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Cocina Americana y Europza - Confor

tables habitaciones con baños y servicios 
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de Costa. Rica 
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Sa1n Francisco de Heredia - - Teléfono N9 18 
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Siempre a sus órdenes, ofreciendo su café puro de primera calidad 
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Bodas de Oro Profesionales del Lic. Adán García 
Por GUSTAVO ADOLFO ORTEGA CASTRO 

La trayectoria de los universitarios que, g.racias ,\ 
t.m, disposiciones de estudio y su talento en el ejercicio 
profesional, llegan a descollar en la colectividad social, 
constituye el acervo histórico que en el transcurso del 
tiempo se proyecta con resplandores de gloria, lo cual 
inmortaliza ,t lo!-. pueblos y sirve de ruta a las generacio
nes q' h11n de suceder a los hombres que hicieron en 1-J. 
vida obra fecundante y de merecimiento por sus virtu
des. Por esta razón, na hay mayor satisfaeción para el 
hombre digno y consciente que, conociendo sus derecho 
'!r' obligaciones, sabe cumplir sus deberes para con la 

odedad en que vh·e en todas las vibraciones de su exi"
tencia, llamado a dejar 
al través de la vida. 

Asi hemos pensado !>iempre acerca del tránsito del 
hombre por el mundo; así meditábamos hace algunai¡ 
semanas, allá por los días argentinos de la Navidad -en 
que todo es música y poesía,- y en la antevíspera. del 
Año Nuevo. que hoy nos conduce en la barca clel tiem
po ii"rvaiYén clel mar, con sus secretos insondables, en 
ocasión ele un fausto motivo para una familia honorable 
y parij la, sociedad costarricense: nos referimos a las Bo
das de Oro Profesionales del Lic. Adán García, digno 
discípulo de Licurgo y abanderado del Derecho, que a 
lo largo de 50 años, ha hecho de su noble¡ profesión un 
apostolndo, honrando de este modo al Foro Nacional, del 
mal es uuo ele sus miembros más compícuos, pues el 

Lic. García en el curso de su vida, limpia y diáfana, no 
ha tenido otra ambición que la de luchar como Aboga(lo 
J>Or PI l'Stricto cumplimiento de las leyes, dándole la ju"
til'ia al que le asiste 1JOr la fuerz<t del derecho.

Pues bien, con aquel motivo, cuya efemérides fué 
PI 30 de Diciembre ppdo., la familia clel Lic. Adán Gar
cía, tuvo el feliz acierto de conmemorarlo en 'lU propio 
hogar, 11reparando una 
suntuosa recepción, a La 
cual fué invitado en 11ri
mer término, el Colegio 
de Abogados de Costa Ri 
ca, altas personaliclaclei 
de la diplomacia :r Ja so
ciedacf' costarricense, to
cándonos asimismo el ho
nor de concurrir a aquel 
acto de recuerdos inoh-i
dnblc-s por la importanci:1 
que re\"iStió y la calh].ad 
y el número de lo 
tentes, entre lo 

tra<lo de la Cort 
Valle. 

uprema. (le Justi<'ia Líe. Napoh•ón 

uando en el curso de la rece¡,ción i,,e pro
yectó el motivo culmínunte de las Bodas ele Oro Pro
fesionales del Lic. Adán García, 1·ecia columna di' lu 
jm·ispruclencia e hijo predilecto ele Costa. Rica, este vie
jo adalid universitario, rebosante dt> alegria, pleno de 
fragancia cual los jardines florecidos en la. estación pri
ma\"eral y erguido cual un roble al sol de la ,·ida -tal 
el entusiasmo que rebela su espí1·itu c-on aliento juve
nil- a la hora ele! bufet, brindando el rubio C'hampa,.. 
ña, dijo la siguiente salutación en honor clt'I Colegio dP 
Abogados: 

"Queridos Colegas, queddos Ami�os, D�\m�l 
y Caballeros: -En esta fecha, <iue en 1903 puso 
término a una serie de :i fa nPS y que mr abrió la 
puerta a las esperanza,¡ y la,i rPsponsabilidatles, 
siento el placer de escandar con vosotros lao, co
pas, en honor del Colegio lle Abogados. -Como 
hace medio siglo, hoy siento emociomt<ht mi almu. 
-Las ilusiones flo1•ecen, cual i,i las amarguras .
fas decepcio1ws se hubicsc-n e:-fumado en rl t rans
curso de los tiempos.

"Salud Colegas, Oama:- :\ Cuballt>ros! Salurl 
del _ alma, regocijo del corazón. \ligo1· y fort:ilczu 
de las facultades del alma y del <·spfritn. -La ca
rrera del jurista Ps ta más ¡;-rancie y generosa d<'l 
mundo! Como hL del sacerdotr, cultiva los más es
pirituales lclrales: los de la Justicia y del D1•recho; 
como la del l\1édico, defiende los rrcursos mate
riales dc•I sPr humano, en los r·nales �11rlr cifrar-
e la felicidad. 

''Loor al Colegio c¡ue, como el águila se <'iev!l 
<le la tiflrra a la altura. Nuesfro Cole¡;-io. . . tan

tas ,·ec.('s ha tenido gn,n
tlr.., 1•xponcnles dt> hl 
Cit•ncia. En la última 
época, nuestr-o Colr¡;-io su
po da 1· nu<•,·os vigores � 
nue,oi. bl'illos a su yida 
en el Psfuerzo de la con
' ivencia; im11rimió, con 

1 (•xito, la voz ele! Amor, 
crt•aodo la Casa d('I Abo
gado; imprimió, t·on éxi-
1 o, el gcsto de luminosJ 
1'ayo, Candando con acier
to el Cong.reso Juridico 

se cuenta el President 
.tel Colegio de Abogado 
Lic. Fabio Fournier, el 
Excmo. Embajador del 

mguay Dr. Gustarn A. 
Por it:, !)rtif"ca, p11ule i:er.•c et momeuto del bufet y nl Lic. Adán 

Gar•l1, dtcil"lldo si, bríndi11 111 Colegio d6 Aboqado., 1le C'o.,ta Rica. 

''Vosotros, reunidos ..t· 
qui, Caballeros del Dere

ho, Caballeros de la 
Cruz, Caballe1·os de 111 
Medicina, Caballeros d 

las l\fatemáticas y del 
.rte, sois entre nosotro Jrey Alvarez y el :\lagiil· 

--
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huella lunlino a en n camino 

e 

' 



tos exponentes del humano aber, de la Cultura 
humana, y en esta remembranza ublime del m '· 
dio siglo, en esta vue tra ca a, yo alzo la cop:i 
brindando por este reflejo de la Ciencia In reada. 

"Salud Colega ! alud Amigos, Damas y Ca
balleros! 

Luego tomó la palabra el Lic. 'apoleón alle, quien 
en nombre del Colegio ele Abogado expre 6 el enti
miento de regocijo que experimentaba ese organismo, <'I 
qu uno de sus miembros más ilustres, se encontrara 
e e día en la plenitud del goce más inten o que puede 
di frutar un hijo del Alma Máter, al cubrir un jaló11 
de labores profesionales, 50 año , que honran a la Pa
tria y a la sociedad, e decir, toda una vida llena di! 

acrificios y de alegrías, consagrda al apostolado <lel 
bién y al Derecho. También pronunciaron conceptuo os 
cliscur os eJ Sr. Embajador de la República del Uruguay, 
D1·. Gustavo A. Rey AJvarez, el culto Lic. ernando Al
faro Iglesias, el vibrante orador Lic. Francisco Ibarr:i 
Mayorga, el Lic. Adán Saborio y otros más. La palabra 
ág,il y reposada del Dr. Rey Alvarez, puso de manifiesto 
·u s.:1tisfacción de brindar de la manera más cordial por 
la vida/ fecunda y ejemplar del Lic. Adán García, a quieu 
rindió tributo de admiración en su Bodas de Oro Pro
fe ionales. También los Lics. Alfaro Igle ias, Ibarra l\la· 
yorgo y Saborío, significaron, en palabras elocuentes y 
conce1>tuosas, el placer que le" produjo el congregarsr
en la re idencia del Lic. Garcia, para. ser copartícipe dt' 
w1 aniversario memorable como on sus Bodas de Oro P1·0 
le ionales y hacer votos porque u ejecutorias de Abo• 
gado sigan conquistando laureles de triunfos en el cam
po del Derecho Público y Privaclo. Es digna de men ió11 
la alusión que hizo en su discurso el Lic. Francisco Iba
l'l'a Mayorga, del ideal centroamericanista. como mf:'
dio de feliz convivencia y fraterniclad entre lo, herma-

nos d l it IDO, llamado a er libre y a regir por la 
nión política de una sola acionalidad, e · decir, volver 

al pa ado histórico de la República Federal de Centroa
mérica, única olución para hacer la grandeza de e to 
pueblos. 

Hemo de con ignar al travé d esta linea� edito
riale , otro acto que e llevó a efecto en Heredia, ti -
rra natal del Lic. Adán García, ofrecido por el Club Ro
tario el 6 d Enero ppdo., al que concurrieron todo lo 
miembros del l'Otarismo de esa Prov-incia, y el cual con-

¡ tió en una, brillante recepción, tributando de pcite mo• 
do un merecido homenaje de reconocimiento al ilustre 
hijo de quel pueblo, -lleno de flores y de trino , como 
dijera el inmortal poeta Rubén Darío-, que ha sabido 
honrarlo con su virtudes y espíritu de bien a lo largo 
de su vida. fenudearon los discur os loando la glorio a 
sínte is de 50 año : las Bodas de Oro Profe ionale del 
Lic. García. 

Pero el Lic. Adán García, g,ran caballero, emejante 
a aquellos cruzados de la Edad Media, que no se queda 
atrás en lo que ,a, c01·tesía se refiere cu.ando se expre
sa el sentimiento y la buena voluntad, corre pondió al 
Clul> RotaTio de Heredia la demostración hecha en u 
honor, ofreciendo a e a organización de carácter inter 
nacional, un Clilido recibimiento en u hogar, que re ul
tó muy ex.pre ivo. 

Aunqu tarde, pero siempre oportunos, congratula• 
mo de la manera más incera y cordial al Lic. Adán Gar 
cía, ¡Jo1· el n1otivo ampliamente registrado en lo apun
te. trazados, augurándole mayores éxito en u ,ida 
ej mpl:lr ele bogados y exponente de b sociedad costa
nicense, congrntulación que extendemo a su señorn 
<'sposa doña Teresa Céspedes de García l' a u hijo , 
S<'íioritas l\laría Luisa y Elia García Céspede y al Lic. 
Arlán García Cé. pedes, culto amigo nuestro. 

ROMANCE DE LA MUERTE DE GUKUB 
Para ORBE 

n e¡li odio del "Po¡l!Ol-V11h" 

Gukub, Grande Guacamayo, 
eras rey y sólo el viento 
te adoraba. Y tú pedías 
veneración de los muertos. 

Todo aquel que te miraba 
recibía tu veneno;,. 
era muy grave delito 
presentarse ante tu cuerpo. 

Te creí te todo luz, 
creador de tierra y de cielo; 
ma , Ixbqlanqué y su hermano; 
dieron a tu orgullo el veto. 
Tu pocle1·ío y tu vida 
cayerqn muy bajo, al uelo, 
cuando tu cuerpo en pedazos 
rodaba lejos, muy lejos. 
La fatuiclad te ha perdido 
y tu canto y voz de trueno 
callaron ante la astucia 
de los enviado del cielo. 
Los dientes ya te han sacado 

�'IIIIIIIIClllllllllllll!lllllllllllllClllllllllllllllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllCllllllllllllllllllllllll!: 

tus dientes de perlas, regios, 
-y en su lugar ya se mira
maíz blanco que te han puesto.
D0 esmera Ida eran tus ojos 
-ojo tales no se vieron 
nunca ante -. Hoy son lagos 
que aquel día aparecieron. 
Ah. Gukub, Gran Guacamayo! 
Eres ahora un dios muerto; 
el orgullo de tu plumas 
se encuentra dentro del cieno.

ROBERTO BORGE T. 
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Adquiera ... 
� Ap. 592 San José, C. R. Tel. 2054 � 
1 ·M_edia cuadra al 5'ur del Parque Central i

1 
Calle del Pacífico 

1- Confort-Seriedad-Distinción
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NUE DE JESU 
La producción literaria en Costa 

Rica puede decirse que realmente se 
Pone en marcha a fines del siglo 
XIX, cuando un grupo de escritores 
costarrisences de verdedero talento 
mpieza a verter a la luz pública su 

cuentos, anécdotas y novelas, y a sen 
tar, así, las bases para el futuro des
arroJlo de las letras patrias. Apa
recen los cuentos del gran historia
dor, don Ricardo Fern�ndez Guardia, 
1os del recordado pedagogo, don Car
los Gagini, y los del célebre humoris
ta, don Manuel González Zeledón 
("Magón''). Se publican las prime
ras novelas, las del conocido inte
lectual, don Joaquín García Monge, 
y las de don Manuel ArgüeJlo Mo
ra, hermano del famoso patriota, 
don Juan Rafael Mora. En medio de 
tanta ,1 .vidad literaria, y en medio 
de los encendidos debates p-eridisti
cos surgidos en torno a la cuestión 
del valm·. o la falta de valor, de la 
literatura costumbrista, un distinguí. 
do investigador-y funcionario público 
se dedica calladamente, con mucha pa 
ciencia y con más amor, al estud'o 
de los antiguos documentos referen
tes a la historia de su querido país y 
n tejer alrededor de los temas histó
ricos encontrados una serie de cua
dros ae costumbres que hoy en día 
rnn ,·cconocidos como lo mejor que 
existe dc17iro de este género en to
da la Jíteratura costarricense. 

E1·a éste don Manuel de Je.;;ús Ji 
méncz Oreamuno. Don Manuel na
c,ón en Cartago en el año 1854. Su 
padre fué· el ilustre don Jesús Ji
ménez, quien fué electo dos vece 
Presidente de la República. Su ma
dre fué la distinguida dama, doña 
Esmeralda Oreamuno, hiJa de una 
de las principales familias de Carta 
go. Así es que don Manuel se crió 
en un ambiente de cultura y dis
tinción, rodeado de personas de gran 
capacidad intelectual. DesPUés de 
terminar sus estudios en el Colegio 

San Luis Gonzaga, que en aque 
lla época era dirigido por el desta
cado educador español, Dr . Valeria 
no Fernández Ferraz, el joven estu
diante se ve obligado inesperadamen 
te a enfrentarse con una situación 
difícil al ser derrocado su padre por 
un golpe de estado en el mes de 
ab�il de 1870. fNo ,obstante, don 
Manuel sabe aceptar con 'r.eroici
dad este repentino cambio del desti
no, y lo consigue, poniéndose a tra
bajar como contabilista en una fir
ma comercial. Dedicándose con 
ahinco a su trabajo y, simultánea-

ORBE 

JIMENEZ Y SUS CUADROS DE COSTUMBRES 
Por David Littlejohn Ludette 

Para el Seiior Gustavo Atlolfo Or 
tf'ga, Director de la Revista "ORBE" 

mente, a la amplificación de su cul
tura, el decidido joven no sólo lo
gra mantener el prestigio de su fa. 
milia, sino que lo acrecienta, de
mostrando su viva inteligencia y su 
grandes cualidades de hombre que 
abe dirigir. Entrando en la esce

na pol\tica por primera vez, don 
Manuel es elegido diputado por la 
provincia de Cartago durante la ad
ministración del Presidente don Ber 
nardo Soto. Po!:.teriormente, en 
1892, y de nuevo en 1910, vuelve 
a representar a su Provincia natal 
como diputado en la Asamblea Na
cional. También desempeña otros 
puestos gubernamentales de mucha 
importancia, inclush·e el de Secre
tario de Estado en la Oficina de Re 
laciones Exteriores, en 1888, el de 
Secretario de Estado en las ,Ofici
nas de Gobernación y Hacienda du 
rante la administración del Presi
dente don Ascensión Esquive], el 
de Cónsul General de Costa Rica 
en El Salvador en 1905, y el de Pri
mer Designado a la Presidencia du
rante la administracióñ 1de su ilus
tre hermano, don Ricardo Jiménez, 
(1910-1914). 

