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FORTUNA E INFORTUNAS DE «EL GALLO DE ORO» 

Curioso destino, el de El gallo & oro. En 1980, cuando Juan Rulfo ya 
llevaba 25 año8 ain publicar ni un solo cuento después de haber anun- 
ciado sucesivamente. la publiacibn inminente de una novela La Cordilfe- 
ra, su destruccibn, la publicpión ' k i n e n t e  de un libro de cuentos Día 
sin jlomia, se publica qn libro titulado: Elgallo & oro y otros @os para ci- 
ne, con presentación y'noms de f orge Ayda Blanco (Mtxico, Ediciones 
Era, 1980, 136 pp.).J'~ste volumen contiche: 
- una fiesenlánYn'(6 pp. de J. Ayala Blanco, 
- el textq Etkallo di &o( b 0 pp.), 
- el «argumentar del eor9metraje El daspojo (5 pp.), por 

una nota da J.A.B. (2 pp.l, donde explica que únicamente los diaogos 
son de J. Rulfo, las «acofaciáncs descriptivasn lag ha añadido él «para 
dar sentido. a los díilbkos, 
- 3 fotogrddd-tÓrnAdas del cortometraje, 
- una nota $4 pp.) k b k  el mtdiometraje La f h u h  secreta, con 9 

fotos del mismo, y'un $o-enia de J. Rulfo (5 pp.) que se dice en offen 2 
secuencias de la pdfcdh, stgufdo por una ~sin~psis. (2 pp.), texto escri- 
to par Rulb uqut se lepd&iB~in una especie de programa de mano, 
sin firma, y se ~ p t t f 6  a la m i d a  del cine Regis en noviembre de 
1965 durante el estrenos, segifiii explica J. Ayala Blanco, 
- un «Ap$irdi@tn qrte inddye k ~ F í i m o g r ~  de Juan Rulfom (1 1 tf- 

tulos), 2 f o t a g r d ~  'dt .Is; h d ó n  de En &e pwblo m hay ku9rorigs, don- 
de Rulfo aparece iddantahen&, 
- 2 fotos de 111. ~ d d e  de El &pujo, 
- en r n c h  44 tcarm.de @lgallo & oro, 4 fotogrdas tituladas «Los 

múeicos, secuencia htogrdw, íhxma,  1955n, t o m u b  por J. Rulfo. 

Un Isxto mistwWoso 

Este'libm, a pesar de su evidente interbs, tuvo una limitada circula- ' 
CSQ fuero de México y taa;igw wscitó L emcibn que m @la pensar 
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suscitaría una narración inédita de Juan Rulfo, a quien periodistas y 
críticos llevaban más de veinte años preguntando que cuándo publicaría 
un nuevo texto. 

Quince meses más tarde (junio de 1981) Ediciones de la Banda 
Oriental (Montevideo) sacan una edición separada de El gallo de oro, con 
un uprólogor de Heber Raviolo. Este crítico expresa mi indignación an- 
te la escasa difusión de este texto, afirmando que se trata de una novela 
breve y no de un «texto para cine», y valorando la calidad literaria del 
mismo. 

En 1982 sale, en Alianza Editorial de Madrid (Libro de Bolsiiio 
872, 151 pp.) la misma edición de Era, pero con el título de El gallo de 
oro, la mención «y otros textos para cine, sólo aparece en páginas inte- 
riores. 

¿Cómo explicar que un texto de Rulfo recibiera tan fria acogida, 
cuando el escritor mexicano era ya una de las figuras mas unanima- 
mente reconocidas de la literatura de lengua española? Claro está que 
todo lo que toca a Juan Rulfo es algo misterioso, y los misterios no fal- 
tan en torno a este texto. 

Primer misterio: ¿quién publicó El gallo de oro? Parece curioso, pero 
si el texto, indudablemente es de Juan Rulfo, no lo dio él a la editorial. 
Si nos atenemos a la presentación de J. Ayala Blanco y al prólogo de 
Heber Raviolo (que cita varios artículos y entrevistas) hemos de con- 
cluir que el texto ha sido probablemente sdvado de la papelera por una 
mano piadosa y probablemente filial, pues el propio Rulfo declaraba 
haber destruido el «material artístico», base del uscripts que hizo para el 
cine y que nunca fue lievado a la pantalla. Se trataba de la novela El ga- 
llero, terminada antes de 1962. Es muy probable que esta novela es la 
que se publicará bajo el título de El gallo db oro. 

Segundo misterio: ¿por qué los primeros comentadores del texto lo 
presentaron como «texto para ciner? Jorge Ayala Blanco dice en su pre- 
sentación : 

La primera y más larga parte del libro, sin embargo, recoge el argumento 
inCdito de Elgallo du wo, presumiblemente escrito por Juan Rulfo para el pm- 
ductor Manuel Barbachano Ponce, poco después de la mejor etapa creativa de 
Cste (la de Raicar, Tosm y Nazadn), acaso a principio de los sesanta. Aunque 
Roberto Gavald6n acometiá en 1964 una versión fíimica de mismo asunto, in- 
cluso cumpliendo con el trámite de darle crédito a Rulfo, su pelfcula ni remo- 
tamente tenía algo que ver con el original, aún en espera de ser llevado fiel- 
mente al cine. 

~ Q u 6  significa la palabra «argumento» aplicada a un texto como El 



pllo & oro? Es desde luego imposible decir que se trata de un guión ci- 
nematogrfico, pues no tiene ninguna de las características de este gé- 
nero. Pero tampoco se puede decir que son apuntes o notas previos a la 
redacción de un guibn, pues el texto tieue todos los caracteres de una 
nmraci6n acabada. M& plausible sería la versibn que parece destacarse 
del artfculo de Luia Leal citado por Heber Raviolo: J. Ruifo tenfa es- 
crita una novela, El gallsro, y cuando le pidieron un guión cincmatográ- 
fico, lo escribió inspirándose en la novela. El guión fue rechazado por- 
que utenfa mucho material que no podía usarsm, y Rulfo no publicó la 
novela sino que la destruyó - o, por lo menos, creyó destruirla -. 

Tercer misterio: ¿por qué los responsables de la edición no le pidie- 
ron explicaciones al autor que, por entonces, vivfa en la capital mexica- 
na? Ya sabemos que Rulfo no era muy amigo de dar explicaciones, sin 
embargo se podfa haber intentado. 

Todos estos misterios podrían ser tan sólo alicientes añadido# al tex- 
to rulfiano si, desgraciadamente, no hubieran contribuido a su escasa 
difiusi6n y a que se considere como un utexto para cine., o sea un texto 
ancilar, no literario, con finalidaddies complemente distintw. Supongo 
que tales no eran las intenciones de los editores, pero tales han sido los 
resultados. 

Por todos estos motiuos, me importa declarar rotundamente que no 
considero El gallo de oro como un utc;xto para &m, que lo considero, y 
lo voy a_analiamsr, como una narración acabada, como una novela que 
forma parte cabal de la obra d b .  Una novela que no 8610 tiene un 
poderoso atractivo, sino que esth hondqcnte vinculado con la obra an- 
terior. 

Para añadir algún misterio m h  a los que rodean El gallo ds oro, seíia- 
laré una curiosa coincidencia. En una entrevista,_hablando de la mftica 
novela La CordillBtO, Juan Rdfo dec id :  

El praonqje central es un mujer que está leyendo su acta de defunción. Se 
llama Fin2611 y es duefia de una zona mral que se l i m a  la Pinzona [. . .] Dioni- 
sio Tizcareño fue novio de fa T*uio PinzSn. 

Si bien la historia no parece tener ninguna relación con la de El gallo 
a% oro, los nombres citados corno nombres de personajes de La Cordillera, 

1 L. Leal, nEl gallo & o m ~  & Juun.Ruijo: ¿guión o nousia?, UFOM literario», año IV, 
vol. IV, n. 7-8, Montevideo 1980. 

2 Citado en R. R~ffe, Jw R@, ~ b w ~  a d ,  Buenos Aires, Ediciones Co- 
mgidar, 1973, p. 85. 



protagwhtr, al @@m, h %sana es; d apda *e kdm a STA hija Bm- 

esseo o&aaticck entre dos novelas k t h d  lss doo a pmmmacer inO 
ditar: es cionocidai la aficián de R ~ Q  por la ormmbrica. 

Dejando ya a un la& lmLd castsi&wacioms mntextuaics, trstmmos de 
vefi h a t m c t e p I e ~ a  ~~iaadkea de El gap& ak m, m8 &ida& con la 
obra mteAcrr y BUS d&mi@iw lah s. 

La n a d a  se pmm6a en 18 secuencias dwiguaies, 
sin numera, q d m  p un Mmc.6 tipoaF$fieo una wtm1lita m 
medio. Cada wm.encia co ya; una unidad textual en ruptura trono- 

1Sgica con la mtm401r~ La dn de kaas mxwmciae es, pnedrnen- 
te, 1hd y sigue id s;lfk-r&aaP.Ho de. )ar histeria de Dim%io P b h ,  c.1 gsclle- 

h nmda m-la +meuemd:ia 10, mucha mas larga que la$ de- 
q ~ ~ 1 9  w ~ ~ t d  & v ~ u ~  p@nas cuando l~ e1m *en en- 

tro media p&ba y (Shgsx) pkginos. 
La se~wsncisl 10 relata los mmienmai de la mueva vida de Dimisio 

Pinzbn, cuando, isrm-aurtentk de$puks die la muertt Qel @o dora- , 

do, e vut11rc a ~namtrtw con La Caponora y se junta c<rn elia. 
Otra secheacia clave es la &einw,quinta: consta de d c a  piginas y 

relata los &tipos tiempos de loi vida comdn de los dw protagonistas 
hasta la noche en que muero La Capctnera. Las tres úitimas secuwsicias 
constituyen una suerte de epíiap: Diasiisio Piazdn se pega un tiro al 
ver que su mujtr ha muerto, y La Pinzona, la hija, emprende la vida 
da irc&ntm3araup qui? vivió su madre, nanuirdirndo el ciclo que La Capo- 
mra habla mmudarído a su vez siguiendo el mismo destino que su pro- 
pia madre, cantadora de ferias. 



.r. t 
c- ' 

. ; . ;'--1t[~ C. *l 

!.A T. l< h. 

ap orispd X savaj carriroy m1 3p o~puap IQ opaqnSp opd P m=&w 
onb ota~opp~uwa -1 op X sqqw %a1 r~p 'SCU~ bq ap opnm :apw 
opunur ~op saapsj~ow~= sxai .ia ts~qsp = pvpp=pqmd wwg 'mqz 
-3W ~w.X&d 11 3p ~1~1p1d 0~fd- 83 Ntb WS '038~18r 1'3p UPti!.X 

-!anpol un w opqu03 o oz~ptpso olpw&ta un 8s au aro qv -tp,B mmna qm 
-oAa o!mdsa lo 'ojpx ap soasp~ 101 u3 ~a8d apns anb 01 3p S~A~J 



Se citan gran cantidad de bophninros, des& pilehlob pequcfiod y per- 
didos como San Miguel del Milagro, hasta capitales como San L i s  Po- 
tosl. La totalidad de los nombres citados pertenecen a Irt goagrda me- 
xicana real, menos, probablemtnte, el del pueblo de Dionisio Pinzón, 
San Miguel del Milagro. El marco espacia es una zona mucho más 
amplia que d r ~ K a n o  Jdioco, pues si bien es en TL%qutperque donde 
Dionisio Pindn conoci6 realmente a La Caponera, San Juan del Río 
asta muy l e j ~  de di, y m4s todavfa Santa Gertrudii donde Lorenzo 
Benavides tiene su casa, que Pinzón le ganará en el juego do naipes, y 
donde terminarán su vida lcm dos protagonistas. No parece en realidad 
que tengan mucha importancia los pormenores del vagabundeo de los 
personajes, lo importante es que la vida de estos personajea es un perpe- 
tuo vagabundeo, y cuando Cste cesa, la muerta está pr6xima. Así le pa- 
sa a Lorenzo Benavides: despub de «desterrarse del icampo de las fe- 
riasu vive recluido en su eno- de Smta Gertrudis Rmontado en 
una silia de ruedas, viejo y deagaetadou. Así les pasa, al final, a los dos 
protagonistas. La que ruslo hondamane siente el carkter mortífero de la 
vida sedentaria es La Caponera: d e ~ p m i a  el dinero y la comodidad, S&- 

lo quiere movimiento y libertad. Cuando ia Edad la obliga a abandonar 
la vida vagabunda, no puede soportar el encierro en Sanea Gertrudis y 
bebe hasta la locura y la m u w .  

Otra función evidente de la abundante toponimia es el efecto de ve- 
rosimilitud: d c d c t e r  afdoristaa del mundo evocado requiere un 
marco regionalista. El atnic del color,locdu como diría Horacio Quiro- 
ga. Sin embargo veremos cómo, una vez más, el regionalismo De Rulfo 
se evade totalmente del folklorismo. 

- _ I  , _  I 
1 - 1  _ 1 ' -  

- . -  _ -  _-,._.-__ 

Asf pues el marco espacial es el campo abierto de la geografi'a mexi- 
cana; sin embargo, los lugares en los cudes actGan los personajes son 
sitios delimitados y cerrados. El primero es el vpdenqum de las peleas 
de gallos: es un anillo o ruedo, rodeada de bancas para el público. Tie- 
ne el mismo simbolismo sagrado que el ruedo de la corrida de toros, y 
además se encuentra en un lugar cerrado cuyas puertas se cierran al 
empezar la pelea, y se abren al terminarse. El segundo es.el «tablado» o 
el «templete» donde sube La Caponera para cantar en las ferias: se trata 
igualmente de un lugar delimitado, redondo o cuadrado, no se sabe, 
donde actúan el rnariachi y la cantadora; su carácter sagrado viene su- 
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brayado por las connotaciones de la palabra utemplete». El tercer lugar 
es la mesa de juego: ruleta o juego de naipes requieren el espacio dirni- 

' .  
nuto, cuadrsdo o redondel cubierto de paño verde donde se hace y se 
d w k e  la Eortuna en una noche. El caserón cerrado de Santa Gtrtru- 
dis, casa de tahures, simboliza el espacio cerrado dei juego de azar que 
se tornhá, naturdmente, tumba de Lorenzo Benavides, La Caponera y 
D i d R g  Pinuón. 

Si k situación espacial de la historia está ampliamente documenta- 
da, no pasa lo mismo con la situación temporal. Munuciosamente se 
han descartado todos los elementos que podrían dar una precisión sobre 
la época en la que se desarrolla la historia: ninguna aiusión histórica, 
ninguna indicación utécnicw. Ni siquiera se dice cómo se desplazan los 
personajes en sus viajes incesantes. Lo mismo podrla situarse la historia 
en el siglo XIX, como en 1960. Evidentemente esta desubicación tem- 
p d  responde al carácter fokiorista del mundo evocado: es un mundo 
tradicional, conservador, donde la evolución y ei progreso no tienen lu- 
gar. Incluso los signos de la riqueza son atemporales: las propiedades, 
las alhajas y el dinero en efectivo. 

