
uplemento rs·tario 
AÑO VIII N9 14.2 SAN SALVADOR, DICIEMBRE 20 DE 1970. DIRECfOR: TIRSO CANALES 

15 

16 

Ludwing Van Beethoven nació 
el 16 de diciembre de 1770 de una 
familia cuyos ascendientes eran 
originarios de Amberes. Beetho
vCn inició su obra siendo muy jo
ven bajo la influencia de los 
macstros de la Escuela de Mann
hcim, conoció a Mozart en Viena 
en 1787. Allí se establecería en 
1792, después de haber perdido a 
su padre. ConociG bien el arte 
francés y la ópera cómica de fines 
dcl siglo XVIII. Virtuoso del pia
no, estudió composición con 
Haydn, Albres~hstberger y Salie
ri. Se reveló al público en un con
cierto (1800) donde hizo ejecutar 
su Septimino y su Primera sinfo· 
nía.A es tas obras de juventud hay 
que ai1adir los Primeros Cuarte
to<;, las primeras sonatas y los 
tríos con piano, obras todas que 
se sien ten hijas de Bach, de' 
Haydn y de'Mozart seguro de los 
temas, pero donde aparece ya la 
fantasía romántica del autor. 

Un terrible defecto -la sor
dera- acecha a Beethoven y, lo 
que es peor, en materia de amores 
el artista irá de decepción en de
cepción: después de haber amado ' 
a su alumna E. de Breun·ing, se 
cnamora en 1801 de Giuletta 
Guicciardi, a quién dedicó la So
nata Claro de Luna. Fue una épo
ca de angustia (sonata o.p 27, 
sonata de Kreutzer) de la cual 
BeethO\-en sale vencedor escri
biendo la Segunda sinfonía y lue
go de la Tercera o Her6ica (1804), 
primitivamente destinada a cele
brar a Bonaparte, el héroe de la <: libertad burguesa y con la cual se 

• __ ...... _- 3 libera de la influencia de tv!.ozart. 
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Como romántico que busca los 
contrastes entre varios temas, 
compone el Cuarteto No. 7 (1805, 
obra compuesta según la Leono
ra del francés Bouilly y modifica
da en 1814) y en 1806 la Cuarta 
Sinfonía, cuando espera" econtrar 
en Teresa de Brunswick a la com
pai1era ideal. Fue una época plena 
de serenidad en la vida del artista, 
quien encuentra un amigo fiel en 
el archiduque Rodolfo de Hans
burgo y acierta una y otra vez Con 
la Appassionata, la Quinta Sin fa:. 
nía (do menor), drama conmove
dor toma do del célebre tema del 
destino, y la Sinfonía Pastoral 
(1808) expresivo himno a la na tu- ce en sí mismo: medita, se libera 
raleza, alada también en la sonata de los elementos nuevos en su 
Aurora. música (aunque vuelve a la fuga 

Después de 1815, asediado por Y al recitativo dramático) y recrea 
dificultades materiales y agravada la fonna de la gran variación e~ 
su enfem1edad, el compositor se obras maestras que se, e~calonan 
esfuerza por convertir su arte en de 1815 a 18~6: las 5 ultImas So
un oficio lucrativo. Pierde a sus natas para plano (1815-1822); La 
mejores amigos y debe conversar Misa en re obra vigorosa y atre~i
por escrito con los que 10 rodean. da (1823); La Novena Su:foma, 
Accpta estoicamente su destino y con coros, frescos y magnífico ca
encuentra apoyo reconfortante ronado por el Himno a la alegría 
en la naturaleza. A la muerte de (1823) Y los cinco últimos Cuarte
su. hem1ano se encarga de su so- t?S (1824- 1826) páginas de el(pre
bnno fuente de inmunerables s16n estremecedora, que negan a 
transtornos. .. Beethoven s610 lo sublime y donde, con un estilo 
tiene 45 afias, su salud empeora voluntariament~ despojado, se 
y los benefactores austriacos no .le expande y palpita un alma a veces 
pa an las pensiones prometidas. vencedora y a veces desgarrada. 
F.l artista, que vive separado del 
mundo extcrior, se repliega sobre Agotado Beethoven muere en 
f6rmulas tradicionales, se introdu- Viena el 26 de marzo de 1827. 

