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INTRODUCCION. 

La in tenc ión de este l i b r o es: i n i c i a r a los estudian-
tes de preparator ia en los diversos aspectos que integran 
el fenómeno l i t e r a r i o , en una forma accesib le a todos. 

Trataremos de responder preguntas básicas, ta les como: 
¿qué es la l i t e r a t u r a ? ; ¿cómo se c l a s i f i c a ? ; ¿qué hacer pa-
ra comprenderla mejor? 

A modo de breve in t roducc ión diremos que la l i t e r a t u r a , 
como ac t i v idad creadora, const i tuye un a r t e ; el mater ia l 
del que se vale es la palabra, es conveniente recordar que 
la palabra, como la T i e r r a , la sociedad, el cuerpo humano, 
puede ser estudiada desde d i fe ren tes puntos de v i s ta ya 
que es m ú l t i p l e , a r t i cu lada y cambiante como todo lo que vi^ 
ve. 

Para conc lu i r , po r el momento, sólo expresaremos l o s i -
guiente: para vis lumbrar la importancia de la l i t e r a t u r a , 
basta con saber que su esencia está impregnada de herencia 
c u l t u r a l ; de todo lo que el hombre ha s ido, es y , t a l vez, 
será. 



l e r . SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD X I I . 

PRINCIPIOS GENERALES DE LITERATURA. 

INTRODUCCION: 

Creemos que el aprendizaje de la l i t e r a t u r a no debe ser 
en lo absoluto , e l estudio de una ser ie de nombres de autores 
y las obras que han esc r i t o con algunas re ferenc ias a la épo 
ca o a s i tuaciones que in f luyeron en su creac ión; ni tampoco 
la lec tu ra de resúmenes arguméntales más o menos bien hechos. 

Para captar realmente lo que nos ofrece la l i t e r a t u r a de 
bernos conocer primero las teor ías que se han elaborado en t o r -
no a e l l a , sus bases y d i fe renc iac iones ; y después s u m e r g i r -
nos de l l eno en su sustancia en Ta única forma pos ib le : leyen 
do. ~ 

OBJETIVOS: 

1 . - Mencionar cuál es el objeto de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enunciar el carácter que se a t r i b u í a a la l i t e r a t u r a has 
ta mediados del s i g l o XV I I I . 

3 . - De f i n i r el concepto de la autonomía de la l i t e r a t u r a . 

4 . - Mencionar l a concepción de Karl P h i l i p Mor i tz sobre l a 
obra de a r t e . 

5 . - Expl icar l a v i s ión del romanticismo acerca de la poesía y 
el a r te en general . 

6 . - Establecer en qué consis te l a teor ía del a r te por e l a r te 
y s i t u a r l a en el t iempo. 



7 . - Determinar en qué consiste l a evasión, tanto en el crea^ 
dor l i t e r a r i o como en el l e c t o r , y exp l i ca r sus formas. 

8 . - D e f i n i r l a re lac ión entre l i t e r a t u r a y conocimiento. 

9 . - Exp l icar qué representa l a l i t e r a t u r a para el hombre. 

10.- Enunciar e l concepto de l i t e r a t u r a comprometida. 

11.- Exp l icar brevemente la concepción de la l i t e r a t u r a , se-
gún Jean Paul Sar t re y sus puntos d i s c u t i b l e s . 

12.- Establecer l a d i f e renc ia ent re l i t e r a t u r a comprometida 
y l i t e r a t u r a d i r i g i d a . 

13.- Mencionar en qué consis ten: l a t e o r í a , c r í t i c a e h i s t o r i a 
l i t e r a r i a s y su re lac ión recíproca. 

14.- D e f i n i r a qué se llama l i t e r a t u r a un i ve rsa l , comparada 
y nacional . 

PROCEDIMIENTO: 

Lee atentamente el mater ia l de estudio que incluímos a -
cont inuación y resuelve los o b j e t i v o s . 

ACTIVIDADES: 

1 . - Lee: "El pr ínc ipe f e l i z " de Oscar Wilde ( l o encontrarás 
en tu l i b r o después del cues t ionar io ) y elabora por es-
c r i t o , una s ín tes i s personal sobre su contenido. No co-
pies párrafos únicamente; t r a t a de comprender en r e a l i -
dad y hazlo con tus propias palabras. 

2 . - Contesta las preguntas del cues t ionar io que corresponde 
a este c a p í t u l o , es tu autoevaluación. 

Requis i to para presentar l a evaluación es la entrega de 
estas dos ac t i v i dades , debidamente rea l izadas. 

RITMO DE TRABAJO: 

1er. d í a . -

2o. d í a . -

3er . d í a . -

4o. d í a . -

Obje t ivos. 

Ac t iv idad 1. 

Ac t i v idad 2. 

Repaso t o t a l 



I PRINCIPIOS GENERALES OE LITERATURA. 

En Tos úl t imos años se han real izado v i s i b l e s progresos 
en el campo de la l i t e r a t u r a . Pero ¿para quiénes y por qué 
se escribe? In ic ia lmente podemos dec i r que la l i t e r a t u r a es 
tá esc r i t a para aquel los que desean enterarse de lo que es ~~ 
capaz de crear el ser humano en el ámbito i n t e l e c t u a l ; para 
conocer y va lorar l o que se ha e s c r i t o y aprovechar lo que 
se ha v i v i do a través de e l l a . 

La l i t e r a t u r a como conjunto de e s c r i t o s , en prosa o - -
verso, t i ene ante todo un carácter c rea t i vo , a r t í s t i c o . De-
f i n i r l a es realmente d i f í c i l , pero podemos dec i r que repre-
senta un conocer, un ser io saber, y a la vez, algo a legre , 
un organismo v i v o , que se puede tomar interesada o desintere 
sadamente; que puede ser empleada como vehículo de i n fo rma- " 
ción o s u s t i t u t o de exper ienc ias, y , al mismo tiempo, como 
gozosa contemplación, como algo no a d q u i s i t i v o , como expe- -
r ienc ia en sí misma. 

Los sent imientos, la imaginación y la fantasía forman 
parte de la naturaleza de la l i t e r a t u r a contenida en los tex 
tos. Estos in tegran un conjunto de elementos so l i da r i os con 
la rea l idad soc ia l en l a cual l a obra l i t e r a r i a nace y a la 
que representa a t ravés de acontecimientos, temas, pe rsona -
j es , ideas y escenarios de una época determinada. 

De acuerdo con todo lo a n t e r i o r , l a función esencial de 
la l i t e r a t u r a se r ía : ser f i e l a s í misma, a su natura leza, 
y también a ser comunicadora de exper ienc ias, de saberes de 
ideologías. 

Ahondando en estas re f l ex iones , aclararemos conceptos. 



La l i t e r a t u r a , como las demás c ienc ias del e s p í r i t u , 
t iene como objeto el mundo creado por el hombre en el t rans -
curso de los s i g l o s , campo enorme, pues abarca todos los do-
minios de la m ú l t i p l e ac t i v i dad humana; de esto podemos dedu 
c i r fác i lmente su importancia y su va l o r . Sin embargo, las 
opiniones en cuanto a las funciones de l a l i t e r a t u r a son con 
t r o v e r t i d a s . Hasta mediados del s i g l o XVII I» se l e a t r i b u -
ye , casi s in excepción, una f i n a l i d a d hedonista* o pedagogo 
co-mora l i s ta* Aunque en algunas ocasiones se externaba el 
concepto de la autonomía de la l i t e r a t u r a , por ejemplo por 
medio de poesía o r i g i n a l , r i c a en be l los efectos sonoros, en 
r i tmos nuevos y completamente ajena a motivaciones morales. 
Sig los más tarde se transforma la ac t i v idad poét ica en verda 
dera r e l i q i ó n del a r t e , al consagrarla a l a creación del poe 
ma y a su perfeccionamiento fo rma l , excluyéndose toda i n ten -
c ión u t i l i t a r i a . 

La conciencia de la autonomía de l a l i t e r a t u r a , y del 
a r te en genera l , adqu i r ió fuerza y se fundamentó a p a r t i r de 
la segunda mitad del s i g l o X V I I I . Karl P h i l i p M o r i t z , en su 
obra: Sobie. la XmUacÁón plástica da lo bello t af i rma que 
la obra de ar te es un microcosmos, un todo orgánico, comple-
to y per fecto en s í mismo, y que es b e l l o precisamente p o r -
q u e r o t iene necesidad de ser ú t i l . 

El romanticismo, al considerar l a poesía y el ar te en 
general como un conocimiento ún ico , capaz de reve lar al hom-
bre lo i n f i n i t o , los m is te r ios de lo sobrenatural y los e n i ^ 
mas de la v ida , l e da a éste una j u s t i f i c a c i ó n t o t a l . 

El a r te por e l a r t e , como movimiento e s t é t i c o , como es-
cuela l i t e r a r i a h istór icamente si tuada y determinada, es un 
fenómeno c a r a c t e r í s t i c o del s i g l o XIX. Su mér i to consis te 
en creer en la autonomía de la l i t e r a t u r a y en d i f u n d i r el 
p r i n c i p i o de que la l i t e r a t u r a debe r e a l i z a r ante todo va lo -
res e s t é t i c o s . 

La negativa a i d e n t i f i c a r l o be l l o con l o ú t i l se r e l a -
ciona con una a c t i t u d i n t e l e c t u a l muy importante: una f ue r -
te h o s t i l i d a d f ren te al progreso de la c ienc ia y de la técm 
ca como {{andamawtoó excZuA¿vo& de. la pe.iúe,cX¿bll¿dad humana. 
Las conquistas de la c ienc ia y de la técn ica , la crec iente 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n y las riquezas derivadas de e l l as provocan 
en las mul t i tudes una eu fo r ia que conduce al menosprecio y 
al o l v ido de todos los valores que no se integran en el mito 
del progreso. En nombre de los valores o lv idados, sobre t o -
do los e s t é t i c o s , y en nombre de la e s p i r i t u a l i d a d misma del 
hombre, l o s | p a r t i d a r i o s del a r te por e l a r te proclaman su -
repulsa f r en te a los u t i l i t a r i s t a s . 

Entre otras f i n a l i d a d e s , con frecuencia se le asigna a 
la l i t e r a t u r a la de la evasión, que s i g n i f i c a , en términos 
generales, la fuga del yo ante determinadas condiciones y - -
c i rcunstanc ias de la vida y del mundo, y que impl ica la bús-
queda y la construcción de un mundo nuevo, imaginar io , d i f e -
rente de aquél del cual se huye, y que funciona como sedante, 
como compensación i d e a l , como un medio de rea l i zac ión de sue 
ños y aspi rac iones. 

La evasión como fenómeno l i t e r a r i o , puede comprobarse 
tanto en el e s c r i t o r como en el l e c t o r . 

Los dos pr inc ipa les motivos de la evasión en el plano 
del creador l i t e r a r i o son: 

a) Con f l i c to con la sociedad: el e s c r i t o r s iente la medio 
c r idad , la v i leza y la i n j u s t i c i a de la sociedad que lo 
rodea y , en ac t i t ud de amargura y desprecio huye de 
esa sociedad y se re fug ia en la l i t e r a t u r a . 

b) Problemas y sentimientos ínt imos que to r tu ran la mente 
del e s c r i t o r , de los que éste huye por e. camino de la 
evasión. El t ed i o , e l sent imiento de abandono y de so-
ledad, la angustia de un dest ino f rus t rado , const i tuyen 
otros tantos motivos para a b r i r la puerta de la evasión. 

La evasión del e s c r i t o r puede r e a l i z a r s e , en el plano 
de la creación l i t e r a r i a , de d i fe ren tes modos: 

I ) Transformando la l i t e r a t u r a eil, autént ica r e l i g i ó n , 
en ac t i v idad t i ránicamente absorbente» por l a que el 
a r t i s t a o lv ida el mundo y la v ida. 

2> Evasión en el t iempo, buscando en épocas remotas la 



be l leza , l a grandiosidad y el encanto que e l presente 
es incapaz de o f r e c e r . 

3) Evasión en el espacio, que se mani f ies ta en el gusto 
por los pa isa jes , las f i gu ras y las costumbres e x ó t i -
cas En el ter reno de l a evasión en el espacio ocupa 
lugar fundamental el tema del v i a j e . Enclaustrado por 
el abur r im ien to , cansado y herido en cuerpo y alma, eí 
e s c r i t o r anhela la aventura. Al término del v i a j e se 
ext iende un país magn i f i co , un paraíso moldeado por el 
ensueño del au to r . 

4) La in fanc ia cons t i tuye un ter reno p r i v i l e g i a d o para 
l a evasión l i t e r a r i a . Ar.te las desi lus iones y oerrum 
bamlentos de la edad a d u l t a , e l e s c r i t o r , evoca sona-
doramente el tiempo perdido de la i n f a n c i a , paraíso 
le jano donde v iven la pureza, l a inocenc ia , la prome-
sa y los mitos fasc inantes . 

5) La creación de personajes es o t ro procedimiento usado 
con f recuencia por e l e s c r i t o r , sobre todo por e l no-
v e l i s t a , para evadi rse. El personaje, plasmado según 
los más secretos deseos y designios del a r t i s t a , pre-
senta las cualidades y v ive las aventuras que el e s -
c r i t o r ha deseado para s i i nú t i lmen te . 

6) El ensueño, los paraísos a r t i f i c i a l e s provocados por 
' las drogas y el a l coho l , l a o rg ía , e t c . , representan 

o t ros procesos de evasión con amplia proyección en la 
1 i t e r a t u r a . 

El fenónemo de la evasión l i t e r a r i a se presenta también 
en e l l e c t o r . Este l l ega a la evasión, en forma semejante al 
e s c r i t o r , a través del abur r im ien to , de la f r u s t r a c i ó n y de 
la tendencia a soñar i l u s o r i a s f e l i c i dades y aventuras y a 
creer en ese ensueño. La l ec tu ra resu l t a ser entonces e x c i -
tante de un sentimental ismo ansioso de quimeras*, forma i l u 
so r ia de compensar f rus t rac iones de la propia ex i s t enc ia . 

Hay o t ra t eo r ía que i d e n t i f i c a l a l i t e r a t u r a con el cono 
c imiento . Respecto a e l l a se puede a f i rmar que la creación 
l i t e r a r i a no es f i l o s o f í a d is f razada , ni el conocimiento que 
se t ransmite por e l l a está esencialmente cons t i t u i do por p n n 
c ip ios c i e n t í f i c o s . No obstante, l a ruptura t o t a l ent re l i t e 

ra tura y conocimiento representar ía una mut i lac ión i n a c e p t a -
ble del fenómeno l i t e r a r i o , pues, como d i j imos antes, toda 
obra l i t e r a r i a autént ica traduce una experiencia humana y d i -
ce algo acerca del hombre y del mundo. A t ravés de todos los 
tiempos la l i t e r a t u r a ha sido e l más fecundo instrumento de 
a n á l i s i s y comprensión del hombre y de sus re laciones con e l 
mundo. Sófocles, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevski, Kafka, 
representan nuevos modos de comprender a l hombre y la v ida , 
y revelan verdades humanas que antes se desconocían o apenas 
eran present idas. 

En nuestro tiempo se habla mucho de l i t e r a t u r a comprome 
t i da y de compromiso l i t e r a r i o . Estas doct r inas surgen a par 
t i r de l a segunda guerra mundial y de los años s igu ien tes . 
En esencia este compromiso s i g n i f i c a preocupación por l o que 
sucede en el mundo y una manifestación palpable de esa preocu 
pación. 

Jean Paul Sartre expone esta concepción de la l i t e r a t u -
ra en su ensayo mundialmente cé lebre , "¿Qué es la l i t e r a t u - -
ra?" La r e f l e x i ó n sa r t r i ana sobre la naturaleza y la f i n a l i -
dad de la l i t e r a t u r a comprende t res preguntas y t res respues-
tas sobre aspectos diversos, íntimamente complementarios, de 
la ac t i v idad l i t e r a r i a , ya mencionados con an te r i o r i dad : ¿qué 
es e s c r i b i r ? ; ¿por qué e s c r i b i r ? ; ¿para quién e s c r i b i r ? 

A cont inuación se expondrá, muy brevemente, l a doct r ina 
de Sar t re . 

A. ¿Qué es e s c r i b i r ? 

Para Sartre hablar es obrar»la rea l idad sufre una modi-
f i cac i ón tan pronto como la palabra l a descubre y l a hace per^ 
der su inocencia y por esto para él l a revelación causada por 
el narrador impl ica l a t ransformación de lo revelado y compro 
mete en esta empresa la responsabi l idad de los o t ros . Sin em 
barqo, para Sartre no es e s c r i t o r e l que dice c i e r t as cosas, 
sino el que e l i g i ó dec i r l as de c i e r t o modo; con conciencia de 
su f i n a l i d a d . 



B. ¿Por qué e s c r i b i r ? 

Sar t re examina y condena ot ras respuestas dadas t r a d i c i o 
nalmente a esta pregunta - l a l i t e r a t u r a como evasión, l a l i -
t e ra tu ra como conocimiento espec í f i co - y formula una nueva 
exp l i cac ión : el hombre t iene la conciencia de ser revelador 
de las cosas y , por l o t an to , toda obra l i t e r a r i a se presenta 
como una l lamada, comprometiendo la l i b e r t a d y l a generosidad 
del l e c t o r en el proceso de su reve lac ión . 

C. ¿Para quién e s c r i b i r ? 

Seqún Sart re el e s c r i t o r se d i r i g e a l a l i b e r t a d de sus 
l ec to res . Además no a un l ec to r i d e a l , sino a uno concreto y 
contemporáneo. 

Estas ideas de Sartre t ienen var ios puntos d i s c u t i b l e s : 
iqnora deliberadamente los valores propios del fenomeno l i t e -
r a r i o y confunde su contenido con el de una obra p o l í t i c a , so 
c i o l ó g i c a , p a n f l e t a r i a ; h i s t o r i z a la ac t i v idad l i t e r a r i a y , 
al hacer lo , niega al l e c t o r la p o s i b i l i d a d de recons t ru i r 
los conceptos necesar ios, por medio de la cu l t u ra para poder 
leer y comprender obras de épocas muy d iversas. Recordemos 
que la l i t e r a t u r a autént ica no es el resul tado de los valores 
de una época únicamente. 

Establecido lo a n t e r i o r , es conveniente dec i r también 
que hay que d i s t i n g u i r entre l i t e r a t u r a comprometida y l i t e r a 
tu ra d i r i g i d a . En la l i t e r a t u r a comprometida, la defensa de 
determinados valores p o l í t i c o s y socia les n a c e d e una d e c i -
s ión l i b r e del e s c r i t o r . En la l i t e r a t u r a d i r i g i d a , los valo 
res que deben ser defendidos y exaltados y los ob je t i vos que 
han de alcanzarse son impuestos por un poder ajeno al e s c r i -
t o r , casi siempre por un poder p o l í t i c o , con la consiguiente 
l i m i t a c i ó n e inc luso en algunos casos l i qu idac ión de la n b e r 
tad del a r t i s t a . 

Como o t ro tema básico para i n i c i a r s e en el conocimiento 
de la l i t e r a t u r a está la d i s t i n c i ó n entre lo que es la teor ía , 
la c r í t i c a y la h i s t o r i a l i t e r a r i a s . 

La t eo r ía l i t e r a r i a la podríamos d e f i n i r como la pos ib i -
l idad del estudio s is temát ico e integrado de la l i t e r a t u r a ; 
en forma más concreta diríamos que es el estudio de los p r i n -
c ip ios de la l i t e r a t u r a , de sus categor ías, c r i t e r i o s , e t c . 

La h i s t o r i a de la l i t e r a t u r a contempla el fenómeno l i t e -
r a r i o como una ser ie de obras y autores dispuestos en orden 
cronológico y como partes in tegrantes del proceso h i s t ó r i c o . 

En cuanto a la c r í t i c a l i t e r a r i a podríamos dec i r que es 
el estudio de obras concretas de ar te con el f i n de anal izar 
su ca l idad. 

Naturalmente es f á c i l a d v e r t i r que estas t res formas de 
estud iar la l i t e r a t u r a se presuponen y enlazan mutuamente de 
una manera muy estrecha. No se puede concebir la teor ía l i t e 
ra r i a s in la c r í t i c a o s i n la h i s t o r i a , ni la h i s t o r i a s in la 
teor ía y la c r í t i c a . Ninguna obra puede ser analizada s in re 
c u r r i r a p r i nc ip ios generales, ni tampoco s i se ignoran las 
relaciones h i s t ó r i c a s , pues senci l lamente no ser ía posible ni 
s iqu iera saber qué obra es o r i g i n a l y cuál derivada y s o l a -
mente se l og ra r ía hacer conjeturas poco precisas. El d i v o r -
c io entre la c r í t i c a , la h i s t o r i a y la teor ía l i t e r a r i a i r í a 
en p e r j u i c i o de todas y cada una de e l l a s . 

Como punto f i n a l estableceremos las d i fe renc ias que se 
observan entre l i t e r a t u r a un i ve rsa l , l i t e r a t u r a comparada y 
l i t e r a t u r a nac ional . 

L i t e ra tu ra universal es un término al que se le han dado 
d i fe rentes acepciones: una de e l l a s , la más conocida y u t i l i ^ 
zada, como sinónimo de l i t e r a t u r a "general" o "mundial" ; otra 
como el ideal según el cua l , en una época determinada, todas 
las l i t e r a t u r a s se conver t i rán en una so la , el ideal de "!a fu_ 
sión de todas las l i t e r a t u r a s en una gran s ín tes i s en que ca-
da nación desempeñaría un papel en e l conc ier to un ive rsa l ; 
una tercera la considera el gran tesoro de los c lás icos como 
Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare y Goethe, cuya fama se 
ha extendido Dor todo el mundo y perdura largo tiempo, o sea 
como un sinónimo de "obras maestras". 



La comparación formal entre l i t e r a t u r a s , -o entre movi-
mientos, f i gu ras y obras- en busca de sus relaciones rec íp ro -
cas, es el objeto de la l i t e r a t u r a comparada. 

La l i t e r a t u r a nacional obviamente es el conjunto de - -
creaciones de uri conglomerado humano en p a r t i c u l a r . Al es tu-
d ia r las d i s t i n t a s cont r ibuc iones de las naciones al proceso 
l i t e r a r i o genera l , se deben hacer a un lado los sentimientos 
nac iona l i s tas y las teor ías r a c i s t a s . Todo a n á l i s i s ob je t i vo 
tendrá que d i s t i n g u i r entre las cuestiones relacionadas con 
la ascendencia r a c i a l de los esc r i t o res y con las s o c i o l ó g i -
cas de procedencia y ambiente, por una parte y por o t r a , las 
r e l a t i v a s a l a i n f l uenc ia real del paisa je y a la t r a d i c i ó n y 
modas l i t e r a r i a s . Los problemas con la nacional idad se c o m -
p l i can más, s i se va a d e c i d i r s i las l i t e r a t u r a s escr i tas^en 
una misma lengua son l i t e r a t u r a s nacionales d i s t i n t a s , ¿qué 
es lo que las de f ine? ; ¿la independencia p o l í t i c a ? ; ¿la con- -
c ienc ia nac ional? ; ¿la de los propios autores?; ¿el empleo de 
asuntos nacionales y de "co lo r l o c a l " ? ; ¿o es la apar ic ión de 
un neto e s t i l o l i t e r a r i o nacional? 

Cuando se haya decid ido es to , se podrá ana l i za r el modo 
preciso en que cada l i t e r a t u r a nacional ingresa en la t r a d i -
c ión , s in que las h i s t o r i a s de l i t e r a t u r a nacional sean s i m -
plemente categorías geográf icas. 

Lo que es muy importante recordar , en este aspecto, es 
que la l i t e r a t u r a universal y las nacionales se presuponen mu 
tuamente y que el poder d e s c r i b i r la aportac ión precisa de ca 
da una s i g n i f i c a r í a conocer mejor el conjunto del amplio mun-
do de la 1 i t e r a t u r a . 

CUESTIONARIO. 

1 . - ¿Cuál es el objeto de la l i t e r a t u r a ? 

2 . - ¿Qué carácter se a t r i b u í a a la l i t e r a t u r a hasta mediados 
del s i g lo XVII I? 

