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Su' momento histórico 

Oswaldo Escobar Velado cumplió su compromiso con el 
pueblo y se lanzó a las calles agitadas por la huelga en las jor
nadas de abril y mayo de 1944. El sintió en la sangre la conmo
ción de aquella lucha reivindicadora del dos de abril que presa
giaba las revoluciones democráticas en la América Latina. En 
aquellos dias los pueblos constructores del socialismo salían 
victoriosos de la segunda guerra mundial contra el fascismo. Ello 
estimuló las batallas contra las dictaduras militares pro-nazis 
de la América Latina, enemi~as de los pueblos. Enmedio "de 
este marco estremecedor canto a la libertad nuestro poeta.. 

. 
A 10 años de la muerte del poeta 

Falleció en San Salvador -en este San Sal· 
vador que tanto quería- uno de los más ge· 
nuinos poetas y que con más cariño y sinceridad 
había cantado el paisaje, las cosas, los hombres, 
las glorias y los dolores de la Patria 

Poeta que combatió a la dictadura martinista 
y a los sucesores de ésta. Estudió Leyes y vivió 
para la poesía con una emoción sincera que nun· 
ca hizo a un lado. "Quemó emociones y años sin 
piedad para sí mismo -según el acertado jui. 
cio de Luis Gallegos Valdés-, ofreciendo sn jn. 
ventud en holocausto a la poesía y a ideales que 
él consideró justos. La protesta social no logró 
borrar la ternura con que comenzó su canto". 

En 1942, en unión de varios compañeros ,de 
generación entre quienes se encontraban algunos 
poetas, participó en la fundación de Grupo seis 
convirtiéndose en uno de sus más entusiastas en· 
cauzadores y llegando a ser el personero de más 
fecunda mentalidad lírica. 

Publicó poemas con los ojos cerrados (Gua· 
yaquil, Ecuador, 1943); 10 Sonetos para 1.000 
y más obreros (San Salvador, 1950); Arbol ~e 
lucha y esperanza (San Salvador, 1951);. Volea'} 
en el tiempo (San Salvador, 1955); Cnstoame· 

rica (San Salvador, 1959) que obtuvo -el Primer 
Premio en el Certamen Nacional de Ciencias, 
Artes y Letras "15 de Septiembre", celebrado en 
Guatemala en 1952; Cubamérica (San Salvador, / 
1960). Por otra parte publicó !\ebelión de la San! 
gre (Guatemala, 1945) y preparó una antología 
de poesía salvadoreña en que cada poeta escribió 
materialmente sus propias producciones y regis. 
tra nombres desde Francisco Gavidia hasta jóve· 
nes poetas aparecidos después de 1955. Esta últi. 
ma obra fue. editada bajo el título de Puño y Le· 
tra (San Salvador, 1959)., Editada por nuestra 
Universidad. Escobar Velado escribió hasta días 
antes de morir y dejó un libro inédito : Elegía 
infinita. 

Había nacido en Santa Ana el 11 de septiem. 
br.e de 1919 y mztrió en San Salvador el 15 de 
julio de 1961. 

Las letras, no sólo 'nacionales sino de Centro 
América, perdieron a uno de sus más connotados 
creadores; los pueblos centroamericanos igual· 
mente perdieron a l~n luchador, enemigo jurado 
de las injusticias en que las clases dominantes 
mantienen a estos pueblos explotados, enfermos, 
h.ambrientos y sometidos políticamente. 
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DIRECTOR - TIRSO CANALES 

Un Obrero 

Triste los ojos, sin instante grato. 
Sudoroso, explotado, no rendido 
.sin el derecllO a descansar un rato 
en el trabajo vive ·consumido. 

Tiene casa, mujer y un hijo en crianza; 
no le rinde el jornal porque el dinero 
apenas si le llena la esperanza 
de pagarle sus cuentas' al casero. 

Si reclama un derecho que le asista, 
que le haga menos ásperp el camino. 
se le llama perverso y comunista. 

Hombre del siglo veinte encadenado, 
encontrarás tu fe y tu destino 
cuando mi luz te haya iluminado. 

/ 

/ 



Justicia 

El salario en la fábrica est~ bajo 
no alcanza la moneda. 
Ya no hay nadie que pueda 
vivir Con lo que gana en el trabajo. 

Los trust y cartcls lo reparten todo: 
para 10~ accionistas, el dinero , 
como no abundante, ¿Y al obreroq 
le dan sus cents, por cierto de mal modo. 

En ésta la justicia del presente: 
una balanza que en el siglo veinte 
dejó de ser precisa. 

Se puede concretar de esta manera: 
por llenarle a un mister la cartera, 
se le deja al obrero sin camisa. 

Pieza de mesón de un obrero 

Una percha adquirida a precio módico. 
Tres ladrillos aspiran a cocina 
colocados de intento en una esquina. 
Un gran quinqué. Retratos ~e periódicos. 

Un San Antonio con el vidrio roto 
y adornado con flores de papel. 
Ropa sucia en el suelo. Un alboroto 
de figuras decoran un cancel. 

Tal es el cuarto en que el obrero tiene 
que ir viviendo. Apenas se sostiene. 
¡El no puede vivir de otra manera! 

Por esta pieza pagará mañana 
en concepto de renta a la casera 
la cuarta parte del jornal que gana! 

Soneto de los muelleros 

El muelle es una pipa que se fuma 
la sangre y el dolor de los muelleros 
bajo las altas noches · de luceros 
o en las mañanas de tendida bruma. 

Son metos de los fuertes aguaceros. 
Ahijados del viento y de la e~puma. 
Fuertes hombres que el sol ardiente ahuma 
bajo él peso de fardos extranjeros. . 
Suelta un barco su ronco sirenazo. 
Se ve mover el acerado brazo 
de una grúa incansable y tormentosa 

y pasan sudorosos los muelle ros, 
mientras silban, alegres marineros, 
una música ell.traña y bullicios~. 

. . 

Cubamérica 

Te podrías llamar Sim6n 
BoIl\'a r; o Domingo 
Fallstino Sanniento, porque cres 
el méís hondo metal de la pureza. 

Te podrías llamar Bernardo 
O'Higgins, claro salitre 
ardiendo sobre tu cuerpo 
de isla, alto joyel 
que candorosa guarda 
el mar Caribe. 

Te podrías llamar, Carlos 
Luis Prestes, porque tienes 
los ojos abiertos 
a la esencial estancia 
donde se va forjando 
la esperanza. 

Te podrías llamar, José 
Simeón Cañas, porque tu nombre 
es popular como naranja. 

Te podrías llamar, José 
Martí, porque la hiedra 
del chaleco suyo 
vale más que el fulgor de laJ espadas. 

Tc podrías llamar Sandino; a secas. 
Te podrías llamar Sierra Maestra; 
o Fidel, o Camilo. O con el nombre 
de un héroe caído 
por levantar tu estrella. 

I 

Pero yo, hoy he venido a pronunciar tu nombre 
de otro modo; con sílabas que vienen 
de muchísimas muertes encendidas, 
más puras que las lámparas; 
diáfanas como la luz 
que hiere al día; 
claras como la salo las ventanas. 

Hoy he venido a pronunciar tu nombre . 
y se me vuelven fiesta las palabras. 
La Paz me brota alegre de los labios 
como venado que al saltar se bebe 
el barco de la tierra. 

Te advierto, estoy alegre 
y he . tenido que salir a la calle 
y gritar mi borbotón de gritos 
porque encontré tu verdadero nombre. 

Ya no te llamas Cuba, Cuba, s610. 
Tu nombre es caracol que ha recogido 
todo el rumor del Nuevo Continente, 
toda la alta hoguera de la lucha, 
toda la sangre pura de los muertos 
que regaron sus ojos, en la tierra 
y sembraron sus pechos como milpas 
por tal de que la tierra se entreabriera 
como un pecho frutal que se da al pueblo. 

Ya no te llamas Cuba, simplemente. 

Te llamas, Cubamérica . 
Y en tu nombre se esconde la esperanza 
de estos pueblos heridos por el hambre. 
Lanzados al abismo y a la noch'e 
por los mismos que hllndi~ran Guatemala. 

Ya no te llamas Cuba, simplemente. 

¡Te llamas, 
Cubamérica! 

I 



l-'En q , f 
F' (., ue orma ve Ud Lic rances la . .. 
C · .' lUtegración de las 

lenClaS y la H . 
E sta inte s . umamdades? 

dad 11 b ' graclón era una necesi-. a la Un \ . ' a los aclO que separaba 
ele la cNn~ccdlores de las Ciencias 
d a ura eza dc los entendi-

°S.en Huma?idades y viceversa. 
ros 1 eS,to haCia daño a los prime-
a 1, mas y pCores males causaba 

os H . umamstas. E l Humanista 
se \"e ' f 
f ma omlando en una atmós-
era ext a- d ' r na -y Igo extraña por-

que no es la que debe envolver
lo- que lo mantenía alejado de 
t<:>do , 1.0 que fuera metodología 
cle~~lhca. N o buscaba la compro
bacI~.m de sus afirmaciones. No 
potna a prueba las conclusiones a 
las que otros habían llegado ni se 
preocupaba, generalmente, por in
vestigar por su cuenta los fenóme
nos 'propios dcl estudio a que se 
dedicaba. E ra frecuente encontrar 
análisis verbalistas gero no de he
chos y fen ómenos: E n vez de aná
lisis se contentaba con distincio
nes formales. 

