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S O C I O L O G I A

ESTUDIO DE Lft CLñSE MEDIA 
EN HONDURAS

P o r HUMBERTO LOPEZ VILLRM1L

E S T A  Monografía ha sido publicada por la Oficina de Ciencias Sociales de la Unión Panameri
cana, Washington, 1950, mediante la recopilación seleccionada por el Dr Iheo R Creoenna, Jefe 
del Departamento de Asuntos Culturales de aquella Institución

i introducción

E sTE estudio somero de la clase 
media corresponde únicamente a 
Jos aspectos sociales de la Repú
blica de Honduras, pero está in
timamente relacionado con los 
demás países centroamericanos, 
que histórica, geográfica, cultural 
y socialmente presentan una fi
sonomía similar, en aspectos glo
bales, existiendo una m arcada 
diferenciación étnica, especialmen
te en Guatemala, en donde el 
panorama indígena determina con
diciones propias a la clase media, 
y en El Salvador, donde la super
población y otros aspectos hacen 
más notorias las clases alta y baja

Como «dase media», en Hon
duras, entiendo el conjunto de 
agregados sociales pertenecientes 
a varios niveles culturales, deter
minados por elementos profesio
nales, comerciantes, agricultores, 
burócratas y rentistas, que perma
necen ejerciendo influencia po
lítica e ideológica sobre la clase 
alta que resulta bastante reducida 
y sobre la baja, que aunque nume
rosa, no tiene obstáculo alguno 
para ingresar paulatinamente a 
formar parte de ella

País de 136,000 kilómetros cua
drados, con una población de 
1 500,000 habitantes, tiene una 
tradición patrimonial en las Iabo-

-4 menudo las piablemas soctAÍes se consideran sin precisar claramente los procedimientos 
seguidos en la investigación g sin distinguir los criterios en que se basa aquella Trataremos de 
exponer brevemente los pasos que se siguieron para reunir estos Materiales para el Estudio de la 
Clase Media en la América Latina

En el mes de agosto de 1948se decidió que la Oficina de Ciencias Sociales de la Union Pana- 
americana patrocinaría un programa de estudios sobre la clase media en la América Latina Se 
comenzaron a reunir los materiales publicados existentes en Washington ij aunque ya se anticipa
ba que los estudios sobre la clase media latinoamericana eran prácticamente inexistentes, nos sor
prendió la escasez de met erial es para su estudio

La segunda etapa de los preparativos consistió en consultar obras publicadas en Europa g 
en los Estados Unidos con el fin de preparar un temario para los futuros colaboradores En este 
temario quisimos incluir una sene de problemas relativos a la clase media asi como cierto núme-
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res agrícolas, manifestadas hasta 
e! momento presente en vanos 
aspectos- a) Labores agrícolas con 
las ventajas de carácter técnico 
determinadas por la exportación 
en gran escala b) Labores depen
dientes de la explotación agrícola, 
c) Labores estimuladas por las 
vías de comunicación y los cen
tros poblados, y d) Labores rudi
mentarias Estos aspectos deter
minan esencialmente, los medios 
economices que delimitan ¡as cla
ses entre sí

Se puede detallar en forma 
somera esta clasificación, ubicán
dola en varias zonas

lo —La zona norte de la Re
pública, comprendida desde Puer
to Cortés hasta Puerto Castilla, y 
qne tiene alrededor de 140 millas 
de longitud por 30 de ancho. (1). 
En esta región, empresas extran
jeras han invertido alrededor de 
cuatrocientos millones de dólares, 
en implementos para explotaciones 
ag ríco las , incluyendo íerrovias, 
muelles, industrias e intercambio 
comercial Por este motivo se 
ha originado allí el más alto nivel 
de vida oara la población La 
clase media, en esta región está 
integrada por el pequeño comer
cio en las ciudades, los profe
sionales y, escasamente, por la

burocracia, que por el alto costo 
de la vida, alterna constantemente 
con los trabajadores mejor remu
nerados. Es notoria ta ausencia 
del agricultor sui-génens que se 
desplaza en otras regiones del 
país, y que, por lo general, está 
incluido entre los productores para 
la exportación, difícilmente un 
agricultor independiente está ca
talogado dentro de la clase media, 
ya que su producción elevada, 
necesariamente lo coloca entre 
las personas de la dase alta por 
su condición económica El pe
queño comerciante, en cambio, 
casi siempre pertenece a la clase 
media, tiene que desenvolverse 
dentro de una competencia des
igual y absorvente oor parte de 
la colonia «árabe», que práctica
mente domina todas las transac
ciones comerciales no sólo en 
esa zona, sino en*la capital y el 
Occidente de ¡a República. El 
dueño del pequeño taller y el 
mismo trabajador independiente 
encuentra buenas condiciones para 
procurar mejores oportunidades 
económicas que a menudo los 
determinan como miembros de la 
clase media

Las características étnicas pue
den considerarse en la forma si
guiente* la mayor parte de la

(2) La referencia es a Ja zona poblada, ya que geográficamente comprende desde la 
barra del Motagua, en Ja frontera con Guatemala, hssta 2a desembocadura del rio Coco 
o Segovia, en la frontera con Nicaragua

rt> Ae definiciones acerca de le naturaleza de las clases sociales Preparado un tentarlo provisional, 
lo hicimos llegar a un grupo de investigadores y profesores de la América Launa y  de los Estados 
Unidos solicitando su opinión acerca de los problemas encarados en el cuestionario Sobre la b a r 
se de sus comentarios se modifico el temario original y  se imprimió un nuevo planteo con suge
rencias para el estudio de la da3e media en la Amen cu Latine Bala circular se redactó en. los 
cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados Americanos

Mientras estos trabajos preliminares se estaban desarrollando, se preparó una lista de las 
personas mas calificadas para realizar estudios sobre la estructura social, teniendo en cuenta sus 
trabajo» ya publicados y  la Orientación general de su interés sociológico Muchas personas nos 
hicieron llagar sus recomendaciones a este respecto y nuestra Unta adquirió proporciones conside*
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población es mestiza, y si bien es 
la parte del país en donde hay 
más individuos de raza negra, por 
lo general, los negros no ingre
san a la categoría de clase media 
porque, aunque en Honduras no 
existe discriminación racial, hay 
en cambio aislamiento étnico que 
en parte los mismos negros han 
establecido

Las empresas agrícolas extranje
ras en Honduras se han dedicado, 
además, a estructurar una econo
mía que engloba una serie de 
actividades comerciales comple
mentarias, tanto en la industria 
como en el intercambio comercial 
regional proDiamente dicho Para 
el caso, al lado de la producción 
bananera, está la inmensa red fe
rrocarrilera, una de las emoresas 
navieras de más prestigio en el 
Caribe, plantas hidroeléctricas, la 
industria de la cerveza, embote
lladora de refrescos, los comisa
riatos, (2), empresas editoriales y 
una multitud interminable de em
presas de menor cuantía que con
dicionan el trabajo de miles de 
obreros jefes de oficina, emplea
dos de las mismas, etc , dentro de 
cuyas actividades la dase media 
se incorpora decisivamente en un 
engranaje sistematizado por la ex
periencia de muchos años

Por falta de suficientes vías de 
comunicación en la República el 
país presenta contrastes de pro
ducción, lo cual está en relación 
directa al aspecto vial. La región 
de mayor producción es el Norte, 
de acceso marítimo a todos los 
puertos de los Estados Unidos y 
los países del Caribe. México está 
en plano inferior en relaciones 
comerciales, por carecer este país 
de flota mercante propia para el 
intercambio. Se apunta este dato 
por ser característico y fundamen
tal en las comunicaciones marí
timas.

2o —Toda la zona colindante 
con la República de El Salvador 
(departamentos de Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Valle 
y Choluteca) está influenciada 
por la demanda de! país vecino 
dentro de las facilidades de un 
Tratado de Libre Comercio que 
le es altamente beneficioso, tanto 
más que basta el presente no ha
bía habido preocupación por las 
vas de comunicación terrestres 
en Honduras, lo que impedía la 
mayor movilización económica y 
las subsecuentes actividades del 
individuo desplazándose hacia la 
mayor producción La población 
de esta zona, como la de las res
tantes, es mestiza La pecuhan-

En Honduras se llaman comisariatos a los grandes almacenes de mercaderías para 
ventas aprecios módicos destinados a la demanda de Jos obreros de la zona frutera

rabien.. Solicitadas ¡as colaboraciones, hemos seleccionado aquéllas que mejor responden a los 
propósitos de nuestra Oficina para su publicación Cabe señalarse que en ningún momento soli
citamos que nuestros colaboradores se constriñeran al temario, por el contrario, deseábamos viva
mente que iú ajustaran a sus propios puntos de vista y  a las circunstancias particulares de cada 
país En las etapas preliminares de este trabajo Se consideró la posibilidad de utilizar una sola 
definición de la clase media como base para los estudios Comprendimos luego que tal uniformidad 
sería artificial y  que por otra parte seria muu difícil llegar a un acuerdo con respecto a la defi
nición más aceptable Además de las dificultades inherentes a una encuesta sobre definiciones 
teóricas, resultaba innecesario partir de un mismo concepto de la clase media y, por lo tanto se 
resolvió que cada co’aborador expusiera su propia definición Materiales para el estudio de la clase 
media en América Latina —Union Panamericana Washington, 1050
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dad del negro queda ubicada en 
la zona norte.

3o.—En la zona central, se 
incrementan las mismas activi
dades productivas gracias a las 
facilidades viales y a las exigen
cias de mayor demanda

4o —La zona occidental (depar
tamentos de Ocotepeque, Copán, 
Santa Bárbara, Lempira e Intibucá) 
está todavía en atraso respecto 
a la producción total, no obstante 
ser una de las zonas mas pobla
das del país, por la consecuencia 
apuntada anteriormente de la ca
rencia de vías de comunicación.

5o.—Y la zona oriental (depar
tamentos de El Paraíso, Olancho, 
y Colón) que aunque con algunas 
vías de comunicación, no pros
pera por falta de brazos, aquí la 
densidad de población es muy

pobre. Cabe mencionar que solo 
el departamento de Olancho es 
mayor en superficie que la Re
pública de El Salvador

Corresponde a estas dos zonas 
mencionadas anteriormente el tipo 
de labores rudimentarias, donde 
la máquina no ha llegado todavía 
a suplir la demanda de brazos ni 
a abrir los caminos al progreso

La clase media de Honduras se 
extiende a todo el país, abarcando 
una proporción del20®/o de pobla
ción total calculada en 1 500,000 
habitantes, de los cuales el 1 1 V2% 
representan la clase propietaria

Componen la clase media pro
fesionales, estudiantes, agriculto
res, comerciantes, dueños de taller, 
empleados de comercio, funcio
narios y empleados públicos.

IL— Algunos factores que afectan el desarrollo 
de la clase media

La vieja clase media permanece 
ligada al patrimonio agrícola, a 
las rentas y al comercio en gene
ral. La nueva siempre surge de 
las profesiones y de la burocracia 
La que surge de la burocracia es 
la única que puede diferenciarse 
de la anterior, ya que los nuevos 
profesionales, poseedores de la 
Cultura que dan las disciplinas 
universitarias, no marcan diferen
cias notables en cuanto a modales 
y régimen de vida, peculiaridades 
de lo que puede denominarse 
vieja, dase media.

El desarrollo de la clase media, 
determinado por el cambio en la 
propiedad de la tierra, es poco 
notable, porque es limitado el

número de transacciones que se 
realizan en los presentes días Es 
mas sensible el surgimiento óe 
nuevas empresas, y lo que se deri
va de la educación técnica puede 
conceptuarse como termino me
dio respecto de las anteriores

Hay, ademas, una vieja clase 
media de artesanos y oficiales 
hábiles.

La inmigración en Honduras es 
exigua En su mayoría són sal
vadoreños que se establecen en 
el Norte de la República, se dedi
can a labores agrícolas, depen
dientes y otros a pequeñas em
presas, pero muy pocos pueden 
catalogarse entre la clase media 
Hay otra clase de inmigración, es
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la que está absorbiendo el co
mercio nacional en todo el país 
desde hace algunos años, con la 
característica de ser impermeable 
a las manifestaciones sociales y 
en mayor grado a las culturales. 
Nos referimos a la inmigración 
«árabe» (3) A este respecto cabe 
hacer de nuevo hincapié, de que 
en Honduras no existe discrimi
nación racial, ni aversiones por 
determinados sectores étnicos o 
sociales. Dentro de este plano 
realístico se escriben las presentes 
observaciones, las mismas que 
establecen la conveniencia de ma
yor inmigración en incremento de 
labores agrícolas e industríales 
aportando técnica, métodos y co
nocimientos.

Fuera de los centros urbanos 
existe una clase media sm-géneris, 
muy diferente de la de los países 
industrializados, puesto que la vi
da semi-colomal de varios paí
ses latinoamericanos similares al 
nuestro, ha creado una clase me
dia rural que participa decidida
mente én las actividades nacio
nales (La palabra semi-coiomal 
no es empleada como sinónima 
de dependencias de otra soberanía, 
sino en lo que se refiere al ré
gimen de vida y a costumbres 
tradicionales que reflejan épocas 
pasadas)

La industrialización ha contri
buido sólo escasamente a acre
centar la clase media, puesto que 
de plano no existe industrializa
ción suficiente para suplir las ne
cesidades del país

En cuanto al personal técnico 
para servicio del gobierno o de las 
empresas privadas todavía existe 
escasez Crece en cambio, el nú
mero de profesionales que paula
tinamente está desplazando a los 
empíneos en el desempeño de las 
funciones gubernativas, repercu
tiendo por tanto en el incremento 
de la clase media.

Los profesionales en general 
forman parte de Ja clase media 
El pequeño negociante tiene ca
bida tanto en ésta como en la alta 
clase

En Honduras no existen obre
ros organizados sindicalmente; no 
obstante perciben mejores salarios 
que en los países vecinos y a ésto 
se debe la afluencia de inmigran
tes impulsados por este estímulo 
Integran la clase media parte de 
ellos, especialmente en ei Norte, 
aunque no en medida muy ex
tensa Pueden mencionarse los 
trabajadores especializados y los 
que en condiciones económicas 
favorables adoptan modestos re
gímenes de vida impulsados por 
el abono 11 otras inversiones.

El movimiento sindical tiende 
a crearse La dase media mués
trase hasta ahora indiferente a su 
creación Fuera de las zonas 
donde el incremento agrícola es 
intenso no reviste mayor inquietud. 
Difícilmente podrá crearse en un 
lapso de diez años un movimiento 
sindical que abarque toda la Re
pública y, de suceder, la conciencia 
de su existencia real únicamente 
estaría concretada a un porcen-

(3) No hay una sola institución de enseñanza de beneficencia o de otra índole creada 
en Honduras por la colonia árabe No existe ni una tan sola muestra de filantropía 
en beneficio det pueblo hondureno departe de esta numerosa colonia extranjera que 
controla casi el 90% del comercio nacional

LA PAJARITA DE PAPEL

Derechos Reservados

UDI-C
RA-D

EGT



Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

taje pequeño de las clases labo
rantes; los dirigentes

Se ha dejado sentir la reper
cusión de las guerras mundiales 
en el mayor costo de la vida, y 
en el aumento de precios para 
los productos agrícolas, especial
mente los alimenticios El flore
cimiento económico de las zonas 
ganaderas es el más evidente Las 
demás, no en la misma escala 
debido a la falta de vías de comu
nicación que hubiesen facilitado 
mayor prosperidad

Generalmente la salud de la 
clase media es buena, y si las faci
lidades samtanas no son del todo 
eficaces, la alimentación no del 
todo satisfactoria y el clima benig
no, suplen tal defecto en cuanto 
a la salud. Pero en este aspecto 
hay que contemplarlas diferencias 
marcadas por la producción agrí

cola en distintas zonas El ali
mento en el campo es superior 
al de la ciudad, aunque no tan 
vanado La salud en las zonas 
templadas es mejor que en Jas 
zonas costeras, en donde es abun
dante el paludismo y otras enfer
medades tropicales. Desde luego, 
el standard económico de la clase 
media marca un tipo de alimen
tación distinto de las otras 

La diferencia del standard de 
nutrición y  costumbres de dase 
está en que la clase alta tiene 
todos los medios necesarios para 
la buena nutrición y mejores con
diciones sanitarias y en que la 
clase baja depende únicamente de 
las facilidades que le proporcio
nan las empresas en donde labora, 
facilidades que existen en escasa 
medida en los establecimientos 
individuales.

III.— Algunas condiciones que pueden aplicarse 
a la clase media

En los últimos tiempos ha ha
bido cierta influencia de la edu
cación sobre la dase media, de
bido a la creación de Escuelas 
Normales Rurales, que mediante 
mejores métodos están benefi
ciando la técnica de los cultivos 
No se ha emprendido todavía 
ninguna campana de alfabetiza
ción, aunque ya hay un proyecto 
en este sentido La educación 
de los adultos es reducida, no 
obstante, parte de ella se verifica 
en el transcurso del servicio mili
tar La dase media es la más 
favorecida en la enseñanza im
partida por el Estado

<e 6 **■

La clase media de Honduras 
es tradicionalmente notable en la 
determinación de las actividades 
políticas, culturales y económicas 
Hay conciencia de la personali
dad aunque no categoría de va
lores debido al empirismo. El 
sentido religioso no está arraigado 
con intensidad como se observa 
en los países vecinos Las formas 
de trato, si no de refinamiento, 
son de mediana educación Una 
clase no es inaccesible para otra 

La mayor expresión literaria 
que refleja las condiciones de. la 
clase medía puede notarse en el 
periodismo de los dos últimos 
años, aunque este género tiene
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distribución limitadísima Las ma
nifestaciones literarias se han 
acrecentado durante el corriente 
año hasta el grado que Honduras 
tiene el mayor número de revistas 
de este género en el istmo cen
troamericano No hay lo que 
pudiera llamarse novela popular; 
hay apenas ensayos que merecen 
consideración

Entre los hábitos de lectura 
cabe mencionar que, mientras en 
general se leen libros iberoame
ricanos y revistas de México, 
Cuba, Estados Unidos y Argen
tina, apenas un 2°/o de la pobla
ción del país lee periódicos

La asistencia a los actos de 
orden cultural es m anifiesta, 
aunque no en la forma requerida, 
porque hasta el presente empieza 
a sistematizarse los ciclos de di
vulgación cultural que están de
purando las improvisaciones y 
la confusión de categorías inte
lectuales Poco a poco se van 
clarificando estas depuraciones a 
medida que las disciplinas uni
versitarias establecen una mayor 
claridad La organización estadís
tica del país todavía se encuen
tra en manos de empíricos y, por 
tanto, ineficiente

De lo dicho puede deducirse 
que hay un nivel de cultura tí
pico de la clase media en el país

Solo en escala reducida exis
ten todavía intransigencias o di
ficultades para pasar de una clase 
a otra, sea por uniones matrimo
niales, o por bonanza o pérdida 
económica Es, al contrario, fácil 
que las clases inferiores asciendan 
a la media por la vía cultural o 
económica.

LA PAJARITA DE PAPEL

El país tiene suficientes institu
tos de Segunda Enseñanza gra
tuita? (32) Quedarían únicamente 
excluidos los adultos en esta al
ternativa, que, en cambio, por la 
vía económica incrementada, pue
den escalar medianamente una 
situación social mejor.

No existe una actividad mental 
propiamente típica de la clase me
dia, puesto que de ella participan 
la población instruida, como la 
laboriosa. El patrón psicológico 
no es de clase sino más bien re
gional y característico, influencia
do ya por las labores agrícolas 
del campo o por las tareas pro
piamente urbanas, que h acen  
peculiar el trato, la indumentaria 
y eí grado de cultura y lo adoptan 
proporcionalmente a las facilida
des y los medios. Las personas 
que pertenecen a la clase media 
admiten con toda naturalidad que 
pertenecen a este grupo

Tanto el factor espiritual (cul
tura) como el estado económico 
y social, son elementos que de
terminan la integración a la clase 
media El religioso no se percibe.

No existe un modo típico de 
emplear el ocio La única dife
rencia existe respecto de la clase 
baja, en las actividades sociales: 
los clubs, asociaciones culturales 
y otras relaciones similares en 
donde la última no ingresa No 
existe hasta ahora delimitación en 
el mismo sentido entre la clase 
alta y la media, puesto que el 
libre acceso no está coartado en 
forma precisa en los aspectos ge
nerales de la vida del país

La capacidad de gozar de una 
cantidad de ocio no es caracte-
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iístics de clase social, sino más 
bien de calidad de trabajos Las 
diversiones más practicadas son

el cine, los deportes, la lectura, 
las discusiones, charlas, etc, se
gún la actitud de la persona

IV.— Sumario

La influencia de la clase me
dia sobre la vida del país es de
terminante Es la que, con criterio 
amplio, impulsa la vida funcional 
democrática a través de muchos 
sucesos históricos, no obstante 
crisis periódicas o momentáneas 
Es la que establece el espíritu de 
la personalidad individual y Ja 
que va acrecentando todas las 
manifestaciones culturales Mo
viliza la economía nacional y fo
menta la prosperidad del país, 
oese a la existencia de intereses 
económicos m arcados Cons 
cíente de su existencia, ha lie 
gado a adquirir en las actividades 
sociales de las que participa ac
tivamente (El caso de Honduras 
es diferente de otros países latí 
noamencanos, porque la riqueza 
esta mejor distribuida en nuestro 
país y por no existir clases ham
brientas en busca de trabajo Hay, 
más bien, demanda de brazos) 
Puede decirse, en general, que el 
pueblo hondureño es católico pero 
no fanático y la tradicional in
dependencia de la Iglesia del Es
tado ha sido siempre definida; es 
por ello que la situación religiosa 
no ha determinado condiciones 
especiales en la vida del país, y 
cumple, eficientemente, hablando 
con propiedad, su labor espiritual.

La clase media ha llegado a 
formar conciencia de estabilidad 
política, deseosa de conservar y 
mejorar su condición en la lucha 
por la vida (Honduras anterior-

« 8 w

mente era un sem illero de re
vueltas políticas sin ideología 
Los guerrilleros, —gente de la 
montaña y caciques lugareños— 
y uno que otro político se aprove 
chaban de cualquier repulsa po
pular causada por los desmanes 
de las administraciones publicas 
para fines políticos de beneficio 
personal).

Dejase sentir la creciente in
fluencia de esta clase en la Amé
rica Latina Los motivos han sido 
determinados por los mayores ni
veles de cultura Los medios de 
publicidad, los periódicos, el li
bro, el folleto, la revista, la ra
diodifusión, los centros de ense
ñanza, incluyendo las l ín e a s  
directrices de Jas universidades, 
y, en general, las instituciones in
telectuales, han formado concien
cia de una cultura propia lati
noamericana, que además de dar 
fisonomía a los valores que sus
tentan la idiosincracia propia ba
sada en el respeto a las libertades 
humanas factor primordial en el 
desarrollo de la vida democrática, 
han fortalecido las instituciones 
públicas dentro de perfiles neta
mente americanos de gran re
percusión a la vida pública, eco
nómica y social de los pueblos 
latinoamericanos, que han dejado 
de ver en el Viejo Continente 
la rectoría de dogmas eticas y 
morales para ir afianzando ma
yores vínculos de intercambio y 
conocimiento de lo que América
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está dando a la historia La cla
se media en América Latina ha 
dado toda clase de valores en el 
orden político, económico, cul
tural, moral y religioso Los li
bertadores, los estadistas, los li
teratos, los maestros universita
rios, los periodistas, los pequeños 
industriales, etc, pertenecientes en 
su gran mayoría a la clase media, 
forman la estructura integral de 
la sociedad en Latino América. 
Su influencia continua en ascenso 
en relación directa a las oportu

nidades, para percibir y difundir 
la cultura a las masas populares 
que paulatinamente descienden 
en el porcentaje de ignorancia 
para recibir precisamente de la 
clase media enseñanzas de toda 
índole

Tengo la firme creencia de que 
lo más deseable para el surgi
miento de nuestro Continente es 
el desarrollo de la dase media en 
todas sus naciones

Tegucigalpa, Honduras, 1949
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JUAN RAMON MOLINA
PRO SIG U IO W O  la divulgación de nuestros valores itoáOfxaie$> «i-i PAJARITA 

DE BABEL' pnbhca en este número algunas opiniones sobre una de las figuras 
literarias mas grande de Honduras, él Poeta JUAN RAMON MOLINA del libro 
p b ca o p r el Dr Jesús Castro, intitulado Apo o ¿a de Juan Ramón Molina»

JUAN RAMON MOLINA JUZGADO EN 
NORTE AMERICA

E l  folleto titulado «Juan Ra
món Molina , editado por el De
partamento de Publicaciones de 
«Colorado College», ba circulado 
ya por todos los colegios y uni
versidades norteamericanas 

Como el titulo indica, el fo
lleto, escrito por el Dr. J Wi- 
Iliam Chaney, se refiere a Juan 
Ramón Molina, estudia su vida, 
su obra, «u filosofía Este estu
dio tiene doble importancia, la 
que lleva en sí toda obra noble
mente concebida y hábilmente 
ejecutada, y el prestigio que ie 
da la institución que lo edita 

El trabajo del Sr. Chaney es 
obra de patriotismo, porque tien
de al acercamiento intelectual de 
las dos Américas, que se repe
len porque no se conocen Las 
montanas, los mares, las distan
cias no separan a los hombres 
de manera tan efectiva como la 
diferencia de idioma Una perso
na que viva en Siberia, y que 
bable español, estará más cerca de 
nuestro pensamiento y de nues
tro corazón que un vecino de en
frente que no conozca nuestra 
lengua y cuya lengua no conoz
camos Pero si un intérprete nos 
pone en comunicación con el ve
cino aludido, del cambio de im
presiones surgirá, necesariamente,
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un recíproco sentimiento de sim
patía o de justificada repulsión. 
Poner, pues, en inglés el pensar y 
el sentir hispanoamericanos, y en 
español el pensar y el sentir nor
teamericanos, es borrar prejuicios, 
crear s im p a tía , buscar acerca
miento.

El Sr. Chaney expresa parcial
mente esa idea, cuando dice «La 
importancia de Molina se deriva 
principalmente de sus poesías 
Sus prosas aunque muy bellas y 
armoniosas, contribuyen poco a 
darle puesto permanente en la 
literatura. Las últimas son de im
portancia capital para compren
der el fondo espiritual y estético 
del autor, y también son fuente 
inapreciable de información res
pecto de la historia cultural de 
su país».

Parece extraño que uno de los 
más altos poetas de la América 
Española haya permanecido hasta 
ahora ignorado. Porque Juan Ra
món Molina, aunque no tan pro- 
lífico y universal como Rubén 
Darío, es como Rubén, clásico y 
moderno, hondo y exquisito, de
moledor y creador; y no le co
nocen fuera de los lindes de su 
parroquia. Dice el Sr Chaney 
que no teniendo más material 
para su trabajo que el libro 
«Tierras, Mares y Cielos» —com-
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pilacíón de los trabajos de Mo
lina, hecho por Froylan Tur- 
cios—, ocurrió a la Argentina y 
España en demanda de noticias 
relativas al gran poeta hondure- 
ño De ambos países le con
testaron que no lo conocían, que 
no lo habían oído nombrar «Por 
varias razones Molina es menos 
conocido de lo que merece, agre
ga el Sr Chaney Primera y 
principal: floreció en un país muy 
pequeño La mayor Darte de los 
escritores y compiladores que se 
ocupan de la literatura hispano
americana, omiten completamente 
a Honduras Segunda los escri
tores hispanoamer canos son muy 
prolíficos, y para separar la paja 
del grano, uno tiene que meterse 
en un montón tan grande de 
material que la tarea resulta pe
sada. Tercera la irregularidad y 
prodigalidad de su vida no les 
permitieron abordar el libro, y 
por eso sólo tuvieron como me
dio de expresión el periódico de 
interés pasajero Cuarta y ulti
ma. murió muy joven, de treinta 
y tres años

Las conclusiones del Sr Cha
ney son de una exactitud mate
mática, pero la primera es qui2ás, 
la más decisiva Es indudable 
que Rubén Darío no habría lle
gado al pináculo de la gloria por 
los estrechos senderos del Mo- 
motombo; su musa se habría 
prostituido en la miseria de las 
contiendas lugareñas, su genio se 
habría estrellado en la indiferen
cia y la incomprensión ambien
tes. £1 que se sienta poseído de 
la divina gracia, ha de huir, co
mo Rubén, de los lugares estre
chos, y ha de buscar espacios y
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horizontes en que batir amplia
mente las alas de su entusiasmo, 
si quiere ascender la montana sa
grada en que crece el laurel O, 
como Juan Ramón Molina, ha 
de «cruzar con rostro indiferente 
o huraño entre las vanas muche
dumbres»,derramando luz, si quie
re que la posteridad ponga sobre 
su tumba la corona de follaje y 
el vaso de aceite.