A pesar de que su correra de fun
cionario público lo mantiene siem
pre bien atareado, no deja don Ma
nuel por eso de dedicar largas ho
ras al escrutinio de papeles y per
gaminos que datan del descubrimien 
to y la colonización de Costa Rica . 
A medida que va leYendo los anti
guos documentos históricos, el pers
picaz investigador hace apuntes acer 
ca de los incidentes y las persona 
qu_!:! más le llaman la atención. Es
tos apuntes tomados al azar le sir
ven de inspiración a su fecunda e in
cansable imaginación, y don Manuel 
reconstruye con gran viveza y colo
rido, escenas de la vida colonial y 
post-colonial de su pais . Estos cu{l
dros de costumbres, escritos con plu 
ma maestra en un castellano culto e 
impecable, pero siempre llano, cla
ro, y sin afectaciones, nos ofrecen ur 
vistazo ame11f> y fidedigno de lo que 
era la vida �otidiana en Costa Rica 
en los tiempos pasados, cuando este 
territorio formaba parte de la "Real 
Audiencia de Guatemala'' y era ad
ministrado por gobernadores, algua
ciles, alcaldes, y regidores. Por su
puesto que encontramos una gran di
ferencias entre las •·tradiciones ti-

cas'' de don Manuel y. las conocidas 
''Tradiciones Peruanas" de Ricardo 
Palma, y la razón es muy sencilla: 
Costa Rica ara una colonia paupérri
ma en la que no existía ni el oro, ni 
las piedras preciosas, ni grandes nú
meros de indígenas para explotar. No 
era sede de un virreinato, tal como 
lo eran Lima y Méjico, y así care
cía por completo de la opulencia y 
el esplendor de la vida cortesana de 
estos centros de riqueza y lujo, aJ 
igual que carecía de las correspon
dientes grandes intrigas diPlomáti
cas y los escandalosos lances amo
rosos de la ''élite", los titulados re
presentantes de la Metrópoli que ha
bitaban en las ciudades virreinales. 
No obstante esto, don Manuel sabe 
encontrar en los relatos de la vi
da sencilla, trabajos, Y bastante ru
tinaria de las épocas formativas de 

u querido país, todo el drama -el
amor, el odio, la felicidad, y la tra
gedia- que el que "pudiera existir
en las ciudades capitalinas de los vi
rreinatos. El autor no nos habla de
carrozas doradas, de palacios suntuo-
os, de marqueses y condesas. No .

Sus episodios nos cuentan de las pe
leas de gallos, de las carreras de ca
ballos, las humildes fiestas, las expe
diciones contra los indios rebeldes y 
los pequeños. problemas políticos de 
la vida colonial de Costa Rica, la 
cual giraba en torno al viejo capital 
de Cartago. A veces el personaje 
principal de una de sus narracione 
es un humilde agricultor que labra 
la tierra horas y horas cada día pa
ra sacar de ella su sustento cotidia
no y el de su familia. Don Joaquín 
Vargas Coto resume muy bien el con 
tenido de la obra de don Manuel de 
Jesús Jiménez cuando dice, en el 
Prólogo al Tomo II de Noticias de 
Antaño: 

"Logra el autor, con mano maes
tra, reproducir los cuadros q' su ima 
ginación y su arte evoca en estas pá
ginas de galana prosa, y nos mete 
en elÍos tal que si nos hiciera darnos 
cuenta cabal del paisaje, de la ciu
dad, de la casa, del templo, de la 
labranza y la montaña, de los corra
les y los ríos, y, a más de eso, de la 
gentes que fueron, con sus retratos 
morales y físicos, con su exigencia y 
manera de actuar, su modo de. vestir, 
sus comidas, sus penalidades y sus 
regocijos". 

Uno de los mejores cuadros de cos 
tumbres del autor es el que se titula 
"Doña Ana Cortabarria". Una breve 
mirado al argumento de esta obrita 
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tan amena, nos revela el verdadero 
talento de don Manuel para escoger 
un tema interesante y desarro' larlo 
con un sentido de humor muy fino. 

A mediados del siglo XVII llegó 
a Cartago don J uan Chaves de Men
doza, nuevo Gobernador riel terr·to
r io quien viene a reemplazar a don 
Gregorio de Sandoval. En aquella 
época era ley que los gobernadores, 
cuando terminaban su término en j!l 
poder, tenían que someterse a una 
crítica pública de su actuación como 
funcionario. Esta ~crítica s~ llamaba. 
el "juicio de residencia". Don Grego
rio, sabiendo que todo servidor pú
blico, por bueno que sea, tiene sus 
contrarios y detractores, temblaba 
a nte la idea de "quedar mal" en el 
"juicio de residencia" eu presencia 
del nuevo mandatario. Pero hay una 
manera de ganar la buena voluntad 
de su sucesor: presentarle a su be
llisima hija, Doña Ana . Organiza 
don Gregorio un baile, y en el baile, 
la linda Doña Ana canta y bai
la con t a n t a g r a c i a., ademáS 
de coquetear mucho con el nue
vo gobernador, que éste. queda hechi
zado por los encantos de la damlta. 
Don Juan, enamoradisimo, "está en 
las nubes" de felicidad, Pero sus pro 
pósitos amorosos reciben un rudo gol 
pe cuando su consejero íntimo, don 
Pablo Ponce de León, le dice que la 
muchacha tiene novio. No obstante, 
don Juan toma medidas inmediatas 

la hora de declararse y pedirle la 
mano de la joven a sus padres. Cuan 
do éstos se la niegan, explicándo1e 
al pretendiente que la muchacha ya 
está comprometida con uno de loo 
principale:; individuos de Guatemala, 
el nuevo gobernador está fuera de si 
de ira. Demuestra su desagrado tra
tando con rudeza e insultos a don 
Gregorio y a su esposa, doña Grego 
r ia de Escobar. En una ocasión llega 
de visita don Juan a la casa de su 
amada, y encuentra que dona Gre
goria está festejando a un grupo de 
sus amigas. Dón Juan le dice, sar
cástico : 

- "SiPmpre que vengo ;, ver o 
vuestr& merced he encontn.r el es
trado Jleno de indias" . 

Cuando doña Gregoria protesta ai
radamente y dice al grosero de don 
Juan que sus invitadas son todas da
mas muy distinguidas., hijas y n'e
tas de conquistadores, don Juan le 
replicn bruscamente : 

- "Ande con cuidado vuestra mer 
ced, que tan india es vuestra mer
ced como son ellas" . 

Las cosas andan de mal en peor, 
y al ver que todo está Perdido, don 
Juan decide raptar a doña Ana y a 
conseguir su amor como sea . Pero 
este ph n infame fracasa cuando el 
ladrar de los perros en el patio de 
la casa de la muchacha hacen huir 
al inescrupuloso pretendiente perdi
doso. 

no responden a sus reclamos, y den
tro de poco se enferma gravemente, 
muriéndose poco después. 

La madre de la desafortunada do
ña Ana se da cuenta de que ya no 
puede ser feliz su hija en Cartago, 
y las dos emprenden viaje a otro 
lugar, parando en la cima de una 
montaña para contemp'ar con tris
teza, por última vez, el pacifico va
lle de El Guarco, escena de su dicha 
desvanecida. 

En esta narración hay suficiente 
tema para que se convierta en una 
novela muy interesante, y es lástima 
que don .Manuel no lo aprovechara 
máS, ampliando el desarrollo del ar
gumento y dejándonos así toda un11 
obra novelística de gran valor. 

Otro "cuadro" de don Manuel de 
J esús Jiménez que vale la pena ci
tar es el que lleva por titulo, "La 
ambulancia" . Se tr ata de la célebre 
"ley de Ia ambulancia", proclamada 
en 1834, en virtud de la cual la capi
tal de Costa Rica se alternaba entre 
las cuatro ciudades de Cartago, San 
José, Alajuela y Heredia. También 
nos habla el autor de otros aconteci
mientos que ocurrieron por aquel en 
tonces en la vida agitada de la joven 
nación . 

Alrededor del año de la promulga
ción de la ley de la ambulancia, exis 
te una ter t ulia famosa, la que se 
llama "La Tertulia del Padre Aris-

y enérgicas para quitarse este obs- El fracaso del vergonzoso complot ta" (Vicente Castro) , puesto que es 
táculo del camino, como nos lo cuen contra el honor de la inocente joven en la casa de este padre en donde 
ta con humor el autor : aumenta el rencor de don Juan, y tienen lugar las sesiones de la ter-

"S-epa vuestra merced que la da- se n iega a dejar creer a los ciudada- tulia. Esta está formada PQr un gru-
ma tiene novio. nos de Cartago que él, ilustre gober po de ciudadanos de Cartago, quie-

¿-Quién es él? nador, haya salido "tr asquilado" en nes se reunen para discutir los pro• 
- El Capitán Antonio de Amabís- sus relaciones con doña Ana . Así blemas más apremiantes del país, y, 

car, corregidor de Quepo . que, para salvar las apariencias y, sobre todo, para criticar acerbamen-
"Oh t iempos, oh costumres! at dia a la vez, para difamar a la virtur sa te, y a grandes voces, la administra

siguiente estaba preso el corregidor, doña Ana, empieza a difundir la his- ción del Presidente don Rafael Ga
y una semana después salía desterra tori a de que él ha logrado conquis- llcgos. El autor describe algunos de 
do de la provincia, por habérsele pro- tar su amor Y que la hi ja de don los divertidos debates entre los ''¡:¡ro
bado sus crueles tropelías con los in- Gregor·o está deshonrada . El pobre ambulantes" y los anti-ambulantes". 
dios de Quepo ." (p . 190 . ) de don Gregorio, ofendido y herido También la Tertulia se ocupa mucho 

De!;Oués de cortei'lr a la excepcio- por esta falsa ca'umnia, apela a las de los problemas morales y sociales, 
nal Dofia Ana durante algún tiemM , cortes de Guatemala, reclamando jus y se pronuncian discursos largos y 
don Juan considera que ha llegado ticia . Pero las cortes de la capital enérgicos en los que se condman las 
~ 'IIIIIICIIIIIIIUIIICJllllllllllnc111111111mcumn11111am11111D11CADnlllHICIUlnlHlltDnlllUUIIICIIIUnUf~ i 'Hlllllll tlllPIIIIIOICIIIIUIIUIIDUIIIIIIIIIIDll1111111111UIIIIIIUIIIIDIUIIHUJIIDIIJIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIClll Jt_i_'= 

¡ Zapatería EL ECORD ¡ ==i==- ~! MA~!!}~B~TERL.\ ! 
¡¡¡ ~ Ap artado 217 Puntarenas Teléfono 176 i 
i Especialidad: Zapato l ino y barato. i ======~===º=_ Ofrecemos toda clase de cueros para tala ~ = - bar ter os y zapateros, y artículos en gene E 

~ v· . i A .d e , ~ ral d,e Talabartería. Especialidad en I=_ 

1 rgfeno::,:f~no v::;9a . entra l I A:tii!::~i';fct~~iir~~S 1 
~IIIUIIUlqlUUIIUIIICIIJIUIIIIIICllllllUllll[lllllllllllllCJIIIIQHIIIIDlnlllllUUCJJIIIUIIIIIOJIIIIIUIIIIOIIIIUII.' : ,111n11011111 11111nn1111tbUIIICIIIIIJlllllWIIIIIIIIIIIICIUIUIIIIIIQWUIJHIIIOIIIIU!IUll[JIIUUIIIIIJOI IIIUllb~ 
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Por Tierras de Leyenda e Blstoria-

LA 
Nada apasiona más al hombre, que 

l estudio de las leyendas o historias
que tienen un significado direcw pa
ra él, ya lo vemos en Costa Rica con
nuestra Isla del Coco, cuyos tesoros
aun esperan el codicioso aventurero
que los descubra, o si no, en la mis
ma Sur América, cuyos gobiernos 
una y otra vez, aun hoy, después de 
miles de años, tratan de encontrar 
el legendario pais de "El Dorado"; 
y el hombre sigue estudiando los si
tios en que lo esperan fabuloso,; te-

oros o perdidas civilizaciones. 
La Atlántida, el desaparecido con

tinente del Océano Atlántico, isla in 
mensa semejante a una pera, (se
gún estudios) "que las aguas mari
nas se gozaban e'ñ besar", ha sido, 
quizá. la más apasionadamente estu
diada. 

Sobre ella se dijo y aun se ilice, 
mucho, y algunos Atlantólogos, co
rno el famoso Coronel Braghine, 
creen encontrar en las antiguas cul
turas centroamericanas, la influen
cia de los Atlantes. 

Dejemos ahora, que la vista vague 
por vieJos manuscritos y libros, y 
pern·,jtámosle a la imaginación crear 
un poco y tendremos, condensada
mente, una crónica sobre el misterio
so continente: 

Estaba f.ituado entre Europa y 
América, y ya en siglos pasados Pla
tón le asignó límites y realizó sobre 
él algunos estudios, en los cuales mez 
cló fuertemente el aspecto mitológi
co. Sobre esos estudios se habló mu
cho; unos sostenían como cierta la 
teoría de la existencia de la Atlán
tida, mientras que otros, y éstos los 
más, denominaban de supercher!as, 
para llamar a dichos estudios como 
ellos mismos lo hicieron, a tales afir
maciones; pero hoy, algunos tlescu
brimientos realizados y un estudio a 
conciencia, no hacen parecer irrazo
nable la existencia del país de los 
atlantes, cuna de una gran civili
zación prehistórica. 

Platón nos da en sus famosos diá
logos, "TIMEO" y CRISIAS", valio
sos informes el respecto, en '::I'i
,neo", durante una conversación sos
tenida entre Sócrates, Timeo, Her
mócrates y Crisias;- el último refiere 
a Sócrates la siguiente historia por 
cierta: 

"He oido contar, dice Crisias, esta 
historia a mi ab1,1elo, quien la cono
ció por Solón, el célebre filósofo. En 
el delta del Nilo se eleva la ciudad 
de Sais, en otro tiempo capital del 
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ATLA.NTIDA 
Por: YEHUDI MONESTEL ARCE 
faraón Amasis . Fué fundada por la 
diosa Neith, a quien los griegos lla
man Atenea. 

Los habitantes de Sais, son amigos 
de los atenienses, que tienen con 
ellos, según piensan, un origen co
mún. Así Solón fué recibido por la 
Poblaciór¡ con grannec; honores. Los 
sarerdotec; más sabios de la diosa 
Neith. Je iniciar0n en lac: tradiciones 
más antig11as rPl.<1tivas 11 Ja historia 
de la humaniri:iñ v ernecia1mente a 
J¡¡ historia de �ais. Pare<'ió ac:i a So
Ión aue él v loe; otros grie'?0!i lo ¡g_ 
noraban todo a<'erca de los períodos 
rn:\s remot0s rlP fa historifl. I.os i:;a. 
cerdotes exolirRhan esta i¡mor1'tncia 
por el hecho d<> oue diver,;as catás
trofes, inunr'!Rc-10.,Pc; v trMhlorf'i:; de 
tierra. habían dPstru1do Joc; recuer
dos del n::>s1'tdn �r'lom}Í<;, ;,ñ11dí'ln los 
sacerdotes. catástrofes aún mucho 
má,; terrihles. r-iuf11d"s a verec; nor 
el fuel!o dPl ripJo. Así es ot•P 1'I his 
toria de F::ieton, q11iPn. habi,-.nrlo to
mado a c:u o<>r'lrP FPl-io '>11 carro de 
fnrgo: que h11hrfa ahr"7Mfo a la mi
tad del munilo con su torneza. es 
auténtica, aunnue nPrezc,i inverosi
mil. Algunas r'I<> Pc;t11c; c,¡t;!istrnf Ps se 
pror'lnf'Pn npriñif;l'amen1 � deh;ño al 
movim;ento ne los rue� celestes, 
que cauc;an la rn11erte f\ milJones de 
seres vivientes. nesnn{>., de esoc; ca
taclismos, la h11m:tnid11d Vl•Plve a 
caer en la barharie y olvidan h1sta 
la escritura. Por eso l<'s 11tPnienses 
no han con§erv::>ñn et re()nPrno. más 
que tle un solo dilnvio cn:>ndo c;e han 
producido murhnc;. J!!'11Rrliic: inc1usi
ve. vuestroc; n-riP'Pnes P ;.,.,,al aue no 
so>S más aue los ñece11rlientes det?e
nPr'ldos de una raza grande y céle
bre" 

Como se ve, VR no,. aouellos leia
nos tiemoos de Pl,itñn. se miraba 
como cierta la exic;tenria ile una 
,:rr::m civili7arión dPc:anareciih: así 
Solón. fué reran1citanao sohrP sus 
erradas ideas hi,tóric11c; v las aue los 
sacerdotes, s;:, b;os v diP110s :represen 
tantes de Neith, le contaban; Solón 
s1J?Uió en Sais, v uno de los más vie
jos sacerdotes le narró esta otra hi!' 
toria, no sin antes advertirle que él 
conocía la historia de Sais, dei;de una 
era de 8.000 años antes. ''Los ma
nuscritos, dijo, contienen el relato 

Lic. ISAAC ORTIZ CHACON 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oficina frente al Parque 

Central de Cartago 

de una guerra que estalló entre ]os 
atenienses y una Poderosa nación 
que habitaba una isla de grandes pro 
porciones, situada en el Océano 
Atlántico. En la vecindad de ella, 
existían otras islas y más lejos toda
vía, en el limite del Océano, un gran 
continente. Esta isla, llamada Posei
donis o Atlantis ,era gobernada por 
reyes a quienes pertenecían igual
mente las otras islas vecinas . Eran al 
mismo Oempo los dueño� de la Libiai Y4 

de los países que bordeaban el mar 
T árreno. Cuando Europa fué invadi
da por los atlantes, fué la ciudad de 
Atenas, jefe de una coalición de ciu
dades griegas, la que salvó del yugo 
de los atlantes, a Grecia. Estos acon 
tecimientos fueron seguidos por una 
espantosa catástrofe: un violento tero 
blor, que trastornó la tierra, que fué 
inmediatamente devastada por llu
vias torrenciales. Las tropas griegas 
perecieron Y la Atlántida fué traga
da por el Océano. 

Y continuando con los mismos diá
logos de Platón, nos encontramos 
que hasta nos suministra datos de la 
forma de gobierno y fundación de la 

tlántida. Su primer Rey, lo fué 
Atlas, hijo mayor de Poseidón, y su 
hermano Gadir reinó en otra parte 
de la isla, la que estaba situada cer
ca de las "Calumnas de Hércules", 
o sea muy cerca de Gibraltar, reino
este que, se llamó Gadirica, de don
de cree Braghine proviene el nombr
de Gadez, hoy Cádiz.