Tóda esta atmósfera de conten
tarse con exponer, repitiendo da
tos y divisiones y sub-divisiones 
específicas de un término genéri
co, si se hacía con la galanura de 
un buen charlista daba como con
clusión un buen Profesor. AI-error 
de esta apreciación no era fácil es
capar. He de añadir que las hon
rosas excepciones ' que siempre se 
han dado no inflüían en la tónica 
general. 

2-¿Cómo se enfoca actualmen
te el estudio de' las LETRAS? 

derna. Al señor Decano Dr. A 
D. Marroquín le pareció bien 
cuando se lo dimos a conocer y 
estábamos listos para ultimar de
talles y presentarlo a la Honorable 
Junta Directiva cuando en Marzo 
del 67 vino el cambio de autori
dades y corno consecuencia el de 
la Direcci6n del Departamento. 

El plan quedó engavetado y pu
do sacarse a luz el pasado octu
bre al encargarme de nuevo de la 
Dirección. Hay una considerable 
reducción de Asignaturas; se ha 
suprimido todas aquellas que ser
vian de relleno y se ha creado las 
estrictamel}te necesarias y conve
nientes para una sólida cultura 
en LETRAS. 

4-¿Ha tenido el Departamento 
algunas limitaciones en el desarro
llo de sus planes académicos? 

Nuestra obra es ambiciosa y si 
todo trabajo humano encuentra 
dolorosas limitaciones es obvio 
que nosotros las hayamos tenido 
agudísimas para la meta que nos 
proponemos. Lo inadecuado del 
local para el trabajo, así como la 
total carencia de mobiliario y úti
les de oficina para la parte admi
nistrativa sé ha remediado en lo 
fundamental últimamente. 

Lamentamos que no haya nega
do a realizarse las pequeñas bibho
tecas departamentales de especia
lización con obras de consulta 
continua en la labor de investiga
ción, como se propusieron hace 
algún tiempo. Del peculio indivi
dual del profesorado no se puede 
muchas veces 'apartarse los fondos 
para la obtención de las obras que 
exhibe la Librería Universitaria. 

La Carencia de personal llegó 
a agudizarse a extremos insosteni
bles en la reapertuta de clases en 

que ha sido acostumbrado a la 
metodología moderna de la Ense
ñanza Programada, cuyos resulta
dos están causando asombro en 
los Centros de Enseñanza de to- ' 
do tipo que la practican . .Ens~
ñanza que ha naCIdo de la CIencIa 
de la Comunicación. 

6-Lic., ¿qué piensa Ud. sobre 
la carencia de críticos profesiona
les de Arte en el país? 

Aquí hacemos muchas cosas a 
fuerza de facultades excepcionales 
y gcnialidades a falta de técnicos 
bien preparados y no nos va mal 
por el material humano con que 
contamos. Júzguese pues lo que 
sería de nosotros contando con 
hombres que conocieran técnica
mente su oficio. -Los críticos de 
Arte no son una excepción en mi 
opinión. Los futuros graduados 
de LETRAS estarán en condicio
nes excepcionales para juzgar de 
Arte y sobre todo LITERA TU
RA (en la que entran textos pu
blicitarios), si hacen del estudio 
una verdadera dedicación. No se 
leerán en ellos las vagas aprecia
ciones que más son rellenos de 
palabras que realidade~ concretas, 
que es a lo que nos tienen acos
tumbrados muchos llamados crí
ticos aquí como en todas partes, 
con excepciones honrosas, claro 

Lic. Satltmino Francés.El Universitario había entrevistado al Lic. Fran· 
cés Beroiz, en la, última semana de vida del distingnido Catedrático, 
aquí publicamos el resultado' de aqueUa conversación como un re
cuerdo y homenaje a q/Lien fuera Director del Departamento ele Letras . 

está. Críticos profesionales, que Este es hoy un punto algo deli- necesario para llevar adelante este 
yo sepa, no tenemos. cado. Creo, como Ud., que son trabajo, pero repito que es abru-

El crítico prof~ional e~ .un pocas las Universidades que h~n madora la tarea que actualrr'1ent~ 
hombre que, habIendo reCibIdo orientado al presente el estudIO tenemos entre manos. No s~ SI 
bases sólidas -y si son científicos de las LETRAS en razón de la esta realidad podrá ser entendIda, 
mejor- se dedica a su estudio con - nueva Ciencia. Ojeando un catá- no me prometo que estas cortas 
verdadera vocación y logra hacer lago de 1967 de Universidades de reflexiones convenzan. 
de ellQ una profesión que, por E.E.U.U. que ofrecen Doctorados Pero -sí puedo asegurarle que, 
otra parte, es altamente lucrativa en Ciencias de la Comunicación en el momento en que ya estén ,. 
además de agradable. solamente encontramos una que en marcha los planes lI1ternos que 

7-Si entre los fines ,que persi- abarca Lenguaje y Literatura y es tenemos, es nuestro anhelo más 
gue ]a Universidad, se encuentran "Rensselaer Polytechnic Institu- acariciado emprender esa labor. ., -

Puedo decir que las LETRAS 
no son hoy lo que fueron en el 
pasado. Se ha dado un cambio ra
dical, un~ verdadera y fructífera 
revolución intelectual. Ya se ha 
dcjado de lado aquello de "les be
les lettres" que entusiasmó a nues- B ' ~ ~ 
~~dr~~~elos y preocupó a nuestros ecor .. a D .. O al "Lic. lO-¿Qué in ves tigación, de 

acuerdo a lo dicho por Ud., está 
verificando el Departamento? 

Hecho el análisis inquisitivo de. 
lo que se venía haciendo en LE- fi:! t · Pi ' 
T RAS, Y que causaba ciertamen- ~~ 
tc efectos saludables a quienes se a urDIDO raDCeS 
dedicaban a ellas, se ha logrado B · 
encontrar la esencia misma de ta- lar o .4fII!J! 
les efectos. ~. )Iij¡jI 

Tanto los Idiomas estudiados . : . . 
como la Literatura son modos de Abnl ultimo. Las autondades de 
comunicación. Analizada la Ca- l~ Facultad prestaron total aten
municación humana dentro de la Clón al problema que ha quedado 
Semiología General se ha dado resuelto por el momento en su 
con el principio de una ciencia fase aguda. 
nueva: la Ciencia de la Comuni- 5-¿Qué tipo de profesional se 
cación Humana. forma? ¿Qué proyecciones tiene 

Esta Ciencia, cuya existencia ante la realidad nacional? 
algunos aún., ignoran, divide el es- ~1e sería difíc.il darme a enten
tudio de LETRAS en dos funda- der con la clandad deseada por 
mentales formas de comimicación razón del desconocimiento gene
comunitaria: la fonna lingüistica ral que hay de nuestro cometido 
y Ja forma artística. Estas divisio- específico. 
nes reciben también el nombre de Sin embargo hay algo muy cla
Dotación y Connotación y ~o- ro por la toma de conciencia que 
rresponden al campo Intelectivo hay hoy en la Universidad de lo 
la una y al Estético la otra. que es el profesionalismo. Nues-

La metodología que se sigue en tro Departamento no forma diréc
ellas es estrictamente científica y tamente profesionales. Al intelec
sus logros hasta ahora son incal- tual no puede llamársele profesio
cuJables en orden a la praxis. nal. Esto no significa que nuestro 

graduado vaya a ser un ente inútil 
3-Entonces, ¿hay un cambio en la Sociedad. 

radical en la estructura orgánica Hemos hablado antes en fonna 
del Departamento a su cargo? genérica sobre las proyecciones 

Tenía que ser asÍ. No podíamos que en el quehacer social tiene un 
quedar con los brazos cruzados graduado en LETRAS forrnado 
ante esta realidad. No se concibe en la Ciencia de la Comunica
una Universidad como un Centro ción. Pero ya que se me pregunta 
de estancamiento. Comenzó esta en forma tan directa puedo afir
labor de nueva estructura cuando mar que una persona formada en 
se me encargó en Mayo de 1966 LETRAS hoy tiene 1?0r fuerza 
dirigir el naciente Departamento que destacar notablemente como 
de LETRAS, ayudado por tres profesor de Idiomas, o Castellano 
Instructores. Aparte de la Ense- pues lleva consigo conocimientos 
ñanza de las asignaturas del Area nada comunes sino muy especia
Diferenciada y dos en Areas Ca- lizados en Lingüística Fundamen
munes nos dImos a la tarea de tal con aplicaciones de gran efecto 
prescntar un plan de estructura en la rápida, eficaz y duradera en
más acorde con la realidad mo- señanza de un Idioma. Tanto más 

la conformación, conservación y 
difusión de la cultura, ¿cómo ex
plica Ud. la ausencia de una ínti
ma relación entre la Universidad 
y los escritores y artjstas nacio
nales? 