A estas horas Juan Ramón Mo
lina es más conocido en el mundo 
de habla inglesa que en el mundo 
de habla española, y esto, aun
que parezca extraño, no es un 
caso extraño en la historia de la 
literatura general Pasando el mo
mento de la violenta discusión 
que provocó en España la apa
rición del «Quijote», Cervantes y 
su obra se hundieron en las en
trañas del olvido, y allí perma
necieron hasta que, después de 
cincuenta años, ios eruditos in
gleses dieron con el gran libro, 
lo encontraron maravilloso, y lo 
presentaron al mundo como la 
obra literaria más trascendental y 
de interés más universal y perma
nente que se hubiera escrito ja
mas Así mismo, los franceses 
no supieron que Diderot había 
cincelado una de las joyas más 
valiosas de la literatura francesa, 
hasta que Goethe tradujo, del 
manuscrito original, «El Sobrino 
de Rameau».

Juan Ramón Molina abre el 
desfile de los escritores america
nos, que pasarán por el tamiz 
del pensamiento norteamericano. 
Probablemente le seguirá Aréva- 
lo Martínez como cuentista, y 
después otros

FELIPE MOLINA LA RIOS
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JUAN RAMON MOLINA
Por WILLIñM CHANEY, ñ . M

Versión española de Jesús Castro

PREFACI O
En la preparación de esíe fo

lleto, principiado como parte de 
los requisitos previos a la obten
ción de! Título de «Bachiller en 
Artes», debo expresar mis mayo
res agradecimientos al Profesor 
Mark Skidmore, del Departamen
to de Lenguas Romances del Co
legio de Colorado, quien ha sido 
para mí un fiel guia y una cons
tante fuente de inspiración Por 
el material obtenido directamente 
de Tegumgalpa, deseo externar 
mi gratitud al Reverendo Irwing

H Cammak, Superintendente de 
¡a «Misión de Amigos de Hon
duras» El Sr Profesor F. Mo
lina Larios, de 'a Universidad de 
Toledo, Ohio, nos suministró va
liosa información sobre la vida 
de Molina, con quien cultivo, por 
vanos años, la más estrecha amis
tad El Sr Angel Sevilla h , In
geniero de Danli, Honduras, nos 
ha dado, asimismo, interesantes 
hechos acerca de la vida y via
jes de Molina

J. W. C.

JOAN RAMON MOLI NA
Se hace necesario presentar a 

Molina al pueblo americano por 
serle prácticamente desconocido y, 
además, por no encontrarse en 
la mayoría de las principales bi
bliotecas escritos que se refieren 
a su personalidad . El mismo 
pueblo literario parece ignorar su 
existencia o, al menos, no se le 
ha considerado digno de estu
dio. Obra fácil sería compilar 
una gran Bibliografía Hispano
americana en la que Molina pa
sara completamente desapercibi
do, a pesar de que fuera de Da 1

río, nadie le supera en fama en 
Centro America

Revisando los maíces de las 
revistas del New York Times, no 
encontramos ningún indicio de. 
Juan Ramón Molina, y no sola
mente las Bibliotecas de los Es
tados Unidos, sino que al parecer 
también las españolas, carecen de 
material soore e} Por encargo, 
el Profesor S G Morley, hizo 
investigaciones sobre Molina en 
M adrid y no logro encontrar 
nada (1).

(1) —De Molina, d& Honduras, debo confesar que j&más he oído hab'ar Esto no signi
fica necesariamente que no haya sido un gran escritor; pero si hubiera sido un astro de más 
poderosos fulgores, es probable oue yo lo hubiera oído mencionar No lo comorenden las His
torias Literarias de Latinoamérica que yo tengo, lo que comprueoa que también otros no han 
logrado identificarlo Pero, como antes dije, puede ser tm gran hombre, yo no hago más que 
dar Jos datos como los he recibido*—Dr E. E Browing, Buenos Aires, Argentina
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La Bibliografía de Coester, en 
el «Romaníic Review», 1912, trae 
una lista de las siguientes obras 
hondureñas R E Duron Hondu
ras Literaria. Tegucigalpa 1896 
Hojas L iterarias, Tegucigalpa 
1906 J. T Reyes, Pastorelas, res
tauradas por R E. Durón, pre
cedidas de un estudio por E. 
Guardiola, Tegucigalpa, 1905.

Todas estas obras, excepción 
hecha de Hojas Literarias, han 
sido debidamente examinadas. 
Las Pastorelas no contienen na
da relativo a Molina Honduras 
Literaria esta dividida en dos 
volúmenes. El primero consta de 
835 páginas, con selecciones de 
prosa de escritores hondurenos, 
con algunos datos biográficos de 
cada autor. No contiene nada 
de Molina El segundo compren
de 734 páginas, todas de poe
sía, también con su respectivo 
apunte biográfico En este vo
lumen encontramos un bosquejo 
de Molina con una selección de 
sus poemas (páginas 679-700) 
Los demás libros de la lista de 
Coester, no han sido editados 
todavía.

El citado estudio de Molina, es
tá basado principalmente en la 
colección de sus trabajos editada 
por Froylán Turcios, amigo perso
nal de el y escritor de renombre. 
Se ha dicho que por envidia Tur- 
cios no editó bien este libro, pero 
debemos recordar que emprendió 
una obra casi imposible teniendo 
que coleccionar una montaña de 
periódicos Latinoamericanos para 
poder dar con las composiciones 
de Molina Además, según del 
Prof Molina Larios, Toledo, nin
guno de los poemas contenidos
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en la edición está mutilado en 
forma alguna y es la colección 
casi completa

Las poesías y prosas compren
didas en el volumen editados 
por Turcios se titulan «Tierras, 
Mares y Cielos», y fueron publi
cadas en la Tipografía Nacional 
de Tegucigaipa en 1911 Como 
los libros antes enumerados, este 
tampoco se ha vuelto a editar. 
Ahora que el interés por Molina 
ha crecido, se habla de hacer 
una nueva edición más nume
rosa

En «Nosotros», revista literaria 
publicada en Tegucigalpa en 1920, 
se encuentran cuatro poemas y 
dos selecciones de prosa, de la 
obra de Molina que no aparecen 
en «Tierras, Mares y Cielos». 
Los números de «Nosotros», co
rrespondientes a los meses de 
septiembre -y noviembre del re
ferido ano, están en su mayor 
parte dedicados a Molina. Esto 
se debe a que, por esa fecha 
fueron trasladados los restos del 
poeta, de San Salvador a Tegu- 
cigalpa.

Los poemas publicados en 
Honduras Literaria proceden to
dos de «Tierras, Mares y Cielos» 
Sin embargo, comparando am
bos textos, hallamos algunas pe
queñas diferencias El gran poe
ma «El Aguila» está idéntico en 
los dos libros Los cambios en 
otros poemas pueden ser debidos 
a revisiones hechas por el mismo 
Molina o por descuido en la co
pia o preservación de los versos 
En todo caso, los de la edición 
de Turcios nos parecen mejores, 
por ejemplo el último verso del 
soneto «Ei Jazmín» «Dulces
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naranjas de corteza de oro» ras Literaria aparece un soneto 
(Honduras Literaria, Vol II, pág que se denomina «La Selva», y 
694). «Unas naranjas que pa- en Poesías, el mismo verso viene 
recen de oro» (Poesía, pag 102) con el nombre de «Selva Ameri-
Aún para el lector que apenas cana», lo que implica una ven- 
conoce el español, el último de los taja, pues este nombre sin ser 
versos parecerá más suave y eufo- tan agradable al oído da una idea 
meo Hay, asimismo, una dife- más exacta del contenido de! 
rencia en los títulos En Hondu- poema

VIDA DE MOLINA
Juan Ramón Molina nació en 

Comayague'a, el año de 1875, 
en las márgenes del Rio- Grande, 
que separa esta ciudad de Tegu- 
cigalpa, y en la que sus ancianos 
padres viven todavía

Su madre tiene probablemente 
el 60 por ciento de sangre india 
y de ella según se dice, recibió 
Molina su habilidad intelectual 
Su padre vino del Norte de Es
paña y de el heredo su hermosa 
apariencia, su orgullo y su porte 
altivo. Por eso, Bernabé Salgado, 
un hombre de ciencia que en su 
juventud fué compañero de es
cuela de Molina, dice. «Nació 
con la melancolía del quetzal in
diano y con el arrogante orgullo 
del cóndor de los Andes»

El poeta se sentía orgulloso 
—al menos así lo decía— de ha
berse aproximado al ideal griego 
de belleza masculina (Sevilla) 
Era en realidad hermoso, pero 
solo tenía cinco pies siete pul
gadas de alto, y era algo grueso 
para su estatura, ese era el mar
tirio de su vida porque fue el 
hombre más vanidoso que ha 
nacido, no sólo de sus capacida
des mentales y educación sino 
también de su apariencia Acos
tumbraba decir que, cuándo na-
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cío, traía un soneto modelo en 
la mano y de haber sido dos o 
tres pulgadas más alto, habría 
llegado a ser la imagen perfecta 
de Apolo (F Molina Lanos) 

Ocurre con frecuencia que un 
escritor, al hacer e' retrato de 
otro a quien crit'ca, se revela a 
sí mismo Molma describe a Ve- 
rea el editor de «El Progreso» 
de New York, tal como concu
rrió a una recepción dada en su 
honor en la caDital de Guate
mala Esperaba hallar en Verea 
un hombre de aspecto distingui
do, pero se encontró con un tipo 
ordinario, «un hombre cualquie
ra» cuya apariencia y personali
dad carecían de los elementos 
indispensables para impresionar 
favorablemente. Todo en él ins- 
piraoa vulgaridad y falta de co
nocimiento del mundo, hastío de 
los hombres y de las cosas, 
perplejidad tonta de ser objeto 
de la admiración de algunos mu
chachos entusiastas

A la velada literaria con que 
se le obsequió esa noche, llegó 
trabajosamente metido entre su 
traje estecho y arrugado, oyendo 
con indiferencia los elogios que 
se le tributaban en los discursos 
y poesías Al parecer, no com-
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prendía nada de aquéllo, según 
!o demostraba la mirada soño
lienta y torpe con que recorría 
el salón, lleno de luz, de flores, 
de cortinas y de mujeres bellas 
No es difícil deducir que Molina 
se exaltara ai ver que Verea re
cibiera todas estas cosas casi con 
repugnancia Después de todo, 
la orgullosa altivez de Moiina es 
excusable porque le vmo de abo
lengo

Cuando la América Latina fué 
conquistada, España estaba en el 
esplendor de su gloria «El sol 
en sus tierras jamás se ponía» y, 
por tal motivo, los descendientes 
de los primeros conquistadores, 
los caballeros latinoamericanos de 
hoy, son los hombres más orgu
llosos que pueblan la faz de la 
tierra

Cuando era Molina todavía un 
muchacho de escuela, escribió 
sus primeros versos satirizando 
las barbaridades del maestro y 
haciendo burla de sus compañe
ros que, medrosos, se sometían 
con debilidad a los caprichos del 
señor de la Palmeta

Principió su educación en Te- 
gucigalpa para completarla des
pués en la ciudad de Guatemala, 
donde obtuvo el título de Bachi
ller en CC y LL Cuando llegó 
a Guatemala en 1888, contaba 
solamente 13 años de edad «Fué 
muy buen estudiante en literatu
ra y materias afines, pero en Ma
temáticas era pésimo (Sevila)

Durante sus primeros años en 
Guatemala se encontró con Da
río, que en ese tiempo era cono
cido como el «Poeta Niño» Por 
esos días Molina también iniciaba 
su carrera de letras en los perió-
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dieos de Guatemala Al comple
tar sus estudios de Bachillerato 
se trasladó a Quezaltenango don
de editó por algún tiempo «El 
Bien Público» Regresó nueva
mente a Guatemala y empezó a 
estudiar Derecho

Por ese año de 1897 regresó 
a Honduras y, al siguiente, du
rante la Presidencia de Bonilla, 
desempeñó el cargo de Subsecre
tario de Estado, puesto del que 
renunció para fundar el periódico 
«El Cronista» En 1899 fué edi
tor del . «Diario de Honduras», 
publicación que surgió de la fu
sión de «El Cronista» y de «El 
Diario»

Después del Dr Bonilla subió 
a la Presidencia de la República 
el General Sierra, y en 1903 Mo
lina fué acusado de haber escrito 
artículos injuriosos contra el Pre
sidente, por lo que se le redujo 
a prisión con trabajos forzados. 
En esos días estalló una revolu
ción contra Sierra, y Molina la 
acuerpó como soldado y, al mis
mo tiempo, como editor del Bo
letín de Guerra

Molina ha sido considerado 
como uno de los más refinados 
panfletistas del mundo y parecía 
haber sido inspirado por Juve- 
nal o Víctor Hugo, a los que 
posiblemente llego a superar

En 1906 se celebro en Río de 
Janeiro el Congreso Panamerica
no, y los Gobiernos de Centro- 
amenca tomando en cuenta que 
El Brasil es un país de refinada 
cultura literaria,decidieron integrar 
sus delegaciones con los mejores 
escritores nacionales Molina y 
Turcios fueron enviados por Hon
duras, Darío por Nicaragua, Eche-
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verría por Costa Rica, etc, de esta 
suerte, un gran número de hom
bres de letras se embarcaron jun
tos rumbo al Brasil Uno de aque
llos escritores propuso que se 
escribiera un poema de saluta
ción a los Poetas Brasileros. Se 
acordó que cada uno escribiera 
un poema y el que tuera consi
derado mejor, por mayoría de 
votos, ese se aprovecharía para 
la salutación Trece poemas fue
ron escritos, y el de Molina fué 
aceptado por unanimidad. Da
río, que era de los concursantes, 
fué el primero en reconocer Ja su
perioridad del poema de Molma

Yendo hacia El Brasif Molina 
visitó París, Madrid y Lisboa, y 
se cree que hizo su regreso vía 
Nueva York. En París escribió 
el Prefacio de la Novela «Anna- 
beí Lee», de Froyián furcios

Molina se caso con una bella 
y distinguida señorita, sin el con
sentimiento de Jos padres de esta. 
De este matrimonio nacieron dos 
hijos, hombre y mujer La hija, 
Bertha, -vive actualmente en Te- 
gucigalpa (1) La joven esposa 
muño pronto, quizás por tantas 
penas que le causaba la vida desor
denada de Molina, y recibió la 
muerte como una bendición Su 
nombre —Dolores Hinestroza— 
era como un augurio de su in
fausto destino

Después de la muerte de su 
esposa, Molina escribió una bella 
elegía a su memoria, de la que 
se hace mención en este escrito

En 1905, se caso en segundas 
nupcias por poder, y con esta 
nueva compañera hubiera podido 
vivir por algún tiempo (Y quién 
sabe!

Relatando su muerte, dice Se
villa. Molina murió en San Sal
vador el lo de noviembre de 
1908 Su muerte estuvo mucho 
tiempo envuelta en el misterio 
Algunos aseguran que puso fin a 
sus días. Según otros, el poeta 
había estado tomando por largo 
tiempo, y para poner término a 
la catrera, o al menos conseguir 
un momento de lucidez, recurrió 
a la morfina; pero como nunca 
había usado esa droga acudió a 
un amigo, quién le suministro 
la dosis que él acostumbraba, 
causándole la muerte

Molma muño en una cantina 
de Aculhuaca, oequeña aldea si
tuada a una milla de San Salva
dor, el 2 de noviembie de 1908. 
Tres años más tarde Hernán Ro
sales y el poeta Alvarez Magaña 
visitaron el íugar donde muño. 
Detrás del mostrador encontraron 
una criada muy bonita, quien al 
hacer referencia de Molina rom
pió a llorar asegurando que, fuera 
de su primer amante, a nadie 
había amado en el mundo más 
que al poeta Al entrar al interior 
de la casa, en un cuarto extraño 
y entre un monton de botellas 
vacías y muebles abandonados, 
la muchacha les mostró una mesa 
donde Molina exhalo el último 
suspiro

(1).—Bertha Molina im r ^  trágicamente *n Tegucjgalpa. en ¿t <teí T
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FILOSOFIA DE MOLINA
Después de viajar por un año 

a través de Sur América y Eu
ropa, Molina decía: «Cuando uno 
llega a esta ciudad (Tegucigalpa), 
después de vivir en otros países 
por algún tiempo,se siente un pro
fundo disgusto al ahogarse en 
estas calles angostas y tortuosas 
La atmósfera es letárgica v as
fixiante y, a pesar de su ligero 
barniz de modernismo, la ciudad 
es an ticuada , m elancólica y 
muerta».

Obligado a salir de Honduras, 
por no estar bien con el Gobier
no, le parecía que había aban
donado el país para siempre. Sin 
embargo, no se consideraba del 
todo desafortunado de ser nativo 
de Honduras, y aunque nunca tu
vo una palabra de elogio para 
Tegucigalpa, sus escntos abun
dan en espléndidas descripciones 
de las bellezas de su tierra natal 
La imaginación de Molina siem
pre huía del aburrimiento y del 
ruido aterrador de la ciudad, ha
cia ia frescura y grandeza de las 
verdes enramadas cubiertas de 
gotas de lluvia que cintilaban 
gloriosamente al ser heridas por 
el sol, después de los torrencia
les aguaceros Sus poemas y 
muchas de sus prosas, tienen la 
fragancia del aire embalsamado, 
de la vegetación lujuriante, de los 
sonrientes valles, de los riachue
los chispeantes, de los heléchos 
y las flores que solazaron sus 
ojos; el vigor de las enhiestas 
Cimas que lo rodeaban y la pen
sativa melancolía de la ermita, 
que se eleva en medio de las 
inmensas soledades Mientras el
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anbiente material daba a su obra 
un intenso colorido regional, el 
espíritu influenció más honda
mente el fondo de sus escntos: 
«Así como sonreía ante el pan
teísmo griego, a pesar de que 
admiraba la plástica belleza de 
sus dioses y la fábrica maravi
llosa de su Olimpo, sonreía tam
bién ante el paganismo católico, 
disgustándome su imitación ser
vil de las litúrgicas asiáticas y 
de las humanas deidades de Ate
nas y de Roma De este modo, 
a los veinte años me encontré 
con el cielo vacío sobre mi ca
beza».

Su disgusto con el «paganis- 
nismo católico» no explica total
mente su actitud religiosa Allá 
por 1895, cuando contaba 20 
años de edad, se abrevaba en las 
fuentes de la literatura francesa, 
que influenciaron en alto grado 
el fondo y las forma sus es
critos En sus propias declara
ciones encontramos aunque sea 
una parcial explicación de pesi
mismo «G ustábam e en aquel 
tiempo leer todos ¡os libros y 
periódicos que atacaban con vi
rulencia al catolicismo y, más o 
menos, siguiendo a mis compa
ñeros de estudio, furiosos e in
transigentes polem istas todos 
ellos, me había convertido en un 
omnipotente liore-pensador, que 
hubiera certificado, en llegándose 
el caso, que no había ni nunca 
había habido Dios, que era, a mi 
claro en tender, un espantajo 
creado por el miedo y la supersti
ción del hombre primitivo
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«Fué aquella una época tor
mentosa para mi espíritu saturado 
de un pesimismo enfermo y de 
un descreimiento sin limites. Un 
poderoso viento filosófico venido 
de! confuso bosque de escritores 
franceses había arrastrado las 
creencias religiosas de mi niñez 
y mis tímidas supersticiones de
jándome en el cerebro una nube 
de dudas»

Hablando del terremoto de San 
Francisco, dice «Espectáculos se
mejantes —por una lógica fría— 
hacen pensar que el mundo no 
está regido, ni puede estarlo nun
ca, por la bondad, justicia y or
den de un Ser Supremo, sino 
por las brutales fuerzas de ¡a Na
turaleza, quieta y dormida unas 
veces, feroz y convulsiva otras. 
Desde hace miles de años, los 
hombres de mirada penetrante lo 
ven con toda claridad ¿En don
de eslá ese Dios, ese padre be
néfico cuando la tierra sufre una 
de esas espantosas catástrofes5 
iEn ninguna parte'»

Las siguientes palabras, pro
ducto de su pluma, muestran cla
ramente la influencia de Niets- 
che «La ley del mas fuerte ha 
sido y será eterna en este mun
do».

Hasta aquí pudo haber llegado 
el pesimismo de Molina, pero no 
fué así En «El Aguila», el aguda- 
desafia, desde su elevado pedes
tal, todos los poderes de! Universo 
y, por último, en el exceso de su 
jactancia, exclama que ni el mis
mo Dios puede derribarla. Pero 
inmediatamente, un rayo la hiere 
lanzándola al abismo hecha ca
dáver

En «Una Muerta», elegía es
crita a la memoria de su primera 
esposa, al contestar esta pregunta 
«¿por qué no murió un astro5», 
exclama: Señor, nunca discuto tu 
voluntad, porque eres padre y 
dueño de cosas, espíritus y se
res». Y en el final del poema 
reconoce la existencia de una 
vida futura y la adquisición del 
cielo.

Iré purificado, a postrarme de hinojos,
ante el fulgor mirifico, que nunca emana de sus ojos,
y juntos giraremos, unánimes como alas,
en órbitas de espíritus, de escalas en escalas,
hasta ser absorbidos en la divina hoguera
del Esoíritu Santo (Ansiosamente. espera
mi corazón que llegue ese glorioso instante
en el eterno círculo del inmortal cuadrante'

En «Para un Aposto!» (en este caso, apóstol del periodismo) 
trata de reconocer un Dios único, creador y conservador del Universo.

(Dios, lanzando al abismo su mirada, 
ceñidos entre mares de arreboles, 
hizo surgir del eter, de la nada, 
regueros de planetas y de soles'
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Y, ¿quién es Dios^ La voluntad que encuentro 
girar, haciendo con divina calma 
el astro siempre alrededor de un centro 
y el alma siempre alrededor de otra alma.
Dios es poder oculto que subyuga 
a transformarse, por ignota clave, 
en mariposa esplendida, la oruga, 
el tallo en árbol, como el huevo en ave
¡Dios es todo, la atracción suprema, 
del Cosmos vida, universal murmullo, 
océano de luz, hondo problema, 
incendio y chispa, tempestad y arrullo!
Tiene su iglesia: es el espacio inmenso; 
un órgano ese mar que le salmodia, 
en la neblina matinal su incienso 
y en el sol su magnífica custodia.

SüS TEORIAS Y PRACTICAS LITERARIAS
Molina no es fácil de clasificar 

y talvez sus propias palabras, al 
referirse a otros escritores, lo des
cribían mejor. Hablando de uno 
de sus contemporáneos, y compa
triotas, del poeta Domníguez, dice: 
«La crítica, al juzgar su obra li
teraria, tiene que ir con tiento 
porque no se le puede colocar de 
una vez en una Escuela definida. 
Tiene de romántico, de clásico y 
de modernista».

Sus críticas a Ja Academia Es
pañola lo revelan más bien como 
un innovador y no como íradtcio- 
nahsta, y se expresa así. «Por con
siguiente, en vez de contribuir 
como es su deber, a limpiar, fijar 
y dar esplendor al idioma espa
ñol, a favorecer las ideas osadas 
e innovadoras, a cooperar en algo 
siquiera sea con un apoyo moral, 
a la evolución del pensamiento 
contemporáneo,los académicos pa
rece que se han declarado enemi
LA PAJARITA DE PAPEL

gos implacables de todo lo moder
no, agrupándose tras la tradición, 
como tras la Muralla de China 

«Ellos no admiten —ni han 
admitido nunca— los talentos ori
ginales que se revelan, en la forma 
o en el fondo, contra los viej'os 
cánones literarios, que ellos ven 
como evangelios indiscutibles; ni 
menos soportan con calma la pré
dica de nuevos dogmas, que re
volucionen el arte consagrado por 
vanas generaciones. Siempre dan 
la preferencia a las medianías, a 
los escritores y artistas de imagi
nación escasa, que no investiguen 
nada, que no sean de espíritu 
inquieto, que no busquen ideales 
atrevidos, y cuyos escritos, descar
nados y secos, faltos de novedad 
y de virilidad, estén llenos de lu
gares comunes, de tópicos sin bri
llo, de frases amaneradas al modo 
arcaico, que tan bien cuadran con 
su dogmatismo ridículo y con sus
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almas envejecidas y nostálgicas 
de antiguallas.

«Pero no se reforman ni se re
formarán. Siguen siendo los de 
antes, es decir, los enemigos de 
toda innovación literaria y de todo 
ideal nuevo Es tan asfixiante la 
atmósfera literaria que respiran los 
que están en estas doctas corpo
raciones, que muchos escritores 
vigorosos y jovenes, que por acaso 
logran entrar en ellas, después de 
haber deleitado al público con 
la novedad de su estdo, heno de 
imágenes de fluidez y colorido, 
acaban por contaminarse del mal 
de sus compañeros y terminan en 
copiar servilmente sus resabios de. 
estilo y sus cursis amaneramien
tos, haciéndose completamente es
tériles»

Si el término modernista se 
aplica a aquello que pertenece 
al modernismo y significa «un 
excesivo afecto por todo lo nue
vo y desprecio por lo viejo, es
pecialmente en artes y literatura», 
entonces si nos atrevemos a creer 
que Molina se inclinó hacia el 
movimiento modernista

Goldberg dice que el movi
miento modernista de Hispano
américa, se debe en gran parte 
a la moderna poesía francesa, y 
que «las mejores prosas y versos 
contemporáneos de los escritores 
latinoamericanos son admirables 
por su lucidez, docilidad y mejor 
adaptabilidad a los giros humo
rísticos y picarescos del pensa
miento moderno Estos escritores 
aprendieron ae los parnasianos a 
buscar nuevas bellezas en líneas 
y formas de los simbilisías y de
cadentes, una susceptibilidad más
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profunda de las cualidades mu
sicales de las palabras»

Aunque Molina participaba de 
todas estas características, no po
demos decir que fué un inovador 
como Darío, pero si, como Gold
berg nós dice, la palabra «libre» 
caracteriza el movimiento en cues
tión, entonces Molina es uno de 
los más destacados modernistas 
porque todos sus escritos de
muestran claramente su odio a 
toda clase de sumisiones

Aunque Molina es en sus ver
sos más bien romántico y clásico, 
en su ruda crítica sobre el poeta 
colombiano Julio Flores se mues
tra un modernista consumado en 
teoría. «Flores no es un gran poe
ta porque no ha cantado los se
cretos sumos del alma en ritmos 
nuevos y complicados La aris
tocracia intelectual no le daría 
un puesto en los ágapes de los 
altos círculos del arte, donde se 
exigen n u e v a s  orquestaciones 
verbales, sentires más profundos 
y refinados y un sólido saber 
ecléctico que sea como la quin
ta-esencia de las literaturas ma
dres y de sus hijas, para que el 
poeta sea a la vez, como nuevo 
y como viej'o, como sencillo y 
como complicado, como local y 
como universal, de tal modo que 
logre asimilarse muchos estados 
de alma para conseguir la total 
y nueva adición de la suya».

«El poeta moderno no debe 
ser una especie de juglar sino un 
gran silencioso y un gran des
deñoso, para quien el arte sea 
una cosa hierática y la poesía 
una religión suprema. Su pegaso 
no parecerá caballo de circo, ni 
pacerá en la plaza publica, sino
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que ha de ser un bello monstruo 
para deborar cielos y comer es
trellas. Porque el poeta de hoy 
es el vidente de antes, miste
rioso y taciturno, atisba ndo los 
movimientos de su siglo, siem
pre un poco lejos de la multitud. 
Debe comprenderlo y saberlo to
do, desde la poesía Vedíca hasta 
la de Mussett, Verlaine, Heme, 
y Poe»

La nota melancólica de la lite
ratura de Molina es un indicio de 
romanticismo* «Siento la nostalgia 
de un mundo muerto, y, como 
el dulce Mussett, creo que he 
nacido tarde, que ésta época no es 
la mía, que son otros mis tiempos.