La Atlántida era un país de suelos 
muy fértiles, en donde abundaban 
las piedras Preciosas, las minas, las 
ciudades colmadas de fastuosos pa
lacios tachonados de esmeraldas, las 
plazas gigantescas en donde lucían 
al sol obras de arte escu]tórlco rea
lizadas en un metal llamado "Orical
co", que tenía un brillo superior al 
oro, y un valor del triple que éste. 

El Padre Kirchen en sus estudios, 
fija la situación de la Atlántida al 
Oeste de Gibraltar, y dice que las is
las Azores y las Canarias "son pun
tos culminantes de aquel continen
te". Kirchen vivió en el Siglo XVII. 

El mismo Platón, le dá en sus 
tratados una superficie ere: "3000 es
tadios de longitud, por 200 de anch1J. 
ra'', lo que convertido en Kilómeit'Ós¡: 

_cuadrados, nos de un total de .lo. 
204.880 Klm 2, y �demás fija 
ca de su destrucción aproxima 
te a unos 4000 años antes de 

El coronel Braghine, atlantól��s 
tudioso, a quien ya ci�os flllterior-
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mente, fija en -U libro "EL E. IG
MA DEL ATLANTIDA", Jo limi
tes de dicha ci\'ilización: ''AJ orte, 
latitud de Gran Bretaña; al Oc te, 
el meridiano que pasa en la América 
Central, por la ciudad de Guatema
la; al Sur el paralelo que pasa en 
Bolivia a la altura de la ruinas de 
Tiahuanaco; y por el E te, el meri
diano que pa a por El Cairo." 

Asi es como vemos lo e ·tensa e 
importante que era la ci\'ilización 
de lo atlantes, cuya influencia_ 
cree, el mismo Braghine, encontrar 
en América Central. (Culturas in-

r días antiguas) . 
Varia expediciones han realizado 

• bndeos en el Atlántico tratando de 
déscubrir la hundidas y ricas ciuda

, es;··funos Para lucro propio, otro
lo 'iiienos, con fines puramente cien
nli"éd.f1

• 

'Brathi'ne, en el mismo libro que 
'cl am <antes, nos dice que vió en 
San"Slíl\ili.lior. en una colección pri

. vadti, J\uf plato que contenía dibujos 
t1Éf,·c'es'énta'ndo un hombre volando so 

1 r ,t ,r¡·, · 

bre la palmeras en una extraña má
quina que de pedía humo y fuego. 

Lo que lo hace uponer, después dr 
comprobar que dicho plato no está 
ac�rde con ninguna de la culturas 
conocidas, que sea obra de una per
dida civilización que a· istió a los pri
meros ensayo del hombre, por vo
lar. o será dicho plato, obra de lo 
atlantes? 

Luego. en otra latitudes del glo• 
bo terráqueo, nos encontramos co:, 
dato suministrado por descendien 
te directos de antiguas cultura:., 
que hacen suponer, o mejor dicho 
le afirman a lo AUantólogo sus 
teorías y P;Uebas de e a inmensa 
i la (Sobre). 

En Colombia, los Chibchas, que ya 
remotamente castigaban el lujo, la 
cobardía y el adulterio; escribían 
p-0r medio de ideo�rétmas, lo cuale' 
fueron comparado con otros encon
trados en otras latitudes y a los que 
en conjunto se le achaca influencia 
atlante. 

Los mi mo Chibcha , en una e-

rie e ideo• ama· encontrado', dicen 
que er.. el medio de las aguas fué 
trag r la !uria catastrófica, 
una tierra de hermano . Lo Mayas 
anotan en uno de sus libro-. el Chi
lam B. de Chumayel, que con moti
vo de ese catacli mo desapareció un 
astro en el cielo; y una ver ión "Bo 
quimiana" dice que antes de la tra
gedia habían do· lunas en el cielo ... 
Y en la mi mas seLvas amazónica , 
e han descubierto ruinas de anti-

quísima ciudades de supue to ori
gen atlan e.  

í pue , no  solo la  mente, e·a 
·oñadora aventurera se regodea ima
ginando en el fondo del mar, ciuda
des de oro y piedras preciosas;· gran
des sabio y exploradores han dedi
cado su vida al estudio del mi terio
so continente desaparecido, y de
quien dicen en Costa Rica, personas
con aire mi teriosos: "Recibí a un
e·píri u atlante, (en sueño· claro
e t11-) y me a eguro que u querida
is! \'olverá a salir ... "

Holde,lin¡iuno de los Diamantes de la Corona del 01nanticismo Alemán 
· ,>rn�tlH·') 118e � 'abÍkcer la totalidad E pecial para ORB

� 
Por un lado: es necesario estable-

,� �oi!'I r ' , r,, de 1lierza: é> foaere/; que mueven o Por Juan Vicente Lo z cer, en forma concisa, conden ada 1

rque"> iib]t'Afan a Jn genio a dar és- posicón de Goethe, es decir, el mo 
t� o 'act.úefla ol>}'nlón 'sobre otro ge- garse a tan ardua tarea; pero, cierta- mento de su desarrollo en el que se 
nio; e 1!:lhk (tlk 1� t'ar�as más erias mente, talvez uno u otro quien po- encontraba en la época de su primer 
r:ai'fi/ilJ� �'!,e1��.,li?�br� pµeda pro. sea _algo como un �oder de pre-for- encue?tro con H�lder�in. De ?�ra
_po'hEfils� Pues en cua)qµ¡er caso, es mación o sea una innata y en algo conocido es la historia del espmtu 
rlété's1i'-f\d PQlil/1 áprJhende/ c�n ob- poten te tensión hacia vida legítima humano el poderoso movimiento li·

1Jétifidl{tf 1y ,g¡h1 á�entd · ubjetivo !: en él puede derivar de este enfrenta- terario que conmovió a la Alemania 
pílltneP lti�ái1'11J ( totalida¡i '.hu;{�oa miento de dos genios uno u oti·o de- del siglo XVIII como con ecuenci 
d 1,,,0 l').'l,i.tlH\'íU(l nr1.-,,' 1 . l.J'l 'lll 11 t 1 .. . 1 d d 1 1 . . 1· (! ca a �e,110 es �J) ueterm11p49 �o ta e, una u o ra ac arac1on vita e e p• oceso en que e gemo mg es re-
mento su dcslitlí-3Úh:., }' ei(�e�lin1- su propia tensión hacia vida legiti- pre entado por Shakespeare se ib clb111l:.ig'Á'\}1fü\ ílfliél'.J�� 'y confráfuer- ma, hecho el cual justifica, por lo me apoderando, como un amante cte su 

r za!f 1W]lf1 lharí11� ar/huido\' tjµJ 1 
gJ_ 'tlos en parte, que tratemos de esta- am da, del alma alemana, del len

·té desaWb1f81si'Br?�tité en e 'tp. "f !�c btecer, Por contemplar este enfren- guaje alemán, de la cosmovi ión ale
don · ·wJ�i'h trii'.'1 1'am'bié1'\ es 1 'J. 'larñ'iento, una erie de valores hu• mana, -fomentándola , fertilizándo
c!�arib')b?:!r'r 'aj>P�ílé!;ldei· l_as cii11 fb- rt\c. r s que puedan contribuir en for- mana, fomentándolas má3 tarde, de 
'"ta:11dkqe�' ae i\orrtbrE!S que consti�Q- flfa efilcaz, activa, a la formación, al tal aúrea unión, los más beílos fru
ye11 r1ih'fi'.·ehtantii!ntéi''de dó� �tilio}, desarrollo, al fomento de nuestra tos de la poe ía y del intelecto ale. 
ksp'e\9�'1MíUt er- 1erl '1!u ¿;·6ditl6n' b\' t�- ¡. pill."\Íilla. Si de tal derivación pCl- manes. Pero tal movimiento --Sturm 

1fica0JyiCW l?I 1 'c�nfl!b mism; e'n gUe Í!éfi1 ° 
1 éohcretamente obtener tales und Drang- no fué provocado pot 

R¿&flteH? fltfl éhfr'Mlitan{í�n o. "13�0 t&. •a'Jore�. 'e1tifünces, me parece, nues- la re! ción directa entre los poetas
•BÁ J \as_ <a'file'r?0Hi'111';�¡mni� pJrl� ri - tt1fh e fue�W'tío ha sido en vano. de ese época y ShakesPeare, sino que 

� • r I l I l 1
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ellos recibieron la luz y el calor de) 
poeta inglés a través del naciente 
genio de Goethe . 

Naturahnente, por ser esta influen 
cia mediata era fácil que los con
ceptos de genio, poder creador, poe
sía etc . fuesen mal interpretados, y 
peor aún practicados por Jos hom
bres del St. Und. Dr.: ellos vieron 
a Shakespeare como el poeta quien 
crea libremente, sin sujeción a]guna 
a leyes ni a n�rmas; le llamaron el 
poeta de la pasión, de la libertad, 
(mal entendida), etc. Unos y. otros 
sacaron de tal imagen lo que era 
más en annonía con cada uno de 
ellos: la consecuencia de tal actitud 
fué: "s�gún su temperamento per
sonal cada uno escogió lo que le era 
más adecuado y lo transformó sea ba 
jándolo, Sfla trasformándolo, sea exa 
gerándolo, -lo escogió, naturahnen
te, de la obra de -Goethe y hasta de 
Herder, no directamente de la obra 
de Shakespeare, naturalmente, con 
algunas excePciones". De tat ambien 
te movido y conmovido por legíti
mas corrientes humanas totales, poé 
ticas, literarias, histórica, situación 
que había sido causada en gran par
te por las obras de Goethe (Goetz, 
Werther, Egmont), a quien miraban 
como a un dios; desde tal situación, 
digo, comenzó a moverse poderosa
mente uno de los núcleos esenciales 
de la personalidad más intima de 
Goethe: su propio sentido innato-ge. 
nial de la vida le iba llevando poco 
a poco hacia la forma eterna y los 
valores eternos del "arte". Pero, más 
potente aún era en él su impulso 
hacia su formación personal, el for
marse de su yo legitimo, ,de su ten
sión intensa hacia la realización en 
sí mismo de los eternos valores del 
hombre: y ta1 tender y tal esforzar
se en el sentido de su propia forma
ción le obligó en tantos casos a las 
más "dolorosas renuncias que pueda 
el ccirazón soportar". Y en este ca
mino, encontró frente a sí, como a 
sus adversarios más peligrosos y po... 
tentes, aquellas fuerzas que él tan

acertadamente describió aJ llamarlas 
"demoniacas'', fuerzas q' tan prepon 
derantemenfe habitaban en su pro
pio corazón. Seguir paso a paso este 
proceso de formación personal en Ja 
Jarga vida de este genio es una ta
rea que no atañe directamente a 
nuestro tema, sino lo importante es: 
fijar el momento de su desarrolJo en 
que Goethe se encontraba en la épo
ca de su encuentro con Hólderlin ... 
Ya en esta época Goethe se dirigía 
decididamente hacia BU posición cla
sicista ante la vida, ante el asi Ua-
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mado "arte", desde la totalidad de 
u ser, sentir e idear personales .

Volvamos ahora nuestra mirada
hacia aquel pobre joven quien venia 
de mundos tan absolutamente dife
rentes y quien poseía en su corazón 
los ideales de Ja nueva juventud ale
mana, ideales que provenian de la 
entonces deslumbradora Revolución 
Francesa: Hólderlin se movía en su 
titánico ser creador desde su legiti
ma nostalgia por la Grecia Antigua_. 

Para él no existia ese impulso for -
mador personal que vivia en Goethe, 
ino él poseia una abundancia deS

bordante que lo llevaba a darse lle
no de amor a sus semejantes sin 
otros límites que los que su mismo 
genio le dictaba. O, para hablar en 
forma metafísica: adonde las Pode
rosas fuerzas demoníacas activas y 
potentes de su genio le quisieran lle
var. Se ve: en Goethe la tendencia 
hacia su formación persona), hacia 
el dominio constante y enérgico de 
sus fuerzas demoniacas para .formar
las en una totalidad cósmica-perso
nal única ,en un equilibrio de fuer
zas conscientes e inconscientes que 
Je llevaran a la armonía de su ser 
con el Cosmos y con lo Absoluto; y 
en Hólderlin una abundancia plena, 
incondicional, irrestricta, de sus fue1 
zas creadoras, sin ningún plan, aun
que tal impulso coincidiera con los 
eternos, absolutos e inmutables va
lores del hombre, del ''arte" y de la 
vida entera legítima de la humani
dad . O, como él mismo decía: "Co
mo el águila de Júpiter escuchaba el 
canto de las musas, así escucho yo 
deleitado la infinita melodía de mi 
ser". 

Tenemos ahora una visión más cla
ra y concreta, de ambos genios. Casi 
no seria necesario proporcionar ex
plicaciones adicionales acerca de es
te encuentro. Pues. -¿ Qué podría 
resultar del enfrentamiento de per
sonalidades en todo antitéticas, en 
todo orientadas en tan opuestas di
recciones? 

Otro detalle importante para acla• 
rar esta primera opinión de Goeth 
sobre Hólderlin es el hecho de que 
ésta �e produjo como consecuenci� 
de las frases que Friederich von Sch
legel escribió en la revista "Ateneo", 
palabi:as que valen todavia como un 
juicio justo y acertado sobre la Per• 
son ali dad de Hólderlin: "Hólderlin 
es uno de los diamantes más nobles 
en la corona del romanticismo ale-

GALLET A's ACURA 
La delicia del palarlar, el ali
mento PO!r eixx:,e!encia. ¡ Son las 

mejores! 

mán''. Como era de esperar de la 
situaciones anímicas en que se en
contraban Goethe y Hólderlin, el pri 
mero al leer aqueJlas frases se pro
dujo necesariamente en la forma que 
lo hizo sobre la joven estrella na. 
ciente. No obstante, el mismo Goe
the e• 1797, cuando apareció la pri
�era parte del Hiperion, --que exal 
tó los ánimos de la juventud lite
raria alemana-, tuvo que conformar 
se con un juicio, siempre condicio
nado, pero en tantos aspectos adver-
o a su propia opinión anterior. 

"Hay que tratar de guiar a Hól
derlin hacia caminos más modera
dos; si ésto se consigue, entonces tal 
vez se puede esperar de él algo per
fecto". Confrontemos este juicio su
yo con el anterior en el que afirma 
que "nada posee este joven que pue
da convertirse en talento", y· vere
mos como en uno y otro caso sus 
juicios no fueron en todo objetivos, 
no apreciaciones desinteresadas de 
la obra del joven Poeta Hólderlin, si
no en ellos participaba la propia per 
ona de Goethe en sus situaciones 

anímicas y personales, en su estadio 
de formación hacia el cua1 estaba 
orientado, participaba, como partr
interesada en el proceso. 

He tratado en mis conceptos ante
riores de no hacer crítica valorativ:i 
acerca de uno u otro. No he querido 
establecer comparaciones de sup�rio
ridad o inferioridad de uno o del otro 
ino q' me he esforzado por proyectar 

lo más objetivamente que me sea da
do hacerlo, el momento mismo en 
que ambos hombres se enfrentaron, 
pues este momento y su compren
sión clara, profunda e íntima es lo 
decisivo del problema. Hemos vist() 
bien que tal primer juicio adverso 
en contra dP Hólderlin Pudo trans
formarse más tarde en Goethe en 
otro que era aceptación tácita de los 
poderes y va1ores que yacían en la 
personalidad de Hólderlin. 

Y, finalmente, me parece impor
tante también contemplar, c11n eJ 
ánimo entristecido, y con el ahna }Je 
na de dolores, el triste y fatal des
enlace de la vida meteóric--t de este 
poderoso hombre, íntimo creador, 
enérgico formador que fué Hólderlin. 
Sabemos que a la edad de 30 afios 
esta alma purísima, este ser amado 
por la naturaleza y dotado p0.r ella 
de los más espléndidos donr.s de la 
poesía, hubo de hundirse en Ja niebla 
obscura y aterradora de la demen
cia. Una y otra vez. Ilt1siones de 
quien tanto ha amado la imagert de 

te genio! he pensado qué pudo Eal
var a Hólderlin de esta demencia pre 
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matura, en la cual hubo de v1v1r más 
de 40 año , como él mismo ro elijo:· 

" ... batido por Apolo". Basta con
templar con veneración su vida pa
ra ver que ella tuvo como norma do
liente una soledad absoluta de espi, 
ritu. No tuvo él jamás a su lado 

otro hombre quien en forma semejan 
te tendiera hacia sus mundn, y ama
se cuanto él amaba. Su voz proféti
ca resonó en los ambitos vaci.:>s de 
las rocas y este eco devohló e he
cho dolor y dardo ardiente para des
truirlo. Me pregunto una y otra vez 
con la rabina de la impotencia: 

¿ Qué hubiera uced1do en la vida de 
Hólderlin si hubiera encontrado a 
otro ser que le amase y a quien él 
pudiera amar incondicionalmente, 
amor en el que reinara el Eros Cós
mico, aquel dios de quien Platón ha
bla y a quien veneraba con todas las 
fuerzas de su ser? 