Los escritores y los artistas no 
han tenido fe en el trabajo que 
realizábamos. Así me ' explico yo 
el fenómeno apuntado y cuya rea
lidad comparto. Contactos perso
nales con escritores jóvenes, que 
por serlo son sinceros, no me han 
dejado lugar a dudas. Pero ya la 
Facultad ha pensado cambiar esa 
imagen y la Dirección del Institu
to desea que el Departamento co
mience este acercamiento, para 
mutuo beneficio. El Departamen
to tiene mucho que decir hoy. 
Sólo esperamos vernos algo me
nos abrumados por el diario y 
continuo quehacer interno. No 
podrá pasar mucho tiempo el De
partamento en este actual agobio 
y tengo fe firme en que la pro
yección nuestra hacia los escrito
res y artistas nacionales será fruc
tuosa. . 

8-En muy pocos sitios del 
mundo se está estudiando en for
ma científica el Arte. Esto crea 
un considerable problema en 
cuanto a personal docente alta
mente calificado, y, en consecuen
cia, el Departamento ha de tener 
un criterio sobre la formación de 
personal y la contratación de ele
mentos del extranjero. ¿Qué nos 
puede decir al respecto? 

te" . Las otras catorce reseñadas 
no especifican el campo oe apli
caciÓn de la Ciencia de la Comu
nicación a que · se dedican. Sola
mente aparece como "Comunica
tion Sciences" . -

Esta rama del saber humano es 
nueva y por ello ha de tardar en 
propagarse al grado de tener De
partamentos dedicados a tal estu
dio, por necesitarse pérsonal alta
mente calificado. 

Conociendo esto con certeza 
total, sabemos que no sería fac
tible contratar a personal adecua
do para nuestro Departamento 
~ues el existente tiene que ser 
avidamente buscado en los países 
que han" entrado por este camino. 

9-¿Qué piensa el Departamen
to sobre el rescate, conservación 
y estudio de algunas formas dia
lectales, como el náhuatl, el pipil, 
ellenca o patón, o el pocomame? 

Da verdadera lástima pensar 
que talcs Idiomas -que nos re
velarían infinidad de detalles so
bre los orígenes, costumbres e 
ideas de los habitantes precolom
binos de este país- se pierdan en 
un futuro ya cercano, por falta de 
dedicación universitaria a este 
problema. 

Es obvio que nuestro Departa
mento es el llamado a rescatar 
estas joyas hist6ricas. En días me
nos agobiantes de trabajo interno 
se empezó a preparar un flan pa
ra acuair a este rescate. E Depar
tamento tiene el conocimiento 

Las" investigaciones, con logros 
a la vista, que el Departamento 
lleva a cabo se resumen en la 
Ciencia de la Comunicación . Se 
comenzÓ con la parte lingüística 
y se pudo dar forma a la "Lingüís
tica Fundamental" cuyos pnnci
pios fundam entales se exponen 
básicamente en nuestra "TEO
RIA DEL LENGUAJE". 

A los pocos meses de iniciado 
el trabajo lingüís tico nos comen
zamos a hacer las primeras pre
guntas sobre el Arte y después de 
muchos traspiés logramos encami
nar este estudio dentro del campo 
semiológico. El grupo de investi
gación lingüística SIguió siempre 
con interés el nuevo campo, pero 
no fue sino hasta ' el mes de abril 
del presente año que comenzó a 
presentarse con carácter de urgen
cia el acelerar las investigaciones 
pues hubo que sustituir a dos pro
fesores del Departamcnto en el 
Ciclo que estaban dando "TEO
RIA DE LA LITERATURA". 

Actualmente estamos desarro
llando en AREAS COMUNES 
la asignatura "ARTE y Ln"ERA
TURA" con un plan acelerado 
de trabajo, que 'nos quita muchas 
horas de sueño, pero que feliz
mente está concebido dentro del 
análisis científico más exigente y 
con delineamientos claros y pre
cisos. 

Esta tarea prinJordial del De
partamento tiene en ocasiones 
que verse interrumpida por labo-. 
res administrativas que son im
prorrogables; pero estamos cons
cientes que un Departamento sin 
investigación propIa es UD Depar
tamento enfermo si no muerto. 

" 



11\1 
po odigma 

del homb e 
ae uol 

Por el DI. José H_ Velásquez. 

El ideal de lo que debe ser un 
hombre ha pasado por diversas 
etapa. Algunas veces ha sido en
carnado por el guerrero, otras por 
el sabio, el religioso, el caballero, 
etc. cct., casi siempre encarnado 
cn ~n tipo propio de la clase do
minante, recortado la mayor de 
las veces en un contexto de cam
pante individualismo. 

Lo atributos de este arquetipo 
es posible rastrearlos a través de 
cierto tipo de historia, marcada 
por el sello de las personalidad~s. 
Según esto, quie~es hacen la 11iS
toría son lo caudIllos, los grandes 
personajes, la aristocracia, sin to
mar en consideración el papel de 
las ma as, el papel de los pueblos. 
Las masas y los pueblos han per
manecido como el Coro de la 

- tragedia ~riega, presente aunque 
inadvertida. 

Pero lo arquetipos cambi~n y 
se perfeccionan. Y ese cambIO y 
perfeccionamiento revelan la um
dad de su desarrollo histórico. 

Desde este punto de vista, Le
nin conjuga en sí mismo lo que 
en nuestros países aparece todavía 
como el hombre del futuro, pero 
que muestra el esfuerzo humano 
h,lcia la perfección, hacia la con
secución de lo que los griegos lla
maban la areté. 

Pues bien, ¿cuál es el ideal de 
hombre de nuestros días, el que 
decimos encarna Lenin? En pri
mer lugar, el hombre nuevo debe 
ser un científico; es decir, un 
hombre que se enfrenta a los pro
blemas de la realidad no con men
talidad mágica, fundamentada en 
prejuicios y en mitos, sin? ~o~ ac
titud racional, con obJetlVldad, 
sin tcmor de llevar su razonamien
to hasta su últimas consecuen
cias. 

Luego, debe ser hu~nanista; es 
decir lU1 hombre que SIenta como 
propios los dolores y angustias de 
todo ser humano. No un huma
nista especulativo que habla del 
hombre en abstracto y pe~manece 
indiferente ante el sufrnmento de 
sus prójimos, de sus "próximos" 
-que es,? significa la palabra pró
jimo-, smo un humamsta gue no 
descansa ni se da por satisfecho 
mientras haya un solo ser humano 
que sufra explotación e inj~stici~. 

y finalmente, en e ta Sll1teS1S 
apretada, el hombre nuevo dcbe 
ser un hombre de acción, un 
hombre que sepa traducir en he-

chos, aquclla actitud cicntífica y 
é ta scnsibi1idad humanística. 1 TO 
ha ta, pues, que haya transitado 
lo vericuctos dc la ciencia, ni que 
haya pensado y rcpensado sobre 
el halo de la dignidad humana; cs 
necc ario que haga de su vida una 
lucha permanente por el adveni
micnto de un mundo justo y hu
mano. 

En la conjunción armónica de 
lo rasgo y "irtudes que hemos 
atribuido al actual prototipo del 
hombre encontramos que ellas 
configuran al político; pero no al 
político a la usanza pequeño-bur
guesa, sino al político como ex
presión máxima del pen sar y del 
liacer orientados por una nueva 
fom1a de amar. 

La grandeza de Lenin consiste, 
ante todo, en haber mostrado 
concretamente a los trabajadores 
del mundo en tero que la filosofía 
y la ciencia pueden estar al ser-
vicio de la justicia, que la espe-
ranza en la salvación no está per-
dida cuando es avalada por las 
fuerzas vivas dehrabajo, apoyadas 
en una correcta concepción del 
mundo y cn una acción decidida 
y "alien te. 

Lenin fuc un filósofo . Sus obra 
completas forman una verdadera 
biblioteca. Son obras de escritura 
apretada en la que uno no ·sabe 
qué admirar más. Si 'la precisión 
en los conceptos, o la acerada 
combatividad, o el calor humano 
que las impregna: Realmente es 
una nueva torma de filosofar. Los 
filósofos fríos de la beatitud y la 
ataraxia, han quedado atrás des
pués de Lenin. Para comprobarlo, 
bastaría leer "Materialismo y Em
piriocri ticismo" obra de hal1azgos 
y sugerencias, de tes is científicas 
y filosóficás profundas, en que 
fustiga con su dialéctica formida-

T. C.-¿Roherto, tu aura recien temente publi
cada " Ju gando a la GaUina. Ciega", en que corrien
te del teatro contemporáneo eslá ubicada? 

R. A.-Las influencias que se advie rten en "Ju
gando a la Gallina Ciega", a mi ver, S011 las de tres 
geniales dramaturgos europeos : Str inberg, Ghelde
r de y Valle Inclán. 

De Strimberg, la técnica ele utilizar inmediata
mente que se inicia la obra, el clima dramático. Es 
decir, la acción se manifiesta envuelta en un leve 
y rápido matiz ab urdo y cruel. 

De Ghelderode y Valle Inclán, dramaturgos que 
he estudiado con erd.adera pasión, recojo el gro
tesco distorsionador y congojoso. 

