu iones que, en un momcnlo bislen ieo, pueden
eonsiiluii laclles positivos o negativos en el ere

cimiento ce onniieo.

Fl puliesen Escobar, (luanle cuatro meses (ene

ro-abril ele 1960) vlsili) Holanda, Noiuega, Sueiia.

Franela v Puerto Rico, bajo el patiocinio de la Ad

ministracin de Asistencia tcnica de las Naciones

l nielas (A.A.'I N.U.) .

Huanle ese corlo tiempo, logri obtener una vi

sin claia de los principales aspee los sociales, eco

nmicos v polticos cpie distinguen a esos pases v

epie les ha permitido "construir" sus sistemas de

planificacin econmicos con plena vigencia clel

rgimen democrtico de gobierno.

Hasta hace muv poco, an exista entre nosolios

la tendencia a asociar "planificacin" con "estado

totalitario". Fd modelo sovitico ca demasiado in

menso como jjara distinguir aquellos pases demo

crticos cpie. impulsados por la necesidad de re

construir despus ele la gueira sus sistemas produc
tivos v acclerai su desaliedlo en forma equilibrada

y armnica, se (licin cucnla de (ue lo acertado v

eficiente oa proceder medanle una planificacin
do sus economas.

Afortunadamente, algo se ha aprendido de todos

ellos. En el pas va se ha oficializado la necesidad

ele planificar; pero no obstante, como se desprende
de la lectura de la obra que comentamos, an fal

lan los cambios profundos, tanto en las actitudes

como en la organizacin social de nuestra eionoma.

Nos falla una visin seria y icsponsable liento

a los planteamientos de la poltica econmica, un

iiLiveu' icspelo a la objetividad ele los hechos (jue

al estar alsenle, lo que se olisca va en lodos nues

tros pases, impregna la lucha partidista de una

caiga icleolgieo-emocional que imposibilita un

acuerdo fenle a situaciones concretas que eepiic-
ren soluciones urgentes. Refirindose a este pun

to, el aulor seala:
"

...es leii eonliaslar la silua-

ciin existenle en (hile, y en la mavoiia de los

pases latinoamericanos, ion la que se aprecia en

Mol, inda. Noruega y Sueeia. por ejemplo. En eslos

ltimos, la oposicin poltica no tiene las caiaele-

rslieas vilenlas epic, a menudo, se observan en

nuestros pases. Fas causas son muchas, pero qui
siera dosiaiar dos cpie me parecen primordiales.
"En primea trmino, los debates sobre materias

ele inicies geneial (economa, previsin, educacin,

ele.) son, en los pases visitados, mucho ms "ibis

Irados" que en los latinoamericanos, \quclln.s deba

les, en lo fundamental, han superado la disensin

sobre "los hechos". Los guarismos de Ingreso Na

cional, de su distribucin, de invcasinos, consumos,

etc., son los mismos para todos los giupos sociales,

llmense empleadores, sindicatos de empleados v

obreros, partidos polticos, ote. Eslas cifras calcu

ladas [jor instituciones pblicas o privadas ,
cons

tituyen la base para las polmicas y son acopladas

por lodos... En segundo liinino, quiero niencio
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nar las discrepancias polticas propiamente tales.

Estas son relativamente pequeas en los pases vi

sitados y grandes en los latinoamericanos. Podra

decirse que en los primeros hay una comunidad

de ideales de la poblacin que no se conoce, en

ese grado, en los segundos ..."

En otro prrafo, refirindose a este punto, inter

cala una interesante observacin: "Un conspicuo

representante de la oposicin, en uno de los pa
ses visitados me deca que, si se analizaba objetiva
mente, no crea que hubiese una notable distincin

entre lo que podra hacer un gobierno conscrvador

en comparacin con lo que hacen los actuales reg
menes socialistas en los pases visitados o en In

glaterra, por ejemplo. Yo no estoy seguro de hasta

qu punto lo anterior sera efectivamente el caso.

pero s creo que un conservador noruego o ingls.
o un liberal sueco, sera considerado un peligroso
radical o socialista en varios pases latinoamerica

nos; porque ellos, en 1960, parecen no concebir la

existencia del latifundio y de las tierras no culti

vadas o mal explotadas; porque aceptan una tribu

tacin progresiva; porque estn de acuerdo en que

hay que asegurar el pleno empleo y porque creen

que, para avanzar y tener una sociedad poltica v

socialmente estable, hay que repartir con justicia
el producto del esfuerzo colectivo; esto es, distri

buir equitativamente el Ingreso Nacional".

El profesor Escobar incursiona en esta obra so

bre stos y otros aspectos del problema, como la

educacin, comercio exterior, mercado comn, etc.,

sealando en cada caso el duro contraste existente

entre esos pases y nuestra propia realidad. Pode

mos diferir en muchas de sus conclusiones respecto

del enfoque clel caso chileno, pero reconocemos su

valiosa contribucin en cuanto a que su obra cons

tituye una exposicin clara y un anlisis valiente

de los principales problemas que el pas debe abor

dar con urgencia.
Revisten especial inters para los estudiosos de

los problemas de la organizacin econmica, los l

timos captulos de la obra en que el autor describe,

en forma sencilla y sistemtica, los principales me

canismos e instrumentos de planificacin utilizados

por los pases visitados, que comprenden una gama

variada cjue va desde una forma leve o "economa

concertada", al estilo francs, hasta una altamente

concentrada como la noruega o portorriquea.