«Porque yo, hijo enfermo de

este siglo, producto de una civi
lización sin ideales, fruto de un 
árbol ya viejo, semibárbaro del 
Nuevo Mundo, debí haber venido 
en los albores de la Humanidad, 
en la aurora del paganismo, en 
la nenie mañana de la Tierra, 
cuando Jove era fuerte con su 
haz de olímpicos rayos y Juno 
dejaba escapar de su seno divino- 
una cascada de gotas de leche

«Entonces, oh mar, oh so!, oh 
viento, habría cantado en el gran
diosa ritmo helénico acompañán
dome de la lira de tres cuerdas 
de Orfeo, un himno religioso y 
sereno, que tal vez hubiera sido 
propicio a los amados dioses in
mortales».

iViviese yo en los tiempos esforzados 
de amores, de conquistas y de guerras, 
en que frailes, bandidos y soldados 
a través de los mares irritados 
iban en busca de remotas tierras1

iNo en esta triste edad en que desmaya 
todo anhelo —encumbrado como un monte— 
y que poniendo mi ambición a raya 
herido y solo me quedé en la playa 
viendo el límite azul del horizonte'»

En «Los ojos de los niños», leemos:

«Mas dicen los ojos 
con un elocuente silencio 
(Que opaco y marchito es el mundo 
que nosotros vemos!
(Felices los hombres que nacen 
a la vida ciegos!
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Entonces la Muerte 
que se halla en acecho 
se acerca de pronto a los niños 
que la ven sonriendo, 
y cierra de un golpe sus cándidos ojos 
con la punta glacial de sus dedos».

El poema titulado «En la alta 
Noche» es esencialmente román
tico. En él encontramos palabras 
como murciélago, que es favorita 
de los románticos y muy usada 
por Molina, ataúd y capuz, pala
bra, ésta ultima, con la que se

designa el traje antiguo, con capu
cha, que servía a los despreocu
pados y heroicos villanos para 
disfrazarse y merodear en la oscu
ridad déla noche El citado poema 
dice así.

En la alta noche, cuando el mundo duerme 
en completa quietud,
cuando los foscos genios de las sombras,
que aborrecen la luz,
sus membranosas alas de murciélago
abren bajo el capuz,
que encierra este planeta miserable
como en un ataúd
cuando el insomnio irrita nuestros ojos
cargados de sopor,
cuando parece caminar muy lenta
la aguja del reloj;
cuando en el aire derrepente dice
nuestro nombre una voz;
cuando nos tienta una invisible mano
causándonos terror;
cuando la sangre a la menor sorpresa
golpea nuestra sien,
y contenemos nuestro aliento tímido
ignorando por qué,
cuando una negra turba de recuerdos
nos hostiga cruel,
y anonadarse sin dolor sentimos
nuestro embotado ser;
cuando la orquesta de los grillos lanza
su chirrido sin fin . .
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En el Parque Bolívar, de San 
Salvador, y en presencia del poeta 
Alvarez Magaña, Molina escribió 
«Los cuatro Bueyes», una de sus 
composiciones más sugestivas 
Pinta en este poema cuatro bue
yes uncidos a dos pesadas ca
rretas, cerca del parque, el que,

en la imaginación del poeta, apa
rece como un cementerio cerrado 
hace muchos años Abrumados 
de su pesada faena, los bueyes 
se adormitan y sueñan con la 
belleza de los campos con sus 
verdes praderas, sus rumorosos 
arroyos y sus pájaros canoros*

«Hermano soy en la pena, 
míseros bueyes, hermano: 
mas es en balde que suene 
como vosotros. Tirando 
siempre estaremos. Vosotros 
de una carreta con fardos, 
y yo del orbe sombrío 
de mi espíritu fantástico»

En su soneto «Madre Melancolía», dice:
A tus exangües pechos, Madre Melancolía, 
he de vivir pegado, con secreta amargura, 
porque absorbí los éteres de la Filosofía 
y todos los venenos de la literatura»

En este desierto espiritual, su 
alma, fatigada de sed, sueña con 
una Arcadla de sombra y de 
verdura y con el don sencillo de 
una odre de agua pura, pero ah, 
«Soy tu hijo predilecto, Madre 
Melancolía'»

En estilo verdaderamente ro
mántico describió sus propios fu
nerales en la composición «-Des
pués que Muera». En ciertas 
partes de este poema nos de
muestra su afinidad con Becquer, 
porque tienen muchos pasajes 
familiares; le encontramos, ade
más, en este poema, cierta seme- 
j'anza al «Estudiante de Sala
manca» de Espronceda.

Como todo verdadero román
tico, Molina esperaba la muerte,
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y era tan real su queja, tanto en 
el verso citado como en su au
tobiografía que parece que hu
biera una genuina anticipación 
al prematuro fm de su existencia

Refiriéndose a su obra, Felipe 
Molina Larios nos dice: «Sus 
poemas en general fueron con
siderados, por críticos autorizados, 
como verdaderas joyas literarias, 
y algunos, como «El Aguila», 
«Salutación a los Poetas Brasi
leros», como obras maestras», 
Castelar, uno de los más desta
cados escritores españoles, dijo 
«Es necesario ser un águila para 
escribir un poema como «El 
Aguila».
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POR QÜE MOLINA NO HA SIDO RECONOCIDO

Muchas razones contribuyen a 
que Molina no sea tan amplia
mente conocido como debiera 
ser. La primera, es que era ori
ginario de un país muy pequeño. 
La mayor parte de los escritores 
y compiladores de literatura His

panoamericana, excluyen del todo 
a Honduras. Segundo Los escri
tores de Hispanoamérica son tan 
fecundos que para separar el 
grano de la paja se necesita re
mover tanta cantidad de mate

rial que el trabajo resulta poco 
atrayente. Tercera La vida irre
gular y llena de alternativas de 
este poeta no le permitió publi
car un libro, de modo que el 
único camino que le quedó para 
darse a conocer fué las colum
nas de los periódicos, los que de 
por sí, carecen de suf> cíente in
terés literario y, finalmente, su 
prematura muerte, pues apenas 
llego a los treinta y tres años

MOLINA Y DARIO
Los que estudian la literatura 

Hispanoamericana, querrán com
parar a Mohna con Darío.

Ya hemos visto como Molina 
superó a Darío en el concurso 
de poetas centroamericanos en 
Río de Janeiro Además, Darío 
presentó a Molina como el me
jor poeta de Centro América Si 
esto se debió a magnanimidad 
de Darío más que a las capaci
dades de Molina, es cosa que 
nosotros no podemos decidir

Al examinar los poemas de los 
citados poetas, los que más afi
nidad tienen por el tema son: 
«Tréboles de Navidad»,de Molina, 
y «La Rosa Nina», de Darío. En 
ambos poemas se trata de una 
nimia que lleva su ofrenda al 
Niño Dios En el de Darío, ella 
va con toda vehemencia a hacer 
su merecida ofrenda en honor del 
Rey recién nacido y con la ayu
da de sa hada madrina se trans

forma en rosa La niña del poe
ma de Molina enumera todo lo 
que ella ofrendaría en caso de 
que pudiese y termina por darle 
una flor

A muchos les parecerá indu
dable mejor el poema de Darío, 
sin embargo, la mtrodución de 
mágica leyenda le da un aire de 
inverosimilitud, mientras que en él 
de Molina todo es naturalidad y 
realismo y la niña llega revestida 
de una dulca sinceridad Ambos 
poetas escribieron sus poemas ti
tulados «Metempsicosis» El de 
Darío revela un fondo sugestiva
mente licencioso, indigno de un 
gran poeta e impropio de ser 
traducido al inglés, el de Molina 
es verdaderamente bello y eleva
do El poeta ha pasado al tra
vés de sus transmigraciones por 
tan gran variedad de seres que 
se enamora de todas las bellezas 
de la naturaleza, por ejemplo.
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"Del ancho mar sonoro, fui un pez en ios cristales, 
que tuve ios reflejos de gemas y metales 
Por eso amo la espuma, los agrios peñascales, 
las brisas salitrosas, los vividos corales”.

«Aguilas y Cóndores», de Mo
lina, tiene alguna semejanza con 
«Salutación al Aguila», de Darío 
Este escribió su famosa Oda a 
Rooseveit, y en ella manifiesta el 
temor de Latinoamérica por las 
tendencias imperialistas de Esta
dos Unidos Después, Darío es
cribió su Salutación al Aguila en 
loor a la Nación Americana y, por 
último, en La Gran Cosmópolis 
nos da sus impresiones de New 
York; en este poema externa un 
criterio evidentemente adverso a 
dicha ciudad, pero tiene una que 
otra consoladora nota de elogio

En Aguilas y Cóndores, Molina 
parece tomar en cuenta todo el 
Hemisferio Occidental, pero más 
particularmente toda la América 
del Sur, y evidentemente institu
yó que todos los del Nuevo Mun
do tenemos intereses en común* 
«¿Hermanos no seremos en la 
América"5» «No hay en el Nuevo 
Mundo más que una raza». Ra
zas del Nuevo Mundo, Pueblos 
Americanos* En este Continente 
debemos ser hemanos1»

En otra parte le encontramos 
a Molina críticas muy semejantes

a las de Darío en la Gran Cos- 
mODOhs Hablando de Honduras, 
dice: «es uno de los más para
disíacos rincones de la América, 
donde apenas se inicia la inva
sión de la horda rubia (la raza 
anglo sajona) ávida de oro y de 
conquista

Molina es siempre sincero y 
seno, no hay nada de debilidad 
en éi, y uno siente que detrás del 
mensaje que nos trae está el alma 
ardiente del hombre La mayor 
parte de sus versos están en tono 
menor y sus notas llanas están a 
tono con las cuerdas más tiernas 
del corazón.

Nacido en Comayagiiela, a las 
márgenes del rio, aprendió a amar 
los campos, las flores y las ele
vadas montañas que lo rodeaban 
Tan intenso era su amor a la 
Naturaleza que siempre se hallaba 
en actitud para endiosarla Es ro
mántico, y, a manera de Rousseau, 
exalta y glorifica el estado salvaje 
o primitivo de los hombres, juz
gándolo como la edad de oro, 
tal como ShakesDeare en La Tem
pestad y Montaigne en Caníbales. 
En su cotidiano vivir, fué como 
Byron y en ideas como Lamartine

PUESTO DE MOLINA EN LITERATURA
Entre los astros más brillantes 

en el firmamento literario de Cen
tro América, tenemos a José Batres 
Moníufar, de Guatemala, Rubén

LA PAJARITA DE PAPEL

Darío, de Nicaragua, y Juan Ra
món Molina, de Honduras 

Molina debe su reputación es
pecialmente a sus poesías Sus
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prosas, aunque muy bellas y ar
moniosas contribuyen muy poco a 
engrandecer su personalidad lite
raria, pero las consideramos indis
pensables para apreciar el fondo 
estético y espiritual del poeta, y 
son, asimismo, una fuente ina
preciable de información sobre la 
cultura literaria de su país.

No será Molina tal vez un ge
nio universal como Darío, pero 
sí es, según nuestra opinión, un 
artista más grande y de mucho 
más relieve que Batres Montúfar.

Todavía no se ha hecho un 
estudio completo de la Literatura 
Hispanoamericana, y no podría 
hacerse sin tomar en cuenta a 
Molina.
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OPINIONES SOBRE JUAN RAMON MOLINA

JUAN RñMOM MOLINA

,/V\.OLINA fué un poeta en la 
acepción más noble dei vocablo. 
No un versificador andrógimo, ni 
uno de esos juglares de las ri
mas —exhausto de sentimiento y 
de pensamiento— que se yerguen 
altivos sobre una multitud de ne
cios admiradores dispuestos siem
pre al bombo y al aplauso, pro
piciatorios al mezquino dios No 
lo confundáis jamás con el reba
ño de poetastros hispanoamerica
nos, míseros copiadores de cinco 
o seis poetas de positivo valor 
que con muy justo título ejercen 
hoy su hegemonía en las letras 
castellanas del continente. El es 
uno de los grandes, de los de 
primera línea, aunque rio llegó 
nunca a alcanzar la popularidad 
que se obtiene con el eficaz ex
pediente de los reclamos. Si no 
es el primero, difícilmente halla-

Por Salatiel Rosales

réis uno que lo sobrepuje, que 
esté por encima de el algunos 
codos (Os parece esto extraño? 
Sí. ya veo un gesto de duda cin
celarse en vuestro semblante Os 
asombra que aquí halla nacido un 
poeta de semejante talla Acos
tumbrados a la adm iración sin 
tasa y admitir tranquilamente que 
un personaje a quien visteis de 
niño y de quien conocisteis sus 
pequeñas miserias, sus debilida
des e ídiosmcracias y con quien 
charlásteis en más de una oca
sión sobre los vulgares detalles 
de la vida cotidiana —no podéis 
admitir, repito, que ese que fué 
vuestro coterráneo poseyera un 
hermoso ingenio y una lita di
vina, que ha quedado huérfana 
y que quien sabe cuándo vendrá 
uno digno de recogerla, hacién
donos rememorar el nombre del 
ilustre muerto

Juan Ramón Molina

Patnarcalmente la sombra de 
Molina se alarga sobre el espíritu 
de la j'uventud actual, constelada 
de prestigio brillan te  de laurel. 
Molina fué un poeta magnífico, 
uno de los más grandes de la Pa-
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Por Joaquín. Soto

tria, y aunque no llegó a la cum
bre de la serenidad, por motivos 
poderosos, recomo las laderas del 
arte, que cuidan la majestad de la 
cresta, a donde pocos pueden 
enarbolar su bandera Su poesía
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es varia y pujante, llena a veces 
de pesadumbres, pero altas y lim
pias

El camino suyo no es seguido 
por ninguno de los que ahora 
aroman su lirismo, sin embargo,

quede dicho aquí que la senda 
en que trotó el corcel de aquel 
atormentado, es opulenta y reso
nante y sobre ella la gloria dejó 
caer la luz de sus plumones, con 
orgullo y magnificencia

Juan Ramón Molina
Por Rubén Darío

Buen poeta, fuerte poeta; pe
reció víctima de aquel medio ma
tador de todo anhelo intelectual 
que apaga el alma de Centro 
América Lo poco que pudo ser, 
lo fué con el machete en la ma
no, en guerra de su tierra Ape
nas una vez pudo ver un mundo 
propio de su talento, cuando le 
enviaron como Secretario de la

Delegación de Honduras a las 
Conferencias Panamericanas de 
Rio de Janeiro Volvió a su país 
y a pesar de que a ruego suyo 
logré que «La Nación» le nom
brase C orresponsal en Centro 
América, se encontró allá de nuevo 
aplastado moralmente, no envió 
ninguna correspondencia y a poco 
se suicidó.

Juan Ramón Molina
La figura iiterana de Juan Ra

món Molina, una de las mas 
ilustres de la literatura centro
americana, ocupa ya un lugar 
definido en nuestras letras Es
te multiforme escritor, ameno e 
interesante siempre como perio
dista y poeta, de forma sin tacha

Por Rafael Arénalo Martínez

y con grandes vuelos espirituales, 
fué en verdad una de esas almas 
escogidas que se adelantan a su 
tiempo muchas años y sobresa
len de su medio muchos codos 
Asombra al extranjero encontrar 
su libro «Tierras, Mares y Cielos* 
entre la bibliografía del Istmo

Juan Ramón Molina
Es el más grande los porta 

liras que nos ha dado la Centro 
América de estos últimos tiempos 
Vigoroso como un roble, hermoso
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Por A Guülén Zelaya

y bello como Goethe, ágil como 
un felino, degenerado como Ver- 
laine, imponente como un empe
rador. Bajo otras estrellas, la vida
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de este hombre cuya mentalidad 
a manera de un girasol, tuvo la 
virtud de volverse hacia todos los

soles del pensamiento, habría te
nido entre sus puños la creación 
de obras degenio

Juan Ramón Molina
Por E Guardia la

Es el más inspirado y exquisito 
de los poetas modernos hondure- 
ños El que llevo en su mente 
el quid divinun de que habla Ho

racio y el que por fantasía crea
dora, sentimiento delicado y refi
nado gusto artístico, salvó las altas 
cumbres de la inmortalidad
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PALMA EN LA TRADICION

Uos veces, en el milagro del 
tiempo, ha resplandecido más el 
oro del Perú, por obra y gracia 
de la imaginación. La primera en 
las entrañas legendarias de Ame
rica cuando Atahualpa deslumbró 
a Pizarro con sus tesoros, la segun
da, en las manos maravillosas del 
peruano Ricardo Palma, el mágico, 
el encantador, el que llevaba en 
su aoelhdc el nombre del árbol 
dorado y melodioso

Parecía la síntesis de una larga 
experiencia de la expresión litera
ria en nuestro idioma Su raíz 
estaba soterrada en la picaresca 
española, pero sus flores se siguen 
abriendo en el aire de la poesía 
de América Eso fué Palma, uno 
de nuestros grandes poetas, es 
decir, el descubridor del mundo 
de una sensibilidad que estalló 
ante el prodigio de emociones es
condidas Eso fué, y algo más, 
el inventor de un género literario, 
que trabajo con las palabras que 
usa el pueblo y con las de los 
altos ingenios de nuestro idioma 
Y las hizo vivir en alianza perdu
rable, recreando risa y sonrisa, 
construyendo con los materiales 
más sencillos los palacios en don
de siguen pasando los rostros de 
hombres efímeros, que ya  son in
mortales, y las mujeres hermosas 
que han quedado eternas en los 
espejos

Esas mujeres eran limeñas Pal
ma era un peruano de la más
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Por RAFAEL. HELIODORO VALLE

entrañable peruanidad, que incor
poró a nuestro vocabulario muchos 
peruanismos Pero era algo más, 
era un limeño que vivirá mientras 
Lima este bajo su cielo, a pesar 
de los terremotos La Lima de las 
limeñas que Dasan por el corazón 
amoroso de Palma como sobre 
alfombras tejidas con las rosas que 
Santa Rosa embelleció Las lime
ñas, las picardías —como el las 
llama— las del pie breve y el alma 
inmensa, para quienes él se sentía 
su «-cronista galante» y, que él, 
prodigioso duende, sentía que el 
diablo toma la forma de ellas El 
diablo que aparece continuamente 
en sus relatos, porque no cabe 
duda que lo era también, por la 
travesura, el donaire, la gracia para 
contar y hechizar. Pero también 
un ángel, el de la corona de oro, 
el de la tradición que recorre todos 
los caminos, con los pies descalzos 
y la risa errante.

Sí, a Palma hay que leerle en 
Lima —dijo Miguel Cañe—, hay 
que saborearle entre su mar y su 
cielo de rocío y luna y alma, como 
si en sus palabras fuera servido, 
en vaso cristalino, el refrigerio 
inorado del maíz Leerle en Lima, 
porque en Lima nunca Hueve, sino 
que cae el polvo fino de la lluvia, 
la garúa, y acaso por eso las mu
jeres y las rosas tienen la rica her
mosura que da la salud esplendida. 
Porque el fue uno de los creadores 
de Lima, según Raúl Porras, y el 
otro fué Pizarro Y como cada 
ciudad tiene su figura propia, su
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clima, su estilo, Lima sigue te 
mendo en Palma a su poeta.

Gran poeta en prosa, eso fué 
Palma, porque arrancó a las pa
labras que dice el pueblo todos 
los días eso que los escritores no 
pueden expresar Y como había 
encontrado en el idioma del pueblo 
y de los clásicos una veta profunda, 
de ella sacaba a la medianoche 
de niebla o en el mediodía de 
plata, el verso terso, el color y 
esplendor. Por eso fué el imagi
nero sublime de su ciudad, y ella 
está en sus libros, en sus cartas, 
en sus miradas de abuelo azul. Un 
abuelo que trabajó con los más 
diafanos materiales del decir; que 
tuvo una técnica que parece muy 
fácil, pero de la cual sólo el 
poseía la receta

¿Cómo era esa técnica’ cDón- 
de la aprendió’ Era el mejor in
terlocutor de Lima. No tenía 
sangre de hidalgo, ni le impor
taba, y ese era uno de sus blaso
nes Su diálogo era con la gente 
que pasa, con el libro viejo, con 
U campana, ei crepúsculo y el 
balcón. Así trabajaron Cervantes 
y Lope, escuchando el chisme de 
la vecindad, la canción del viento

perfumado de siglos, los cuentos 
errabundos Pero Palma lavó el 
chisme, le quito la impureza, lo 
suavizó, lo aromó y lo vistió con 
gracia y con ternura, lo inmortali
zó; lo convirtió en obra de arte, 
muy al contrario de los chismosos 
vulgares que no tienen gracia para 
escribir. En los manuscritos, en 
los poemas de caminantes, en las 
estampas y los daguerrotipos, en 
los traspatios, en que las rosas 
de ultramar se hacen madrigales, 
en los cancioneros y las medias 
voces del pueblo, allí encontró 
la esencia viva de sus «Tradicio
nes Peruanas». Y al darles forma 
y respiración las purificaba, las 
maceraba, las hacía sentir la san
gre cálida de nuestro idioma, y 
aquella muchedumbre de criatu
ras dejaba de ser de muñecos 
p a ra convertirse en humanidad 
distribuidora de alegría Porque 
Palma era propietario de un vasto 
jardín, el de !a risa; y sin ella no 
le habría sido posible transfundir 
vida a las criaturas de su ima
ginación. Y como sabía escribir 
versos, los engarzaba magistral- 
mente entre sus poemas en prosa 
Pero el secreto de su alquimia se 
nos ha perdido Esta clave dejó:

Forme usted líneas de medida iguales, 
y luego en fila las coloca juntas 
poniendo consonantes en las puntas
¿Y en el miedo’ — ¿En el 
Hay que poner talento.

Muchos escritores han preten
dido imitarle —yo pecador—, pe
ro nadie ha descolgado esa pluma 
del sitio en queda colocó Palma 
no tiene herederos. Y acaso qui-

medio’ Ese es el cuento1

zá, tal vez, sus antecedores son 
Walter Scoít, Washington Irving 
o Ramón de Mesonero Romanos, 
el Mesonero Romanos que nos 
dejó en óleos y litografías la
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biografía mínima de Madrid, qui
zá el Irving que trazo delicioso 
cuadro mural ai descnbir la recep
ción que los Reyes Católicos hi
cieron a Cristóbal Colón en Bar
celona, para oírle contar como 
había encontrado el más mara
villoso país que los ojos huma
nos habían visto

Se auto-llamaba «humilde his- 
torietista»; y en el exceso de 
su hum ildad  creía que estaba 
«contando lo mismo que las vie
jas cuentan y nada más». Refra
nero, imaginero, charlista impar, 
a pesar de que está ubicado en 
el romanticismo, su estilo tiene 
del barroco la elegancia y no 
tolera el oropel y el chirimbolo 
Prefiere la frase corta y desdeña 
ia clausula DOniDOSa; excepto en 
«Un Litigio Original» en que ¡n- 
tencionalmeníe agudiza, con de
rroche de erudición, nombres y 
señales de heráldica Por eso 
leerle nos remece, como si fuera 
una brisa de su oudad, que cons
truyó con palabras y rosas, con 
burla y picardía En el fondo 
era un hereje, que ironizo a cos
tillas de los personajes ridiculos, 
haciendo jurar a su diablo in
terior

Sus tradiciones siguen viajando 
Algunos de los temas, cambián
doles nombres de personas andan,

por allí, aplicadas a otro fraile, a 
otro Virrey, a un truhán Hay una 
cuarteta anónima que rodó a la 
llegada del Virrey Iíurngaray a 
México.

Yo te conocí pepita, 
pero ahora eres melón 
agarra bien el bastón 
y cuida la frances'ta

Palma transfigura esa copla en 
«Los Endiablados»
'Qué hinchado y que fanfarrón 
entre las ramas habita'
Pues sepan que fué pepita, 
aunque ya lo ven melón

Fue uno de los creadores del 
español de América Nos enseño 
a querer lo nuestro, sin desdeñar 
lo español Entre su sangre corren 
nos de dolor ancestral, que aflora 
a sus palabras zumbonas, a veces 
crueles, entre espumas de carca
jada y de melancolía

José Gálvez, uno de los más 
suyos, nos ha hablado de «La 
Lima que se va» Sí, pero la Li
ma de Ricardo Palma, la que 
Palma nos ha enseñado a querer 
y a mirar, esa ya no se va Esa 
está con nosotros, definitivamen
te Esa ha quedado perfecta, en 
un relicario que está cincelado en 
el oro del tiempo, con la gracia 
de Lima, con el oro eterno de 
Palma y del Perú
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EL CINEMA Y LA CULTURA
Por OSCAR ñ . FLORES

E n  uno de tantos días del ano 
de 1894, dos hombres provistos 
de un raro artefacto se apostaban 
en uno de los ángulos del patio 
de su fábrica, en la ciudad de 
Lyon, Francia, atisoando ansiosos 
la salida de ios obreros Eran los 
hermanos Lumiére. Mientras los 
trabajadores, después de una jor
nada de labor, con paso lento o 
presuroso dirigíanse hacia el por
tón de salida, el aparato se puso 
a funcionar ante la mirada curiosa 
de los hombres sobre quienes se 
enfocaba el lente de una cámara 
con mucho parecido a las que ya 
por aquel tiempo usábanse para 
hacer fotografías, con las cuales 
acusaba cierto parentesco, pero en 
verdad distinta- más grande, con 
mayor número de piezas anexas 
y complementarias y, sobre todo 
con cierta movilidad que seguía 
de cerca el ritmo de la marcha de 
su objetivo. Días más tarde, los 
hermanos Lumiere, reunidos en la 
intimidad de su hogar con algu
nos amigos, proyectaban sobre un 
lienzo blanco aquella escena Así 
nació la primera película cinema 
tográfica con el nombre de “La 
salida de los obreros de la fábrica 
Lumiére, en Lyon-Montplaisn ’

La posteridad no ha consagrado 
esta vez, como en otras ocasiones, 
el Sitio en que tuvo lugar uro 
de los acontecimientos científicos 
más importantes para el desarrollo 
de la cultura en la época contem
poránea, pues en el escenario del
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primer «film» no se levanta mo
numento alguno conmemorativo, 
en piedra, mármol o bronce, sino 
que donde antes fuera la Fábrica 
Lumiére es hoy una calle que os
tenta apenas modestísimo letrero; 
«Rué du Premier Film»

Es posible que los hermanos 
Lumiére no llegaran a sospechar 
las enormes proyecciones futuras 
que, con el transcurso de los años, 
habría de tener lo que tal vez ellos 
juzgaron su modesto invento que 
hoy constituye, además de una 
poderosa industria en la cual tra
bajan millares de personas y pro
duce a sus gestores millones de 
dólares de ganancia, un maravi
lloso arte, considerado como la 
séptima de las bellas artes, y sobre 
todo un vehículo eficasísimo para 
fomentar el desarrollo de la cultura 
de los pueblos.