Tmnpmo hay precisiones en cuanto al tiempo abarcado por la histo- 
ria. La vida de Dionisio Pinzón en su pueblo es evocada dc manera ge- 
narra., sin que se pueda saber cuánto tiempo vivió en San Miguel.de1 
Milagro, ni qut edad tenía cuando se marchó. Sus primeras andanzas, 
can el gallo dorado, duran poco m& de dos meses: le matan el g d o  de 
oro en Tlequepaque, y, d i f  mismo, acepta el trato que le proponen Lo- 
nneo Benavides y La Capnera. Aprende mucho de L o m m  Benivi- 
des: aprendo los uintrigulim de la pnifesi6~ de gdero, y aprendo todas 
laajuegos de naipes con los que el dueria de Smta G ~ & B  m hizo si- 
w. También Dionisio P S n  se hace rico en poco tiempo: a los veinte 
meses de haber salido de su guebl~ pobre y anaqado, vlldve a San 
Miguel del Milagro, rico y fasfa~bfin. h s p u t s  de dqjar para siempre su 
pueblo, Dimisio Pinzón vudve a encontrarse can La Capmera m Cu- 
quioc &a ha dejado (i. Lorenzo &ngl4m que Ita qucria mar ra r  con 01 
en su -a. A partir dc uitonccr ei %&n y La C a p e r a  vivirán jun- 
tos, vagando de feria en feria. Pmm años hasta que un dfa v m  a visitar 
a Lstenzo Benavides en Santa Gtsrtnidis: la hija que han tenido es ya 
una &a de diez aiios. 

Pasan m& años. hasta que La Caponera, gmtada por el aicohd, tie- 
~ i k  que renuncias a su vido errante y dejarse encerrar en Santa G e m -  
dia. La hija es ya una j m n  independiente y escandalosa cuando .muere 
a m h  hdrfana y sEg m r b l ~ s ,  emprende el mismo camino que d a ,  
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y la novela se cierra con la capci6n que b a  Bemarda La Pinzona des- 
de un tablado de la plaza de püos de Camth. 

Así el tiempo abarcadio es, marcdr~anene, d ciclo generaciond: 
empiem con la juventud triunfgnte de La Capoaera, y termina con los 
comienzos de Ir bija, oigziibnb la-1 hudas de su madre que, a su vez, 
había seguido el miwrm dwtino que su propia madre. El car$cter dciico 
del tiempo esti perfectamente en armonía con la estructura de la novela 
y cbn la temhtica dar  del @o de oro. El tiempo cíclico es también 
propio de1 inundo foW6sico mocado en El gallo & oro: tiempo de la re- 
producción, de la repetición. 

81 plk@ 

El personaje central de la nowla es evidentemente Dionisio Pinz6n: 
a un tipo sumamente interesante que tiene un claro parentemo con Pe- 
dro P&mo.  

Su nombre no carece de interés: Dionisio, o Baco, es d dios ~mcido 
durs veces», como el Pinz6n que nace por stgunda vez al saiir de su pue- 
blo con el g d o  dorado bajo el brazo. Si bien Dionisio Pinz6n no mrcs- 
ponde a la característica esencial del dios del vino, ya que no bebe, La 
Caponera sí bebe con oxee%o, hasta destruirse. El ape4i.o ev0ca un 
pajar0 conocido por su canto h d m t e  y alegre. La voz as efectivamente 
el primer ganapán de D h i s i o  Pindn: pregonero de San Migucl del 
Milagra, se convierte durante las fiestas en «gritón. de las peleas de ga- 
U-. Así es como conseguir& el gaiio dorado que cambiará su suerte. 
Luego se enamora de una cantadora, y, más tarde, su hija, La Pinzo- 
na, ser6 tambidn cantadora. 

La evolución del personaje a lo largo del relato es considerable y 
propia dcl @nero novelesco, a pesar de la brevedad. En sus principios, 
Dioaniaio P S n  es un ser pobre y desvalido: su abrazo engarruííadorr lo 
imposibilita para l a  actividades normales de un pueblo. Hijo sin padre 
con una madre d o m a  y vieja, m b  por la miseria que por los elliosu, 
es un personaje típicamente rulfiano. Humilde por condición, Dionisio 
Pinzbn deja twpmmtar rai inclinación a la soberbia cuando uguía 
convites en los dias de fiesta, y no es de extrañar que la riqueza 10 niel- 
va muy pronto fanfwr6n y soberbio, rasgos que irán acentdndow con 
cl tiempo y la Olnina. Esta cvoluci6a, comparable a la dc Pedm Párp- 
mo, tiene la misma r&: el rencor hacia su pueblo. Fcdm Pbramo deja 
morir Comda para vengarse de la actitud d d  pueblo desspub de la 





la 1.claciih entre Pedro y Mi& Pkuno. aioniaio Fin* ao w preo- 
cupa para a d s  de siii hija, pera, cuando los vecialw del p w b  Ganen a 
quejarse de la conducta escandalosa de Bernardita, el padre les d a  a 
patadas y le dice a su mujer: 

-1Mi hija hará k que le venga en gana! $ d e  oyo, Bemída? Y mientra 
yo viva le cumplid todos uis caprichos, sean contra los Interwcs de quienes 
sean. (p. 69) 

DCI la mthna manera, Pedm F&mo le dada a Fxilgor Sedano que los 
&eaw de Migud se loa echara a 01, Lodt dos son padres & la mkma 
índole: tan ~ ~ ~ c u p d o ~  mmo amsenticEores. 

Gsi pws Dimisi0 M n  er un poratmgtje que time muchos rasgos 
en común con Pedro P b o :  l a . f t rm v01pntsld de acumular riqueza 
corno deaquite amtra la miatria, y c0.11~0 &&I de poder; d odio contra 
el pueblo natal; el llmor abaioluto por ilaa sola e iwequibk mujer; un 
&Íb d~sp~wupadO y cmeeit7mmt~~ talerante h 6  el hijo 1 la hija; 
un carhcter duro, despretiativo y soberbio. 

Este evidente parentesco entre los das personejes no dehe ocultar 
sus diferencias. Quhbs ei rwgm Ebs iaJ!%ercseuite en Dionisia Pinz6n sea 
su rchión d @o rfarastur. PTfmm conviene obsrervar que, fuera del ti- 
tulo, d texto nunca dim cctl g d o  & o m ,  &O .el galb dorados> o ael 
doradop. El djetivg, que dude d c ~ l o r  del plumaje, time kambik evi- 
dentes connotaciones shb6licas. Subraya d simbolismo arolar propio 
del gallo: como el sol que muere cada nadie y renace d a  mañana, el 
gallo dorado muere y reaucita gracias er las artes mágicas de Dionisio 
Pinzón: 

l...] una maAaua se encontró con la novedad de que ei &o ya no abrfa bs 
ojo: y tenía el pescuezo torcido, caído a su sueito peso. Rdpidamente colocó un 
caj6n sobre d entierro y se puso a plperlo con una piedra durante horaa y 
horns. 

Curndo al fin quitó ei cajrjbn, el gdio lo miraba aturdido y par el pico en- 
treabiezto entraba y saiía d aire da 1s rceurrecci6n. (p. 19) 

El gallo resucitado va a'operar a su vez la resurrección de Dionisio 
P k d n ,  pero, antes, ha de morir la madre de Dionisio. La relación en- 
tre la muerte de la madre y la resurrección del gallo viene explicitada en 
4 texto: 

Pc~~'p&r eae dempo muti6 su madre. Pareci6 ser como si hubiera cambiado 
su vicia par la vida del uala tuenw como acab6 ilmhdcse ei gah dorado. 
(& IQ) 
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4- Mcii  dejar a wi lado w&stlaa oam&wiomw &aiv&a de 
as . g M n  da jaula C~B; que m pom? W, 1~ e%poiys 

para mbmlm Parcce efwtiv-b que llo h b m  que IáL q u h n ,  
una wso quc 1- idmndwa, a& wdven tkmdidw: Lorema h - s  s~ 
vuelve invalido, Dionisio P b 6 n  pli- 10 p W e  todo, y aJ. final se 
mata. Tampoco hay que olvidar la mkw56aimic& que tiene LAI, Ca- 
ponera mn 18 madre de Dionisio, primor ea)ab&i de le dena de la 
suerte. 

G&Q Bunisio P b 6 n  conme a Bemarda CutiQlo, esta se encuen- 
tra ea d q c q p  da su helima y de su wikdidd 

l...] una myjer .hnita, brapda, con un r e b m  ametalado sobre el pecho (p. 
15). [...] iguaprimujcr! q w b ~ h l ~ a n d ~ ~ e l ~ a e i . o p r d a ~ v o M a a r e ~ c o n  

l k t a d ~  [. . .] d ~~ G 3 t W d h d  d b&h Wft de rilr b ] ~ ,  m P  

cada en y l u d a  urr, . . Y pm b forma de sur 
brsgol y 1QS WaSnat, & ha@@ e b3-w n0b@8kO &! pdtXR0, $UPQ& 

que debla de tener un cu* tambien he-, Vosda una blusa acotada y 
una falda negra estampadacon pandes tuüpma rojos. (pp. 31-32) 

1 .  

lbmarda es de cmk&zr m y  b&pemhte: le gusta la vida libre, 
inestable, v~abmdab. Wo s-ta ei estm msm&da en una cma, aún a 
cambio da la cxmmcliu y hdmtw3%0~, ~Biia,mima hace su propio retrato 
cuando Dioni& Fbdn  h6 p p m ~  ei m&trimmio: 

- Oysme &m, ~ i o i b  [. . .] &&y aktumbrada a ,que nadie &e mande. 
Por eso eaeotgl esta vide .:. tmnb%n sby yb 4uim k g e  a b hombres que 
quiera y l a  deja ciirrnálo me (19 lar gam. 'Fb eres ni mOgd menor camo loa dt- 
m& L...] Lo que nccorito ea un hombse. hlo cte m p~3cecci6n, que yo me &O 
proteger sola; p ~ r o  eso SI, que sepa responder de mi y de 61 ante quien sea ... 
Y que no re espante si yo le doy mala vida. @p. 59-69) 

Este carkter fuerte, indomable, reacio a toda forma de dependencia 
y de sujeción fwcine~ a 1- hombres: todos tratan de dominarla, de suje- 
tarla h su voluntad y de encerrarla en una casa para apmvechar sus po- 
deres mlgicos. Asf trat6 de hacerlo primero Lorenzo Bmavides a quien 
ella abandonó; ttambitn abandona a Dionisio Pinzón cuando este,' ck- 
yendo haberla domimtio p ~ r  el poder del dinero, quie1.c obligarla a vi- 
ver con 61 y con 1s hija en Santa O+rtrudis. Es C;1 quien tiene que volver 
a la vida vagabunda, porque sin ello lo ha perdido todo y aabe que su 
fortuna depende de la presencia mágica de La Capontra. A su hija 
quiere criarla en la vida que a ella le gusta: ccquisiera que agarrara mi 



tl sistema de los pcr%omjes femeninas. Ya huno& se5diado aIgumw d a -  
ciona entre el gaillo y los ptmnajes femeninos de la mvda, podemos 
cornpietarlao y sintetimulas mi: 

Podemos tambiCn poner de manifiesto los lazos que unen el gallo 
dorado y La Caponera: - 

ORO 

CANTO 

SUERTE 

GALLO DO&O VALQR 

M U E R T ~ R E S U R R E C C I ~ N  

PALENQUE 

CICLO 

Asimismo, el tema del juego de azar, ligado al galo dorado, adquie- 
re tambikn una dimensión mítica, particularmente en la secuencia 16, 
cuando Dionisio Pinzón juega hasta perderlo todo, ignorando que La 
Caponera, en su butaca de siempre, no está dormida sino muerta: 

- Se -6 ustcd jugando su dertina, don Dionisio. (p. 75) 

Simbólicamente, durante la partida fatal, Dionisio Pinzón ve, como 
en un sueño, los episodios cruciales de su vida: 

[. ..] oy6 la misma canción en la voz ardiente de La Caponera, d a ,  brotando 
del templete de una plaza de gaüoa, mientras vefa muerto, rcvolcándow en el 
suelo a un gaiio dorado, tornasol. (p. 73) 
[.. .] Allf estaba su madre ayudándole a hacer un agujero en la tierra, mientras 
41, en cuclillas, procuraba revivir, soplándole en el pico, el cuerpo ensangren- 
tado de un gaiio medio muerto. (pp. 73-74) 

Cabe observar en esta mima secuencia que La Caponesa y Dioni- 
sio P k d n  mueren al terminar la noche, mientras el canto de los gallos 
y la cancibn de Bernardita, que vuelve de sus nocturnas correrias, 
anuncian el amanecer y la resurrección del astro de oro. 

Un segundo motivo es la peculiaridad del enfoque narrativo. A pri- 
mera vista se trata de una manera de narrar totalmente clksica: un na- 
rrador impersonal que, generalmente, sigue el punto de vista del perso- 



naje de Dionisio Pinzón, pero cuyo enfoque no sigue el de éste, ya que 
sabe mucho más que él sobre los demás personajes. No se puede califi- 
car de omnisciente, como lo demuestran frecuentes expresiones: ((quién 
sabe a causas de qué», ((quizá por la abundancia de las cosechas o a mi- 
lagro no s¿ de quitns, aquitn sabe por quC pueblos andaría». Si obser- 
vamos el sistema de la deixis en la primera página de la novela, vemos 
que éste supone una situación particular del narrador, como si se trata- 
ra de un narrador-personaje y no de un narrador impersonal: 

«Lsjono, tan &S que no se parcibhn sus paiabras, se o h  el clamor de un pre- 
gonero. [.. .] Conforme se alsJaban las mujeres hacia la iglesia, la reseña del pre- 
gonero se o h  m& cmcanan. (p. 1 1) 

Parece que se trate de un testigo que, parado en un lugar preciso del 
pueblo, está observando una escena del pueblo al amanecer. Esta fic- 
ción, insinuada en el comienzo del texto, no toma cuerpo después, sin 
embargo el conjunto del texto da la impresión de un relato tomado a 
cargo por un observador que, además, hubiera investigado acerca de la 
historia de Dionisio Pinzón. 

Un aspecto interesante - e insólito en la obra de Rulfo - es la pre- 
sencia de letras de canciones. Hay seis citas repartidas armoniosamen- 
te, dos en cada una de las tres partes. Una vez más se puede comprobar 
que este elemento, de cariz folklórico, viene integrando simbólicamente 
a la historia, pues, en cada caso, la letra de la canción corresponde al 
momento en que se canta y al estado anímico de los personajes presen- 
tes. Significativamente las dos últimas canciones las canta, no La Capo- 
nera que ya se ha muerto, sino su hija La Pinzona que expresa en ellas 
su dolor por la muerte de su madre y su propio desamparo. 

El presente estudio sólo pretende ser un esbozo de lo mucho que se 
podrfa decir de El gallo & oro. Su mayor pretensión es dejar bien claro 
que este texto no es un «argumento», ni menos un .guión» para cine, si- 
no una novela corta con todas las caractéristicas del género. El gallo da 
oro mantiene, con el resto de la obra rulfiana, múltiples e íntimas rela- 
ciones y es tan digna como los cuentos de El liano m llamar y Pedro Pdra- 
mo de figurar en las obras - por fin - completas de Juan Rulfo. 