BIOGRAFIA DEL GENERAL HONDUREÑO FLOREN( O TRUCH 
Nació en el mineral de San Anto

nio el 21 de Octubre de 1811. Pasó 
los primeros años al lado de su padl'e 
don Ramón Xatruch, minero espa
ñol, del principiado de Cataluña. 

En 1824 lo envió su padre a edu
carse a Nicaragua, y le tocó perma
necer en León durante el sitio de 
aquel año. Regresó a Honduras des
pués del sitio, hizo a Jamaica un via
je con don Pedro Aguine, socio co
mercial de don Esteban Guardiola, 
y al regreso, en Noviembre de 1828, 
hallábase en JuticalPa dedicado al 
comercio cuando se levantó la fac
ción de Olancho, acaudillada por el 
indio Santos Sánchez y la que tuvo 
su origen en los enormes impuestos 
y contribuciones con que fueron gra
vados los capitales del país y en es
pecial los de Olancho. Foronda, Je
fe asesinado. Suponiéndose le compli
cado en este crimen, fué comprendi
do Xatruch entre los que se deter
minó fusilar, y se le llevó con ellos 
al cementerio de la iglesia de Juti
calpa, lugar designado para la eje
cu"éión. Sonó la descarga, y todos 
cayeroñ. Como creyesen muertos a 
los ejecutados, los dejaron allí; pero 
Xatruch, que sólo recibió un refilón 
de bala en una de las costillas del 
costado derecho, se levantó al en
trar la noche y huyó nacia Nicarn
gua disfrazado de criado. 

En 1892 fué en unión de su amigo 
Santos Guardiola a Choluteca, don
de se hallaron de regreso de León, 
el General Morazán y don Diego Vi
jil, Zatruch asistió a la acción de 
Jocoro, librada el 14 de Marzo entre 
las fuerzas que de Honduras 1 Nica-

(De la ''Galería de Gobernantes de 

Hond11ra.s'', por el Doctor Rómulo E. 

Durón) 

ragua llevó Morazán contl'a el Je. 
fe del Estado de El Salvador don 
José María Cornejo. En este año ob
tuvo el grado i:ie Sargento de la 

clase, teniendo la satisfacción de ver 
firmado su despacho por el General 
Morazán. 

En Enero de 1834 quiso retirarse 
del seryicio, y Saget, Coronel gradua 
do de Caballería y Comandante Ge
neral interino de la Federación, cer
tificó que el Sargento del Escuadrón 
Federal, Florencio Xatruch, había si
do empleado en la Comandancia co
mo escribano y que tanto alli como 
en la División Pacificadora, había 
observado la conducta más arregla
da. 

En 1841 fué nombrado Capitán por 
el General don Julián Tercero, y en 
1844 fué Tesorero habilitado de la 
División de operaciones que, al man
do del Coronel don Jósé Zelaya, de. 
rrotó en Danli al ex-Jefe del Estado 
don Joaquín Rivera. 

En 1848 figuró como DiPutado por 
Choluteca en la Asamblea que dictó 
la tercera Constitución de Hondu
ras. 

Xatruch, enemigo del Gobierno 
que presidia el General Cabañas, pa
só a Nicaragua en 1854 con su her
mano don Pedro, a ofrecer sus sez
vicios a los legitimistas contra los 
democráticos. La llegada de aqué
llos a Matagalpa alentó al primero 
de dichos bandos. Cabañas pensó que 
los legitimistas darían a los herma-

.. os .,,.atruch elementos para encen• 
der un.a revolución en los pueblos 
orientales de Honduras. Fué por 
ello a la frontera, y de Oropoli lla
mó el 20 de Septiembre al Goberna
dor de Nueva Segovia, que se halla
ba en Las Mesas. Conferenciaron en 
Vado Grando, y de aquí resultó que 
el Presidente Cabañas envió al Ge
neral don José Antonio Ruiz, hijo na 
t I ral de Morazán, con una columna 
que no tenia más instrucciones que 
las de expulsar de Nueva Segovia y 
Matagalpa a los legitimistas para 
alejar a los emigrados hodureños. 
Ruiz llegó a Somoto, y creyendo en 
Matagalpa que iba para Jalteva, le 
opusieron una fuerza al mando del 
Coronel don Pedro Xatruch y del Te
niente Coronal don Clemente Rodrí
guez, a la cual derrotó el 13 ae Oc
tubre en Palacagüina. Ruiz pasó de 
aquí a MatagalPa, contramarchó lue
go a Jinotega, y en ésta fué derrota
do el 2 de Diciembre por con Tomás 
Martínez, quien, herido el Jefe Rodrí 
guez y fuera de combate, había em
peñado la acción a última hora, re
cogiendo la tropa, que ya iba a la 
desbandada. 

El Coronel don Florencio Xatruch 
había pasado a Granada, de donde 
el 9 de Febrero de 1855 salió sobre 
Masaya con cuatro secciones del ejér 
cito ligitimista. Se empezó la acción 
por <ijferentes partes, Pero lo prin
cip-al de ella fué en la iglesia, la que 
se tomó a costa de muchos muertos. 
La ocupación de Masaya hizo a los 
democráticos levantar el campo en 
Jalteva. 

Los .demoéráticos, por medio de 
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Walker, tomaron Granada en Octu
bre: y en el articulo 11 del tratado 
Wa1ker-Corra1, celebrado el 23 del 
mismo, se convino en que las fuer
zas del Comandante de Rivas, que 
lo era Xatruch, quedarian al mando 
de éste mientras el Gobierno provi
sorio disponía lo conveniente. 

Este tratado hizo cesar en sus fun 
ciones al Presidente don José Maria 
Estrada, quien el 22 había conferi
do a Xatruch el grado de General 
de Brigada del Ejército nicaragüense. 

El nombramiento de Gabmete que 
hizo el Gobierno surgido del trata
do en referencia, causó desagrado, y 

Corral escribió a Honduras el 19 de 
noviembre al Presidente Guardiola y 
a don Pedro Xatruch, manifestándo
les el peligro en que se hallaban y 
pidiéndoles auxilio. Estas cartas fue 
ron interceptadas, y Corral fué fusi
lado con motivo de ellas Por Wal
ker. 

Luego el General Cabañas, paco an 
tes derribado del poder de Hondu
ras, descubrió a Ja América Central 
en un manifiesto lo que había de 
temer de Walker y sus compañeros, 
y empezó a preprar, la defensa na
cional. 

Xatruch fué de los que trabajaron 
en este sentido hasta que en 1856 
se obtuvo la cooJ>eración de Hondu
ras. Salió aquél de Nacaome con 300 
plazas de la fuerza que allí tenia el 
Generl López, y el 11 de diciembre 
anunció su ingreso a Granada. Aun
que este auxilio no era numeroso 
e le á.r,·reciaba en mucho dice don 

Jerónimo Pérez ''Por la superioridad 
del soldado hondureño.'' 

El mismo escritor dice que babia 
mucho que esperar del Patriotismo 
de Xatruch y añade: "Le vimos pe
lear siempre con denuedo en Ja gue
rra de la legitimidad, y después, con 
vertido en emigrado nicaragüense, 
'buscar apoyo en los Estados para 
hacer la guerra al filibusterismo, has 
ta que consiguió con su Gobierno la 
columna con que entró el día men
cionado. Xatruch ocupó el mismo 
cuertel que sus antiguos amigos Mar
tínez y Chamorro". Luego se situó 
en Diriá. 

Las operaciones militares de los 
aliados sobre Walker no habían te
nido buen éxito por la falta de un 
jefe que les diera unidad. Por esto 
los Generales eligieron en Masaya el 
6 de Enero de 1857 a Xatruch, Gene
ral en Jefe. Este nombramiento no 
surtió efecto; pero el 23 en Nandal
me quedó nombrado al fin Xatruch, 
aunque interinamente, por convenio 
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entre Zavala, Cañas, Chamorro y Je
rez. 

Los aliados, según lo convenido 
después de la toma de los vapores 
del rio San Juan Y del Lago por los 
costarricenses, evacuaron Nandaime 
para ir a San Jorge. El General Xa
t__ruch distribuyó convenientem11nte 
las fuerzas, y el enemigo fué recha
zado en el Obraje y en las diferen
tes sorpresas que intentó sobre San 
Jorge. 

Pronto circuló el rumor de que 
venia de California un numerbso au
xilio para Walker, y hallándose en 
aguas de San Juan del S'ur uña fra. 
gata de guerra de los Estados Uni
dos de América, la "Santa María" 
al mando del Capitán Carlos H. Da
vis, dirigió a éste el General Xatruc 
el 24 de febrero u.na enérgica comu
nicación, reclamándole que no per 
mitiese el desembarco. Da vis con
testó que su posición acerca de 1� 
dos partes que se hacían la guerra 
en Nicaragua era la de un neutral 
y en este concepto no podía presta1 
a una de ellas auxilio que no podía 
11restar a la otra. 

Xatruch estuvo estudiando los al· 
rededores de Rivas para escoger pun 
tos en qué situar el ejército, estre
chando al enemigo. Libróse la acción 
del Jocote por Chamorro, y luego Je 
rez, de orden de Xatruch, ocupó bi
zarramente la hacienda llamada de 
Las Cuatro Esquinas, muy próxima 
a Rivas. Efectuando este movimien
to, los aliados levantaron el campo 
de San Jorge, y se situaron en di
cha hacienda. Allí el 18 de Marzo 
fué dado a reconocer como General 
en Jefe del Ejército, nombrado por 
los Gobiernos aliados, el General don 
José Joaquín Mora, quien en aquella 
fecha llegó al campamento con nue
vas fuerzas. 

El 26 de Marzo Xatruch ocupó la 
Puebla, al Sur de Rivas. Como con 
este movimiento comPletaoa el cer
co, los filibusteros trataron de des
alojarlo de allí, pero fué en vano: 
se había fortificado muy bien . 

A los cuarenta días de asedio (19 
de Mayo), Rivas cayó en poder de 
los aliados por una capitulación ce
lebrada entre Walker y el CapitAn 
Da vis. Este entregó la plaza al Ge
neral en Jefe, y Walker se embarcó 
en San Juan del Sur. Xatruch, Mar-

Dr. Gonzalo Qu¡ntana S. 
Especialid(id: Niños 

Médico - Cirujano 
Teléfonos: Of. 69 - Hab. 227 

Frente al Parque Victoria, 
Puntarenas 

tinez y Chamorro no opinaban por 
la capitulación sino exigiendo al me
nos de Walker garantías o promesas 
de no volver a hostilizar a ningún Es 
tado de los de la alianza. 

Terminada asi la guerra, se dispu-
o el regreso de las fuerzas auxilia

res. Antes de salir de Rivas, Zavala 
mandó fusilar, por un pretexto, al 
Coronel Villalobos. Los jefes se em
peñaron en contener la ejecución, y 
Xatruch fué a caballo, a todo correr, 
a pedir que se revocara la orden. La 
obtuvo. Al regreso, cayó del caba
llo y se fracturó un brazo. 

Según parte de Xatruch, del 12 de 
Mayo, al Gobierno de Honduras, ha
bía otro convenio entre Mora y D.1• 
vis, de que debían salir garantes tJ• 
dos los Generales del Ejército alia
do. En la formación de este convento 
no se tuvo presente a Xatruch, y só• 
lo se le presentó al exigírsele su fir
ma. El se negó a darla, tanto por 
no estar al corriente de las razones 
que habían mediado Para hacerlo co
mo por no tener facultades de su GfJ 
bierno, sino solamente para hacer lo 
guerra a los filibusteros, procurando 
conservar a todo precio el honor de 
las armas hondureñas. 

El 12 de' Junio anunció Xatruch su 
ingreso a ComaYagua con su divi
sión. El Presidente Guardíola fué LJ 

encontrarlo hasta Tenguaje. A su c11 
trada por calles adornadas con c>nl';i 
madas y flores, hubo repiques de 

campanas y salvas de artillería. El 
día siguiente, en casa del poeta don 
Teodoro Aguiluz, quien en una od:.1 
cantó la victoria de las armas cen
troamer1cana_s¿ se dió un baile. En 
ese baile las señoritas doña Elena 
Ramirez, doña Sabas Martínez, do
ña Roberta Boquín y doña Virginia 
Orellana presenatron a Xatruch una 
corona de laurel y rosas. 

Por sus servicios en esta campaña 
obtuvo Xatruch el grado de General 
de Brigada de Honduras y luego el 
de General de División: Una cruz 
de honor que le acordó el Gobierno 
de Guatemala: el grado de General 
de División del Ejército de El Sal. 
vador: una cl'uz de honor que le a cor 
dó el Gobierno de Costa Rica y una 
medalla de honor que le acordó Hon
duras. 

El 22 de Mayo de 1858 fué llama
do por Guardiola a servir la Carte
ra de Hacienda y Guerra, en la que 
permaneció hasta Febrero de 1860. 
En 1862 el gobierno de Guatemala 
le confirió el grado de General de 
Brigada. 

Hallábase el General Xatruch en 
------(Pasa a la. P�. 16) 
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RESPO SO A VERLAI E 

P. ORE y m tro mágico, llróforo cel te, 
que al instrum nto olímpico y l irin a. 

diste tu acento en nt or; 
Panida! Pan tú mi mo, qu coro condaji t , 
hacia el propíl o . acro que amaba tu lm tr· te, 

w. on del · tro y del ta.ml>oc.

fjU 
o 1 

dorne, 

l éu rv 

Qne púberes c:m · fora¡¡ te ofrenden el ac nto; 
que sobre tu epulcro no e deuame el llanto 

sino rocío, vlno y miel; 
que el pámpano allí brote las flore de Citer 
Y que e escuch n vago u piro d mujer 

bajo un imbóUco I l.lrel. 

Que i un p tor u pífa.no, bajo el frescor del h 
('D amoro o días, como irgilio, en sa; a, 

tu nombre pongo en la canción; 
Y que la virgen náyad , caando nombr che 
con ::in ias v temore ent,· 1 s linf luche, 

llena de miedo y de pMióa. 

De noche, en la montaña., en l negr mont ñ 
de la Visione , pas gig nte sombra extra.ñ , 

sombra d uri átiro e pectral: 
que ella al cent nro con u grandeza. t.e, 
que una extra humana flauta la. melodía ajuste 

a la armonía fderal. 

Y huva el tropel equino por la, montaña. v 
tu rostro de ultratumba bañ la luna ca ta

de compa ·va y blanca luz· 
Y el átiro contemple obre m; lejano monte 
una cruz f!U se eleve cubriendo el bozínote 

y nn re plandor obr la cruz. 

RUBE DARIO 

AQUELLA DULCE NIÑA 

Era como un alondra. etundo cant: ba; 
y en sus ojos habí , cuando mirab 
una humildad tan grande que cautivaba 
a. cuantos u mirar puro le regalaba.. 
Era. como una ro a 11I nacer el dí.a; 
y en u boca impoluta, cuando reia., 
un candoro o ncanto tan hondo había 
que en los pliegu del :i.lma. se guarec· 
Er111 la dulce niña. como una ros ; 
juguetona. y alegr cual maripo a; 
era sutil y leve cual vag ro a 
nubecilla de tarde clara y hermn.s 
"Todo en ella encantaba" como e&ntara 
en los amable · ver o que nos dejara 
Amado ervo. Si él la mirara 
ele seguro al cantarla la eternizara. 
Y aq_ueUa sodada niña gentil y bella 
que e mis eusoñacione fué coreo estrella, 
,,ive cor. el recuerdo de aquello año. , 
en mis viejos ensueño · hoy tan lejanos. 

l\fiGUEL ANGEL PADILLA 
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MEDIQIDIA POBLANO 

Uno chiquillo juegan on al . pelo 
al juego yank.i. En frente con lai par des ro , 
t Jgle ia. que du rm sobre � alfo�ra. verd 
AIIDendro y pa.lm r . La caJJ Jª s p1 rd , 
on algunas ca it , ntre tanta verdura. 

Ramón López el rde, t la. dicha pur • . 
D lo alto del Cabi do yo contemplo l palsaJ

Uenclo. Acaso un galJo acud u ph.1ma · 
De tenorio rural delante l gallina • 
El sol de octubr h udar la. tierra. Flna& 
flecha hechas de mido cnu.an el ambl n 
son lo grito agudos de la. chlquill ría 
haciendo coro i:.1 vu lo d l p lota. O nte, 
talvez, dentro cw , dunni ndo el m diodía. 
El roa.e tro de e cuela vigila. lo muchacho 
La!I palmeras, old'\do de ereno penacho . 
Bajo d l campanario d zinc, una. campana 

derrite. Al Oriente, detr , en la lejana. 
cordillera aooman nna.s nubes d plomo 
p n ando que , h r.oche lloverá. obr el lomo 
d una. mula va un gual'da con su murbt ·ha al a ca; 
llerfumes de albahac eo la casital blanca: 
casi quiero soñar, más la. locomotora 
de de lejo me grita que d partir e hora. 

ALI VANEGA 
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OLGA TORRE 
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CONCIENCIA DEL HOMBRE 

Dadme quien, sin mentira, esté más cerca 
de la total grandeza. realizada; 
alguien con quien luchar, que m!Í.6 merezca. 
odio o a.mor, bandera o cruz alzadas. 
A pesar de sus crímenes y laeras, 
de su hacha. azu� en la noche violenta, 
de sus hondas tinieblas desgarradas, 
de sus piedras de fuego en la. torment!l., 
dadme quien, sin mentira, esté más <.-erca. 
de la total grandez!lt realizada 
que el hijo de la tiera.. Sólo entonce 
a otro, que no a él, mi reverencia.. 
En tanto, con el hombre y para el hombre, 
mi devoción y mi más .alta estrella. 