3 . - ¿En qué época toma fuerza la conciencia de la autonomía 
de la l i t e r a t u r a ? 

4 . - ¿Qué afirma Karl P h i l i p Mor i t z , en su obra: Scb/ie ta -ÓÍR 
taitón plástica cíe lo 6e¿&,\ de la obra de arte? 

5 . - ¿Cómo consideraba el romanticismo a la poesía y el ar te 
en general? 

6 . - ¿En qué s i g l o se s i túa el ar te por el a r t e , corno movi- -
miento es té t ico? 

7 . - ¿Cuál es el mér i to de esta teor ía? 

8 . - ¿Con qué a c t i t u d i n t e l e c t u a l se re lac iona la negativa a 
i d e n t i f i c a r l o belfo con l o ú t i l ? 

9 . - ¿Qué es la evasión? 

10.- ¿Cuáles son los p r inc ipa les motivos de la evasión en el 
plano del creador l i t e r a r i o ? 

11.- ¿De qué modos puede rea l i za rse la evasión del e s c r i t o r , 
en el plano de la creación l i t e r a r i a ? 

12.- ¿Cómo se presenta la evasión l i t e r a r i a en el lec tor? 

13.- ¿Qué se puede af i rmar respecto a la teor ía que i d e n t i f i -
ca la l i t e r a t u r a con el conocimiento? 

14.- ¿Qué representa la l i t e r a t u r a para e l hombre? 

15.- ¿A- qué se r e f i e r e el compromiso l i t e r a r i o ? 



16.- ¿Cuándo aparece el concepto de l i t e r a t u r a comprometida? 

17.- ¿Cómo se podría e x p l i c a r , brevemente, la concepción de 
la l i t e r a t u r a según Sartre? 

18.- ¿En qué ensayo de Jean Paul Sa r t re , se da esta concep- -
ción? 

19.- ¿Cuáles son los puntos d i s c u t i b l e s de la teo r ía s a r t r i a -
na sobre la l i t e r a t u r a ? 

20 . - ¿Qué d i f e renc ia hay entre l i t e r a t u r a comprometida y l i t e 
ra tu ra d i r i g i d a ? 

21 . - ¿Qué es la teo r ía l i t e r a r i a ? 

22. - ¿En qué consis te la c r í t i c a l i t e r a r i a ? 

23. - ¿Qué contempla la h i s t o r i a de la l i t e r a t u r a ? 

24. - ¿Existe una separación t o t a l ent re t e o r í a , c r í t i c a e 
h i s t o r i a l i t e r a r i a ? 

25. - ¿Cómo se ha concebido el término: l i t e r a t u r a universal? 

26. - ¿Qué ob je to t iene la l i t e r a t u r a comparada? 

27. - ¿Qué es la l i t e r a t u r a nacional? 

"EL PRINCIPE FELIZ. 

Oscar Wilde. 



y iiu 

Dominando la c iudad, sobre una a l t a columna, elevábase -
la estatua del Pr inc ipe Fe l i z . Era toda dorada, cubier ta de -
tenues hojas de oro f i n o ; tenía por ojos dos b r i l l a n t e s z a f i -
ros, y un gran rubí ro jo centel leaba en el puño de su espada. 
Todo esto le hacía ser muy admirado. 

—Es tan hermoso como una veleta —observaba uno de los 
concejales de la ciudad, que deseaba granjearse una reputación 
de hombre de gustos a r t í s t i c o s — ; sólo que no es tan ú t i l - -
—añadía, temiendo le tomasen por hombre poco p rác t i co , lo que 
realmente no era. 

—¿Por qué no eres como el Príncipe Fel iz? —preguntaba 
una madre sentimental a su h i j i t o , que l lo raba pidiendo la l u 
na — . Al Príncipe Fe l iz nunca se le ocurre l l o r a r por nada. 

—Me alegro de que haya alguien en el mundo completamen-
te f e l i z —murmuraba un desengañado, contemplando la maravi-
l losa estatua. 

—Tiene todo el aspecto de un ángel —decían los niños -
del Hospicio al s a l i r de la Catedral , con sus b r i l l a n t e s c a -
pas escar la ta y sus l impios delantales blancos. 

—¿En qué lo conocéis? —repl icaba el profesor de materna 
t i cas —. Nunca v i s t e i s ninguno. 

— ¡Oh, los hemos v i s to en sueñosl —contestaban los n i -
ños; y el profesor de matemáticas f runcía el entrecejo y toma 
ba un a i re severo, pues no podía aprobar que los niños soña-~ 
sen. 

Una noche voló sobre l a ciudad una pequeña golondr ina. -
Seis semanas antes, sus amigas habían par t ido para Egipto; pe 
ro e l l a se quedó a t r á s , pues estaba enamorada del más hermoso 
de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, mien-
tras revoloteaba sobre el r í o en pos de una gran mariposa ama 
n l i a ; y su t a l l e esbel to la sedujo de t a l modo, que se de tu " 



vo para hab la r l e . -< • ";vV: ' • 

—¿Te amaré? —d i j o l a go londr ina, que gustaba de no -
andar con rodeos. Y el junco l e hizo una gran reverencia. 

Entonces l a golondrina jugueteó a su a l rededor , razando 
el agua con las alas y trazando en el 1 a surcos de p l a t a . Era 
su modo de hacer l a c o r t e ; y así pasó todo e l verano. 

—Es una constancia r i d i c u l a —gorjeaban las o t ras go-
l ond r i nas—; no t iene un céntimo y , en cambio, demasiada fa^ 
m i l i a . 

Y, efect ivamente, todo el r í o estaba cub ier to de juncos. 

Cuando l l egó el otoño, todas emprendieron el vuelo. En-
tonces la golondr ina se s i n t i ó muy so la , y empezó a cansarse 
de su amante. --• 

—No t i ene conversación —se decía — , y temo sea bastan 
te to rnad izo , pues siempre está coqueteando con la b r i s a . 

Y realmente, siempre que c o r r í a b r í ^ a ^ e l j unc§ .mu l£ l -
->pl icaba sus más graciosas c f tpes ías . ^ 

—Es demasiado sedentar io -^-continuaba dic iéndose Ta go 
l o n d r i n a — ; y a mi me gusta v i a j a r . Por t an to , quien me quie 
ra debe amar también los v i a j e s . 

—¿Quieres seguirme? —le preguntó por f i n . Pero e l jun 
co sacudió l a cabeza; t a l apego tenía a su hogar. 

— iHas estado jugando conmigo1, —exclamó la golondr ina 
Me voy a las pirámides. ¡Adiós'. 

Y levantó vuelo. 

Durante todo el día estuvo volando y , al anochecer, l i e 
gó a la c iudad. 

—¿Donde me hospedaré? —se preguntó—. Espero que h a -
brán hecho preparat ivos para rec ib i rme. 

Entonces vió la estatua sobre su a l t a columna. 

—Voy a guarecerme a l l í —se d i j o — . El lugar es bonito 
y bien aireado. 

Así , fué a posarse justamente entre los pies del P r ínc i -
pe F e l i z . 

—Tengo una alcoba dorada — s e d i j o dulcemente, mirando 
a su a l rededor. Y se dispuso a dormir . Pero no había acabado 
de esconder l a cabeza bajo el a l a , cuando le cayó encima una 
gran gota de agua. 

— i Qué cosa tan rara', —exclamó—. No hay una nube en 
todo el c i e l o , las e s t r e l l a s están c laras y b r i l l a n t e s y , s in 
embargo, l l ueve . Realmente, este cl ima del norte de Europa es 
espantoso. Al junco le gustaba la l l u v i a ; pero era puro egoí:s 
mo. 

Entonces, cayó ot ra gota. 

—¿Para qué s i r ve una estatua s i no resguarda de la l l u -
via? — d i j o — . Voy a buscar una buena chimenea. 

Y dec id ió l l e v a r su vuelo a o t ra par te. 

Pero, antes de que abr iese las a las , cayó una tercera -
gota; y mirando hacia a r r i b a , v i ó . . . IAh, l o que v i ó i 

Los ojos del Príncipe Fe l i z estaban l lenos de lágr imas, 
y lágrimas co r r ían por sus doradas m e j i l l a s . Tan be l lo era su 
ros t r o , a la luz de la luna, que la golondrina se s i n t i ó l l e -
na de compasión. 

—¿Quién sois? —preguntó. 

—Soy el Príncipe F e l i z . 



—Entonces, ¿por qué l l o r á i s ? Casi me habéis empapado. 

—Cuando estaba en vida y tenía un corazón de hombre -
—contestó la estatua — , yo no sabía lo que eran las l á g r i -
mas, pues v i v ía en el Palacio de l a Despreocupación9 donde - i 
no se permite l a entrada al d o l o r . Durante e l día jugaba con 
mis compañeros en el j a r d í n , y por l a noche bai laba en el -
gran salón. Alrededor del j a r d í n se elevaba un a l t í s imo muro; 
pero jamás sentí cur ios idad por conocer lo que había t ras é l ; 
tan hermoso era cuanto me rodeaba. Mis cortesanos me llamaban 
el Pr íncipe F e l i z , y f e l i z era en verdad, s i el placer es l a 
d icha. Así v i v í , y así morí . Y ahora que estoy muerto, me han 
subido tan a l t o , que puedo ver todas las fealdades y toda la 
miser ia de mi ciudad y aunque mi corazón sea de plomo, no ten 
go más remedio que l l o r a r . 

— iCómo 1 ¿No es de oro de ley? — d i j o para sí la golon-
d r i n a . (Era demasiado bien educada para hacer en voz a l t a -
observaciones sobre la gente) . 

—Al lá abajo —continuó la estatua con su voz queda y mu 
s i c a l — , a l l á abajo, en una c a l l e j u e l a , hay una casuca misera 
b l e . Una de las ventanas está a b i e r t a , y a t ravés de e l l a veo 
a una mujer sentada ante una mesa. Su ros t ro está demacrado y 
march i to , y sus manos, ásperas y r o j i z a s , están l lenas de pin 
chazos, pues es cos turera . Borda pasionarias en un t r a j e de 
seda que debe l u c i r en el próximo b a i l e del Palacio l a más -
be l l a de las damas de la re i na . Sobre una cama, en un r incón 
del aposento, yace su h i j i t o enfermo. Tiene f i e b r e , y pide 
naranjas. Su madre sólo puede dar le agua del r í o ; así que el 
niño l l o r a . Golondrina, go londr ina , g o l o n d r i n i t a , ¿querrías 
l l e v a r l e el rubí del puño de mi espada? Mis pies están clava 
dos a este pedestal y no puedo moverme. 

—Me esperan en Egipto —respondió la golondrina — . Mis 
amigas revolotean sobre el N i !o y charlan con los grandes lo 
t o s . Pronto i rán a dormir a la tumba del Gran Rey. A l l í esta 
el Rey, en su pintado ataúd, envuelto en l ienzo a m a r i l l o , y 
embalsamado con especias. Alrededor del cue l lo t iene una cade 
na de jade verde pá l i do , y sus manos .son como hojas secas. 

—Golondrina, go londr ina, go londr in i ta — d i j o el P r í n c i -
pe—, ¿no te quedarás conmigo una noche, y serás mi mensaje-
ra? i El niño t iene tanta sed, y la madre está tan t r i s t e ' . 

—No creo que me gusten los niños —contestó l a gOlondri_ 
na — . El verano pasado, cuando v iv ía a o r i l l a s del r í o , habí? 
dos muchachos mal educados, los h i jos del mol inero, que no ce 
saban de t i rarme piedras. ¡Claro que no me atinaban nunca! 
Nosotras, las golondr inas, volamos demasiado b ien ; y , además, 
yo soy de una f am i l i a célebre por su l i ge reza ; pero, de todos 
modos, era una f a l t a de respeto. 

Mas la mirada del Príncipe Fe l iz era tan t r i s t e , que la 
golondrina se conmovió. 

—Hace mucho f r í o aquí — d i j o — ; pero me quedaré una no-
che con vos, y seré vuestra mensajera. 

—Gracias, go lond r in i t a — d i j o el Pr ínc ipe. 

Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espada 
del Pr ínc ipe, y con él en el pico remontó su vuelo por encima 
de los te jados. Pasó jun to a la t o r r e de la Catedral , que t e -
nía ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó jun to al Pala-
c io , donde se oía música de danza. Una preciosa muchacha s a -
l ió al balcón con su novio. 

— ¡Qué hermosas son las e s t r e l l a s —d i j o él — , y cuan ma 
rav i l l o so es el poder del amor! ~ 

—Espero que mi t r a j e esté l i s t o para el ba i l e de gala 
—repl icó e l l a — . He mandado bordar en él pasionar ias. Pero -
¡las costureras son tan holgazanas! 

Pasó sobre el r í o y v ió las l i n t e rnas colgadas de los -
másti les de los navios. Pasó sobre la Juder ía, y vió a los 
viejos mercaderes urdiendo negocios y pesando monedas en ba-
lanzas de cobre. Al f i n l l egó a la pobre casuca y miró. El -
niño se agitaba febr i lmente en su cama, y la madre se había -
dormido de cansancio. Entonces, la golondrina sa l tó al cuarto 
y depositó e l gran rubí encima de la mesa, jun to al dedal de 



l a cos tura . Luego revoloteó dulcemente alrededor de la cama, 
abanicando con sus alas la f ren te del n iño. 

— iQué fresco tan agradable', — d i j o el n iño—. Debo de 
estar mejor 

Y cayó en un de l i c i oso sueño. 

Entonces la golondrina vo lv ió hacia el Príncipe F e l i z , y 
l e contó lo que había hecho. 

—Es cur ioso —añadió — , pero ahora casi tengo c a l o r ; y , 
s in embargo, hace mucho f r í o . 

—Es porque has hecho una buena acción —respondió el -
Pr ínc ipe. , 

Y l a golondrina comenzó a r e f l e x i o n a r , y se durmió. -
Siempre que ref lex ionaba se dormía. 

Al rayar el a lba , voló hacia el r í o a tomar un baño. 

— iQué ex t rao rd ina r io fenómenoexclamó e l profesor; de 
o r n i t o l o g í a j " que pasaba por e l puente—, i'tiaa g o l o n d r í a # l n 
i nv ie rno ! 

Y esc r i b ió sobre e l l o una larguís ima car ta al per iódico 
de la l oca l i dad . Todo el mundo habló de e l l a . (¡Contenía tan 
tas palabras que no se entendían' .) . 

—Esta noche p a r t i r é para Egipto —decíase la golondrina 
y , a esta idea, sentíase muy contenta. 

V i s i t ó todos los monumentos púb l icos , y descansó largo 
rato en el campanario de la i g l e s i a . Los gorr iones susurraban 
a su paso, y se decían unos a otros "¡Qué ext ran jera tan dis 
t i n g u i d a " , cosa que la l lenaba de a l e g r í a . 

Al s a l i r l a luna, vo lv ió hacia el Príncipe Fe l i z . 

—¿Teneís algunos encargos que darme para Egipto? —le -
g r i t ó — Voy a p a r t i r . 

—Golondrina, go londr ina, go londr in i ta —d i j o el P r í n c i -
pe—, ¿no te quedarás conmigo ot ra noche? 

—Me esperan en Egipto —contestó la golondrina — . Maña-
na, mis amigas volarán hacia la segunda ca ta ra ta . Entre las 
cañas duerme a l l í el hipopótamo, y sobre un gran trono de gra 
n i to se yergue el dios Memnón. Toda la noche pasa acechando 
las e s t r e l l a s , y cuando b r i l l a la e s t r e l l a matut ina, lanza un 
g r i t o de a l e g r í a , y queda s i l enc ioso . A mediodía, los leones -
fu l vos baj an a beber a la o r i l l a del río.. Tienen ojos como -
ber i los verdes y sus rugidos son más sonoros que los rugidos 
de la ca ta ra ta . 

—Golondrina, go londr ina, go lond r in i t a —d i j o el P r í n c i -
pe—, a l l á abajo, a l o t r o lado de la ciudad, veo'a un joven 
en un desván. Está inc l inado sobre una mesa cubier ta de pape-
les , y en un vaso, a su lado, se marchita un ramo de v io le tas . 
Sus cabel los son castaños y r izados, y sus labios rojos como 
granos de granada, y sus ojos anchos y soñadores. Se esfuerza 
en acabar una obra para el d i r e c t o r del t e a t r o ; pero t iene de 
masiado f r í o para seguir escr ib iendo. No hay fuego en la c h i -
menea, y el hambre le ha extenuado. 

—Me quedaré o t ra noche con vos —di jo la golondr ina, que 
realmente tenía buen corazón — . ¿Hay que l l e v a r l e o t ro rubí? 

— iAyI no tengo más rubíes — d i j o el Príncipe — . Mis ojos 
es lo único que me queda. Son dos rarís imos z a f i r o s , t ra ídos 
de la India hace mil años. Arranca uno de e l l os y l l évase lo . 
Lo venderá a un joye ro , y comprará pan y leña, y acabará su -
obra. 

—Querido pr ínc ipe — d i j o la golondrina — , yo no puedo 
hacer eso. 

Y se echó a 1 l o r a r . 

—Golondrina, go londr ina, go lond r in i t a —d i j o el P r í n c i -
pe—, haz lo que te pido. 



Entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del Pr ín -
c i pe , y echó a vo la r con él hacia el desván del es tud ian te . 
No era d i f í c i l en t ra r en é l , pues había un agujero en el t e -
cho, que aprovechó la golondr ina para en t ra r como una f l echa . 
Tenía el joven la cabeza hundida entre las manos; así que no 
oyó el rumor de las a las . Cuando, al f i n , levantó los o j os , -
v io el hermoso z a f i r o encima de las v io le tas marchi tas. 

—Empiezo a ser estimado —exclamó—. Esto debe provenir 
de algún r i co admirador. Ya puedo acabar mi obra. 

Y parecía completamente dichoso. 

Al día s igu ien te la golondr ina voló hacia el puerto. Se 
posó sobre el mást i l de un gran nav io , y se entretuvo miran-
do a los marineros, que subían con cuerdas unas enormes ca-
jas de la ca la . 

— ¡Me voy a Egipto', —les g r i t ó la golondr ina. Pero nadie 
l e hacía caso. 

Al s a l i r la luna, vo l v ió hacia el Príncipe Fe l i z . 

—Vengo a deciros adiós ^ l e d i j o . 

—Golondrina, go londr ina, go lond r i n i t a — d i j o el P r í n c i -
pe—, ¿no te quedarás conmigo o t r a noche? 

—Es inv ierno —contestó la golondrina — , y pronto l lega 
ra la nieve helada. En Egipto , el sol ca l i en te sobre las pa l -
meras verdes, y los cocod r i l os , echados entre el fango, miran 
indolentemente en torno suyo. Mis compañeras construyen sus -
nidos en el templo de Baalbek, y las palomas rosadas y b lan-
cas, las siguen con los ojos y se a r r u l l a n entre sí.Querido -
Pr ínc ipe , tengo que de ja ros ; pero nunca os o l v i d a r é ; y la pró_ 
xima primavera os t rae ré de a l l í dos piedras be l l ís imas para 
reemplazar las que d i s t e i s . El rubí será más ro jo que una r o -
sa r o j a , y el z a f i r o tan azul como el gran mar. 

—Al lá abajo, en la plaza — d i j o el Príncipe Fel iz — , hay 
una niña que vende c e r i l l a s . Se le han caído las c e r i l l a s en 
el barro y se han echado a perder. Su padre l e pegará s i no -

l leva algún dinero a casa, y por eso l l o r a . No l l eva zapatos 
ni medias, y su cabecita va s in nada. Arranca mi o t ro o jo y -
dáselo, y su padre no le pegará. 

-Pasa ré o t ra noche con vos - d i j o la g o l o n d r i n a - ; pero 
no puedo arrancaros el o t ro o j o . Os quedaríais ciego del todo . 

- G o l o n d r i n a , go londr ina, go lond r in i t a - d i j o el P r í n c i -
pe—, haz lo que te p ido. 

Entonces la golondrina arrancó el o t ro ojo del Príncipe 

desí z ó 9 f C ° n P ° S á n d 0 S e S O b r e e 1 de la n iña' ! ' desl izo la joya en sus manos. 

r n r H ^ f / r 0 2 0 d e C r - ' S t a 1 t a n b o n i t ° : -exc lamó ^ n iña. Y cor r ió hacia su casa, r iendo. 

Entonces la golondrina vo lv ió hacia el Pr ínc ipe. 

—Ahora que es tá is ciego — d i j o — , me quedaré a vuestro 
lado para siempre. 

—No, go lond r i n i t a — d i j o el pobre Príncipe — ; t ienes -
que i r t e a Egipto. 

—Me quedaré a vuestro lado para siempre — r e p i t i ó la go 
londr ina. Y se durmió entre los pies del Pr ínc ipe. 

Al día s i gu ien te , se posó sobre el hombro del Pr ínc ipe, 
y le contó lo que había v i s to en países extraños. 

Le habló de los i b i s r o j o s , que se colocan en largas f i -
las a o r i l l a s del Ni lo y pescan con sus picos peces dorados; 
de la Esf inge, tan v i e j a como e l mundo, que vive en el desier 
to y lo sabe todo; de los mercaderes que caminan lentamente ~ 
junto a sus camellos y l l evan en la mano rosar ios de ámbar; -
del Rey de 1 as Montañas de la Luna, que es negro como el éba-
no y adora un gran c r i s t a l ; de la gran serpiente verde, que -
duerme en una palmera y a la que veinte sacerdotes se e n c a r -
gan de a l imentar con pasteles de m ie l ; y de los pigmeos que -
navegan sobre un gran lago en anchas hojas l i s a s y están siem 
pre en guerra con las mariposas. ~ 



—Querida go lond r i n i t a — d i j o el Príncipe — , me^cuen-
tas cosas marav i l l osas , pero más maravi l loso es todavía l o 
que sufren los hombres. No hay m is te r i o tan grande como la 
m ise r ia . Vuela por mi ciudad, g o l o n d r i n i t a , y cuéntame lo 
que veas. 

Entonces la golondrina voló por l a gran c iudad, y viÓ 
a los r i cos que se regoci jaban en sus palacios soberbios, -
mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló 
por las ca l l e j ue las sombrías y v io ios rost ros pál idos de -
los niños que mueren de hambre, mientras miran con i n d i f e r e n l 
c ia las ca l les negras. Bajo los arcos de un puente había dos I 
c h i q u i l l o s acostados, uno en brazos del o t ro para darse c a l o r ! 

— iQué hambre tenemos', —decían. 

— ¡Largo de ahí', —les g r i t ó un guardia; y tuv ieron que 
a l e j a r se bajo la l l u v i a . 

Entonces la golondrina vo lv ió hacia el Pr ínc ipe, y le 
contó lo que había v i s t o . 

—Estoy cub ier to de oro f i n o — d i j o el Príncipe — ; des-
préndelo hoja a ho ja , y dáselo a mis pobres. Los hombres -
creen siempre que el oro puede dar les l a dicha. 

Hoja a hoja arrancó la golondrina el oro f i n o , hasta -
que el Príncipe Fel iz no tuvo ya ni b r i l l o ni be l leza . Hoja 
a hoja d i s t r i buyó el oro f i no entre los pobres; y los ros-
t ros de los niños se pusieron sonrosados, y los niños r ie ron 
y jugaron por las c a l l e s . 

— ¡Ya tenemos pan', —gr i taban. 

Entonces vino la n ieve, y después de la nieve el h i e l o . 
Las ca l l es parecían de p l a t a , de t a l modo b r i l l a b a n . Caramba 
nos, largos como puñales, colgaban de los aleros de las ca-
sas. Todo el mundo se cubría con p ie les , y los niños l l e v a -
ban gorros encarnados y patinaban sobre el h i e l o . 

La pobre golondrina tenía f r í o , cada vez más f r í o , pero 
no quería abandonar al P r ínc ipe ; le amaba demasiado. Picotea 

ba las migajas a la puerta del panadero, cuando éste no la 
veía, e intentaba calentarse batiendo las a l as . 

Pero, al f i n , comprendió que iba a mor i r . Tuvo aún f ue r -
za para vo la r hasta el hombro del Pr ínc ipe. 

—¡Adiós, querido Pr ínc ipe! —murmuró—. ¿Me permit ís -
que os bese la mano? 