No cabe discutir el rango de 
arte, en la más pura acepción de 
la palabra, que se le asigna a la 
moderna producción cinematográ
fica. Incluso tiene sobre las demás 
formas de expresión artística, sm 
excluir a la Literatura, un sinnú
mero de ventajas que le brindan 
soberana preeminencia y que han 
contribuido a su fantástica popu
larización, pues no resulta exage
rado afirmar que los públicos de 
las sociedades civilizadas de hoy 
no conciben la existencia sin los 
espectáculos de cine, habiéndose 
convertido éste en un factor mdis-
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pensable para la vida de hombres, 
mujeres y runos que encuentran 
en las exhibiciones cinematográ
ficas distracción para su espíritu, 
descanso para sus fatigas, cultura 
para su inteligencia o una manera 
fácil y económica de objetivar 
conocimientos que de otra manera 
resultarían imposibles. Porque en 
nuestro tiempo puede hallarse 
mujeres u hombres (y de hecho 
abundan) que en su vida hayan 
leído jamás un libro o una revista, 
o que no sientan la necesidad de 
la lectura, ni de asistir a una ex
posición pictórica o escultórica, o 
deleitarse con la audición de un 
concierto de música selecta Pero 
es casi imposible que pueda en
contrarse a alguien, sobre todo 
en las ciudades grandes o chicas, 
donde el ritmo de la vida social 
es más agitado y presuroso que 
no se inquieta y se entusiasme 
ante el anuncio de esta o la otra 
película en que participan como 
protagonistas actores de su pre
ferencia Y no es, en manera 
alguna, inmotivada y sin funda
mento tal predilección,tal devoción 
por las exhibiciones cinematográ
ficas El eme sintetiza casi todos 
los aspectos de las demás bellas 
artes, es movimiento, es color, es 
palabra, es forma, es sonido. Y 
es, sobre todo, vida, en cuanto la 
vitalidad en el arte está repre
sentada por el dominio de esos 
medios de expresión estética que 
integran su universalidad y su pu
reza y hablan con cristalina voz 
al sentimiento, a la voluntad o a 
la inteligencia Porque ¡as imá
genes —es cosa probada en cien
cias pedagógicas— y sobre todo 
las imágenes en constante movi-
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miento, tienen mayor fuerza de 
convicción que las palabras o el 
simple colorido del cuadro o la 
simple forma de la estatua en su 
actitud estática, inmutables y si
lenciosos, los cuales pueden im
presionarnos hoy, deleitarnos ma
ñana y gustarnos siempre, tal el 
caso de las obras maestras en 
pintura y escultura, que eterna
mente nos dirán lo mismo dentro 
de las realizaciones maravillosas 
de las conquistas estéticas, pero 
sin las sugerencias, planteamiento 
o solución de problemas que 
puede ofrecer la cinta cinemato
gráfica

Podría argumentarse, y de he
cho se argulle en contra de la 
calidad artística del cine, que és
te no crea como las demás bellas 
artes, sino que toda su produc
ción se basa en las previas rea 
lizaciones de la literatura y las 
otras formas ya perfeccionadas de 
la actividad estética Tal mane
ra de considerar el problema ca
rece de fundamentación lógica. 
Porque, ¿y el teatro^ ¿Deben ne
gársele a éste méritos artísticos 
por el hecho de que sus logros 
radiquen en la existencia previa 
de obras literarias que constitu
yen la causa misma dei teatro en 
sus variantes de comedia, tragedia 
o drama^ Puede, si se desea li
mitar la amplitud e independen
cia del cinema en sus proyeccio
nes estéticas, considerársele como 
un aspecto de la literatura, pero 
de todos modos una literatura 
más vivida más real, más paté
tica, más objetiva y más múlti
ple y con un aporte valiosísimo a 
la originalidad que se revela en 
el dominio de la técnica de los
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dibujos animados que dan am
plio margen a las divagaciones 
de la fantasía, aprovechables, con 
e! encanto y atractivo de la fá
bula, para fines pedagógicos o 
como un medio, neo en seduc
ción, para interpretar al través 
del movimiento, el color y la for
ma, las realizaciones a veces obs- 
trusas de la ciencia y el arte, 
como por ejemplo en «Fantasía», 
la admirable cinta de Walt Dis
ney que ofrece al espectador una 
explicación clara de obras musi
cales de Stravinsky, Ponchielli, 
Tachiákovsky, Schubert, Bach, 
Beethoven, Moussorgsky, y otros 
grandes m aestros de histórico 
prestigio universal (1)

Pero si el nobilísimo rango de 
arte es un aspecto probado en 
la técnica y los fundamentos bá
sicos de la cinematografía, por 
lo contrario no parece tan indis
cutible otro hecho no menos im
portante que puede sintetizarse 
en la siguiente pregunta: ¿Cum
ple el eme la vasta misión cul
tural que está llamado a desem
peñar den tro  de la sociedad, 
considerado el número fabuloso 
de simpatizadores y devotos que 
recluta entre los grandes públi
cos de todo el mundcP Como 
excepción, sí Como regla gene
ral, no Debo explicarme En los 1

salones de espectáculos cinema 
tográficos se exhiben general
mente, como preámbulo del «film» 
principal, rollos casi siempre cor
tos (de diez a quince minutos) 
que reproducen asuntos de ca
rácter ilustrativo* viajes, costum
bres de habitantes de diversos 
pueblos de la tierra, deportes, co
sas transitorias de la moda, expe
rimentos o realizaciones científi
cas, aspectos de la geografía, la 
fauna y la flora o curiosidades 
de la naturaleza en todos los con
tinentes, esa multitud de cosas, en 
fin, que ponen al hombre en con
tacto casi directo con la realidad 
social y humana, cultural y ar
tística, histórica y política, que 
integran el diario transcurrir de 
los acontecimientos mundiales, 
pasados y presentes, y que pue
den capacitar al individuo para 
obtener un conocimiento gene
ral, imposible de adquirir no se 
diga en la práctica, ni aún al 
través de los iibros. Pero la casi 
totalidad de las gentes no asisten 
al cine atraídos por los cortos 
rollos de películas informativas, 
sino por el «film» principal, con
tentivo de argumento dramático y 
protagonizado por sus actores y 
artistas preferidos Y aquí es 
donde el cinematógrafo no cum
ple su función cultural O si la 
cumple lo hace a medias, pero 
muy a medias.

(1) (Uno de Jos campos más interesantes—y que corstituj e un dominio exclusivo del eme— 
es el de los dibujos animados Son umversalmente populares a causa de la ilimitada libertad que 
conceden a la imaginación del artista para conducir al espectador por los reinos de la fantasía y 
el absurdo Sin embargo, los dibujos animados deben mucho de su maravillosa atracción a Ja 
forma vivida en que describen Jos elementos comunes a la naturaleza y las debilidades de Ja 
humanidad, bajo pretexto de presentar animales u objetos inanimados a los que se dota de Ja fa
cultad de expresión (Revista "Pan’* Buenos Aires, 1957 Citado por Luis Alberto Sánchez en 
“Breve Tratado de Literatura General * Página 20,
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Quizás su carácter de lucrativa 
industria priva al cinema en gran 
medida de acentuarse en lo ar
tístico como medio de divulga
ción, con propósitos que hagan 
referencia a la cultura Porque a 
los productores, no cabe duda, 
que lo que les interesa sobre todo 
es su negocio, y no que la gente 
se cultive y medite «Lo primor
dial es aquéllo, lo secundario 
—como por añadidura— ésto. Que 
haya producción de taquilla . No 
importa que la película esté ayu
na de sugerencias o no plantee 
o solucione problemas en cual
quier aspecto de la vida indivi
dual o colectiva. Que el negocio 
produzca .

Hollywood, por ejemplo, elgran 
centro de la industria cinemato
gráfica en América, solo muy de 
tarde en tarde lleva a la pantalla 
obras literarias de trascendencia 
con argumentos surgidos de ios 
problemas sociales y de los con
flictos psicológicos individuales 
Por regla general, los argumentos 
de Hollywood para sus películas 
alaborados en casa, son intras
cendentes, vacíos, pobres, a veces 
carentes de sentido temas de

ocasión* o cuando más de relum
brón, buenos, cuando mucho, para 
matar el tiempo, y nada más En
tre un millar de películas de argu
mento frivolo o majadero, (roman
ces cursis de amor o escenas inve
rosímiles de vaqueros) asi por 
excepción, como rareza, lanza al 
tráfico comercial entre los grandes 
públicos del Nuevo Mundo una 
que otra basada en algún drama 
de Shakespeare o de Shaw o en 
novelas y cuentos de Stevenson, 
Maughan, Steimbeck o algún otro 
de los notables novelistas norte
americanos e ingleses, cuando las 
cosas deberían producirse en sen
tido contrario (2)

Pero aun en los casos excepcio
nales de Deiicuhzacion de peh- 
hcubzacion de obras mas o menos 
notables de la literatura universal, 
casi siempre los productores de 
Hollywood adulteran el argumen
to original con el proposito de 
acondicionarlo a las necesidades 
lucrativas de la industria flya 
Uf y £  Petrov, en un amenísimo 
libro —«América de un Piso»— 
relatan mediante un diálogo real 
o supuesto sostenido con un ciu
dadano estadounidense, un hecho 
bastante i!ustfat!vo. « ¿Como— 
dicen los humoristas observadores

(2) Ya casi han pasado los tiempos en que los productores de cintas cinematográficas ae íiorte 
América usaban el cine como ¿fies?, vehículo para desacreditar o poner en la picota del ridiculo 
a algunos pueblos, sobre todo de Hispano América Qu zás la Política del Buen Vecino ha sido 
factor muy estimable en este propósito Recae-do que h¿.ce ya vanes años, películas yanquis 
dxeron ocasión para una airada protesta de César Raleón, en el diario -£i Sol», de Madrid, España 
Decía aquel escritor Las películas norteamericanas son Jas más baratas y las más estúpidas. 
Son además, el mejor instrumento para embrutecer a los pueblo* Tienen una mora] la fuerza 
bruta, una técnica ís vieja técnica de los folletines un objeto Ja propaganda de ios Estados 
Unidos, y cuatro personajes el jarqui el inglés, el español y el mejicano Las gentes sencillas 
están aprendiendo con las oelíc-ulas norteamericanas que el español es un ser holgazán fanfa
rrón y cobarde, el mejicano, asesino Jadrón y traidor, el inglés, un dandy amanerado, elegante, 
y sinvergüenza, y el janquí un mozo fuerte, audaz, honrado y valiente Como esta enseñanza 
se dít sistemáticamente y diseitidamente a las gentes menos aptas para analizarla y rechazarla 
ha llegado a ser un evidente oeligro para la educación espiritual de los oueblos anarte de una 
constante difamación de tres grandes ficciones Inglaterra España y Méjico (Citado por R Blanco 
Fombona, en el Capitulo t i  Cine Yanqui y Algunos de ísuesiros pueblos>1 del libro ‘ Motivos y 
Letras de España'1)
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rusos —porqué m ilagro  sur
gen aquellas películas buenas, 
que raramente produce Hollywo
od'». Surgena pesar de la volun
tad del dueño Son éxitos casuales, 
una limosna del amo al criado 
para que no abandone su trabajo 
A veces hay que esconder una 
buena película para que no la 
estropeen Ustedes conocen a Le- 
wis Milestone Cuando se halla 
ba filmado «Sin Novedad en el 
Frente*, para ahuyentar a los 
productores que tenían la costum
bre de visitar la filmación y pro
digar sus consejos, hizo correr la 
voz de que en su película conti
nuamente se producían explosio
nes y  que había peligro para la 
vida Los dueños se asustaron y 
dejaron en paz al ingenioso Miles- 
tone. Pero no pudo guardar el 
secreto hasta el final Un día el 
dueño, alterado, lo llamo y pre
gunto:

—Oiga, Lewis, dicen que su pe
lícula tiene un final malo, ¿es 
verdad?.

—Sí, es verdad —confesó Mi- 
lestone.

—Pero eso es im p o s ib le  
—gritó el dueño,—,el publico ame
ricano no querrá ver una pelícu
la con final desgraciado Hay 
que cambiarlo

—Pero la película se basa en 
el famoso libro de Remarque, que 
tiene precisamente ese final.

—No sé —respondió el pro
ductor con impaciencia—, no he 
leído a ese Remarque y ésto no 
me incumbe. Me basta con ha
ber pagado un dineral por los 
derechos de filmación Pero le 
repito el público americano no

irá a ver una película con final 
triste

—Bien —dijo Milestone—, haré 
otro final

—lEspléndido' —se alegró el 
dueño —¿Como lo hará’

—Muy sencillo En el libro de 
Remarque los franceses ganan 
la guerra, como ocurrió en reali
dad Pero si Ud quiere cambiar 
el final, haré que la ganen los 
alemanes

Solamente gracias a esta res
puesta ingeniosa, Milestone salvo 
su película, que tu o un éxito 
clamoroso Pero es un caso raro .»

El conflicto, pues se plantea 
y se agudiza entre la industria y 
el arte cinematográficos Aque
lla restándole amplitud y dimen
sión a éste, hasta privarlo en 
mucho de su noble función social 
al servicio de la cultura del pue
blo. lo cual en buena lógica de
bería constituir su máximo pro
posito Y asi deviene, casi inso- 
luble, el problema Porque la 
industria, en manos de la inicia
tiva particular, buscará hoy, lo 
busco ayer y buscará siempre éso: 
hacer dinero

Sólo habría una posible solu
ción. Que alguna vez en los 
Estados Unidos y en los otros 
países de América productores 
de películas el Estado nacional! 
zara la industria cinematográfica, 
e imprimiéndole un carácter en 
consonancia con propósitos más 
o menos socializantes, quisiera ha
cer del maravilloso invento de los 
hermanos Lumiére exclusivamen
te un arte (en el que lo industrial 
fuera lo secundario) al servicio 
de la cultura popular
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UNA OJEADfi SOBRE Lñ ETAPA 
HISTORICA EN QÜE VIVIMOS

P or ARTURO MEJIfi NIETO

VAMOS a ilustrar nuestra idea 
en la forma siguiente Suponga
mos un período de 36 años (Es 
decir, el espacio entre la guerra 
del 14 y ei momento en que escri
bimos estas líneas) Supongamos 
conjuntamente otro espacio, ya no 
de tiempo, sino de territorio sobre 
el planeta; los cinco continentes 
Y hagamos a nuestra conciencia 
y experiencia una pregunta ¿Qué 
ha ocurrido en ese intervalo sobre 
el planeta5 Pues poca cosa los 
cinco continentes han caído uni
ficados, por primera vez en la 
historia humana, dentro de una 
sola civilización, sin que debajo 
de esta cortina hayan renunciado 
las cinco civilizaciones sobrevi
vientes a la suya autóctona. No 
quiero decir que ello se ha operado 
en los 36 años aludidos; en rea
lidad se ha producido en los 
últimos cuatro siglos que en la 
historia de la humanidad son ape
nas cuatro minutos Pero los alu
didos 36 años tienen también su 
importancia: en ese período se 
han ausentado retrocediendo unos 
imperios o naciones que eran pri
meras potencias y otros imperios 
o potencias han ocupado aquel 
lugar Esto segundo se ha debido 
a lo primero Pruebas al canto en 
el siglo XIII, un gran Imperio en 
!a China y otro en Roma ni si
quiera se rozaban debido a que en 
aquella época no había una civili

zación unificadora como aglutina- 
je de las distintas zonas políticas 
que vivían separadamente En 
1950 Rusia y Estados Unidos de 
Norte-Aménca, sucesores de aque
lla antigua situación, separados 
en espacio, están rozándose por 
haber caído uno y otro dentro de 
la civilización occidental que es 
la que con sus invenciones tec
nológicas ha anulado el tiempo y 
el espacio que entonces fue factor 
de separatismo y aislamiento y 
los ha acercado por estar ambos 
dentro de una sola civilización 
unificadora.

Lo que caracteriza la historia 
de la humanidad a partir de la 
Revolución Industrial en Inglaterra 
es su progresivo desarrollo ma
terial hasta hacer que las divisio
nes políticas pierdan no sólo su 
aislamiento sino mucho de su 
carácter autónomo en aras de la 
centralización producida por el 
poder industrial, comercial, eco
nómico y político de los centros de 
explotación de riqueza y energía 
material. Nos ha tocado vivir en 
época de nuevos reajustes y reva 
lonzaciones.

Formulemos una pasajera con
jetura, (podríamos hacer otras re
lacionadas con esta tesis) si nuestra 
América Latina hubiese sido des
cubierta y colonizada en el siglo 
XIII en vez de haber sido en el 
siglo XVI, su actual progreso sería 
incipiente y estacionario Esto se
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explica porque en aquella lejana 
época no sólo no estaba unificada 
la humanidad adentro de una sola 
civilización sino que se carecían 
de los modernos instrumentos de 
explotación de la riqueza natural

Pero no nos detengamos en 
ilustraciones accidentales despren
didas de nuestra tesis Como 
consecuencia del mayor desarrollo 
de la potencialidad material den
tro del período aludido, Europa 
que es la fuente de la civilización 
occidental en el mundo, perdió su 
ascendiente o sea el resorte con el 
cual manejaba sobre el planeta a 
aquellos instrumentos que repre
sentan los intereses económico®, 
políticos, financieros,etc Bastaría 
recordar —como lo explica el emi
nente Arnold J Toynbee— que de 
las 8 grandes potencias que exis
tían antes del 14, por lo menos 5 
pertenecían racial o culturalmente 
a Europa, Veamos: el imperio 
Británico, Francia, Alemania, Ita
lia y el imperio Ausíro-Hungaro 
De esas cinco primeras potencias 
ninguna sigue siéndolo en el mo
mento actual

Antes el Japón y ahora Rusia 
y Estados Unidos se señorean co
mo las dos potencias supremas, 
no sólo en el orden político sino 
económico y militar Tanto es así 
que Toynbee señala como factor 
de armonía la necesidad de que 
la tensión existente entre Estados 
Unidos y Rusia sea contrarrestada 
por un tercer Estado que fuere o 
un Imperio o una gran potencia. 
Puesta la vista sobre el mapa no 
aparece este tercer poderío Pro
pone que sea el ya agonizante 
Commonwealtd británico, pero 
todos sabemos que tanto Canadá

LA PAJARITA DE PAPEL

como Australia más que miem
bros serán dentro de poco sino 
primeras potencias, al menos uni
dades políticas autónomas y so
beranas ¿Que otro tercer poderío 
aparece? Una Europa unificada 
o federada políticamente con un 
régimen centralizado de comando 
y que siendo una tercera potencia, 
serviría para contrabalancear el 
poderío ahora polarizado en Ru
sia, foco superior del comunismo, 
y Estados Unidos, eje del capita
lismo internacional. Pero Europa 
no podrá federarse, salvo bajo ¡a 
hegemonía de un Hitler, que así 
lo propicio y ello repugna a lo que 
más caracteriza a Europa, que es 
su unidad dentro de la diversidad 
política, económica, soual, psi
cológica y cultural No es posible 
que Europa sacrifique las otras 
aristas de su riquísima personali
dad en aras de lo meramente polí
tico o militar Si hemos de hacer 
de profetas debemos augurar !a 
muerte europea como factor diná
mico dentro de los próximos cin
cuenta años.

Pero lo más alarmante de la 
historia de nuestros días es que 
ajustes y reajustes está a merced 
del día y no se encuentra una 
fórmula política estable Veamos, 
en 1875 Europa y América ya es
taban organizados, y al parecer 
para siempre,en Estados Naciona
les democráticos industrializados. 
Sobre todo esto último (indus
trialismo) como una aspiración de 
todos. Pero estas unidades así 
formadas no eran el fin sino el 
medio. El fin era alcanzar así un 
equilibrio para la paz Esto, ve
mos ahora, no ha sido posible. 
Y no ha sido posible —anota lu-
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mimosamente Toynbee— debido a 
qué industrialismo y democracia, 
vinos relativamente nuevos, han 
sido volcados en odres viejos, a 
saber: los Estados Nacionales, es 
decir, divisiones políticas por cu
yos bordes se derraman aquellos 
vinos por su incapacidad de ser 
contenidos.

Los Estados Nacionales, en otras 
palabras, no pueden contener por 
-su condición de limitación, esen
cias que tienden a desbordarse y 
diluirse como son lo que se en
tiende por democracia y por flui
dos como el industrialismo que 
prenden y se propagan por sobre 
las limitadas divisiones de lo que 
se entiende por Estados Nacio
nales.

En suma, que las unidades míni
mas que antes se tomaban como 
divisiones políticas ahora mues
tran una tendencia a aumentar de 
escala Y ese aumento en el cam
po económico se ha producido 
también políticamente al aparecer 
inmensas organizaciones políticas 
que dentro de su seno incorpo
ran a muchos Estados Nacionales 
las Naciones Unidas hoy,y ayer, la 
Sociedad de las Naciones. En 
inferioridad de dimensión, pero 
también como núcleos, aunque 
meramente reg ionales aparecen 
otras organizaciones inferiores, la 
Comunidad de Naciones Británi
cas o, la Unión Panamericana. En 
estas como aquellas se agrupan 
infinidad de Estados Nacionales 
También hay Estados Federados 
que incorporan otros Estados co
mo los Estados Unidos o la Repú
blica Argentina, que son conjunto 
de otros tan grandes en territorio

como muchos Estados Nacionales 
autónomos Creo que podemos 
concretar algunas cuestiones arri
ba insinuadas Lo primero es que 
Europa ya no ejerce su voluntad 
en el destino del mundo La segun
da es la imposibilidad de encontrar 
una tercera potencia competidora 
de los dos polos tirantes entre las 
dos clases económicas (comunis
mo y capitalismo),es decir,Rusia y 
Estados Umdosde Norte-America 
Posición que también involucra 
diferencia política entre totalitaris
mo y democracia, entre cultura de 
raíz oriental y postura occidental, 
finalmente hemos insinuado con 
Arnold Toynbee que so ore vi ven 
cinco civilizaciones, pero éstos 
han caído dentro de la civilización 
occidental debido a la influencia 
de los inventos tecnológicos como 
ser el aeroplano, el automóvil, la 
televisión y los instrumentos de 
guerra como los lanza-llamas y 
ios torpedos También—deortgen 
occidental— en e! orden institucio
nal- el régimen parlamentario, el 
gobierno representativo y el voto 
universal. Las civilizaciones so
brevivientes serían, la civilización 
nuestra, es decir la cristiandad 
occidental, luego, el Islam,que em
pieza desde el corazón de Asia 
hasta la costa occidental, el hin- 
duísmo (India), la cristiandad or
todoxa (Rusia) y el lejano oriente 
(Japón y China)

Con tiempo y detalle haremos 
el límite geográfico e histórico de 
nuestra civilización, la del Isla
mismo en Turquía o Persiana andú 
en India; Ja cristiandad ortodoxa 
en Rusia y el Lejano Oriente que 
comprende a China y Japón.
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Ljfi tierra donde el Turista encuen
tra grandes atractivos, en sus mon
tañas cubiertas de pinares eternos, 
en sus playas tropicales, en sus lu
gares históricos que hablan de la 
conjunción de dos razas, en sus ciu
dades alegres .. .

Visite:

• TEGUCIGALPA
• SAN PEDRO SULA
• LA CEIBA
• TELA
• C O M A YA G U A

Y los más importantes vestigios 
arqueológicos del imperio Maya

LñS RUINAS DE COPAN
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(Foto G Al varad o)
Un rincón del P arque «La Concordia», en. Tegucigalpa
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(Foto G Alvarado)
E l Golfo de Fonseca es o tro  d e  los lo g ares  p ropicios para la atrac
ción del tu rista , tanto p o r sus paisa jes incom parables, como por 

la  caza y  la  pesca abundan te
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(Foto G Alvarado)
Un paisaje  de la  C osía N orte.
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Iglesia T ípica H ondurena
(Foto O H C I )
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(Poto O H c. I)
Campanario de la Iglesia Catedral AI fondo vista parcial de Tegucigaloa
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HONDURAS, PAIS DE LEYENDAS

E n  el último viaje de Colón a 
las Indias, descubrió a Hondu
ras. El 17 de agosto de 1502, 
tomó posesión del territorio a 
nombre de los reves de Espa
ña, el adelantado don Bartolomé 
Colón, hermano del Almirante, 
quien no pudo desembarcar por 
estar emfermo. El suceso se 
verificó en un río, que por esto 
se llamó el «Río de la Pose
sión»,hoy conocido como «Tinto» 
o «negro». Después de nave
gar largo trecho sin encontrar 
fondeadero, cuando lo hallaron, 
uno de los miembros de la Co
misión exclamó «Bendito sea 
Dios que hemos salido de estas 
honduras» De ahí le viene su 
denominación al país, que los 
navegantes llamaron al princi
pio «Guaymuro», nombre de un 
pueblo indígena, y también «Hi- 
bneras», por haber visto en el 
río una calabaza, llamadas así 
en Santo Domingo 

Es desconocido el origen de 
los primeros habitantes de Hon
duras. Antes de llegar los es
pañoles, gentes de México se 
habían establecido en el país 
Pero la tradición, dice que los 
asiáticos lo habitaron primero 
que todos, lo cual se demues
tra por las figuras encontradas 
en las esculturas, por la forma 
de los vasos y por numerosos 
indicios que destacan la seme
janza de los trabajos y la in
fluencia de la civilización asiá-
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tica Los fenicios, navegantes 
de Judea, que venían a buscar 
curiosidades, se cree que fueron 
los precursores. Cómo llegaron9 
Esta es una incógnita que tai- 
vez no se aclarará jamás 

Hay dos figuras legendarias, 
de vasto y merecido renombre, 
que viven en el corazón del 
pueblo y que constituyen los 
guiones espirituales de la his
toria nacional de Honduras Lem
pira y Morazán El primero es 
el símbolo de la libertad, el que 
inició la protesta, el que desper
tó en el pueblo la conciencia de 
la rebeldía en la época de la 
conquista El segundo fue el 
apóstol de la unión, el que or
ganizó en los albores de la In
dependencia su gesta maravi
llosa en defensa de la patria 

Alonso de Cáceres, Capitán 
de don Francisco de Montejo, 
fundó a Santa María de Coma- 
yagua en 1537 Después fué 
enviado por el Gobernador Mon
tejo a pacificar a los indígenas 
levantados en Cerquín Fué el 
primer acto de rebelión contra 
los españoles, ejecutado por los 
indios de Honduras, cansados 
de soportar la o p resión  de 
los conquistadores. En Piraera, 
«Sierra de las Neblinas», había 
una gran población Allí reunió 
el Cacique Lempira a todos los 
señores de la Comarca para 
concertar la guerra Proclamó 
ante su auditorio la vergüenza 
de aceptar la servidumbre de
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la propia tierra, impuesta por 
unos pocos extranjeros Su gri
to fué oído y el ejército de los 
libertadores lo designó su Gene
ral. Alcanzó a reunir treinta 
mil hombres, con los cuales se 
hizo fuerte en el peñón de Co- 
yocutena. Es fama que en un 
sólo combate mató con su pró- 
pria lanza doscientos españoles 
Por su bravura los indios lo 
creían hechizado Después de 
un sitio de seis meses, don 
Alonso de Cáeeres apeló a la 
traición para reducir al famo
so caudillo, envió un emisario 
de paz, a eabaiio, que llevaba 
un arcabucero a la grupa, es
condido en los pliegues de la 
bandera blanca; Lempira se aso
mó al peñón para rechazar con 
firmeza las propuestas de paz, 
entonces el arcabucero apoyan
do el arma en el hombro del 
jinete, le hizo un disparo en la 
frente al jefe de los rebeldes, 
cuyo cuerpo ensangrentado rodó 
al abismo en pedazos Los in
dios, en el desconcierto de tan 
terrible suceso, se rindieron1 Así 
terminó la vida de aquel héroe, 
emblema del patriotismo y de la 
grandeza de Honduras La uni
dad monetaria de la república, 
lleva su nombre, que llena las 
mejores páginas de la historia 

El General Francisco Mora- 
zán, nació en Tegucigalpa el 
3 de Octubre en 1792 Cuan
do Centro América se indepen
dizó  en 1821, estaba en la 
plenitud de la vida, lleno de 
entusiasmos, animado por un 
ideal supremo de libertad y de 
progreso para los cinco pedazos 
de la patria, por cuya unión
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sacrificó la vida Era hijo de 
Eusebio Morazán y de Gua
dalupe Quesada El abuelo era 
Morazani, de Córcega Eusebio 
viq o  a las Antillas muy pe
queño y después pasó a Hon
duras, donde se casó El origen 
de Morazán explica muchos ras
gos de su carácter enérgico, de 
su valor y de su inteligencia Su 
ascendencia era de la misma tie
rra de Napoleón y  como él vivía 
el héroe centroamericano anima
do de sublimes ambiciones El fi
nal de los dos grandes hombres 
tuvo igual sello de fatalidad* el 
uno murió en el destierro, en una 
ís'a perdida en la inmensidad 
del océano, el otro cayó fusila
do en Costa Rica, en el año de 
1842, perseguido por los que no 
comprendieron la grandeza de 
su misión.