CARLOS Ll:I ENZ E. 

,, 

D8L SOLDADO Y SU LUCHA 

Para saber el alma de !a. Rosa, 
bre con dedos ágiles la. sombra 

,. penetra en su aroma. 
!S"o busqur!-. la palabra melodiosa. 
Busca Ja s'lngre verde, no las hojas 
Busca el alma del agua, no las got 
Has de saber el alma de la Rosa 
para entender la lucha· del solda.do . 
Ve :i buscar en las cosas olvidadas: 
n el árbol, el pez, la piedra mansa, 

.;in oh·idar el claro dolor de las mirada.<. 
ni la rebelde lágrima. 
Ras de buscar el alma de la Rosa 

. 

l'n la nobleza humilde de !as cosas seocill..,,., 
n el amor .que enciende la manzana, 

en la congoja musical del árbol 
!letenido en. la. tierra
l'On los brazos en alto, hacia la,¡ nub
En la inocencia muerh de los hombr
ba.jo el llanto nocturno de los astros.
Has de encontrar el alma. de ltl Rosa
i cumples tu mjsión alta. y &onora.

1· sabrás Hombre Verde,
ta. lucha inacabable del Sold'\do.

ÁRLOS RAFAEL DUVERRA 

PRESENSIA 

nte;1. 

rte. 

ARL RA•· L DUVERR 
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D E trella Genta 

MI ENCUENTRO CON 
Hace mucho tiempo que deseába

mos e cribir sobre Delmira Agustini; 
pero como esas semilla que e peran 
el llamado de la primavera para bro
tar mejor, es ahora, bajo los aus
picios de este mes de octubre, que 
marca un año más del instante glo
rioso que la trajo a e te mundo, 
que nos decidimo a entregar unas 
palabras de fervoro ·a impatía a su 
memoria. 

No e nuestro propósito explayar
nos aquí sobre los valore estético 
de la poesía de Delmira, ya bien 
justipreciados en críticas señera , 
como la que sirve de prólogo a la 
colección de sus obras completas, de 
nue tro insigne don Raúl Montero 
Bu tamante, que es definitiva. Pro
curaremo , en cambio, arrancar de 
las sombra de equivocas interpre
tacione el clima íntimo de aquella 
extraordinaria figura, que merece el 
más meditado enfoque de la posteri
dad. 

Los métodos biográficos moderno· 
aconsejan adentrarse lo más po i
ble en el alma del artista para do
minar, desde allí su vida y su obra 
Trataremos de seguir ese camino es
perando que, como dice el ilustre co
lombiano don Jo é de Miramón, en 
el prefacio de su ensayo sobre José 
Asunción Silva: ''Si el cuadro no 
es del agrado de la imaginación po
pular, si no está conforme con la 
figura evanescente que tanto circu
la dentro del pai y fuera de él, nos 
consuela la certidumbre de que en 
todo momento tendremos de nuestra 
parte a los que de verdad le ama
ron Y a las inteligencias sinceramen
te gustosas de su obra". 

Por esa necesidad de paradigma 
que tenemo, los pobres mortales en 
nuestra penosa marcha hacia la per
fección, exigimos de los elegidos de
la gloria que sean ejemplos inobje
tables, tanto en la acción como en 
el pensamiento. No les perdonamos
nuestras debilidades. Y porque com
partimos ese reclamo del senlimien
.!,º general, de que el hombre y el
Í: llltlllllllltllHIIIUURUllllllllllntlllllllllllllOlllllltlllllllllllllnllllr.:! 
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artista no deben separar e, quere
mos demo trar que nunca dejó, Del
mira, las cumbre de los valores é i
cos, si bien, como es propio del ge
nio. desbordó lo moldes comune del 
orden establecido, rebelde visionaria, 
no ólo del milagro del ver o, sino 
también de una exi tencia ideal, de 
armonía creidora. 

Delmíra vino al mundo con la pe
sada carga de su sexo. Ya se ha ha
blado exten amente de la tragedia 
biológica de la mujer. Y a esa infe
rioridad, con relación a la otra par
te de la e pecie, unía una superiori
dad temible: la de su magnitud es
piritual. ¡ Contradictoria naturaleza! 

Toda contradicción es conflicto. 
Todo conflicto lleva en si el germen 
de la tragedia. 

Pero ésta sólo aparece cuando se 
adquiere conciencia de la fatalidad, 
al choque del alma con la vida. 

Mientras Delmira dialoga consigo 
misma, no hay conflicto. Estalla és
te cuando tiene que sufrir su duali
dad, cuando quiere vi ir a un mismo 
tiempo como mujer y como espíritu. 

El arte es absorbente. No admite, 
en su divina espontaneidad, el ser 
pospuesto. Dejad pasar el instante 
de la emoción estética, que levan• 
ta las ideas y las hace ir sobre el 
mar, y tendréis peso muerto en vez 
de gracia imponderable. 

Tiránica es también l� vida y má -
aún cuando entra en un mundo de 
obligaciones insospechadas e impos
tergables, bajo el palio del sacra• 
mento matrimonial. Por el hecho de 
corresponder a un amor se liga al 
destino de un hombre para servirle 
y se le ve transformar, de la noche a 
la mañana, en ama de casa. 

Desde entonces se le apreciará en 
función directa de su dedicación a 
los menesteres domésticos, sus habi
lidades culinarias, sus hábitos de 
economía, de orden y limpieza. ¡Ay 
de aquella elegida del "divino ocio", 
oscilando, Perséfona en los infier
nos, entre el fuego del hogar, aquí 
en la tierra, que no puede ser des
cuidado, y allá arriba la llama ce
leste que alimentan los óleos de la 
meditación y el ensueño! 

Dura alternativa para la mujer, 
que es también capaz de sentir con 
plenitud. 

La que para defender su vida in
ferior no se entregue, languidecer� 
a la postre, en su vitalidad; abstra
yéndose en el aislamiento. 

Y si se da al amor, sólo hay un 
camino recto para seguir y que es, 
además, el que corresponde al ínti-

DELMIRA 
mo anhelo del ser uperior, alma 
electiva que a pira y tiende a Jo 

único y eterno. 
Pero ¿ en qué forma erá recogid..i 

la magnitud de esa ofrenda? 
El \'arón tiene un complejo de do

minio. Las mujeres lo aben por ins
tinto Y, para halagarlo, no vacilan 
en anular su per onalidad, si la tie
nen. La mayoría de ella ólo son 
reflejo de su hombre. Saben que él 
gusta de la alegría, del cascabeJe,., 

de una risa inextinguible: no impor
ta que suene a hueco. La frivolidad, 
otro encanto. 

¡ Ay de la gran taciturna, que ha 
sabido "de la cabeza de Dios", cuan
do deba contener u vuelo en los 
estrechos límites de la vida común! 
Habrá de decirle: "O te cambias 
el alma o e inicia para tí la agonía 
. ilenciosa del renunciamiento coti
diano, i la tragedia súbita no te 
detiene en el cenit de tu fa tidio". 

Cuando todo e to se le revele a 
Delmira, ya . erá tarde. 

Hay quienes, oprimidos en la ma
nera más cruel, no se dan cuenta 
de su mi erable situación. Hemos 
visto gente bien infelices a nuestros 
ojos; que iban a ciegas por su cal
\'ario porque algo mejor no habían 
conccido nunca. Se es desdichado 
cuando se adquiere conciencia de su 
),imitaciones, y más aún cuando se 
compara el agobio presente con la 
perdida libertad créadora. 

El ser superior necesita, exige, y 
es lo menos que puede reclama,· a 
la ida, una ab oluta devoción; al
guien consagrado a cuidarle, a re
solver por él todas esas minucias de 
la existencia práctica en las que no 
sabrá desempeñarse. 

Poned al albatros, como en el poe
ma inmortal. andando por la tierra 
con sus enormes alas. 

No es actitud de soberbia -¡en
tenderlo! - sino natural diferencia 
entre unos seres y otros. 

Nosotros tenemos dos visiones de 
-----(Pa a a la Página. 18) 
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GEORGES RONAULT: PINTOR CRISTIANO 
Hace algún tiempo, el Padre Mo

rel, capellán del grupo de Artistas 
franceses y antiguo pintor él mis
mo, daba en Barcelona y luego en 
Madl'id dos conferencias destinada 
a hacer conocer y amar la obra del 
pintor y grabador francés George�. 
Rouautl. En aquella ocasión fué pro
yectada una pelicula de corto me
traje, verdadera obra maestra en 
negro y blanco, realizada por el con• 
ferenciante para revelar los diver
sos aspectos del arte de este pintor 
que, a la edad de 83 años, está en 
trance de convertirse en uno de los 
artistas más célebre$ de nuestra é
poca. Como continuación a aquella 
interesante charla en b sala de ex
posiciónes del Instituto Francés ha 
sido organizada una bellísima expo
sición retrospectiva del grabado fran 
cés, donde varias obras de Rouaul!, 
excelentemente valoradas, pueden 
ser admiradas en medio de repro
ducciones de maestros célebres. 

Georges Rouault nació en París el 
27 de mayo de 1871, "al son de los 
cañones y de los fusiles", según nos 
dice uno de sus biógrafos. Efecti
vamente su casa se encontraba o. 
pocos metros del cementehio del Pe
re Lachaise donde aquel día, los úl
timos "Communards" se hacían ma
tar, la espalda contra el famoso 
"muro de los federales". 

En cuanto tiene edad para empe
zar a trabajar, entra como apren
diz en un taller de vidriero. Ya ve
remos más tarde cuánto deberá su 
pintura a este paso por la casa de 
un maestr,o vidriero. Estudia, suce
sivamente, en la Escuela de Artes 
Decorativas y en la de Bellas Ar
tes, de las que sale con el oportuno 
diploma. Inmediatamente, trabaja 
en el taller del pintor Gustave Mo
reau, donde conoce a Marquet y. a 
Matisse. Como la mayor parte de 
los artistas pasa muchas calamida
des en sus comienzos y conoce ho
ras extremadamente difíciles. Ape
nas en 1918 comienza a ser conoci
do. Trabajador infatigable, unía a su 
actividad de pintor la de grabador. 
La mayor parte de su tiempo lo 
consumía en una oscura y pequeña 
imprenta de la que, a menudo no 
salía hasta la hora del último me
tro. 

Un dia, Vallard se encuentra a 
Rouault cargado de limas, de ras
padores, de martillos y de todo un 
repertorio de bUiiles. - ¿ Qué vas :¡ 

hacer con todo eso? le preguntó. 
¿ Aguafuertes?, ¿ gra hados? Y 

Rouault le contestó con esa brusca 
simplicidad que es como la marca 

ORBE 

l'or t',erre Rouert 

"VER, SENTIR, PINTAR CON SE 

CILLEZ: HE AQUI EL SECRETO 

DE LA GENIAL PINTURA RELI

GIOSA DE GEORGES ROUAULT" 

de su naturaleza: -Llámalo como 
quieras; a mi me dan cobre y yo di
bujo en él. 

De esta manera, nos dice el Pa
dre Morel, Rouault entraba en esa 
comunidad de trabajo que recuerda 
como ninguna otra a la de los pin
tcres mediovales y encontraba el 
sentido profundo de aquellos artesa
nos. El pintor más espiritual de es
te tiempo pensaba con sus manos y 
en la materia. 
EL "MISERERE", UN GRAN GRI

TO DE ANGUSTIA 

Georges Rouault pertenece a esa 
raza de sabios y de grandes artistas 
que están tanto más celosos de su 
incógnito cuanto su genio es mayor. 
Además, consagrado enteramente :i 

su arte careció toda su vida de las 
cualidades (o los defectos) necesa
rios para luchar con los marchan-
1 PS. Estos, y no se comprende de
masiado por qué, pusieron una apJi. 
cación ejemplar en hundir en el fon 
do de sus cuevas las obras maestras 
de Rouault, de manera tan perfecta 
que apenas hace quince años que sa
lieron de la sombra. 

Y kego. como si la suerte no qui
siese todavía dejarle transmitir su 
mensaje al mundo, tuvo que sufrir, 
a lo largo del éxodo de 1940, los 
efectos del vandalismo moderno que, 
pretendiendo defender la cultura, 
destroza sus manuscritos, rompe su� 
planchas, desgarra sus cuadros. En 
1942, cierra su taller parisino tras 
de haber rechazado el ofrecimiento 
del utopista alemán Arno Brecker q' 
deseaba que colaborase en la erec
ción de un monumento a la gloria 
de Alemania. 

Su negativa le hace sospechoso a 
los ojos de los ocupantes y se ve 
obligado a ocultarse en una aldea 
provinciana. Allí se entrega a una vi
da de silencio y meditación semejan
te a la de un monje. Tal conducta 
no era, por otra parte, digna de 
a6ombro en un hombre, que años 
antes, había tenido la intención de 
repartir sus bienes a los pobres pa
ra abrazar la vida monástica ... 

El trabajo agotador a que se en
trega, en esta etapa, llega a hacerle 
olvidar las innumerables ''faenas" de 
los marchantes y la servídwnbre que 
el comercio de sus cuadros le im
ponen. 

Sin embargo, no hay que creer que 

rtouawt, ·'encerrandose en una to
rre de marfil", no veía el mundo, 
Quizá más ¡que nadie sufría su an
gustia, participaba en sus pruebas . 
Permaneció muy cerca del pueblo, 
vió su desesperación, su derrota, 

que él hace pasar a los ojos de su 
"Clown" o a la mirada vacía de la 
"Fille de Joie''. "Creo en el dolor, 
decía Rouault en unu carta a uno 
de sus amigos, y éste es mi únicr. 
mérito". Y, como para escucharse, a
tan terrible ... " 

La obra de Georges Rouault tiene 
el valor .de un testimonio, de un 
mensaje tanto más emocionante 
cuanto que es involuntario. Las gen
tes del pueblo, es decir aqueUos a 
los que el sufrimiento y- la angustia 
afectan más porque no han recibi
do la cultura que les permitiría es
capar a la desesperación de su con
dición, se reconocen en la dolorosa 
galería del "Miserere". 
¡, OBRA POPULAR O PIEZA DE 

MUSEO? 

Desgraciadamente, esta obra tan 
profundamente hwnana, tan emocio
nante para las almas que no poseen 
una simplicidad hierática, ha per
manecido ignorada para el gran pú
blico durante mucho tiempo. No en
traremos en una polémica que afec
taría quizás -a la despreocupación de 
aquellos a quienes Rouault había 
confiado sus obras; diremos solamen 
te que hasta estos últimos años per
manecieron cuidadosamente ocultas 
en los sótanos de una gran casa de 
arte. 

El "Miserere" de Rouault se com
pone de cincuenta y o._cho plancha 
originales de tal tamaño que cons
tituyen el mayor monumento del 
grabado de tocios los tiempos. Un 
número muy pequeño de ejemplare� 
de cada plancha fueron tirados, so
bre papel, formando una edición de 
gran lujo para coleccionistas mHlo
narios o museos muy ricos; cada 
volumen, de un tamaño y de un pe
so considerable, venía a costar la 
respetable suma de unas 20.000 pe
setas. Es decir, que la obra no fué 
conocida durante mucho tiempo si
no por un pequeño número de privi
legiados . . . El editor, por otra par 
te, para conservar todo el valor de 
los ejemplares tirados, había hecho 
1 ayar los cobres originales, impidien 
do así cualquier reedición. Se cele� 
bró un proceso. Rouault consiguió 
vencer y pudo, con las numerosa 
planchas que permanecían en su po
der, reconstituir una edición mucho 
más barata que podrá ser adquirida, 
finalmente, por aquellos que, según 

13 

s 



el propio pintor, han inspirado su 
obra. 

Aunque el ''Miserere'' se compon� 
evidentemente de cuadro separado , 
exi te una indudable unidad a tra
vés de esta serie de personajes o de 
escena . Una unidad que ha permiti
do al Padre More! realizar el má · 
bello documental que hemo vi to 
y del que es preciso lamentar que 
no haya ido objeto de una difusión 
más amplia. 

Por un lado, Rouault nos muestra 
el hecho de los tormentos del mal 
y del sufrimiento; por otro lado, el 
del infinito poder y la infinita bon
dad de Dios. Sería así posible dividir 
el ''Miserere" en cuatro partes: la 
primera en g,ue nos serían presenta
do los horrores de �o que podríamo
llamar la miseria accidental o fi
sica como la guerra o la enferme
dad; una segunda parte que mostra
ría la existencia de una miseria más 
profunda: la del sufrimiento moral 
y la muerte; en la tercera parte, i?l 
pintor hace surgir una especie de 
danza macabra en la que Cristo a
cepta participar; en la última, en 
fin, e produce la Resurrección, la 
esperanza, con cuadros más lumi
nosos, donde los rostros esparcen 
esperanza, pese a su dolor. 
EL ARTE DE GEORGE 

ROUAULT 
No hace falta decir que una obra 

emejante no ha sido aceptada en 
conjunto ni por unos ni por otros. 
La primera visión choca. Los má� 
tradicionalista los que permanecen 
atados al horrible estilo "San Sulpi
cio", gritan ante el escándalo. Lo 
otros ven en Rouault un moderno, y 
como tal no lo toman en serio. Lo 
historiadores del Arte le sitúan en• 
tre lo "Fauves" o los "expresionis
tas". 

por una extraordinaria economía de 
medio , a un dinamismo tan elemen
tal, que el negro y el blanco, que 
utiliza ca i exclusivamente, pueden 
rivalizar en sus cuadros con lo to
nos más puro . 