—Me alegro de que al f i n te vayas a Egipto, go lond r i n i -
ta — d i j o el Príncipe — . Demasiado tiempo has estado aquí. Pe 
ro bésame en los l a b i o s , porque te quiero mucho. 

—No es a Egipto adonde voy —contestó la golondr ina—. 
Voy a casa de la Muerte. La Muerte es hermana del Sueño, ¿ver 
dad? 

Y besó al Príncipe Fe l iz en los l ab i os , y cayó muerta a 
sus p ies . 

En el mismo ins tan te resonó un s ingu lar c ru j i do en el i n 
t e r i o r de la es ta tua, como s i algo se hubiese roto en e l l a . 
El caso es que el corazón de plomo se había par t ido en dos. 
Indudablemente hacía un f r í o t e r r i b l e . 

A la mañana s igu ien te paseaba el a lca lde por la plaza, -
con los concejales de la ciudad. 

Al pasar al lado de la columna, levantó los ojos hacia ~ 
la estatua. 

— ¡Caramba — d i j o — , qué aspecto tan desarrapado t iene 
el Príncipe Fe l i z ! 

— ¡Completamente desarrapado! — r e p i t i e r o n los conceja-
les , que eran siempre de la opin ión del a l ca lde ; y subieron 
todos para examinarlo. 

—El rubí de la espada se ha caído, los ojos desaparecie 
ron, y ya no es dorado — d i j o el a lca lde — . En una palabra:"" 
un pordiosero. 



—iün pordiosero' —h ic ie ron eco los conceja les. 

—Y a sus pies hay un pájaro muerto — prosiguió el -
Alcalde — . Será preciso promulgar un bando prohibiendo a los 
pájaros que vengan a mor i r aquí . 

Y el sec re ta r io del Ayuntamiento tomó nota de la idea. 
I Mandaron, pues, de r r i ba r la estatua del Príncipe Fel iz . 

—Como ya no es b e l l o , para nada s i r ve —d i j o el profe 
sor de es té t i ca de la Univers idad. 

Entonces fundieron la es ta tua , y el Alcalde reunió el 
Municipio para dec id i r qué harían con el metal . 

—Podemos —propuso— hacer o t ra es ta tua. La mía, por 
ejemplo. 

—0 la mía —d i j o cada uno de los conceja les. 

Y empezaron a d i s p u t a r . La úl t ima vez que oí hablar de 
e l l o s seguían disputando. 

— iQué cosa más ra ra ! —d i j o el encargado de la f und i -
c i ón—. Este corazón de plomo no quiere fund i r se ; habrá que 
t i r a r l o a 1 a basura . 

Y lo a r ro ja ron al basurero en que yacía la golondrina 
muerta. 

—Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad —dî  
j o Dios a uno de sus ángeles. 

Y el ángel l e t r a j o el corazón de plomo y el pájaro mué 
t o . 

—Has elegido bien — d i j o Dios — , pues en mi j a r d í n del 
Paraíso esta a v e c i l l a cantará eternamente, y en mi ciudad de 
oro el Príncipe Fel iz me loa rá . 

l e r . SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD X I I I . 

LOS GENEROS LITERARIOS. 

INTRODUCCION: 

El e s c r i t o r t iene ante sí variadas formas que dar a su 
insp i rac ión , ¿qué d i fe renc ia y caracter iza a cada una de e s -
tas formas?; ¿qué es lo p r inc ipa l en una obra n a r r a t i v a , en -
una pieza t ea t ra l o en un poema? 

En esta unidad daremos, a grandes rasgos, respuesta a es 
tas preguntas. 

OBJETIVOS: 

1.- Expl icar qué representa cada género l i t e r a r i o y qué o f re 
ce. 

2.- Establecer por qué los géneros l i t e r a r i o s no se pueden 
considerar como entidades cerradas e incomunicables en-
t r e s í . 

3.- Enunciar cómo surge la poesía épica y qué expresa. 

4 . - Determinar en qué se basa toda epopeya, las condiciones 
que requ iere , qué esquema sigue; sus d i fe renc ias con el 
poema épico. 

5 . - Expl icar cómo es el cantar de gesta y por qué se le llama 
as í . 

6 . - Enunciar qué carac ter iza a los poemas bur lescos. 

7.- Determinar cómo nace el l i r i s m o , cuáles son los poemas 
l í r i c o s p r i nc ipa les , sus ca rac te r í s t i cas y t i p o s . 



—iün pordiosero' —h ic ie ron eco los conceja les. 

—Y a sus pies hay un pájaro muerto — prosiguió el -
Alcalde — . Será preciso promulgar un bando prohibiendo a los 
pájaros que vengan a mor i r aquí . 

Y el sec re ta r io del Ayuntamiento tomó nota de la idea. 
I Mandaron, pues, de r r i ba r la estatua del Príncipe Fel iz . 

—Como ya no es b e l l o , para nada s i r ve —d i j o el profe 
sor de es té t i ca de la Univers idad. 

Entonces fundieron la es ta tua , y el Alcalde reunió el 
Municipio para dec id i r qué harían con el metal . 

—Podemos —propuso— hacer o t ra es ta tua. La mía, por 
ejemplo. 

—0 la mía —d i j o cada uno de los conceja les. 

Y empezaron a d i s p u t a r . La úl t ima vez que oí hablar de 
e l l o s seguían disputando. 

— iQué cosa más ra ra ! —d i j o el encargado de la f und i -
c i ón—. Este corazón de plomo no quiere fund i r se ; habrá que 
t i r a r l o a 1 a basura . 

Y lo a r ro ja ron al basurero en que yacía la golondrina 
muerta. 

—Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad —dî  
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8 . - D e f i n i r cómo se le llama a l a poesía dramática y por -
qué; mencionar qué forma de expresión emplea; cómo se 
o r i g i n ó ; cuáles son sus ca rac te r í s t i cas y formas p r i n -
c i pales. 

9 . - D e f i n i r qué es lo t r á g i c o , establecer en qué se o r i g i -
na la t r aged ia ; mencionar quiénes son los más grandes 
t rág icos gr iegos. 

10.- Determinar en qué se d i f e renc ia l a t ragedia de la come-
d i a ; d e f i n i r cómo es la a l t a comedia. 

11 . - Enunciar qué es l a dramática y qué elemento t r ág i co el i 
mi na. 

12.- Mencionar qué s i g n i f i c a drama, qué t i po de obra es y -
cómo se c l a s i f i c a . 

13 . - Establecer qué elementos c lás icos se consideran en la 
obra t e a t r a l y en qué cons is ten. Determinar cómo y -
cuándo se rompen las unidades c lás i cas . 

14.- Exp l icar cómo se d iv ide el drama. 

15.- Mencionar cómo era considerada l a novela, qué caracte-
r í s t i c a s t i e n e ; cómo se c l a s i f i c a y en qué consiste ca-
da t i p o . 

PROCEDIMIENTO: 

Consulta e l mater ia l ad ic iona l ( cap í tu l o I I ) . 

ACTIVIDADES: 

1 . - Lee detenidamente el r e l a t o de Isaac Asimov: "Navidad 
en Ganimedes" y elabora una s ín tes i s personal sobre su 
contenido. Recuerda: no copies párrafos solamente, tra-
ta de comprender en rea l idad y hazlo con tus propias 
palabras. Además ubícalo dentro de los géneros l i t e r a -
r i os y señala sus ca rac te r í s t i cas y rasgos sobresal ien 

tes . 

2 . - Lee los dos poemas, re f lex iona sobre e l l o s y , por escr i 
t o , describe qué expresa cada uno. 

3 . - Contesta el cuest ionar io que corresponde a este capí tu lo , 
es tu autoevaluación. 

Cumple estas act iv idades de la mejor manera pos ib le , -
pues son el r equ i s i t o para poder presentar la evaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . d í a . - Objet ivos. 

2o. d í a . - Act ividades 1 y 2. 

3er. d í a . - Cuest ionar io. 

4o. d í a . - Repaso general. 



I I LOS GENEROS LITERARIOS. 

Desde la antigüedad hasta nuestros d ías, el concepto de 
género l i t e r a r i o ha suf r ido muchas var iaciones h i s tó r i cas y 
sigue siendo uno de los más arduos problemas de la teor ía l i -
t e r a r i a . ¿Existen o no los géneros l i t e r a r i o s ? Si ex is ten , 
¿cómo debe ser concebida su existencia? y ¿cuál es su fun- -
ción y su valor? 

La poética de A r i s t ó t e l e s const i tuye la primera r e f l e - -
xión honda sobre la ex is tenc ia y la carac te r izac ión de los ge 
ñeros l i t e r a r i o s , y todavía es hoy uno de los textos fundamen 
ta les sobre esta mater ia . 

Cada género l i t e r a r i o representa un dominio p a r t i c u l a r 
de la experiencia humana, ofreciendo una perspectiva deten,t i -
nada sobre el mundo y sobre el hombre. La t ragedia y la come 
di a, por ejemplo, se ocupan de temas muy divergentes dentro 
de la ex is tencia humana. Por o t ro lado, cada género represen 
ta al hombre y al mundo a través de una técnica y una e s t i l í s " 
t i c a * propias. Sin embargo, esto no s i g n i f i c a que los g é n e -
ros deban ser comprendidos como entidades cerradas e incornuni 
cables entre s í . La rea l idad concreta de la l i t e r a t u r a com-
prueba que, en la misma obra, pueden c o n f l u i r diversos g é n e -
ros l i t e r a r i o s , aunque predomine uno de e l l o s . Por lo tanto 
los elementos que fundamentan el género l i t e r a r i o t ienen reía 
ción d i rec ta tanto con la forma in terna ( v i s i ón del mundo, to 
no, f i n a l i d a d ) como con la forma externa (es t ruc tu ra y e s t f -
lo). 

El primer choque del hombre con la naturaleza produce la 
poesía épica. El hombre ve; comprueba objet ivamente que hay 
una rea l idad fuera de é l . .Observa esa real idad, la admira y 
le canta, se somete a e l l a . El mundo que lo rodea es más po-
deroso que su persona; el hombre se s iente pequeño, adora el 
sol y la luna; cada fenómeno de l a naturaleza es or igen de un 



prod ig io . 

El mundo se puebla de dioses, semidioses, héroes. Lo 
maravi l loso y eterno predomina en sus observaciones. Ade-
más el hombre no t i ene personalidad su f i c i en te para emanci-
parse de los sentimientos de la masa. Sent irá como parte de 
un conjunto, como voz de una muchedumbre: su obra sera, por 
cons igu iente, expresión de un pueblo, de una raza. 

Tales son algunas de las ca rac te r í s t i cas que se reúnen 
en la epopeya. Por eso toda epopeya t i ene los rasgos a n t e -
r i o res (Epopeyas son: La ¿Uada y La odCt>e.a de Homero; La 
divina comedía de Dante; La znoÁda de V i r g i l i o ; La Awu-
cana de Alonso de E r c i l l a ) . Otros caracteres son: toda -
epopeya se basa en un in terés nacional , rad ica l o universa! . 
En e l l a in te rv iene lo marav i l l oso ; además requiere c ie r tas 
condiciones como las s igu ien tes : unidad de acción, a f i n de 
que no se desvie el tema p r inc ipa l de la obra; variedad en 
los episodios, a f i n de no pe rm i t i r que 1 a monotonía se apode 
re de las páginas de la obra. Los episodios deben ser di ver 
sos, s in perder la unidad; ve ros im i l i t ud para que los hechos 
sean concebibles, dentro de la atmósfera de l a obra, ésta es 
una semejanza a la real idad muy r e l a t i v a , l im i tada por lo ma 
r a v i l l o s o , que es rasgo esencial de la epopeya; amenidad en 
el r e l a t o , pues toda obra s in amenidad pasa automáticamente 
al o l v i d o . 

De acuerdo a la preceptiva l i t e r a r i a el esquema o esque 
le to de una epopeya consta de: invocación, desa r ro l l o , epi-
sodios y desenlace y debe estar d i v id ida en cantos, cada uno 
de los cuales t iene su propia unidad. Lo esencial es que -
exista un plan y un desar ro l lo bien estructurado. 

El poema épico const i tuye una variedad menor dentro del 
mismo género. Su interés es más c i r c u n s c r i t o , más modesto. 
Lo maravi l loso actúa en menor escala. 

Más apegado a la h i s t o r i a y con menor imaginación l i t e -
r a r i a , aunque dando mayor importancia espontánea s lo maravi 
l i o s o , es el cantar de gesta. Se llama así porque se re f i e -
re a las tareas cumplidas, hazañas real izadas y , muy a menu-
do, al nacimiento de un pueblo o nación. 

En los cantares de gesta se organiza además, el idioma 
de las nuevas naciones (U' cantal del míe cid es la gesta de 
la lengua castel lana ). 

Los poemas burlescos se parecen a la epopeya en todo, 
excepto en la grandiosidad del tema (La maquea de V i l l a v i - -
c iosa; La gatomaquia de Lope de Vega La batiaccmiomaqiUa de 
Homero). 

Los poemas descr ip t i vos , por su acento ob je t i vo , pertene 
cen también al género épico. 

Cuando el hombre, después de pasear su mirada sobre el 
mundo ex te r io r y de comparar todo cuanto ve en é l , establece 
la re lac ión entre sí y el mundo circundante, asoma el l i r i smo, 
ya que el r e f l e j o del mundo en sí mismo le da vida. Los poe-
mas l í r i c o s pr inc ipa les son: la oda, la canción, el ep i t a la -
mio, la elegía y el himno. 

La oda, en general, expresa ntusiasmo y, por tanto , 
está íntimamente vinculada a factores ob je t i vos . Píndaro com 
puso odas briosas para cantar a los vencedores de los juegos 
olímpicos. La oda heroica es v i r i l y bel icosa. Pero la oda 
es también f i l o s ó f i c a o moral, cuando exalta v i r tudes de esta 
clase. La oda fes t i va o anacreóntica contrasta con la oda f i 
l osó f i ca . La oda re l i g iosa exal ta sentimientos de esa índole; 
es majestuosa y elevada. (Un modelo de e l la es: "A la ascen -
ción" de Fray Luis de León). La oda c i v i l o c ív ica es la más 
usada hcy. (En caste l lano es célebre la de Manuel José Quin-
tana: "A la imprenta". En los Estados Unidos, Walt Whitman, 
maneja como nadie la oda c í v i c a , cantando al t raba jo , a la 
dustr ia y aun al amor). 

La canción es una composición l í r i c a de contenido y f o r -
ma diversos, equivalente por muchos conceptos a la oda, pero 
generalmente es breve. Entre los alemanes, la canción toma 
el nombre de l i e d : composición breve, dulce, melodiosa, eró-
t ica . 

El epi talamio es la canción de los desposorios, el himno 
de boda. Se caracter iza por la dulzura, elevación, galan-
tería y no muci'.a trascendencia. (Entre los epitalamios mo--



demos va ld r ía la pena recordar los que Ñervo y Chocano e s -
c r i b i e r o n para las bodas del rey Alfonso X I I I de España). 

La elegía es una composición l í r i c a melancólica en la 
que se canta la pérdida de a lgo. E l la s i r ve para l l o r a r las 
ausencias y l a muerte. (Es muy conocida aquel la elegía que 
bajo el nombre de "Coplas a l a muerte de mi padre, el maes-
t r e don Rodrigo", esc r i b ió Jorge Manrique en el s i g l o XV). 
En la poesía indígena americana abunda el tono e leg iaco. 

El himno o alabanza, de elevado tono, es muy frecuente 
en la l i t e r a t u r a r e l i g i o s a , mezcla de elementos épicos y h 
r i c o s . 

El nuevo l i r i s m o se d i s t i ngue por o t ras notas y caracte-
r í s t i c a s , pero ser ía absurdo renunciar a las enseñanzas del 
pasado: al lanzarse a nuevas conquistas, el pasado es la - -
fuente , la base sobre la que pueden crearse nuevas formas es 
t é t i c a s . 

Para d i f e renc i a r la epopeya del drama, Goethe y Sch i l le r 
d i j e r o n que aquel la era "absolutamente pasada" y éste "abso-
lutamente presente." La poesía dramática es una mezcla inse 
carable de elementos ob je t i vos y sub je t i vos ; por eso se le 
llama género mixto. Su forma de expresión p red i l ec ta es el 
d iá loqo Aunque la f i c c i ó n dramática aparenta que el poe,a 
se el imina de la obra, en rea l idad él está tanto o más vigen 
te que cuando su presencia f í s i c a se hace os tens ib le . La 
poesía dramática es contemporánea de la l í r i c a . Cuando el 
hombre empezó a rend i r c u l t o a la d i v i n i dad , usaba el canto 
c o l e c t i v o , al cual se mezclaron música y danza, de l o que na 
ce el verso. La danza es un espectáculo coreográ f ico , es de 
c i r el p r i n c i p i o de la mímica, o sea del t ea t ro y el canto 
c o l e c t i v o , con la combinación de so l i s t as y coros, i n i c i o el 
d iá logo , forma fundamental de Id poesía dramatica. De ahí 
que en todos los pueblos, la poesía dramática y el t ea t ro 
aparezcan fundidos con la l i t u r g i a . La r e l i g i ó n los u t i l i z a 
oara sus propios f i n e s , por medio del t ea t ro asienta su pre-
sencia en la fantasía y en el corazón de los f i e l e s . 

La poesía dramática se carac ter iza por la tendencia a ex 
presar los sentimientos co lec t i vos que la animan y además por 
manejar las pasiones de los o t ros y las suyas propias. La 
poesía dramática t iene t res formas p r i nc i pa les : t raged ia , 
drama y comedia. La primera y la tercera son sus maneras elá^ 
s icas, l a segunda es p o s t e r i o r . Lo t rág ico es una lucha con-
t r a la f a t a l i d a d , "contra el des t ino" . La t raged ia , o " f e s t i 
vidad del macho cabr ío " , t iene su or igen en las f i e s t a s a - -
Baco, en las cuales se sacr i f i caba un macho cabr ío . Grecia 
tuvo a los t res más grandes t rág icos del pasado: Esqui lo , Só 
foeles y Euríp ides. 

La comedia se d i fe renc ia de la t ragedia en que: 

1? Sus personajes son hombres co r r i en tes . 

2? El medio ambiente es el que encauza y determina las a c -
ciones . 

3? Posee un acento marcadamente s a t í r i c o . Tr iunfa la r i s a , 
mientras que en la tragedia se t iembla de espanto. 

Lo sobrenatural maneja a la t raged ia , lo real y lo natu-
ral gobierna a la comedia. Originalmente los personajes de 
la t ragedia necesitaban más a l t o calzado para sus representa 
ciones, el de la comedia lo usa más ba jo , tratando de mostrar 
que v ive al ras de la t i e r r a . 

La a l t a comedia es una forma más cercana al drama, muy 
pecul iar del tea t ro contemporáneo en el cual los problemas se 
solucionan s in grandes desgarramientos. 

La dramática t r a t a de coamovernos y es una t ransacción 
de la t ragedia con la época moderna; el imina el sent ido del 
destino o f a t a l i d a d . Trata de copiar la vida s i n extremismos. 
En el s i g l o XIX se marca el auge del drama, especialmente en 
Francia. 

Drama s i g n i f i c a hecho o ejecutado, o, en ú l t ima i n s t a n -
cia se emplea como sinónimo de trama o enredo. Dentro de lo 
usual se denomina así a las obras de tea t ro en que el autor 
narra o presenta un hecho real o una trama u t i l i z a n d o a perso^ 



najes que se valen tanto de la mímica como el d iá logo. 

El drama se subdivide según su carácter y su extensión 
en: entremés o paso, pieza l i g e r a de un solo ac to , casi - -
siempre jocosa; sa ine te , también jocoso, con ánimo s a t í r i c o 
o ca r i ca tu resco . El auto pertenece al tea t ro ant iguo y ver-
sa sobre tópicos r e l i g i o s o s , con tendencia a legór i ca . La 
loa es una especie de f rase a legór ica encaminada a f e s t e j a r 
a un personaje determinado. 

Dentro del tea t ro musical encontraremos: la ópera o 
drama musica l , la opereta de co r te v ienés, que bordea g e n e -
ralmente un tema de amor, de tono op t im is ta y casi siempre 
sentimental y picaresco y por ú l t imo la zarzuela. 

En la obra t e a t r a l se consideran t res elementos c l á s i -
cos: unidad de t iempo, unidad de lugar y unidad de acc ión. 
El drama se d i v ide pn actos o jornadas; el acto en escenas. 
Cada vez que entra un nuevo personaje o sale alguno de los 
que están en el escenar io, se t iene una nueva escena. 

La unidad de tiempo fue a l terada desde el s i g lo XV111. 
A p a r t i r de ese s ig lo los dramas se real izaban en días d i f e -
ren tes , y hoy, en años d i s t i n t o s . Entre un acto y o t ro pue 
den haber t ranscur r ido años, antiguamente sólo unas cuantas 
horas. (En 24 horas debía s u c e d e r toda la acc ión) . 

La unidad de lugar ha sido rota hace tiempo, el c ine ha 
acabado por a n i q u i l a r l a to ta lmente. 

La unidad de acción se mantiene aún; según e l l a , la pie 
za t e a t r a l debe constar de expos ic ión, nudo y desenlace, pe-
ro en el tea t ro moderno el desenlace queda l ib rado a la fan-
tasía del espectador, l imi tándose el autor a dejar planteado 
el problema e insinuada la so luc ión. 

La novela era considerada como rami f i cac ión de la epo-
peya, dado el carácter ob je t i vo que se le a t r i b u í a . Pero en 
la ac tua l idad , ta l d e f i n i c i ó n ser ía absurda; se han mezclado 
ya en la novela tantos elementos sub je t ivos ( l í r i c o s ) y dra-
máticos que, l e j os de c o n v e r t i r l a en un género mix to , le han 
impreso una personalidad d i s t i n t a , un acento prop io , profun-

do y personalísimo. Muchas veces se pensó que por novela se 
entendía "una epopeya en prosa". Tal vez eso pudo parecer en 
determinado instante de la novela cabal leresca o r e a l i s t a , 
pero, hoy en d ía , ño. La novela es el género que más c a n t i -
dad de elementos psicológicos ha absorbido y que ha de f in ido 
en forma más d i fe ren te su impulso v i t a l , resumiendo el carác-
ter ob je t i vo y subjet ivo de la v ida , y , además, dentro de lo 
sub je t i vo , los elementos conscientes y subconscientes. 

Existen var ias c l as i f i cac iones de la novela, conforme 
sean los temas o el ambiente en que se desar ro l len : 

1) La novela h i s tó r i ca versa sobre argumentos o temas r e a -
l es , sucedidos en el pasado con respecto a la época en 
que'se escr iba. Una modalidad de la novela h i s tó r i ca es 
la t r a d i c i ó n o r e l a t o de sucesos t ransmit idos de.boca en 
boca, con base documental o s in e l l a . La autént ica t r a -
d ic ión debería ser t ransmisión oral de lejanos acontec i -
mientos interesantes y p intorescos. Se d i fe renc ia de la 
leyenda, en que ésta admite elementos fan tás t i cos . 

2). La novela pas to r i l o bucó l ica , no está de moda, porque 
v tda ,pas to r i l , o de égloga está dejandp de e x i s t i r an-

' te Ta concentración urbana y la t e c ñ i f i c a c i ó n del t raba-
jo ru ra l . 

3) La novela picaresca se r e f i e r e a la vida pintoresca de 
truhanes, hampones, tahúres, vagabundos; en una palabra: 
p icaros. 

4) La novela e ró t i ca comprende las novelas de tema sentimen 
t a l , cuya i n i c i a c i ó n plena corresponde a l romanticismo. 

5) 1_a novela r e l i g i o s a es muy r i ca y abarca todo lo r e f e -
rente a la r e l i g i ó n . 

6) La novela costumbrista se ocupa de temas locales y puede 
d i v i d i r s e en dos: las que abordan las costumbres y las 
que p intan el escenario. 



La novela ps ico lóg ica describe sobre todo los c o n f l i c -
tos e s p i r i t u a l e s , es d e c i r , ps ico lóg icos . Se preocupa 
por el mundo in te rno . 