Los dos viejos de "Jugando a la Gallina Ciega" , 
011 pintados con sombría y perversa intención. Sin 

embargo, he sido cuidadoso en sugerir el sentido 
malévolo ya que intenciomilmente dejo el equívoco 
de sus actos. Esa actitud de juego cruel de sus 
acciones, de sus falsas pretensiones de ayuda, la 
romp~ brutalmente en el final del segundo acto, 
cuando e entregan- a u desmedida perversidad 
sexual. 

ble a lo enemigos de siempre. 
¿ y qué decir del Lenin organi- ., 

zador? ¿ TO bastaría señalar la pu-. T. C:-¿Roberto, crees tu que en, tu pIeza hay 
janza de la Unión Soviética que_ lllfluenc18S de otros dramaturgos? 
se ycrgue como roca en medio del R. A.-El maestro Edmundo Barbero, en su pe
océano de los Estados burgueses, queño ensayo sobre mi teatro, al sesgo habla de 
para comprobar su prodi~osa ca- Triana, el autor de la Noche ele los Asesinos. En 
pacidad y su genio psicologico? A conversaciones sostenidas con él mismo, me subra
ra tos pienso que este solo señala.. yó también reminiscencias de Pinter. En cuanto a 
miento no bastaría. P~ra evaluar- estas influencias es posible que la ubicación de la 
lo en sus justas dimensiones, es acción en un apartamiento, recuerde al autor "Del 
necesario adentrarse en las inte- cuidador". Un pequeño detalle a mi ver sin im-
rioridades de su vida diaria, orga- portancia. o 

nizando, educando, combatiendo T_ c.-Y del absurdo de Ionesco, Adomov Y: 
contra los enemigos del exterior Beckett ¿qué me dices ? 
y del in terior durante 25 fructífe- R. A.-Yo me he cuidado de no caer bajo esas 
ros años. Cuando se consideran influencias. Me. parecen insoportables y manidas. 
los volúmenes escritos y la obra Admiro a los tres. Creo que abrieron nuevas pautas 
de transformación, realizados si- a la escena contemporánea . 
multáneamente, se empieza a T. C.-Crees que has realizado en " Jugando a 
comprender 10 que es un gran po- la Gallina Ciega", una obra que en cierto sentido 
lítico poseído por el más noble utiliza elementos técnicos elaborados con el fin de 
de los amores: el amor a la clase reflejar el absurdo de nuestra sociedad? 
obrera, a los hijos de la mise!.ia R. A_-Esa ha sido mi ambición, Tirso. 
y de la lucha. T. C.-Por qué? 

Este es el hombre, el cente- B.. A.- uestra sociedad salvadoreña e lremeñ-
nario de cuyo nacimiento nos damente absurda y grotesca. Lo que se necesita es 
congrega ahora y que cobra pata observarla con mirada penetrante y crítica. 1 ues
nosotros especial significación~ y tra historia y nuestra actual vida pública está llena 
contenido. de personajes y de situación preciosas pa:ra carica

turizar y ridiculizar Tenemos generales, fun ciona
rios, millonarios y políticos divinamente esperpén
ticos. A veces creo que necesitamos del genio de 
Aristófanes, Rabelais, Quevedo y Swift, para trans
figurarlos en criaturas ridículas. 

. En los últimos 8 me es, me he dedicado con en
tu iasmo a es tudiar a estos grandes maestro de la 
sá tira, y en mi quinta pieza : EL ESCO DITE, 
pretendo sa tirizar en una farsa desarrollada con 
profunda intención partidi ta, el actual clima irra
cional de la política centroamericana. 

En "Jugnndo a la Gallina Ciega" , enjuicio el 
crimen político. El matrimonio, jóvenes claves de 
la pieza, son dos per eguidos políticos. Muchachos 
víctin)a del igno horroroso de nuestros tiempos. 
El, es un e critor. Ella una amante fiel y abnegada . 
Procuré sugerir su práctica política con el objeto 
de de vial' el tratamiento del reali mo mecánico y 
superficial , tan abundante y tan mal orientado en 
muchí ¡mas obras literarias de nuestro siglo_ 

T. c.- ¿ Cuáles son tus actuales planes, Ro-
berto? _ 

R. A.-E cribir, e cribir, escribir ... 
T. c.-¿ Crees que has aportado con " Jugando 

a la Gallina Ciega" un a obra valiosa al patrimonio 
teatral de nuestro país? 

R. A.-Esta respuesta le compete contestar a los 
críticos. 

T_ c.-¿ y de tu pieza El Escondite, que nos pue-
des decir? . 

R. A.-En ' El Escondite, obra en dos actos y 
un prólogo, satirizo el militarismo de nuestros paí
ses controamericanos_ Conozco por mi dedicación 
en la lucha revolucionaria de El Salvador; la ma
nera de comportarse de los militares. En El Escon
elite los satirizo. Creo que acierto cuando pinto al 
personaje central de la obra con aire de farsa. Es 
un personaje esperpéntico que sólo en nuestros pue
blos adquiere poder y alcanza a veces a regir por 
el terror organizado a una nación entera. Aquí en 
El Salvador, por ejemplo, tenemos al General Me
drana, personaje "mitológico" y teatral. Recuerdas 
su fotografía tomada en los momentos de la gue
rra con Honduras? El General venía caballero so
bre una mula. Era la enooTnación de un peregrino 
que va a Esquipulas o un nuevo "Cri to en el Do-
mingo de Ramos" . _ 

T. C.-¿Roberto, qué piensas del teatro salva
doreño? 

R. A.-En nuestro país el teatro ha sido pobre
mente explorado. Don Francisco Gavidia, es su 
fundador ; siempre .que leo us obra , admiro su 
genio. La intelectualidad salvadoreña, ignora y es
túpida jamás comprendió "Ia gra nueza de este hom
bre extraordinario. A eso se debe la ausencia de un 
verdadero y rico acervo dramáHco en El Salvador. 
Casi 4,0 años después, Walter Béneke escribe Fu
n~ral Home, pieza importante que trae los aires de 
la dramaturgia europea. Vespués... Menén Des
leal, Rodríguez Ruiz con su Anasta io Aquino, obra 
valiosísima y otros. . . . 

El salvado'reño; es un pueblo 
que ha recibido hondas heridas y 
que sufre graves dolencias y que
brantos . Nacido a la historia, con 
au~urios de grandeza tuvo tam-

bieI} un sino de desventura. Lo~ Fue una entrevista con Roberto Armijo, autor de la pieza Jugando a la Gallina Ciega. 
errores, crÍmcnes y codicias de go-
bernantcs y caudillos, el abando-
no de los problemas sociaIcs, el 
trato dado a obreros y campesi-
nos, la ignorancia y el vicio cn los turo en el que pueda hallar re
cuales se ha procurado hundir a compcnsa para su constancia en 
grandes sectores ele la población, cl trabajo, para su nobleza y alti
todo ello, ha reducido a nue tro VCZ extraordinarias, para su gene
pucblo a su situación actual. drosidael l1cv~cla .hasta el sacnfieio 

tórica y actual del pueblo salvádo
rcño en todos .sus aspccto y en 
toda su hondura . 

homenaje al gran Lenin. LudIan: 
do, a la luz el e su pensamicnto y 
con el paradigma dc su vida infá
tigable, por el advenimicnto de 
una autentica justicia social para 
nuestro pueblo. e sus propIOS 1l1tereses. 

Hoy día, tenemos complejos y _ 
numerosos problemas que hay A no otros corresponde estu
que plantear y resolver, si guerc- di3r a la luz elcl prcclaro pensa
mos que e ta Patria tenga un fu- miento de Lenin, la realidad his-

y de ese cstudio sereno, pene
trante, obstinado, obtener una in
terprctación auténtica de sus an
helos y energías, y un rumbo por 
c1 cual dcba seguir en lo futuro. 

Sólo así rendiremos cumplido 

A fin de cuentas, nuestro mejor 
homenaj~ al gra.n Lenin scrá nues
tro trabajO elmlO por los cambios 
profundos. 



Tiempo irredimible Los regr.esos de 
Góchez Sosa \ Canador del primer lugar 

en el Ce t . < r amen C entroamenca-
n o de O lt 

1 _ueza enango Guate-
ma a, 1970). ' 

b ! ulio. do~ía recostado sobre el 
razo lzqmerdo casi boca aba '0. 

Partc de la diaria faena de eha 
<:ra levan tarse a las s.eis de la ma
nana y sacudirlo per istentemente 
ha ta . l ogr~ r despertarlo. Sin las 
acudida el se quedaría tirado en 

la cama, duran te tres o cuatro ho
ras , ven cido por la modorra alco
h ólica. 

Sonó el timbre del reloj des· 
pertador. E lla se levantó encen
dió la 1 uz, tomó a J uli~ por el 
brazo y le dio media vuelta hasta 
ponerlo cara al techo. Luego em
pezó.a zarandearlo. El expediente 
no dIO re u1tado. Viéndole insen
sible a us sacudidas sufrió la ten
tación, que a menudo la pertur
baba, de no despertarlo, para que 
se cumpliera la amenaza que tan 
everamente formulara don Au

relio, el dueño del Almacén don
de Julio trabajaba. o puedo, 
aun cuando estoy acostumbrada a 
la miseria, no tengo fuerzas para 
morirme de hambre. 