"De la ingenuidad al genio no ha:,, 
má que un paso: el de una larga . 
ardiente paciencia." Esta frase po
dría ser aplicada muy bien a Rouault 
y a u obra, fruto de una inmensa 
labor de etenta años. 

"El contorno me huye-decía el 
pintor-, y he intentado retenerlo 
mil veces. Tengo la impresión dt: 
que se me escapa". Ciertamente por 
e te temor a perder el ''contorno". 
con una especie de rabia interior, 
"con una furza que ni Durero mis
mo ha alcanzado, ha intentado en
cerrar las formas recogiéndolas con 
una suprema aspereza" (Padre Mo
re]). Así vernos esos enormes tra
zo negros, que vienen a subrayar 
una actitud, a oscurecer una mira
da o a valorar la infinita tristeza de 
un rostro. 

Rouault es dueño absoluto de su 
arte. De un lado cubre sus cuadros 
con tal e pe or de pasta, que llega 
a pen arse en los bajorrelieves. Por 
otro lado, usando una de sus exper-
ione , "juega con el polvillo de la 

alas de mariposas". La luz y la som
bra no tienen para él ningn ecre
to. Como un Greco o un Zurbarán, 
su afición a la penumbra le hace 
llegar a "esa uperación de J,as apa
riencias, al paso hacia lo invisible, 
al espanto de un Goya tanto corno 
a la dulce piedad de un Rem
brandt" (Padre Morel). 

Hay que remontarse muy lejos 
para tropezar un orden semejante, 
simplicidad parecida, autenticidad e
quivalente. 
")U ERERE" CORTO IETRAJE 

El Padre More], en su conferen- - o hable usted de la pelicula-
cia, ha planteado perfectamente el nos dijo el Padre More! cuando le 
problema, hablando de este artista, interrogamo sobre su adaptación ci
''tan actual y tan anacrónico", tin nematográfica del ''Miserere".- En 
tradicional y tan revolucionario. To- tre una película y un documental 
do lo que los unos le reprochan, y hay la mi ma distancia que entre 
que, por el contrario, los otros ad- una epopeya y un soneto. 
miran, tiene un solo nombre: sen- Efectivamente; esta película es co 
cillez. Rouault ha vuelto a encon- rno un verdadero soneto; un soneto 
trar la sencillez de los artistas de donde todo e tá admirablemente me
la Edad Media. Por medio de un dido, donde las palabras están en ·u 
largo trabajo evolutivo ha llegado, sitio, y no podrían estar en otra par
'lllllllt1111c111111mmouH1111111ww111111111011w111111111inrn111mm1111111111110111111111111n111111111111U11111H11111r1111H111111m111111111111rn1111111Hr� 
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te. Las palabras son, en e te caso, 
las del comentario, porque el reali
zador ha querido que un regalo pa
ra el oído acompañe al regalo de los 
ojo. 

El Padre More! ha encontrado la 
fórmula ju ta del corto metraje so
noro ada de comentarios aburri
dos; exactamente el comentario ne

cesario para que el espectador acla
re lo que fuese cuando lo necesitara. 

ada de frases inútile para adver
tirno que tal cuadro que pasa an
te nuestro ojos repre enta un cru
cificado o un hombre entado. (Bien 
es verdad que en la pintura d•! 
Rouault un perro e un perro; un 
árbol, un árbol, y que todo el mun
do reconoce Jo que e tá frnte a él 
sin necesidad de mirar con la cabeza 
baja para intentar adh,;nar Jo que 
ha querido decir el artista). 

Solo algunas fra e bien escogida 
vienen a dar a la obra la unidad 
de eable. Durante el re to de la pe
licula, un coro .de religio o hace 
oir, como en una lejanía, las apre
tada palabras del almo "Mi erere". 

El documental en cue tión ha sidu 
realizado en e trecha colaboración 
con Rouault, que ha terminado por 
dejarse convencer de que su obra 
pertenecía ante todo al pueblo; qu� 
le estaba de tinada porque estaba 
repleta de us propios sufrimientos, 
y que ese mismo pueblo tenia dere
cho a encontrar en ella la e peranza 
que él, pintor, y sobre todo hom
bre, había sabido poner, por ejem
plo en la inefable bondad de la mi
rada de su . Crucificado. 

El que había dicho: ''Yo no huyo 
ante la miseria" ha sabido, mirán
dola de frente, de cribirla con to
da su lucide�, con toda su sensi 
bilidad. o es cerrando los ojo an
te un espectáculo corno puede tra
ducirsele con v e r d a d. Georges 
Rouault nos da quizá el secreto de 
su genio, el que le permite emocio
nar el corazón de la multitud: ver, 
sentir, pintar con sencillez. 

iLic. VICENTE DESAN'll 
ABOGADO Y NOTARIO 
Limón - Apartado 186 

Dr. Pedro Jiménez Obregón 
MEDICO y cmUJANO 

e:; 1.•s. al Oeste, Ese. Porfirio Bt·enes
N• 440. Teléfono 1190 

ORBE 

s 

s ~ s 

" 
); 

s 
\ 

s s tJ 

s 
s 

s s 
N . . 

N 

.s s 
.s 

l, 

,, 

8 s !i li ,. s 

s !; 

s s 

s 
s s s ... 

!, 

l, 

s 

s s 

"' 

:'.\ s 

s 

s 
s 

N s 
ll 

,. 



,1AL'füEL DE JESUS .... 
(\'iene de la Pág. 4)-----
"costumbres degeneradas" de los :rn
teriormente virtuosos ticos. 

Una descripción de la fiesta en la 
que se celebran la Ley Federal del 
17 de marzo de 1832, que proclamó 
la completa libertad de expresión, 
está magistralmente escrita. El entu 
siasmo exhuberante de los patriotas 
e manifiesta en los desfiles, los ban-

11uetes, los bailes, y las canciones, 
sobre todo en la canción que se re
petía una y otra vez y que, refirién
dose a la sagrada ley de libertad de 
la expresión, decía: 

"El que intente hollarla, ¡ Que 
muera! ¡ Arma, arma contr a l a  o¡ne
;ión!" 

En el grandioso baile que se cele
bra, las parejas se divierten con la 
costumbre de formular versv.; espon
táneos, o ''bombas", algunos de ello 
n;uy ingeniosos, como éstos que nos 
Presenta el autor: 

La niña : 
"Tienes unos ojo 

de picaporte: 
Cada vez que los c-iena 

me dan un golpe''. 
El galán: 

"Antenoche me soiié 
que dos negr os me mataban: 

Eran tus hermosos ojos 
que enojados me miraban.'' 

Don Manuel cuenta cómo el perió
dico publicado por La Tertulia del 
Padre Arista, llega a adquirir tanto 
prestigio y aumenta tanto su influen
cia, que los funcionarios del gobier
no esperaban, temblando de miedo, 
la salida de cada r¡úmero. El Presi
dente Gallegos, quien era el blanco 
principal de los ataques de los mor
daces tertulianos, se encoleriza y ex
clama amenazante: 

-";Ah, perros anarquistas! ¡Aho
ra sí que os he de partir con este 
able! ¡Los mato! ¡Miserables!" 

Como se puede apreciar, este "cua 
dro" no trata sólo de la ley de la 
ambulancia, tal como se Pudiera in
ferir del titulo. Sin embargo, los 
eventos que se narran se relacionan 
entre si y ocurren en la misma épo
ca. Así es que se nos revela un ca
pitulo interesante de la historia de 
Costa Rica, Y queda demostrado de 
nuevo el chispeante sentido de hu-
mor del autor . Es éste uno de los 
pocos cuadros de costumbres de don 
Manuel que no se basan en el perio
do colonial del país . 

Otros muchos "cuadros" de don 
Manuel nos ofrecen vistazos de la 

ORBE 

personas y de los acontecimiento 
que han tenido mucha importancia 
en el desarr-0llo histórico de Costa 
Rica: la influencia y las contribu
ciones de individuos, tales como 
Juan de Cavallón, Perafán de Rive
ra, Juan Vázquez de Coronado, An
guciana de Gamboa, y Juan de Ocón 
y Trillo; los efectos de las incursio
nes de los Zambos Mosquitos, vora
ces e insaciables; los intentos de los 
atrevidos piratas ingleses para lle
gar a Cartago; y las expediciones de 
Gerónimo de Retes, Juan de Bonilla, 
Antonio Pereira, y Diego de Sajo, 
hombres valientes que penetraron en 
la selrn inexplorada, habitada por 
indios salvajes. 

Haciendo ahora unos comentarios 
generales ace1·ca de la obra de don 
Manuel de Jesús Jiménez, podemos 
decir que, en cuanto a su estilo, es
cribe con gran fluidez en lenguaje 
claro, llano, y gramaticalmente co
rrectísimo. Emplea su finísimo senti 
do de humor para hacer más huma
nos, más "vivientes", a sus persona
jes y Para eliminar ese elemento de 
"sequedad" que tienen a Yeces lo� 
relatos históricos. 

Su amplia cultura y su conocimien 
to de la verdadera historia documen 
tal de Costa Rica dan a sus narracio 
nes un gran colorido, viveza y au
tenticidad. Quizás el único punto dé
bil que se encuentra, a veces, en Jo:; 
cuadros de costumbres de don Ma
nuel, es la falta de una buena orga
nización de la materia expuesta, pe
ro ésto sólo en algunos escritos su
yos. Con respecto a esto, don Joa
quín Vargas Coto, en el "Prólogo" 
de Noticias de Antaiio, nos explica 
que el autor con frecuencia escribía 
us "cuadros" muy rápidamente, "al 

YUelo", y que después no tenia tiem
po para revisar y pulirlos . 

En estas escenas tan admirable
mente pintadas de la vida de los 
tiempos pasados en Costa Rica, el 
autor deja entrevr ciertas ideas pro
pias que nos permiten conocerlo me
jor y nos convencen de su condición 
de homhre idealista y puro, y demó
crata cien por cien. 

Primero, revela su admiración Por 
el campesino sencillo y laborioso . 
Hablando de Salvador de Torres, di
ce don Manuel: 

"En el valle de La Mata Redonda 
fué en donde se efectuaron sus me
jores y más sólidas hazañas, porque, 
si bien se mira, ¿ qué hazaña puede 
haber más honorable, ni más pro,·e
chosa ni más envidiable, que la ha
zaña de sacar honradamente de lo. 
enos de la tierra el sustento coti-

diano?" 
También revela don Manuel su 

odio al despotismo y a la crueldad, 
y su amor al liberalismo, a la bon
dad, y a la justicia. Hace burla de 
los supuestos altos ideales del espa
ñol conquistador, cuyo grito de 
"¡Dios y Rey!'' se vuelve "¡Guerra 
y botín!" en los oídos del indio ex
plotado y maltratado. Critica la ac
titud tiránica y cruel de Anguciana 
de Gamboa, m1enttas que elogia la 
compasión y la bondad de Gerónimo 
de Retes, quien pudo apaciguar a los 
indios hostiles con buen trato y com
prensión . 

A veces don Manuel parece añorar 
"los buenos tiempos dejos" y a con-
iderar que el "tico" de antaño era 

más moral. más trabajador, y en ge
neral más drtuoso que los contem
poráneos de él . Pero nunca pierde 
su fe en continuo progreso -económi 
co, cultural y espiritual-- de ro qu¡,. 
rida Costa Rica. 

En conclusión, podemos decir que 
don Manuel de Jesús Jiménez, el 
"Ricardo Palma de Costa Rica", es 
ciertamente uno de los más destaca
dos escritores que ha producido el 
pais y que sus cuadros de costtUnbre 
representan una contribución muy 
valiosa al desairollo de la literaturd 
costumbrista en Costa Rica. Suc; 
obras son una rica fuente de infor• 
mación acerca de la vida colonial en 
su país, tanto por su excelente com• 
posición, cuanto por su documenta 
ción histórica auténtica. 

Rogelio Sotela, crítico literario co� 
tarl'icense, hace el siguiente comen
tario: 

"Es (don Manuel) uno de los ver 
daderos grandes hombres que ha te
nido el país. Como historiador y es
critor de costumbres no ha tenido 
émulo entre nosotros, y es indudablE' 
que el acervo literario que dejó a su 
muerte constituye una gloria para 
las letras costarricenses". (Literatu
ra Costarricense - Antología y Bio
grafías. R. Sote la . San José, 19:.:!7. 
Imp. Lehmann. ) 
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BIOGRAFIA DEL GRAL .... 
(Viene de la. Pág. 9)-----
Nicaragua cuando, muertos el Presi
dente Guardiola y el Vice-Presidente 
Castellanos, surgieron dificultades 
entre el Gobierno de Montes, aliado 
del General don Gerrardo Barrios, 
Presidente de El Salvador, con aquel 
país y con Guatemala. Xatruch te
nia en Honduras muchos partidarios, 
y el departamento de Olancho empe
zó a agitarse en su favor, alentado 
por Nicaragua. Vino la guerra, y Ji. 
brada la acción de El Pozo, favorable 
a los invasores lanzados por Montes, 
y la de León, favorable al Gobierno 
nicaragüense, éste invadió Honduras 
El General Xatruch, el 12 de Julio 
de 1863, como Jefe de uno de los 
ejércitos de Nicaragua, dirigió de 
San Mareos a los hondureños un ma-
nifiesto en que, hablándoles de que 
Montes invadió sin causa y de que 
había puesto a Honduras bajo la 
opresión del Gobierno de El Salva-
dor, los excitaba a ir a su lado, re
cordándoles la ans1edad con que lo 
habían estado esperando. 

ciones de la guerra contra Barrio . 
Xatruch volvió hacia el Sur, y se 

situó en Nacaome el 11 de agosto. 
Allí supo que Jerez, con restos de 
las fuerzas de Montes y de la facción 
que sucumbió en Nicaragua, había 
tomado A.mapala con el propósito de 
hacer esta isla punto de apoyo para 
sus operaciones sobre Centro Amé
rica. El 29� sabedor de que el Coro
nel Cáceres se había retirado de Ama 
pala con dirección a Costa Rica, en
vió un Piquete de su fuerza a ocupar 
la isla. Jerez la recuPeró luego e hi
zo conducir al bergantín ''Experi
mento" y dos embarcaciones más, las 
armas y elementos que allí existían. 
Embarcóse Jerez en el bergantín el 
4 de Septiembre, con dirección a La 
Libertad a traer fuerzas para recu
p-erar el puerto de La Unión. Xa
truch el 13 hizo tomar Amapala, a 
pesar de que la dMendía vigorosa
mente el Coronel Santiago Thomas, 
y el 18 se trasladó de Nacaome al 
puerto. Aquí recibió el í5 la vi--it-:i 
del Teniente de navió don Luis Fery, 
Comandante de la goleta españold 
"Virgen de Covadonga", quien, de 

Pero ya don José María Medina orden del Almirante de S. M., j':! e 
apoyado por Guatemala, se había de la escuadra española que recorría 
adueñado del poder en Honduras de� entonces las aguas del Pacífico, vino 
pués de la acción de Santa Rosa, y a hacer un saludo al Gobierno de 
a Xatruch no le quedaba_ más que Honduras, y puso a su disposición la 
el teatro de la guerra. El 21 de Ju goleta. Xatruch apreció en su valor 
lio ocupó Choluteca, en donde murió aquel acto de amistad y cortesia, y 
desgraciadamente el General don dió cuenta al Gobierno. 
Fernando Chamorro, que guardaba La guerra ae El Salvador conclu
Ia frontera por parte de Montes. Xa- yó con la salida de Barrios de la ca
truch marchó hacia Tegucigalpa, en pital el 26 de Octubre, con dirección 
donde estaba el General don Máxi- a Honduras, por la vía de San Mi

mo Jerez, y al sa·ber que este jefe guel. Por los servicios de Xatruch 
babia desocupado la plaza, se diri- en esta campaña, que se llamó Cam
gió de Pespire a Nacaome para per- Paña de El Salvador y Hondnras, le 
seguirlo. Pero como Jerez había lo- acordó una cruz de honor el Gobier
grado salir del territorio, con tramar no guatemalteco. Xatruch pasó de 
chó para Tegucigalpa, en donde -creía Amapala a El Salvador, en donde se le 
encontrar aún a Montes; y para eJ confió la Comandancia de Arma<; dei 
caso de que nada hubiera que hacer departamento de San Miguel. 
aquí, pidió auxilio al Gobierno de En decreto expedido porJa Asamblea 
Medina para entrar a El Salvádor en General de Honduras el 15 de Fe
combinación con el General don J. brero de 1864, se declara que el :";e
Bonilla, jefe de otro ejército rucara- neral Xatruch estaba electo Vice
güense, a tomar parte en las opera- Presidente de la República por una 
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nimidad de votos. Medma n? alcan
zó igual popularidad: se Je declaró 
electo Pre idente por mayo1ia de vo
tos. 