Se llama novela f an tás t i ca a la que t r a ta sobre temas 
i r r e a l e s . Es conveniente recordar que toda novela en-
c i e r r a elementos imaginat ivos o f a n t á s t i c o s , pero los 
t ienen en mayor o menor medida. 

La novela f o l l e t i n e s c a o s u b l i t e r a r i a es un género con 
muchos lec tores y escaso méri to l i t e r a r i o . 

CUESTIONARIO. 

1 . - ¿Los géneros l i t e r a r i o s son entidades cerradas? 

2.- ¿Cómo surge la poesía épica y qué expresa? 

3.- ¿En qué se basa toda epopeya? 

4 . - ¿Qué condiciones requiere la epopeya? 

5.- De acuerdo con la precept iva, ¿qué esquema sigue la epope 
ya? 

6. - ¿Qué d i fe renc ias hay entre la epopeya y el poema épico? 

7. - ¿Cómo es e l cantar de gesta y por qué se le llama así? 

8 . - ¿Qué carac ter iza a los poemas burlescos? 

9. - ¿Cómo nace el l i r i smo? 

10.- ¿Cuáles son los poemas l í r i c o s pr inc ipa les? 

11.- ¿Qué expresa la oda? 

12.- ¿Qué t ipos de odas hay y qué t ratan? 

13.- ¿Cómo es la canción? 

14.- ¿Qué es l a elegía? 

15.- ¿Qué es e l epi ta lamio? 

16.- ¿Qué es el himno? 

17.- ¿Cómo se l e llama a la poesía dramática y por qué? 

18.- ¿Qué forma de expresión emplea la poesía dramática? 

19.- ¿Cómo se o r ig inó la poesía dramática? 



20.- ¿Cuáles son sus ca rac te r í s t i cas? 

21.- ¿Cuáles son sus formas pr inc ipa les? 

22.- ¿Qué es lo t rág ico? 

2 3 - ¿En qué se o r i g ina la tragedia? 

24.- ¿Quiénes son los más grandes t rág icos griegos? 

25.- ¿En qué se d i fe renc ia la t ragedia de la comedia? 

26.- ¿Cómo es la a l t a comedia? 

27. - ¿Qué es l a dramática, qué elemento t rág ico el imina? 

28.- ¿Qué s i g n i f i c a drama y qué t i po de obra es? 

29.- ¿Cómo se c l a s i f i c a el drama? 

30.- ¿Qué elementos c lás icos se consideran en la obra teatra l 
y en qué consisten? 

31.- ¿Cuándo y cómo se rompen^as. un idaífe s e l ásicas?" . 

32. - ¿Cómo era considerada la novela antiguamente? 

33.- ¿Cómo es la novela ahora? 

34.- ¿Cómo se c l a s i f i c a la novela y qué ca rac te r í s t i cas t i e -
ne cada una? 

"NAVIDAD EN GANIMEDFS." 

Isaac Asimov 



01af Johnson canturreaba entre dientes mientras sus 
ojos azules observaban soñadores el impresionante abeto s i -
tuado en un r incón de la b i b l i o t e c a . Aunque ésta era la es-
tancia más amplia de la Base, a Olaf no le parecía demasiado 
espaciosa en aquel la ocasión. Se i n c l i n ó con entusiasmo so-
bre la enorme canasta que tenía a su lado y ex t ra jo el p r i -
mer r o l l o de papel verde y r o j o . 

No se detuvo a re f l ex i ona r sobre el repentino impulso 
sentimental que se había apoderado de la Productos Ganimedi-
nos, S. A . , para enviar a la Base una colección completa de 
adornos navideños. Olaf se hal laba bien preparado para d e -
sempeñar el t raba jo que se había impuesto como decorador en 
je fe de los temas navideños; este cargo le colmaba de s a t i s -
facción. 

De repente f runc ió el entrecejo y masculló una mald i - -
ción. La lámpara que convocaba Asamblea General empezó a 
lanzar des te l los h is tér icamente. Con expresión contrar iada 
dejó a un lado el m a r t i l l o , que ya había levantado, así como 
el r o l l o de papel; se arrancó unas cuantas len te jue las del 
cabello y se d i r i g i ó al departamento de los o f i c i a l e s . 

El comandante Scott Pelham estaba arre l lanado en el s i -
l lón pres idencia l cuando entró O la f . Sus dedos rechonchos 
tamborileaban s in r i tmo sobre el c r i s t a l que cubría la parte 
superior de la mesa. Olaf sostuvo s in temor la mirada colé-
r ica del comandante, ya que en su departamento no había ocu-
r r ido ninguna anomalía en ve in te c i rcunvoluciones ganimedi — 
ñas. 

Un grupo de hombres l lenó con presteza el aposento y la 
mirada de Pelham se endureció mientras los contaba uno a uno 
inquis i t ivamente. 



—Ya estamos todos aquí —exclamó—. ¡Muchachos! Nos 
enfrentamos con una c r i s i s . 

Se perc ib ió un vpgo .movimiento. Los ojos de Olaf mira 
ron al techo y se s r h U ó ' a l i v i ado . Por término medio, en 
cada c i rcunvo luc ión Mnp/ le ta se or ig inaba una c r is is , ,en la 
Base. Generalmente Surgía al producirse un alza repentina 
en el cupo de o x i t a , o bien cuando era i n f e r i o r la ca l idad 
del ú l t imo l o t e de hojas de karen. Sin embargo, las p a l a -
bras s igu ientes l e dejaron s in a l i e n t o . 

—En re lac ión con la c r i s i s tengo que hacer una pregun 
t a . 

La voz de Pelham tenía un profundo t imbre de barí tono, 
salpicado de es t r i denc ias , cuando estaba c o l é r i c o . 

—¿Qué cochino y estúpido perturbador ha contado histo 
r i a s de hadas a esos revol tosos astruces? 

Olaf carraspeó nerv ioso, con lo que se c o n v i r t i ó en el 
centro de la atención genera l . Le osci laba la nuez presa 
de repent ina alarma, se l e arruqó la f r e n t e como car tS» mo-
jado; temblaba. ' -

—Yo. . . y o . . . —tartamudeó. Hubo un momentáneo s i l en -
c i o . Sus largos dedos hacían desatinados ademanes supl ican 
tes—. S í . . . quiero dec i r que estuve a l l í después que las 
ú l t imas entregas de hojas de k a r e n . . . , ya que los astruces 
se movían con l e n t i t u d y . . . 

La voz de Pelham adqu i r ió un tono de fa l sa du lzura. 
Sonr ió. 

—¿Les habló a los nat ivos de Santa Claus, Olaf? 

La sonrisa parecía i n s ó l i t a al igual que la mirada lo-
buna que lanzaba de reojo y Olaf quedó anonadado. As in t i ó 
convulsivamente. 

c ¿ S Í ? ¿ H a b l ° c o n e l los? Vaya, vaya, les habló de 
San Nico lás. Viene en un t r i neo volando por los a i res con 
un t i r o de ocho renos, ¿eh? 

—Sí , en e fec to . ¿No es verdad? — i n q u i r i ó inadecuada-
mente O la f . 

— Y d ibu jó los renos para demostrar que no se trataba 
de un e r r o r . Y que él t iene una gran barba blanca y sus ro-
pas son encarnadas con cenefas a lb inas . 

—Sí , señor, t iene razón —contostó Olaf estupefacto. 

—Y l leva un gran saco atestado de regalos para Tos ñ i -
ños buenos, los deja caer por la chimenea y los pone dentro 
de los ca lcet ines y medias. 

— Exacto. 

—También les d i j o que está a punto de l l e g a r . Una c i r 
cunvolución más y vendrá a v i s i t a r n o s . 

Olaf Sonrió' débi 1 mente. 

^ —Sí , mi comandante. Quería dec í r se lo ; estoy montando 
el árbol y . . . 

* 

— ¡Cál lese! —el comandante respiraba agitado y s i b i l a n 
te—, ¿sabe lo que se han imaginado esos astruces? 

—No, mi comandante. 

Pelham i n c l i n ó el torso sobre la mesa en d i recc ión a 
Olaf y g r i t ó : 

—Quieren que Santa Claus los v i s i t e . 

Se oyeron algunas r i sas que al punto se conv i r t i e ron en 
toses ahogadas ante la encolerizada mirada del comandante. 



—Y si Santa Claus no los v i s i t a dejarán de t raba ja r 
— r e p i t i ó — . Se producirá una huelga. 

Después de estas palabras ya no se oyeron^r isas, ni to 
ses contenidas, ni nada por el e s t i l o . Si había cruzado 
o t ro pensamiento por las mentes del grupo, éste no l l egó a 
mani festarse. Olaf expresó la idea que estaba en el ánimo 
de todos: 

—¿Y cómo va la cuota? 

—¿Qué cómo va la cuota? —gruñó Pelham—. ¿Tengo que 
d i bu j a r l es un grá f ico? Productos ganimedianos t iene que ob 
tener c ien toneladas de wo l f ram i ta , ochenta toneladas de ho 
jas de karen y cincuenta toneladas de ox i ta por año, o de 
lo con t ra r i o perderá la concesión. Supongo que ninguno de 
ustedes lo ignora. Se da la c i rcunstanc ia que el año terrrn 
nará dentro de dos c i rcunvoluc iones ganimedinas y la produc 
ción sufre un d é f i c i t del cinco por c iento con ar reg lo al 
plan es tab lec ido . ' 

Se produjo un s i l e n c i o sepu lc ra l . Pelham pros igu ió : 

—Y los nat ivos no t raba jarán s i no viene Santa Claus. 
No habrá t r aba jo , ni cuota, ni concesión, ni empleos. Cuan 
do la Compañía pierda sus derechos, perderemos los empleos 
mejor pagados de la organizac ión. Adiós muchachos... buena 
s u e r t e . . . a menos.. -

Hizo una pausa y mirando f i jamente a Olaf añadió: 

—A menos que antes de terminar la próxima c i rcunvo lu-
ción tendamos un t r i neo vo lador , ocho renos y un Santa Clau 
Y por las manchas cósmicas de los a n i l l o s de Saturno, lo 
conseguiremos; especialmente un Santa Claus. 

Diez rost ros pa l idec ie ron mortalmente. 

—¿Tiene algún p lan, mi comandante? —nraznó a lqu ien 
con voz trémula. 

—Sí , desde luego que lo tengo. —Est i ró las piernas y 
se recostó en el s - i l lón. 

Un repent ino sudor f r í o se apoderó de Olaf Johnson al 
notar , cual dedo acusador, las miradas f i j a s de todos los 
presentes. 

—Cuánto lo s ien to , mi comandante —murmuró con voz aho 
gada. 

Pero el dedo acusador permanecía inmóv i l . 

Pelham penetró con paso f i rme en la antesala. Se despo 
jó de la careta de oxígeno y de los f r í o s c i l i n d r o s conecta-
dos a e l l a . Ar ro jó a un lado, una t ras o t r a , gruesas p r e n -
das de lana y , al f i n , con un suspiro de preocupación, se 
qui tó a t i rones un par de botas espaciales que le lieciaban 
hasta las r o d i l l a s . 

Sim Pierce in terrumpió el cuidadoso examen de la ú l t ima 
par t ida de hojas de karen y lanzó desde detrás de sus lentes 
una mirada esperanzadora. 

—¿Qué hay? —preguntó. 

Pelham se encogió de hombros. 

—Les prometí la v i s i t a de Santa Claus. ¿Qué podía h a -
cer? También les he doblado la ración de azúcar y de momen-
to están trabajando. 

Pierce ag i tó una enorme hoja de karen con c i e r t o é n f a -
s i s , mientras decía: 

—¿Quiere dec i r hasta el día en que deba aparecer el 
prometido San Nicolás? En mi vida he oído cosa más ton ta . 
No se podrá l l e v a r a cabo. No habrá Santa Claus. 



—Diga eso a los astruces —Pelham se hundió en una bu 
taca y sus rasgos adqu i r ie ron una expresión pétrea—. ¿Qué 
hace Benson? 

—¿Cree que podrá equipar esos dichosos t r ineos? 
—Pierce examinó una hoja al t r as l uz con a i re c r í t i c o — . 
Mi op in ión es que está c h i f l a d o . El v i e j o aguilucho ha^des 
cendido al sótano esta mañana y desde entonces está a l l í . 
Lo único que sé es que ha desmontado el d isociador e l é c t r i -
co. Si sucede algo anormal, nos quedaremos s in oxígeno. 

_ B i e n . —Pelham se incorporó con d i f i c u l t a d — . ^Por 
mi parte o ja lá nos asf ix iemos. Sería la manera más f á c i l 
de s a l i r de este a to l l ade ro . Me voy abajo. 

Sal ió presuroso y cerró la puerta de golpe. 

En el sótano miró a su alrededor a tu rd ido . D isemina-
das por todos los s i t i o s b r i l l a b a n numerosas piezas de ace-
ro cromado. Pasó un buen ra to t ratando de reconocer las 
partes que el día an te r i o r cons t i t u ían una compacta maquina 
r i a , un e lec t ro -d i soc iador perfectamente montado. En el ̂  
cen t ro , en contraste anacrónico, había un po lvor ien to t r i -
neo de madera, con palas encarnadas y deslucidas. Se oían 
m a r t i l l a z o s procedentes de su i n t e r i o r . 

— ¡Eh, Benson! — g r i t ó Pelham. 

Un ros t ro t iznado y sudoroso se asomó bajo el t r i neo y 
un chorro de tabaco sa l i ó disparado hacia la inseparable es_ 
cupidera del ingen iero . 

—¿Cómo g r i t a de esta manera? —se quejó Benson—. Es 
toy haciendo un t raba jo de l icado. 

— ¿Qué diablos es este f an tás t i co a r t i f i c i o ? 

—Un t r ineo vo lante. Una idea mía —el fuego del entu-
siasmo b r i l l ó en los húmedos ojos de Benson y mientras habla 
ba le surgía por la comisura de los labios la espuma del ta -
baco—. El t r i neo lo t r a j e ron aquí en los v ie ios tiempos, 
cuando se creía que Ganimedes estaba cub ier to de nieve como 
otros s a t é l i t e s de J ú p i t e r . Todo cuanto tengo que hacer es 
adaptar en el fondo unos cuantos gravo-repulsores del d i s o -
c iador , con lo cual el t r i neo se hará a n t i g r a v i t o r i o al c o -
nectar la co r r i en te . Los compresores harán el resto 

El comandante se mordió el lab io i n f e r i o r dub i t a t i vo . 

— ¿Y funcionará? 

—Por supuesto. Mucha gente ha pensado ap l i ca r los re-
pulsores a los v ia jes aéreos, pero resu l tan inef icaces en 
los campos de gran g rav i t ac ión . En ganimedes, con un t e r c i o 
de g rav i tac ión y una presión atmosférica muy leve, un chiqui 
l i o podría manejar lo, inc luso Johnson, aunque no lamentaría 
si cayera y se rompiera su mald i to cue l lo 

—Muy bien, mire. Tenemos grandes cantidades de esa ma 
dera purpúrea aborigen. Póngase en contacto con Tim y díga-
le que coloque el t r i neo en una plataforma construida con es 
te ma te r i a l . Tiene que medir unos seis metros de largo con 
una baranda alrededor de la parte que sobresalga. 

Benson escupió y f runc ió el ceño bajo los espesos cabe-
l l os que le l legaban hasta los o jos . 

— ¿Cuál es su idea, comandante? — i n q u i r i ó . 

Inmediatamente se dejaron o í r las r isotadas del Pelham 
como ásperos lad r idos . 

—Esos astruces esperan ver los renos y los verán. Es-
tos animales tendrán que i r montados en a lgo , ¿no es eso? 



— C i e r t o . . . pero en Ganimedes no hay renos. 

El comandante Pelham, que ya se marchaba, se detuvo un 
momento. Contrajo los párpados con desagrado como hacía 
siempre que pensaba en Olaf Johnson. 

—Olaf ha sa l ido a cazar ocho zambúes. Tienen cuatro 
patas, cabeza en un extremo y cola en el o t r o . Esto es su-
f i c i e n t e para los ast ruces. 

El v i e j o ingeniero rumió este informe y r i ó ?ntre diej i 
tes de mal a gana. 

—Bien, me agrada la tonta d i s t racc ión de su t raba jo . 

—A mí también — g r i t ó Pelham. 

Se a le j ó majestuosamente mientras Benson, mirándolo de 
reo jo , desaparecía bajo el t r i n e o . 

La descr ipc ión que había hecho el comandante de un zam 
bú era concisa y exacta, pero omi t ió de ta l l es in teresantes. 
Por una par te , el zambú t iene una cola l a rga , un hocico f i e 
x i b l e , dos orejas que ondean elegantemente de atrás hacia 
adelante. Tiene dos ojos purpúreos y emotivos.. Los machos 
están dotados de espinas de co lor carmesí, plegables a v o -
lun tad , que se extienden a lo largo de la columna ver tebra l 
y al parecer este ornamento es muy apreciado por las hem- -
bras de esta especie. Todo es to , combinado con una cola cu 
b ie r ta de escamas y un cerebro nada mediocre tendrán ustedes 
un zambú, o al menos lo t ienen s i logran cap tu ra r lo . Preci-
samente, éste era el pensamiento que se le ocur r ió a Olaf 
Johnson, al descender con cautela por una eminencia rocosa 
aproximándose a un rebaño de v e i n t i c i n c o zambúes que p a s t a -
ban entre los desperdigados matorrales de una zona arenosa. 
Los ejemplares más próximos observaban cómo se acercaba Olaf, 
quien o f rec ía un grotesco aspecto enfundado en p ie les y con 
la careta de oxígeno conectada a la na r i z . Como sea que los 
zambúes carecen de enemigos naturales se contentaban con mi-

rar aquel la extraña f i gu ra con ojos lánguidos y reprobato- -
r ios y vo lv ie ron a ronzar su provechosa pi tanza. 

Las nociones de Olaf respecto a la caza mayor eran i n -
completas. Rebuscó en los b o l s i l l o s un te r rón de azúcar y 
cortándolo exclamó: 

—Pss . . . Pss . . . m i c h i t o . . . p s s . . . p s s . . . m i c h i t o . . . 

Las orejas del zambú más próximo se cr isparon con desa-
grado. Olaf se acercó más con el ter rón de azúcar en a l t o : 

—Ven aquí , c u r r i t o , ven aq,uí . . . 

El zambú v io la golosina y puso los ojos en blanco. Mo 
vió el hocico arrojando el ú l t imo bocado de vegetación y 
avanzó ol fateando con el cue l lo es t i rado . Después qolpeó la 
palma extendida con un rápido y experto movimiento, l levando 
se el te r rón a la boca. La ot ra mano de Olaf bajó ráp ida , 
pero se encontró con el vacío. 

Con expresión desengañada sacó ot ra pieza del b o l s i l l o : 

—Ven aquí , p r ínc ipe . Acércate F i d o . . . 

El zambú emi t ió un gruñido tremolante en las profundida 
des de su garganta. Era una manifestación placentera Evi -
dentemente aquél extraño monstruo que tenía ante él , después 
de haberse vue l to loco, se proponía a l imentar lo para siempre 
con aquel los bocados concentrados y suculentos. Se lo a r re -
bató de nuevo y re t roced ió con la misma rapidez que la vez 
an te r io r . Pero en esta ocasión Olaf l o sujetaba con f i rmeza, 
pero el zambú también le había cazado medio dedo. 

El a l a r i do que dio Olaf denotaba que éste carecía en 
c ier to modo de la impas ib i l idad necesaria requerida en ta les 
c i rcunstancias. Sin embargo, un mordisco que hace daño a 
través de espesos guantes, por supuesto, no deja de ser un 
mordisco. 



Se abalanzó osadamente sobre el animal. Había,c ier tas 
cosas que al teraban la sangre de Johnson y el ant iguo espí-
r i t u de los v ik ingos resurgía en é l . Precisamente una de 
estas cosas era el que alguien o algo le. mordiera up&dedo, 
y mucho más si este alguien o algo era un ser extra t e r r e s -
t r e . ' ' ' ' -orrsr>f:>xe ofcbny iOD i 

Los ojos, del zambú observaban indecisos mientras re t ro 
cedía. Ya no le o f r e c í a n n o s terrones blancos y no sabía 
con seguridad lo que sucedería .a continuación.: La i n c e r t i -
dumbre se desvaneció con rapidez inesperada cuando dos m a -
nos enguantadas se apoderaron de sus orejas y empezaron a 
zarandearlas. Lanzó un agudo gruñido y arremetió b r ioso . 

Los zambúes están dotados de c i e r t a dignidad Les de-
sagrada que les. t i r e n de las o re jas , par t icu larmente cuando 
otros zambúes, incluyendo algunas hembras, forman un corro, 
y; nHra'ri expectantes . ,,, , • - . • • m j no J ¿bfbfv^v- • 

r t ' l t e r r í c o l a cayó de escaldas y durante un rato estuvo-: 
en esta pos ic ión . Mientras tanto el zambú se a le j ó unos 
cuantos pasos y caba 11 erosamente permi t ió que Jonson se pu-
s iera en p ie . 

rtKO ftT¡;v,9 í& - q n n f i a J,Tupe n&V— ; 
La v i e j a sangre de los v ik ingos alcanzó un qrado mas al 

to de efervescencia en Olaf ^e restregó, la parte dolor ida 
v s a l t ó , olvidándose de las leyes de gravi-taci Ón gariimedinas 
Se desplazó por el a i r e a un metro de a l t u ra sobre la espal-
da del zambú. ., • 

Asomó el miedo en los ojos del animal al observar a 
O la f . El sa l t o había sido imponente, pero al mismo tiempo, 
también se notaba en sus órganos v isuales c i e r t a confusión. 
Parecía que aquel la maniobra carecía de propós i to . 

Olaf vo lv ió "a caer de espaldas sobre los c i l i n d r o s al 
igual que la vez a n t e r i o r . Empezaba a sent i rse desconcerta-
do.1- Les sonidos «¡ue emi f ían l o s espectadores denotaban pal-
pa b'leme;i1te s i r condición de r í s i tas burlonas. 

— R i s i t a s , ¿eh? —masculló amargado—; todavía no ha em 
pezado la lucha. 

Se acercó al animal lenta y cautelosamente. Dio un ro -
deo, examinando el punto más conveniente pare lanzar el a ta-
que. El zambú hizo lo mismo. Olaf simuló un fa l so ataque. 
Su oponente se agachó. A cont inuación este ú l t imo se vo !v i6 
de espaldas y Olaf se agachó a su vez. 

El seco y agresivo ronquido que sa l ía de le garganta 
del zambú no parecía estar en consonancia con el e s p í r i t u 
f r a t e r n a l que generalmente re ina durante la época navideña y 
esta a c t i t u d i r reveren te le recordaba a Olaf algo así COTO 
un s a c r i l e g i o . 

De pronto se oyó un s i l b i d o . Olaf s i n t i ó un repent ino 
calor en la cabeza detrás de la ore ja izqu ierda. Esta vez 
dio una vuel ta en el a i r e y cayó de nuca. Los as is tentes s i 
espectáculo prorrumpieron en un clamor que parecía un r e l i n -
cho de sa t i s facc ión y el zambú movió la cola t r i un fa lmen te . 

Olaf se sobrepuso a la impresión de estar f lo tando en 
un espacio i n f i n i t o tachonado de e s t r e l l a s y se incorporó va 
c i l a n t e . ~ 

— iPro tes to ! —exclamó—. El ataque con la cola es jue 
go sucio. ~ 

Sal tó hacia atrás esquivando o t ro coletazo y acto seguí 
do se lanzó hacia l a parte i n f e r i o r del animal y"t atrapándo-
le las patas, con fuerza , l e ob l igó a dar con e l espinazo en 
el suelo. El zambG lanzó un gañido de ind ignación. 

Ahora la lucha había entrado en una fase en la que los 
músculos t e r r í c o l a s y ganimedinos jugaban un papel dec is i vo . 
Olaf se manifestó como un hombre de fuerza bru ta . Luch5 con 
denuedo y por ú l t imo se lo cargó a la espalda y e l anima] se 
s i n t i ó zarandeado e impotente. 



Respondió voc i fe ran te y t r a t ó de demostrar sus ob jec io 
nes con un coletazo bien administ rado. Pero estaba s i tuado 
con desventaja y la cola pasó si lbando inofensiva sobre l a 
cabeza de O la f . 