Apartó las cortinas para que pe
netrase la claridad del alba. Ca-
i no entró luz. Grandes nubarro

nes y una lluvia levísima hacían 
gris el aire, empañaban los crista
les. El cielo fosco acabó de aba
tirle el ánimo y la empujó a las 
meditaciones de siempre. Lo de 
él era irremediable. De nada ha
bían servi do los consejos y súpli
ca de ella, de la familia, de los 
amigo, el internado en una clí
nica, el tratamiento psiquiátrico, 
la ayuda dc los alcohólicos anó
nimos. -i un milagro podría sql
yarJo. Esto era cierto porque los 
milagros no existían. Pensó, iró
nicamcnte, en u madrc ya muer
ta que le encomendaba se acogie
ra iempre en los momentos 
difíciles, a Santa Rita, la vence
dora de imposibles. 

Primero bebía en las ftestas, 
para ampliar el círculo de amis
tades,. por compromiso, corno él 
decía. Después le tomó gusto al 
trago y cayó en la costumbre de 
llevar ami~os a la casa para char
lar alrededor de una botella. Ter
minó bebiendo solo todos los 
días. 

A tnl\·és de la ven tana ve ve
nir un hombre en bicicleta, en
\'uclto en una capa. Es el que 
reparte los diarios. Se detienc, 
apoya su vehículo en la cuneta, 
se dcsmonta y tira uno de los dia
rios por debajo de la puerta. Las 
letras de madera refieren que un 
avión con cincucr.ta pasajeros 
quc \'olaba rumbo a ~~mtiago de 
Chilc se estrelló contra, la Cordi
llera de 10 Andes. ¡Qu' le im
porta lo que ocurre afuera! El 
diario, sucio y mojado, permane
ce en el suelo. Ella \ue]¡ .. c a ;;u 
mundo dcsolado. Inten de nue
\ '0 de pertarlo, lo sacude con vio
lencia. El, pese a las sacudidas, 
pernlancce boca arriba, como si 
nada. 

Hay en su dormitorio olor a 
lodo, a cosa podrida. Regresa a 
la "entana, trata de abrirla, no lo 
con igue, el pasador eI11;lOhecido 
se ha atascado. Cont inua la llo
vizna . Frota el vidrio con la mano 
para darle transparencia. Pasa so
brc la acera de cnfrente una mu
jer con mantilla, vestida de ne-

C071 LOS REGRESOS, RaJael 
Góchez Sosa obtuvo este año el 
primer lugar en Quel.altenango en 
la rama de poesía. Este poemario 
de Góchez Sosa, ofrece aspectos 
nuevos en sn forma de expresar 
motivaciones y juicios sobre la 

Ah Jos finales 
de mi bolsón de escuela 
Canicas La pandilla Esas 
en botón multiplicadas 

(todo tiene 
u orilla .. . ) 

dalias 

gro, que de-seguro va a misa. Ella 
nunca fue a misa en días de se
mana; pero antes iba todos los 
domingos, algunas veces en com
pañía de él. o puede precisar el 
pasado. Su vida está cortada en 
dos épocas y es tal la sordidez de 
la segunda que le resulta difícil 
reconstruir la primcra. En cuanto 
las imágenes están claras se in
terpone el rostro actual de él 
:-a?otagado, repulsivo- y las 
Imagenes se defonnan o se pier
den en un telón oscuro. 

Ahora, a ttavés del vidrio, ve a 
un ~10mbre impasible a la lluvia, 
\'cstIdo de pantalón gris y saco 
negro, anteojos oscuros, sombre
ro de alas caídas sobre la frente , ' que esta parado en la esquina. 

De pronto . 
me di cuenta. Empece a notar 
el rost.ro del abuelo la tos de pena 
de mi madre Y la duda 

la duda 
la duda . .. 

I realidad. El carácter estrictamen· 
te subjetivo del poemario, está en
riquecido con una intuición ex
trovertida por acaparar y subli· 
mar la áspera y circundante vida 
ciudadana que el poeta controver
siona y transfigura. Este giro su.b
jetivo me parece envolver en u.na 
snave aL¿ra lírica todo lo que to
ca. Giro que necesita del matiz El verso está escandido en lwa lene todos los días a las siete 

de la mañana a relevar a otro 
hombre que se le parece. Ella sa
be la hi~t?ria. ~~ un policía vesti
do de CIVIL VIgila a un estudian
te que ha pronunciado discursos y 
h? escrito artículos contra el go
bierno. El estudiante tiene die-

nostálgico, 'del detalle impresio. forma apropiada al espíritu elelli-
, nistcL y de la infancia . bro. Corre qltieto y sereil.o . A ve-

En Los Regresos, siempre apa· ces corto, a veces largo. C~eo que 
rece la ex presión u.sada y trillizfL' peculiariza más el contemdo del 
da de Góchez Sosa que conocemos libro este tipo de verso. AlU~q!l,e 
en varios de sus libros. Sin embar· se advierten fallas cuando l¿tL[¿za 
go, en este poema está en cantidad un participio pasado en ve~ ele. un 

ciocho años. ' Si lo capturan, su 
hem10so perfil será deformado á 
culatazos. . 

Ve cuando sale a la puerta de 

Cuento 

de 

la casa de enfrente, en- chinelas, 
vestida con kimono rojo de pavos 
reales bordados, a Rosaura, la 
prostituta que W1a tarde le sugi
nó abandonara a su marido y se 
dedicara a darse gusto y ganar 
abundante dinero. 

Buen negocio para usted -ha- José María Méndez 
bía comentado mientras la acari-
ciaba- porque está joven y está 
bien hecha, largas las piernas, du-
ros los senos, el vientre hundido 
como si no fuera casada. Además 
tiene aire de inocencia yeso los 
atrae. Posiblemente se haría rica. 

Ella pensó confesarle al eura temporal. Cada día bebe más y 
que la idea momentáneamente la ahora está imposible. Regresa a 
había seducido. Pero no 10 hizo la cama y lo mira de nuevo. Allí 
porque entonces ya no iba a la está con la boca y los ojos entre
iglesia. Desde hace dos años ,) abiertos, el torso desnudo. Obser
tres o cinco no va a la iglesia. Su- va que los músculos abdOl'Í1ina
fre confusión que no le permite les no se mueven. Le pone las 
determinar fechas ni épocas. Pa- palmas de las manos sobre los la
reeiera que su historia hubiera bios amoratados. 
empezado en aquel cuarto sórdi- -¡Dios Mío! -munnura- no 
do e inmundo. Algunos sucesos respira. 
se le figuran sueños lejanos. El La piel terrosa, el cuerpo ríai
infortunio borra los recuerdos y do y helado le revelan que Juflo 
hace que el tiempo camine lenta- está muerto. 
mente. Antes, cuando él era gra- Cae de rodillas y se lleva las 
to y afable, el tiempo corría a veo' manos a los párpados en espera 
locidades normales. Las semanas del llanto. Pero no puede rezar. 
terminaban siempre en sábado y Tampoco puede llorar como qui
en domingo. Ahora son una suce- siera. No le salen lágrimas. La 
sión de lunes monótonos, inter- verdad es que no siente pena al
minables. Los domingos iban al guna y por el contrario un frescor 
cine, después a bailar y a cenar. interno la va llenando sutilmen
Los sábados iban al bosque. A la te de contento. Se levanta, hace 
hora del atardecer él se recostaba la señal de la cruz sobre el cadá
sobre la hierba, la tomaba de las ver y lo cubre con una sábana. 
manos o le acariciaba los cabe- Camina después hacia el espejo. 
llos y con los ojos entrecerrados Le ha nacido curiosidad por ver 
segma la trayectoria del crepús- su nuevo ro tro. Sabe que su an
culo, la mutación de los colores, tigua belleza ha empezado a re
el de aparecimiento de los rinco- toñar. Siente ágiles los músculos, 
nes dorados. veloz la sangre. Al verse sonríe 

Vuelve la mirada hacia la ca- satisfecha. Todavía tiene el cu
ma. Inútil será despertarlo, hacer tis amanzanado y ardor juvenil 
que se levante, vaya a la ducha, en los ojos. Camina unos cuan
se vista, tome el café negro, la tos pasos hacia atrás, se suelta el 
pastilla de tiamina. Se presentará cabello, palpa sus músculos, sus 
tembloroso al trabajo, con el ros- caderas. Deberá pintarse, perfu
tro hinchado, los ojos enrojeci- marse, ponerse el vestido negro; 
dos, el aliento ofensivo. Y perde- después saldrá a la calle para dar 
rá el empleo de ~odas manerJS la noticia a los vecinos y organi
porgue don Aureho, el gordo y zar el velorio y el entierro. Por 
saludable don Aurelio, ha dicho fin llora de rabia repudiándose a 
que lo despedirá si falta una vez si misma, repudiándole a él no 
más o llega con señales de haber haber muerto antes, cuando ella 
bebido. lo quería y hubiera podido guar-

La lluyia continúa caycndo, dar su recuerdo e intentado llevar 
menuda, obstinada, anunciando una vida respetable. 

escasa. Esta, actitud indica l.m gemnelio para. reforzar y mgonz~r 
avance y profundización de su ex- más la expresión, la permanencta 
periencia poética. ele valores poéticos sal'van estos 

Es necesario ' recalcar que este · decuielos. 
poemario guarda una sostenida 
unidad, valor temático qne en al· 
gzmas composiciones alcanza la ca
tegoría de la excelencia. 