Milagros Ezquerro 
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Eii cstc sciiiido sosicncnios rliic d prcmi.rccl>to csqiicrn:itico cI- 
cili-crci<Ni/liar?~iric, iiirl)iríidor &* las qnnicirkics Licn=~ i&d  // 
cn i , i , ~ ik" r t r i t l l  I I~urol)íi//hiiibricaa ctd)  fiic iin factor qw: intcrfirib 
cn lü visión saiiiiicidiri:i de nucsira rcítlichd conu, l>uclilo, qii la 
p~.rcepcióii ohjc.~ívli dc iiucsba rc~lidx1 física y cultirnl. Está dd más 
agregiu que td conecl~ióri sc viirnilliba cdrechanicnte con las nece- h g d  Vioeor. Pr6alamw (h cuyo -h ta  imilpb klli 
sirliidc.~ tle un progrcii\iiio n trdo tn-, oorrcspondicntc a bslinw- m* ** ck: Soln JwR), SU MdrtEts &Sn-ro u= +- 

plica lwadiijictr dcstioQda a rescatar un xwtidt) d s t i l .  p m  k 
c P ? F í u ~ a ; t w i c l E a . b p r E m a m ~ J d I r h  (ElgawJmMdk 
F h ,  m!3) d d€de lTO del 3%4&6 k~n8W3 ( d h ,  h&. 
to. h&n ia b; vd- hada h bkhritl): la segunda p r ~ =  
(L4 w l t u  de Aiairlín F f c m ,  1879). narra el rc-tori~p dr: un hérose 

S c u p  ÚUC~ d i d a  es r 4 i u 4 c  mil h "Civilhici61;ri" sliriilit3ntina, 
km absorber par SUS leyes y dcrintcy;raw. ctl c t k  El ga~hc* 

~c sracbe, d, 3 WXI d O l h  auto-proscriycWn: huye 
prmicn, desde LA frontera Iiacia el dwp, para dc-~~id*, 11- 

1 4  
f 



.. :e. . - .. -. .. .. .- 11 i'. . . . 





ORGANIZADORES UNA MI@ 



-- 
--:.7> -.. '. 8 - Ir,. .. - :- -- 

- ,, . . . 

l 

PROGRANMA 

Día 3 Día 5 

"UN ESPACIO PARA LA CULTURA, 

CONOCER LO DESCONOCIDO" 

Un repaso al panorama cultural de hoy, haciendo 
hincapié en todo aquello que no llega a la opinión Introducción, estudio y comparación de las rela- 
~úbl ica es~añola. ciones jurídicas entre ambos Estados. Ejemplos 
'Ponente: Daniel Moyano, escritor. 

"UNA NUEVA CONCEPCION DE 
LAS RELACIONES JURlDlCAS 

HISPANO-ARGENTINAS" 

Día 6 

concretos. 
Ponente: Herardo M. Quijano, Ministro Conseje- 
ro de Asuntos Jurídicos de la Embajada de la Re- 
pública Argentina en España. 

"LA REPUBLICA EN REFORMA, 
CAMBIO INSTITUCIONAL" 

La Reforma Constitucional puede ser la salida 
política hacia el futuro. 
Ponente: D. Enrique Bacigalupo, magistrado del 
Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Pe- 
nal. 

"EL FUTURO DE LA COOPERACION 

ECONOMICA" 

El Tratado de Cooperación Económica entre la 
República Argentina y el Reino de Espafía. 
Ponente: Héctor Rodrhuez lMoJnar, abogado. 

Todas las sesiones darán comienzo a 
concluirán con un coloquio entre los 

18 n. y 
mentes. 













P l a n  d- t s r m b a d o  para CBdis 

cza?iari med$a eta ih. 

I b a  dar Ambrica como utopía suropa .  ~ l i c a c i 6 n  de l a  obra de $a 

OOEU buquedar de un fundamanto. Su mvrlri "llipabria" dedo este punto dr 

Función de la  novela da1 e i g l o  ZIX on Europa coso demripcibn del .$:J 

función cono buqueda de una identidad. 6ue difsrentc~s  actitwde6 -fin L Q ~  :-, 
k& 

r s g i o n s :  a1 amntido la muerte en Mxico, ocn lmtusa y expl iwoibn dle . "* 

i 

"Pedro Pdradl  (i. Rulfo; mantido lúdioo en La narrativa B.1 Caribi; al.;$ 
II I 
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,se necesitan .& P U I ~ O  --U l i t e r a t u r a  r i ~ p i e ~ m a  %n 

I~IA $ F X I C O ,  Fernando e l  C a t 6 i i c  ADRID , t l f .  243292602432904 

* I 

, Jqeib b i s  t GW,,- .; fi&,- l a  Zucío VVIMa,,,ilñs- Buenoa Airea, 

- MAFSILIA, Lucio V.: Una excursion a l e s  ind -9 e l e s  Caracas, 
Bh l l i s t eca  Ayacucho 

RUYANO, Daniel: E l  vueio d e l  t i g r e ,  Barcelona, Plaza & Jands 

" " 1 ~ b n i 6 t i i s  be l a  vida l i t e r a r i a  argent ina ,  Buenos Aires,  Kapelusz, 1977 1 - ~ i t a á  g $q e d ~ . . d g . l e s  astsoks, M. John Bie rhers t ,  Mdxico, ~ ~ ~ F , l 9 8 5  . * '  

t L  i 
r ,  - 

- & p c + y - i o  dq . ~ t 6 1 . @ g i a  :arhea, Méxice , P o r d a ,  198 ,osi'Y - 
- I L I l r n r n O ,  Ednat 

Madrid, Al~lalens,  

- . Ediciones d e l  Sa l ,  : 

I - GSEQPI, Fiareldo: Sudeste, Madrid, A i ~ t  - rara, ' 

- CONTZ, Plulallat Mmaari,  e l  oacador m e r i c a  ara, 1985 $7 
:i r - Colaquio Internaaional,L+ lddico y 1 m  f m t d a t  dm c a r t e  ,; 1 

c m ,  Cantre do Reoherehea Lati n*-Amer+cai8er, ffniverait8 de h i t i a z r ,  
#adrid, hul8praentar, 1986 

- SCHOLZ Idcldt E l  sFte pobtica de J u l i o  Buenes Aires,  Cast 
da, 19% 

- PREGO, &art ia f rao ingc i in  de las palabras.  Cenversacione n ~ u l i a  ' 1 
Cmrtáesr, hraa laaa ,  i@bcMok, 1 9 e  3 

- ARDERSON I , i b r i q u ~ i  Genio y f i p r a  de Sarmientm, 
BUDEBA1 1967 

'4 
Illanes Airea 

. - - ECHEVB'RRIA b t a k n i  El  matadero. La cauxiva, Madria, uatedra,  " L a t r u  - 
(t Hispdnictas 251 ( 2  a jsmplares) 

T .  % - 3  
&. , ; - ; g a ~ ~  - SAMIENTO, Doming. h y s t i n o r  Facunde, Barcelona, Planeta,  1 9 8 6 , w A ~ ~ c n a  

Hispánicosw 





PROYECTO DE ORGANIZACION DE UN TALLER LITERAqIO 

1.- J u s t i f i c a c i 6 n  del proyecto  como hecho pedagdgico- 

Gamo comunidad a b i e r t a  de a p r e n d i z a j e  y e x p e r i e n c i a y  e l  ta l ler  

l i t e r a t u r a  e s t á  d i r i g i d o ,  en  pr imer  grado,  a l o s  o r q a d o r e ~  
I I  

an p rosa ,  poesfa y t e a t r o  y, en  segundo grado,  a 105 s q t u d i l t i  

80s e i n t e r e s a d o s  en  el  conouimiento del  hecho l i t e r a r i o  cano 

fenómeno e s t d t i c o ,  de comunicacidn e o c i a l ,  h i s t b r i c o ,  atc. 
-t.?# i w- 

*Y 
n mds de v e i n t e  aííos de t r aba jo"  p r d c t i c o  en numerosos p a i s e a  

de h a b l a  c a s t e l l a n a '  y en otras comunidadea l ingula t iosar ,  loa - 
talleres de l i t e r a t u r a  se def inen  como un dmbito de discumibn 

y e x p e r i e n c i a  c r f t i ~ a  de l o s  t r a b a j o s  producidos  por  lq8 p a r t l  
1 

c i p a n t e s  y de o b r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  de los d i v e r s o s  g&nsros en 

Las  l i t e r a t u r n s  nacionalas .  

;edm 
i v i d a d  a l t e r n a t i v a  a l a  d t e d r a  c l d e i o a ,  e l  tallar lite 

r a r i o  ha s i d o  implementado s n  numerosas univ~rs ideideis  m i n a t i t ;  

t o s  e s c o l a r $  i y s l  medio y super io r .  En 17 p r d o t i w ,  e l  te- 
l ler  l i t e r a r i o  compl~menta  el e s t u d i o  b i b l i o g r d f i w  de la8 d i v e r  

ses fyepte,s-t$rico c r i t i c a s  con una e x p e r i e n c i a  d i reotm de - 
l o a  te-6lisis y cpmprensibn a c t i v a  de l o s  m@c@niamos 

de creacidn.  

< 
La p a r t i c i p a c i d n  de e s c r i t o r e s  ( o  docentes  que atinen l a  e x p e r i ~  I 

c i a  d8 - c reec ibn)  en  a l  rol  de coordinadoreas derl t r u b a j o  d e l  ta- m ~ i g n i f i m t i ~  como e l e n m t o  m r t q u e o e d o r  d e  las propu- iie 

tas  de a c t i v i d e d .  Wfi-: 
1 r 

tar  s l o s  p a r t i c i p a n t e s  d i v e r s o s  $netrwnentos t s d r i c m ~  que l o s  - 



4.. 2,- Esquema de l o s  contenidos t e d r i c o  pr6ct icoa de l  terlllpl 1:: w 

,3  i .  1:' 
>J. 

L e  c r i t i c a .  Valor t e d r i c o  d. l a  crltios. Le criti- y 4 *)* -; 
L . .  '1. ; =- T > -  

dia. .Modalidadas de l a  c r i t i c a  (impresioniatm, s~flbTi(0~ I(B 
1 + ?; 

c io ldg ice ,  pa icoana l i t iog ,  @ s t r u c t u r a l i i t e ) .  8 a r t m  y .Y ILwqqw "f .  
t .  

t u r a  comprometide. Los lengua jes  d. li c r i t i o a .  ~d@o(l@' @ (~&@q mi 
1' ' 

gemas. Funciones d e l  lenguaje. ih.9 
); 

Andlis ie  de textos .  Motodologias. Sentido y r 3 , Z m i t ~  dral  aindliraia. 

Oescripcibn y comprensMn d. un t e x t o  modglioor "El  wapqpsl na - . ', 

t i e n e  quiwi l e  eboribe", de Gebrie l  W r c i a  Mbrquez, I 

Los g d n e r o ~  l i t e r a r i o s ,  su vigencia. Una r e t d r i o a  an cris$a.  Nus 

vos enfoques de integracidn.  

Escuelas l i tearar ies .  

Lectura y diacusidn grupa1 prfxtuaidBe lea - ' 

E j e m i o i o a  da creaoibn a p@q$ir . d i  propusmtas de l o a  w~3pdstn~idQ- 

res. 

Andl ia is  grupal  de t e x t o s  dm Pa l i t m m t u r a  c s p d o l a  s ibaromcr& 

Getna prapuestos por l o s  par t i c ipan tes .  

Eventual e d i ~ i b n  de  l o s  t m b ~ j o e  produoido9 por l o a  part i~ipankes 
i ' 





























Apuntes para "El Carnaval1' 

1: E s  l a  mt ipoda  de l o  e s p i r i t u a l .  
a l t I t a U ~ s r n o :  CARNAVAIE. Tiemgo destinado a la diversion desde e l  d 

Myes halsta e l  ~ e r c o l e s  de Ceniza. 
3 a p l i c a  a los  tres dias  precedentes a l  miercoles de 
ceniza. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ D ~ ; s  /ev* -  :f#/d$ 
=N/# ,  JP /a r a r l r q .  

7 

Z$ e l  186- A de C. se  prohibe e l  cultdr a l  Dios Baco. 
Ca%urnaiia:I&a de que a todo reinado l e  ha de auceder otro.At!n en e l  ambito de l o  divi 

n 0 . h  v i b  es duración y sus t i tuc ibn  y e l  s a c r i f i c i o  e s  l a  m i c a  fuente Cs 
l a  nueva creacibn. 
La mueztes, e l  ases ina t  3, e l  suicidio,  e l  magnicidio, e l  re@cf didr,Pasado 
e l  periddo de su gobierno, alegada la  s i m a  d e l  reinado.El ffn,rub2bs,no P I C ~  

mata, &e ofrecmn s m r f  ficioda aust5tutorios.  i& sima, o ms con juncibn aatl?d 
o w a  fecha e s  la  provocsd~ra  d e l  c ~ I ~ ~ ~ o . ~ ~ ? O - S A T ~ ~ O - J U P I T ~ ,  que se suoei 
den en e 1  dominio cdsmicto, facilk-;trzn e l  modelo de l o s  Itreinadoantarrestres. 

IE3.A: S- se denomina a e s t o s  s. En toda la 
I tal ia Be e l g í a  a un hmbre que 

de 1 Carnaval t 
41 3ey de la  HAbichaela , ' 
4 1  Obispo de los  Locos 
-El Abad de la  S i n r a ~ d n  
-El Señor d e l  Desorden 

Estos personajes medievslear t ienen  un origen iJpaga.n~" en LZoma. y en a 1  fondo a 
- D ~ A ~ . I Q N  
-SAC!PIBICIO ,-. -"y y,,# 
-1NV933Im -CAlE3IO en t re  l a  &?VEDAD e I?.P¿NSIDAD de l a  vida y su DII&~,&P~( 

en t r e  l o  XEIRIIIALIZBDO V U N - a .  y.,. ? 

DESESPERADA SALIDA DEL 'I'J3MPO. . . 

EL TIE1:PO: Esa XAMIRE DEVOEWOK4 DE VmA, QüE LO C O N S W  TOL0,TODAS LAS CmACJ; 
%rea,coaers, ideas ,  sentimientos -EL UNiYZRSCBG TIE?DE AL CAOS. E l  a 
es e l  orclen. ,. .t ,  7 

Toda exi r~ ten  

a, la  INQUIETUD ( ~ l  movimiento en e l  ESPACIO, que .vau: 
bt. dirt.ímzi10 r la  ss t i s facoibn)  

qL . .4 
lWTJEtRd: ue aimboSo de aativídad, dinamismo l en to  e irnplaoebble, p o ~  e l l o  de REA 

y de C ~ C A C I ~ .  
i .  SATDBSP Y EL QURaBOROIS [&a serpiente  que trme devora la  co1er)~aturnq se  devore^ eb 

(los, PALE3TLNCR eb sus  mwrtoe) Br014i a t r i b u t o s  de SATURBQ1 E l  reanot 
i naveg&ian, a v m e .  El RELOJ D\E 4RBEA.s tiempo. LB C U U ~ A :  Funoi6n 
'd t3~voacm.La Soma owzva, owzre~pgnde al gr inoip io  #emnizio.. 1; h e  alqaripastas I ld l l l (~n  a satumo YBBCURIm WU[. Ybrcurio es un Dio. 4nds 

pues eie a&&tfgzao Genero y %re i a  que lo r d a o i o n a  cant 

. -LA TIERR4A -EL CO- EWBO. 
4 1  WCWAW -U HJDRfCIQE 

k- 
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y que quedd en e l  S@ tomo dcfine CWA'JALs como poriodo de l o s  tres d i a s  que pmoe 
a l  MiERC"0L;ES DX CEXIZAS. CAl ' cNE; ;STO~ASs  son l o s  tres d i a s  de CARNAVAL 

Coneideraefonea sobre e l  i n i o i o  d e l  carnaval. 
1,-Por Navidadea -dbnds se sue le  i n i c i a r  e l  u80 de m6scaras. 
$,-A g r i w r o e  de año o Tteyes (E1 7 d e  onero) hasta e l  misruolea do Cenia,. 