La República de Honduras tíe 
ne una población de 1 201,310 
habitantes, según el censo de 
1945, que no se considera muy 
exacto Se considera que la ver
dadera población del país no 
baja de millón y medio de ha- 
tantes, que viven en un territo
rio de 154 305 kilómetros cua
drados, que es el de mayor ex 
tensión en Centroamérica. La 
Mosquitia, re g ió n  de densas 
montañas y de inmensos pan
tanos, apenas explorada, pero 
fuentes de grandes riquezas, ocu
pa la tercera parte del país 
La población hondurena es un 
ochenta por ciento de la raza 
mixta Los indios sólo alcan
za a un nueve por ciento y los 
negros, que habitan en la Cos
ta Norte, a un dos por ciento
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El suelo de Honduras es el 
más montañoso del Istmo, y en 
el ss encuentran raras cualida
des de maderas preciosas, de 
gran aceptación en los merca
dos extranjeros También hay 
abundancia de plantas medici
nales, que constituyen valiosos 
productos de exportación, como 
la zarzaparilla, la ipecacuana 
y la quina Los pinares de Hon
duras tienen fama y han llegado 
hasta incorporarse como motivo 
de la literatura moderna Bar
ba Jacob en una de sus más 
bellas canciones autobiográficas 
dice que «en un pinar de Hon
duras vigorizó el aliento». Juan 
José Orozco Posadas, abogado 
guatemalteco, aconsejó a los asi
lados hondurenos que pusieran 
como ante firma de sus escritos 
y que usaran como frase de sa
lado «Pinos de Honduras» En
tocen el periodista Florentino 
Alvarez, amigo del régimen, pa
ra contrarrestar la campaña de 
los exilados en los países veci
nos, fundó en Tegucigalpa un 
semanario llamado «Piaos de 
Honduras».

Honduras es un centro minero 
de primera categoría Hay varias 
empresas extranjeras dedicadas 
a la explotación de metales: oro, 
plata, cobre, hierro, y entre los 
cuales figura en primera línea la 
New York and Honduras Rosario 
Mining Co„ establecida hace 
sesenta y seis años La plata se 
produce en grandes cantidades,

pero no se ve en el país, porque 
se lleva directamente a los mer
cados ultramarinos. Antes de la 
guerra llegó la exportación de 
este metal a más de cien millo
nes de gramos por año Unas 
caravanas de veinte a treinta 
burros manejados por uno o dos 
muchachos, llevan las pequeñas 
cajas llenas de barras de San 
Juan cito a Yegucígalpa, la capi
tal, y de allí a los sitios de ex
portación, ante la indiferencia 
general. (*) El poco rendimiento 
para el erano de las minas, ne
gocio monopolizado por podero
sas co m pañ ías, no permite la 
prosperidad de la situación eco
nómica del país en el grado que 
podría esperarse de las riquezas 
fabulosas de su suelo Pero es 
preciso reconocer que esto se 
debe a la vigencia de concesio
nes otorgadas no en los últimos 
tiempos, sino desde hace lustros

Un día que pasaba una recua 
de burritos con sus preciosas 
cargas por las calles de Tegu- 
cigalpa, le dijo un hondureño 
a un viajero que recorría con 
entusiasmo la simpática capital

—Ahí llevan la plata de la 
Rosario

El turista creyó que se trataba 
tal vez de una dama muy rica, 
pero aclaradas las cosas, supo 
que era un cargamento de metal 
para la poderosa compañía ame
ricana.

La exportación de bananos lie 
gó a trece millones de racimos

(*) N ota d e  la R edacción Posiblemente el autor de este artículo se ha cejudo estric
tamente a su conocimiento sobre Honduras, del libro intitulado “Semblanzas de Honduras», que 
es una recopilación de la flora, la fauna y las costumbres hondurebas, datos que tienen relación 
con épocas pasadas Quisa el autor desconoce que en Honduras la aviación está muy desarrollada 
boy en día
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por año, antes de la guerra. En 
la actualidad ha recuperado su 
in te n s id a d  casi por completo 
Las compañías establecidas allá 
son la United Pruit Company y 
la Standard Fruit Steamship Co 
Las plantaciones hondurenas son 
las mejores del mundo, libres de 
la siniestra plaga de la sigatoka, 
por el cuidado científico con que 
han sido protegidas- Por haberse 
concentrado los cultivos de las 
compañías fruteras en el norte, 
aquella región es la que tiene 
mayor adelanto

Son sus puertos del Atlántico 
La Ceiba, Puerto Cortés y Tela, 
los dos últimos donde tiene sus 
muelles la United, son modernos 
y admirablemente acondiciona
dos En Tela hay un magnífico 
balneario visitado por el turismo 
internacional Las ciudades cos
taneras úenen un apreciable gra 
do de progreso San Pedro Sula, 
la segunda ciudad de Honduras, 
con veinticinco mil habitantes, 
es un centro comercial de gran 
empuje, alegre y confortable En 
el Pacífico el mejor puerto es 
Amapala, en la Isla del Tigre, en 
la Bahía de Fonseca

Se exportan también otros pro
ductos, pero en pequeña escala- 
hasta cien mil cajas anuales de 
frutas cítricas, naranjas y toron
jas, tabaco en rama y unos cin
cuenta mil sacos de café 

Algunas medidas proteccionis
tas han estimulado últimamente 
la agricultura Pero la falta de 
b u e n a s  vías de comunicación 
para el intercambio de los pue
blos,impide el florecimiento com
pleto de la industria El kilome
traje férreo es de 1 328kilómetros
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y el de carretera de 1 248 Se 
hacen esfuerzos para solucionar 
este grave problema nacional 
La aviación suple hoy en parte 
esas deficiencias, pues hay bue
nos aeródromos y  varias com- 
pañían envían sus aparatos a las 
principales poblaciones, diaria
mente.

A cincuenta kilómetros de Te- 
gueigalpa, en el pintoresco valle 
de «El Zamorano» funciona la 
Escuela Agrícola Panamericana, 
fundada por la United Frrnt Com
pany, en un terreno dado por el 
Gobierno de Honduras En tres 
años de estudios los alumnos 
adquieren los conocimientos ne
cesarios para manejar con buen 
éxito una hacienda y paia apro
vechar científicamente todos los 
productos. Tiene amplios loca
les, biblioteca, teatro, salones 
de experimentación, campos de 
cultivo Los estudiantes no tie
nen que hacer erogación de nin
guna clase Allí se han formado 
varios jóvenes colombianos La 
Escuela fué fundada por idea 
del señor Samuel Zemurray y la 
dirige el gran profesor Wilson 
Popeaoe Es una de las reali
zaciones más fecunda de los 
países de la América en favor 
de la agricultura.

El folklore hondureño es ri
quísimo en tradiciones- cuentos, 
relatos, cantos y curiosidades 
Honduras es un país de leyen
das Esta característica le viene 
de ios Mayas, quienes vivieron 
allá primero que en ningún otro 
país de Centro América según lo 
sostiene el erudito arqueólogo e 
investigador Monseñor Federico 
Lunardi, Nuncio Apostólico. Las
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ciudades, templos y estelas des
cubiertos en diversos lugares, es
pecialmente en Copán, indican 
que durante muchos siglos la 
raza maya extendió su civiliza
ción allí, irradiando sus luces a 
otras comarcas

Los campesinos encuentran en 
las leyendas origen de muchas 
cosas para ellos inexplicables 
En todo el Istmo se llama a la 
la n g o s ta  «chapulín», que ha 
sido causa de continuos desas
tres para la agricultura, por la 
frecuencia con que aparecen 
las olas de los temibles acridios 
oscureciendo el sol Las gentes 
sencillas creen que la langosta 
nació en Honduras y la leyenda 
de su aparición tiene un hondo 
sentido humano y un fuerte so
porte moral Un hombre tenía 
una gran plantación de maíz en 
época en qne estaba muy escaso, 
la madre llegó un día a suplicarle 
que le diera una pequeña parte 
de su abundante «milpa», pero 
el hijo, sin corazón, se negó a 
complacerla, volvió otro día y 
el hombre le dijo que se retirara 
porque se avergonzaba de que 
supiera que era su madre, enton
ces, como por encanto, brotaron 
de la tierra millones de chapuli
nes que consumieron la planta
ción y dejaron el campo desolado 
Eli escritor Pompiho Ortega dice 
que algo misterioso hay en esto, 
porque la langosta lleva en el 
pecho el alma de un grano de 
maíz

El pueblo de Curaren, uno de 
los más antiguos, no tiene igle
sia, porque como los españoles 
no quisieron construirla, algu
nos vecinos y el alcalde hicieron
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pacto con el Diablo, para que la 
hiciera en una noche, desde que 
obscureciera hasta que cantara 
el gallo En cambio, le daban 
al enemigo malo anualmente un 
tributo de niños sin bautizar. 
El trabajo empezó cuando cerró 
la noche, y al poco rato una viej'a 
hizo cantar un gallo que tenía 
escondido, prendiendo un candil 
Cuando el Diablo oyó el grito de 
«Cristo nació» salió en fuga, y la 
iglesia empezada cavo al suelo 

Pueden mencionarse número- 
sas curiosidades de Honduras 

En el Departamento de Lem
pira existe la «Fuente de San
gre», llamada así porque hay 
alh una gruta oe donde sale un 
líquido que se coagula y se 
corrompe como la sangre* En 
la colina de Masaya está incrus
tada la «Piedra del Almanaque», 
que anuncia con anticipación 
cuando va a llover, dejando caer 
gotas de agua Cerca del cau
daloso río Motagua, que sirve 
de línea divisoria entre Hondu
ras y Guatemala, se encuentran 
las Famosas rumas de Copán, 
donoe hay los más bellos mo
numentos de la época preeolo- 
nial Es generalizada la creen
cia de que en la cueva de 
«La Sirena» de la Isla del Ti
gre, en el golfo de Fonseca, fué 
donde escondió sus tesoros el 
pirata Francisco Díate, en 1578, 
por lo cual durante siglos ha 
sido explorada Se cuenta que 
el espíritu de Drake camina so
bre las olas del mar en las 
noches de luna En las costas 
del sur, los cangrejos bailan en 
la playa en determinada época 
del año, según refieren los ha-
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hitantes El árbol llamado «Palo 
de Agua» tiene siempre en la 
mitad del tronco una grieta llena 
de agua, que brota de sus ralees, 
para calmar la sed de los viajeros 
en la montaña de «Toconal En la 
Mosquitia hay árboles de gran
des propiedades medicinales, que 
son fuentes de salud para los 
bravos moradores de esas selvas 
imponentes

Por la belleza exótica de su 
suelo, por sus variados climas, 
propicios para todos los cultivos, 
por los monumentos de la civili

zación maya, descubiertos en 
Copan y en otras ciudades, por 
los ojos enigmáticos de sus es
beltas mujeres, y por la nove
dad y matices de sus tradiciones 
y leyendas, el viajero que llega 
a esa tierra quebrada y morena, 
apretada en la mitad ce Cen- 
troamérica por la prisión tumul
tuosa de los dos océanos, no 
siente deseos de salir de esas 
«honduras», al contrario de lo 
que decía el expedicionario es
pañol que le dió su nombre en 
los días remotos de la Conquista.
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C U E N T O

L ñ  J ü ñ N ñ  C H I C ñ
Don Abdori era ampliamente 

conocido en el pueblo de Los Ro
bles, uno de esos lugares como 
hay tantos en nuestra Patna, con 
plenitud de música y de trinos, 
con henchidora fragancia de pi
nares, con aflautado murmurar de 
brisas y rezongo apagado de to
rrentes al estrellar su linfa contra 
el filo de las piedras 

Durante toda su vida había mos
trado siempre la serena virtud 
que en su carácter austero y ca
bal habían inculcado sus mayores 
Blanco, con extraña blancura de 
europeas reminiscencias, llegaba 
todos ios domingos a la iglesia 
para oír la misa, y blanco de su 
traje y de su alma regresaba a su 
hato de los alrededores, sin armar 
rueda de tragos con los amigos de 
que disponía en abundancia y sin 
mezclarse en los corrillos que ellos 
formaban para lanzar a la circula
ción los dimes y diretes de! pueblo 

—(Buenos días, don Abdon!— 
le decían picarescamente las mu
chachas interesadas en su soltería 
El les contestaba con voz desin
teresada, a pesar de los opimos 
encantos que las zagalas rozagan
tes escondían en sus cuerpos fru
tales de aldeanas adolescentes 

Nadie supo nunca en el pueblo 
que don Abdon tuviera algún 
amono o alguna pasión, de esas 
pasiones qne son capaces de sorber 
el seso del hombre y de hacerlo 
que cometa rosarios de disparates 
Para el la vida consistía en «me-
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terle tupido» a los trabajos de 
camDO; en sacarles el jugo a las 
pocas vaquiías que todavía le ha
bía dejado vivas «la onza» y en 
llevar sus productos al mercado de 
la ciudad para guardar a todo sa
crificio los centavos que obtuviera 
de la venta.

Muchas mujeres del pueblo, co
nociendo el excelente «partido» 
que representaba, habían querido 
ponerle la trampa para hacerlo 
caer; pero él se había evadido con 
mana certera y con malicias de 
maestro en el arte de vivir Una 
«tecina» de un pueblo indígena 
le preparaba los alimentos, y así 
pasaba, dejándose ir cuesta abajo 
por la vida, ajeno a los vicios y 
los placeres de los demás hombres, 
engolfado tan solo en su deber y 
en su profunda fe cristiana de la 
cual daba muestras su obediencia, 
su respeto y su veneración para 
el sacerdote del pueblo.

Por estas circunstancias hubo 
sensación en toda la comunidad, 
cuando un domingo el padre leyó 
las primeras amonestaciones de 
don Abdón y Juana Francisca 
Quinteros, una muchacha que in
mediatamente fue reconocida co
mo de la aldea de La Estanzuela, 
lugar distante seis leguas de Los 
Robles, a quien el año anterior 
habían visto en este último lugar 
durante las fiestas del Apóstol 
Santiago, el 25 de julio

A la salida del templo, todos los 
vecinos asediaron a don Abdón;
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—¿Con que muy escondida se 
tenía la «maturranga», no>

—(Y nosotros que pensábamos 
que si se resolvía a dar ia «caída» 
sería con una de las del pueblo 1

Don Abdon alegó su soledad y 
el desamparo en que hab a vivido 
durante el curso de vanos años, la 
urgencia de tener quien le ayudara 
en sus faenas, y un sin fin de cosas 
que, si no del todo, siquiera en 
parte sac aron la curiosidad voraz 
de todos sus amigos y conocidos

El matrimonio de don Abdón 
y Juana Francisca fue aconteci
miento que hizo historia en la 
vida apacible y serena del pueblo 
Todos bailaron, bebieron, comie
ron y gozaron que fue un contento, 
y al filo de la medianoche, cuando 
el alcohol bailaba zarabandas en 
los cerebros aldeanos, vanos cor
vos salieror a relucir con instintos 
homicidas. Los soldados de la 
«rural», aforíunadame te, estuvie
ron prestos a poner paz y sosiego 
utilizando su argumento infalible 
de los planazos administrados con 
el comg»

Para los novos, la noche era 
basta transparente y las esíre'Ias 
incendiaban toda !a bóveda celeste, 
haciendo nacer ensueños recóndi
tos en el alm , la música de los 
acordeones y las guitarras estaban 
a tono con la du'ce música que 
les brotaba del corazón y les sona
ba a epitalamio la suave cadencia 
de las ag as d i arroyo que se 
arrastraban como pidiendo silen
cio a la na urale a ante los sagra
dos ritos que se oficiaban en el 
altar de Eros

El cambio ,que se operó en ¡a 
vida de don Abaón fue súbito 
Nadie se explicaba que encendi
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das a le g r í a s  hicieron erupción 
desde la arcilla de su ama. Na
die pudo explicarse cómo aquel 
varón sereno, reposado, parco y 
so b rio , se volvió conversador, 
«chucano» y hasta amigo de «em
pinar el codo» en las tardes armo
niosas del domingo, mientras el 
sol se ocultaba en medio de un 
incendio soberbio y arrobador

Se percibía a las claras que el 
amor iluminaba al viejo solterón 
con su lámpara de maravilla y que 
la dicha, haciéndole cosquillas en 
el alma, le aligeraba la lengua y 
lo hacía comunicativo y saleroso

—Ajá, don Abdon, y qué tal 
«le háido»?—Le preguntaba más 
de algún vecino.

—¡P erfec tam en te1 jPerfecta- 
mente' La Juana Chica es un 
contento pa cocinar No se ima
gina el sabor que les da a las 
«tortiyas» cuando las «redondeya» 
con ei cariño de sus manos.

Y ¿cómo van las milpas, don 
Abdon?

—¡Ay, amigo1 El maizal está 
que se viene al suelo de guapo. 
La Juana Chica me ha «traído» 
la macolla de la buena suerte'

Seguía explicando
Yo le dije que me desgranara 

las mazorcas pa ei máiz de la 
siembra y con solo que sus manos 
tocaran los granos, la milpa hasta 
puja de rolliza y de prometedora

Y como alguien observara que 
todos lo veían gordo, rozagante 
y hasta parrandero, don Abdón 
decía con una risa jocunda que 
se le extendía desde una oreja a 
la otra

—Es que la Juana Chica me 
cuida como si fuera el Cura ..
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Me hace buenos fntangos en el 
desayuno, me da chilate a las 
once, me ofrece las mejores cosas 
en el almuerzo y en la cena y por 
la noche es tan tibia y tan suave 
que parece que con ella se hubiera 
metido el verano. 1 ¡Ah . y 
para aquellos cuentos, la Juana 
Chica es mejor que una maqui
naria . . 1

Y feliz el enamorado mando, 
daba todas las señas y detalles 
de su cara mitad Se volvía pro
lijo puntualizando las circunstan
cias más íntimas, describiendo las 
maneras de amar de su esposa, 
las mil habilidades culinarias que 
poseía, las bendiciones que so
bre el ganado había hecho caer 
desde el momento en que tuvo 
que entenderse con las vacas y 
los ternentos, en fin, todo lo que 
tenía relación con su nueva vida 
píetónca de sencilla y noble fe
licidad

Juana Chica era en realidad 
atractiva. Morena la tez y negro, 
negrísimo el cabello, exhibía unas 
formas castizamente arrebatadoras 
y dejaba traslucir, al verle la 
carnosidad húmeda de los labios, 
la promesa de las más ardientes 
caricias y de ios besos dados 
casi con furia y con voracidades 
de incendio.

Su andar era casi una procla
ma revolucionaria por los anhelos 
y las ansias que hacia nacer en 
quienes la veían, y más de algún 
mocetón, si no hubiera sido por 
el respeto que inspiraba el ma
ndo, se hubiera sentido con los 
impulsos necesarios para «tum
barla» uno de tantos d>as en que 
ella llegaba hasta el río para pro
ducir también tentación en los
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inmaculados y cristalinos espejos 
del agua.

Todos en el pueblo se desvi
vían en las fiestas del sábado por 
bailar con ja Juana Chica. Cuan
do danzaba se unía tanto al com
pañero que éste sentía sobre el 
pecho la doble presión de los se
nos macizos y cálidos y en la ca
ra, el aliento agitado de un cuerpo 
que tenía en sí mucho de volcán 
meo o de tormentoso Al día 
siguiente, muy de mañana, la 
Juana Chica pasaba muy humilde 
con dirección a la iglesia y Juego 
regresaba más humilde aún, me
nos provocativa, más sosegada

Don Abdón no bailaba. Per
manecía siempre j'unto con sus 
compadres y amigos haciendo ei 
elogio de las cualidades de su 
esposa:

—Vean, señores, la Juana Chica 
tiene unas piernas que . [Para 
que se los voy a decir1 [Hay que 
vérselas para convencerse!

Y ante el asombro boquiabierto 
de alguno de los asistentes, con
tinuaba

—Aquí, ve —y se señalaba el 
punto— aquí tiene la Juana Chi
ca un hermoso lunar como no lo 
tiene ninguna mujer .

Luego bajaba la voz, para dar
le misterio al asunto:

—Saben que le dijo el cura el 
otro día?

—Ajá, qué le dijo?
—Que el ya no quería confe

sarla porque lo abrasaba con las 
palabras cuando le comunicaba 
sus pecados .

Todos en el pueblo empeza
ron a reírse de! buenazo de don 
Abdon. Ya era familiar en todo 
sitio su plática destinada a Ie-
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yantar un monumento de elogios 
para la gracia sin igual de la 
Juana Chica y todo el mundo se 
acostumbró a ver en el nuevo 
hogar de la dicha y la armonía, 
sobre todo cuando él, enloquecido 
de jübiio empezó a contar que 
a! cabo de los dos años de ma
trimonio— y cuando ya desespe
raba— la Juana Chica había salido 
«interesante»

Por esos mismos días el Padre 
Cura, un mocetón que a la legua 
denunciaba la vivacidad de su 
temperamento, se traslado a otro 
lugar dejando un vacio difícil 
de Henar. Decían todos que era

un excelente confesor y que sus 
exhortaciones, sus consejos y has
ta sus exorcismos constituían Ja 
mejor defensa contra las mil ace
chanzas del pecado y mañosas 
tentaciones deí «maligno»

Un varoncito llegó por fin al 
hogar de nuestra historia y cuan 
do don Abdón se enloquecía con
tando que era su copia exacta, 
sus amigos más íntimos, ios que 
más lo estimaban, sentían, quizá 
por inspiración diabólica, que les 
bailoteaba delante de los ojos el 
vivo retrato del padre Adrián
Tegucigalpa, noviembre de 1950.
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PROLOGO DE ÜW H ti  EVO LtBRO

ARTE MAYA EN HONDURAS
CERAMICA POLICROMADA DE ÜLUA

Por /5LFONSO TEJñ ZflBRE

CI.NA^nueva revelación de Ja 
magnitud y Ja calidad del arte ma
ya se ha logrado gracias a Mrs 
Dons Stone y Arturo López Ro
dezno, que presentan en este li
bro, con explicaciones y dibujos 
las reliquias de cerámica proce
dentes de la zona del Río Ulúa, 
en el N O de Honduras, en la 
vecindad de Ja famosa región ar
queológica de Copán 

El trabajo científico y artístico 
resulta doblemente valioso La 
autenticidad y la importancia de 
los dibujos se reafirma por la au
toridad de Mrs Stone, consagrada 
por sus obras de investigación, 
exploración e interpretación y 
especialmente por el libro monu
mental «Arqueología de la Costa 
Norte de Honduras»

Los datos de antropología, Lis
tona y folklore recogidos por Mrs 
Stone en Costa Rica, El Salvador 
y Honduras continúa la línea me
ritoria de los mayistas más dis
tinguidos como J Ene Thomp 
son y Sylyanus G Morley 

Además de su erudición y su 
inteligencia metódica, Mrs, Stone

pone en sus estudios de antropo
logía un estudio de simpatía hu
mana y de difusión artística que 
le han permit ido encontrar las 
raíces de una literatura primitiva 
en Costa Rica, como le han ser
vido ahora para realzar la obra de 
López Rodezno

Estos dibujos no son copia es
tricta, que para ello sería bastante 
la reproducción fotográfica. Sin 
mengua de la fidelidad, la mano 
del artista se denuncia en la se
lección y arreglo, en el trazo de
licado y firme, que logran una 
especie de afinamiento compara
ble con la creación.

La presencia del artista, apoya
do en la descripción, la identifica
ción y la interpretación histórica 
y arqueológica, sirve para apreciar 
todo el significado de las piezas 
de cerámica que se dan a cono
cer en este libro Si no tuvieran 
solamente valor documental, ya 
serian por ello bastante dignas de 
atención, para adelantar un poco 
mas en las investigaciones de 
cronología y geografía de la cul
tura maya Pero su valor estético 
aumenta el interés. Tienen des-
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de luego calidad y originalidad 
Pertenecen sin duda al gran arte 
americano primitivo que irrumpió
en el ámbito de la tradición gre
co-latina como una fuerza reno
vadora, son también ejemplares 
del arte maya, que tiene rasgos 
de unidad indiscutible, con afi
nidades olmecas o aztecas, pero 
son además productos de una 
región particular por su técnica y 
sus materiales.

Su belleza plástica las con
vierte en ejemplares de valor in
trínseco (A thing of beauty ís a 
joy for ever). Son después fuen
tes de inspiración para futuras 
creaciones o trabajos de estiliza
ción. Y ofrecen por último un

incentivo para la artesanía y la 
industria que ha de resucitar con 
elementos netamente mayas y es
pecíficamente hondurenos 

Aumentar y ennoblecer la tra
dición histórica de nuestros pue
blos de la America Media con 
pruebas de la posibilidad de una 
cultura superior, revelar temas de 
arte decorativo bello, autentico y 
original, ofrecer temas para la 
inspiración de artistas modernos 
y dar material de trabajo para 
industrias y tabeas de provecho y 
embellecimiento domestico todo 
ello logra la obra de Mrs Stone 
y López Rodezno Ojalá que su 
tarea de siembra y cultivo tenga 
el éxito que merece.
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"■Tropicaua" A zulejo de A rtu ro  López Rodezno

Én estas  m odalidades, el a rtis ta  h a  roto con su  p in tu ra  trad ic ional para  
en fila rse  p o r nuevas concepciones de un  tem p eram en to  am ericanista
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Músicos m tibncanos A rtu ro  López R odezno (Azulejo)
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raíso, Lima y Centro América; y 
que tuvo que modificar ese iti
nerario gracias a una inesperada 
facilidad, que le permitió salir 
hacía el 30 de septiembre de 
1833, rumbo a Kingston, a don
de llegó el 16 de octubre, conti
nuando el viaje hacia Belice, 
arribando el 12 de noviembre, de
teriorado por grave fiebre biliosa; 
el 30 de noviembre, se hallaba 
en Izabal, y hasta el 16 de di
ciembre no llego a la capital de 
Centro América)

El Dr Predmore afirma que 
Stephens merece el epíteto de 
«padre de la Arqueología Maya», 
lo cual es discutible, porque an
tes de él están la célebre carta 
que en el siglo XVI escribió al 
Rey el Oidor Lie Diego García 
de Palacio, quien visito Copán, 
y después el libro de Fray Diego 
de Landa sobre Yucatán y lo 
que sobre Palenque publicó en 
Londres en 1821 el capitán An
tonio del Río Lo que sucede es 
que Stephens se colocó a la van
guardia por la publicidad ventu
rosa que logró su libro afortu
nado, y que bien lo merecía por 
el estilo cautivador, lleno de ale
gría, luz y novedad, y porque 
supo divulgarse en inglés en la 
grata compañía de las ilustracio
nes preparadas por su compa
ñero Catheiwood, quien logró 
rescatar para nuestro conocimien
to «algunos de los edificios y 
monumentos que están ahora 
derrumbados o que se han per
dido», según afirma el Dr Pred
more Lo cierto es que la ha
zaña heroica de Stephens, que 
corre pareja con la gracia esti
lística de su libro, fué la de
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haber logrado abrir con este la 
puerta a la curiosidad de innu
merables estudiosos, y contnbuii 
—según la frase de su interprete 
inteligente— a] «progreso de la 
arqueología americana, ayudando 
a crear un ínteres ampliamente 
desarrollado», hacia una civiliza
ción que sigue siendo uno de los 
orgullos del hombre precolom
bino, un pueblo que —como 
Stephens recalca— «fue poblado 
por los salvajes», si se toma en 
cuenta lo que dijeron algunos 
historiadores de la época, pero 
sigue mereciendo la admiración 
de los homares de ciencia y de 
los viajeros sin anteojos ahuma
dos, porque «los salvajes (son 
palabras de Stephens) nunca ele
varon esas estructuras, los salvajes 
no pudieron labrar esas piedras».

Un pionero, dice el Dr. Pred
more, y en verdad que eso fué 
Stephens. Pero podríamos aña
dir que fué un precursor que te
nía los pies bien clavados en la 
realidad y el espíritu hundido en 
el sueño poético, porque era un 
humanista que nos enseñó a 
comprender y degustar. Es asi 
un arqueólogo que, sin creerse 
merecedor de tal rango, trazo una 
ruta firme hacia esos horizontes 
en que el arqueólogo ya no se 
conforma con ser espectador, Si no 
que salta sobre las piedras y las 
cifras para aproximarse a la ver
dad y teñir con luz de so! na
ciente la obscuridad de los sím
bolos Es esa luz, ese «espíritu 
vm! y bridante que aquí y allá 
resplandece a lo largo de sus 
páginas», lo que más preocupó 
a Stephens. Para el Dr Pred
more es esa una de sus cahda-
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des de primer orden Su intér- y ha sabido exornada con algu- 
prete ha percibido algo más,con ñas aclaraciones que permiten 
fina perspicacia que sus antici- identificar algunos de los sitios 
paciones sobre los mayas «han geográficos a que hizo referen- 
sido confirmadas por la erudi- cia Stephens Tuvo también el 
cion moderna» buen £ usto de reproducir las

ilustraciones magistrales con que 
El Dr Predmore utilizó para Catherwood embelleció el libro 

esta edición, la duodécima (1856), extraordinario.