El poeta está vibrando en todo, 
y permanece con su palabra pro· 
nunciando la elegía por la muerte 
de un niño, la queja por la aliena· 
ción del mismo, o el estremeci· 
miento por ¡m perro muerto, caído 
en el asfalto de la ciudad conmo
vida por el paso de los transeún
tes y los automóviles. 

En Los Regresos es evidente 
constatar la bullente vida actual. 
Esta el detalle de lo pequeño; de
talle que únicamente el ojo críticu 
del poet(L descubre brillando entre 
el material rutinario y _genérico. 
Está el dejo resguardando el amor 
a la infancia. Amor que no se pu
do concretar por el destino. Está 
la ciudad vista en SI¿S diversas ho
ras del día. Hasta el ruin aspecto 
de la ciudad aparece en los versos 
de este poemario. 

A veces tiene hallazgos hermosí-
simas: 

Porque el poeta forcejea 
Por alcanzar el centro del azul 
y llega cuando el azul 
se ha ido. 

Esta es poesía: milagro conver
tido en verso. Otras veces es acen
to realista, penetrado por el deseo 
inabordable de una infancia per
dida: 

Siempre he creído que la espon
taneidad es enemiga de la, poesía 
de bnel/CL ley. Rafael Góchez Sosa 
es nn poeta que se abandona a 
ella. Muchísimas composiciones 
'suyas, desagradan por el encuen
tro al par de hermosos fra grnento s, 
de versos rnalos colocados por fal
ta de una severa autocrítica. 

Sin lugar a dl/.das, la lectura de 
poetas ingleses, y la traducción de 
poemas de algunos de ellos, le ha 
ayudado a conceptualizar emotiva
mente sus últimos poernas. 

ROBERTO ARMIJO. 

/ 



(Fragmento ) 

(Primer lugar del XIX Torneo Culo 
tural Univer itario Centroamericano 

como el pá jaro de la jaula de hojalata 
y el páj aro de ésta última deseaba tener 
ulla jaula como la del primero . de A .E.D. 19íO). 

1 

Era_e un gran salón y en él 
Ir ' ja 13- de pájaros. 
Les de la derecha vivía n en desorden 
los del centro se a lborotaban 
por el esorden de la derecha 
10 de la izquierda observaban 
quiete a los otros 
}' de noche buscaban la forma 
de reS<Jlver la situ ación . 
Esto 
todos 1 s días. 

2 

n pájaro quería er libre 

Entonces otro pájaro 
de de una rama les dijo: 
¡Pipir ipipí ! ¡Libre soy charlatanes ! 

El grajo 
e un pájaro peculiar 
de pico y patas rojas 
por lo que no se confunde 
con oh'os pájaros comunes 
y corrientes. 

5 

La peor desgracia que puede sufrir un canario 
es que le quiten su alpi ste 

y lo otro paJaros le indicaron mal el camino. 
Los pájar os li tos 

sobre todo 
cuaildo los grajos dirigen la acción. 
P ero la naturaleza es así. 

desde entonces 
comprend ier on que es mej or 
no preguntar 
para llegar a Roma. 

3 

El páj aro de la jaula d~ oro quería cantar 

6 

N~d.ie es pájaro en su tierra 
-dlcen-
Pero un caimán 
os probaría lo contrario. 

RAJAEL MENDOZA 

Por los ojos del s~eño 
Fragmento) 

(Segundo' lugar ~ompartido del XIX 
T oreno Cultural Universitario Centro· 
americano de A.E.D. 1970) . 

más, POR LOS OJOS DEL SUEÑO 
Se gestaba la flor de la esperanza. 

T odas eran al¿gres, ellos eran los ágiles . .. 
La tierra l m solo canto, un ópalo encendido 
de trinos y de plumas, donde la mano 

~ f ntacta es la pasión que nos alienta, 
gargantas hay par exhortar al mundo; 
gargantas como el agua y como el viento. 
No será entre nosotros la piedra torturada. 

tierna y bondadosa cosechaba la luz y la alegría; 
pero el tUin tun y el atabal sonaron, 

ni el terror del uranio mantendrá en sobresalto 
la espuma del cordero. 

otros vinieron a encender la lumbre 
y el colibrí se reveló en la sangre 
despertando en los pechos la soberbia 
del relámpago q.zul de la obsidiana. 

Herida fue la tierra en la raíz, 
en el fruto y la semilla. 
El jabalí se guareció en los montes, 
los venados huyeron .... .. .. . 

Yo amo en ti, la extraviada primavera. 
Amo en ti, la entereza de la tierra. 
Estalla corazón, palpita en mis raíces, 
suelta tus encendidas mariposas 
la misión que tenemos es urgente, 
hay que encender el corazón del hombre. 

JONATHAN ALVARADO SARACAY 

N E K E.P 10 
Del Libro: TU TUOC CHUOC. Poesía 
29 lugar compartido. Certamen centroa· 
mericano de A.E.D. , 1970 . 

. . . y desde los cuchiras al poniente 
por la mar del sur hasta Nekepio 
que por otro nombre se llama Cuscatlán, hay docientas 
leguas por la costa del sz¿r donde al presente 
estamos poblados 
como parece por la figura que envió a v. m. 
que hizo pero miguel y pero corzo, 
pilotos, y otros entendidos, 
que lo han andado y visto . .. 

el señorío de Nekepio fue conquistado. 
hoy los ojos de los niños 
andan dándole vz¿eltas 
a los pilotos, a los entendidos ; 
desde los cuchiras al poniente 
por la mar del Sltr hasta Nekepio, 

/ con una escobita de fuego , 
removiendo los esqueletos de los muertos . . . 

URIEL VALENCIA. 

Primer libro de un poeta 
de Piedra y Siglo 

CONFIDENCIAS PARA ACA· 
DEMICOS y DELINCUENTES 
se titula el primer libro del poeta 
JULIO IRAHETA SANTOS, cuyo 
contenido supera la importancia 
de la obra primicia de la mayor 
parte de poeta!¡ pertenecientes a 
las últimas generacione~ en nues· 
tro país -la excepción aquí va in
cluida desde luego- y el comen· 
tario que suele ser común respec· 
to a que: "Un tan solo poema (ex· 
celente) basta para que un libro 
se salve", no tiene validez para 
este libro al que me refiero en ge· 
neral. Toda su obra es de PRO· 
FUNDO CONTENIDO HUMA· 
NO, veintiséis poemas de los se~ 
senta que la integran reflejan 
una madurez en un lenguaje di· 
recto cuyo contenido y forma lo· 
gran su objetivo. He subrayado 
trece poemas de extraordinarias 
proyecciones, que merecerán de 
mi parte un comentario especial 
en otra ocasión. 

Una crítica justa tendrá que re· 
ferirse en términos magníficos, 
favorables al mundo creativo de 
Iraheta Santos. El libro de refe· 
rencia ha sido ilustrado por el jo· 
ven pintor Antonio Garcfa Ponce. 

En ei poema ESTE TRAJE DE 
GORRION lo mismo que en CAN· 
CION INFANTIL PARA MI GE
NERAL MARTINEZ PROPIETA· 
RIO DE 30.000 CADAVERES 
CAMPESINOS, el poeta ocupa re· 
cursos originales, incorporando el 
canto y el acertado puente que 
utiliza en su poesía, le dan cate~ 

Jorge Campos. 

goda a la forma de su expresión 
poética. Hay vivencia y fidelidad 
a las concepciones humanas que 
norman su conducta -tal como 
se afirma en su libro. Esta primer 
obra QUE PUBLICA POR ES· 
FUERZO PROPIO, ES UNA HA· 
ZA¡I\¡'A EDITORIAL, escrita duo 
rante los años de 1967, 1968 y 
1969, la mayor parte de ella en 
1967. y mer.ece un reconocimien~ 
to tal esfuerzo, porque nuestro 
m edio aún está lleno de mezquih· 
dad y. además es dificil encontrar 
mecenas para los poetas revolu· 
cionarios, y porque r esultan muy 
largas y suplicantes... las colas 
de las Editoriales del Estado y de 
la Universidad. Mas a pesar de 
ello, Iraheta Santos vence todos 
los obstáculos y nos entrega una 
poesía que satisface a legos y pro· 
f.anos porque su palabra es testi· 
monio del auténtico creador de 
nuestro tiempo. Sé que el poeta 
puede escalar aún más alto del si· 
tial que ya le ubica COMO UN 
POETA DE MUCHOS MERITOS. 
Creo que el nacimiento de un li· 
bro en El Salvador, ya debiera te~ 
ner la categoría que merecé. UN 
ACONTECIMIENTO -esto va 
con todos- ¡UN ACONTECI~ 
MIENTO EN EL QUE DEBE· 
MOS PARTICIPAR!! ¿y el silen~ 
cio? . " ¡ese que lo muerdan los 
cretinos!! 

He aquí, sin comentarios, los 
fragmentos de cinco poemas too 
rnados al azar. 