3.-Por tsd Anton -Lo indioa Cwetrrubins 
"Por san Anton l a s  cmnestolendas son, 

de ~ e n i r t ~ s .  

fhvlee &o Carnaval 
ktartes de Carnaval. 
ldieroolss de Ceniano 
J u e w s  Gordo -Jueves íle Cornadros 
Domingo de PiEntas 

Dia de "anta Inea, mu3er no h i l e s .  

a guidnos l o  aelissbraq &a 

ppl primorciinl en la  Sianta. r e l  murido 'al r ev  

Prcw$f oiila anrnnvalsacaa, 
1.- &sra$a~ hcslrint- a ~zaLvndo 2,- Quemar eetciger . 
3. Carrer Gallos 4 -Mantear perroa y ga tos  

amter~rr inu5I~ooaz pe l e  Les 

*@WPcy-s eajpoteJ,e~- l-b-rw y allae - 

@ e ~ m P i a s A s t o s  arte ~ a o t o s  t sn i an  oBTwt ermi ig ioso  e n t r e  griegoa y la t inos.  ~o~.unpita  

por Lse tardforar a Chiaoa y ohioas, omtsndo omoionea-Se D60uelgm aum&a 
el ser;mar(ral ( l o s  tmgr d i a s  a t e s  de lle ~ u ~ r e s m s ) A e  un $mgo de aalr t ia ier  
i k ~ i e r n o - A  o t r o  t ipo de columpio s e  l e  llama " la  &tmban6- 









r."97* %jj 9). S UI, -.. 7 d/Ul>,b~m(~ ay tv ~2 y.>.LY 

. 







" --e,# - nb-w 
> h7i.f-v a-7 

-T3*bv. 
1 

P 
.p ol/V-~Ic'-p2 3 

B ' ""pspn (33 
\ 

-- .___ 
. 1' -e!w 
.-- ---.---- - vi- ..-s. +-r -y 

. 













 DE^ DE JUUO AL 1 o M AGOSTO 

DIRECTOR: DANIEL MOYANO . 7, , . 







https://v3.camscanner.com/user/download






Los argent 
' EPa de que un slglo dura cien allos 

, sera verdad para los calendarios 
pero no siempre lo es para la histo- ' rla. En Europa, por elemplo, el siglo 
XIX terminó en 1914. 

, La Repiibllca Argentina se rige 
por una cronologla aiin mas caprl- 

. chosa: parte condderable de su po-, 
blaclan, que hasta hace un tlempo 

. vlvla en el slglo XX, abrl6 una 
u e m  y, como el Peter Standlsh de 

$Identon. QolvY al pasado. en e ~ t a  
caso al siglo XIX. 

Lo cual; para mi gusto (slempre 
me atrajo la belle t?poque), m serla 

, una des recia si se tratase @I dglo 
XIX de 7 o8 ricos. Pero no, 
~ntIn08 ir1 ul&ntt?t~ de la Gk%' E - !el n e ~ p o  an ido a punr 4 rigb 
XIX de los pobres. 

Para ellos la luz elktr lm se ha 
: vuelto un lujo, lo mismo q\re el te16 

fono, el gas domiciliario, el teatro, el 
clnemat6graf0, el autom6vll, r e  
taurantee, Iss  fiestas de cumphahm 
o de bodas, una camlsa, un sobre- 
todo, un par de zapatos, un perl6- 
dico, enviar una carta por correo. ú+ 
ner "aguas corrientes', como se d e  
cla antes. 

SI se enferman, están pensando en 
adoptar la receta medica de aquel 
pastor Inglés que, hacior.lEi&ac?nse 

I aba a sus feligreses, para curarse, 
eer la Biblia. Porque los remedios 
que venden las farmacia$ del siglo 
XX se les han puesto LnalcanzabW. 

SI vlajan en ferroerurfil, debe$ tre- 
par a trenes muy parecidos a los con- 

' v o y ~  de ia Rusia zarlrita en lae qys 
1 lsls soldados, hacinados como va- 
' eun08, partían a la Guerra de  

Crlmea. 
Y camlnan por la calle con el gesto 

azora& y la muda agitaclbn de per- 
sonajes de Mblles, pero ellos se agl- 
tan porque,, ep el als de la oda lugo- i' plana a las ghna oe y a las mieses, 

P eben correr de aqul para alla en 
:m& del comeel0 donde la carne y 
al pan valgan un centavo menos, 

ues sl valen un centavo rnk no po- 
,gran m,,,,. 

Se han vuelto contemporhneoa de 
acluellos obreras in leses que, en 
, elmcas de la relna 8 ictoria, corea- 
, b ~ n  un cantlto que resumla sus d e  

mandee laborales: 
e b t  bours to work, 
eight hours to play, 
eight hours to sleep, 
eight sliillixrgs a day. 

inos del si& 
-u, ?a Marco Det3~xi Cr 9 ,  . 

.(Para LA NACION) a I 

' 
mhsi y ganar el equivalente de ~ c h o  
chellnes por dla ( anan menW Dore 

,, mir, duermen rna 'f y poco. Y nl pan- - - 
' sar en divertirse. 

g#¿&$$]EíI&3 c., , Mulcrlado , a ,-. 
1,o ma!o cs que pertenecen a 'una 

genri üclon malcriada, ambiciosa, 
que hasta hace unos ahos vlyla en- 
pleno slglo XX. Ahora el$ptroctpo ai  
slglo anterior loa irrita, lag e@andsl. 
Ilm. Se quejen. Se-reefrUn. $u hw 

' mor se ha agilado. 
Es que se e d w r o n  en la creende 

de que la R e ~ b b i c i  Argentina es ua. 
pals no s6b  extenso sino tambl d 
rlco. De ahl ,deajeron que si el1 ta 
trabalohan, so ~ci"1fIcaf~anl ahorre 
bsin Lodo lo uo godliin, Iban no dlrb 
a'bscerse rn!lon&ris p p o  si a llevar 
un trerp de vida decoroso, 

Y durante un tlempo lo ILw&rttn, 
no m8s. ;Huta com rabaa libros! 
Porque m de au cgse -de gen& 
que as ira a ser cata,  capaz de pri- 
varse l e  una joya (de fantasls) o da 
un ahrigo de piel (de ato) con tal de 
adquirlr discos, un a \ ono en el pa- 
rahm del teatro Colbn, la óltlma no- 
yela de Garcla M uaz o da no per- 

u *deme un aoloillrrr Y? e Feillni. 

idea flja, como llegar a fln de mes 
sin excederse en el ayuno. Envl- 
diosm, les da rabla que, mientras 
tanto, otros ueblos esten Intere- 
sados, como Y os japone8e8, en un 
tren flotante que cQrra a qulnientm 
klr6metras horwlol o, como los nor- 

+ $bpericanos, en'viajar a Marte o, 

como 10s ~~anceses.  en un 
que sobrevuela Parls y e s p l ~  h a i k  YIC 
número de matrlcula de los a 
viles. T I 

iQu6 hemos hecho o dojado'hdPd) 
cker par@ merecer este castl$o?, 
preguntan. ¿Acoso nos volvlmos ho$ 
.gazanes, nos entregamos a la ipolk 
cle? No. QQUM despilfarremos nuagl 
trqs capitalitos, frutos del ahorr~?,  
NQ, ¿Nuestra voluntad de p r o g r w  
se DOS ablandb, nuestra capacid@ 
de srcrilicio se vacio? Tampoco. 
~ m o s  una guerra, una este, un c r  
iieii@mo tect6nicol benoq :,ppp 

, ,  \ m??&mhnrflo, razonflaq, ahora vC. 
como 81 ulgulcn nos hublepp, 

alljrdo. Sus ojos glran ara loca4 -$lt a 108 saqueadores. 4 8 6nde 
@, d6ntle se ocultan esos v8n&los5 

* Qur,rus miradas ng se deten8-'¡ 
los hombres, clvlles o mi~~tareil,J 

demagogos o autbcratas, fanfa- 

, 
un mlsero destino en el p U  ! 

donde una legislacl6n demencl~l , 
cabtra los esfuerzos Iiidlvldualee v j 
nlvela hacia abajo los mbrltos persa.: 
nales, y un ejerclto de ocupacl6n de 
toda la sociedad. el ejerclto de la b e .  
rocracia, succlona, hasta agotarloa,! 
ION recursos de las economlaa dom* 
ticas. 

.-A ~ 1 Y n  

&tos argentinos del siglo XIX 
tainblbn querrían trabajar ocho 
.@ras diarlas (a menudo trabajan - a - .  . . h . . .  
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L a  MeraUa españoh está de moda, nuestras novdas se 
tradmsincesaren h v o p a y ~ o s ~ ~ s o n  recla- 

Día 22 20,W H. Conferencia-presentación 
D. RAFAEL CONTE 
D. ANTONIO MuÑOZ MOUNA 

m a d m p a r a c p e ~ a b g ~ ~ ~ s e h a c e n d e s u s  
obras, inckcso a las 
recbenpmmiosykx . . 
La i n t e  erstriekbresy autores comparta un 
rntstodo de roysugestRloquempemiite 
integrar el Iitwario en el contexto Día 23 
mbampliodevidayadturaenelqueseproaice. : S? - 

fl cavdal de novelas que registra nuestra actual narrativa nos , 
.s. . - Irx,': 

leva a pensar que ésta es una ocasidn importante para revelar, ', 
en ese inmenso bosque de libros, cuáles son las razones que Dia 24 
impulsan a nuestros autores a escribir. La Universidad de 
Málaga ha invitado a los m b  signifitivos, ha sido imposible 
reunir a un número superior, pues algunos noveI'stas tenían 
problemas de calendario por compromisos anteriores a la ; 
organización de nuestro Seminario. Los autores de nuestro .' 

programa son diferentes entre sí, pues cuando se intenta - 

pefilar las características & la narrativa espabla actual, se ,, 

20,00 H. 
D. DANIEL MOYANO 
D. JUSTO lVAVARR0 

20,m H. 
D. ENRIQUE VILA-MA 
D. JAVIER MRlAS 

D. JAVIER GARCIA SANCHU 
P CARMEN RIERA 

percibe la carencia de consignas de uno y otro tipo, la diversidad 
de estilos e intenciom, lo que beneficia a la novela. 
En Espsbh, hoy, se escribe mucho y bien, &te es un síntoma 
de cuánto hemos cambiado todos e indicio de que nuestros 
autores han entrado en el mercado internacional. Ellos nos 
contarán por qué escriben, en sus intervenciones particulares y 
debatirán pinto a un crítico, un editor y un agente literario sojxe 
las &versas circunstancias que rodean el acto creativo, las 
modas y los motivos de los editores para apoyar la nueva 
namtiva, los premios, etc. en una mesa redonda: ESCAPARA- 
TE Y TRASTIENDA DE LA CREACION LITERARIA, que 
cerrar& nuestro Seminario. I,.. 
La Universihd de Málaga ha organizado el Seminarb 
intencEbn de m n ¡ m  a todos los asistentes por qué dedica- 
m~ümpoaleer,ladeconvencerlesdequehcreación 
liter~es~~)debmásnoMesquehaceresquepuedellevar 
a cabo el ser humano. 

Ana Megías 
Directora del Seminario 

.ESCAPARATE Y TRASTIENDA DE IA 
, CREACION LITERARIA* 

JORGE HERRALDE Editor (Anagrama) 
D. IGNACIO ECHNARRU Crítico literario (El País) 
P MERCEDES CASANOVA Agente literario 
D. JAVIER TOME0 Escritor 
D. JUAN JOSE MILLAS Escritor 
D. ENRIQUE YILA-IIIATAS Escritor 

P LOLA C I G U E ~ ~  
de la Real Academia Española 







1 Día 28 Martes 
17,OO h.: Inauguración de la exposición "MÚSI- 

CA Y LITERATURA". 
18,30 h.: Proyección del vídeo musical "ME- 

CANO EN CONCIERTO". 

Día 29 ' - Ii 
10,OO h.: Encuentro con el escritor DANIEL 

MOYANO. 
18,30 h.: Proyección de la película "GREASSE". 

18,30 h.: Proyección de la película "ALL THAT 
JAZZ". 

I Día 31 Viernes 
11,30 h.: Encuentro con el cantante MANUEL 

GARC~A de "El Último de la Fila". 
18,30 h.: Proyección del vídeo musical "EN 

VIVO DESDE LONDRES". 

10,OO h.: Encuentro con el escritor ANTONIO 
MUNOZ MOLINA. 

Día 5 Miércoles 

















Ctaando l a t e  e l  g i r a r s l  

nas l aa  @ara. atlrindo ha nn;rarDa alguf en y ya r e  l e ,  h.= l levade, 
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Alge fwmdamental & engara h o a f a l t a s  y 81 rieaPe ru pero 
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atrilam, partituras, mót9d.ori dAWvsos (todas las, aW@S.- 

la sscmle del arco de BIvCfL ancuadornadam 

deliciosos), clavijas, wnteníres, soportes, 

almas y volutar. 

Todo lo n~cesario para el violin, p r o  no violin~. Lo@ 

quSoecoa no astaban autorizados para vendarlos, pera 

anfrinta, en cualquiera da los comt.doe d. 1; calla, habba. 

sus luth;[srs y -ñ&ica eabiontal da las u$- -B#&- 
-., 

t 

;*#$$!j# ~ r n d . .  mestros e.j.sutadas por los ü m l u m  lb ~ C ~ o '  . . . 
- * $+&4&-3 

.' -.*E .- .b'i 

Anoshecfa, les Letrarol, luminosos rivalizabsn en ctii3ti&&s&# - -t7j 
a 

t .  

l.. k ? f l  
botlliescionms dr forme da violinas, que se p~&n&* 

apagaban. Spmarola nunca la h b 4 a  hablado w t a  

p t $ ~ ~ l . ~ r i & a d  da Buetwar Atma. ¿Por mdwia ahora ~1 

- 

-uWS1*9+ da mala W t a ?  

calles sa amaaba a bem avenidas: ilut&aacW 

dk ealiFEIs. Eran c- los rim, a eoiilo 



~unclón de la literatura 

Bu **al.a&, 
que m Wlrn 



. ._ - Titulo y m hl capitrab '-lg, 
2 

Queridos amigos: voy a t ra tar  de r e s u m i r  lo. que dijimos en la  segunda claos, 
de modo que les sirva de ayuda memoria. Recordarán que entrabamas en una 
librería, donde n w  dhbamos &m u b  malva en la q w  t d o  atetaba nasctlado, lo 

. bueno con lo  inneceeario, lae obrás de calidad ar t ís t ica  junto a laa m a a a m t a  
comerciales. Bnton- ~tablecíamos ..un divisibn: p m  un lado l ~ 6  1 2 ~  e 

.. producidw por la indrrrrtrh & la -cirl%ura, ' a' 1- que llaniíinoar l l f a r a ~ d e '  ' '"' "" " 
evaaión, por el otra 1- obras con calidad artfst ica,  que llamamw 1ikrahx-a 
interpretativa, Bo hay distinción absoluta en wtae clasifioacionss, pera no 
hay que llevar las tendencias a una rigidez que oonvertiria a la litcisatura en 
una fórmula. ------- 

-- e &fezmkMs-majo7 nos preguñt66amosFjZFr e l o b j e t o  de cada una. Y 

vefanos que miehras e l  de la literatura de evasión es el plauu o La 
distracción, e l  de la interpretativa ee e1 placer mas la  comprensión. En la 
prbctica, no m n  coipartimantus aietancws sino los dos polm entm l w u e  rn 
mueve la l i t a ra tum.dr  fioción. Bn uno rso ubican los lectorw inerpa-bd, en - 
otro lm axipnteer y maduros. 

Bn l a  l i k ra tu ra  com.rcial o de evaeibn encontrano6 las  si@erntm 
oaractuioticae: m haoe ~ U i d a r  tenporalmente de nue6tm6 problam8; no 
cuevtiona l a  realidad, aceptando un orden de antemano, donde todo cistd en e u  
lugar, y es racional y lbgico; carece de subjetividad, es decir, el punto de 
v i s t a  no parece humano sino mecánico; es m8s una invención (aluo así como una 
máquina de juegos electrónicos) que un descubriinienta; distradln de la rrrrlidad I 

'fldel mundo y de la problemática del hombre; satisfacen los deseos do1 lector , 
inmaduro, de eludir la realidad. 