Además de las obras citadas, se \nental. Beethoven es uno de los 
l~ deben varias oberturas, un con- más grandes artistas que ha dado 
cierto para violín, cinco para pia- la humanidad. Este año se con
no. Danzas vienesas, numerosos memora en todo el mundo el 200 
li.eders, diez sonatas para violín, aniversario de su natalicio, escu
cmco para violoncello, dúos, tríos chando y estudiando su grandiosa 
y muchas obras de música instru- obra. 
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Ti@mpo 

de Fulgor 

(Una ovela de Sergio Ramírez) 

A las muchas agradables sor
presas que en meses recientes nos 
ha dado la literatura nicaragüen
se, debemos agregar hoy una rJ,e 

A Norman Douglas, quien 
gozaba hablando de estas 
cosas. 

El ruido de la ciudad te sugiere 
un enjambre de máquinas devo
rando el tiempo. El rumor enlo
quecido de los motores, se ensam
bla don el paso vertiginoso de 
millares de personas confundida 
entre un mar de rótulos lumino
sos que ahogan las calles. Cami
nas absorto durante horas y horas, 
mezclado con la indiferencia de 
aquellos seres humanos que pa
recen ser una pieza más de un 
engrana je gigante que automatiza 
al mundo. Comienzas a sentir 
hastío. Te horrorizas ante esa ma
sa amorfa de individuos desper
sonalizados que parecen tener vi
da artificial: Caminas más rápido. 
Sabes que vas a un sitio con un 
ambiente distinto del que ahora 
te rodea; a un' sitio en el cual te 
reunirás con tus "hermanos" y en 
donde encontrarás felicidad y 
comprensión. Tu larga cabellera 
se despeina al paso del viento y 

o 
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primera magnitud probablemente tus pies se afianzan en las sanda
la más importante: la novela lias de cuero. 'Rápido, más rápi
TIEA!PO DE FULGOR de Sergio do". Y al fin llegas al lugar co.n
Ram~re~. • . venido. Ahí te esperan con anSle-

DetTas de sus cuento.s, VLene dad los únicos seres que pueden 
ahora esta nov~la, publ~cada en entenderte; los únicos con quienes 
Guatemala. El taulo que ostenta, hablarás el mismo lenguaje. Sabes 
poco atractivo por lo ~emás (pero de antemano que entre todos for
conoc7n usted~s .un t~ulo menos marán una "familia" perfecta: tú, 
atra,~two q.ue Cwn anos de sale- la chica de gafas oscuras, el cha
d.ad . ~), tLe.ne para ~wsotros un maco de barba gris y otra chica 
s~gmfLcado Lnvoluntarw: la narra- que .no conoces. Penetras con 
tiva latin?americana está pasando aquel grupo a una sala llena de 
por un tLempo . de ful~or; con la música, iluminada débilmente por 
novela l~e Sergw Rar,,!,Lrez los ce n- una luz violeta que se filtra en los 
tro,amencanos nos mcorporamos posters de las paredes p~ra produ
a el. . . , cir extralÍos efectos ópticos de ex-

Con abundancLa de recursos tec- citan tes colores. Y los cuatro se 
¡¿icos (incluidos los que están de sientan en círculo sobre una al
moda), Ramíre~ ha lanzado, su mi- fombra cubierta de flores; "rápi
rada sobre la ctu.dad .de Le?n, y al do, más rápido"; y el círculo se 
co~t~rnos una. h¿stona c.asL esqu,e- cierra al compás de un diálogo 
matwa, pero nca en matwes, en LT/.

sinuaciones, en símbolos y en anéc
dota, nos ha dado una visión 
profunda, exquisitamente literaria 
y compasivamente perceptiva, de la 
vida provinciana, al través de la 
cual tenemos ante nuestros ojos 
una tajada suculenta de vida nica
ragüense, expresada con malicia 
y, a pesar de todo, narrada con un 

profundo amor. Al través de la 
magia del novelista, llegamos a 
amar a esos personajes y vida de 
que casi se burla, a pesar de sus 
cursilerías, de sus ridiculeces, de 
sus aberraciones. Sentimos a los 
personajes y a las familias; a los 
sueños y a las barbardades, como 
cosa propia, inmediata, entrañable. 