TORMENTAS AFILADAS 

Sobre tanto colmillo 
amo mi voc~ción 
y defiendo la luz 
·Sobre este filo 
voy sembrando mis gritos. 
Voy consciente 
de cruzar el cerco 
con los ojos heridos. 

POEMA EN NEGRO 

~No te acongojes hembra 
mi deber es buscar la redención 
Soy historia qUé tiembla en los guijarros. 
Mañana partiré y nuestro amor 
será más grande. 

CONFIDENCIAS PARA ACADEMICOS y DELINCUENTES 

En realidad no tengo hogar, ni religión ni patria. 
Eneros desgarré sobre la piedra fría 
y a tres pedazos de ración canina 
edifiqué mis piernas. 

No tuve novia de pubis académico 
ni Universidad de ojo abierto, 
sólo esta oveja vestida de leopardo, 
de diente agndo para herir coronas. 

EL POETA Y LA ESPOSA 

Haces cuenta del sueldo que no tienes. 
Piensas en la leche de los niños 
Cambias pañales a la vida 
y refunfuñas por tu suerte 
Mira mis ojos, esposa. 
Si yo pudiera abrir un tallercito 
y poner un letrero que dijera: 
"SE HACEN Y SE REMIENDAN VERSOS" 
Pero la gente pasaría indiferente. 

I 



ÉL VALLE DE LAS HA- país. Estamos edificando muchas T.C.-Desde esc punto de vis-
\1 \CAS, GANADORA DEL cosas para que otros vengan a ta, mi opinión es <J.ue El Valle 
PRE\HO UNICO DEL establecer sus dominios, si es pt>- de las Hamacas qUIZás sea una 
CSUC:\ EN 1969. sible para que vengan a destruir novela que responde a tilla situa-

si con ello se logra una transfor- ción política dada en El Salvador. 
Editorial Suramerieana de mación. No puede haber cons- una obra de testimonio afincada 
Argentina, la aeaba de saear trucción sin destruir lo malo que en los problemas de nuestro pue
de su prensas; prqnto los deber es destmir 10 malo que blo; estos temas no habían sido 
lectores salvacl.oreños ]a ten- existe; el hombre de acción revo- tocados jamás en la narrativa sal
drán en sus manos. lucionaria debe afincarse en algo vadoreña, por eso creo que tu 

más que el hambre de nuestros novela es bien particular en euan-
T.C.-¿Crees tú que El Valle pueblos; la miseria no es ya el to a precedentes. ¿O crees qué 

dt: las Hamacas pueda encabezar catalizador de las transformacio- has tenido antecedentes? . 
una aeneraci6n de novelas en El nes; se necesita algo más y una , 
Salvador? de esas cosas es la labor de con- M.A.-Creo haberte dicho an-

M.A-No sé hasta donde po
dría llegar a formarse una promo
ción de escritores dedicados a la 
narrativa; sin embargo, confío 
mucho en las novísimas promo
ciones, muchos están trabajando 
a conciencia y responsabilidad so
bre lo que significa el trabajo de 
las letras. El ejemplo del grupo 
fundado por nosotros en 1956, 
Círculo Literario Universitario de 
El Salvador, no es para menos. 
Estamos fortaleciendq los pila
res de la cultura nacional, las no
vísimas promociones y nosotros 
mismos; creo que algo extraordi
nario se va a gestar de todo esto. 

T .C.- En verdad, hay muchó 
qué hablar de las letras de El Sal
vador. Ya no estamos en ese en
cierro que nos impusieron las 
fronteras de la incultura centroa-

.mericana ¿No te parece? 

cientización en todos los aspec- tes que nosotros carecemos de 
tos. Por ejemplo: primero tene- una literatura nacional, no tene
mos que dar a conocer al mundo mos raigambre y ello se ha debido 
de nuestra existencia; ' que aquí a nuestra idiosincracia de PAI
en estas repúblicas Centroanleri- SES-FINCAS CON ESCUDOS 
canas hay seres humanos que res- Y BANDERAS; como empresa 
piran y aspiran; que si hayamos comercial nunca se interes6 por lo 
con sus perros bravos de finca cultural; nunca hubo estímulos 
existen también los seres someti- distintos a la producción de 
dos. Los grandes países hacen sus materias primas. Si bien es cierto 
pactos con los amos, pero jamás que tenemos a un Chico Gavi
se acuerdan de los esclavos; éstos dia, éste ha sido guardado en las 
no existen para ellos y quizás des- polvorientas libreras de los ent,en
de ese punto de vista haya "bue- didos; la celebración de su cente
na fe" y están siempre cc;>n el ojo nario sólo fue un pretexto para 
avizor para proteger el STA TU una recepción a 'nivel ministerial 
QUO, su 'paternalismo no les ha- y de. etc. Chico Gavidia fue solo 
ce ver mas que a los capataces. y sigue solitario. En nuestras ma
De ahí que en nuestros países nos está rescatar su obra y hacerla 
cualqnier fulano puede convertir- que suene en este medio más si
se ,en dueño y señor de vidas de lencioso del mundo; será parte 
obreros e intelectuales. ¿Y qué? de nuestra labor hacer estudios 
Acaso van a perder a si nomás de salvación; hacer todo lo que 
sus privilegios? Y además, ¿existe nunca se ha hecho. La labor no 
vida en Centroamérica, que no es .tan fácil para 19s escritores y 

'1 sea la de ellos? La misión del es- artIstas que arrancan de 1956, con 
M .A.-Sí; figúrate como se ha critor es dar a conocer que exis- nuevas visiones y conciencia de 

sobresalido; Roque Dalton, uno timos, que existe un país peque- su oficio. 
de los fundadores del Círculo ño en el ombligo del mundo con 
Universitario, se reconoce entre seres semejantes a los de países 
los escritores más sobresalientes desarrollados; nuestro país no 
de Latinoamérica, su obra, edita- debe ser , conocido sólo por la 

T.C.- Quiere decir que no has 
arranc~do de tradiciones para ha
cer tu novela, no está relacionada 

den con reloj en mano y estamos 
unidos al lugar más distante por 
sólQ veinticuatro horas; no es jus
to entonces aislarse. Ningún país 
está en inferiores condiciones si 

f tiene conciencia de su existencia. 

o. 
'con 

e 
y 

Esa concientización nos ha sal
vado a los escritores de la promo
ción a la cual pertenecemos ¿No 
te parece? 

da por Casa de las Américas ha opilllOn que presenten los capa
tenido difusión por todo el mun~ taces y los serviles sino por lo que 

T.C.- El Valle de las Hamacas 
con lo hecho por los narradores es una novela autobiográfica? 
que nos antecedieron? 

M .A.-Así es, está relacionada 
con nuestra vida, nuestra reali
dad, pero no he podido basarme 
en una cultura nacional inexis
tente. 

.. do; Alvaro Menén Desleal, pre- hacen sus hombres DIFEREN
senia sus piezas de teatro en. Ale- TES. La tarea de aclaración y 
mania; Roberto Cea publicando c;>pinión es grande; en esto radi
poesía en España y Alemania; cará la labor de un escritor que 
Roberto Armijo es colaborador desea servir a su pueblo. Por 
exclusivo de "Imagen" ¿Qué es- eso el militante político no 
critor tiene en este país la capa- podrá avanzar mientras EL 
cidad de análisis filosófico que H OMBRE-CULTURAL no le T.C.-Más me parece una nove
posees tú? En fin nuestra litera- abra paso. Nuestra labor es de la qué está enraizada en la narra· 
tura ya rompió esas barreras construcción, como decía antes, tiva moderna latinoamericana, 
infranqueables que impuso la y la labor del militante político es parte de ese gran movi
"cultura" bananera y cafetalera. es de destrucción ya sea para ,bien miento que se gesta en América 
Nosotros hemos sido bananeros o para mal; y para que no sea Latina respecto a sus narradores 
y cafetaleros y nada más; en otras orientada hacia el mal estarán los ¿no te parece? 
partes del mundo, apenas recuer- escritores con plena conciencia de , 
dan que existen estas repúblicas su papel. Creo que ya hemos asu-' M .A.-Quizás sea así; sí estoy 
de montañas, volcanes y lagos; mido una responsabilidad y por seguro que se sale de la corriente 
más de algunos saben que ha eso estamos en primera línea, " "galleguista" y 'folklórica que He-
habido sanguinarios y mantanzas gó con retraso al país. Era necesa-
increíbles; pero esto s6lo se T.C.- Significa que El Valle rio romper con esa corriente que 
registra como hechos folklóri- de las Hamacas sea una obra de por anacrónica nos había lanzado 
cos, estampas de "realismo má- lJlilitancia política? / a niveles de radionovelas. ~a selva 
gico". Quizás, y esto lo hemos deja de ser el personaje principal 
dicho más de' una vez, aún cuan- M.A,- Sólo es una obra de opi- y aparecen elementos que la ma-
do s610 nosotros lo hemos creídÜ' nión, dI;: acuerdo a lo dicho an- raña tropical, las zarzas, no de
- yeso es lo más importante- a tes, no creo que sea una novela jaban ver. Era necesario lomper 
las promociones jóvenes de escri- de militancia política; es una obra con la narrativa de plantaciones y 
tores les corresponde rescatar de «;londe se plantean los problemas mayordomos, un honor re~ional 
su marasmo incultural a estos de la juventud salvadoreña en los post-card que no se mereClan; y 
yermos que todavía no se han per- años 59-60-61; los fracasos de una nos olvidábamos de algo más; la 
filado como naciones civilizaru.s. juventud que no ve otro camino vida latiente, nuestra incorpora-

que el del heroismo, el problema ción a las luchas para transformar 
T.C.-¿Tú crees que basta de la libertad no como lo entien- al mundo; el hombre de hueso y 

el trabajo de escritor para hacer den los campeones de la libertad carne que abre los ojos ante un 
una labor efectiva en nuestros sino como la entienden los JO- mundo convulsionado y se con
pueblos? VENES NUEVOS, los que edi- vierte en agente transformador 

fican sus victorias sobre los fra- de la sociedad mundial. Ya no 
casos, quienes -como dijo Em- estamos tan aislados y esa es uha 
m anuel Carballo al refcrirse a El gran ventaja sobre nuestros ante
Valle de las Hamacas- harán de cesores. NO podcmos darnos el 
sus derrotas victorias a largo pla- lujo de vivir con retraso de 30 
20. años. Ahora las distancias se mi-