Los ot ros zambúes dejaron paso l i b r e al vencedor con 
t r i s t e expresión en sus semblantes. Evidentemente eran muy 
buenos amigos del animal capturado y les era desagradable 
en extremo que hubiera perdido el combate. Volv ieron a su 
quehacer gastronómico con res ignación f i l o s ó f i c a , completa-
mente convencidos que todo era obra del des t ino . 

Al o t ro lado de la prominencia rocosa, Olaf había habi^ 
l i t a d o una cueva. Se desa r ro l l o una breve y confusa lucha 
antes que Olaf lograra hacer ent rar en razón al zambu Una 
cuerda anudada concienzudamente fue e l a u x i l i a r mas e f i caz 
para mantenerlo qu ie to . 

Pocas horas después cuando ya tenía en su poder los 
ocho zambúes, poseía una técnica depurada que solo se ad- -
quiere t ras larga exper ienc ia . Podía haber dado a los cou)-
boM va l iosos consejos sobre la forma de de r r i ba r cuadrúpe-
dos r e c a l c i t r a n t e s . También podía haber dado unas cuantas 
lecciones a los est ibadores t e r r í c o l a s , sobre tacos y j u r a -
mentos simples y compuestos. 

Era el día de Nochebuena y en la Base ganimedina re ina-
ba un ru ido ensordecedor y un confuso acaloramiento, como si 
se hubiera puesto en marcha un nuevo ingenio para r e g i s t r a r 
toda c lase de sonidos. Alrededor del v i e j o t r i neo si tuado^ 
sobre una enorme plataforma de madera purpúrea, cinco t e r r í -
colas l ib raban una verdadera ba ta l l a con un zambú. 

El zambú posee opiniones concretas en re lac ión con m u -
chas cosas y uno de sus más tenaces p r i nc i p i os es que no va 
adonde no quiere i r . Esto l o demostraba palpablemente sacu-
diendo la cabeza, la co la , las cuatro patas, las t res e s p i -
nas, en todas las d i recciones y con todas sus fuerzas. 

Pero los t e r r í c o l a s i n s i s t i e r o n y no con gran de l icade-
za. A pesar de sus angustiosos a lar idos el animal, fue e le -
vado hasta la p lataforma, colocado en el lugar correspondíeji 
te y enjaezado s in remedio ni esperanza. 

—Muy bien — g r i t ó Peter Benson—. Traigan la b o t e l l a . 

Sujetando el hocico con una mano, Benson ag i tó la bote-
l l a con la o t r a . El zambú temblaba de ansiedad y emi t ió tem 
blorosos gañidos. Benson in t rodu jo el l í qu ido en la gargan-
ta del animal. Se oyó un gorgoteo y después un gruñido com-
prensivo. El animal e s t i r ó el cue l lo en demanda de o t ro tra^ 
90. 

—Nuestro mejor coñac —suspiró Benson. 

Hubiera terminado la b o t e l l a , pero la dejó cuando esta-
ba por la mi tad. Los ojos del zambú g i ra ron rápidamente en 
sus cuencas; parecía como s i in ten tara bromear. Sin embargo, 
esta a c t i t u d no duró mucho tiempo, pues el metabolismo gan i -
medino queda afectado por el alcohol casi de inmediato. Los 
músculos se le cont ra jeron con la r i g i dez propia de la borra 
chera e hipando sonoramente se desplomó. 

—Traer al s igu ien te —exclamó Benson. 

Al cabo de una hora los ocho zambúes no eran más que eŝ  
tatúas ca ta l ép t i cas . Les l i ga ron a sus cabezas palas en hor-
q u i l l a a guisa de astas. Producían un efecto tosco e inexa£ 
to , pero apto para el f i n deseado. 

En el preciso momento en que Benson abría la boca para 
preguntar dónde estaba Olaf Johnson, el benemérito personaje 
apareció entre los brazos de t res camaradas y fue conducido 
a la plataforma tan envarado como cualqu ier zambCi después de 
la lucha. No obstante, a r t i c u l ó sus objeciones con la mayor 
c la r idad . 



—Yo no voy a ninguna parte con este atuendo. ¿Me 
o y e . . . ? 

En rea l i dad había motivos para quejarse. Olaf nunca 
habla s ido a t r a c t i v o , n i en sus mejores momentos, pero su 
condic ión actual era una mescolanza entre una pesad i l la de 
zambúes y una concepción p a t r i a r c a l de Picasso. 

Llevaba los atavíos t rad i c iona les de Santa Claus. Es-
tos eran encarnados, tanto como podía pe rm i t i r e l papel de 
seda cosido a su capa espac ia l . El "armiño" era tan blanco 
como el algodón en rama, precisamente esto es lo que era. 
Su barba ondeaba l ib remente, hecha de más algodón en rama, 
enganchada a un l ienzo que le l legaba de ore ja a o re ja . 

Con tales aditamentos debajo y la nar iz de oxígeno enci-
ma hasta la persona de ánimo más tempiado hubiera rehuido 
su mirada. 

A Claf no le habían mostrado un espejo para mi rarse, 
pero lo que podía ver de él mismo y lo que su i n s t i n t o le 
decía, l e postraba en t a l estado que la caída de un rayo 
fu lminante l e hubiera saludado con a l i v i o . 

Entre g r i t o s y espasmos fue izado al t r i n e o . I n t e r v i -
n ieron o t r o s , ayudando vigorosamente hasta que de O la f , no 
quedó más que una masa re to rc ida de la que sa l ían voces aho 
gadas. 

— Dejadme -^mascul laba—, dejadme —y atacaba uno a 
uno. 

Hizo un pequeño amago para demostrar su osadía, pero 
cayeron sobre él numerosas manos que lo atenazaron, impidienj 
dolé mover un dedo. 

•—iEntre! —ordenó Benson. 

— ¡Váyase a l i n f i e r n o ! —rugió Olaf entrecortadamente—. 
No quiero ent rar en un a r te fac to patentado para un s u i c i d i o 
inmediato. Se puede l l e v a r a su sanguinario t r i neo volante y . . . 

— ¡Oiga! —inter rumpió Benson—, El comandante Pelham 
le está esperando al o t ro lado. Lo despel le jará vivo s i no 
está a l l í dentro de media hora. 

—El comandante Pelham puede ent rar en el t r i neo a mi 
lado y . . . 

—Piense en su empleo. Piense en sus c iento cincuenta 
dólares semanales. Piense en Hi lda a l l á en la T ie r ra que 
no se casará con usted s i pierde el empleo. Piense en todo 
esto. 

Johnson pensó en aquel lo confusamente; pensó algunas co 
sas más y penetró en el t r i n e o . Aseguró el saco con correas 
y puso en marcha el gravo- repu lsor . Abrió el propulsor a 
chorro lanzando una h o r r i b l e mald ic ión. 

El t r i n e o arrancó impetuoso y Olaf sa l i ó despedido h a -
cia atrás por encima del a r t i l u g i o , por verdadero mi lagro . 

Se a fe r ró a los pasadores y ob^prvó como las col inas 
circundantes subían y bajaban según los picados y r i zos del 
inseguro t r i n e o . 

Sopló el v iento y las ondulaciones se h ic ie ron más sen-
s i b l e s . Cuando Júp i t e r apareció, su luz amar i l len ta i luminó 
todos los picos y abismos del accidentado terreno hacia cada 
uno de los cuales parecía d i r i g i r s e e l t r i n e o . Y cuando el 
gigantesco planeta se había a le jado por completo de la l ínea 
del ho r i zon te , la mald ic ión de la bebida, que sale de los or 
ganismos ganimedinos, con la misma rapidez que en t ra , comen-
zó a a le ja r se de los zambúes. 
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El zambu zaguero fue el primero en desper tar ; se r e l a -
mió la cavidad bucal , d io un respingo y desvaneció el maléfi_ 
co i n f l u j o del a lcoho l . Después de haber tomado esta d e c i -
s ión examinó lánguidamente l o que tenía a su a l rededor. No 
le causó una impresión inmediata. Gradualmente se fue dando 
cuenta del hecho incont ras tab le de que el suelo que pisaba, 
cualquiera que fue re , no era el terreno f i rme de Ganimedes. 
Se i nc l i naba , se movía, l o cual era muy extraño. 

Aunque hubiera a t r i b u i d o este balanceo a su rec ien te or 
g í a , no por e l l o dejó de mi rar por debajo del barandal al 
cual estaba amarrado. Los zambúes jamás han muerto de a ta-
que cardíaco, según consta en los r eg i s t r os s a n i t a r i o s , pero 
és te , cuando miró abajo sus patas estuvo a punto de romper 
l a t r a d i c i ó n . 

El angustioso c h i l l i d o de horror y desesperación que lan 
zó, hizo recobrar el conocimiento a los demás, cuyas cabezas, 
aunque do lo r i das , habían recobrado la consciencia. 

Durante un buen rato se desar ro l l ó una to rpe , cacareante 
y confusa conversación, ya que los animales trataban de echar 
fuera de l a cabeza el do lor e i n t r o d u c i r en e j l a los hechos. 
Lograron conseguir ambos propósi tos y organizaron una estampa 
da. No era propiamente una estampida, puesto que estaban es-
trechamente atados. Pero s i exceptuamos el de ta l l e de su si túa 
c ión forzada, h ic ie ron todos los movimientos del galope tendi_ 
do. Y el t r i neo se vo lv ió loco. 

Olaf se cogió l a barba un segundo antes de de ja r l a ondear 
1ibremente. 

— i Eh 1 — g r i t ó . 

Era tanto como s isear a un huracán. 

El t r i neo pataleaba, sal taba y bai laba un tango h i s t é r i -
co. Era presa de repentinos arrebatos y parecía dispuesto a 
e s t r e l l a r su cerebro de madera contra la corteza de Ganimedes. 
Entretanto O la f , a l a vez que renegaba, juraba y l l o r a b a , - -
accionaba los propulsores a chorro. 

Ganimedes daba vuel tas y Júp i te r se mostraba como una 
mancha borrosa. Quizá la ba i lo teante panorámica de Júp i te r 
fue lo que indujo a los zambúes a comportarse con más forma-
l idad. Parecía que ya les había pasado el malestar de la 
borrachera. Sea como fuere , cesaron de moverse, se d i r i q i e -
ron los unos a los otros sublimes discursos de despedida*, 
confesaron sus pecados y esperaron la muerte. 

El t r i neo se e s t a b i l i z ó y Olaf recobró el a l i en to que 
vo lv ió a perder de nuevo ante un curioso espectáculo: hacia 
arr iba veía las col inas y el só l ido terreno ganimedino y por 
debajo del oscuro c i e l o y la abultada f i gu ra de J ú p i t e r . 

Al ver todo es to , é l también hizo las paces con la e ter 
nidad y esperó el f i n . ~ 

"Astruz" es un d iminut ivo de avestruz y a este animal 
se parecían los nat ivos de Ganimedes, s i bien hay que consi -
derar que ttenen el cue l lo más co r to , la cabeza más grande y 
su plumaje parece que de un momento a o t ro vaya a desprender 
se de ra í z . Hay que añadir a su re t r a to un par de brazos, 
f lacos y huesudos, prov is tos de t res dedos rechonchos. S a -
ben i ng lés , pero cuando uno los oye, p r e f e r i r í a que no lo ha 
blaran. -

Unos cincuenta astruces se habían agrupado en una cons-
trucción de poca a l t u ra hecha de madera purpúrea, que l lama-
ban salón de reunión. En un sucio Banco de Honor de esta 
estancia f é t i d a y oscurecida por el humo de las antorchas, 
estaban sentados e l comandante Pelham y cinco de sus hombres 
Ante e l l o s se pavoneaba el astruz más desaliñado de todos i n 
nando su enorme tórax con r í tmicos y explosivos sonidos. ~ 
Se detuvo un momento y señaló hacia una abertura en el techo. 

—Mira —graznó—. Chimenea. Nosotros hacer, Entrar 
Sannicaus. 



Pelham a s i n t i ó con un gruñ ido. El astruz cloqueó pla-
centero. Señaló los pequeños sacos de hierba t e j i d a que 
colgaban de las paredes: 

—Mi ra r , ca l ce t i nes , medias, Sannicaus poner regalos. 

—Sí —admit ió Pelham s in entusiasmo— chimenea y cal 
ce t i nes . Muy bon i to . 

Torc ió la boca en d i recc ión a Sim Pierce, que estaba 
sentado a su lado y murmuró entre d ien tes : 

—Si estoy media hora más en esta escombrería, me mori 
ré . ¿Cuando l l egará ese tonto? 

Pierce se movió incómodamente. 

—Escuche, he rea l izado algunos cá lcu los . Estamos a 
salvo en todo menos en las hojas de karen, en las que aún 
llevamos cuatro toneladas de d é f i c i t . Si logramos resolver; 
este estúpido asunto dentro de una hora, podremos empezar 
un nuevo período y hacer que los astruces t rabajen el doble 
—se echó hacia atrás y cont inuó—. S í , creo que lo podre-
mos conseguir . 

—Poco más o menos — r e p l i c ó Pelham sombríamente—. 
Y eso s i l l ega Johnson y no nos pone en o t ro ap r i e t o . 

El astruz hablaba de nuevo, pues a sus congéneres les 
agrada cha r l a r : 

—Todos los años Kissmess —no sabía pronunciar Christ-
mas — , Kissmess bon i to , todo el mundo amigos. Astruz querer 
Kissmess. Vosotros gustar Kissmess. 

—Sí , es muy boni to —refunfuñó Pelham cortésmente—. 
Paz en Ganimedes y buena voluntad para los hombres, especial 
mente para aquel los como Johnson. ¿Dónde diablos está ese 
i d io ta? 

Cogió o t ro berr inche mientras el astruz saltaba unas 
cuantas veces de a r r i ba a abajo de manera ca lcu lada, eviden-
temente para e j e r c i t a r s e . Continuó saltando variando el ri_t 
mo con aburr idos pasos de b a i l e . Los puños de Pelham se 
crispaban de una manera extraña. Unos excitados graznidos 
que provenían de un agujero en la pared, d ign i f i cado con el 
nombre de ventana, contuvieron a Pelham de hacer una matanza 
de nat ivos . 

Los astruces se agruparon en enjambres y los t e r r í c o l a s 
lucharon por ha l l a r un punto dominante. 

Al fondo de la gran bola amar i l len ta de J ú p i t e r , surgió 
un t r i neo volante t i r ado por ocho renos. Era muy pequeñito, 
pero no cabía duda; era Santa Claus que l legaba. 

Al parecer algo funcionaba mal. El t r i n e o , los renos y 
todo el conjunto, descendían a una velocidad t e r r i b l e , pero 
volaban i nve r t i dos . 

Los astruces se dispersaron en medio de una cacofonía 
de granizados. 

—iSannicaus! iSannicaus! iSannicaus! 

Sal ieron trepando por las ventanas como una f i l a de es-
t ropajos locos en movimiento. Pelham y sus hombres alcanza-
ron el e x t e r i o r por una puerta de poca a l t u r a . 

El t r i n e o se aproximaba, se hacía más grande, daba ban-
dazos de un lado a o t ro y vibraba como una rueda descentrada 
en vuelo. Olaf Johnson era una pequeña f i g u r a que se asía 
perfectamente a l t r i n e o con ambas manos. 

Pelham gr i taba desaforado, incoherente y se atragantaba 
cada vez que se le olv idaba resp i ra r a través de la careta 
nasal en la f i na atmósfera ganimedina. De pronto se detuvo 
y miró f i jamente con hor ro r . El t r i n e o seguía descendiendo 
veloz.y ya casi se veía de tamaño na tu ra l . Si hubiera sido 



una f lecha disparada por Gui l lermo T e l l , no hubiera apuntado, 
entre ceja y ceja de Pelham, con más p rec is ión . 

—Todo el mundo a t i e r r a — c h i l l ó mientras de dejaba 
caer. 

La ráfaga de v ien to que dejó el t r i neo al pasar de lar-
go r e s t a l l ó penetrante contra su r o s t r o . La voz de Olaf se 
oyó durante un ins tan te ch i l l ona y confusa. Los compresores 
de a i re dejaron una este la de vapor. 

Pelham temblaba en el helado suelo de Ganimedes. Poco 
después se levantó lentamente, sacudiendo las r o d i l l a s como 
una huía hawaiana. Los astruces que se habían dispersado, 
antes de que se les echara encima el vehículo aéreo, se 
agruparon de nuevo. A lo l e j os e l t r i neo giraba dando media 
vue l ta . 

Pelham seguía los revoloteos y bandazos del a r te fac to 
desde que empezó a cambiar de d i recc ión . Cabeceó e i n c l i -
nándose a un lado, e n f i l ó hacia la base y ganó ve loc idad. 

En el i n t e r i o r del t r i neo Olaf trabajaba como un demo-
n io . Con las piernas ampliamente ab ier tas balanceaba con 
desesperación el peso de su cuerpo. Sudaba y maldecía mi en 
t ras intentaba con todas sus fuerzas e v i t a r la panorámica 
de Júp i t e r "hacia aba jo" , y esto producía en el t r i neo osd 
laciones más y más v i o l en tas . Los bamboleos alcanzaban aho 
ra un ángulo de 180°, y Olaf s i n t i ó que su estómago le pre-
sentaba enérgicas reclamaciones. 

Conteniendo el a l i e n t o apoyó todo el peso de su cuerpo 
sobre el pie derecho y el t r i neo se balanceó con más ampli-
tud que nunca. En el punto más pronunciado de este vaivén 
desconectó el gravo-repulsor y la débi l fuerza g rav i t a t o r i a 
de Ganimedes sacudió el t r i neo obl igándole a descender. Co 
mo es na tu ra l , al ser el vehículo más pesado por el fondo , 
debido a la masa metál ica del gravo-propulsor , adqui r ió la 
posic ión normal en tanto descendía. 

Pero esto le causó muy poco a l i v i o al comandante Pelham 
ya que, una vez más, el t r i neo apuntaba directamente hacia 
su persona. 

—Cuerpo a t i e r r a —voc i fe ró , y de nuevo se lanzó al 
suelo. 

El t r i neo s i l bó sobre su cabeza, c r u j i ó al tropezar cojn 
tra una peña, hizo un sa l to de cinco metros y se paró en se~ 
co con un chasquido. Olaf sa l i ó despedido por la baranda. 

Había l legado Santa Claus. 

Con un profundo y tembloroso susp i ro , Olaf se a jus tó el 
saco sobre la espalda, se recompuso la barba y aca r i c i ó la • 
cabeza a uno de los suf r idos v s i lenc iosos zambúes. Podía 
haber sobrevenido la muerte; en verdad, Olaf no la había 
afrontado con serenidad, pero ahora estaba dispuesto a mo r i r , 
pisando t i e r r a f i rme , con nobleza, como un Johnson. 

Dentro de la cabaña en la que los astruces se habían 
aglomerado, una vez más, un golpe en el tejado anunció la 
llegada del saco de los regalos de Santa Claus y un segundo 
batacazo la l legada del santo. Una f i gu ra espantosa a p a r e -
ció a través del agujero p rov i s iona l . 

— ¡Fel ices Navidades! — f a r f u l l ó , dejándose caer por el 
o r i f i c i o . 

Olaf fue a parar encima de los c i l i n d r o s de oxígeno co-
mo de costumbre y después los colocó en el s i t i o hab i tua l . 

Los astruces saltaban de a r r i ba a abajo como pelotas de 
goma. 

Olaf se d i r i g i ó cojeando ostensiblemente al primer c a l -
cet ín y depositó una pequeña esfera deslumbrante y policroma 
da que ex t ra jo del saco, una de las muchas bolas que o r i g i -
nalmente habían sido proyectadas para adornar los árboles na 
videños. Una a una las fue dejando en todos los saquitos 



d ispon ib les . > - ' 

Después de haber rea l izado su ta rea , se sentó en cucl j [ 
l i a s completamente agotado y s igu ió las sucesivas escenas 
con ojos v id r iosos e inseguros. La j o v i a l i d a d y las carca-
jadas de buen humor, t r a d i c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de la fes t i v i ^ 
dad de Santa Claus, estuv ieron completamente ausentes en- eŝ  
ta ocasión. 

Pero la ausencia de a legr ía la compensaron los as t ru — 
ces con su extraño embelesamiento. Hasta que Olaf entregó 
la ú l t ima bola guardaron s i l e n c i o y permanecieron sentados. 
Pero cuando se acabó el repar to , el a i r e se enrareció bajo 
la tensión de es t r idenc ias d iscordantes. En menos de un 
segundo la mano de cada astruz contenía una bola. 

Charlaban entre e l l o s violentamente y asían las bolas 
con cuidado, protegiéndolas con el pecho. Después las com-
paraban unas con otras y formaban grupos para contemplar 
las más l l amat ivas . 

El astruz más desaseado se acercó a Pelham y lo cogió 
por las solapas. 

—Sannicaus, bueno —cacareó—. Mi ra , dejar huevos. 

Observó reverentemente su esfera y agregó: 

—Ser más bonitos que huevos astruces. Ser huevos sa-
nnicaus, ¿eh? 

Con su dedo pe l le judo pinchó el estómago de Pelham. 

— ¡No! —au l ló Pelham impetuosamente—. ¡ I n f i e r n o s , 
n o . . . : 

Pero el astruz no le escuchaba. Ocultó la bola en las 
profundidades de su plumaje y cont inuó: 

—Colores boni tos. ¿Cuánto tiempo tarda s a l i r pequeño 
Sannicaus? ¿Qué comer pequeños Sannicaus?,. . Nosotros ense 
ñar ser vivos i n t e l i g e n t e s , como astruces. 

Pierce agarró el brazo del comandante Pelham. 

—No d iscuta con e l l o s —susurró f r e n é t i c o — . ¿Qué im-
porta s i e l l o s creen que esas bolas son huevos de Santa 
Claus? ¡Mire! Si trabajamos como locos, podremos alcanzar 
la cuota. Que empiecen a t r a b a j a r . 

—Lleva razón —admit ió Pelham. 

Se d i r i g i ó a l as t ruz : 

—Dígales a todos que se preparen. 

Hablaba con c la r idad y en voz a l t a . 

—Ahora a t r a b a j a r , ¿me comprenden? i Venga!, de p r i sa , 
de p r i s a . . . 

Hacía ademanes con los brazos. El desastrado aztruz se 
detuvo de repente y d i j o con calma: 

—Nosotros t r a b a j a r , pero Johnson dec i r Kissmess y v e -
n i r todos los años. 

—¿No tenéis bastante con un Christmas? —masculló Pel-
ham. 

_ ¡ N o ! —graznó el as t r uz—, nosotros querer Sannicaus 
año próximo. Traer más huevos. Más o t ro año. Y o t r o , y 
o t r o , más huevos. Más pequeños Sannicaus. Si Sannicaus no 
v e n i r , nosotros no t r a b a j a r . 

—Hay mucho tiempo por de lante. Ya hablaremos entonces. 
0 nos volveremos todos locos o los astruces habrán olv idado 
la f i e s t a . 



Pterce abr ió la boca, la ce r ró , la vo l v ió a a b r i r , la 
cerró de nuevo, la abr ió o t ra vez y f inalmente consiguió 
hablar : 

—Comandante, quieren que venga todos los años. 

—Yo lo sé, pero el año próximo no se acordarán. 

—Pero, no comprende... Un año para e l l o s es una revo 
luc ión completa alrededor de J ú p i t e r . Esto s i g n i f i c a una ~ 
semana y t res horas del tiempo t e r r e s t r e . ¡Quieren que San 
ta Claus venga todas las semanas'. 

— ¡Todas las semanas! —rug ió Pelham—. Johnson les 
d i j o . . . 

Durante unos instantes le pareció que todo eran chispas 
dando sal tos morta les. Se quedó s in resp i rac ión y automát i -
camente sus ojos buscaron a O la f . 

Olaf se quedó f r í o hasta el tuétano. Se levantó sobre-
cogido y se des l i zó hacia la puerta. Se detuvo cuando esta-
ba en el umbral; de repente recordó la t r a d i c i ó n . Con la 
barba semidesprendida graznó: 

—¡Fel ices Navidades y buenas noches a todos! 

Corr ió hacia el t r i neo como si todos los d iablos le p i -
saran los ta lones. No eran los d iab los , era el comandante 
Scott Pelham. 