Partidarios de Xatruch empe�aron 
a promover agitaciones en el p-¼ÍS. 
Xatruch escribió al Preside11te Medi
na en Noviembre. manifestándole 
los inconvenientes que podía haber 
para que continuara en el poclcr, y 
le propuso que ambos se retiraran 
de la política de Honduras y fijaran 
su residencia en Guatemala, mien
tras se colocaba en la Presidencia 
un ciudadano que garantizase los de
rechos que la Constitución recono
cia a los hondureños. 

Medina no hizo caso; y al mando 
del Coronel Bernabé Antúnez y deJ 
Coronel Francisco Zavala, se levantó 
la terrible facción de Olancho. Estos 
acusaban a Medina de que había sofo 
cado la libertad del sufragio en los 
comicios, de que no era suficiente
mente con ervador y de que era in
consecuente con su partido y sus ami 
gos. Carrera, Presidente de Guate
mala, quería que Xatruch viniese a 
Honduras a dirigir la facción, y le 
escribía en Febrero de 1865: -"In
vada Ud., aunque sea con 15 hom
bres, y yo haré lo demá ." Xatruch 
no aceptó el ofrecimiento. 

Pero el Gobierno hondureño diri
gió una exposición documentada a la 
Asamblea Legislativa, y ésta, en de
creto del 22 de Febrero, declaró que 
la elección de Vice-Presidente recaí
da en el General Xatruch era incons
titucional y nula, porque el expresa
do General no reunía, en realidad, 
todos los requisitos que exigían los 
artículos 39 y 98 de la Constitución 
para optar a aquel destino, y porque, 
además, su ascenso al poder supre
mo traería inconvenientes que era 
necesario remover. Esta última fra
se da la clave del irregular procedi
miento de la -Asamblea . 

El General Cabañas se levantó en 
Mayo contra el Gobierno de Dueñas 
y en favor del General Gerardo Ba
rrios, y se apoderó de San Miguel -y 
de La Unión. En este último punto 
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fué atacado el 29 y en el asalto que 
hizo a caballo a una trinchera se en• 
contró con Xatruch sobre quien dis
paró, hiriéndole un brazo. Xatruch 
contestó el disparo inmediatamente, 
hiriendo a Cabañas en el brazo iz
quierdo. Cabañas se salvó porqÚe su 
caballo, que ya n·o podía regir por 
la gravedad de la herida, echó a co
rrer hacia la playa del puerto. Lo 
servicios que Xatruch Prestó en es
ta jornada fueron premiad0s doble
mente: el Presidente Dueñas y la 
Asamblea le acordaron una medalla 
y una espada de honor. 

En 1871 el Presidente Medina 
hizo la guerra al Presidente Due
ñas porque se negaba a retirar de 
la Comandancia de San Miguel al 
General Xatruch, a quien acudían 
t-Odos los descontentos de Hondu
ras que deseaban hacer una revolu
ción para establecer en el país un 
.nuevo Gobierno. Xatruch fué nom 
brado Comandante y Gobernador Ge 
neral de los departamentos de San 
Miguel, Usulután y La Unión, Y se 
le encomendó la defensa de ellos. Si
tuóse en Pasaquina, punto por don
de invedieron con su división los ge 
neraJes Francisco Lope y Andrés 
Van-Severén, y derrotó a éstos, aun
que traían fuerzas superiores en nú• 
mero y aunque tuvo que organizar 
rápidamente la defensa porque se 
presentaron en moment-Os en que él 
regresaba de bañarse. 

Luego, y mientras la otra división 
hondureña avanzaba con dirección a 
Santa Ana, Xatruch invadió Hondu
ras con 300 hondureños y 700 vicen
tinos que le dió de auxilio el Presi
dente Dueñas . Entró a Nacaome, 
donde el ejército lo proclamó Presi
dente el 26 de Marzo; pasó a Teguci
galpa; continuó hacia Támara, segui 
do por más de 500 voluntarios que, 
a la mañana siguiente, lo abandona
ron en aquella aldea; llegó a Coma
yagua y en seguida se situó en Intibu 
cá. El Movimiento del General Xa
truch fracasó por la victoria que el 

ejército, al mando del General don 
Juan López y del General don San
tiago González, alcanzó en Santa 
Ana el 10 de Abril sobre las fuerzas 
de Dueñas y- porque el General don 
Inda'ecio Miranda, que acompañaba 
a Xatruch, fué a rendir las armas al 
General González en vez de cumplir 
las órdenes recibidas. 

El General Medina, que babia lle
gado hasta San Miguel, regresó a 
Honduras y se dirigió a Comayagua, 
en donde, por decreto de 17 de Ma
yo, asumió el mando supremo por es 
tar enfermo y a larga distancia el 
Designado don Inocente Rodríguez. 
Mandó intimar a Xatruch su rendi
ción, y para el caso de que desaten
diera la intimación, lo declaró fuera 
de la ley lo mismo que a los que le 
prestaran auxilios de cualquier clase. 

Xatruch se hallaba en Tegucigal
pa y el 19, al saber que las fuerzas 
de Medina ocupaban las llanuras de 
Támara, se dirigió con los restos de 
su tropa hacia Nicaragua. Entre tan 
to Vásquez y Barahona, que ataca
ron a su orden la columna de Estre
ber en Nacaome, habían sido derro
tados. 

Cuando el General .Medina, se le
vantó contra el Gobierno en 1875, 
Xatruch vino a Honduras. En Juti
calpa dirigió el 25 de Abril de 1876 
una proclama en favor del Presiden
te Leiva que, en sus movimientos de 
defensa, vióse obligado a llegar a 
aquella ciudad . Leiva, Por acuerdo 
de 5 de Mayo, nombró a Xatruc-h 
jefe expedicionario sobre Trujillo y 

Comandante de este puerto. Pero el 
Gobierno de Leiva estaba para su
cumbir porque no contaba con qué 
sostenerse; y así, mientras en Ce• 
dros el 8 de Junio se pactaba la paz 
y el depó,-ito de la presidencia en el 
Lic. Marcelino Mejía, en Trujillo, en 
la misma fecha, el General Xatruh, 
que tenia sitiada la población, cele
braba con el Comandante, Coronel 
Francisco Cuéllar, por medio de los 

'" u···n¡, 10 :11 m ,_ .. , 

eomisionados de éste, don Francisco 
Hernádez y Presbítero don Daniel 
Quirós, un convenio por el cual se 
retiraría con sus fuerzas el 10 a las 
se.is de la mañana sin ser hostilizado, 
y Cuéllar quedaría en la plaza obli
gado a ponerla a la disposición del 
Gobierno que se organizara en el 
país. 

El General Xatruch volvió a Nica
ragua, donde en el mismo año de 
1876 el Presidente don Pedro Joa
quín Chamorro lo nombró Goberna
dor Militar de Chinandega y León. 
Por acuerdo de 9 de Agosto de 1878, 
el Presidente Chamorro le confirió 
el grado de General de División del 
ejército de Nicaragua, por sus im
portantes servicios en la Campañe 
Nacional y otros POsteriores. 

En aquel país se dedicó a la 
agricultura como en Honduras se de
dicaba a la minería. Para sostener 
sus trabajos hubo ocasión en que 
tuvo necesidad de empeñar sus me• 
dallas de honor. Pero, al cabo, dejó 
dos buenas fincas de café "Hondu
ras" y "La Cruz", lo mismo que al
gunas propiedades urbanas en Nica
ragua, y en su país nativo algunas 
propiedades mineras y hornos de be· 
neficio. 

Era Xatruch humilde, generoso y

hospitalario. Su casa era refugio de 
los emigrados hondureños, sin distin 
ción de co1or político. En sus últi
mos años hizo algunos viajes a Hon
duras. 

Falleció en Managua, a las 3 de la 
tarde del 15 de Febrero de 1893. 

El Gdbierno de Nicaragua, que 
presidía el doctor don Roberto Saca
sa, le acordó suntuosos funerales. El 
16 estuvo izado el pabellón de la Re
pública, enlutado y a media asta, 
mientras el cadáver permanecía ex
puesto en la iglesia parroquial, en 
lujoso ataúd, custodiado poi· una 
guardia de honor. A las cinco tle l� 
tarde, desPués de la ceremoniu re!i 
giosa, comenzó la procesión fúnebre. 
El féretro te veia artísticamente 
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adornado con la banderas de la: 
cinco repúblicas y a su cabecera ·e 
ostentaban la espada de honor con 
que la Asamblea salvadoreña hab.ía 
premiado los servicios de Xatruch , 
la medalla de oro con que lo habían 
condecorado los gobiernos de Cen
tro América. 

La "Gaceta Oficial" de icaragua, 
concluye la relación de los Cunera
les así: 

"Tenían las cinta ·ei miembro· 
de la Honorable Cámara de Diputa
dos, viéndo e al frente del cortejo 
al Honorable Señor Mini tro de la 
Gobernación, doctor don Escolá tico 
Rizo, en repre entación del Gobier-

(Viene de la Pág. 12)----
Delmira. Aquella, la primera: la de 
la dulce joven q' por in tantes toca el 
piano, pinta o pa ca; pero en VCI'· 

dad retraída, melancólica, ensim1-;
mada 

Levantado el velo de misterio de

esa per onalidad, ,edla en su alco
ba, exaltada, sin conciencia del tiem 
po, el mirar ausente, convulsas la_ 
manos. Ya el espíritu del trasmun
do la posee. ya cae en trance, de 
rodillas; y a i e cribe, en vértigo, 
sin aber qué dice ni a dónde va a 
llegar. Es la pitonisa. la "medium" 
captando la inefable presencia del 
arcano. 

Vedla después, casada, atendiendo 
a los proveedores, luchando con la 
cocina que no enciende; un día un,, 
amonestación por un plato mal or,'• 
parado, o porque no aguarda en ho
ra la comida pospuesta por ulla pá
gina admirable; la ofen a de un3 

PALIDA como un lirio, como una 
rosa enferma. Tiene el cabello obs
curo, los ojo con azuladas ojeras, las 
señales de una ruda labor agitada y 
el desencanto de las muchas ilusio
nes ya idas . . . ¡ Pobre niña! 

Emma se llama. Se casó con el 
tenor de la compañía siendo muy 

i 
= Compañía Nocional de -

Seguros de Nicaragua 

- Desea recordarles a iodos
_ que podemos proteger le a. =
= su espos;t, a sus hijos, a su -
_ familia, a todos aquellos = 

que dependen de U d. y que 
podrían quedar en la mi-l� seria, si el destino cortara

� su vida intempestivamen1e "' 
i1rn111m111111111mm1111111111111111:1i 1111111111:•1 ,,1�111 1111111111 11111• 111 .11 11111 11m� 
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no, acompañado por lo princip-ale 
empleado de su Mini teri , el Ho
norable eñor Ministro de Relacio
nes Exteriore , doctor don Jorge Era 
vo y otros empleados de categori'l. 

"Cerraba la marcha el batallón de 
la guarnición de la plaza y el cuer
po de la policía urbana, una pieza 
de artillería y un gran número de 
vecinos. 

''Al frente del Palacio Nacional, 
de las casa del General Vélez y del 
Doctor Delgadillo y en la plaza de 
San Antouio se pronunciaron elo
cuente di cur o por don Juan Ra
fael Martínez, don Alejandro García, 
don Luis E. LóPez y don Rogelio de 

palabra ,que el hombre no mide, pe
ro que en la sensibilidad exqui ita, 
hiere hasta matar. Sólo por un h;
jo pudo haber hecho Delmira el �a
crificio upremo, la entrega Je su 
er, el renunciamiento de sí misma 

Pero ese hijo 110 se =muncia y aún 
cree po ible liberar e; entiénda r 
bien: no de la persona de u esposo, 
ino del yugo domé tico. Drlmira 

ama a ese hombre, y está de acuer
do en alvar ese amor en encuen
tros fugaces, iempre renovados, en
tre los cuales volvería ella a su
mergirse en la soledad de su océa
no cósmico, oscilando así del polo de 
la vida al polo de la eternidad. 

El no acepta. o puede entender 
o concibe n la mujPr la libe!·tacl

que se confunde con el desenfreno. Y 
una sospecha injusta arma quizás su 
mano. Y e pierde para el mund0 la 
gran rebelde, "alma fúlgida y car
ne sombría". 

Caben para esta e cena las pa1'l-

FUGITIVA 
(Bella Pro a por Rubén Darlo) 

joven. La dedicaron a las tabla 
cuando su pubertad florecía en el 
triunfo de una aurora espléndida 
Comenzó de comparsa y recibió lo 
besos falsos de los amantes fingi
dos de la comedia. ¿ Amaba a su ma
rido? o lo sabia ella misma. Re
yertas continua , rivalidades inexpli
cables de las que pintara Daudet; 

Llanta 'KEL� v,

La mejor del mundo 
En todo tamaño. - La vende 

a precio bajos la 
CASA TEFEL 

Managua, Nicaragua 
TELEFO OS': 387 y 11-63 

!ll'=
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Agüero, re pectiYamen e .  
"Llegado el  acompañamiento al  ce 

menterio, y en el momento en que 
de cendía el féretro en la bóveda se
pulcral. e hizo una alva de artille
ría, seguida por otra de fusilería per 
fectamente ejecutada. 

"Así honraron el Gobierno el ve
cindario de 1 /fanagua la memoria de 
ese di tinguido militar, cuya muerte 

icaragua con idera como una pér
dida nacional por gratitud a los gran 
des ervicios que le prestó con su 
espada y porque aquí se considera 
como hermanos lo hijos de las de
más ccciones en que hoy está divi
dida la patria centroamericana. 

bras de Sófocle , en boca de uno de 
los protagonistas de la Antigona in
mortal: "¡ Ay infelíz! ¿ Qué has he
cho? ¿ Qué pen ·amiento ha sido el 
tuyo? ¿ En qué desgracia te fui te 
a perder? ... " "Y allí yace un cadá
ver, habiendo alcanzado el desdicha
do el cumplimiento de su bodas en 
la morada de Plutón:• 

Si de entrañamo los más alto de 
ignios por encima de la incomprcn 
ión de quien no tuvo la cnlpa d,. 
er un simple mortal unido a un;i 

diosa, veremo a Delmira r-alvad.J 
por él, como en un mito helénico, 
de la dura ley de la decrepitud, im

puesta a todo lo que vi,·e. 
Sólo nos queda la visión cenital, 

"alma y sueños del Olimpo en car
ne humana" mientras que aguarda 
mos al arti ta que plasme para 1. 
posteridad ese ro tro transfigurado 
en el transporte sublime de sus e -
trofa eternales. 

la lucha por la vida en un campo 
áspero y mentiroso: el campo donde 
florecen las guirnaldas de una noche, 
y la flor de la gloria, fugitiva: ho
ras amargas, quizá semi-borradas 
por momento de locas fiestas; el 
primer desengaño artístico; el prín
cipe de los sueños de oro, ¡que nun
ca llegó y, en resumen, la perspec
tiva de una enda azarosa, sin el 
(Pa a a la Página 19)-· -----

CLINICA DEl\TAL 

Dr. ARTURO PEREZ M. 

Cirujano-Dentista-Rayos X 

350 vs. Sur Botica Frances-i 

Te.l 6484 - Apartado 1936 
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ALCOHOLISMO y TABAQUISMO 
Nadie podría hablar con propie

dad ni autoridad sobre un tema so. 
cial si no ha experimentado en car
ne propia, los dolores que produce 
el vicio, y si el mismo no es ejemplo 
de austeridad y virtud en sus costum 
bres. 

Por lo arriba antes apuntado, hoy 
voy a tratar ligeramente sobre un 
tema de todos conocido, y es el ta
baquismo y el alcoholismo . 

Tabaquismo y alcoholismo son dos 
vicios, se Puede decir hermanos, por 
que raras veces existe el uno sin el 
otro. Expreso lo anterior por expe
riencia propia . 

El tabaquismo o vicio del fumado 
es perjudicial para la salud; embota 
Ja inteligencia y envenena el orga
nismo lentamente, y el fumador pier 
de un porcentaje considerable de ac
tividad natural. 

Digo lo anterior, no para los que 
aben fumar, sino para los que es

tán enviciados, fumando un pague. 
te y más cigarrillos al dia. 

Ahora trataré un poco sobre alco
holismo. Este vicio es peor que el ta 
baquismo o fumado, porque degene
ra al hombre, lo empobrece, lo hace 
perder la vergüenza, sus amigos, y 
por úlltimo, muere de una manera 
lastimosa en un hospital o en un 
asilo . 

Pocos tragos de cualquier licor son 
agradables en fiestas sociales Pero 
en cantidad y en forma consuetudi
naria, son la perdición del hombre. 

El hogar del alcohólico se convie1·
te en un antro porque el hombre que 
ingiere alcohol hasta quedar en la 
impotencia, deja desamparado su ha 
gar, por ir a dejar su sala1'io o suel
do en las cantinas . 

Los gobiernos de muchos países 
perciben sus rentas principales del 
alcohol, llámese champán, whis. 
ke)' o guaro, licor caro o bara lo. 

Muchos gobiernos gastan grande•· 
cantidades de dinel'O en armamen
tos, y si en su lugar los emplearan 
en redimir al hombre, estaría salva 
da Ja humanidad del fracaso. 

La humanidad necesita de trabajo, 
buena alimentación, de vestidos, de 
educación y sanas diversiones . 

¡ Ojalá que todos los gobiernos se 
dedicaran a combatir la miseria hu
mana, a protejer a la niñez y la an
cianidad; a velar por la libertad d 
Prensa y de palabra, a enseñarle al 
ciudadano a \'ivir libre de temor, a 
tener libertad de religión; entonces· 
el mundo cambiaría y de perdido y 
desdichado, se haría otro feliz. 