M .A.-No es suficiente; pero sí' 
los escritores salvadoreños hemos, 
tomado un puesto de avanzada, 
de alguna manera estamos coad
yuvando a la transformaci6n del 

M.A.-Nunca pretendí 9ue fue
ra una novela autobiografica, sí 
puedo decirte que mucho tiene 
de mis vivencias; a veces no pue
do distinguir entre lo real y lo 
ficticio; exactamente, he logrado 
crear otra realidad en base a vi
vencias. La vida, las "experien
cias" forman la fuente más 
importante 'en el trabajo del 
escritor. La autenticidad y la sin
ceridad en. la obra literaria .surge 
automáticamente si está basada 
en su venero mayor; no se puede 
ser auténtico si no se trabaja con 
conciencia de estar 'reelaborando 
Ulla realidad; y ésta debemos en
frentarla con los ojos abiertos, 
con un cerebro lúcido. Lo impor
tante de los escritores que parten 
de 1956 s que ne han hecho li
teratura de labQratorio, desape
gada a todo conocimiento de la 
realidad, Así hemos colocado la 
labor artística en un primer pIa
no atm cuando algunos no lo 
vean -me refiero a todos los f.la
nos de la dirigencia naciona, a 
nuestra membresÍa-, Por aquí de
bemos comenzar y nosotros lo 
estamos haciendo desde hace cin
co años: combatiendo en todos 
los niveles, contra viento y ma
rea. Ante la estolidez nos hemos 
sobrepuesto, aclarando las false
dades convertidas en mito, sólo 
así se ha logrado y seguirá lo
grando una mejor labor. N o sola
mente en la promoción que enca
bezamos sino impulsando 'a ese 
tipo de lucha a todos los que nos 
siguen -promocionalmentc ha-

blando-; a medida que el artista 
se convierte en esclarecedor de la 
verdad se ubica en el primer pla
no de las transformaciones. 

T.C.-Casi no hemos hablado 
de El Valle de las Hanlacas, sin 
embargo todo lo dicho tiene ín
tima relación con tu novela pues 
en eila planteas toda una série 
de problemas sobre nuestra rea
lidad. Qué aspectos consideras 
m~ importantes en El Valle de' 
las Hamacas? , 

M .A- Mira, la novela la escri
bí hace unos tres años y desde 
entonces he sabido desligarme de 
ella; Editorial Suramericana me 
envi6 ya los primeros ejemplares 
y créeme que no me ha dado va
lor de hojearla, de releerla, de al
guná manera quiero dejarla ,que 
sobreviva o muera por sus propios 
méritos sin que su autor tome 
partido a su. favor. Por supuesto, 
recuerdo algunas escenas que me 
emocionaron mucho -cuando 
aún estaba ligado a 'esa realidad 
creada en la novela por ejemplo 
los pasajes del asalto a la Univer
sidad; tenía que ceñirme y no res
tarle validez a ese acontecimien
to, pero a la vez necesitaba 
insuflarle vida propia dentro de la 
obra, opté por darle secuencia ci
nematográfica y que los hechos 
fueran vistos por alguien que es
tuviera dentro y fuera, a la vez, 
del hecho; y en primer lugar ten~ 
que salirme yo, tratarlo con im
parcialidad, cosa que no era fácil 
si tomamos en cuenta que de al
guna manera todos los escritores 
de la promoción del 56 vivimos 
todas esas situaciones; el hccho es 
narrado en tercera persona por 
una sei10ra que rinde dcclaradórt 
en un juzgado: la declaración judi
cial se hace en primera persona 
pero se transcribe en tercera. Eso 
era lo quc necesitaba para poner
]0 cn la novela y no perdiera au
tenticidad: vivirlo en primera 
persona y narrarlo en tercera. 
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Crónicas de las Higueras 

Llegaron preceditf,os de leyendas hermosas que arrastraron la historia 
cuesta arriba 

Con sus relampagueantes, cinturones atados hicieron su venida 
bajo un desasosiego de ladridos 

Con instrumentos que aún tienen calidad de secretos humanos se 
enguantaron 

, y fueron deshaciendo Sl¿ tesoro ' 
Lo que su arnor no pudo levantar su voluntad armada lo echó al cielo 

, Lo que no hizo su sangre encabritada 
a estampida lo abrió su puntería 

. Lo que otros no defienden lo defendiero'J'i, ellos 
Señalados con sol de los que sufren vinieron casi exangües con su 

morral cruzado' 
- golpe a golpe Su cabello 

de andar desesperados como Diógenes, se les regó en la cara 
En las noches azules d(t Latinia 

mientras sus corazones hacían hielo sus dientes a zancadas libraron 
las batallas 

(Los guerrilleros miran con los dedos cuando sus ojos lloran) 

Bajo de sús pisadas irrumpió el sobresalto 
igual que las semillas hacedoras de pan Desde las cordilleras por hoy 

~ se despidieron ' 
no sin dejarnos antes su Gorazón caliente corno un horno 
Nosotros les dijimos buena suerte Recordamos Los siete contra Tebas 

Nos quedamos mirando con los ojos caídos 
De México al Brasil vimos partir sus hombros su barba su sombrero 

Ni aún en el tiempo hondo variarían sus cuerpos .. de medida 
¡Berkeley por su madre habría. estado de acuerdo! 

Un frío cenagoso nos enrolló los pies 
Con esfuerzos preciosos dignos de mejor causa volvimos al hogar de 
. sangre blanca 

En nuestra silla en forma de tortuga acomodamos todos los complejos 
Decidimos 

que era una pena hidalga y empezarnos jalando el mismo. ovillo 
hasta encontrar razones de patriota 
"Ese era un craso error mejor se espera" 

Un galope,de búfalos y pumas rebañó mi cabeza Humea.b-a mi café 
recién servido 

Formaba hilillos tenues mi cigarro 
Estoy ansioso de que acabe pronto la sociedad 

burguesa 
El pregonero grita, 

¡se coommpra za-pa.to·vie.jo.de.hom.bre! 

, 

de su sacrificio por la libertad " TIRSO CANALES 

de los pueblos latinoamericanos 

En el tercer "niversarió 
I del Guerrillero Heróico 

La comunidad universitaria a hecho sintomático de , que justa- conlleva este hecho la vigencia 
través del estudiantado, trabaja- mente al conmemorarse el te'rcer plena de las ideas y postulados 
dores y profesores conmemoró el aniversario de.1a muerte de aquel por 16 que el Ché se sacrificó. , 
tercer aniversario de la muerte valeroso revolucionario de · Amé- Millones y millones de mujeres y 
del Dr. Ernesto Guevara. Las di- rica Latina, tuvieran lugar en el ~ombres son :eceptivos de las 
versas actividades programadas país donde fuera asesinado por el Ideas de Guernllero Heróico. El 
al efecto culminaron el día 8 de imperialismo norteamericano, un comandante Guevara había ex-

• octubre por la tarde con un mi- importante movimiento político. presado que no importaría el sa
tín celebrado en el auditorium La conmemoración del tercer crificio de su parte toda vez que 
de la Facultad de Derecho. En aniversario de la muerte del Dr. hubier~ oídos que 'escucharan su 
esa ocasión los oradores se refi- Guevara ha tenido lugar en todos men~aJe Y l.lOmbres dispuestos a 
rieron emocionadamente a la hu- los países del mundo; ese solo segUIr su ejemplo. El Ché vive 
manitaria obra del Dr. Guevara elemento bastaría para afirmar en las aspiraciones de los pueblos 
que pereciera en Bolivia luchan- que la obra del Comandante latinoamericanos y de los revo
do por la liberación del pueblo Guevara es obra viva y que él es lucionarios de todo el mundo. Su 
dc ese país. Los oradores estu- encarnación auténtica del hpm- ejemplo y el de sus esforzados 
diantiles destacaron también el bre de nuestro tiempo. Asimismo compañeros es inmortal. 