EL ALBATROS. 

La gente marinera, con crueldad sa lva je , 
suele cazar a l ba t ros , grandes aves marinas 
que siguen a los barcos, compañeras de v i a j e , 
blanqueando en los a i res como blancas nebl inas. 

Pero, apenas los dejan en la l i s a cub ier ta 
- ¡ e l l o s , que al a i r e imponen el t r i u n f o de su 

¡vuelo'.-
sus grandes alas blancas, como una cosa muerta, 
como dos remos ro tos , a r ras t ran por el suelo. 

Y el alado v i a j e ro toda gracia ha perdido, 
y , como antes hermoso, ahora es torpe y simiesco 
y uno l e quema el pico con un h ie r ro encendido, 
y el o t r o , cojeando, mima su andar grotesco. 

£ El poeta recuerda a este rey de los v ientos 
que desdeña las f lechas y que atraviesa el mar: 
en el suelo, cargado de bajos su f r im ien tos , 
sus alas de gigante no le dejan andar. 

Carlos Baudelaire. 



LO ONICO ETERNO. 

Las verdades de ayer son hoy ment i ra , 
las de hoy acaso lo serán mañana; 
l a i nco r reg ib le vanidad humana 
siempre creyendo razonar, d e l i r a . 

Como Nerón cantando ante l a p i ra 
en que conv ier te a l a ciudad romana, 
ciega destruye o c ín i ca profana 
lo que, poco antes, ensalzó l a l i r a . 

Y a s í , a t ravés de todas las edades, 
siempre abrasada por un fuego i n te rno , 
buscó la humanidad nuevas verdades, 
y ha l l ó que en todo tiempo - joven t i e r n o -
én aldeas, en campos y ciudades, 
sólo el amor es en l a t i e r r a eterno. 

Guil lermo Blest Gana. 

"EL RETABLO1 DE LAS MARAVILLAS." 

Miguel de Cervantes Zaavedra. 



Salen CHANFALLA y la CHIRINOS. 

CHANF. No se te pasen de la memoria, Ch i r inos , mis ad-
ver t im ien tos , pr incipalmente los que te he dado para este 
nuevo embuste, que ha de s a l i r tan a luz como el pasado del 
l l o v i s t a . 2 

CHIR. Chanfal la i l u s t r e , l o que en mf fuere ten lo como 
de molde; que tanta memoria tengo como entendimiento, a 
quien se j un ta una voluntad de acer tar a s a t i s f a c e r t e , que 
excede a las demás potencias; pero dime: ¿de qué te s i r ve 
este Rabelfn3 que hemos tomado? Nosotros dos so los , ¿no pu-
diéramos s a l i r con esta empresa? 

CHANF. Habfamosle menester como el pan de la boca, pa-
ra tocar en los espacios que tardaren en s a l i r las f i gu ras 
del Retablo de las Marav i l l as . 

CHIR. Marav i l la será s i no nos apedrean por sólo el 
Rabelín; porque, tan desventurada c r i a t u r i l l a , no la he v i s -
to en todos los dfas de mi v ida . 

Entra EL RABELIN. 

Rab. ¿Hase de hacer algo en este pueblo, señor Autor? 
Que ya me muero porque vuestra merced vea que no me tomó a 
carga cerrada.1' 

CHIR. Cuatro cuerpos de los vuestros no harén un ter— 
ció, 5 cuanto más una carga; si no sois más gran músico que 
grande, medrados estamos. 



Rab, E l lo d t r á ; que en verdad que me han esc r i t o para 
en t ra r en una compañía de par tes , 6 por chico que soy. 

CHANF, Si os han de dar la parte a medida del cuerpo, 
casi será i n v i s i b l e . — Ch i r inos , poco a poco estamos ya en 
e l pueblo, y éstos que aquf vienen deben de se r , como l o , 
son s in duda, ei Gobernador y los A lca ldes, Salgárnosles al 
encuentro, y date un f i l o a l a lengua en la piedra de la 
adulac ión; pero no despuntes de aguda. 

Salen el GOBERNADOR, y BENITO REPOLLO, a lca lde , 
JUAN CASTRADO, reg ido r , y PEDRO CAPACHO, e s c r i -
bano. 

Beso a vuestras mercedes las manos: ¿quién de vuestras 
mercedes es el Gobernador deste pueblo? 

GOB. Yo soy el Gobernador; ¿qué es lo que queréis 
buen hombre? 

CHANF. A tener yo dos onzas de entendimiento, hubiera 
echado de ver que esa pe r i pa té t i ca 7 y anchurosa presencia 
no podía ser de o t ro que del dignísimo Gobernador deste hon^ 
rado pueblo; que conveni r lo a ser de las A l g a r r o b i l l a s , 8 

los deseche vuestra merced. 

CHIR. En vida de la señora y de los señor i tos , s i es 
que el señor Gobernador los t i ene . 

CAP. No es casado el señor GOBERNADOR. 

CHIR. Para cuando lo sea: que no se perderá nada. 

GOB. Y b ien, ¿qué es lo que queré is , hombre honrado? 

CHIR. Honrados días viva vuestra merced, que así nos 
honra; en f i n , la encina da be lo tas; el pero, peras; la pa-
r r a , uvas, y el honrado, honra, s i n poder hacer o t ra cosa. 

BEN. Sentencia c iceronianca, s in qu i t a r ni poner un 
punto. 

CAP. CldoAorUana quiso dec i r el señor al cal J e Benito 
Repollo,. 

? BEN.. Siempre.quiero dec i r lo que es mejor, sino que 
las más veces no a c i e r t o ; en f i n , buen hombre, ¿qué quereis? 

CHANF. Yo, señores míos, soy Mont ie l , el que t rae el 
Retablo de las Marav i l l as : hanme enviado a l lamar de la cor -
te los señores cofrades de los hospi ta les 9 porque no hay 
autor de comedias en e l l a , y parecen los hosp i ta les , y con 
mi ida se remediara todo. 

GOB. Y ¿qué quiere dec i r RoXablo dz las MaAavMaA? 

CHANF. Por las marav i l losas cosas que en él se enseñan 
y muestran, viene a ser llamado Retablo de las Marav i l l as ; 
el cual f ab r i có y compuso el sabio Tontonelo debajo de ta les 
paralelos, rumbos, ast ros y e s t r e l l a s , con ta les puntos, ca-
racteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas 
que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o 
no sea habido y procreado de sus padres de leg í t imo matrimo-
nio; y e l que fuere contagiado destas dos tan usadas enferme^ 
dades, despídase de ver las cosas, jamás v i s tas ni oídas, de 
mi re tab lo . 

BEN. Ahora echo de ver que cada día se ven en el mundo 
cosas nuevas. Y ¡qué! ¿Se llamaba Tontonelo el sabio que 
el Retablo compuso? 

CHIR. Tontonelo se llamaba, nacido en la ciudad de Ton 
tonel a: hombre de quien hay fama que le l legaba la barba a ~~ 
la c i n tu ra . 

BEN. Por la mayor par te , los hombres de grandes barbas 
son sabihondos. 



GOB. Sefior reg idor Juan Castrado, yo determino, deba-
j o de su buen parecer? que esta noche se despose la señora 
Teresa Castrada, su h i j a , de qi i ien yo soy padr ino, y , en re 
goc t j o de la f t e s t a , quiero que el señor Mont ie l muestre en 
vuestra casa su Retablo, 

JUAN. Esto tengo yo por s e r v i r a l señor Gobernador, 
con cuyo parecer me convengo, entablo y a r r i b o , aunque haya 
o t ra cosa en c o n t r a r i o . 

CHIR. La cosa que hay en con t ra r i o es que, s i no se 
nos paga primero nuestro t r a b a j o , asf verán las f i gu ras como 
por el cerro de Ubeda. ¿Y vuestras mercedes, señores Just i -
c i a s , t ienen conciencia y alma en esos cuerpos? iBueno 
ser ia que entrase esta noche todo e l pueblo en casa del s e -
ñor Juan Castrado, o como es su g rac ia , y viese lo contenido 
en el t a l Retablo, y mañana, cuando quisiésemos most ra l le al 
pueblo, no hubiese ánima que le v iese : No, señores, no, se-
ñores; ante, omvua nos han de pagar lo que fuere j u s t o . 

BEN. Señora Autora, aquí no os ha de pagar ninguna An-
tona, ni ningún Antoño; el señor reg idor Juan Castrado os 
pagará más que honradamente, y s i no, el Concejo. ¡Bien co-
nocéis el l u g a r , por c i e r t o ! Aquí , hermana, no aguardamos 
a que ninguna Antena pague por nosotros. 

CAP. {Pecador de mí , señor Benito Repol lo, y qué l e -
jos da del blanco! No dice la señora Autora que pague nin-
guna Antona, sino que l e paguen adelantado y ante todas co-
sas, que eso quiere dec i r ante. omroA 

BEN. Mirad, escribano Pedro Capacho, haced vos que me 
hablen a derechas, que yo entenderé a p ie l l a n o ; vos, que 
sois le ído y esc r i b i do , podéis entender esas algarabías de 
a l lende, 1 0 que yo no. 

JUAN. Ahora bien; ¿contentarse ha el señor Autor con 
que yo le dé adelantados media docena de ducados? Y más, 
que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta no-
che en mi casa. 

CHANF. Soy contento; porque yo me f í o de la d i l i g e n c i a 
de vuestra merced y de su buen término. 

JUAN. Pues véngase conmigo, r e c i b i r á el d inero , y verá 
mi casa, y la comodidad que hay en e l l a para mostrar ese Re-
tab lo. 

CHANF. Vamos, y no se les pase de las mientes las calj_ 
dades que han de tener los que se a t rev ie ren a mirar el mara 
v i l l o s o Retablo. 

BEN. A mi cargo queda eso, y séle dec i r que, por mi 
par te, puedo i r seguro a j u i c i o , pues tengo el padre a lca lde ; 
cuatro dedos de enjundia de c r i s t i a n o v i e j o rancioso tengo 
sobre los cuatro costados de mi l i n a j e : ¡miren s i veré el t a l 
Retablo! 

CAP. Todos le pensamos ver , señor Benito Repollo. 

JUAN. No nacimos acá en las malvas, 11 señor Pedro Ca-
pacho. 

GOB. Todo será menester, según voy viendo, señores A l -
calde, Regidor y Escribano. 

JUAN. Vamos, Autor , y manos a la obra; que Juan Castra-
do me l lamo, h i j o de Antón Castrado y de Juana Macha; y no 
digo más, en abono y seguro que podré ponerme cara a cara y 
a pie quedo delante del r e f e r i do re tab lo . 

CHIR. ¡Dios lo haga! 



Entranse v W CASTRADO y CHANFALLA. 

GOB, Señora Autora, ¿qué poetas se usan ahora en la 
c o r t e , de fama y rumbo, especialmente de los llamados cómi-
cos? Porque yo tengo mis puntas y c o l l a r de poeta, y p icó-
me de la farándula y c a r á t u l a . Veinte y dos comedias tengo, 
todas nuevas, que se ven las unas a las o t ras ; estoy aguar^ 
dando coyuntura para i r a la cor te y enriquecer con e l l as 
media docena de autores. 

CHIR. A lo que vuestra merced, señor Gobernador, me 
pregunta de los poetas, no le sabré responder; porque hay 
tantos que qu i tan el s o l , y todos piensan que son famosos. 
Los poetas cómicos son los o rd ina r ios y que siempre se usan, 
y asf no hay para qué nombral los. Pero dígame vuestra mer-
ced, por su v ida: ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? 

GOB. A mi , señora Autora, me llaman el Licenciado Go-
mec i l l os . 

CHIR. iVálame Dios! ¿Y qué, vuesa merced es el señor 
Licenciado Gomeci l los, e l que compuso aquel las coplas tan 
famosas de Lucl^eA estaba mato y Tómalo, mal de. ¿ueAa? 

GOB. Malas lenguas hubo que me qu is ie ron a h i j a r esas 
cop las, y asi fueron mías como del Gran Turco.1 ? Las que 
yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquel las que trata^ 
ron del d i l u v i o de S e v i l l a ; 1 3 que, puesto que los poetas son 
ladrones unos de o t r o s , nunca me prec ié de hur tar nada a na-
d i e ; con mis versos me ayude Dios, y hurte e l que q u i s i e r a . 

Vuelve CHANFALLA. 

CHANF. Señores, vuestras mercedes vengan, que todo es-
tá a punto, y no f a l t a más que comenzar. 

CHIR. ¿Está ya el d inero ¿vi cotiboiw?11* 

CHANF. Y aun entre las te las del corazón. 

CHIR. Pues do i te por av iso , Chanfa l la , que el Goberna-
dor es poeta. 

CHANF. ¿Poeta? iCuerpo del mundo! Pues dale por enga-
ñado, porque todos los de humor semejante son hechos a l a ma 
zacona,15 ger.te descuidada, crédula y no nada mal ic iosa . 

BEN. Vamos, Autor ; que me sal tan los pies por ver esas 
marav i l las . 

Entranse todos. 

Salen JUANA CASTRADA y TERESA REPOLLA, l a -
bradoras: la una como desposada, que es la CASTRADA. 

CAST. Aquí te puedes sentar , Teresa Repolla amiga, que 
tendremos el Retablo en f ren te ; y pues sabes las condiciones 
que han de tener los miradores del Retablo, no te descuides, 
que ser ía una gran desgracia. 

TER. Ya sabes, Juana Castrada, que soy tu pr ima, y no 
digo más. ¡Tan c i e r t o tuv ie ra yo el c i e l o como tengo c i e r t o 
ver todo aquel lo que el Retablo mostrare! ¡Por el s i g l o de16 

mi madre que me sacase los mismos ojos de mi cara, s i alguna 
desgracia me aconteciese! ¡Bonita soy yo para eso! 

CAST. Sosiégate, prima; que toda la gente v iene. 

Entran e l GOBERNADOR, BENITO REPOLLO, JUAN 
CASTRADO, PEDRO CAPACHO, EL AUTOR y LA 
AUTORA, y EL MUSICO, y o t ra gente del pueblo, 
y UN SOBRINO de Ben i to , que ha de ser aquel 
g e n t i l hombre que b a i l a . 



CHANF, Siéntense todos; el Retablo ha de estar detrás 
deste repostero , y la Autora también, y aquí el músico. 

BEN. ¿Músico es éste? Métanle también detrás del re-
postero, que, a trueco de no v e l l e , daré por bien empleado 
el no o í l l e . 

CHANF. No t iene vuestra merced razón, señor a lca lde 
Repol lo, de descontentarse del músico, que en verdad que es 
muy buen c r i s t i a n o , y hidalgo de so lar conocido. 

GOB. ¡Calidades son bien necesarias para ser buen mú-
s ico ! 

BEN. De so l a r , bien podrá ser ; mas de sonar abimun--
(LÍO. 

RABEL. ¡Eso se merece el bel laco que se viene a sonar 
delante de. . . ! 

BEN. ¡Pues por Dios, que hemos v i s t o aquí sonar a 
o t ros músicos tan . . . ! 

GOB. Quédese esta razón en el de. del señor Rabel y en 
el tan del A lca lde , que será proceder en i n f i n i t o ; y el se-
ñor Montiel comience su obra. 

BEN. Poca balumba t rae este autor para tan gran Reta-
b lo . 

JUAN. Todo debe de ser de marav i l l as . 

CHANF. Atención, señores, que comienzo.—¡Oh t ú , 
quien quiera que f u i s t e , que fab r i cas te este Retablo con 
tan marav i l loso a r t i f i c i o , que alcanzó renombre da >laA Mota 
vWUlá: por la v i r t u d que en él se enc ie r ra , te con juro , 
apremio y mando que luego i ncon t i nen t i muestres a estos se-
ñores algunas de las tus maravi l losas marav i l l as , para que 
se regoc i jen y tomen p lacer , s in escándalo alguno! Ea, que 
ya veo que has otorgado mi p e t i c i ó n , pues por aquel la parte 

asoma la f i gu ra del valentís imo Sansón, abrazado con las co-
lumnas del templo, para d e r r i b a l l e por el suelo y tomar ven-
ganza de sus enemigos. ¡Tente, valeroso caba l le ro , t en te , 
por la gracia de Dios Padre; no hagas ta l desaguisado, p o r -
que no cojas debajo y hagas t o r t i l l a tanta y tan noble gente 
como aquí se ha juntado! 

BEN. ¡Téngase, cuerpo de t a l conmigo! ¡Bueno sería que, 
en lugar de habernos venido a holgar quedásemos aquí hechas 
p lasta! ¡ Téngase, señor Sansón, pesia a mis males, que se 
lo ruegan buenos! 

CAP. ¿Veisle vos, Castrado? 

JUAN. Pues ¿no le había de ver? ¿Tengo yo los ojos 
en el c o l o d r i l l o ? 

CAP. Milagroso caso es éste: así veo yo a Sansón 
ahora como el Gran Turco. Pues en verdad que me tengo por 
legí t imo y c r i s t i a n o v i e j o . 

OH IR. ¡Guárdate, hombre, que sale el mesmo toro que ma 
tó al ganapán en Salamanca! ¡Echate, hombre; échate, hom- -
bre; Dios te l i b r e , Dios te l i b r e ! 

CHANF. ¡Echense todos, échense todos! ¡Hucho ho! , ¡hu-
cho ho ! , ¡hucho ho! 

Echanse todos y alborótanse. 

BEN. El d iab lo l l eva en el cuerpo el t o r i l l o ; sus par-
tes t iene de hosco y de bragado; s i no me t iendo , me l l eva 
de vuelo. 

JUAN. Señor Autor , haga, s i puede, que no salgan f i g u -
ras que nos a lboroten; y no lo digo por mí, sino por estas 
muchachas, que no les ha quedado gota de sangre en el cuerpo, 
de la ferocidad del to ro . 



CAST, Y ¡cómo, padre! No pienso volver en mí en tres 
d ías ; ya me v i en sus cuernos, que los t iene agudos como una 
lesna. 

JUAN. No fueras tú mi h i j a , y no lo v ie ras . 

GOB. Basta, que todos ven lo que yo no veo; pero al 
f i n habré de dec i r que lo veo, por la negra h o n r i l l a . 

CHIR. Esa manada de ratones que a l l á va, desciende por 
l ínea recta de aquel los que se c r i a ron en el arca de Noé; 
de l los son blancos, de l los albarazados 1 7 , de l los jaspeados 
y de l los azules; y , f ina lmente , todo son ratones. 

CAST. i Jesús 1 iAy de mí! ¡Ténganme, que me a r ro ja ré 
por aquel la ventana! ¿Ratones? ¡Desdichada! Amiga, a p r i é -
t a te las f a l das , y mira no te muerdan; y ¡monta que18 son po-
cos! ¡Por el s i g lo de mi abuela,, que pasan de mi len ta ! 1 9 

• 
REP. Yo sí soy la desdichada, porque se me entran sin 

reparo ninguno; un ratón morenico me t iene asida de una rodi-
l l a : ¡socorro venga del c i e l o , pues en la t i e r r a me f a l t a ! 

BEN. Aun bien que tengo gregüescos:20 que no hay ratón 
que se me ent re , por pequeño que sea. 

CHANF. Esta agua, que con tanta pr isa se deja descolgar 
de las nubes, es de la fuente que da or igen y p r i n c i p i o al 
r í o Jordán. Toda mujer a quién tocare en el r o s t r o , se le 
volverá como de p lata bruñida, y a los hombres se les v o l v e -
rán las barbas como de oro . 

CAST. ¿Oyes, amiga? Descubre el r o s t r o , pues ves lo 
que te importa. ¡Oh, qué l i c o r tan sabroso! Cúbrase, padre, 
no se moje. 

JUAN. Todos nos cubrimos, h i j a . 

BEN. Por las espaldas me ha calado el agua hasta la ca-
nal maestra. 

CAP. Yo estoy más seco que un esparto. 

GOB. ¿Qué diablos puede ser esto , que aun no me ha t o -
cado una gota, donde todos se ahogan? Mas ¿si v in ie ra yo a 
ser bastardo entre tantos legít imos? 

BEN. Quítenme de a l l í aquel músico; s i no, voto a Dios 
que me vaya s in ver más f i g u r a . ¡Válgate el d iab lo por músi-
co aduendado, y qué hace de menudear s in c i t ó l a y s in son! 

RAB. Señor a lca lde , no tome conmigo la hincha; que yo 
toco como Dios ha sido servido de enseñarme. 

BEN. ¿Dios te había de enseñar, sabandija? ¡Métete 
tras la manta; s i no, por Dios que te a r ro je este banco! 

RAB. El d iab lo creo que me ha t ra ído a este pueblo. 

CAP. Fresca es el agua del santo r í o Jordán; y aunque 
me cubrí l o que pude, todavía me alcanzó un poco en los bigo 
tes , y apostaré que los tengo rubios como un oro. 

BEN. Y aun peor cincuenta veces. 

CHIR. A l l á van hasta dos docenas de leones rapantes y 
de osos colmeneros; todo v i v i en te se guarde; que, aunque fan-
t á s t i c o s , no dejarán de dar alguna pesadumbre, y aun de hacer 
las fuerzas de Hércules con espadas desenvainadas. 

JUAN. Eas señor Autor , ¡cuerpo de nos la ! 2 1 ¿Y agora nos 
quiere l l ena r la casa de osos y de leones? 

BEN ¡Mirad qué ruiseñores y calandr ias nos envía Tonto— 
nelo, sino leones y dragones! Señor Autor , o salgan f i gu ras 
más apac ib les , o aquí nos contentamos con las v i s t a s , y Dios 
le guíe , y no pare más en el pueblo un momento. 

CAST. Señor Benito Repol io, deje s a l i r ese oso y leones, 
s iqu iera por nosotras, y recebiremos mucho contento. 



JUAN. Pues, h i j a , ¿de antes te espantabas de los rato-
nes, y agora pides osos y leones? 

CAST. Todo lo nuevo aplace, señor padre. 

CHIR. Esa donce l la , que agora se muestra tan galana y 
tan compuesta, es la llamada Herodfas, cuyo ba i le alcanzó 
en premio la cabeza del Precursor de la v ida. Si hay quien 
la ayude a b a i l a r , verán marav i l l as . 

BEN. ¡Esta s í , ¡cuerpo del mundo!, que es f i gu ra hermo 
sa, apacible y re luc ien te ! ¡Hi de puta, y cómo que se vuel-
ve la mochaclj i ]a.— Sobrino Repol lo, tú que sabes de acha- -
ques de castañetas, ayúdala, y será la f i e s t a de cuatro ca--

?2 pas. 

SOB. Que me place, t í o Benito Repol lo. 

Tocan la zarabanda.23 

CAP. ¡Toma mi abuelo, s i es ant iguo el ba i l e de la 
zarabanda y de la chacona! 

BEN. Ea, sobr ino, ténselas t iesas a esa bel laca j od ia ; 
pero, s i ésta es j o d i a , ¿cómo ve estas marav i l las? 

CHANF. Todas las reglas t ienen excepción, señor A lca l -
de.. 

Suena una trompeta o corneta dentro del t e a t r o , y entra 
UN FURRIER211 de compañías 

FURR. ¿Quién es aquí el señor Gobernador? 

GOB. Yo soy. ¿Qué manda vuestra merced? 

FURR. Que luego, al punto, mande hacer alojamiento pa-
ra t r e i n t a hombres de armas que l legarán aquí dentro de m e -
dia hora, y aun antes, q.ue ya suena la trompeta; y adiós. 

BEN. Yo apostaré que los envía el sabio Tontonelo, 

CHANF. No hay t a l ; que ésta es una compañía de caba- -
l í o s , que estaba alojada dos leguas de aquí. 

BEN. Ahora yo conozco bien a Tontonelo, y sé que vos y 
él sois unos grandísimo be l lacos, no perdonando al músico; y 
mirá que os mando que mandéis a Tontonelo no tenga a t r e v i - -
miento de enviar estos hombres de armas, que le haré dar do-
zientos azotes en las espaldas, que se vean unos a o t ros . 

CHANF. ¡Digo, señor a lca lde , que no los envía Tontone-
l o ! 

BEN. Digo que los envía Tontonelo, como ha enviado las 
otras sabandijas que yo he v i s t o . 