I 

En la literatura interpretativa podemos ver que; a t r a v k  de la Imaginación 
nos hace profundizar en e l  mundo que vivimoe (interno o externo) y comprandar 
nuesimm probluas,  no eludirlw; ilumina al@n aepecto de l a  realidad, la vida 
h u ~ n a  o la conducta Cbeiw vi- &no Kafka * d # c ~ b r i 6 ~  un aspedo da la 
malidad del que M 6raioe plena~ente concientes); 06 la p e ~ t r a o i b n ,  a t r a v b  
del oonaciniento, .n la naturaleza y condiciones de nwstra  existenoia, 
dicihdonow m i r a ,  mi el mundo, aeí n o i h .  Funciona ooro una e s p i e  & 
hictaria del mpiritu hunano, coatraipucisto a la historia de la6 h.ohw woialrcr 

7i 
o calmtiwe.  8ue au to r08  a c t h ,  a tra* del tiaxapo, oomo h i t w  de 1. 
irracionalidad (los demwe, Iri. b6gquedas) contra el p i t i v i r n o  y e1 

- d m . i I p m o e r  mmbruWQtOibveki,-.tai, xald66, ~fijkiiiii -; y un 
largo e t d t m a .  Con eus experiencias imaginariá., han profundizado en la 
realidad que se nocl oculta. 

Hemos  visto qri. e1 mnflicto orntral de Kafka eran s u s  du& sobre la 
naturaleza ~ U U M ,  partiendo de la visión o santimiento de lo  abeurdo, Sabiendo 
esto, waaob, que un autor reputado a m o  de dificil  oaapmmión, abra puede 
r e s u l t a r  m h  claro. Escriba *E1 procesom (donde un hombro (ic eaJuiciado y 
ejwutado par un tribunal invisible, s in  que 41 pueda entclrarscr de s u  delito) 
para dmostrar lo aburdo; en "La metamorfosism, investiga cobre nuestra 
naturaleza animal; en 'E1 castillom, ve que tampooo padamiw aspirar a la  
divinidad; en WAn4ricam, procura llevar a s u  pwsonslje a l  encuentro con un 
fundamento para vivir, a una especie de t ierra  prometida. Enton- ya estamos 
en condiciones de asíallar a Kafka y ha& nuestra s u  experiencia. 

Titulo da1 libro 

&d,? 

Página 
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a ?  ? 
,e  .-A Queridos amigos: saber hallar el terna de un texto, aislindolo da 

. t~ . .  . los &As colpornntn con los qÜe x encuentra enumblado, n g s ~ y u d a p ~ . ,  
*&a h.* en .la corsprensibn del mismo ;- aumenhrP -elU+pla~tef"- & l& 1 í 6 ~ ~ ~ r i  &a 4 

permitir& fijarlo mejor en la memoria. Suele def iniriielo como la .idea 
que se sus-tanta en la historia, su contenido central, y responde a las 
preguntas: Lcu41 es-su prvp6sito principal?, ¿qu& nos revela? 

Generalmente hay tema en todas las ficciones interpretativas y z61o -- - 
e ~ - h L g u ~ a ~ - d P e v a r i h , f  rrtas~rrmearj,suülesTr el propdsito o f inali- 

dad de la historia; en las segundas, cuando lo hay, es sihplernehte w 
sxcusa, una q e c i e  de percha para colgarla. Ya sabemos qw la finalidad 
de este tipo de historias es entretener, crear suspenso, sorprrndrr al 
lector con un -.f iml irnpravirto. Hay .temo cuando el autor se ha.pq%$mto 
prehender al* aspecto de la realidad ,o de la vida, rmalfaNaJo 0 

l .  revelando algo &-ella; tuando ha introducido algQn concepto que la 
istoria procura , ilustrar ,'iuríbi&n es tema la revelacibn da m tipa 
umano, la dsscripci6n concentrada de un personaje que nos parmita 
carf@robar que existe gente así; a las relaciones de personajes 

- , ecpecif ~ C O S  con el entorno. donde e1 tema seria una vision de! hiund12 o 
lek la vida, ,. . &M - 

Hallar el Caiara dsr una histsria es scu rir su uni&d, y e 
prop&sid;o cent.ral en una expresibn breve y sencilla que abarq 
nhnicro posible de elementos relaciónados, Pero cuidado, esto mdla r l m  

. pera entrar an ella, Aecir que el tema del cuento de Rulfo qwr 
leido a9 la fatalidad de la pobreza no abarca la profundidad del 

.. Parque el prop4sib .de una narracidn no es exponer un tema sino 
' Interpretar a.,tra- dK-41 un-aspecto de la realidad. No se diriga sblo 
al .intQhtrtp sino P nuestr- emociones, a 1- sentidos, a la 
imaginacibn, E&-in@dor tema no significa nada si no est i  encarnado en el 

. . - hdn de la historia, . ,- -..- 
A wcss al trina sZ-&finr en alguna frase del autor o acción de un 

aC,.-&qtd.'*lScS.to-t~i- la historia, an lasi relacionao entre 
, ' tmr-aufaFQBñrGWcPtMnparC ilwt%run Tm. 
ni para ir~tar de dai#wtrar nada; su intencibn ea revelar 

de vida, Si este prop6sito se logra, el h n t %  fluir& =lo, de 
dinámica interm del relato, formando un todo homogdneo con 

os personajes y e1 argumento. Y habrá respuesta para la pregunta: ¿qd 
revela este relato? - 

En ,la* literatura de evmibn, los temas no revelan nada; confirman 
prsduims, opiniones generalizadas, En la interpretativa, exponen hecho 
con los que podemos estar de acuerdo o no, nos hacen reflexiunar, pone 
en movimiento nuestros prwios duicios, La b6squada del tema n w  sirv 
para vn\ aspectos que pudieron pasar inadvertidoo en la lectura, y 
amplia 11 compronsibn del t a x h ,  

**$ 
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PATRONATC 
MUNICIPAL 

ñoiai dirigimos Vd. pare o d o a r l e  que l a  prorroga de su oontrafo 

finaiies oon fecha 31 de Eilaunzo de í .987, por lo tanto prooede reguiesi - 
saz3 eru &ual situacidn mediante la firma de una nueva prorroga del con- 

t r a to .  



Clases &l 17 úe abri l  

1- InCroducti&n, Origen, Funcih,  
2- teorías, 
3- Ir&mdwcibn a1 mundo ccrvantino, 

Clasas'del 24' abril 

1- La novela europea del siglo XIX, Marco hiat5ric0, 
2- E l  mundo de Balzac, P r a a t ,  Fltuttar t ,  

\ 

1- ~i tnrabra rima digl siglo XIX, Marco hinMriro, 
2- IntroduEcilboi o1 m u n d o  da ~ t a y ~ i i k i ,  Tolartoi, &gol, CiwJcw, 

a C1-w &l 15 dSMeYD 

1 - Continuac ioii drrl tema a n h r  ior , 
2- Lectura conjunta de! un cuenta  da &gol, 

1- Lmtura cwiSunta úe "El +ida de manó", be Chejav 

1- 'L. nowela m &Mica Latinu, F w i & n ,  Marco histhrico, 
2- Difwrncias entre la narrativa irtmfcana, del Caribe y Swanr&?ica, 

hawn cmentarius cal 

"El csloro wtrm 
"Bob~w C F + ~ ~ U B " ,  "Plmariers da1 s&rurlo", dé Dostcsyavrk i ,  
"Plrdr#iu B o r i ~ y " ,  de Fllitlbert, 
FZ @~mew", de Kafka. 
4.a fmilir de P.acml  a;rair+.aU, da Cala, 

pura un cmpcrriw crpafbl", de S d r ,  
d 

Waio,jW~ba dr 13 clnclick D&ndita",,,, de 0,BNfirquez, 

M3M: SS rwmmiandr cogr# iur  a 1- ya artaf obras, para padr*~ 
c - W Z ñ i i i .  ckPrwita el desarrollo del h a ,  
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7 a i-& 
o o n f u e i o n s  dm t i r m ~  y empacio. = m u r o  que me bumiby -QI.,,:w&wptLi-'i-' 

,:r 2 .  L 4 
ouando yo %ataba e n  C o l l o t o .  - .  . <+:Y . r -  

Para mimo ara muy t o r p e  e n  el manda da1  parwu-BI;. . 

cruzarmi  b ien  con 1 paragüie ta ,  su% venian  em &@ 
,cotr tr \aria.  choccabd o me enredaba por no s a b ~  a 1 m i ~ P a  e 
tirinpa. y un d i e .  yendo por  l a  a c i i a  d e l  Ayuntanieúuta, 

maco un o j o  a l  ~ o n s m j a l  d a  c u l t u r a .  

d r c i d i  con p a r w u a i  h a s t a  
iprendimsm a u ~ i r l o .  y p r a c t i c a r  e n  l o s  d i a s  ~o lkd@ffr .  +# 

t .  

p e l i ~ r o  da  a t r o p e l l a r  a n a d i e  y cono qu i en  hacze cascabas,&R 

instmmmnto mus ica l .  Y mi a c t i t u d  a n a d i e  le  p a r e c i a  rapa, m, 
aqu i  e n  Amturdas e n  c u a l q u i e r  moniantA l l u e v e .  

.,:'j 
Para i r  s i n  mojarme desde  l a  c a l l e  Peiraieo. dadm 

h a s t a  L e  Granja .  donda ensrfio. h a c i a  parsgtUe1s4ap. m,, 
l l e v a s  en  t u  paranuie?  Voy e l  tiaarque Ban ~lfrsamfsba-. Bf, 

i a r r c e r t c  un poco. pero  dempu&i b a j o  par b a r ~ o n a .  

Y a l  c a s a  =B que una noche. ya se mabe: l luvisfag,  

una da  m m a r  l l u v i a s  d e  l o s  tanzon t r i ~ t a s ,  m i  nov in ,  h m t ~  da 

yo no fuera capaz da  ancan t ra r lm.  me me presenhe en BUM~I.  . 
#: 

' "Hola. CCarnlelin. a f o r a  t a  ch i sp i ando .  Lmz hacen un lrirstzrot&&LL 

ne1  rsuriíaz tuyu?". SUB Bms eran de t s a r&iomlo ,  Y s u  voz una 
da omto da  r a i t e n  y d e  rniyuellu.  D i s t r a i d o  por  el noiakwB 

mstom pajarcm an tur ia io .  y 1. m w r i d a d  d e  .u. oem. no 
"r 

cmntemtaP1~n nada. y entonceas. dmeipareció .  N& rsiqu&pt,ra ':+,'- 
/ l iaarlí .  no ragia ru nombre. Tampoco m e  d i o  tiiatmo;ici a q&s 

a i r a ~ ~ r ,  para bllano. ahora  t e n i a  r u  voz.  que  e r a  la m d t ~  a b  
hilo. y k g  rabia . . t i r a r  d t  al no t i r d a r i a  e n  a l m a r  la iffíhja. - 

- - 
kn k w w a  da l a  dueRa d e  l a  voz,  nunca pram<t& tantam wacaa .4+*,- - 

adbnda quedaba é r l  c a l l e  o t a l  negec io ,  o e&mplmm&mta l a  hora. :T 
Di as y di rs  y no m 4  ouintm 3lu4rZaa marar t@e a 9 ~  uhs F ~ S P U ~ H I ~ S  + - . -?&;-- 
que fu-e un c a n t o  da ~af-k-La:~ tisna- aen a i r u m l l u .  , 4.: .* ( 

Cada vea que v a i a  p a s a r  e n  s u  paraEumi una c h i c a  CUvam J!iLk7 ,p; 
formas me hac ien   osp pechar que  se t r a t a b a  de m i  novia  o c u l t a .  le .,h:q; 
pedia  que me l l e v a r a ;  y aunque m e  d i j e r a  "si. por  m i  encan tada ,  ' ' *  

pero no l l e ~ o  h a s t a  donde vari t d " .  ii no t e n i a  l e  voz buscada yo 



, 7, 

. ', '. r. 

oguwqfyts 'spTam ~a um @ph@ P~P .'Q&~~To 'owanq mwb "pmp~~TqfmpfJeT , 

P ns U@ .I)~U~S~UJAGEOQ uwq ~OJ~PUTIX ~QT qp, msmaqma mp *VE 
1 , . 

opa ~op uqg.TmTcrm ap mawm aun wruPrm 8 -@as ~~WTIW moun 
P. N# . 'oquraÁ sp r-yt issaa Tr wf~~q gap et~m "$7%r~1u$ dad rqaqmr 

opuyta .aqarr~ 'eparlr '9m ap 'wsrWa&wc# arg~im w aaa7purd-aiCI 
I! _ 

- ' , il . 

w, enb mq1~1q snb 'SIIJ~~T~Q A aaqwmlü uoa 'airrpu3ffq~~w syp em 0JeQ . . I 

m 
'oooa. un wawsya su scuim o~ aod enb mTnlrmwoo a.n w 't~~imq 

. 

. ? L 
un s~zwp srynb A qaaqo 07 yaaqo rama taomwqI 'oqu3a.n ñ anlirl 1 ' : ' 8. 

' 1. 
rro~ o?o+.x~p ozo~yyp ua 'reynn~~ el: use eoF~ soi: 'TW a s&m.~nbyu .* I 

5. 
1. TU 'rypau e aqwarm. ou 'eospa soqm ue mwnyp aaT umwq owoa 

4 'QqapnTasI ou w~~m J, 'ef.xTpneTde ií#p aasuar aun wae 'asorn ewyawn . 

L 
'r 

., m~nkeaaa na eTaqe ñ eqeaaaa opunar ~er opa7 'osad ns y 'qaPnoH 

wun eaa utzra.zox uon odrq aoqaaa~p un mnb svm A 'eTqTeaauT or~i 
2 

'iynnTT WT ua oqaayouoa un maza oTTanbo J, -eqnqwq eun aTonpuoo 
' 1' 

'srenrwaad un anb ~gw 'w~awa~tu md aqraed au squsz s~ 'oumnq 

'eynou a -,,zaar~rsawd ~ru o~ymuoa bqohg~~ 'U~~TUI~ UESA,, 

~xfp BU epeaos~npea ugq~sa ap 2on eun uoa anb aqaeqanw iun ~aqumpw 

ex ap oprursye Aoqsa snb oqusjm opuin~ eaTa'aap ap opwuyamq eTqaq 

' #N 'ewoptpat uoanj J, -WyJsFnaq ap mqae ~od uoaosfws s~ -a~qaq 
r' 

op EJqWTWd wun w~qma ou oñ snb mas oqunsa Trp oeoaqaomii o? 

~~pwu aa~wj u~sum nspq ua sauwm~ eqoa mounneq 

sou A eBEd ndmmyq T,=nb awxap somah? ¿eaad anb o~ añ qnO7 -07s~ 

007 mp! aA oonqamj a07 'nqrnn ua aTAou run aquraadqyTT asñoome 

e nqoeap Ta '-oau=ay Tap Tepao3 Tep eTuan snb o~~j oqusyn Te 

a04 opeTeq oypam A saqaed aepoq Jad snra opuw,=~.roqa ñ wTsn eTTez 
. * 1. 