, ORBE 

Por EFRAIM S. HIDALGO 

Los gobiernos debieran de buscar 
otras entradas o fuentes de riqueza, 
que no sea sobre el impuesto del 
guaro, porque esas grandes entradas 
de dinero vJenen de hambre, desnu
dez y miseria humanas; en cambio la 
mayor parte del alcohol las indus
trias lo están necesitando. 

Cada explosión experimental de 
las bombas atómicas, hidrógeno y co 
balto perjudican a la atmósfera, al 
mar y la tierra; y los países que la 
poseen deberían usarla en adelanto 
y beneficio de la humanidad, y no 
para su destrucción. 

Dios se compadezca de los hom
bres, les dé fuerza de voluntad para 
hacer el bien y evitar el mal; este 
último que pesaría sobre sus concien 
cía:;. 

Deben de beber y fumar en poca 

cantidad los hombres que no se en
vician; los que por débiles tienden 
a degenerarse, es mejor que sean 
completamente abstemios. 

Padres de familia, hombres, tra
bajadores, cuando estéis fumando y 
bebiendo, acordáos que en vuestro 
hogar, hay una madre, una esposa, 
unos hijos, unos hermanos, que ne. 
cesitan de vuestra aYuda, y de sa
ciar el hambre espiritual y material. 

Hombres: si no podéis ser tempe
rantes, es mejor que de un solo tajo 
cortéis con vuestra espada potente 
y filosa de la voluntad, los vicios que 
os hacen despreciados e inconscien
tes, y busquéis las virtudes que os 
hacen !felices. 

Para terminar este primer artícu
lo, felicitamos al Sr. Ministro, Don 
F<•rnando Volio Sancho, por su cam 
paña moralizadora, digna del apoyo 
de todas las clases sociales. 

Do,1 O/lberto Reyes Gait<in, PRESIDENTE 
DEL Si!-.DIQATO DE INDUSTRIALES DEL OAL
ZADO DE COSTA RICA.-Une a 8U caballerosidad 
ttn i11ca11wole esplnttt de lttcha e,i el trabajo, si911 

do po,· e.,tos méntos uno de los elementos nicara
güenses que h<»1rati a la Patria en Oosta Rica. 

Ea la campaf!.a porque la industria del caz. 
zado ,io sea desplaza<la po,· productos extranje
ros, don Gllberto Reyes G., ha sido el abandera
do <le e�" movimiento, moviéndolo únicamente el 
deseo <le que los trabajadores no resulten per
judicaclo•. A est� efecto, los memoriales presoo
taclos por el a la Comísión Arancelaria, aaí como 
sus imp1.,rtantes cleclaraciones a los diarios LA NA 
OION., DIARIO DE COSTA RIOA, LA REPUBLI-
CA, et<' son termitiat1tes. 

Para• don Gilberto Reyes G., distinguido ami
go de ORBE, este home11aje q11e bien se lo me
rece. 

� 

FUGITIVA .... 
t \'�ne de la Página 18) 

miraje de un porvenir sonriente. 
A \·ecrs está meditabunda. En la 

noche de la representación es \Iºª 
reina, princesa, delfín o hada. Poi 
bajo el bermellón está la palidez ) 
la melancolía. El espectador ve la< 

formas admirables y firmes, y los ri
zos, el seno E¡ue se levanta en ar
mcniosa curva; lo que· no advierte es 
la constante preocupación, el pen
;amiento fijo, la tristeza de la mu
jer bajo el disfraz de la actriz. 

Será dichosa un minuto, comple
tamente feliz un segundo. Pero la 
desesperanza está en el fondo de esa 
delicada alma. ¡Pobrecita! ¿ En qué 
ueña? No lo podría yo decir; su 

aspecto engañaría al mejor especta
dor. ¿ Piensa en el país ignorado a 
donde irá mañana, en la contrata 
probable; en el pan de los hijos? Ya 
la mariposa del amor, el aliento de 
Psiquis. no visitará ese lirio tan lán-

guido; ya el principe de los cuentos 
de oro no vendrá; ella está al me 
nos segura de o.ue no vendrá. 

¡Oh! tú, llama extinguida, pájaro 
perdido en el -enorme bosque huma
no. Te irás muy lejos, pasarán co
mo una visión rápida y no sabrá� 
nunca que has tenido cerca un SO· 
ñador que ha pensado en tí y escri
to una página en tu memoria, qui 
zás enamorado de esa palidez de 
cera, de esa melancolía, de ese en
canto de tu rostro enfermizo; de 1i,

en fin, qµe no sabes a cual ele lo 
cuatro vientos del cielo tendrán tus 
alas el día que viene .. . 

,........................ ,.

1 Lic. Abelardo Borges J.
: ABOGADO y NOTARIO 

1 Cartulación y asuntos civiles 
• y administrativos. Teléfono -•¡ J-6022. Altos de Feoli. opuesto

al Banco de C. R. 
�•••••••••••••••••••••••N 
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BIOGRAFIA TIPICA DE LA MALA SOMBRA 
(CONTINUA) 

Finalmente se detuvo cabizbajo y 
timido delante mí. Se miraba las ne 
gras uñas reblandecidas por la hú
meda transpiración de sus manos y 
repitió con el acento lastimero que 
tantas veces había practicado, una 
de sus viejas.fórmulas para impetrar 
la caridad de cualquier género. 

--Señor -me dijo con voz queda 
y temblando como un conejo- tal
vez Ud. puede y quiere ayudarme. 
Yo no dije nada y él prosiguió tré
mulo y angustiado. Hoy me dieron 
de alta en el hospital pero todavia 
estoy muy débil y necesito ... -

Viendo que no daba señales de 
reconocerme le interrumpí. 

-Esa historia es muy vieja, Pas
cualito. 

Alsó la vista y me miró fijamen
te en los ojos todo el tiempo sufi
ciente como para evocar el tenaz 
recuerdo que yacía muerto y olvi
dado en el fondo de la conciencia. 
Por fin reaccionó pronunciando mi 
nombre con religioso estupor. 

-¡Vicente! . . . mi viejo amigo, �I 
mismo. Pero cómo es posible? , 

-Tanto más posible -le contes
t · cuanto que tú mismo has logra
do emigrar de Costa Rica. ¿ Cómo 
-0emonios ocurrió eso? 

-Todo se explica -contestó, mo-
viendo aquellos sus flacos brazos con 
la vivacidad desgarbada de un tite
're. He viajado por mar con el pa
·aporte de las ratas y el privilegio
de las sombras. Pero, a que hablar

e ello, si me conoces mejor que mi
adre. Celebremo el acontecimiento

l!n algún restaurante cercano, pues
fe mía que no estaba de broma 

cuando me acerqué a pedirte. 
E e dia le di toda clase de gusto 

a Mala Sombra. Lo agasajé y lo ob-
equ1e a má no poder. Pero al lle

gar la noche y con ella la hora apa
cible para dormir, estuve hasta mu�• 
larde tratando de conciliar el sue
ño, revolviéndome de un lado para 
otro en la cómoda cama de mi apar
tamento. Toda\'ía pensaba en Pas
cualito y u eterna aventura. Pensé 
que talvez fue e co a digna de con
tarse especialmente porque me ata
ñía/ de e rea. Me le,·anté pues. y e. -
cribi. 

IV Quién Dijo Tonto 

No me arrepiento de mi afirma
.ción anterior respecto a la inteli
gencia de mi biografiado, pero 1 
caso es que, si bien no eran espe
ciales ni sorprendentes los resulta
dos de su inteligencia, puedo decir 
que su intelecto, intrínsecamente ha 
blando, aparecía cspecialísimo para 
mí que tuve oportunidad de ob er-

20 

pecial para. ORBE 
Por arlo f. 

varle largamente. 
Convencidos como estaban sus p'l

dres, sus maestros y él mismo o
bre todo, de que un muchacho así 
no podría valerse por sí mismo ja
más, llegó a cristalizar, por así de
cirlo, aquella e pecie de beatífic 
contemplación en que vivía sumer
gido, ora e encontrase en las au
las de la escuela oyendo sin escu
char las explicaciones del mae tro. 
ora recibiendo impasible la reprimen 
da de su padre que no se atrevía d 

ponerle la manos encima por temor 
de desarmarlo con la misma facili
dad que si se tratase de Pinocho, F-1 
muñeco del cuento. Su falta de aten
ción, sin embargo, sólo era aparen
te. El maestro irritado podía espc� 
tarle de pronto cualquier pregunta 
relacionada con el curso de la di
sertación del momento y Mala Som
bra, con la actitud desconcertante 
de un soñador que despierta, d 
cendiendo del cielo a la tierra, con
testaba, de pués de una corta vaci
lación, de alguna manera, pero siem
pre dando la impresión y la certeza 
de estar al tanto del asunto. Y era 
que su mente, a la semejanza de un 
magnífico e pejo o de un plácido 
estanque, reflejaba tranquilo pero 
de una manera inconsciente y mu
da, las impre iones e ideas que su 
medio ambiente le proporcionaba. A 
caso ese era el motivo de la in us
tancialidad de sus facultade cere
brales que jamás llegaron a alean 
zar una madurez definitiva y estable 
como para aprovechar en forma 
con tructiva y útil el raudal de sus 
pensamiento . 

Cierta tarde q,ue el maestl'O hiz,i 
una expo ición interesante y ame
na acerca de los principios elem •n 
tales de las ciencias físicas Y d la·, 
leyes mecánicas, se refirió de pa o, 
al antiguo e insoluble problema dPl 
movimiento continuo, patetizando de 
manera muy emocionante los mil Y 
un proyectos que los iluso ele todos 
los países en todos los ti mpos ha
bían ensayado en tal sentido y has
ta afirmó que un anciano eñor co -
tarricense, muy hábil, ingenio o y 
zahorí en mecánica teórica y prác
tica, e habían comprometido (con
sigo mismo sin duda) que no entre
garía us hue os a la epultura an 
tes de haber descubierto el secreto 
e inventado con su auxilio una má
quina de movimiento perpetuo. Pe
ro lo sorprendente del ca o e que 
Mala Sombra no le iba en zaga �, 
ninguna de las humanas preocupa
ciones. Apena ·atiendo de la es-

cuela e a mí ma tarde dió la ca ual1 
dad de encontrar e con un congre 
de perros in dueño e tacionados en 
una e quina que se deleitaban olis
cándo e mutuamente el punto negro 
que tienen debajo del rabo, uno de 
lo cuale parecía muy interesado en 
morder e la cola a juzgar por la.· 
tre ,·uel la · rápidas que dió antes de 
lograrlo. i\Iala ombra entonces, e 
ñalándome con I dedo índice al pe
rro girador me dijo muy calmo. o y 
ati fecho. 

¿ o e ese el ·unto acerca del 
ual no¡; habló e·ta tarde el mae ·

tro? 
Mientra tanto .e padecía e ·tr -

chez y flato económico en 1. hoga1 
de aquel bárbaro harbero de lo al
rededores del crematorio. Pena me 
daría comentar la órdida incapa
cidad de aquel eñor para aumentar 
. u clientela iquiera con la misma 
diligencia que había pue to para au
mentar la familia. En cambio, ben• 
digo ) encomio lo denodado s
fuerzos realizado por u noble e -
po a para ahorrar. aumentar y e ti-
rar I e ca o ingre o de la fami-
lia. on tal propó ito la bue.na e
ñora había creado una pequeña in
du_ tria ca ra cuyo elemento más 
indispen able con istían en una di
minutas figurilla de madera de for
ma· di,·er a , tale como gallinita-s, 
soldadito , campanillas etc., no más 
grandes que el tamaño de un dedo 
pulgar y de las cuale se sen·ía ha
ciendo pre. ión sobre la uperficie a
pelmazada de una capa grue a de pi
nolillo, de tal manera que al retirar 
la figurillas dejaban u forma re
gí tracia en el huequito corre pon
diente. Lo re tante era preparar la 
miel dc azúcar y NRciarla en lo mol
deci tos impre o en el pinolillo. 

!CO TINUARA)

DIRECTORIO PROFESIONAL 
Dr. René Vargas López 

1EDICO - CIRUJA O 
Especiali ta en enfermedade pulmo• 
nare . Moderno equipo de Rayos X: 
(fluorn copía) pa1·a uso de la espe-

cialidaci. 411- Av. S. O. Entre 311- y 
411- Calle. Teléfono 1136

Dr. Apolonio Berríos 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Universidad Nacional de Mé
xico. Titulado en Ciencias Biológicas 

y Pediatría 

Dr. Francisco H. Borgen 
ABDOGADO Y OTARIO 

29 Calle N. O. entre Avs. Roosevelt 
y Bolívar, altos de la Singer, 104.

Lic. Guillermo Urbina Vásquez 
ABOGADO Y OTARIO 

Of. 75 vs. al Oeste de la Iglesia del 
Carmen. - Tels. Hab. 4390

Of. 3131. Ap, 914

ORBE 
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Oficina de Ingeniería 

MOYA & ALV ARADO, LTDA. 
- Frente Costado Norh: de la Plazoleta Club Unión -

TELEFONO 3610 

DENUNCIOS• 
IRRIGACION 
NIVELACIONES 
CAMINOS 

APARTADO 518 SAN JOSE, COSTA RICA 

PRESUPUESTOS• 
AFOROS DE AGUA 
MF.DIDAS 

PLANOS 
CAÑERIAS 
PE'RIT AZGOS 
PROYECTOS 

DRENAJES 
l.OTEOS
URBANIZACIONES•

El que siembra un árbol� 

siembra prosperidad 

para su Patria! 

¡Coopere en el programa 

de reforestáción de

Costa Rica! 

Sus hijos se lo 

agradecerán 

Divulgación de la Sección de Publica 
ciones y Biblioteca del Ministerio de 
Agricultura e Industrias. 

Bien Vestido • • •

LA MEJOR AMIGA 

DE LA .JUVENTUD 

ESCUELA GREGG 
(LA ESCUELA DEL EXITO) 

le ofrece un asegurado porvenir, si 

estudia: 

* Mecanografía en Español e inglé1
* Taquigrafía en Español e Inglés

• Redacción Comercial (Español e Inglés)
* Matemáticas

* Teneduría de libros
* Contabilidad

* Auditoría
* Idioma inglés

* Caligrafía Palmer
* Ortografía

LA MA TRI CU LA ESTA ABIERTA 

OLIVIA ROBLETO GUZMAN, 
Directora 

TELEFONO 3978 APARTADO 1995 

50 vs. al Oeste de Botica Francesa 

Bien Recibido. , . 

No lo olvide Ud. y tenga éxito en sus actividades 

SASTRERIA BRENES 
Establecida en 1895 

TELEFONO 2980 !'.L\N JOSE, COSTA RICA AP. 51 

! 



Fábrica de Galletas Acuña 
HEREDIA TELEFONO 110 · APARTADO 30 

Al poner en marC'ha la nlá moderna mecanización d r,ta indu-.tria en o ta Rica, para ofrecer un ¡wo
ducto pe1·fectamente fabricado, ha lanzado nut•,o<; ernv:,qu d i:-a•leta'l, 11s;: lata de !'i60 galleta para ven
der a 2 x tS céntimo , valr 10 colone ; lata d galleta pi nte para ho<'a de l. 500 itall ta para vender a 
3 x 5 cPntimos, val 16 co•one : lata de 2.600 galleta para ven,l<'r 10 x ,5 CPntimo , val 10 colon s· Jata. 
d 1. 500 gall ta para vender 5 x 5 céntimo , ,·ale 1 (1 colone . 

' 

E PE IALIDAD E ' GALLETA DE ORB TE RIQ I 11\I 

Santiago Acuña, Propietario. 

UNITED FRUIT COMPANY 
Ofrecemos conocimientos de embarque directos desde: LIVERPOOL, BELF AST, GLAS

GOW, LONDON y otros puertos del Reino Unido 

Hamburgo, Bremen Antwerp, Havre, Bordeaux, Marsella, La Pallice-•Rochelle, 
Rotterdam, Génovo: hasta PUERTO LIMON, COSTA RICA, por la vía 

Nueva York. 

También ofrecemos Conocimientos directos desde Limón C. R., vía Nueva York, A LOS 
MISMOS PUERTO[• EUROPEOS 

SfRVICIO FRECUENTE Y RAPIDO 

Instruyan a sus embarcadore�· que usen "THROUGH UNITED FRUIT COMPANY 
HILL OF LADING" 

También ofrecemos Servicio Directo para carga entre NUEVA YORK y NUEVA 0R
LEANS y PUERTO LIMON, COSTA RICA 

Para información ¿,:?tallada, favor de comunicarse con nuestras oficinas, 100 varas al 
Norte del Teatro América en San José 

TELEFONO 3156-5302 APARTADO N9 30 

Compañía Bananera de Costa Rica, Agentes 

PACIF IC LUMBER C 
(Compañía de Maderas del Pacífico) 

SAN JOSE Y PUNTARENAS 

PANY 

Grandes existencias de Maderas para Constructores y Ebanistas 
Ofrecernos, ad más, a nue tra numerosa c!1enrtela un modei-no 'I1alleu: de Puertas Y V€ 

tanas. 
SAN JOSE. Teléfonos: 2260, 6190, 3092, 5677, 4366, 1798. 

PUNTARENAr• 14 
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