CAP. Todos las habernos v i s t o , señor Benito Repollo. 

BEN. No digo yo que no, señor Pedro Capacho.— No t o -
ques más, músico de entre sueños, que te romperé la cabeza. 

Vuelve el FURRIER 

FURR. Ea, ¿está ya hecho el alojamiento? Que ya están 
los cabal los en e l pueblo. 

BEN. ¿Qué, todavía ha sa l ido con la suya Tontonelo? 
¡Pues yo os voto a t a l , .Autor de humos y de embelecos, que 
me lo habéis de pagar! 

CHANF. Séanme tes t igos que me amenaza el A lca lde. 



CIHIR,. Séanme tes t igos que dice el Alcalde que lo que 
manda S. M. lo manda el sabio Tontonelo. 

BEN. Antontoneleada te vean mis o jos , plega a Dios 
Todopoderoso, 

GOB. Yo para mí tengo que verdaderamente estos hombres 
de armas no deben de ser de bur las . 

FURR. ¿De bur las habían de se r , señor Gobernador? ¿Es-
tá en su seso? 

JUAN. Bien pudieran ser atontoneleados; como esas co-
sas habernos v i s t o aquí . Por vida del Autor , que haga s a l i r 
o t ra vez a la doncel la Herodías, por que vea este señor lo 
que nunca ha v i s t o ; quizá con esto l e cohecharemos para que 
se vaya presto del lugar . 

CHANF. Eso en buena hora, y veisl-a aquí a do vuelve, 
y hace de señas a su ba i lador a que de nuevo la ayude. 

SOB. Por mí no quedará, por c i e r t o . 

BEN. Eso s í , sobr ino, cánsala, cánsala; vuel tas y más 
vue l tas ; ¡v ive Dios, que es un azogue la muchacha! ¡Al ho-
yo , al hoyo! ¡A e l l o , a e l l o ! 

FURR. ¿Está loca esta gente? ¿Qué diablos de donce -
l l a es és ta , y qué b a i l e , y qué Tontonelo? 

CAP. Luego ¿no ve la doncel la herodiana el señor 
F u r r i e r . 

FURR. ¿Qué diablos de doncel la tengo de ver? 

CAP. Basta: de ex U \¿\ l& e s . 2 5 

GOB. De ex Xl\l\ú> es , de ex es. 

JUAN. Dellos es, de l los el señor F u r r i e r , de l los es. 

FURR. ¡Soy de la mala puta que los par ió ; y , por Dios 
v i vo , que, si echo mano a la espada, que los haga s a l i r por 
las ventanas, que no por la puerta! 

CAP. Basta: de ex XZ\l\iA es. 

BEN. Basta: de l los es, pues no ve nada 

FURR. Canalla ba r re t i na : 2 6 s i o t ra vez me dicen que 
soy d e l l o s , no les dejaré hueso sano. 

BEN. Nunca los confesos ni bastardos fueron va l i en tes ; 
y por eso no podemos dejar de dec i r : de l los es, de l los es. 

FURR. ¡Cuerpo de Dios con los v i l l a n o s ! ¡Esperad! 

Mete la mano a la espada, y acuchí l lase con todos; y el A l -
CALDE aporrea al RABELLEJO; y la CHIRINOS descuelga la manta 
y d ice : 

CHIR. El d iab lo ha sido la trompeta y la venida de los 
hombres de armas; parece que los llamaron con campani l la. 

CHANF. El suceso ha sido ex t rao rd ina r i o ; la v i r t u d del 
Retablo se queda en su punto, y mañana lo podemos mostrar al 
pueblo; y nosotros mismos podemos cantar el t r i u n f o desta ba 
t a l l a , d ic iendo: ¡Vivan Chir inos y Chanfa l la ! 



retablo: Se llamaba aso. el minúsculo teatrillo o gui— 
ñol que llevaban los cómicps ambulantes. También, el 
gran car.telón donde iban pintadas las acciones que se 
iban recitando, 

llovista: No hay datos para localizar a qué se refiere 
este llovista. Sin duda alguna, es referencia a alguna 
otra burla de los cómicos. 

3 
rabelm: el que toca el rabel. Se dice en diminutivo 

por el escaso tamaño del músico. Constantemente, estará 
recibiendo burlas por esta razón. 
4 comprar a carga cerrada: comprar sin saber si es bueno 
o malo lo que se adquiere. 
5 tercio: la mitad de la carga que se lleva a lomo. 

6 compañía de partes: compañía de importancia. 

7 peripatética: Otra de esas expresiones que, al ser uti-
lizadas fuera de lugar, resultan cómicas. 
8 ^ Algarrobillas: Pueblo de la actual provincia de Cáceres. 

cofrades de los hospitales: Las cofradías de los hos-
pitales eran las dueñas de los corrales o lugares donde 
se representaba el teatro. 

10 algarabía de allende: lengua de moros, al otro lado del 
estrecho de Gibraltar. Literalmente, significa lengua difjí 
cil, extraña. 

11 en las malvas: en lugar insignificante. 
12 •-» Gran Turco: el sultán de Constantinopia. 

13 el diluvio de Sevilla: Recuerdo de alquna de las numero 
sas y trágicas crecidas del Guadalquivir. 

14 in corbona: en el bolsillo. 

15 a la mazacona: a la buena de Dios, de cualquier manera. 

16 Por el siglo de.... formula de juramento: por la vida 
de...• 

17 albarazados: de color mezclado de negro y rojo. 

lñ monta que...: mira que... 
1 9 « 

milenta: mil. Palabra hecha a imitación de cuarenta, no 
venta, etc. 
2 0 gregüescos: calzones que llegaban hasta las rodillas. 
21 nosla: eufemismo, palabra que sustituye a alguna otra 
no muy limpia o digna. 
22 fiesta de cuatro capas: fiesta muy importante. Alude a 
las festividades religiosas, celebradas con misa solemne, 
con varios oficiantes. 
2 3 zarabanda: baile popular. 
24 furrier: administrador de una compañía de soldados. 
25 ex illis es: de ellos eres. Con esa frase se designaba 
a los judíos. Es la frase que le dirige a San Pedro, al re 
conocerle, una mujer en casa de Caifás. 

26 canalla barretina: judíos. Alusión a una gorra, barreti 
na, que solían llevar los judíos. 



l e r , SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD XIV. 

COMO COMENTAR UN TEXTO LITERARIO. 

INTRODUCCION: 

¿Qué es el comentario de un texto l i t e r a r i o ? ¿es un re-
sumen, una pa rá f ras i s , tomar el texto como pretexto para de-
mostrar nuestra e rud i c ión , o . . . algo más? 

Esta unidad ofrece un panorama que permite saber, a -
c iencia c i e r t a , en qué consiste el comentar un tex to l i t e r a -
r i o y , mediante la comprensión y ap l i cac ión de varios p r i n -
c ip ios fundamentales, l l e g a r al comentario mismo. 

OBJETIVOS: 

1.- Enunciar los medios por los cuales se puede l l e g a r al -
conocimiento de la l i t e r a t u r a . 

Enumerar los modos de es tud iar la l i t e r a t u r a y mencio-
nar su importancia. 

Expl icar los ob je t i vos que se propone toda exp l icac ión 
de tex tos . 

De f i n i r qué es el fondo y qué, la forma. 

Enunciar los conocimientos que comprende la exp l icac ión 
de tex tos . 

Determinar a qué se llama paráf ras is de un t ex to . 

Expl icar en qué consiste usar el texto como pre tex to . 

De f i n i r en qué consiste comentar un tex to . 



9 . - Enumerar las fases a seguir en un comentario de textos 
y exp l i ca r cada una. 

10.- D e f i n i r qué es el asunto, el tema y el apartado en un 
t e x t o ; y qué quiere dec i r componer. 

11. - Exp l icar l o que es la exp l i cac ión de un t ex to , de acuer 
do a l a fase V. 

12.- Enunciar qué es l a conclus ión. 

13.- Expresar brevemente las ins t rucc iones básicas para l a 
p rác t i ca del comentario y la redacción del e j e r c i c i o . 

14.- D e f i n i r qué es el e s t i l o . 

PROCEDIMIENTO: 

Encontrarás enseguida e l mater ia l necesario para alcan-
zar los ob j e t i vos . 

ACTIVIDADES: 

1 . - Lee, comprende y comenta el cuento de Rafael Delgado: 
"La chachalaca", de acuerdo a todo lo v i s to en la uni -
dad. (Por e s c r i t o ) . 

2 . - Resuelve el cuest ionar io que se encuentra al terminar 
el c a p í t u l o , es tu autoevaluación. 

Estas dos act iv idades son el r equ i s i t o para presentar 
l a unidad. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . d í a . - Objet ivos 1 al 8. 

2o. d í a . - Objet ivos 9 al 14. 

3er. d í a . - Act iv idades. 

4o. d í a . - Repaso t o t a l . 

NOTA: 

El comentario del cuento a máquina, correctamente -
real izado y presentado, será la evaluación de esta -
unidad. 



I I I COMO COMENTAR UN TEXTO LITERARIO. 

Gm&iaLídadzi. 

Asi como el estudio de la música sólo puede rea l izarse 
oyendo obras musicales, el de la l i t e r a t u r a sólo puede hacer-
se leyendo obras l i t e r a r i a s . 

Se suele creer que, para "saber l i t e r a t u r a " basta c o n o -
cer la h i s t o r i a l i t e r a r i a . Esto es tan erróneo como p r e t e n -
der que se entiende de pintura sabiendo dónde y cuándo nacie 
ron los grandes p in to res , y conociendo los t í t u l o s de sus cua 
dros, pero no los cuadros mismos. 

Al conocimiento de la l i t e r a t u r a se puede l l e g a r : 

a) En extensión, mediante la lectura de obras completas o 
antologías amplias. 

b) En profundidad, mediante el comentario o expl icac ión de 
tex tos . 

Naturalmente no sobra el manual de l i t e r a t u r a ya que pro 
porciona instrumentos de t i po h i s t ó r i c o , b iog rá f i co , c u l t u r a l , 
e t c . , para encuadrar bien la obra que se lee o el fragmento 
que se comenta. 

La l i t e r a t u r a la estudiaremos entonces de t res modos s i -
multáneos: 

1) mediante la lec tura continuada de obras l i t e r a r i a s . 

2) mediante la expl icac ión de tex tos . 

3) mediante la h i s t o r i a l i t e r a r i a como instrumento a u x i l i a r . 

Los t res modos son importantes y los t res exigen i d é n t i -
ca atención e intensidad. El comentario de textos será tanto 



mejor cuanto más se haya leído y cuanto mejor se conozca la 
h i s t o r i a l i t e r a r i a . 

Un tex to l i t e r a r i o puede ser una obra completa (una no-
ve la , un drama, un cuento, un poema), o un fragmento de una 
obra. 

En toda exp l i cac ión de textos nos proponemos estos dos 
o b j e t i v o s : 

1? F i j a r con prec is ión lo que el tex to d ice . 

2? Dar razón de cómo lo d ice . 

Si se medita en los f i nes de la exp l i cac ión se puede - -
l l e g a r a la conclusión de que un buen método para comentar 
un tex to ser ia ana l i za r primero el fondo y después la forma. 

Se llama fondo a los pensamientos, sent imientos, ideas, 
que hay en una obra. Y forma a las palabras, al modo con 
que se expresa el fondo. 

No puede negarse que, en todo e s c r i t o se d ice algo (fon 
do) mediante palabras ( forma). Pero esto no impl ica que fon 
do y forma puedan separarse. Separarlos para su estudio se-
r i a tan absurdo como deshacer una t e l a para comprender su 
t e j i d o : nos quedaría sólo un montón informe de h i l o s . 

El fondo y la forma de un tex to se enlazan tan estrecha 
mente cpmo el haz y el envés de una ho ja , como la cara y l a 
cruz de una moneda. 

Ambos forman la obra a r t í s t i c a y no por separado, sino 
precisamente cuando están fundidos. El comentario t iene que 
ser , a l a vez, del fondo y de la forma. 

La exp l i cac ión de textos no es un e j e r c i c i o de gramáti-
ca, n i de vocabular io , ni de l i t e r a t u r a , ni de h i s t o r i a de 
l a c u l t u r a , n i un comentario moral por separado. Su d i f i cu l ^ 
tad y su in te rés radica en que, al r e a l i z a r la exp l i cac ión , 
deben en t ra r en juego todos esos conocimientos simultáneamen 
t e . 

Pero esto no debe alarmar al novato; no se le piden impo 
s i b l es , nadie va a e x i g i r l e , ni los maestros, que haga un - ~ 
e j e r c i c i o profundísimo. Bastarán los conocimientos normales 
que va adquiriendo en c lase, bien administrados. 

El mayor pe l ig ro que acecha a quien expl ica un texto es 
la pa rá f ras is . 

Se llama pará f ras is a un comentario amp l i f i ca t i vo en t o r 
no a lo que un tex to d ice . 

Un e j e r c i c i o real izado así no es una exp l i cac ión , sino 
un rodeo i n ú t i l , en este caso. La paráf ras is puede ser be l la 
cuando la rea l i za un gran e s c r i t o r pero un novato no debe i n -
ten ta r l a . 

Tampoco el comentario de textos puede servirnos como me-
dio para exponer nuestros conocimientos acerca de cosas que 
no aclaran lo que comentamos. 

En este caso se es tar ía usando el tex to como pretex to . 

Para f i j a r l o que hemos dicho anteriormente lo resumire-
mos de la s igu iente manera: 

1) La exp l icac ión de textos no consiste en una pará f ras is 
del fondo, o en unos elogios t r i v i a l e s de la forma. 

2) La exp l i cac ión de textos no consis te en un alarde de co-
nocimientos a propósi to de un pasaje l i t e r a r i o . 

Si ya hablamos sobre lo que no es una exp l icac ión de tex 
tos , ahora l o haremos acerca de lo que debe ser. 

Comentar un tex to consiste en i r razonando paso a paso 
el por qué de lo que el autor ha e s c r i t o . Por s i l a d e f i n i - -
ción a n t e r i o r parece muy exigente, considérese ésta más senci 
l i a : 

Expl icar un tex to es i r dando cuenta, a la vez, de l o 
que un autor dice y de cómo lo d ice . 



En el comentar io, es prec iso combinar una s e r i e de con-
d ic iones personales ( s e n s i b i l i d a d , agudeza) con un conjunto 
de conocimientos necesar ios. Estos conocimientos se van ad-
qu i r iendo en las c l ases , desde pr imar ia hasta un ive rs idad . 
Los fundamentales son los de gramát ica, h i s t o r i a de la l i t e -
ra tu ra y mé t r i ca . Pero también los de geogra f ía , h i s t o r i a , 
e t c . pueden ser ú t i l e s al comentar determinados pasajes. 

Eí M&todo LJ ¿OÓ ¿OÓ&Ó. 

El comentario de tex tos exige un orden para que no se 
entremezclen nuestras observaciones. Los momentos o fases 
de que consta este orden son los s i gu i en tes : 

I . Lectura a ten ta del t e x t o . 

I I . Loca l i zac ión . 

I I I . Determinación del tema. 

IV. Determinación de la e s t r u c t u r a . 

V. A n á l i s i s de l a forma par t iendo del tema. 

V I . Conclusión. 

Lo pr imero y más lóg i co que debemos hacer, a l es tud ia r 
un t ex to para comentar lo , es conocer lo mediante una a tenta 
l e c t u r a . 

Para e l l o es prec iso que l o leamos despacio y que c o m -
prendamos sus pa labras. 

Esto qu ie re d e c i r que, a l preparar l a e x p l i c a c i ó n , debe^ 
mos tener forzosamente a mano un d i c c i o n a r i o de la lengua es 
pañola, para consu l ta r e l s i g n i f i c a d o de todas las palabras 
que no entendemos o que comprendemos a medias. A lgu ien pue-
de pensar que no t i e n e caso acostumbrarse a usa r l o , porque 
en los exámenes no se permite emplear el d i c c i o n a r i o , pero 
se debe tomar en cuenta que l a u t i l i z a c i ó n del d i c c i o n a r i o , 
día t ras d í a , año t r a s año, proporciona un conocimiento t a l 
de vocabu la r i o , que puede esperarse e l examen con t r a n q u i l i — 
dad. 

En esta primera fase , l o único que debe preocuparnos es 
entender el t ex to en su conjunto y en todas y cada una de sus 
par tes . No tenemos que ocuparnos de i n t e r p r e t a r qué sent ido 
especial t i e n e aquel pasaje o t a l o cual expres ión. 

La primera fase es previa y p repara to r ia de la e x p l i c a -
c ión misma. La exp l i cac ión no comienza con un comentario de 
las palabras que no conocíamos o que nos parecen ra ras . Esto 
equ i va ld r ía a separar e l fondo de la forma y ya sabemos que 
eso no es pos ib l e . 

Lo que debemos hacer con las palabras que buscamos en el 
d i c c i o n a r i o es: aprender sus s i gn i f i cados para que no haya 
en el tex to ninguna zona oscura. 

La segunda fase es la l o c a l i z a c i ó n del t e x t o . Loca l i za r 
es, de acuerdo con el d i c c i o n a r i o : " f i j a r el l ugar de una co 
sa" . Por l o t a n t o , l o c a l i z a r un tex to l i t e r a r i o c o n s i s t i r á 
en p rec i sa r qué lugar ocupa ese tex to dentro de la obra a que 
pertenece. 

Todas las par tes de una obra a r t í s t i c a son s o l i d a r i a s , ; 
es d e c i r : todas las partes de una obra a r t í s t i c a se r e l a c i o -
nan ent re s í . 

Por eso a l comentar con p rec is ión un tex to es a b s o l u t a -
mente impresc ind ib le tener en cuenta e l conjunto a l que per te 
nece,y e l l ugar que ocupa dentro del con jun to . 

En esta fase comienza, propiamente, el e j e r c i c i o de la 
e x p l i c a c i ó n . 

Para comprender la fase I I I vamos a dar algunas exp l i ca -
ciones . 

Asunto ser ía e l argumento de un t e x t o . Se t r a t a de una 
reducción de la ob ra , de una breve nar rac ión de lo que ese 
tex to t r a t a más extensamente, pero conserva, en sus tanc ia , 
sus d e t a l l e s más impor tantes. 

Si del asunto, t a l como l o hemos d e f i n i d o , quitamos t o -
dos los d e t a l l e s y def in imos sólo la i n tenc ión del au tor a l 



e s c r i b i r esos pár ra fos , obtenemos el tema. El tema debe po-
seer dos rasgos importantes: c l a r i dad y brevedad. Si tene-
mos que emplear muchas palabras para d e f i n i r el tema, hay 
que desconf ia r : l o más probable es que no hayamos acertado. 

Generalmente, el núcleo fundamental del tema podrá expre 
sarse con una palabra abs t rac ta , rodeada de complementos, 
por ejemplo: l a soledad ( d e . . . ) , la rebeldía (del poeta - -
f r en te a . . . ) , la súpl ica ( p o r . . . ) , la melancolía ( q u e . . . ) . 
Para f i j a r el tema, hay que i n ten ta r encontrar la palabra 
abstracta que s i n t e t i z a la in tenc ión pr imar ia del e s c r i t o r . 

Al d e f i n i r e l tema, hay que cu idar de no hacer ent rar 
en él rasgos episódicos que pertenecen al asunto. I n v e r s a -
mente, s i nada debe sobrcr , tampoco debe f a l t a r nada en la 
d e f i n i c i ó n del tema; esto es que todos los elementos que - -
const i tuyen el argumento deben estar representados en el te -
ma . 

La d e f i n i c i ó n del tema será, pues, c l a r a , breve y exac-
ta ( s i n f a l t a r , n i sobrar elementos). 

Como se ha v i s t o , el tema se f i j a disminuyendo al mín i -
mo pos ib le los elementos del asunto, y reduciendo éste a no-
ciones o conceptos generales. 

Se puede l l e g a r a hacerlo con r e l a t i v a f a c i l i d a d , me- -
d iante e j e r c i c i o s f recuentes. 

La fase IV consiste en la determinación de la es t ruc tu -
ra . 

El au to r , al e s c r i b i r , va componiendo. Componer es co-
locar las partes de un todo en un orden t a l que puedan cons-
t i t u i r ese todo. 

La composición es imprescindib le en toda obra de a r t e : 
compone el p i n to r los co lo res , las f iguras y todos los demás 
elementos que in tegran el cuadro; el músico compone su pieza 
musica l , los r i tmos , los acordes, e tc . 

El e s c r i t o r compone también. El nove l i s ta , por ejemplo, 
d i s t r i buye los acontecimientos que va narrando en cap í tu los , 
y los va ordenando; el dramaturgo dispone la materia dramát i -
ca en actos, dentro de éstos va desarrol lando los cuadros y 
las escenas, e t c . Hasta el texto más pequeño posee una compo 
s i c ión o es t ruc tura prec isa. 

Este es el momento de recordar que todas las partes de 
un tex to se relacionan entre s í . 

Para que se entienda mejor, llamaremos apartado a cada 
una de las partes que podemos descubr i r en el t ex to . Puede 
o c u r r i r que, en algunas ocasiones, no encontremos apartados 
en nuestro a n á l i s i s . No debe creerse que por establecer m u -
chos apartados vamos a ser más prec isos; quizá con e l l o se 
fragmente demasiado el tex to y se pierda su unidad. 

El tema suele d i s t r i b u i r s e i r regularmente por los aparta^ 
dos, pero el rasgo fundamental de éste , estará presente en 
todos. 

Los apartados se caracter izan y d is t inguen entre sí por^ 
que el tema adquiere en cada uno de e l l os modulaciones d i v e r -
sas. 

En los poemas no coinciden siempre los apartados con las 
es t ro fas , no hay que cometer el e r r o r de cons iderar lo as í . 

Hay, a veces, textos tan breves y simples, que resu l ta 
d i f í c i l d e f i n i r su composición. En otras ocasiones el tex to 
no posee es t ruc tu ra porque el autor no ha querido dárse la. 

La quinta fase del comentario es el a n á l i s i s de la forma 
part iendo del tema. Llamamos forma a las palabras, a los g i -
ros gramaticales que integran el t e x t o . 

Entre todos los medios l i n g ü í s t i c o s que e l idioma o#§€fe ! 

al e s c r i t o r , éste ha elegido unos cuantos que le parecían más, 
adecuados para expresar mejor el tema. Hay una estrecha reía 
c ión entre el tema y la forma. 



De lo an te r io r se desprende un p r i nc ip io fundamental: 
el tema de un texto está presente en los rasgos formales de 
ese tex to . El tema es como un corazón que hace l l ega r su 
sangre a todo el organismo. 

La expl icac ión de un texto cons is te , entonces, en " jus -
t i f i c a r " cada rasgo formal del mismo como algo necesario pa-
ra el tema. 

Con el aná l i s i s de la forma part iendo del-tema se termi_ 
na el comentario propiamente dicho. Sin embargo para que 
sea provechoso son necesarias cuando menos unas l ineas de - -
conclusión. 

La conclusión es un balance de nuestras observaciones 
reducidas a líneas generales y es también una impresión per-
sonal . 

En la conclusión debemos a t a r , reducir a líneas comunes, 
los resultados obtenidos en nuestro a n á l i s i s . 

La conclusión debe acabar con una opinión s incera. Ñor 
malmente, en los textos que nos sean propuestos, tendremos 
que a labar , porque su cal idad así lo e x i j a . Pero otras v e -
ces, su sentido moral, su tema o su forma no nos agradarán, 
y debemos dec i r l o , pero s in mostrar con e l l o presunción o 
desconocimiento. 

La opinión debe ser modesta y f i rme. Y carecerá de fór 
muías hechas como: 

Es un pasaje muy b o n i t o . . . {nanea se deben usar las pa-
labras: bonito o l indo en la exp l i cac ión) . 

Tiene mucha musicalidad . . . 

Describe muy bien y con mucho gus to . . . 

Parece que se está v iendo . . . 

y se r e f e r i r á sólo a lo que comentamos, s in tener en cuenta 
opiniones ajenas. 

InAt/iuccíone¿> pasta ¿a práctica del comen-tarUo. 

Antes de comenzar, es preciso tener a mano: el papel 
que va a servirnos de borrador; un d icc ionar io de la lengua 

¿pañola; y todos los manuales de lengua y l i t e r a t u r a que se 
hayan estudiado. 