PUaTd ua qqaq ua eyp un Fqyar- nqoeJp ~za emmaaxey and unM . 
-ooasnq  so^ aqfaaq naTeo o opw~ea mqE?psnb 

A ueqrn~u~a~e A waouqad aT.ueTuod aa~~g -,A~A spuop wqs~q anexT 

5 ' sre anb ewnidwaea un +a@aardsa 'siopom sapo3 ep ~im'38aY,, eTaap 31: 



cualquier casa. Y para colmo íbamos por la plaza de Alfonso 

-I e1 Casto. - - 
4 -- 8 1 ,  > 

.. 2 b ,  8 ,! 
Aprovechando que'l orvallo estaba descansando un paco. %.u- 1 

fuimos haeta la Corrada del Obispo. para que yo pudiera. en un. r#f 1 ., 4 .' 
eapacia abierto. practicar para~üiemo ~ i n  lastimar a nadie. - ' 

> GW.4 ; 
trataba da la leccibn primera. o sea abrir y cerrar un paraaguri -,- '+S, . - -.  
con elsaancia y correccibn. Me dejb hacer libremente. Su j~iait&...~4.~' - -:,h. p! 
fue que no lo habia abierto bajo ninxuni lluvia aino en la iequii- ,,: . 

1 
C mAa espantosa con un so1 sahariano. hasta donde BU imarinaci6n nwi,7,&? : 

, . 
podia 1lcb;ar. y que en general m & ~  perrcie estar cometiendo w . 

t .  '< 4. I 
delito que abriendo un paraguas inocpntm. "TO nunca deprcnndsrAi, 4.35. 1 

. . r -- 8 ,  Danielin". me dijo ko ~ i n  cierta trietezaa can BU mirada, 
lJ* j 

comprendiendo que sus pode re^ no llcaaban heeta mi lejana - 4%:. 
provincia de eequiae perenneB. donde no axieten los paraguas ni e 

sus bellai sacerdotizas. Y me aconsejb reWresar a mi tierra. 

Iba a esperarme todas lae  tarde^ a la salida de claee. Pero 

sin invitarme a su paraEuas, desde que vio mi torpesi 

paranüistica ya no &ramos tan novioe. viajabamoe cada uno en e l -  

suya. En e1 trayecto me sxplicabe tebricamente cbmo debia . 

manejarlo en caso de  viento^ fuertes. Me acompañaba p o ~  

Jovellrnos hasta Ca~cona. deide alli se lanzaba cuesta abajo soma - 

el cbndor cuando va a volar. 

Un dia me dice en castellano y con acento de mi tierre. un - 
9'' 

poco se le hebia pe~ado: "Pronto vendrin dias soleados, y ya >'?L( ' 
- 7 . 1  . 1 
' -  v,  

tendri que irme porque no soporto el sol. ¿sab&~?". - - 4  ., i; 
$ 4 ~ 1 ~  

El ei~unto me dio tanta tristeza que casi escribo una letra .. ?. 
i" y 

de tango. que empezaba diciendo que todo fue por culpa de aquel &.: 
maldito paráauaB que abri por vez primera. 1 1 ' .  

a , 

La Qltima tarde que nos vimos apenas orvallaba pero e1 2 , '  1 

- t* vimnto cera tr*leeiiseindo. Ibamoer ya barlovanteando. ya p a r i ~ ü r a n  i d r  
, .i 

bolina, mlli datr#r de mi, falando de tantas aorirs ~ u r ~ r i ,  junto 4 
8 ., 

el FalaoSo de Valdit@areani. En ema no S& Q U ~  la dbwa y ella no .d 3 

re~pandeh, ~ Y r a  pi trai y vmo que no e a t h .  ~iantras el vienta 

aprovecha para destripar mi paraguas. ' 1  
LI  ~irrrblcendo eum huellas bajo' por la calle del Anuila. y vio0 1 

que deaslapa~eoen a la altura de Schultz. Entoncee corro hacia la . 1  
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12,OO 10,30 10,30 
AUGUSTO MONTERROSO MARI0 BENEDETTI SERGIO RAMIREZ 

Presenta Andrés Sorel Presenta: Elvira Huelbes 

12,30 12,30 
Mesa Redonda DANIEL MOYANO ' BARBARA JACOBS 

«El intelectual y los Medios de Presenta: Andrés Sorel x 
Presenta: Elvira Huelbes 

Comunicación» 
Modera: Andrés Sorel 19,30 19,45 

HORACIO VAZQUEZ RIAL 
Mesa Redonda 
«Folclore y literatura en Hispanoaméricaw 

Presenta: J .  L. Martín Prieto Modera: Francisco Garcia Pérez 



Organiza , L . .  . 
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VIERNES 23 de Marzo 

10: 30 h.: 

¿M CRUZ 
12: 00 h.: 

ALFREDO BRYCE ECHENIQUE 

17: 00 h.: MESA REDONDA 

Moderador: 

DANIEL M0 VANO 

TEMA: 

Wa creación del personajen 

ORGAWIU: a 
COMISION DE ALUMNOS M FILOLOGIA HIS- 
PANICA 

COLABORAN: 1 
DECANATO DE LA FACULTAD W FlLOLOGlA 
DEPARTAMENTO M FlLOLOGiA HISPANNA 

VICE-RECTORADO DE ESTUDIANTES 
Y EXTENSION UNtVERSlTARlA 



TOLEDO 

LITERARURA 
LATINOAMERICANA 

LITERAtURA 
LATINOAMERICANA 



Febrero 

-Dia 21 ,  m i6 r co les . l l ' 30 -Sa l~n  
de Actos del I . B .  

Martha Mercader ( nove l i s t a  
argent ina).  

"Boraes. narrador v 'ooeta" .  

-Dia 28, mi6 
de Actos del 

.Andres Sorel 
ensayista) .  

"Jos6 Mar t l  
h i spanoame r i 

I . B .  

r - .  

c + 
4 , .  

- *  -?.A," 
- D i  a 7, mi8rcoles. 1 1 '30-Sa16n . 

de Actos del 1.8. .,< ' 
.A 4 *- 

:E-i . 
:' * *  

Pedro Shimose ( poeta 
bo l i v iano) ,  

1 
"La poesia latinoamericana 
contemporAnea.Pab10 Neruda". - 

- 
-Dia 14, m i ~ r c o i e s . 1 1 ~ 3 0 - C a i ~ n  
de Actos del I . B .  

Daniel Moyano (novel i s ta .  
argent ino).  &:$u 

l Yj -. 
" J u l i o  CortAzar y l a  nueva 

1 n a r r a t i  va latinoamericana" 
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- Qmridoa amigos: en el primer encuentro- que byirnoir hablamos de la 
: ' \'.amgfbn de la literatura, y la caapar8;bunao con la del mita en las 

.. .-~aachicirrdiades primitivas: tratar de aprehenckr o explicar la realided 
drrsconocida d i a n t e  el uso de signos, El hombro que pintb el birantm an 

. les cuevas de Altarnira lo hito pasa   tenerlo"^ dominarlo y conocer a 
fondo su naturaleza, Las eoiicdac&&s primitivas oponian mitos a loo 

hos que no pudian explicarse o le resultaban intolerables, Al hecho 
morir, por ejemplo, le antepusieron el mito dcl eterno retornl-. Con 

acfa la imaginacibn. 
pwitó de vista intwp~ahmcm la mitologia griega, y vimos 
n civilizaciomo apartwhs ~.dwscanacid&s, sin cens~iBn con 

rqeo conocido,- se cwasp1-h Ir mi- funcibn, -ido no a un 
cimiento sino a >la m mtructur.a ck la m n t ~ ,  LOS 
potiJadores de ~ x i c o ,  mdiantr jumgw wrbalm (en realidad 
buscaban una "palabra wirrdpdo+a"ue les explicara el mundo 
en que vivían y les permitiera acceder a una divinidad eterna 

~ i ~ f ü \ ' l 0 ' 5 3 ,  

-...--.La iiiiaginari61i, pues, iw es una simple ac.L~tuJ iisdica del hciwtr~e s i m 3  
.. i,a?c funcibn de SU mente o de su espiritu, una necesidad, un signo ( .f . ;~8i~tlntiuo en la escala mimi o m.ml6gica a la qu. pcrtencrmnn. 

3 I I #: #~miOaniw el porqud de todas las cosas, queremos saber da dbnde 
~~s y haría dQnde vaws, E 1 . e ~  que ~ c r i b m  ( y  al que lee, ya que 

'--%kF7lRi .tanbi$n un acto crerki.~), -ejerce &oa fwici6n, conriente o 
-: fncunrlnntsnicrn&e, Cervanbs esci..Ibm cd Quijote,. entre otras coeas, para - - 

con los smfím O ilusioms, para indagar en la naturaleza y 
úan Quifii=m~utk 'la realidad, y m t o  paruo ser una 

E i a  quandá dice; *'Y~,,&nchO, l ~ l c i  papa vivir muriendon, 
tos que puede Invocar m escritor para mcribir prwden ser 
-&odus 1 levan .a cumpl-ir- -ti f uncidn que di J im, En :a 

wlcaripas nuestras áa9.or iridr rncbnditw, aqmllcm a los que 
\ - ' w l t d a d  se opone. 8an JmC--de . l a  Cruz eiicribs su "Cdntico 
. . .#spf~iOnClkl* para satisfacer sus desmur de wrih mistica y a la vez para 
\ 
I . W r  . O~CCQP.~ a la realidad oculta; W g W l  HarMLnchx, en sw maravillosa 

E%q&a, inhnta "dtmamordarar y regresar" a1 amigo muerto, f 

\ El loscrtber encuentra un placer en la funcibn, y a trads de ella 

1 
busca la Bll$aza, Porque la belleza parwe ser una verdad, tal cono 
d r c h  el ingles Jdcin Keats m su "O& a un ruissflor": "La belleza 

vordw4, y la verdad es belleza", Con la literatura com instrumento, 
ir1 h!abrr vuelca SU subjetividad en la realidad inamovible que le r,odea, 

tk$gnifiaa que m mtB conforme con e1 mundo tal c m r ,  as o sa le 
prmenta, y mtoncms busca incorporarla sus suelhos o deseos. Con tanta 
fwrra, qw a wces logra agregarle criaturas de f icci6n que ya parecen 
reales, como don QYáJote (o e1 quijotismo) por ejemplo, 



* Titulo y a6msm da1 capitulo ;ss, r; t u  1;; .a*.*, 
i ;  

l 

I * 1%. 1j.k - 

Literatura de pvasión , l i te ra tura  de , intsrpwtaci&n 
a !S.. I, a I ~ U  

Queridos amigos: voy a t r a t a r  de r e s u m i r  lo, que en l a  segunda 
de modq que les s i rva  de .$ruda memoria. Recor 
librerid, donde nos dábamos UM selva en l a  
bueno don l o  
comercides. Entonces 
producidc% por . l a  
evasión; * p o r  el 
interpretstiva. 

una fórmula, : 3 
hay que! Uevar 

Para diferenciarlas mejor, nos preguntábamos por e l  objeto de cada una. Y 
vrefamos. que mientras el dd Za l i te ra tura  de d7Mión es el placer 1 o l l a  
distracción, el de l a  InterpkeBativa es el placer( a s  l a  coiprensi6n.l En'j l a  
p r á c t i d ,  ,ho son compartimenkW: estancos s ino los! ddb polos entre las w 
mueve la: Mteratura de ficcib&~,%En uno se ubican1 3- lectores 1 n e ~ ~ e u - d ~  en 
otro los'hxigentes y maduros.¡ : ! L .  1 Va: 

En l a  literatura comercial o de evasión encontranw l a s  siguientes 
ticas: nos haoe dl+idar tenporalmente ¡ d e  nuestros problemb; no 

realidad, aceptAndo un orden de antehAno, donde todo -+A! ¿n s u  
racional y 1ógiccQ carece de subjetldi&kd, es decir, el p u h h d e  

vista no. parece humano sino mecAnico; es m á s  una iRv8nción (algo así  com&;Gnei 
b 

! 
5 

1 7 
i 

I 
i 
l 

l a  
I 

1 
, iona cono una espkie' de 
! 
! 

a de lw hechos sdalae 
po, como h i t m  lde la 

! búsquedas) contra el p i t i v i s m o  ' 5 el 
I toievski,  Tolstoi, Galdós, J o ~ c ~ ,  Kafkar y un 
? experiencias imaginarias, han profundizado *,en l a  
l 

1 an s u s  dudas sobre l a  
! e l o  absurdo. sabiendo 
! prensión, ahora ' buede . Ip r ibe  "E1 proceso" (donde un hombre ea e n j u i c ( ~ o  y 

ib-1 i n ~ i k i b l e ,  s i n  que 61 pueda enterarse de s u  4qlito) 
aburdo ;  en "La metamorfosis", ' investiga sobre nuestra 
sa "E1 castillo", ve que tampoco podemos aspirar  'a l a  
ioa", procura l levar a s u  personaje a l  encuentro con un 

fu-& ~ i v i r ,  a una eepecie de t i e r r a  prometida. Enton- ya estamos 
en oap;djlglclrrae do twimilar a Kafka y hacer nuestra s u  experiencia. 

Titulo del  l i b r o  Página 



Sobre el concepto nkrg~mento" 
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E l  tema 



6ir mfim i quibki narra%'historia  y c h o  lo  hace; c d n b  le mt.4 permitido 
'e* o-ammar ,  hacia d4nde se orienh o qu8 quiere mostrar un autor des& los 

I pwmmtarba y risntimientm de un personaje. 
*y i~wartm pmtW do v i s t a  principales, mas wr coiabinyfones: 

u 1  .mni-ntei;2 1. :.omnicc imh lim4&adaU (a, t r w h , :  da .. M-rpmmancb .. ,- ñd*r. .. 
p~incipbl o un sacundariol; 3) Primera persona ( a  tre- de cualquier 

aje); 4 )  narrador objetivo, 

or omnisciente: 
h r  ia iig contada por e1 autor,  en 1 S persona, a tos sobre el 

de :m lquier 
lo  que la i n b r e s a ,  ES 

se p m t n  a 101 a b ~ m  tankndo 
-- , pmdm rwtnrler coherencia a lo  -. 

- - 
S pei-sins,  pernil desde un personaje; t.lirJ1-i lo percibido ser& 

muy congruwd.e en cuanto a realidad; ofrece eler#enhs m i t i v o s ,  experiencia 1 directa de ma persona: ayuda a resa l tar  d e t a l l a .  lo cual aunnta su 

1 E persor 
Es s i m i l i  
n i  ir m& 
opci6n ar 
LEO 



Titulo del libro Página ,3 



'e el  concepto "argumento" 

ciilemnta prrncipal bs 
n, E l  f f nal sorpresiv 
lfsrpio, s i n  e8arcamoteoa p r e v i a ;  cua 
; twndriil ~ P W H  1.4gic0 y natural, no 

- ,,. n dr coineidsenciar falsas o forradas; cuandoi, 
,- i.r 

+ P#:@waaa a.1 mti& do l a  h i s tor ia  contada, Esto se vincula con 10 quk = t s  -q.. -: ,.- .  
- i " .';. iY .- - . ..m c 1 . 1 : ~  WP .f f m1 feliz 13 f iml triste. . Sobre este .tm pádemuc decir-.. 



Sobre los p e r s o n ' e  

\ 

1 En las sewlm krr-lW&pivas hnemcs ejemplos perfectas de los perronajm 

~~lk'l?L'--m'--- 
- - = = ; ;  ias ib l  

lnn en la ficcibn, 



lo; demas componsñtes con lo4 que se encuentra ensamblado, nos ayudar6 . 
en la cornprensibn del miwmil, 'aumenta~d el placer 'ds"'1a"leEtura y nos 

' 

permitir4 f iaarlc mejor en la Memoria, Suele definírselo como la idea 
que se sus-tenta en la historia, su contenido central, y responde a las 
preguntas: ¿cudl.es su-.~rop6sito principal?, ¿qu& nos revela? 