Presencia de Catherwood
Hay un momento crucial en la 

vida viajera de Stephens el de 
su encuentro con Fredenck Ca
therwood, arquitecto, viaj'ero tam 
bién,— incurable viajero hasta el 
fin dibujante de facultades asom 
brosas con mucho de aventurero 
y algo de poeta Stephens lo 
entrevio en el Levante miditerrá- 
neo, cuando ambos iban en bus
ca de la fuente escondida o del al
tar de un dios que nunca hallaron 
en sus largas excursiones Ste- 
ohens había recorrido Egipto, Ara
bia Pétrea, Palestina, Grecia, Tur
quía, Rusia y Polonia Eran los 
días en que todo lo de Egipto 
estaba de moda en Occidente y 
no faltaban señoras que por de
mostrar su entusiasmo hacia la 
grandeza de los Faraones, no tu- 
tuvieron inconveniete para sentir
se momias en conserva. Se cono
cieron en Londres (1836), durante 
una conferencia en la que Cather 
wood habló sobre su visita a 
Jerusalén Volvieron a encontrar
se en Nueva York (1839) y el 
mismo ano convinieron en bus
car en una región de la America 
antigua los vestigios de una ci
vilización que también había de- 
j'ado huellas inmanentes en la
pidas y en estelas Viajaron en
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1838 y 1840 y en el otoño de 
1841 regresaron a Yucatán Dos 
años después aparecía la primera 
edición de su libro sobre el via
je a la península de los cenotes 
y las mitologías. Ambos pudie
ron escribir sobre los álbums vege
tales del trópico las iniciales de 
sus nombres, que algún día lo es
tarán a perpetuidad sobre colum
nas, como los de los héroes y los 
dioses abolidos Ambos poseían 
clara imaginación y eran realistas 
al consignar sus testimonios, sin 
dejarse arrastrar por el fácil abis
mo de las hipóles s al que han res
balado aquellos estudiosos que 
buscan la originalidad y conclu 
yen convirtiendo la hipótesis en 
axioma. Se habían detenido en 
los s itio s  en que divagaron 
a veces delirantes Antonio Ber 
nasconi, arquitecto de obras rea 
les (1785), quien visitó Palenque 
el capitán Dupaix, y sobre todo 
Antonio del Río cuya obra sobre 
los mayas (Londres 1822) había 
precipitado la vocación mayista 
de Stephens Despúes de que 
éste recorrió cada uno de los es
tados de Centro América, tuvo 
tentación para ir al Perú, pero 
hubo de renunciar al viaje En 
Nueva York se vió comprometi-
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do en la organización de la pri
mera Compañía Marítima Ameri
cana de Vapores, y se trasladó 
al Itsmo de Panamá «con la mira 
de establecer un ferrocarril atra- 
ves de la angosta Dero difícil len
gua de tierra» Nombrado pre
sidente de la Compañía y dada 
la concesión por el gobierno de 
Nueva Granada, se puso manos 
a la obra (1850), y lo que había

sido arqueología pura, viaje sen
timental y busca de penates en 
las selvas, se convirtió en la ini
ciación de un hombre de nego
cios que se incorporaba a la nó
mina de los que abrían otros 
derroteros a la penetración eco
nómica de un pueblo que, ya en 
plena industrialización, buscaba 
en las riquezas materiales los pa
raísos de la dicha

La misión de Stephens

Acaso la nueva ruta que se
guía el viajero humanista se la 
señalo la diplomacia, además del 
libro de Antonio del Río En Ja 
diplomacia había obtenido una 
fecunda experiencia, que supo 
ntihzar para dar a su libro ma
tices sorprendentes He seguido 
las huellas de su misión espe
cial en Centro América a lo lar
go del laberinto del papel en los 
Archivos Nacionales de Washing
ton. Su correspondencia con el 
Secretario de Estado, Mr John 
Forsyth, se inició con una carta 
desde Nueva York (17 de jumo 
de 1839) aceptando el nombra
miento de agente confidencial en 
las tierras americanas más sacu
didas por los terremotos y los 
generales rebeldes Acusó reci
bo de las instrucciones oficiales 
(lo agosto) y dió las gracias con 
la carta de presentación que le 
enviaba el Secretario de Estado 
para el coronel Juan Galmdo (4 
septiembre), un irlandés que fue 
su predecesor en las investiga
ciones de Palenque y Copán y 
que había cambiado su nom
bre original Dor razones que se 
ignoran Listos sus bártulos, emo
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cionado porque iniciaba otra 
aventura hacia lo desconocido, 
bien documentado con la lectu
ra de algunos cronistas de la 
Capitanía General de Guatemala, 
abandonó Nueva York (3 octu
bre) y apenas llegó a territorio 
guatemalteco fué capturado por 
el Alcalde de Camotán, acaso 
creyéndosele espía, lo cual dió 
margen a la carta de protesta 
que su compañero Catherwood 
envió (o noviembre) al General 
Francisco Cáscaras, jefe de las 
armas de Chiqmmula, en comarca 
próxima a Copán. Hubo de for
malizar ante el gobierno su pro
testa por aquel atropello  (5 
d iciem bre) y días después (16 
diciembre) el Secretario de Rela
ciones de Guatemala, señor Joa
quín Durand, se deshizo en ex
cusas Desde Sonsonate, El Sal
vador, escribió (17 enero 1840) al 
Secretario de Estado, anuncián
dole su llegada (12 enero) y aquel 
mismo día entrevisto a don Diego 
Vijil, Vice-Presidente Federal Se 
trasladó a Cosía Rica y Nicaragua, 
regresando a Guatemala (princi
pios de abril) sin haber podido 
presentar sus credenciales (a pe-
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sar de que había saludado per
sonalmente a Francisco Morazán, 
Presidente de la Federación, y a 
Rafael Carrera, el indio guate
malteco que habría de proclamar 
poco después que el Estado se 
convertía en República)

Stephens retorno a Nueva York 
(31 julio) y dio cuenta de su 
misión (17 agosto) Su fracaso 
diplomático fué explicado por 
Mr. Webster, Secretario de Es
tado al nuevo agente especial, 
Mr WiIIiam S Murphy (28 Julio 
1841: . «como encontró a sa lle
gada que aquel país estaba aso
lado por la guerra ovil y el go
bierno a la desbandada, conside
ró que no tenía objeto presentar 
sus credenciales».

Pero frente al desastre diplo
mático se alzo para siempre su

Un libro
«Incidents of travel m Central 

America, Chiapas and Yucatán» 
es uno de los libros más seducto
res que se ha escrito sobre temas 
de la América Precolombina y del 
siglo XIX Tiene sitio de honor 
entre los más interesantes de di
cho siglo, los del inglés Basil 
Hall, los franceses Flora Tnstan, 
Eugenio Lartiges de Lavandais, 
Aithur Morelet y Lafond, los norte
americanos George Efraín Squier 
y William B Wells, los alemanes 
Karl Scherzer y G V. Tempsky, la 
inglesa Francés Erskm (Madame 
Calderón de la Barca), y el poeta 
José Zorrilla buscador de remos 
encantados en México A excep
ción de los de las dos mujeres 
mencionadas, el de Stephen reúne 
las calidades de un gran libro de
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libro con el fruto de una sene 
de investigaciones en tierras azo
tadas duramente por la naturaleza 
y por el hombre El año de 1841 
tuvo la gran satisfacción de que 
apareciera «Incidents of travel in 
Centra! America», y regresó a 
Yucatán, acompañado por Ca- 
therwood y el botánico Samuel 
Cabot En aquella expedición ga
nó otro libro, el que publicó so
bre dicho viaje (1842) Regresó 
a Europa (1847) y en Alemania 
entrevistó a Humboldt durante 
una hora Al año siguiente era 
magnate ferroviario en Panamá, 
hasta 1851 Le quedaba un año 
de vida, pero ya su nombre era 
famoso y su libro había alcan
zado tres ediciones más (1842), 
otra en Londres el mismo año 
y (1844).

clásico
viajes: ojo fino para penetrar la 
realidad humana y los diversos 
escenarios históricos mano dies
tra para puntualizar nombres de 
pueblos, ciudades y personas (el 
señor Vigil, Don Gregorio, Don 
Bartolo), pintura sobria deJ mundo 
circundante, ironía generosa, ca
pacidad para admirar y don de 
narración

En ese libro hay materiales para 
la geografía, la biología, la etno
grafía, la arqueología (Copán, Qui- 
riguá, Tecpan Guatemala, Quiche, 
Palenque, Uxmal), la historia y 
e! folklore (salvo muchas locucio
nes y algunos provincialismos) 
Hay también muchas noticias au
tobiográficas (llevaba un cronome
tro, un barómetro, un telescopio, 
un sextante y un servicio de mesa)
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y mucnas informaciones para la 
Historia de la Antropología Ha
bla en él de las supersticiones, la 
miseria, los pedigüeños, la poli
gamia, la inseguridad, las fiestas 
populares (procesiones, cohetes, 
toros, galios), el hombre metido 
en el monte, desconfiado, huraño, 
ia falta de médicos y [a abundan
cia de enfermedades, y esas niñas 
bonitas, suaves, que se pasan la 
vida palmeando tortillas de maíz, 
susp irando  hacia el horizonte 
Todo un cuadro social que, en 
muchos aspectos, casi es el mismo 
de ahora Y entre los obstáculos 
que a diario surgían, el «quien 
sabe señor», el «Dios dirá», y los 
continuos peligros de la guerra 
civil y sin cuartel, Stephens y 
Catherwood, con sus libros de 
apuntes y dibujos, iban —a veces 
haciendo el papel estratégico de 
médico—•, alejados de la civiliza
ción, acechando ciudades meditas 
que se les disipaban en la lejanía, 
A Jomo de caballo, a veces a pié, 
lloviera, tronara, relampagueara, 
o ej mediodía estallase en furor, 
la noche les sorprendía junto a un 
palacio petre o en e] que roda
ban la lechuza agorera o el páj'aro 
que dilapida trinos, acaso creyén
doles sacerdotes que conducían 
en andas algún tesoro de pere
grinación hacia una lontananza 
luminosa AJ día siguiente, sose
gados los bríos, hallaban el vado, 
para continuar la marcha conten
tos, bajo el aire límpido.

Y cuando en Copan, de asom
bro en asombro, si encontraban 
algo que les estremecía, Stephens 
apuntaba «La belleza de la cul
tura, la calma solemne de los 
bosques tan solo perturbada por
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los chillidos de los monos y el 
charloteo de los loros, la deso
lación de la ciudad, y el misterio 
suspendido sobre ella, todo con
tribuía a crear un interés mayor, 
se puede decir, que el que había 
sentido entre ias ruinas del Viejo 
Mundo» Lo inexplicable es que 
Stephens haya ofrecido por las 
Ruinas de Copán a «Don José 
María», la suma de 50 dolares, 
«creyéndole un tpnto; si le hubie
ra ofrecido más probablemente 
habría creído que era algo peor».

Un libro encantador, hasta por 
los errores de Stephens al con
signar algún nombre local Lo 
justifican las ediciones que ha 
alcanzado hasta que la anotada 
por el Dr Predmore, a la que 
preceden las dos de 1854 (Leip
zig y Londres), la de la parte 
que se refiere a Guatemala (Que- 
zaltenango, 1939), traducida por 
B Mazanegos Santiago; y la 
fragmentaria ■—solamente los ca
pítulos sobre Cosía Rica)—, que 
tradujo Ricardo Fernández Guar
dia (San José, 1921) Los capí
tulos sobre Honduras no han 
sido traducidos al español asín. 
De todos modos, sería conve
niente hacer en inglés o en nues
tro idioma la edición definitiva 
de este libro famoso, y, como es 
natura!, definir el ambiente cen
tro-americano, —más que paté
tico— en que Stephens puso en 
movimiento su curiosidad ultra
sensible, su frenética avidez de 
conocimientos Mr, Víctor WoJf- 
gang Von Hagen, que ha viajado 
por Honduras en busca del quet
zal —vivo y coleando—ha reunido 
muchas informaciones valiosas en 
su libro «Maya Explorer». John
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L Stephens and lost cities of 
Central America and Yucatán 
«(Umversity of Oklahoma Press, 
1947), un libro cuyo titulo no es 
apropiado, porque las ciudades 
mayas que Stephens visito no 
estaban perdidas Más ún Von 
H agen ha desdeñado algunos 
libros en español que no debió 
eludir, y ha equivocado algunas 
citas bibliográficas (le falta do
minio del español) no importa 
que parezcan naderías También 
se pueden precisar los errores 
que figuran en varias de las no
tas que el Dr. Predmore puso a 
la edición de la Rutgers Um- 
versity; lo cual no es extraño 
porque algunas de ellas repiten 
equivocaciones de Stephens que 
invitan a emprender la edición 
formal Se dispone ya de algu
na bibliografía- la de Mireya 
Priego de Arjona (Menda, 1939) 
y de Arthur £ Gropp (México, 
1941) Ei último trabajo «John 
Lloyd Stephens and his Ameri
can book» por Roscoe R Hill 
(Washington, 1949) es una com
probación mas de la importan
cia centunal de un libro que es 
modelo en su género y que fue 
un rayo de luz bien orientado 
hacia las nieblas que cubrían el 
mundo de la cultura maya y la 
realidad social de Centro Amé

rica en una época en que el tu
rismo intelectual necesitaba co
nocer algo más que el Egipto y 
no sospechaba que al otro lado 
del Atlántico había también pi
rámides y tesoros ocultos

Stephens fue múltiple abogado, 
escritor, viajero, político, diplo
mático y hombre de negocios; 
sobre todo, un buscador de la 
belleza en los países recónditos, 
un hombre de estudio con rica 
lámpara interior, y un hombre de 
América que, reconstruyendo imá
genes, reviviendo rostrosv narran
do las cosas de todos los días con 
un estilo poderoso, supo dejamos 
uno de ios libros que se leen con 
fruición íntegra y que hacen el 
milagro de trasladarnos a las la
titudes que, a instantes, se anto
jan enclavadas en Ja geografía 
de los sueños Solo por eso y 
por la intemporalidad de sus ima
ginaciones, por su encanto actual, 
en que mezcló ingredientes que 
únicamente pueden manejar los 
magos, Stephens es un poeta que 
en la América de hoy sigue le
vantando el velo a vanos de los 
altares en que reposan las divi
nidades de la America de nuestros 
ilustres abuelos mayas

Washington, 1950.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN 
HONDURAS. HISTORIA

tradición juridico-polítíca de 
H onduras, en relación con los 
derechos humanos, deriva indi
rectamente de los principios de 
las Revoluciones Norteamericana 
y Francesa, y directamente de la 
Constitución Federal decretada el 
22 de noviembre de 1824 para la 
República de Centro América, de 
la cual nuestro país era integrante 
como Estado

La Constitución Federal, en el 
Título X, en una Sección Unica, 
«Garantías de la libertad indivi
dual^, reglamentaba los derechos 
humanos para todos los ciudada
nos y habitantes de la República, 
protegiendo la vida humana y 
limitando los casos de la pena de 
muerte, estableciendo la igualdad 
de procedimientos para todos, re
gulando la orden de detención y 
el auto de prisión, ordenando que 
los presos debían ser interrogados 
dentro de cuarenta y ocho horas 
y que el Juez estaba obligado a 
decretar la libertad o permanencia 
en la prisión dentro de las vein
ticuatro horas siguientes, según el 
mentó de lo actuado Asimismo 
se garantizaba en dicho titulo la 
inviolabilidad del domicilio y de 
la correspondencia privada y se 
prohibía que un mismo Juez pu
diera serlo en diversas instancias 
Finalmente se disponía que nin
guna ley del Congreso podía con
trariar las garantías contenidas
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Por e! Lie RAMON E CRUZ

en el referido capítulo, pero sí 
ampliarlas y dar otras nuevas

La primera Constitución del Es
tado de Honduras, decretada ei 11 
de diciembre de 1825 se orienta
ba en los principios de la Cons
titución Federal mencionada, y 
declara en el artículo 9 que el 
Estado proteje con leyes sabias 
y justas la libertad, la prop’edad 
y la igualdad. El Art 13 garan
tizaba el derecho de petición y la 
libertad de expresión

La declaración de garantías de 
esta Constitución, es menos am
plia en su forma que la de la 
Federal, ya que esta última era 
la Ley Fundamenta! de la Re
pública de Centro América y las 
de cada Estado tenían que ser 
conformes con ella y nunca con
trariarlas

La primera Constitución Políti
ca de Honduras, como país inde
pendiente, fue la de 11 de enero 
de 1839, año éste en el que se 
disgregó la Federación En el Art. 
8, garantizaba a los hondureños 
la libertad civil, la igualdad ante 
la ley, la segundad individual, la 
propiedad, la libertad de concien
cia y la segundad social en el uso 
de dichos derechos

Las C onstituciones de 1848, 
1865 y 1873, dejan para el capi
tulo XX la declaración de los 
derechos, deberes y garantías de! 
pueblo y de los hondureños en 
particular, declaración que es mu-
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cho más amplia que las anteriores 
en relación con los derechos hu
manos, debido posiblemente a un 
conocimiento más completo de 
los principios de la Revolución 
Francesa en su texto de 17 ar
tículos de 1789 Como nuevas 
garantías consignaron la libertad 
de reunión sin armas, el derecho 
de petición, la declaración de que 
las leyes, ordenes, providencias o 
sentencias retroactivas, presen p- 
tivas, confiscatonas, condenatorias 
sin juicio que hacen trascendental 
la infamia, son injustas, opresivas 
y nulas y sus autores estaban suje
tos a responsabilidad Prescribían 
que solamente los Tribunales es
tablecidos con antenondad por la 
ley j'uzganan en las causas civiles 
y criminales,bajo sanciones legales 
en caso de infracción, los juicios 
no oodrían tener más de tres 
instancias, y por último disponían 
que ninguno de los Poderes del 
Estado podía restringir, alterar o 
violar ninguna de las garantías 
enumeradas, bajo las sanciones 
establecidas por la ley.

La Constitución de lo de no
viembre de 1880 consta '"de tres 
partes la primera, dogmática o 
formal, la segunda, orgánica o ma
teria], y la ultima relacionada con 
el Gobierno Municipal

La parte primera se denomina 
Declaraciones, principios, dere
chos y garantías fundamentales 
En su capítulo primero, establecía 
los principios político-jurídicos de 
la organización del Estado En el 
segundo, como Derecho Público 
Hondureño contenía la declara
ción de que la Constitución ga
rantiza a todos los habitantes de 
la República, sean hondurefíos o
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extranjeros, la inviolabilidad de !a 
vida humana, la segundad indi
vidual, la libertad, la igualdad y 
la propiedad

En la segundad individual intro
dujo la garantía del habeas cor
pas, y las disposiciones que con
tienen todas las Constituciones pro
mulgadas posteriormente decla
rando inviolable e! derecho de de
fensa, prohibiendo el juzgamiento 
por jueces especiales, aboliendo 
los tormentos, etc Los otros dere
chos y garantías, con ligeras dife
rencias, están consignados en ella 
en forma semejante a la de las Car
tas promulgadas durante estos últi
mos cincuenta años

Las Constituciones de 1894, 
1924 y 1936, garantizan plena
mente la igualdad civil entre na
cionales y extranjeros para hacer 
efectivos los derechos y garantías, 
se promulgan Leyes de Amparo 
con carácter constitutivo, las cua
les establecen procedimientos bre
ves para la exhibición personal 
y el recurso de amparo en caso 
de violación de los derechos y 
sancionan con penas a las auto
ridades infractores

Las Constituciones de 1894 y 
1924 suprimen en absoluto la 
pena de muerte y a las de 1906 
y 1936, la imponen mientras se 
establece el sistema penitenciario 
para los delitos de carácter muy 
grave, como parricidio, asesinato 
y traición, pero en la última, a 
condición de que ésta se cometa 
en servicio activo y en campaña

Las Constituciones, a partir de 
la del 94 hasta la vigente, esta
blecen entre las garantías de la 
segundad individual, el derecho 
de toda persona para requerir am-
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paro contra cualquier atentado o 
arbitrariedad de que sea victima 
y para hacer efectivo el ejercicio 
de todas las garantías cuando sea 
indebidamente coartada en el goce 
de ellas, por leyes o actos de 
cualquier autoridad, agente o fun
cionario público, garantía que co
mo se dij'o anteriormente, tiene 
su complemento en la Ley de 
Amparo

Puede decirse que en dichas 
Constituciones se consideran la 
libertad y la igualdad como su- 
superclasificaciones de los dere
chos y que la libertad es como 
el núcleo del que se derivan las 
restantes, siendo la propiedad un 
medio para el desarrollo de los 
fines de la personalidad humana

Es digno de mención el capi
tulo IV de la Constitución de 1880 
que se denomina «Garantías de 
orden y progreso» en el cual se 
encuentra la disposición que dice- 
«Art. 25. El Estado proveerá to
do lo conduncente al bienestar y 
adelanto del país, fomentando el 
progreso de la agricultura, de la 
industria y del comercio, de la 
inmigración, de la colonización 
de tierras desiertas, y de la cons
trucción de caminos y ferrocarri
les, de plantamiento de nuevas 
industrias y del establecimiento de 
instituciones de crédito, de la im
portación de capitales extranjeros, 
y de la explotación y canaliza
ción de los ríos y lagos, por 
medio de leyes protectoras de es
tos fines y de concesiones tem
porales de privilegios y recompen
sas de estímulo»

Este cap’tulo revela la clara 
visión de los Constituyentes del
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80, pues sin desconocer la impor
tancia de la preservación del or
den individualista y liberal, su
pieron interpretar las tendencias 
del Socialismo de Estado y del 
sohdansmo, dándole la debi
da importancia a los fenómenos 
sociales basados en el desarrollo 
material como condición de la 
verdadera libertad de los indivi
duos.

Las decoraciones de Derechos 
y Garantías han tenido una do
ble consecuencia la de afirmar 
el carácter natural de los derechos 
individuales y el de fundamentar 
jurídicamente la limitación de ios 
Poderes del Estado en el orden 
individualista.

En nuestro país la eficacia de 
dichos principios constitucionales 
se ha visto obstaculizada en mu
chos casos por la ambición de 
poder y arbitrariedad de algunos 
gobernantes y por ia deficiente 
educación de la masa ciudadana 
Gobernantes y gobernados haii 
reclamado siempre sus derechos 
y muy pocos se han preocupado 
del cumplimiento de sus deberes 
Sm embargo, el orden individua
lista y liberal ha constituido un 
freno a los desmanes del poder 
publico y ha servido para afir
mar la dignidad de la persona 
humana como elemento primor
dial en la consecución de los 
fines culturales de los pueblos

Hoy ese respeto a la persona 
humana debe ser complementado 
con el de los derechos sociales 
y con los deberes de los indivi
duos para con su comunidad.
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ESTAMPA DEL PÜEBLO HONDURENO
Por VICENTE MACHADO VALLE

S e  ha dicho que el pueblo hon
dureno es triste y quizá esto sea 
verdad Pero también es cierto 
que cuando el hondureno sale 
de su tierra, experimenta un sa
cudimiento de alas, eleva su es
píritu y sabe en todas partes 
darle lustre a su patria, con la 
afirmación de su talento, de su 
dignidad y su carácter. Enton
ces, la tristeza acogida y meci
da en el ambiente propio, la 
hace a un lado, y se transforma, 
con el afán de volar como las 
águilas

¿A qué se debe esta caracte
rística del pueblo hondureño? 
Posiblemente a nuestras «revo
luciones», constantes, trágicas, hu
millantes.

Nuevas generaciones, sin em
bargo, han nacido alegres y pro
metedoras Generaciones que se 
desarrollaron en la paz, bienhe
chora y fecunda Niños de ayer 
—jovenes hoy— que no escu
charon el clarín guerrero ni sus 
ojos se horrorizaron frente a la 
matanza cruel de hermanos con
tra hermanos Esas generacio
nes cantan, ríen y marchan ha
cia el porvenir, sabedores de 
que un mejor destino se ha di
bujado ya para la Patria

El pueblo hondureño es va
liente, austero, leal Su hom
bría tiene fama en toda Centro 
America, y más allá también 
El hondureno es sincero Cuan
do da la mano, allí mismo ha 
dado el corazón

Gente sencilla y hospitalaria, 
este pueblo de Honduras ha for- 
j'ado su propia estampa en el 
dolor y la resignación Pueblo 
de guerreros, desde Lempira —et 
símbolo de la libertad— hasta 
las gestas heroicas de Morazán, 
siguió peleando después en inú
tiles luchas intestinas, regando 
con su sangre generosa la tierra 
pródiga pero abandonada

Nuestros indios son huraños, 
pero cordiales. Pequeños, pero 
bravos. Sencillos, pero fuertes.

A la humildad de este pueblo 
de Honduras se une, gallarda y 
legitima, su sinceridad Es gen
te en la cual puede confiarse 
La traición se desconoce en la 
historia cívica de nuestro país 
Si acaso, habrá ocurrido un caso 
aislado, excepcional, intrascen
dente

Confiado a su destino, el hon
dureño trabaja con fe y ansias 
de superación. Lleva como es
cudo el amor a la Patria Y 
como bandera, su valentía y su 
honor.
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E L  HECHIZO DE COPAN

L as piedras milenarias de Co
pán guardan un singular hechizo, 
El hechizo de su grandiosidad 
el hechizo de su belleza, el he
chizo de su misterio

Después de los años de flore
cimiento de Copan sus hombres 
emigraron, perdiéndose sus pasos 
en la gran selva mesoamericana, 
las edificaciones fueron abando
nados y la naturaleza las escon
dió con celo, envolviéndolas con 
jamas y raíces y así permaneció 
Copan por cientos de años Sus 
piedras venerables, sm la viola
ción del hombre, eran só'o ador
mecidos por la selva o acaricia
das por el rio

Las ruinas se encuentran en 
territorio de Honduras, en el de
partamento de su nombre, famoso 
por su tabaco, A la vera de la 
alta Acrópolis el no de Copán, 
que con sus aguas iba tajándola, 
corre alegre por el valle; a lo 
lejos la serranía del Merendon 
marca el límite con Guatemala, 
en cuyo cercano territorio se 
conservan otras ruinas famosas 
de la civilización maya, las de 
Quinguá, que fue un centro reli
gioso que algunos creen estuvo 
supeditado a Copán.

Gustavo Stromsvik, arqueólogo 
que ha dedicado gran parte de 
su vida al estudio de las rumas 
de Copán y conocedor de ellas 
como ninguno, investigando la 
etimología del nombre, desecha 
diversas acepciones, suponiendo
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Por CELESTINO HERRERA FR1MONT

que el nombre actual se los dió 
el jefe indio Copán-Galel, que 
pasado el esplendor de la anti
gua urbe, luchó con arrojo de
fendiendo esa región contra los 
españoles en el año de 1530

Para conocer la importancia y 
el auge de Copán hay que recu
rrir a una de las máximas auto
ridades en el estudio de la civi
lización maya, Sylvanus G Mor- 
ley, que la llamó la Alejandría 
del mundo maya

Según este investigador Copán 
fué uno de los centros religiosos 
de mayor importancia en el Vie
jo Imperio y señala el auge del 
mismo en el siglo VIII de la era 
actual, al precisar la dedicación 
del Templo 26 en el año de 1756; 
del Templo 22, en el año de 771 y 
de la Estela «H» en el año de 
782, mencionando que los habi
tantes de Copán, al terminar su 
esplendor, se dispersaron al co- 
rre’r el siglo IX

Las rumas fueron descubiertas 
y descritas por primera vez por 
el Lie don Diego García de Pa
lacio, Oidor de la Real Audien
cia de Guatemala quien, en car
ta dirigida al Rey Felipe II en 
1756 le dice: «Están unas ruinas 
i vestigios de gran población i 
de soberbios edificios, i tales que 
parece que..ningun tiempo pudo 
haver, en tan barbaron ingenio 
como tienen los naturales de 
aquella provincia, edificios de 
tanta arte i suntuosidad».
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Fuentes y Guzmán hace oca
sionalmente una relación de las 
rumas al referirse al sojuzga- 
miento del cacique Copán-Cale!; 
y el irlandés John Galleger que 
castellanizando su nombre se hi
zo llamar Coronel Juan Gahndo, 
el año de 1834 dirigió la pri
mera expedición a Copan, sin 
mayores resultados.