Después, debemos saber si aquel texto es independiente 
o es un fragmento. Esto generalmente se conoce desde que se 
escoge o se nos señala el tex to . 

Inmediatamente debemos preguntarnos por el^género l i t e -
ra r i o al que pertenece, o sea, si es un ^p£Lema_JJo£^ un - -
fraqmpntn O i m a nhy*a jicama t i r a nna nnv/ola n un ^ipnt.O. 

Si se t r a ta de un texto completo, debemos l o c a l i z a r l o 
dentro de la obra t o t a l del autor. Si se t r a ta de un fragmen 
t o , se loca l i za rá dentro de la obra a que pertenece, y dentro 
de la obra t o ta l del autor . 

Posteriormente se manejan los textos de lengua y l i t e r a -
tura para obtener datos ú t i l e s para nuestro comentario. 

Ya tenemos local izado el texto en la medida que ha sido 
posible. Pasamos ahora a la tercera fase, muy importante en 
la exp l icac ión, la determinación del tema. Esto lo l o g r a r e / 
mos haciéndonos diversas preguntas sobre lo que nos dice 
autor y las razones que t iene para d e c i r l o . 

Para f i j a r los apartados (estructura del texto) hay que 
leer lo que el texto d ice, s in preocuparse de cómo lo dice 
e i r separando lo párrafos o grupos de palabras que d e s a r r o -
l l e n l a misma idea cen t ra l . 

En seguida debe hacerse el aná l i s i s de la forma par t ien-
do del tema, este es el momento más importante de nuestro t ra 
bajo, al r e a l i z a r l o debemos recordar que: el tema de un texto 
está presente en todos los rasgos formales de ese tex to . 

Ante cada rasgo de la forma que nos impresione, nos pre-
guntaremos: ¿por qué dice esto el autor? y trataremos de 



j u s t i f i c a r l o como algo necesario para el tema. 

En una exp l i cac ión , no es preciso comentar todos los 
elementos del t e x t o , sino aquel los que confirman claramente 
el p r i n c i p i o fundamental. 

RcdaccÁJjn del cjeAcÁcÁ.0. 

Hemos terminado las fases más importantes del comenta— 
r i o . Falta sólo una: la conclus ión. 

Conviene que, antes de redactar és ta , organicemos las 
notas que hemos ido tomando en el borrador. Asi al dar f o r -
ma d e f i n i t i v a a nuestras observaciones, i r án sobresaliendo 
los rasgos de carácter general que deben pasar a la c o n c l u -
s ión. 

Al redactar el e j e r c i c i o el borrador es un elemento im-
p resc ind ib le , pero sus observaciones pueden ser refundidas, 
rechazadas, ampliadas, cambiadas de orden, e tc . en este mo-
mento d e f i n i t i v o . Sin embargo s i las notas de nuestro borra^ 
dor están bien elaboradas, la redacción f i n a l del e j e r c i c i o 
of recerá pocas d i f i c u l t a d e s . 

No es recomendable poner t í t u l o s a las fases del t raba-
j o , pero s i se p r e f i e r e , puede hacerse. 

Una vez redactado el e j e r c i c i o , en su parte más i m p o r -
t an te , queda la tarea de ponerle f i n mediante la conclusión. 
Debemos recordar que en la conclusión debe rea l i za rse un ba-
lance de los resul tados obtenidos y hay que dar una opin ión 
personal , apoyada en el a n á l i s i s que se r e a l i z ó . 

Para l o g r a r l o , debe re leerse el e j e r c i c i o f i jándonos 
en las observaciones que, aún re f i r i éndose a cosas d i s t i n t a s , 
t ienen or igen o f i n a l i d a d común. 

Después de lo a n t e r i o r , ha l legado el momento de pregun^ 
tarnos: ¿me gusta este tex to? , ¿por qué? No olvidemos que 
nuestra op in ión debe ser f i rme , pero modesta. 

A¿gunaA noten ac.QA.ca del eAtilo. 

Es t i l o es el conjunto de rasgos que caracter izan a un 
género, a una obra, a un e s c r i t o r o a una época. 

De estas cuatro pos ib i l i dades , es casi seguro que, en un 
p r i n c i p i o , s ó l o podremos hacer re ferenc ia al e s t i l o de época. 
Es d e c i r , no será tan d i f í c i l descubr i r en el t ex to , algunos 
modos de dec i r o de pensar que sean t í p i cos del período l i t e r a 
r i o en que aquel tex to fue e s c r i t o . ~~ 

Es menos f recuente que podamos h a l l a r , en este primer ni 
ve l , notas ca rac te r í s t i cas del e s t i l o del au to r , de la obra ~ 
o del género. No obstante puede suceder que los manuales nos 
den datos aprovechables. Tratemos siempre de hacer nuestro 
comentario, lo más completo posible 



CUESTIONARIO. 

1 . - ¿Cómo se puede l l e g a r al conocimiento de la l i t e r a t u r a ? 

2 . - ¿De qué modos podemos estud iar la l i t e r a t u r a ? 

3 . - ¿Qué ob je t i vos nos proponemos en toda exp l i cac ión de 
textos? 

4 . - ¿A qué se llama fondo? 

5 . - ¿Qué es la forma? 

6 . - ¿Se pueden separar el fondo y l a forma? 

7 . - ¿Cómo debe ser el comentario? 

8 . - ¿Qué conocimientos engloba el comentario de un tex to li_ 
t e r a r i o ? 

9 . - ¿Qué es la pará f ras is? 

10.- ¿En qué consis te comentar un texto? 

11.- ¿Cuáles son las fases del comentario de tex to r? 

12.- ¿Qué se debe hacer con las palabras que se buscan en el 
d i cc ionar io? 

13.- ¿En qué consis te l a l oca l i zac i ón de un texto? 

14.- ¿Qué es el asunto? 

15.- ¿En qué consis te el tema y cuáles son sus c a r a c t e r í s t i -
cas? 

16.- ¿Cómo se expresa el tema generalmente? 

17.- ¿Cómo se f i j a el tema y cómo será su de f i n i c ión? 

18.- ¿Qué es componer? 

19.- ¿Qué son los apartados? 

20.- ¿Siempre se encuentran apartados en un texto? 

21.- En los poemas ¿coinciden las est ro fas con los a p a r t a -
dos? 

22.- ¿En qué consis te la exp l icac ión de un texto? 

23. - ¿Qué es l a conclusión? 

24.- ¿Cómo debe ser la opin ión personal? 

25.- ¿Qué es preciso tener a mano, antes de i n i c i a r el comen̂  
t a r i o ? 

26.- ¿Qué pasos hay que seguir después, para elaborar la ex-
p l icac ión? 

27.- ¿Cómo lograremos determinar el tema? 

28.- ¿Qué se debe hacer para f i j a r los apartados? 

29.- ¿Qué preguntas podemos hacernos al t r a t a r de exp l i car 
la forma y qué trataremos de lograr? 

30.- ¿Qué conviene hacer, antes de redactar la conclusión? 

31. - ¿El borrador de nuestro t raba jo es d e f i n i t i v o ? (Sí o 
no y por qué). 

32. - ¿Qué nos ayudará a r e a l i z a r nuestra conclusión? 

33.- ¿Qué es el e s t i l o ? 

34.- ¿Cómo debemos t r a t a r de hacer nuestro comentario? 



" LA CHACHALACA 

Rafael Delgado 



J? 

A l i a por los úl t imos días de j un io cumpliré cuarenta 
años, y lo que voy a r e f e r i r t e , amigo mío, acaeció cuando 
era yo un rapaz, un doc t r ino que no hubiera podido r e c i t a r 
de coro, s in t rop iezo n i punto, los d iez preceptos del Decá 
logo. Sin embargo, el recuerdo de la pobre a v e c i l l a no se 
aparta de mi memoria n i creo que se aparte de e l l a en los 
días de la v ida. 

... El panA amianto humano, 
como al man., ÓUA cadáveAOA aAAoja. 

Así d i j o el poeta en admirable canto. Ciertamente, el 
cerebro es un océano siempre ag i tado, con frecuencia tempes^ 
tuoso, cuyas olas a r ro jan implacables hacia las playas d e l -

o lv ido los despojos del pasado; esperanzas desvanecidas, 
i l us iones malogradas, sueños azules, ardorosos anhelos, va-
gas asp i rac iones, nobles ideas, recuerdos regoc i jados, r e -
cuerdos t r i s t e s . Pero iah.' éste de la i n f e l i z a v e c i l l a l i e 
va años, seis l u s t r o s , de f l o t a r en a l t a mar, juguete de 
las o l as , s in que los turbiones de la adolescencia, ni las 
tormentas de la juventud, ni las t e r r i b l e s y sombrías t e m -
pestades de la edad madura hayan conseguido a r r o j a r l e a la 
costa. 

A l l í es tá , a l l í , siempre f lo tando sobre las crestas de 
las o l as , l o mismo en las noches tenebrosas que en los días 
luminosos y serenos. Es como una gota de t i n t a en la pági-
na más blanca del l i b r o de mi v ida. 

I 

Una tarde ca lurosa, a rd ien te , una tarde pr imaveral . 
Un c i e l o s in nubes, pero inundado de norte a sur y de or ien 
te a poniente por la c a l i n a , como s i humaredas le janas , d i ~ 
seminadas en los campos, hubiesen esperado la atmósfera y 



extendido en la sabana, sobre las arboledas, sobre los plan 
te les de caña de azúcar, un velo de azul ino crespón. A lo 
l e j o s , el r i o que nos enviaba de tiempo en tiempo, con el 
rumor sordo de sus aguas, a i re fresco y v i v i f i c a n t e . A un 
lado,e l v ie jo t rapiche con su ruido monótono. Al o t ro el 
sendero r o j i z o , quemado por el so l , bordado de amar i l lenta 
grama, de escob i l la res polvosos, de estramonios marchitos 
que suspiraban por las l l u v i a s de mayo. Delante de la casa, 
en el césped húmedo y fresco por el r iego rec ien te , sobre 
el verde t a p i z , la abuela venerable y car iñosa, calados los 
anteojos, repasaba páginas de no sé qué l i b r o piadoso: jun-
to a e l l a nuestra madre haciendo labor , y en la natural y 
mul l ida alfombra, Ernesto, haciendo un papalote; la ch iqu i -
t í n a , la blonda N in í , muy entretenida con su r o r r o , y yo, 
el pac i f i co Rodolfo, sacando de un arca de Noé, juguete en 
boga, e le fan tes , camellos, cabras, osos, panteras, j i r a f a s , 
g a l l o s , ga l l i nas y unos hermosos y envanecidos pavos rea les , 
cuya b r i l l a n t e cola de v i d r i o hi lado se quebraba entre mis 
dedos. . . Frente a nosotros, uno a uno, len tos , pac í f i cos , 
sedientos, pasaban los bueyes camino del co r ra l . 

i Hermoso cuadro de la vida rús t i ca ! iAmable grupo do-
méstico, que nadie hubiera contemplado s in env id ia ! 

Al t razar estas l íneas , al consignar en estas hojas fu 
g i t i v a s tan dulces y t iernas memorias, descubro por el bal -
cón que tengo al f ren te la casa de mis padres, la heredad 
de mis abuelos. Veo los campos, el bosque, la dehesa, la 
v ie ja chimenea, de la cual asciende lentamente al c i e l o una 
columna de humo azu l , y rep i to los versos de Gutiérrez Gon-
zález: 

Va qa<¿ lu.<¿QO lo enciende mano extiafia, 
ya qá ajena la ca¿a pa£e,inal!... 

Obscurece. El c i e l o b r i l l a con sus mil luces, y fu lg j j 
ran en las chozas lejanas las llamas del hogar. 

Ruido de caba l le r ías , voces de f i e l e s servidores, una 
sonrisa en los lab ios de mi abuela, una exclamación regoci-
jada de rni madre, Niní que se o lv ida de su bebé. Ernesto 
que se levanta, arrojando los carr izos y la nava ja . . . íEs 
mi padre que vuelve de caza! íMi padre con la escopeta al 
hombro y el morral rep le to ! 

Corrí a r e c i b i r l e . Detrás de él venía Andrés, el c r i a 
do d i l i g e n t e , el bondadoso amigo, el f i e l Andrés, a quien 
mi padre, s in mengua de su autoridad ni menoscabo de su de-
coro, estimaba y quería como a un hermano. 

— IAl comedor! —decía mi padre, tomando la mano de 
N in í—. ¡Al comedor! Les t ra igo muchas cosas. . . 

La cur iosidad y la impaciencia nos h ic ieron cor re r . A 
poco entraba el f e l i z cazador, enlazando dulcemente con el 
brazo la c in tu ra de l a dichosa compañera de su v ida. 

Pronto el morral estuvo vacío y extendido en la mesa 
el producto de la jornada: un gazapo y media docena de per-
d ices. 

El c o n e j i l l o estaba t i b i o aún: las aves yer tas . De 
nieve parecían aquellas pa t i tas ro jas como el co ra l . 

Se hablaba de los incidentes de la caza; pero nosotros 
no oíamos nada, en espera de las marav i l las que nos habían 
prometido. Ninf se a t rev ió al f i n a preguntar: 

—¿Y para nosotros? ¿Y para mf? 

Sonrió mi padre con aquella apacible sonrisa de sus 
delgados lab ios ; b r i l l ó en sus ojos c laros y siempre benévo-



los un relámpago de a l e g r í a , y sacó del mor ra l , colgado en 
bandolera, un ramo de f r u t os morados, casi azules, un r a c i -
mo de g ranad i l l as s i l v e s t r e s , y mostrándole en lo a l t o d e -
c ía : 

—Para la señor i ta N i n í . . . 

La blonda niña d io un s a l t o , queriendo atrapar las f r u 
tas que al punto cayeron en su mano. ~~ 

—Para el cabal lero don Ernes to . . . 

—¿Oué? —di j imos a una. 

—Para el caba l le ro don Ernesto y para Rodolfo, una co 
s i t a muy l i n d a . . . Ad i v i nen . . . ¿Qué será? 

— iUn nido de chupamirtos! 

— iUn p a j a r i t o her ido! 

—No. 

— ¿Caracol i tos del almacigo? 

Mi madre sonreía; mi padre se gozaba en atormentar 
nuestra cur ios idad. 

Al f i n hundió la mano en las profundidades del mor ra l , 
y nos mostró, cerca de la lámpara, un huevo, un l indo huevo 
bla.nco, t i n t o en la sangre de las perdices. 

—ÍUn huevo de chachalaca! De la puesta de hoy . . . 
Cuando lo cogimos estaba t i b i o . La ponedora se fue her ida . . . 
—Y pasándole a manos de mi madre, agregó—: L í m p i a l o . . . 

La autor idad materna puso término a la d iscus ión. 

—Le guardaremos para ver s i la copetona blanca, que 
es buena sacadora, consigue empol la r le . 

Y ya nos parecía ver a la chachalaca que de aquel hue-
vo s a l i e r a , i r y ven i r por el cor ra l g r i tando: "iHay cacao, 
hay c a c a o ! " . . . Y que desde el bosque vecino le respondía 
el macho: "iNo hay cacao, no hay c a c a o ! " . . . 

I I I 

A las t res semanas, o poco más, c i e r t o d ía , al desper-
t a r , nos dieron una alegre n o t i c i a . La copetona blanca te-
nía catorce p o l l u e l o s , y muy orgul losa de su nidada iba y 
venía por el c o r r a l , luciendo entre sus ch iqu i t i nes uno de 
extraño aspecto que sus hermanos miraban de reo jo , las de— 
más ga l l i nas con extrañeza y el señor del harén con a l t i v e z 
y menosprecio. La chachalaca, fea, cubier ta de obscuro ve-, 
l i o , torpe, muy d i s t i n t a de sus v ivarach i tos hermanos, fue 
desde entonces objeto de nuestros cuidados, nuestra constan^ 
te ocupación, el tema inagotable de nuestras p l á t i c a s . 
¿Cuándo será grande? ¿Cuándo la veríamos lograd i ta? ¿No 
la veremos nunca g r i t a r y revolver el ga l l i ne ro? i Qué de 
idas y venidas! íQué de v i a j e s ! iCómo gritábamos todo el 
santo d ía : "¡Hay cacao, no hay cacao!" 

La a v e c i l l a plumo con un plumaje pardo, t r i s t e , luctoo 
so, que hacía cont raste con la blancura n í t i d a de los polluie 
los nacidos en el mismo día. No tardó en dejar a la madre 
adoptiva y campar por sus respetos, y , ch iqu i ta como era, 
ni buscaba abr igo por l a noche ni gustaba de los cuidados 
maternales. 

C ier to día l e d i j e a Ernesto: 

—¿La cogemos? 

—No, porque hu i rá ; es ar isca y huraña, ¿no lo ves? 
Los p o l l i t o s nos conocen y nos quieren, vienen a comer arroz 
en nuestra mano, mientras esa p r ie ta asustadiza y c a n a l l o - -
n a . . . ¡No la qu ieras! 



c i l l a L 7 » u°- ]° 5 n t e n t é a t r a P ñ r l a . . . En vano, la ave-
a

h
 H l c e d e l co r ra l un pueblo revue l to , ; no sín 

pena hube ae renunciar a mis propós i tos, iTenfa yo tantas 
ganas de a c a r i c i a r y jugar con la c h a c h a l a j u t t l : 

é x i t o A f e l ^ S d ?S S i d e K P U é s r e n ° V é l ñ 1 n ten tona , pero s in 
che a hAr, 1 ? 9 a mS e n c o n t r ó Ernesto, y Por la no-
prorrumpiÓ^ * ^ C U 3 n d ° m e n ° 3 m e l o e s ^ a b a yo, 

t d - P a P á : Rodolfo anda queriendo coger la c h a c h a l a q u i -

—No hará t a l — d i j o mi padre—; no lo hará D o r o u e 
yo se lo prohibo. ¿Lo has oído? P q e 

Con mi padre no se jugaba; una sola vez decía las c o -
sas; nunca repet ía sus mandatos. 

¡Ah, Dios mío! ¡Qué tentac ión aque l la ! De día de 
sar pn o t ' 0 ' 3 8 h 0 r " ^ P ^ e g u f a . En vano querí yo pen-

¿ wqKe l d e S e ° 1 b a c ^ c i e n d o dominándome, 
subyugándome. Asi debe suceder a esos hombres que de abis 
mo en abismo van a dar en el crimen. 1 

- ¿ Y por qué no? - p e n s é - . ¡A la obra! 

y côr rr er 9
s;iiS e' e l mayor que había en ia casa-

la t i e r r a f t n i ^ h 'S L ° S g a l l o s escarbaban en 
tan « I? ?J * b " s c a n d 0 al imañas; las ga l l i nas se b a ñ a -
ban en el polvo; ot ras estaban echadas poniendo. "¡Pos 
pos posporeso!" 1 

La chachalaqui ta , al verme, huyó y fue a re fuq ia rse en 
e u l t imo r incón del c o r r a l . . . A l l á f í i yo con e í ^ s t o e'n 
minutó.* * 9 a r Y a t r a P a r l a ser fa cosa de un 

No fue as í . Al acercarme co r r i ó al o t ro extremo del 
p a t i o , sa l tó sobre unas mantas, d io un br inco y consiguió 
escapar. 

—¿Te burlas de mí? —murmuré—. ¡Ya lo verás! 

Y empezó el ataque. La a v e c i l l a , azorada, iba de aquí 
para a l l á , s in detenerse un ins tan te . Las g a l l i n a s , espan-
tadas, volaban o se agrupaban medrosas a la puerta del p a -
t i o . Yo, en campo a b i e r t o , jadeante, r o j o , quemado por el 
s o l , redoblando el b r í o , seguía en pos del animal i t o , el 
cua l , cansado, rendido, cuando yo daba tregua a mi persecu-
s ión, recobraba fuerza , y luego escapaba v i c t o r i o s o . Aque-
l l o era un v é r t i g o . . . Por f i n , en momentos en que el an i -
mal se detuvo, lancé el cesto y . . . ¡Chas! ¡Presa! 

Me detuve a gozar de mi t r i u n f o . 

Cuando yo me i n c l i n é , doblando una r o d i l l a , para echar 
mano a mi cau t i va , oí la voz de mi padre, severa y reprensi^ 
va: 

— ¡Rodolfo! 

Estaba a la puerta del c o r r a l . Todo lo había v i s t o . 
De pronto quedé s in movimiento. Me repuse y huí por la bo-
dega. Desde a l l í mientras mi padre iba a l i b e r t a r a la p r i 
s ionera, pude ver con espanto que la chachalaqui ta, laxo eT 
c u e l l o , se agitaba moribunda.. . 

Mi padre no ch i s t ó . A la hora de comer, al servirme 
el primer p l a t i l l o , llamó a l c r iado y en voz baja l e d i j o 
algo que no pude o i r . Estaba yo avergonzado y t rémulo, con 
los ojos l lenos de lágr imas; me l a t í a el corazón como s i 
fuera a sal írseme del pecho: era yo un c r im ina l que merecía 
la horca. 

Andrés v o l v i ó , trayendo una fuente cub ier ta con una 
s e r v i l l e t a . Entonces mi padre, como nunca severo, dejó su 
asiento y vino a colocarse a mi lado. 



— Rodo l fo . . , 

No me a t rev í a levantar los ojos ni a responder. 

—Rodolfo — r e p i t i ó con dureza hasta entonces descono-
cida en él — , idescubre esa fuente ! 

Obedecí temblando.. . y i Di os santo! A l l í estaba el câ  
dáver, con el pico a b i e r t o , dest i lando sangre. 

De codos en la mesa ocu l té el r os t ro entre las manos, 
sent í que me ahogaba y me eché a l l o r a r . 

Ernesto y Ni n i l lo raban también. 

Papá y mamá comían s i l enc iosos , y , s in duda, apenados 
y t r i s t e s . . . 

Esta es la h i s t o r i a , amigo mío. Cuando la recuerdo, y 
la recuerdo todos los d ías , y siempre con dolor y remordi-
miento c rue les , me pregunto: 

—¿Qué sen t i rá el asesino cuando le ponen delante de 
su víct ima? 

1er. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD XV. 

UNIDAD DE REPASO GENERAL. 

INTRODUCCION. 

Hemos l legado al f i n a l de este curso; sabemos que has 
adqui r ido conocimientos ú t i l e s para tu vida f u t u r a . Ahora 
evaluaremos el t raba jo de todo el semestre repasando los s i 
guientes: 

OBJETIVOS. 

Unidad I - 6 al 11 

Unidad I I - 2 al 4 

Unidad I I I - 1 al 8 

Unidad IV - 1, 2, 4 y 6 

Unidad V - 1 al 6 

Unidad VI - 1, 2, 3, 5 y 6 

Unidad V I I - 1 al 8 

Unidad V I I I - 1, 4 , 5 al 9 y 11 

Unidad IX - 2 , 4 , 6 al 8 y 10 

Unidad X - 1 al 6 y 9 

Unidad XI - 1, 4 , 5, 8 a l 10, 12 y 13 
Unidad XI I - 1, 3, 6, 7, 9, 10 y 12 al 14 

Unidad X I I I - 1, 3, 4, 7 al 10, 12, 13 y 15 
Unidad XIV - 4 , 6 al 10 y 12 al 14 



PROCEDIMIENTO: 

Lee los procedimientos en las unidades respect ivas y 
ac lara las dudas con tu maestro. 

ACTIVIDADES. 

Contesta las preguntas y rea l i za los e j e r c i c i o s que se 
re f i e ren a los ob je t i vos indicados. 

Esta será tu autoevaluación. 

RITMO DE TRABAJO. 

En esta unidad d i s t r i b u i r á s l ibremente tu tiempo. 

NOTA: 

B í f l n / a evaluación f i n a l c o n s i s t i r á en un examen de conoci-
mientos (70 puntos) , sobre los ob je t ivos antes señalados; y 
un t raba jo 30 puntos) sobre e l entremés de Cervantes- "Él 
¡ W Í ° I T F F R A V I L L A S " > QUE se l oca l i za en este l i b r o -
l c a p i t u l o I I ) , de acuerdo a lo v i s t o en la unidad XIV (Cómo 
comentar un tex to l i t e r a r i o ) . K 
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