~ e n e r a l m e a i v a s ,  y sb 
en algunas de evasi6i7, En las prirneraz, s~ele ser e1 pruphsit-o o fiiíai 
dad de la historia; en las segundas, cuando 13 hay, es simplemente una % 
excusa, una especie de percha para colgarla. Ya sabemos que la finalidad 
de este tipo de historias es entretener, crear suspenso, sorprender al .t,, 
lector con un final imprevisto. Hay tema -cuando el-autor %e ha propuesto 
aprehender algdn aspecto de l a m a d  ,o de an o o 

o dz.eiii; cuando ha in*la 
~ h i s t c i ~ u r a  iluitrar .Tarnbi&n es tema la revelacibn de un tipo 
humano, la descripcidn concentrada de un personaje que nlx perriiava 
cumprobar que exista 9nt .e  así; 2 ias rclacjnn~s ds pircunajez ik- 
cbLirc 1 f 1 ci5- ci31; #z; ent.~:$piit:~, 8j.zlmjr e l  t5nii se r -  3 .ir I .;L,- -1 n ~ i . ~ i . . t ~ ~ : ~  

d z  la  v i d a ,  
Hallar el tenla de una historia e5 dascubr 1 r su uiiidad, y e:.:pni:er su 

propbsito central en una expresibn breve y sencilla que abarque e1 mayor 
ndmero posible de elementos relacionados, Pero cuidado, esto 561s sirve 
para entrar en ella, Decir que el tema del cuento de Rulfo que hemos 
le ' id~ EA la .fatalidad da la p&l.eza no abarca la profundidad del texto, 

* Porque el propásito de una nwrraci4n no es exponer un tema sino 
int%pprat.~ .a travM de 61 un aspecto de la realidad, No se dirige s61o 
a1 . ~ ~ c t O  sino a nuestras emociones, a los sentidos, a la 
i.maginacib,-El mejor tema no significa nada si no est0 encarnado en el 

-Aodó,de la historia, 
- A w c e s  al tema se define en-.alguna f~arie del autor o accirjn de un 

-- --mrrma,h; q v a s ,  es';$ 1,wlf cito en .ls historiü, en las re!ocioncs entre - u~lf.?&&mntw, L w  buenos autores' no escriben para ilustrar un tenia 
prw&tcai+winndo ni para tratar de demostrar nada; su intencibn es reve- 

' 

,S os de vida, Si este propbsito se logra, el tema fluir& solo, de 
l=a d i n m a  interna del relato, formando un todo homog&neo con 
los personajes y el.argumento. Y habra respuesta para la pregunta: ¿qué 
P ? CCiI 

-ra de evasibn, los temas no revelan nada; confirman 
prejuims, epiniones generalizadas, En la interpretativa, exponen hechos 
con los que podemos estar de acuerdo o no, nos hacen reflexionar, ponen 

+ e n  muvimi~nto nuestros propios juicios, La bfisqueda del tema nos sirve 
' para ver aspectos que pudieron pasar iiiadvertidos en la lectura. v 
amplia la comprens16n del texto, 





Hay .-tro da v isb- pr inc ipkle# 
--~n-,hrl .J.. tbt.~cañoF"i.seimte.j2 1. mnis 

I I 

rrd@ .,M . P Q ~ " . ~ J B M .  ,. 
principal o bm 1~mdarii03; 3) Prher'a ~ ~ i ' s o n a  (a ti.#& dr cualquier . . 

4 '  .. praarrar&ie); A )  mirador etrbtiw, 

Mrr&r cimniscimte: 
La historia es contada por el autor, 

; ayuda a resaltar deta1les, lo cual 

1 - ':q <: - 
l. .\::f"-.,#&: E . ,  - - .  . . 
- 4 &&!&~i.ilir al  .&l;isc.int. 1imit.do.-El aubr m puede interpretar directamente 

' ql  ~ F I P P ~  LIM de b i s ~ p ~ l i b P l i ~  de la persona que habla, Lo b m o  de esta 
y se presta para el - 

L 

a-- 4 

. - . .S 

t o ~  se coloca m la 
l , d h e i b n  dm quien ve una obra de tmatro o película, Ve lo que hacqp y dicen los 

, p c l  m, sabe a fondo lo que piensan. El wtor no mi4 all í  para 
e escriben s61o con diilogcrss, Recubrdese el c m t o  l o s  
S m&% ~6pido y de accih,  1- 
Las opiniones del W r  csUn expwstas veladamente a 

iva, con intenc ionalidad, entonac ibn, lenguaje, etc , 

j En la l i tera tu~a .da wasián suele no respetarse el punto de vista, En una 
hiebr ia  de crhenes. el lector no cuénta con todos lo5 elmlentos 13ue conoce el 



\ 

* -. 

. 

rntre lr mrrsreiiCk.r y lm l ~ Z n F n j  
r otro, p u m h  r=tarlm c&iWm~ir r 

la perocon%: - 
Ea mimlIikr al rmnieicieslite limituk., El &F m pumh i n b r p ~ r h r  dislrcbmmk 

, n i  ir  m&s ilhí drr'inj peb'iiidacks da Ir p r r m  qaa habim, Lo buwaa 
cpefdn m g~bs O~PCCS una fnh~"praitacfbn irrdiwtri dml autor, y sa p ~ m f a  pms el  
ui&o de la tport'h, 

- - 































Q uizá lamáximadificultad esté 
en determinar el momento - 
siquiera por aproximación- en 

el que el hombre, en su medio cultural, 
quiso adquirir o precisó de una concre- 
ta cualidad animal, complementaria de 
sus limitaciones o traspasar a ciertos 
animales cualidades humanas o divi- 
nas: la mitología griega, plagada de 
simbolismos, nos acercó con Icaro al 
deseo de volar, no muy alto; pero ese 
mismo deseo, y otros, estaban ante- 
riormente muy desarrollados, cabe con 
mayor fuerza, en la cultura 
egipcia:Amón, con su cabeza de carne- 
ro (curiosamente el cristianismo repre- 
sentaría con posterioridad al diablo 
con la cabeza y el cuerpo de carnero en 
los aquelarres); Horus, cuerpo de 
hombre y cabeza de halcón, para per- 
sonificar la bóveda celeste ... 

Cronológicarnente más cerca, la cultu- 
ra griega generó toda una suerte de 
criaturas, plasmadas incluso en su lite- 
ratura: Quirón. el más sabio y justo de 
todos los centauros, preceptor de 
Aquiles; cíclopes y sirenas, en la Odi- 
sea; Pegaso, el caballo alado que supe- 
raba la barrera de las distancias y hacía 
posible el sueño de vol ar... 

Hasta llegara la Edad Media se registra 
un "vaclo fantástico", especialmente 
en la cultura occidental. A grandes 
rasgos, la desaparición del Imperio 
romano y el asentamiento del cristia- 
nismo -que tambitn utilizaría los bes- 
tiarios con fines moralizantes-, redujo 
la cultura a los centros monacales, 

donde los goliardos -auténticos ilustra- ras - al igual que la hindú- y otras orien- 
dos de la época- velaban por conser- tales- ideó una raza de centauros, mitad 
varla. Hasta los inicios del siglo XII, hombres, mitad caballos, algunos con 
especialmente con el Romhico (son nombre propio, que se localizaban en 
centenares las representaciones arqui- Tesalia. Y a su alrededor fructificó una 
tectónicas de glifos y bichas ( I)), no se literatura fantástica, que culminaría en 
produce un "renacimiento", que gene- la Odisea, de Homero. Entre las fábu- 
rará toda una literatura fantástica, con las más conocidad está la de Atalanta y 
extrañas criaturas como protagonistas: los centauros, una representación de 
dragones, sirenas, aves de roc, unicor- hasta dónde puede llegar la pasión, que 
nios ... y consiguientemente se crearán también se plasmaría en las clásicas y 
los más importantes libros, bestiarios, extendidas Centauromaquias o lu- 
que tratarán de animales fabulosos chas entre centauros y lapitas, sus ex- 
(reales o imaginarios), como figurati- terminadores. 
vos del bien o del mal, de la virtud odel 
vicio. Según las leyendas, 

el unicornio 5610 
En busca del unicornio podía ser atrapado 

en presencia de una 
Centauros, pegasos, unicornios ... lade- doncella virgen, que 
pendencia que el hombre tuvo del le oRecCa sus 
caballo hasta prácticamente la presen- pechos. El mitico 
te centuria, en la que se ha sustituid 
paulatinamente por el coche r entonces una 
(también mitificado), fabri- 
có un conjunto de criaturas 
fantásticas, con elementos 
de distintos animales. De 
algún modo se procedía a 
una "choperización", dán- 
doles además unas caracte 
rísticas -en algunos casos 
morales- que bien servían 
para identificarlos con 
el miedo, el poder, la 
pasión. .. 
La mitología griega, 
particularmente rica 
en bestias. mons- 
truos y otras criatu- 

Cldsica representacidn del glifo, animal 
, fabuloso mitad dguila mitad le6n. 
bustracidn del libro <'De vita et 
moribus philowpharum", de Di6genes 
Laercio (Lyon,lMl). 



En "Primera parte de la Historia Natu- te, al que atribuían propiedades curati- 
ral y Moral de las Aves" (1617), el vas, básicamente contra la impotencia 
canónigo Francisco Marcuello escri- (2). Iconográficamente se le represen- 
be, en el capítulo XIX, sobre el Pega- ta como un caballo blanco -¿la pure- 
so: 'Tratando Solino de Etiopía y de za?- con un largo cuerno en mitad de la 
los monstruos y fieras que se crían en frente, enteramente un colmillo de 
ella, dice: la ave Pegasso se cría narval. Es fácil pensarque los ballene- 
tambidn en aquella región de Etio- ros trafkaron con estas piezas y que 
pía, la cual no tiene cosa alguna de contribuyeron a la expansión de leyen- 
caballo, sino las orejas. Pomponio "das sobre los unicomios. 
Mela afirma lo mismo en el libro En "El jardín de las delicias", de El 
tercero de su Situ Orbis. Bosco, se advierten varios unicornios, 
Plinio no la llama ave, sino caballo con junto a doncellas que les muestran sus 
alas, aunque tambidn dice que se cría pechos. Es otra representación de la 
en Etiopla, con estas palabras: Cría la extendida leyenda, según la cual s610 
Etiopla muchas linces, y StInges de podia ser cazado al manifestar manse- 
pelo pardq con dos teta$ que le salen dumbre en presencia de una virgen. 
del pecho, y otros muchos animales Marco Polo, que seguro conocia las 
semejantes a monstruos: cría e b a -  leyendas sobre los unicornios, se apre- 
llos con alas, y armados de cuernos, sur6 a desdecir fantasias, aunque luego 
a los cuales llaman pegassos. incurriera en otras. En su "Libro de las 
Alberto Magno, en el libro De Natura maravillas", en la parte que dedica a la 
Animalium, citado en el Hortus sani- india y especialmente en el capitulo en 
tatis, dice: Pegapso es un animal el que se refiere a Java menor, dice: 
grande y espanto de Etiopia, que "Tienen muchos elefantes y bastantes 
tiene forma de caballo, alas como unicomios, que apenas son más peque- 
iíguila, pero mucho mayores, la Ííos que un elefante: tienen el pelo de 
cabeza armada con cuernos y tan búfalo, el pie como el del elefante, un 
monstruoso que casi todos los de- cuerno en mitad de la frente, muy gordo 
m& animales se espantan de su vis- y negro. Y os digo que no hacen ningún 
ta, de grande cuerpo, y admirable daño a los hombres y a los animales 
en la huida. LOg pegasgos m& co- con su cuerno, sino sólo con su lengua 
rren que vuelan, ayudados por los y las rodillas, porque su lengua tiene 
remos de las alas; y herido el aire 
por virtud de sus plumas se conmue- 
ven los vientos, como cuando se le- 
vanta un grande torbellino. Devo- 
ran muchos manjares, mubvew de 
noche, son mdestm a los animales y, 
principalmente al hombre". 
Probablemenbe el animal a8s fabulo- 

"Yendo entonces a lo 
largo de la costa de 

Arabla, Jwto al mar 
Rojo, se encuentra la 

Lsia iiamada por Ius 
grabes Cademoth, en 
la que se halla, bada 
la zona que está a lo 

largo del río Plate, 
una bestia que los 

sdvajey Llaman 
Pyraseuppi." 

espinas muy largas y agudas. Cuando 
quiere destruir a un ser, lo'pisotea y 
aplasta en el suelo con las rodillas, 
luego le inflige los males que hace con 
su lengua. Tiene la cabeza como jabalf 
salvaje y el porte siempre inclinado 
hacia tierra; permanece gustosamente 
entre el b m  y el fango en lagos y 
bosques. Es un animal vil de ver y 
repugnante. No es del todo como nos- 
otros, los de aqui, decimm y descnbi- 
mos cuando pretendemos que se deja 
atrapar por el pecho de una donceIla 
Es todo lo contrario de lo que cree- 
mos". 

Otras criaturas 
Si Marco Polo en su "U. Milione" des- 
dice las leyendas de unicornios, cuan- 
do describe al rinoceronte de Java 
menor cae en tremenda fantasía, al 
referirse al pájaro & Roc: " Os aseguro 
que yo, Marco Polo, cuando oí hablar 
al principio, pensC que esos pajaros 
eran glifos, pero luego me dirigí hacia 
quienes decian haberlos visto. Y quie- 
nes los han visto afimaron de forma 
constante que no se pareclan en modo 
alguno a ninguna bestia terrestre, y que 
sólo tenían dos patas como los psijaros: 
dice que es exactamente como un 
águila, pero desmesuradamente gran- 
de ... / Dicen que es tan grande y tan 
poderoso que coge un elefante y lo 
lleva por el aire muy alto sin ayuda de 
ningún otro pájaro, luego lo &jan caer 
a tierra, & foma que el elefante se 
destruye completamente ... / Quienes lo 
han visto dicen que algunos son tan 
vastos que las das abiertas tienen más 
de treinta pasos y que las penas (plu- 
mas mayores, en las extremidades. 
Sirven para dirigir el vuelo) son de 
doce pasos de largo. Y son muy gor- 
das ... / Este mensajero trajo a su señor, 
el Gran Can, una pluma del citado 
p4jaro Roc; yo la madi; yo, Marco 
Polo ..." 
TambiCn incurre en deliciosa fantasía 
cuando describe a los hombres-perro 
de las islas de Angamán: "Porque te- 
ned por cierto que los hombres de esta 
isla tienen todos una cabeza de ... /...de 
perro y dientes y ojos como perros; y 
no debéis dudar de que sea cierto, 
porque os digo en resumen que son 
completamente semejantes a la cabeza 
de los grandes mastin cs... son gentes 
muy crueles y se comen a los hombres 
completamente crudos. 



-- 

Los bestiarios ocupan un tiempo, sir- 
ven a una iconografía (incluida la reli- 
giosa, como la de San Jorge aniquilan- 
do al dragón) ... Todos los especialistas 
coinciden en sefialar que el bestiario 
por excelencia es el "Physiologus", la 
mejor compilaci6n de interpretaciones 
alegóricas de la naturaleza animal y 
vegetal, libro base de los posteriores 
bestiarios medievales. Los mhs impor- 
tantes son el de Filipo de Thaun (1 12 l), 
editado por Thomas Wright (Londres, 
1841); el de Pedro de Picardía y el 
Guillermo de Normandía, ambos del 
siglo XIII, publicados por Hipeau 
(París, 1860); el "De animalibus", atri- 
buido a Alberto Magno; el "Tractatus 
de bestiis et aliis rebus", supuestamen- 
te de Hugo de San Victor; el "Specu- 
lum naturale", de Víctor de Beauvais ... 