Indudablemente quien dió a 
conocer al mundo la importan
cia y la belleza de las rumas de 
Copán fue John L. Stephens, 
incansable viajero y diplomático 
norteamericano, que al describir 
en libro famoso sus andanzas en 
la América Central y Yucatán 
—destacándose sus aventuras no
velescas en Ja sangrienta lucha 
que sostuvieron Carrera y Mora- 
zán— nos hace ver sus aficiones 
arqueológicas al introducirse en 
el recinto sagrado de Copan por 
entonces, 1839-40, casi inviolado.

Stephens, como buen norte
americano tradujo su entusiasmo 
provocado por las ruinas mara
villosas, en el deseo de adquirir
las, para trasladadas a su país, 
efectuando la compra por unos 
cuantos pesos, sin que, afortu
nadamente y a pesar de su titulo 
de propiedad realizara sus pro
pósitos. Se hizo acompañar del 
artista inglés Frederick Cather- 
wood que dibujó las principales 
estelas y construcciones para ilus
trar el libro de Stephens, dibtí- 
jos que al ser conocidos mara
villaron al mundo por la aiturá 
y calidad a que llegó el arte de 
los antiguos mayas, hasta enton
ces punto menos que ignorado

Posteriormente varios investi
gadores realizaron importantes
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estudios en Copán, mereciendo 
citarse al inglés Alfred' P. Mau- 
dslay, hasta llegar a los ya men
cionados Morley y Stromsvick.

Usando para su clasificación 
y conocimiento términos de ori
gen griego, los arqueólogos han 
hecho amplios estudios de las 
ruinas llegando a determinar, por 
la lectura de los glifos de los 
distintos momentos, las épocas 
de su erección.

Copán ocupa una gran exten
sión, encontrándose sus construc
ciones en el llamado grupo prin
cipal y en distintos subgrupos 
esparcidos a su alrededor, en 
un área de vanos kilómetros. 
El grupo principal lo constitu
yen la Plaza Mayor, la Plaza Me
dia, el Atrio de la Escalinata 
Jeroglifica y del Juego de Pelota 
y  la Acrópolis, en cuyo Atrio 
Oeste se encuentra la Plataforma 
de Revistas y en el Atrio Este 
2a Escalinata de los Jaguares.

El Atrio o Plaza Principal es 
una gran extensión de terreno 
encuadrado por un muro de pie
dra al que estuvieron adosados 
asientos, también de piedra, usa
dos en la celebración de cere
monias religiosas.

En colocación casi simétrica 
se admiran las más bellas estelas, 
monumentos labrados en andecita, 
piedra dura cuya contextura per
mitía a los artífices mayas ta
llarla con cinceles de basalto. 
-Las estelas representan deidades 
-o sacerdotes y  puede advertirse 
en las de Copán el proceso se
guido a través de lós anos por 
-sus escultores para llegar a una 
alta expresión artística. Las fi
guras humanas, en actitudes pn-
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manas y sin exacta proporción 
de las estelas primitivas, alcan
zan ritmo y riqueza ornamental 
en las estelas «B» y «C» de 
épocas posteriores, ésta última con 
reminiscencias orientales en el 
atavío y en las facciones del per
sonaje que representa

En la propia Plaza Mayor, en 
un nicho que rompe la simetría 
del muro se encuentra la estela 
«I», de líneas delicadas y con los 
brazos de la figura en actitud de 
orar; también la estela «A», al 
pie de un montículo se destaca 
por su belleza singular, levantán
dose sobre una bóveda crucifor- 
ma, supuesta tumba

Las estelas en sus partes pos
terior y laterales se adornan con 
símbolos y jeroglíficos numera
les que indican el tiempo de su 
erección y dedicación, que obe
decían a los ciclos religiosos 
mayas.

Cerca de las principales estelas 
se en cu en tran  monumentos de 
tamaño y forma diversos, conoci
dos con el nombre de altares, re
presentando figuras de animales 
o cabezas humanas, destacándose 
por su perfecta reproducción el 
altar llamado de la Tortuga, gi
gantesca y exacta reproducción 
del quelonio.

La Plaza Media no tiene mo
numentos de gran importancia y 
sirve de paso a las edificaciones 
del Juego de Pelota, admirable
mente conservadas; macizos grá
denos rematados por pequeños 
templos que encuadran el campo 
de juego; por uno de sus extre
maos se comunica con el Atrio de 
-la Escalinata Jeroglifica, que cons
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ta de sesenta y dos peldaños en 
los que hay inscritos más de mil 
seiscientos glifos, al pie de la Es
calinata se levanta la maravillosa 
Estela «M» y un aliar que repre
senta a un monstruo bicéfalo

En otro de los costados del 
Atrio, encajadas en sus piedras 
milenarias las raíces de grandes 
ceibas, se encuentra el Templo 
número 11, y a la entrada de su 
galería la hermosa Estela «N»

La Acrópolis, edificada sobre 
un montículo que se levanta a 
un nivel superior al de los atrios, 
está constituida por diversas edi
ficaciones entre las que hay que 
destacar la Plataforma de Revistas, 
en el atrio occidental, ornamen
tada con una hermosa figura hu
mana, con una rodilla en tierra 
y una tea en la mano izquierda, 
el rostro con expresión terrible, 
que es un alto exponente de la 
escultura maya.

En el atrio oriental se encuen
tra la Escalinata de los Jaguares, 
llamada así por las dos figuras 
rampantes de este felino que la 
adornan y en cuyos cuerpos sé 
advierten oquedades en las que 
antiguamente estuvieron incrus
tados pedazos de obsidiana para 
simular las manchas de su piel, 
en un magnífico realismo de los 
escultores maya<=. Ai centro de 
la propia E scalinata  luce una 
máscara, de clásico tipo maya, lla
mada de Venus.

En el lado norte dei atrio orien
tal se levanta la estructura ma
ciza del Templo 22, llamado tam
bién de las Meditaciones por un 
poeta hondureño, que es la mejor 
muestra de la gracia y de la be
lleza arquitectónicas logradas por
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constructores artistas del Viejo 
Imperio

Diseminadas en toda la exten
sión de la Acrópolis se encuen
tran magníficas esculturas repre
sentando rostros humanos, en 
distintas dimensiones, y altares 
entre los que como mas impor
tante está el Altar «Q», con la 
representación de grandes sacer
dotes en consejo, en sus relieves

Para describir a Copan en su 
inmensidad y en su belleza, se 
requeriría el verso de un mag
nífico poeta, que salvara las ar
dideces de la arqueología, y que 
pudiera captar todo lo que de 
bello esconde ea cada línea de

sus tallas pétreas, eñ cada ángulo 
de sus construcciones llenas de 
armonía.

Por siglos la selva conservó, 
con el amoroso abrazo de sus 
gigantescos árboles, la maravilla 
de arte que realizaron los mayas 
del Viejo Imperio, conservando 
también el singular hechizo que 
emana cada una de' sus piedras, 
encajes de fantasía, sueños reali
zados en prodigio  de artistas. 
Hechizo del ayer misterioso, he
chizo de selva y de ciudad perdi
da. Los ojos que vieron a Copán 
nunca la podrán olvidar.

México, a 10 de agosto de 1950.
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ü m  VISITA ñ CHíCHICRSTEMñMGO

V isita r  la República de Guate
mala y no conocer en el Depar
tamento del Quiché la población 
de Chichícastenango, en el de So
lóla, el pueblo de Atitlán, y en el 
de Amatitlán, el lago del mismo 
nombre, es no conocer lo más 
sugestivo, bello y atrayente de la 
hermosa tierra de Tecón Umán.

Por RAUL AGÜERO VEGA

El primero de los lugares citados, 
encierra toda una tradición en
vuelta aún, al transcurso de los 
siglos, en densas nubes de aro
mático humo, y en los otros dos: 
toda la poesía de la naturaleza, 
hecha realidad en sus volcanes, 
su agua azul, sus ensenadas de 
belleza única y su vegetación pa
radisíaca.

ZíGCIEN TINEMIT, CHÜGülLñ, SENTO TOMES DE 
CH1CHICESTENENGO

Serranías abruptas, clima de
licioso, temparatura fría, más de 
6,600 pies sobre el nivel del mar, 
agua buena, frutas y flores en 
abundancia, y una historia rica 
y brillante.

Atraído por la fama legendaria 
de la meca del turismo en Gua
temala, y siendo el que escribe 
amante apasionado de todo aque
llo que tenga un sello auténtico 
del ayer precolom bino o del 
hispano-colomal, me trasladé a 
aquel pueblo que, aunque insig
nificante como población, es enor
me como fuente etnográfica.

Pocos momentos después de 
haber efectuado el transbordo de 
la camioneta que nos trajo desde 
la capital hasta el lugar llamado 
«Los Encuentros», principié a ver 
lo que me interesaba conocer: en 
la falda de una pequeña colina, 
una indígena y un chamaco, te
jían en un pequeño y rústico 
telar (un marco de madera), una 
sene de servilletas, las que os
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tentaban vistosas labores hechas 
con hilo de color chillante. Se 
alistaban para el día siguiente 
(domingo), ya que era en el pue
blo DIA MERCADO y necesita
ban llevar su mercancía, para, con 
el producto de su industria, hecho 
QUETZALES (dólares), proveerse 
de lo que les hacía falta en el ran
cho La habilidad de estas india? 
en tejer, es admirable, es quizás 
la herencia que recibieron de CA
JA PULUNA, «La lluvia del mar». 
El niño se ocupaba en dar vueltas 
al carretel, mientras su madre for
maba aquella fina malla de hilo 
brillante, con la habilidad asom
brosa de la araña.

Minutos después entramos al 
Departamento del Quiché, y unas 
pocas vueltas más, y allá en el 
fondo, como en un gran hoyo 
casi rodeado de serranías, el blan
quear de una población acicalada, 
empolvada como nina coquetona 
en día de fiesta; luego una calle 
zigzagueante y al final, las torres
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blanquecinas de dos iglesias que 
vis a vis abrían de par en par 
sus puertas. Luego, ya estamos 
en ei corazón de la Ciudad Sa
grada de ios CHUCH CAJAUS 
(Sacerdotes Paganos).

Buscam os alojamiento en el 
famoso hotel «Maya Nía», pero 
estaba lleno de turistas norteame
ricanos Nos llevaron a la pen
sión «Chuguilá" y cómodamente 
nos alojamos en ella.

Sirviéndonos gentilm ente de 
guía el administrador de la pen
sión, señor Amezquita, dimos un 
recorrido por la población y visi
tamos los lugares más simpáticos 
e interesantes del lugar en una 
forma rápida, ya que al día si
guiente, domingo, tenia que ha
cerlo acompañado de mi cámara 
y con detenimiento, ya qué el 
objetivo de mi viaje era conocer a 
fondo, todo aquello que encierra 
un pasado m aravilloso por su 
historia, por sus sugestivas le
yendas y por su presente que nos 
deja entrever las costumbres y los 
ritos lejanos de esta raza heroica 
que tantos dolores de cabeza dió 
a los hombres blancos que de 
allende el mar, llegaron a usur
par la tierra de los hijos de To- 
jil y Bito!.

£1 astro del día, dios bondado
so de los incas, los mayas-qui
chés y los jicaques, había dejado 
de proyectar sobre la tierra su to
rrente de luz, y de calentar con 
sus rayos vivificantes los valles y 
las montanas, cuando oímos allá 
muy distante, las notas alegres, 
Supongo de una fanfarria india. 
Fui a la plaza central, y cuál no 
sería mi admiración, cuando vi
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toda aquella área antes desman
telada y en pocos minutos cu
bierta casi por completo, de 
«manteados» y «chinamos». Un 
buen número de indios y de tu
ristas «gringos» rodeaban un kios- 
ko que coquetonamente estaba 
colocado allá en un extremo, y 
en el centro de un lindo parque- 
cito. La banda de música la com
ponían seis nativos de la raza 
Quiché que interpretaban (con la 
solfa enfrente), música propia y 
extranjera, en una forma, no va
mos a decir impecable, porque 
sería mucho pedir, pero sí alegre 
y bullanguera que llenaba de en
tusiasmo a aquella gente Nos 
causó grata sorpresa encontrar 
en aquel lugar, un grupo de ar
tistas indios que hacían honor a 
su raza y a su pueblo.

Al despuntar por el oriente los 
primeros destellos del nuevo día, 
el rosicler más diáfano y brillante 
cantaba en sinfonía de colores la 
grandeza del Creador. Los Chuch 
Caja us y los Aj Patanes, porta
dores de la palabra sagrada del 
Quiche saludaban a su dios Ucux 
Caj o Corazón de Cielo, con co
hetes voladores, qué al mismo 
tiempo que el saludo, llevaban 
el amor de sus hijos elevado en 
sus plegarias

A las primeras horas de la 
mañana salimos a dar un paseo 
por la población, ayer casi dor
mida, y hoy llena de gente ani
mada y bulliciosa. Por todos 
lados pudimos apreciar la acti
vidad de sus moradores y visi
tantes Los Ajpatanes iban y 
venían por todos aquellos calle
jones portando pequeños incen
sarios de arcilla y de metal, lo
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que ncs indico que ya los altos bamos a tomar el desayuno cuan- 
níos de aquella reí gion pagana do oímos el primer repique que 
habían principiado Ya regresé- llamaba a_misa.

EN EL TEMPLO
s a m estábamos ya en 

el interior de aquel precioso tem
plo, ahumado, pero enriquecido 
con preciosas imágenes de la fe 
católica y por los regios altares 
de oro y plata que ostentan so
bre-relieve artísticas labores he
chas indudablemente por orfebres 
criollos. Los retablos son tam
bién joyas de inapreciable valor 
por su antigüedad, por su talla 
impecable y por su elegancia. 
El techo y las paredes están ca
si negras a consecuencia del hu
mo desprendido de centenares 
de velas de ¡os incensarios que 
día y noche arden en el templo 
o ante las puertas de éste. Aquel 
color del manto de la noche, 
hace bnilar con mayor intensi
dad el argentado metal que da 
destellos de luna deslumbrando 
al visitante

Cuando llegamos, la misa ha
bía principiado AI momento 
preciso del Evangelio, todo mun
do se pu,so de pie, y en aquella 
semi-obscuridad del recinto sa
grado pude ver: allá en el fon
do y junto ál sacerdote de nues
tro culto, y a ambos lados del 
altar formando, fila, numerosos 
Ajpatanes vestidos con sus trajes 
ceremoniales, y portando cada 
•uno una especie de custodio de 
plata; más atrás otro grupo com
pacto de indios y ladinos; y a 
este lado de la barandilla del

presbiterio, un enjambre, pode
mos decir, de inditas arrodilla
das, limpias y lujosamente ata
viadas con sus trajes típicos En 
su cabeza tenían el KAPERRAJ 
(I) en lugar de la mantilla o el 
pañuelo.

Tanto a los hombres como a 
las mujeres indias se les veía en 
el semblante retratada o exterio
rizada la fe en aquellos instan
tes supremos de la misa, cuando 
el sacerdote eleva la divina for
ma Mientras esto veíamos en 
e! altar mayor, allá abajo, es de- 
ciru a media nave, hasta la puer
ta principal (por la que ese dia 
no entran más que los indígenas), 
se efectuaba otro rito y otra ce
remonia, que nó sé como lla
marla, si fe católica o la india 
pagana (en ellos parece que hay 
una confusión de ritos) y adoran 
a UN DIOS sin saber concretar 
quién es éste (como los jicaques 
en Honduras).

Desde la parte baja del coro, 
hasta los altares del centro, vemos 
centenares de luces que emanan 
cande! itas colocadas en todo lo 
largo del piso

Son dos filas interminables de 
velas que alumbran lo que tienen 
colocado sobre una especie de 
mantel llamado por ellos PUZ- 
BAL COTIJ (contenido de ora
ciones) Sobre éste, vimos ma
zorcas de maíz, pétalos de flores,

íl)'- Los dos últimos principes quichés qué cayeron sacrificados por loa arcabuces de Al varado.
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frutas y dinero Este es el Ri 
TUAL DE LA OFRENDA hecha 
a los dioses Allí estaban los 
jefes de familia elevando sus ora
ciones en lengua quiche (para 
nosotros aquello era una jerigon
za) Cada oración era pintores
camente acompañada de una mí
mica extravagante, genuflexiones, 
contorsiones y movimientos con
tinuo de dedos y lanzar de escu
pitajos. Sus semblantes cambia
ban continuamente del placentero 
al del dolor Vimos un anciano 
que desenvolvía de su PUZ BAL 
un haz de velas pequenitas, las 
que encendió tendiendo a su lado 
a una mujer bastante entrada en 
años, la que suponemos era su 
compañera de bohío. En sus 
caras se reflejaba la tristeza carac
terística de las gentes de su raza; 
pero yo vi que en éstos se acen
tuaba más Ja pena. Principio sus 
oraciones, y poco a poco se fué 
apoderando de él algo extraño pa
ra nosotros; parecía ajgo así, como 
que un espíritu ulfraterreno hu-

FRENTE ñL
Salimos por la puerta lateral 

que da al jardín, y como la igle
sia queda en un nivel bastante 
más alto que la plaza, pudimos 
dominar esta de un extremo a 
otro. En ella se agrupaban una 
multitud compacta y pintoresca. 
Aquí muy cerca una madre ama
mantaba un niño que lo extraía 
a chupetazo limpio prendido co
mo ternenlio en la ubre de su 
NANA, un poco más allá una 
indígena vendía CHIRIMOYAS 
(anonas) enormes y sabrosas, y 
allá en el fondo y en el centro
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u.ese descendido y posesionado 
de aquel anciano que se transfi
guró al instante y haciendo como 
signos cabalísticos o accionando 
ante algo invisible para nosotros. 
Pensé en sus antepasados y en 
sus dioses. Haciendo mi! cavila
ciones más estaba, cuando llegó 
cerca de nosotros un caballero 
nativo, del lugar, y al interrogar
le sobre lo que aquel anciano 
decía, nos dijo, que era un pa
dre de familia que pedia a Dios 
le devolviera la salud de su hijo 
mayor que estaba gravemente en
fermo y que era muy bueno Los 
signos cabalísticos- eran cruces 
hechas en el aire que llegaban 
al cielo con sus plegarias

El murmullo de aquella gran 
nave del templo era enorme, da
ba la impresión de voces de ul
tratumba. El humo del sagrado 
Pom confundido con el de las 
velas de cera y cebo, enrarecían 
más aquella atmósfera por sí vi
ciada.

TEMPLO
de la gran plaza cocinas, tiendas 
y talleres ambulantes de zapate
ría (donde se fabrican preciosas 
sandalias) Todo este conjunto es 
interesante es un día de mer
cado» suntuoso y bullanguero, 
pero sobre todo, es un día de 
preces, de oraciones, de súplicas 
de odio y de POM

En aquel lugar dominante de 
la plaza estuve largo rato contem
plando todo aquello y tomando 
fotos de los motivos de interés 
para mi artículo y para mi álbum 
A pocas varas de la puerta pnn-
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crpal de aquella casa cural, está 
el gradeno que da acceso al tem
plo (son 25 o treinta gradas se
micirculares). Antes de llegar a 
la -primera, y exactamente en el 
centro, está colocado una especie 
de altar de votos hechos de piedra 
y barro donde el fuego sagrado 
de los quichés y cakchiqueles arde 
perpetuamente Allí no está ali
mentado por vestales desnudas 
al estilo greco-pagano, pero sí, 
por los sacerdotes de! rito quiche, 
cubiertos con la indumentaria sa
cramental de su alto rango.

• En las llamas de aquella sacra 
hoguera se quema hoy el holo
causto de los dioses el CHUJ 
CAKCHE o -sagrado POM. La 
resma fragante del copal ha veni
do a sustituir el sacrificio humano 
que efectuaban antes para tener 
gratos a sus pétreas deidades El 
CHUJ CAKCHE de color de san
gre coagulada {casi negra) fué, se
gún -el MANUSCRITO DE CHI- 
CHICASTENANGOjalágnmafra- 
gante-de un árbol sagrado,que sal
vó de la muerte decretada por su 
padre, el señor Chuchumaquic a la 
doncella Ixquic,deshonrada al soto 
acercarse al «Arbol Negro de la 
Vida» cubierto de frutos de AJUP 
(Cabezas mondas) La doncella 
huyó, pero su padre ordeno su 
.persecución y su muerte. Pero 
al ser habida, los ejecutores de la 
orden, compadecidos de la debi
lidad de la mujer y hechizados 
por su belleza le perdonaron la 
vida¿ y_ para evitar la furia de 
aquel padre ultrajado, resolvieron 
extraer el CHUJ CAKCHE, con el 
que ya casi coagulado, formaron 
o simularon un corazón el cual, 
conducido en un vaso de jadeita,
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fué presentado ante Tos oj'os del 
Poderoso Señor y ordeno fuera 
quemado,en holocausto a los dio
ses, a fuego vivo, y la fragancia 
d esp ren d id a  de aquel corazón 
simulado de la doncella íxquic, 
todavía tiene impregnada aquella 
atmosfera de un perfume embria
gador, cual esos que exhalan los 
pebeteros alimentados por las ri
cas esencias de oriente (La don
cella Ixquic progemtora con el 
tolteca Ixbanqué de la nueva raza, 
según el Popol Vuj).

Ante la Hoguera Sagrada he 
visto pasar centenares de indios 
llevando cada uno vanos paque
tes rollizos envueltos en PENCAS 
DE PLATANO conteniendo copal 
POM, el que entregan al sacer
dote encomendado a dirigir en su 
nombre las preces a Dios Este va 
echando poco a poco las tabletas 
en Ja llama, cada vez con su ora
ción y sus signos, para nosotros 
misteriosos En oración continua 
hay tres o cuatro CHUJ CAJAUS 
y sus PEDIMENTOS son vanos; 
desde suplicar por la vida de un 
ser querido en trance de peligro, 
por la lluvia y la cosecha, hasta 
el de la muerte de un enemigo 
que le robó una gallina. ¡Hay que 
ver que cuadros más simpáticos 
y raros se ven ante la iglesia 
principal de Chichicastenangot 
¡Hay que ver con que fe llegan los 
indígenas a elevar sus preces1

Un sacerdote pedía a grandes 
voces y con gran mimica y genu
flexiones algo muy importante 
para el o su protegido Me luí 
acercando lentamente con la cá
mara enfocada para no despertar 
sospechas; pero no sé como, tal 
vez el movimiento de alguien le
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llamó la atención Callo un mo
mento, suspendió la ceremonia, 
y en forma amenazante me dijo 
con un movimiento de cabeza, 
un apretar de puños y un frun
cir de ceño, que no le gustaba 
lo que quería hacer, pero ner
viosamente el CLIQ de la cámara 
sono y creo que lo sorprendí. 
Pasé la exposición, y cuando lo 
busqué de nuevo había desapa
recido

Sin temor de equivocarme pue
do decir: que frente al templo de 
Chuguila se quema más resina 
fragante, que en todas las igle
sias del mundo Los sacerdotes 
y los beatos se distinguen por su 
indumentaria especial Un pan
talón corto, abierto a los lados 
con una prolongación a manera 
de rodillera, la tela es de lana, 
negro natural Llevan una cha 
queta del mismo color en la que 
se pueden admirar, en la parte 
anterior, precisamente sobre el 
ombligo o en la terminación del 
cuello del chaquetín. un di«co 
metálico, dorado, que simboliza 
el sol en el cénit, simultánea
mente de el se desprenden hilos 
rojos y anaranjados semejando

los rayos solares, (me informa
ron también que pueden usar 
este símbolo los astrónomos y 
astrólogos, los directores de en
señanza pública y los maestros 
de ceremonias religiosas, llama
dos respectivamente. AJ KIJ y 
AJ TIJ)

Pude ver una gran variedad 
de bordados en trajes mas o me
nos iguales a los de los sacer
dotes. Los oradores, AJ BIX, y 
los escritores, AJ TZI BINAY, 
llevan, además del sol bordado, 
unas volutas o espirales que par
tiendo de los brazos o mejor 
dicho de los sobacos, van hacía 
la gola del chaquetín, lo que 
significa, según estudios del lu
gar, que ellos son los legítimos 
y únicos portadores de la pala
bra sagrada o cultural, ya habla
da o escrita Los sacerdotes lle
vaban también esas .volutas en 
las mangas y costados de la ce
remonial indumentaria, que sig
nifican el don de la palabra ha
blada y la mímica con la que 
dan mayor énfasis a sus oracio
nes frente al templo católico o 
ante el ídolo sagrado, llamado 
vulgarmente PASCUALA A BAJ

LOS MERCADOS
Después de pasar largo rato 

viendo los ritos paganos de los 
sacerdotes quiche, quemadores de 
POM en la Hoguera Santa y ver 
centenares de Ajpatanes y otros 
idólatras agitar acompasadamente 
el incensario, pasamos al merca
do de animales vivos que quedan 
en el interior de una casa pro
piedad de la M unicipalidad 
Allí pudimos admirar una gran
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cantidad de corderos cebados, en 
su mayoría negros, (de la lana de 
estos hacen la tela con que con
feccionan los trajes ceremoniales), 
vacas, cabros, cerdos, gallinas, pa
vos, etc. Las transacciones en 
este lugar son rápidas, pues pronto 
notamos que la gran cantidad de 
animales, habían desaparecido 
arriadas por sus compradores.
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La ensordecedora bullaranga de 
la plaza aumenta por minutos, 
pues de todas aquellas serranías 
que casi circundan la ciudad, se 
DESPRENDIAN filas intermina
bles de indios que acudían al mer
cado. Algunos traían sobre sus es
paldas, enormes TANATES en los 
que transportaban sus productos o 
los de sus AMOS 

Hicimos un recorrido por en
tre aquella compacta aglomera
ción de seres y de cosas (vanos 
miles de personas) Las benditas 
indias estaban  primorosamente 
arregladas. Desde el techo del 
«manteado» se desprendían las 
telas impecablemente tejidas y 
típicamente decoradas que llama
ban la atención del visitante, tam
bién estaban a la vista y al alean 
ce de los parroquianos y turistas 
los REBOZOS Y REFAJOS de 
diversos colores; los ZUTES artís
ticamente dibujados con águilas 
bicéfalas, tigres, venados, avispas 
y figurill s humanas en una es 
tiIiz.iCion primorosa, CINCHOS, 
bandas O cinturones como se les 
quiera llam ar, hechos de tela 
fuerte y los cuales presentan en 
sus extremos entrehilados angu 
lares de colores vistosos remata
dos con largos flecos (Se dice 
que éstos tienen su significado 
religioso, ya que e! que los usa 
debe anudarlo con los bordes so
bre el ombligo, pues sus dibujos 
significan «un complemento de 
las deidades del JURACAN, Dios 
de La Tempestad»). Más, muchí
simo más vimos y admiramos en 
las tiendas indias, pero lo mejor 
y lo más finamente trabajado, 
eran los KULES o PONCHOS 
llamados por nosotros mangas o
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frazadas Continuamos nuestro re
corrido, y por todos lados vemos 
vendedores de productos natura
les café en grano, maíz arroz, 
chiles, (e i gitantescos matates), 
cacahuates crudos y tostados con 
sus caperuzas, lana y algodón 
desmontado, fino y blanquísimo. 
En cantidades enormes forman
do altos conos, pudimos ver dis
tintas clases de incienso para 
vender por libras. Por todos la
dos tercios de pastillas de POM

Los artículos de alfarería que 
teníamos en fren te  eran bellísi
mos y de un acabado digno de 
la mano de los mayas, maestros 
en cerámica Las artísticas más
caras figurando al Adelantado, 
a! diablo, al macho Cabrío y al 
toro de fuego inyectados sus ojos 
de sangre y horros, no podían 
faltar en aquel simpático y origi
nal mercado (Estas máscaras las 
ocupan para los bailes que como 
el de «La Conquista» y «El To
nto», lo hacen en ciertas épocas 
del año)

En un extremo de la plaza es
taba un taller ambulante de za
patería típica, donde padre e hijo 
confecionaban  a la maravilla, 
preciosas sandalias (XAJAPS) te
jidas y que ostentaban con or
gullo el nombre de CHICHI. La 
habilidad de estos artesanos es 
digna de admiración, pues ade
más de la perfección de su obra, 
hay que ver la ligereza en cortar 
(alistar), tejer y costurar

Los comedores al aire libre dan 
una nota muy simpática a aquel 
conjunto. En ollas gigantescas 
vimos cocinar un revoltijo enor
me de carnes, verduras y legum
bres condimentadas con chile pi-
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cante En una sálten de gran 
tamaño freían arroz con sanaho- 
rías, y en un enorme comal de 
arcilla estaban más de dos docenas 
de pequeñas tortillas que se dora
ban (tostaban) al gusto del clien
te A lrededor de aquella gran 
cocina ambulante, había una es
pecie de mostrador de tabla tosca 
que servía de mesa y donde es
peraban la merienda gran núme
ro de LADINOS y de indios 
(Tomé interesantes fotos de estos 
lugares) Espere un rato La co
mida fué servida y con qué gu-to 
devoraban los comensales aquel 
oloroso almuerzo regional

Atraído por unas notas extra
ñas y dolientes, volví frente al 
templo que hace vis con El Cal
vario y en donde se efectuaban 
con mayor ARDOR los ritos in
dígenas Busqué por algún rato 
el lugar de donde salían las raras 
melodías de un instrumento de 
viento. Toda aquella área la cu
bría una densa nube de humo 
que se hacía más espesa a cada 
instante Espere largo rato, y cuan
do se disipo por un momento, 
aquella cortina producida por el 
incienso y el sagrado POM, pude 
ver, allá en lo mas alto de la 
fachada de la iglesia, una silueta 
humana que movía entre sus la
bios una especie de caña de don
de salían lastimeros y desgarrado
res, a veces, aquellos sonidos 
exóticos para mis oídos Estuve

meditando largo rato sobre aque
lla música doliente, y luego me 
acordé de aquel instrumento in
dígena llamado CHIRIMIA y que 
no podría ser otro mas que aquel 
que estaba oyendo. Pregunté a al
guien, y confirmó mi aserto Es
taba frente a un músico, de la 
música sagrada india. . Me re
monté al pasado y por mí pasa
ron las figuras mitológicas de 
Bitel, Ixmuncane y Ucux Cay y 
las de los capitanes AJPOP y 
AJPOP CAMJA (2), dioses y fi
guras legendarias de la raza ma
ya-quiche. . . y vinuron en tropel 
también los fantasmas blancos 
del Adelantado y sus encomen
deros cabalgando sus briosos cor
celes y empuñando el arcabuz 
asesino y el látigo de fuego que 
flageló por tres siglos la recia 
espalda del indio autóctono .. 
La chirimía continuaba con sus 
dolientes notas, y parecía que de 
ella surgían los lamentos de aque
lla raza sufrida.