7 NOTAS -\ 
(1) Bicha.- Figura de animal 
fanthstico, representado con 
cabeza y busto de mujer y cuerpo 
de pez o de otro animal. Hay otras 
variaciones. En arquitectura se 
utiliza como ornamentación. En 
la escultura ibdrlea esth la de 
Balazote, en Albacete: cuerpo 
anlmal y cabeza humana, en 
posición de descanso, con las patas 
replegadas y el rostro ligeramente 
vuelto a la izquierda. 

(2) Juan Eslava Galán, premio 
Planeta 1978,en su obra "En busca 
del unicornio'?, desarrolla las 
aventuras de una expedici6n 
castellana hacia el Africa 
ecuatorial, atravesando el Sahara, 
para hacerse con un cuerno de 
unicornio, que debería remediar 
la impotencia del monarca 
Enrique IV. En el epílogo de la 
obra, se indica: "En un hngulo del 
dicho cajón se encontr6 un objeto 
fusiforme gris, que remitido para 
su examen al Instituto de Biologla 
Animal del CSIC, resultó ser un 
fragmento de cuerno de 
rinoceronte africano7?. 

(3) Odilón Redon, maestro 
pictórico del Simbolismo, tiene 
varias composiciones con 
centauros. 

BESTIARIOS (1): un texto de Pablo Torres 

bien es cierto que no son los únicos, 
porque otro excelente bestiario es 
"Historiae Naturalis libri", de Joannes 
Johston (Amsterdam, 1657), un libro 
considerado raro entre los libreros de 
antiguo. La obra presenta en su portada 
un magnífico grabado. que reproduce 
dos centauros sujetando una piel de 
león. 
Un bestiario inWto es el manuscrito a 
Juan de Austria, hijo bastardo del 
emperador Carlos V, de Martín de 
Villaxide (Circa, 1570), que se en- 
cuentra depositado 'en la Biblioteca 
Agustiniana de Santa María de la Vid, 
sin que se sepa el modo en que fue allí 
depositado. La obra tiene 24 1 folios Fragmento de 

sin numerar y su temhtica es básica- una phgina del 

mente zoológica: descripciones de libro anónimo 

animales aéreos (incluido Icaro), ma- <<Hortus 

rítimos y terrestres con breves conse- sanitatis?' 

jos morales. Adornan el manuscrito (EStraSbUrgO' 
gran cantidad de dibujos coloreados, 1497 ?) 

de candorosa ingenuidad. El lugar de Otra obra "contemporánea" al ma- 
redacción de la obra parece ser el nuscrito de Martín de Villaxide, es el 
monasterio de Yuste. En el texto se tratado "De Monstruos y prodigios" 
puede leer: "Desputs de que vuestra ( ), de Ambroise Paré (1509-1590). 
excelencia partió de Yuste ..." El autor, En el capitulo 36 de su obra escribe: 
Martln de Villaxide, no ha podido ser " Yendo a lo largo de la costa de 
identificado. La fechade composición: Arabia, junto al mar Rojo, se encuen- 
hacia 1570, antes de Lepanto, pues se tra la isla llamada por los árabes 
hace referencia al regreso de don Juan Cademoth, en la que se halla, 
de Austria de la guerra de Granada 
contra los mariscos. 

Los bestiarios actuales, como 
el de Joaquín Barceló, con 
este pisci-canis, son el 
resultado de un trabajo 
concienzudo, de una 
imaginación prodigiosa. 
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Recuerdo dos rwmciosies m o d e r ~ s  quede maw- - 
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Y 

a contem- , 

--A--- -_-__ _-- 
cas acerca de por qué se escribe la historia nos devuel- 
ven la idea de una estructura, de una cosa creada. Se -Me cruzar6 de brazos y Comala se morirh de 
trata para Herodoto de conservar la memoria de los hambre. 

aetar de griegos y bárbaros, para Tucidides de ilus- Y así lo hizo. 
trar la lucha por el poder a fin de evitar que los errores 
se repitan, para Polibio de demostrar que toda la his- al ~pndenar  a muerte a Comala y 
toria del mundo converge en Roma y para Livie de sentarse en un equipa1 a esperar la suya, 
ofrecer modelos prActicos. Lección, legitimación, ex- ,como ese h o m b r e  dedel -nlung: por - 
plicación, estructura, técnica. mds que la haya sufrido y por mds que la haya dado, 

En cambio, el mito tie-ardcter estructurante: es un recikn venido al reino de la muer e es  arte 
eatructurinte,lo hemos visto& la ¿pie- la tra- de la reaiMahaF la 
aedh; y por ello, de la historia carectiva v m Jung- no es algo de 
dualidad. Estructurante, aun, de si mismo y de otros _-quhosmi nes de años. La conciencia individual Cs 

indica Jung en sus J f f 3  . s ó l ~ ! ~ f l ' I ~ ~ ~ ~ ~  de una temporada surgida del- 
rnaci6n, es creído siempre, en to sÜStrato pyenne &u de la tierra. - -  --- 





Tun- del sistema social mtucionario, pero Stabn se h;ne- 
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L I I ~ ; I  1;irya línea clc novcl¿rs, dc l<ousseau.a 1 l .H .  
rcncc pasando 1)oi' 'l'liomas Hardy. 

1.a concc1)ciÓn virginal del héroe está implíc 
todas las madres puras dc la novela sentimental 
siglo XIX y aun en las más grandes: la madre de 
vicl Co1)l)eríicld y la de Lucicn dc Kubempré. La t 

~Iol»ro.ttr es la dc l<askoli-~ikov y es la de Corki, y 1 
lidad entre hermanos es el mito que mueve la inti 
de los H~rmonos hFaratnn<oil, el Hombre de la rnás 
ra (/e hierro, los Iftrrnanos í:orsos y I,a casa 
f~trc,ht~on de Nathaniel Hawthorne. El mito del in- 
ccsio cslii en cl centro de las obras modernas de Tho- 
mas Alann y liobert Musil, el exterminio del mons- 
truo es el mito de Arlohy / ) i d  y la resurrección del hé- 
roe el de Crimen y casligo a travCs del contacto con la 

Y 
tierra rusa, el de Tonio ííri~gtr en la vida del arte y el de 
Don @&»le en la fe en la lectura; pero también el de 
Esteban DCdalo en los laberintos de "la conciencia 
increada de mi raza". ración del mundo yermo de Pedro Páramo y Dolori- 

El fuego sagrado salen a robarlo Don Quijote por tas, los padres de Juan Preciado, al mundo erbtico 
los caminos de La Mancha y el capitán Ajab por las & Susaca San Juan resulta imposible porque di- 

descendencia novelistica. Es el mito de Juan Rulfo y te: si ella tiene "la boca llena de tierra" es, al mismo 
en 41 este autor crea y encuentra su arquetipo narrati- tiempo, porque "tengo la boca llena de ti, de tu boca, 

Florencio". 

-. 



mw+. Pero no laca dlmf de Susana y Pedro. 
&su clima y t ewpmwnto ,  Adw i bwnro  es una 

que se par- a WI: t~b6 O~"QIC 3C 1 = W@ BwmtE. Es inte- te a@&= par;: 2 
;,.%r$i& una pugna necia en t > ~ r m  a fa novela de Rulfo, 

diiwtomla que inolske en juzgarla &lo bajo la es- 

t '  
t 

toriai ti Ia ruptura de una unidad poLtica y en segui- 
dfi lo de una rc$zli6n de ¡m expui&dos del reino ori- 

1 Kettle ve en la obra la Mstoria de una transgresión re- 

f ~oluelonaria de los valores morales de la burguesía 
mediante el empleo de las armas de la burguesla: 
Mpathcliff humilla y arruina a los Lynton manipulan- 
da el dinero y la propiedad, los bienes ralces y las do- 

l tes rnarrlm~niales. 
1 Ambos tienen razdn respecto a BrontE! y la tendrlan 
¡ mpmto a Rulfa No @o-n estas novelas reducibles. La 

interna y secreta: 
por una pasi6n que 
a . m ~ b r t a  grandeza 

. de H@$tihcllff estA un que glabe por mbs que degra- 
,. de er la farnflia de Cathy, manipule ycorrompa mone- 

tarlailmentr a sus antiguosaimos, d tiempo de la infan- 
,;;"' d a  compartida con C ~ h y  -ea maravillosa instanta- 
, mddttd- na ~egreaarlk; Cafhy tambiOn lo sabe y por 

diio, pcprqtit ella es H.sathcliff, se adelanta a la única 
-mj?nza posible con la tierfa perdida del instante: 

:"?.&T&~P~R de la muerte. Cethy mirere para decirle a 
t 8 ,  

1 r *  . .&Whcliff - -&te ks nuutro,hogar verdadero, r e ú n z  
?i,+') 

aquf conmigo. & 

su v e x ~ a m o u ~ l ~ 1 ~ g l i q u e  &Uo, el villano de 

origen disfrazado. Puesto que el ~ . e g m  stl t h p o  ins- 
-e la idancia es impusible, el 1- amar &lo 
puede consumarse en el tiempo eterno e i n d v i l  de la - 1 
muerte: un instante sin fin. Él fin abadluto contiene 
en su a b G  todas las posibilidada del pasado, del 
presente, y del futuro. ¿a infancia Y la m&& 
-aue 81- 

que recuerda la Cuarraca, el mugido inarticulado de 
"ms  vacas y las pesadas palabras que matan a Juan 

Preciado? 
Rulfo, como .Job en el sueño de la tumba, escribe 

una novela poehática dondeno cabe hacer la distin- 
y lanalop, e n t r m  crte. 
.luan Preciado, no una educacibn - 

sentimental ni un biidungsroman, sino un l o f m m n ,  
una novela para la muerte Y un anxsllrasrrwn, un sueño 
para el miido,- ha cons 

- debe moi 

- 
sta v 

c p a r a  ingresar al eterno pre- 





Y;. 











Sobre e l  concepto "argumntou 





RESWIEM I)E La8 ESTRUCTlH#B ESTUDIADAS 
6. - 
F .  

d 
I 

Determinar quih es e1 protagonista de 

Determinar e1 conflicto. ¿Es &=te firico, 

moral o emocional? 

¿Ti- unidad rl argumento? ¿Conducen todos sur e p i d d l r ,  
1 

al sigmificada y al sfact;o la historia? ¿Nacr c;igdr - '+ '  I 

eapisediocoma ccwrruurncia &l mkerior Y c d c a  al -:. 1 

riguiwite? El final, ya sea feliz o rro, o indmtmrwinedo* 1 
1 

Lartd conreauida linpiamamte? 
O 

2. Si hay suspensa en Ir obra, ver si rasponde a Ir prmpunka 

Ly qu4 va 3 pasar ahora? Trata de hallir, si lar h ~ r  

littwiamta umada, as decir, m -nipulada da a n t ~ ~ 6 .  

Vsr si ara siorpr%%r es simificitiva a na, ea hcir, 4 4  

conduce al propáirito final de la hikt~ri~. 

PERSONAJES 

4. ¿M artdios utili~a el autor para rmvalirnas 8 las 

persamajas? ¿&m d i r ~ t a s  o indirectos? ¿Lar &wrtbor o 
l 

los hrca actuar'? ¿Ti- rcalmmmkm vida o %cm idiiar o 

airMforas? ¿.m carb&r de una ?&ola pisza, iint cheir, 

malos o bumiwc. cr sm indrtrirniinado~ u ambisuor? 

9. Ver si sus acciones son consekcuantes con ellos, y por lo 
1 

i 

tanto convincentes. Rscmrdmn el ejemplo de los angelitos 1 
que les di. Csos que juegan a ser malas Y no pueden. 1 

6. dEstin las ~ r ~ 9 ~ s  f ~ t l f i c i m t ~ t ~  da~arrolladasi c a m  

pera ~ ~ t i % f c r r  su val rn la narracián? &&M1 r- d 

Qerz~cka? 

drtarminart m1 si m- CW&~OS se justifican, da ectaur#& 1 



=nopa~pcnan 

A o~lqr3yj?cserr ea 3s a -aqua(1118qoq O~TPUSJ~~~K)~ 

rlnmqay w~TJ?~~?s r?noqs?y run ap ~reaq Tr JPT~~H 

-rauglnr sm -3- o~ner~ua~ o1 rp *ug13~u~jap m1 ur 1-e~ 

=opr~~p+nd ñ owcnr rtsumq anta ugtDrJo aun uo3 o1~ru~ja~ -01 



SIWBOLO E IRONIA 

17. Recordar e1 concepto "cnmpresidn". Se produce cuando lag 

palabras están cargadas de otros significados. 

18. Ver si en la historia en cuestidn existen CI no siabolcrs 4i i 

ironía. 

19. Recordar que son guiKas del autor, repaticirwa~~ 

estrit&gicamemte distribuidas8 releer "Colinar c- 

blancos elefantes", de Hmmineway. Y ver el ulbo de 1- 

simbolo~~. Aplicar sl criterio de bQsquedr a otres 

historias, que W r A n  t m r l o s  o M. 

20. Racordar los casos dQ irmiar verbal (damos a antrndsr lo 

contrario de lo 9 4 k ~  ~ B c ~ B K ) L ) ~  draiailtica (contraste mere , 

lo que se dice y lo que m1 l&r rrctimmk por cisrtalp 

rituacimrl idirecrcpancii manifiesta mr- f t r r  la iparicsnciri 

o rrr lo 9 t ~  s l d ~ d m  m la !wpmrficie, Y una raalichd I 
profunda, rekcuardtm s ~ ~ s i  vaniCktPtmen- PUU coma 1 j a q a 8 ~  I 

i 
mi cuanto 'Tia Lilan, c i d  se dmscribm un partido dr 1 

l 
f m k l  paro se rstil hablando dm un gmmcldio a alsarinakr 

d e  inocente%. Recordar que la ironia Y l o  ríinbolsc 

significan "ccwaprleri&mU, e- mlsaianto tan iraportmtr m 

cualquier tmxh literario. 

).WSslOR, EMOCIaN. S€NTIFENT##LISlrlO 

21. EntendaMacrk por huiacrr y ~eioci&~ la aprehansión ssmsurl drZ 

cariocimimto rsvmlrdo m un texto literario. Estas 

canociiimtos o ravelrcicwfer m ~ k r a n  en nostros a tre- 

dii lsa semtimientos, a1 rsv- 10s ~ U Q  PUIICI~ darnos 3s - 

filocofír. Ir historia o Ir psicolsgíi. 1 



En abras c "Frenkartein". e1 horror WF- i&& kgd 
irrealidad basicr, es e1 prcxbcta finalr y axt.91rrr a 

frlaificr la realidad. En la escena dz B o l p c ~ k f  

e1 padre borracho reiktumrcr el brazo BU hija 

horror aa'al acnmp~arwiienta natural c k  m& ~rv#&li~-ir;$&m 

vida. lo vrrdader~mmnt-1% terrible es la rm&lidwdl m 

mmrtruo inventado, y en ver de ucult%irl%t. dmrctalzra 

real idad. 

24. Las mociones no deben describirse, surgen de la acci&n, 

rstdn en la hiatorii, sostenidas por la ~ i t ~ a ~ i C W l ~  Y 

expresan la c~pplaajidad, ambkgüedad y varidad de 1st vtLdll. 

Se *Bien- mediante un trrtaniisnto honesto da loar 

pmrs011rjms y las sPtuacim%. El s~tim~ntalisma. mn 

cambio, QXIBQ~L y manipula la materia. racuerdepi las 

-riaar trlavisivms y los t a m s  lacrinrbg4nos. 

25. La pregunta qua dmhmor hacerla a urr texto paria buscar 

humor y errioci6n sana ¿Gurgm d e  1- hechas o 

manipulad~s por m1 autor? 



¿auaurnq papnaA aun rraJdxa o wsyu 
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