La chirimía indudablemente re
cogió el eco lastimero del indio 
agonizante en el Pocojil

Aquel sonido dulce y angustiado 
que ha llegado hasta hoy, a tra
vés de ¡tantos siglos! y seguirá 
escuhándose hasta la extinción de 
aquella raza, para que su grito 
de dolor tenga siempre viva la 
desconfianza al BLANCO causan
te de su postración y de su ruma

EL TIOX Y EL TÜRCflJ
En la Iglesia de El Calvario de Cristo Yacente (Dios Blanco 

se venera una preciosa imagen o Tiox llamado por los indios)
(2) Un monte cerceno a Chichicastenango y es donde, según Ja tradición, se efectuaron Jos 

últimos sacrificios» hechos en honor y gloria de Tojil (Tohil), e! principal dios de ios quichés
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Allí encontré en oración y súpli
ca, a un grupo de indios arrodi
llados que teman como en la 
iglesia principa! mazorcas de 
maíz, flores, frutas y dinero, alum
brados por centenares de velas 
pequemtas. Unos invocaban a 
sus antepasados, v otros oraban 
ante e! cnsto envuelto en sába
nas de seda y cubierto de flores 
artificiales colocadas en el interior 
de una artística urna de cristal y 
plata. En fila india interminable, 
pasaban los adoradores tocando 
el vidrio con la frente De la 
hoguera y los incensarios salía 
el humo de las resmas fragantes, 
el que se elevaba al cíelo en es
pirales gigantescos. ..

¿Será una fé arraigada profun
damente en el alma torturada del 
indio, bacía el Dios Blanco? La 
palabra evangélica vertida desde 
gen erac io n es  por el sacerdote 
católico, ¿habrá cosechado frutos 
en las almas rebeldes de los des
cendientes de los adoradores des
de la piedra esculpida? . ¿no 
será, como se dice, que ese culto 
externo a! Dios de los católicos, 
no es más que un ardid heredado 
de sus mayores para ocultar su 
verdadera fé interior? Para nos
otros se abre una gran interro
gación, pero los que conviven 
con la indiada, aseguran que la 
mayor parte de los maya-quiché, 
de sangre pura aun sigue vene
rando los ídolos de barro y pie
dra, qué ocultos en la maleza 
están desde siglos.

Los mismos que adoran a Cristo 
en 1c» altares, salen hacia un ce

rro cercano llamado «La Demo
cracia», a donde van en oración, 
a pedir con mayor fe y contri
ción la protección de su VERDA
DERO DIOS

Tuve oportunidad de conocer 
aquella figura grotesca esculpida 
en piedra volcánica, llamada por 
ellos TURCAJ y por la generali
dad, Pascuala Abaj. Cuando la vi 
estaba adornada con ramas de 
pino y alfombrado el suelo con 
una gruesa capa de agujas (ho- 
jas) del mismo árbol Allí en
contré sobre piedras, a manera 
de candelabros: los restos de unas 
velas recién consumidas Llega
mos sin hacer ruido tratando de 
sorprender a algún ADORADOR; 
pero sólo vimos la sombra de un 
indio que se ocultaba en la ar
boleda

Sin temor de equivocarme pue
do asegu rar que el paganismo 
impera en la gran mayoría de la 
indiada cakchiquel maya-quiché.

Los dioses de piedra reinan to
davía en vastas serranías y cam
piñas del suelo guatemalteco.

Los encom enderos españoles 
domeñaron la selva, amargaron 
más el alma del indio ensangren
tado, estigmatizaron su cuerpo, 
pero no lograron doblegar su 
espíritu.

Los ídolos imperan en aque
llas comarcas, donde una noche 
,de ésto ha MUCHAS LUNAS! 
un misterioso personaj'e envuelto 
en KUL, pone a nuestro alcance 
por medio del dominico Fray 
Francisco Ximénez, el códice sa
grado de los quichés.
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EL «POPOL VUH»

Dice la leyenda, que en una 
noche negra como boca de lobo, 
se encontraba el fraile dominico 
absorto en sus m editaciones, 
cuando oyo el chirriar de la puer
ta de su alcoba, y vio aparecer 
por ella una figura misteriosa de 
apergaminada tez Su cuerpo lo 
envolvía una gran KUL Cuando 
llegó cerca del religioso se des
prendió del poncho, y sacando 
del CHIM (bolson de henequén 
un envoltorio , le dijo: «TA- 
TLI, TATU (Padre, Padre), escú
chame ha llegado la hora de 
entregarte un legado precioso. 
Mis dioses lo ordenan, la eterna 
noche está próxima a envolverme 
con su manto, y es voluntad de 
ellos que te entregue esto», y 
colocó en las manos de! Fraile 
sorprendido, un grueso volumen 
envuelto en tela desteñida y raí
da por la acción del tiempo

«En esas páginas encontrarás 
la historia de mi raza, ellos os 
dirán de donde venimos, ellos 
pondrán ante tus ojos la verdad 
de nuestro ayer, y os hablarán 
dé nuestros dioses... >

Tath, Tatli . dijo, y echándose 
sobre los hombros el pesado kul, 
desapareció.

El dominico creía soñar, se 
frotó los ojos, sintió una pesadez 
extraña en todo su cuerpo, AI 
fin logró dominar los nervios, y

vio ante él la realidad. No so
ñaba, el envoltorio estaba en sus 
piernas, lo desenvolvió, y alela
do principió la lectura asombro
sa de aquel libro manuscrito, que 
encierra toda una historia bellí
sima, escrita en idioma clásico 
quiche. . Él BRUJO portador le 
dijo en lengua pura, como nunca 
había oído Fray Francisco que 
aquel libro estaba escrito por «EL 
QUE SABIA», y nosotros no sa
bemos si el que lo e«cnbió, sabía 
TODA LA VERDAD, pero sí po
demos decir, que es un neo te
soro y que de ese libro han sur
gido las más sugestivas y en
cantadoras leyendas y que es una 
fuente viva de inspiración poéti
ca El nos habla del génesis de 
la raza india, y nos dice en la 
mas bella forma, que sus dioses 
formaron al hombre del corazón 
del maíz, al ver que el de arci
lla se desleía con el agua, que al 
conjuro de su voz creadora, sur
gieron del grano blanco, negro, 
moreno, y amarillos convertidos 
en masa por la mano de Izmu- 
cané. los capitanes Balan Quitzé 
Balán Akap, M ajucutaj e Iqui 
Balan (el esteri!), forjadores los 
tres primeros de las tribus indí
genas que pueblan aquellas tie
rras

Las páginas del «Popol Vuh», 
son un neo venero de leyendas.

EN EL MUSEO
La casa cural tiene todo el LEGO ANDALUZ, (3) llegado en 

aspecto colonial de la época del el séquito del Caballero de la
(3) SI lego andaluz Francisco Siménej recibió las órdenes sacerdotales algún tiempo después 

de su ambo a Guatemala, en. la ciudad de Chispas.
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Orden de Calatrava don Jicint» 
de Barrio- Leal (nuevo Gober
nador de Guatemala

Esta casa solariega, en su parte 
interior, está elegantemente en
galanada con la arquería que, 
sostenida por hermosos y bien 
tallados pilares, adornan de un 
extremo a otro, tres amplios y 
soleados corredores Su patio es 
coqueton y tiene todo el sello 
de la tierra andaluza, olorosa a 
tomillo, reseda, azahares y cla
veles.

Arcos de bugambilias de dis
tintos colores y matices emoe- 
llecen la entrada a aquel remanso 
de paz, Dor donde una noche de 
remotos iicinpoa penetrara el mis
terioso persci aje portador de) 
MANUSC RITO, a ver a Fray 
Francisco. La tot lidad casi del 
jardín esta sembrada de aflores 
de Concepción», las que entre
mezcladas con los jazmines del 
cabo, dan una expresión mas de 
alegría a aquella mansión de 
amor. El rojo vivo y los pisti
los guarda de aquella «flor de 
pascua» encantadora, y el blanco 
purísimo de las gardenias, en
cendieron mi entusiasmo y ele
varon mi espíritu

Al entrar y salir de la gente 
bulliciosa en aquella casa, me 
dtó la impresión de un gran col
menar en plena actividad. Cen
tenares de indios esperaban la 
salida del Sr Cura, que se en 
contraba en sus habitaciones to
mando el refrigerio. Allí pude 
ver la típica indumentaria de la 
indígena en sus distintas edades 
y estados Todas usan el refajo, 
que consiste en un lienzo largo, 
de tela elaborada por ellas mis
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mas, el que se enrollan desde U 
entura hasta las rodillas Lo 
sostienen con un cinturón lla
mado por ellas PAZ, hecho de 
tela fuerte y adornado con hilos 
de colores, entretejidos de lana 
y algodón EL POT o GUIPIL, 
que es una blusa primorosamente 
bordada, a la simple vista en 
formas caprichosas (pero es un 
error creerlo así) Todos los di
bujos obedecen a una tradición 
y son distintivos de las dignida
des de la mujer maya-quiché.

El KaDerdaj, que es una es
pecie de pañuelo de grandes di
mensiones, puesto en la cabeza, 
las libra de las inclemencias del 
sol (Pero también les sirve para 
llevar GUINDADOS los niños en 
la espalda)

Jovenes V VIEJAS REMILGA
DAS (que también las hay entre 
aquella gente), llevan enrolladas 
al coello vanas SARTAS DE 
CHACALES o soguillas forma
das con cuentas de vidrios de 
diversos colores (Antes las usa
ban de coral legitimo y jade, 
entremezcladas con MACACOS 
y monedas fernandinas. Algunas 
más lujosas llevaban en la parte 
que daba al pecho, una cruz de 
plata como las de uso comente 
en los rosarios o camándulas, 
pero sin la figura de Cristo) De 
los lóbulos de las orejas penden, 
en la mayor .parte de ellas, are
tes de plata, hechos de monedas 
antiguas (Entre los indígenas 
nía*: o menos civilizados hay ver
daderos artistas en orfebrería) 
En Santa Cruz del Quiché tuve 
oportunidad de ver pequeños ta
lleres de platería, de los que sa
len diariamente preciosos RE-
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CUERDOS de gran demanda 
entre el turismo

Una vez LLENA nuestra cu
riosidad despertada por la indu
mentaria femenina, continuamos 
nuestra marcha por los corredo
res «Bolado*» de la mansión 
cural, y  llegamos al objetivo de 
nuestra visita a aquella casa, que 
era el de conocer el museo ar
queológico Gentilmente invita
dos por el encargado de aquel 
centro de cultura pasamos a los 
salones en donde fuimos grata
mente impresionados con todo 
aquel tesoro de fragmentos ar
queológicos que ponen de mani
fiesto una autentica y  avanzada 
cultura precolombina Pudimos 
admirar: vasijas decoradas, no
tan bellas como las de Copan, 
pero sí, dignas de admiración, 
ídolos rotos, metates, puntas de 
flecha (de pedernal); y en un 
escaparate, protegida con vidrio, 
para evitar tentación de los visi
tantes fig u rillas, medallones, 
cuentas de collar y botones, he
chos de legítimo jnde En otro, 
adminículos de uso casero, como 
aguja*, punzones, sierras y boto
nes hechos de hueso y espinas 
de pescado Las cuchillas de 
obsidiana de formas caprichosas 
y vanos tamaños, ocupan lugar 
aparte iCuántas de ellas servi
rían para sacrificios humanos, 
para arrancar corazones en holo
causto a los dioses' Allá, como 
arrinconadas y llenas de ver
güenza, vimos algunas hachas 
de bronce, cuchillos y lanzas de 
hierro. Armas castellanas caídas

indudablemente en las luchas de 
la conquista.

En lugar de honor, y como 
un sol resplandeciente entre el 
verde esmeralda y los objetos de 
jade y el negro bnllantfsimo de 
I >s pulidos puñales de obsidiana, 
asoma la faz de un gran disco 
de reluciente oro puro, cuaj'ado 
de jeroglíficos Una persona que 
estaba con nosotros y vecino de 
Chiquilá nos dijo que aquel era 
el más preciado hallazgo hecho 
precisamente en los días de la 
inauguración del museo, y traído 
a su fundador, un sacerdote ale
mán, (desgraciadamente no re
cuerdo el nombre), por un indí
gena de los alrededores El santo 
y sabio varón, cuya memoria es 
respetada y querida en aquel lu
gar, era de ODimón que aquella 
joya de inapreciable valor ar
queológico, histórico e intrínseco, 
no era m azteca, nr maya, m 
quiché, como algunos decían, 
sino peruano, por el símbolo solar 
grabado en su centro. ¿Sar'a 
ese el presente regio de los Em
peradores Incas a los Reyes del 
Quiche^, o ¿vendría a estas tie
rras traído en la mochila de al
gún aventurero español5 ¡Todo 
es misterioso en esta tierra de le
yendas'

El grito  de la civilización 
moderna, hecho bocina automo
vilística nos llama Con sentí 
miento tenemos que dejar este 
pequeño gran mundo de mara
villa antigua Abordamos la ca
mioneta, y salim os rumbo a 
Quezaltenango.
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RUMOR DE ESPIGAS Y PINARES
SONETO DEL PRIMER caftDRflNTE

Por ELÍSEO PEREZ CADALSO

No pude ser yo mismo Los otros, los hermanos, 
hicieron de mi vida, Navidad, 
éstos santificaron las mieles del viñedo, 
y aquellos.. oh, dolor de la verdad1
Surcí con el silencio de lumbre los pantanos.
La muerte canta entre mi soledad 
y un horizonte lívido va acurrucando miedo 
tras la montana en flor de aquella edad.
Con salmo de iucero y espíritu de abismo 
¡oh, soles de tristeza, oh, sombras de optimismo! 
ensayo la madera de esta nueva canción . .
Flauta del tiempo Sueño de rara lontanía; 
en sólo veinticinco vendimias de armonía 
ya dobla cien esquinas de angustia el corazón!

SONETO ñ Lñ MUJER Y fl Lñ TIERRA
Por ELISEO PEREZ CADALSO

Fa  a M A R I A  T E R E S A

Obedeciendo a mandamiento arcano, 
volvió hasta ti mi corazón doliente 
y hoy tiembla de pasión entre mi mano 
tu bella flor ¡oh, tieira providente!
Serán en el undívago océano 
de nuestro porvenir, norte y oriente 
la virtud clara y el amor cristiano 
que dan derecho a levantar la frente,
« . .  Y con su nombre triunfarás Tu estrella, 
tu fuente y tu dolor están en ella 
La tierra y la mujer hacen la vida..

Estaba escrito en el celeste manto.
4Dios la bendiga porque me ama tanto 
y me ha devuelto la canción perdida!
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CANCION SUTIL DE LA AUSENCIA
Por ELISEO PEREZ CADALSO

Siempre pasaba asi, eterea, luminosa, 
con su vapor de música junto a mi corazón 
Quiso arrancar la flor azul de este silencio 
para darla a los vientos de una nueva emoción.
Racimos de alegría sobre mis días blancos, 
saturados de hastío y soledad- 
corno la vida indómita por la arteria del alma, 
abierto arco de luz hacia la eternidad.
Y mis sueños temblaban y mis manos ardían 
cuando pasaba así, deslumbradora, fúlgida como una anunciación. 
Con las alas rozaba las cuerdas de mi espíritu 
y regaba !a miel de su canción.
Undívaga, vestida con su lino de ausencia, 
mirífico jazmín crepuscular,
Nuestras vidas pudieron ser las copas del brindis...
¡Lo duro es resignarse y olvidar'

YO CANTO
Por LUIS CARDOZO Y ARAGON

(Guatem a Iteco )

Yo canto porque no puedo eludir la muerte, 
porque le tengo miedo, porque el dolor me mata 
La quiero ya como se quiere el amor mismo 
Su terror necesito, su hueso mondo y su misterio
Lleno del fervor de la manzana y su corrosiva fragancia, 
lujurioso como un hombre que sólo una idea tiene, 
angustiadamente carnal como la misma muerte devorante, 
yo me consumo aullando la traición de los diosés.
Soledad mía, oh muerte del amor, oh amor de la muerte, 
que nunca hay vida, nunca, jnunca', sino sólo agonía.
En mis manos de fango gime una paloma resplandeciente, 
porque el amor y el sueño son las alas de la vidá.
Me duele el aire. Me oprimen tus manos absolutas, 
rojas de besos y relámpagos, de nubes y escorpiones.
Soledad de soledades, yo sé que si es triste todo olvido, 
más triste es aun todo recuerdo, y más triste aún toda esperanza
Porque el amor y la muerte son las alas de mi vida, 
que es como un ángel expulsado perpetuamente.
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LAS MANOS DE MI MADRE
Por ALFREDO ESPINO 

(Salvadoreño)

Manos las de mi madre, tan acariciadoras, 
tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras 
sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman. 
¡Las que todo prodigan y nada me reclaman!

¡Las que por aliviarme de dudas y querellas, 
me sacan las espinas y se las clavan ellas!
Para el ardor ingrato de recónditas penas, 
no hay como la frescura de esas dos azucenas

Ellas cuando la vida deja mis flores mustias 
son dos milagros blancos apaciguando angustias 
y cuando del destino me acosan las maldades 
son dos alas de paz sobre mis tempestades____

Ellas son las celestes; las milagrosas, ellas, 
porque hacen que en mi vida me florezcan estrellas 
para el dolor, caricias, para el pesar, unción.
¡Son las únicas manos que tienen corazón!

Rosal de rosas blancas de tersuras eternas: 
aprender de blancuras en las manos maternas 
Yo, que llevo en el alma las dudas escondidas,

cuando tengo las alas de la ilusión caídas,
¡Las manos maternales aquí en mi pecho son 
como dos alas quietas sobre mi corazón!

¡Las manos de mi madre saben borrar tristezas!
¡Las manos de mi madre perfuman con ternezas!
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CflRGft R Lfl BAYONETA

Por SñLO M O N DE Lfl SELVñ
(Nicaragüense)

Asi ha de ser cuando Ja bese.
Quiénes se han abstenido de besar,
anhelando sólo labios que están lejos,
y  al fin besan estos labios a sus anchas,
con todo el cuerpo,
estirando los músculos,
apretando los brazos,
comprenderán cuánto puede esta locura.

Se aparta de la carne el intelecto
llevándose consigo
Ja eterna castidad de la conciencia.
Y uno se pregunta de si mismo:
—“tSoy ése yo? ¿Por que estará tan pálido? 
(JVlJrenlo como va desaforado' 
si lo matan ni siquiera va a sentirlo 
La lujuria lo embriaga.
¡Yo soy otro!.. ,

Y jadeante después, ai ver Ja sangre, 
todo uno se acobarda como cuando 
Ja novia Hora si la besamos macho.
Y se queda uno esperando
a que alguien venga a decirnos qué hemos hecho,
Y quiere uno estar desnudo
para buscarse heridas en el cuerpo
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LUCERO SOLITARIO
Por ALFREDO VINCENZI

Salí con mi bagaje de pobre peregrino 
por los países vagos de la imaginación, 
en pos de una esperanza, talvez de una ilusión, 
quizás de algún lucero que tiembla en mi destino

Subí por la montaña con mi copa de vino: 
en cada paso tuve la fe de una canción, 
que en lírico entusiasmo broto del corazón 
dej'ando mis tristezas a un lado del camino . .

Arranco enardecido las retorcidas lianas
que enredan el follaje selvático y sombrío.
iY el sol alumbra siempre mi tienda en las mañanas!

Y espero yo en las noches de un astro algún vislumbre
para que brille junto con el lucero mío,
que solo resplandece perdido alia en la cumbre.

O T O Ñ A L
Por ALFREDO VINCENZI

Llegó el otoño Deshojó las frondas, 
y amontonó hojarasca én el sendero 
Se durmió entre las nubes el lucero 
cansado de flotar sobre las ondas.

Silbó el ramaj'e sus canciones hondas 
y el ciprés musitaba en el otero; 
y lloré como un triste pordiosero, 
sentado al pie de las encinas mondas..

Cansado estaba el corazón enfermo 
y ya nada quedaba en sus latidos, 
al fin de la jornada por el yermo.

Y al entreabir mis párpados perplejos, 
deshoje mis recuerdos ya perdidos, 
en el confm de los caminos viejos

Costa Rica, 1950.
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ANGELITO EL CANTOR

Dijeron que era un bandido... 
(Cuando Angelito sabía 
robar el alba más ína 
un tesoro, un son llorido1 ..
. Que era un hombre pervertido 
sin decencia y sin finura* 
¡Cuando Angelito era pura 
persona de honor, de alma 
ya blanca como la palma, 
tan azul como la altura'

«Canto —huyendo se decía— 
porque lo quiere mi vida, 
que en el aire va cumplida 
como la fuga del día 
Mi amor, me entrega alegría 
con besos y con miradas 
Sonrisas embelesadas 
y palabras de descanso 
me dá Con mi sueño alcanzo 
su vida en flor, abrazada.

Sé que la Guardia Rural 
con su Capitán celoso 
me persigue sin reposo 
como a dañino animal 
Con flor y lira fatal 
me meto al juego del monte 
y allí pintados sinsontes 
tejen mi montura, frutas 
cojo velando, y sus rutas 
se abren en libre horizonte»

LA PAJARITA DE PAPEL

Por SRHÜEL FEUOÓ (cubano)

Así cantaba. El machete 
se lo afilaban guajiros 
cuando le hallaban retiro 
seguro aL formarse el brete 
Una vez casi se mete 
encima de los rurales, 
pero tuvo modos tales 
que los burló con sigilo, 
salvando el coello en un hilo 
cerca de Los Guasimales

Pero el Capitán más cruel 
a cada intento fallido, 
juro que el cantor bandido 
en las aguas sena de él

.Lo cogieron cuando infiel 
no le aviso la tojosa, 
ni lo ocultó mariposa 
como nube amparadora- 
vino la imprevista hora, 
a romper su lira hojosa.

Le pegaron tres balazos, 
y le vieron la figura 
cruzada por la montura 
cañadas y sabanazos 
Le iban colgando los brazos, 
y de la boca entreabierta 
goteaba la sangre muerta 
en un gotear sin reposo, 
por un sendero escabroso 
a la claridad desierta.
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Manlcaragua salió 
entera a verlo pasar, 
ya su boca sin cantar 
la muerte que desafió.
Todo el mundo acompañó 
su cuerpo, entre verdes yaguas, 
hasta dos ríos jimaguas 
muy cerca del Mataguá: 
AngeJíto en el tren va 
como cazada tatagua

¡Cómo lloraba la niña 
María Josefa Villegas 
la dueña de tantas vegas, 
honor de aquella campiña...!
Su hechizo causó la riña 
fatal: desdeñó al celoso 
capitán, por el precioso 
color, del fugante son 
que daba a su corazón 
relámpago generoso

Lloraba Manuela Altuna 
en su delantal moteado 
y el jinete, amoratado 
en iiniebla de la luna. 
Lamentaban su fortuna 
(perdidas en los corojos) 
guajiras de fijos ojos 
como rotos azahares.
£1 llanto corría a sus mares 
de los pañuelos tan rojos

..El tren se lo llevó muerto 
una tarde cenizosa 
para la ciudad de rosa 
y de fuego descubierto 
Simulaba cruel desierto 
todo el campo, donde el pito 
del tren gemía. Ni un grito 
se deslizo por las rutas 
(que atravesaban las frutas 
del yerto son de Angelito.. )
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Socios Fundadores del PEN-CLUB
Lie Alfonso Teja Zabre

Dr Julián López Pineda 

Lie Marcos Carias Reves 

Sr Carlos Izagoirre 

Dr. D iego Manuel Seqneira 

Lie. Alejandro Alfaro Arriaga 

Lie Jorge Fidel Durón 

Dr Humberto López Villanal! 

Lie Céleo Murillo Soto 

Lie H iseo  Pérez Cadalso 

Lio Víctor E Castañeda 

Lie Virgilio R. Gálvez

Lie Oscar A. Flores 

Lie Manuel Luna Mejia 

Ing Arturo López* Rodezno 

Dr. José Rema Valeñártela 

Li<; Miguel R. Ortega 

Sr. Enrique Gómez 

Sr. Vicente Machado Valle 

Lie Santos Juárez Fiallos 

Sr Arturo Oqueh.

Sr Jorge A Coello 

Sr Virgilio Zelaya Rubí

Víctor Caceres Lara

PEN CLUB DE HONDURAS
ALFONSO TEJA ZABRE,

Secretario General

HUM BERTO LOPEZ  ViLLAMIÍ,
Secretario E|ecuiivo a cargo de la 

Publicación

^ 6

Derechos Reservados

UDI-C
RA-D

EGT



Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

Derechos Reservados

UDI-C
RA-D

EGT


	Estudio de la clase media en Honduras 
	Juan Ramón Molina 
	Filosofía de Molina
	Molina y Darío 
	Una ojeada sobre la etapa histórica en que vivimos 
	Visite Honduras 
	Honduras, país de leyendas
	La Juana Chica 
	Arte maya en Honduras 
	Un libro clásico 
	Los derechos humanos en Honduras 
	Estampa del pueblo hondureño 
	El hechizo de Copán 
	Una visita a chichicastenango 
	Rumor de espigas y pinares 
	Soneto del primer cuadrante 
	Soneto a la mujer y a la tierra 
	Canción sutil de la Ausencia 
	Yo canto 
	Las manos de mi madre 
	Carga a  la Bayoneta 
	Lucero solitario 
	Angelito de cantor 