entre batería y guitarra; "rápido, 
más rápido"; y un cigarrillo bailo
tea de boca en boca en aquclla 
penu~~ra envuelta por el hum~ 
de mag¡cos efectos . Ahora la gUI
tarra quiebra en audaces tonahda
des y ocho dedQs chasquean su 
monotonia, dejándose llevar por 
una melodía que invita a soi'íar 
con un mundo de. insospechadas 
maravillas . La brasa ha dado otra 
vuelta y amenaza con extinguirse. 
"Rápido, más rápido"; y los de
dos no siehten el calor que con
sume los minutos ahogados en 
bocanadas voraces . La noción del 
ti~mpo escapa de ti y huyes de.la 
realidad para crear un mundo s)n
fín. La música penetra cada vez 
más en el hormigueo lúcido de 
tu cerebro. Te ves transportado a 
latitudes extrai'ías y exClusivas. 
Viajas en el deleite de tu onda 
interminable. "Rápido, más rápi
do";.y los rostros que te rodean 
se llenan de una sed devoradora, 
traducida en unos ojos chispean
tes que tratan de comunicar amor 
y que solamente pueden ver el 

surgimiento de una nueva vida 
llena de p.az ante un escenario de 
esperanza, real o irreal pero sin 
duda placentero. Sientes deseos 
inmensos de vivir. Comprendes 
que la vida es extraordinaria; que 
el ser humano es maravilloso 
cuando se comunica con los de
más. Sabes que estás solo y que 
no lo estás; que aún existe en el 
hombre_ la fórmula de su propia 
salvación. "Rápido, más rápido"; 

R E N E VElASCO 

CSUCA Condena violación 
autonomía .universitaria 

San José; diciembre 1970, (CSUCA). El veintisiete de no.\· ien~
bre pasado, a las cuatro de la madr.ugada, fue ocupada la Unn'ers,l
dad de San Carlos de Guatemala por fuerzas militares de ese paIS 
quc, con el pretexto de buscar armas y guerrillc~os, ca.t,caron aulas 
y oficinas, causando destrozos matenales de, conslCleraclÜn. 

El hecho, sin precedente en la historia de la Univer idad de 
Guatemala" ha provocado la indignación de autoridades, pr.ofesorcs 
y alumnos del máximo centro de cultura, pues quebrant~ lffipllI~e
mente la autonomía universitaria al no respetar la mtegndad e 111-
violabilidaQ de los recintos académicos. 

Las tropas armadas con metralletas v con gran dc pliegue de 
ftlerza, irrumpieron en la ciudad universitaria \' procedieron a la 
búsqueda dc armamento, sin encontrarlo. 

El Rector de la Universidad de San Carlos, Lic. R1fael Cu~va 
del Cid, y co'n él los Decanos dc las diversas Facultade , procedieron 
a levantar acta notaria haciendo constar que cn la Universidad no 
había armas ni guerilleros. 

Inmediatamentc el Consejo Superior Uni\'ersitario de cse país 
conoció del atropello a la dignidad de la Universidad y emitió un 
pronunciamiento, condemndo al gobierno del Coronel Carlos Ara
na Osario por lo ocurrido. 

El Consejo Superior Uni\'ersitario Centroamericano, CSUCA, 
protcsta enérgicamente ante la conciencia pública centroamericana 
por la violación a la autonomía de la Universidad de Guatemala y 
reitera el apoyo y sÜ'lidaridad de las Universidades de Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y icaragua que al conocer los lamentables 
acontecimientos sucedidos el1 Guatemala han pedido al gobierno 
de Arana Osario que cesen los atropellos, -ponga en libertad a los 
detenidos, y restablezca la garantías .. derechos individuales de los 
ciudadanos guatemaltecos . 

El Secretario General del CSUCA, se ha dirigido al Dr. Ra
fael Kasse-Acta, Presidente de la Unión de Universidades de Amé
rica Latina y al DI. Efrén del Pozo, Sccretario Gcneral de la 
UDUAL para que se constituyan en la República de Guatemala y 
presenten formal protesta por este nuevo atentado contra las ins
tituciones universitarias. 

gano repite su frases un millón de busca del amor y de la paz entre 
veces queriendo filtrarse eI.! los el humo maravilloso Aue surge de 
espacios dejados por una gUItarra una brasa que quema y que no 
que se rebela y que busca su pro- quema, pero que acerca al hombre 
pia onda entre otras ya tantas ve- cada vez más a su verdadero ori
ces transitadas. Y es que, como gen. Desdichadamente, tu sabes 
esa notas musicales, millones de que pronto dejarás a tus "herma
voces de difusos seres buscan ubi- nos"; que te alejarás de ese am
cación en un mundo convulso ~n biente en el cual has encontrado 
cl cual el ser humano ha perdido felicidad v comprcn ión . Sabes 
la c1irl,1ensión de todo lo que con- que deberás marcharte y te horro
lleva a un futuro mejor. Com- rizas al pensar que de nuevo irá 
prendes que eres sincero contigo por las calles arrastrando tus san
y deseas ser sincero para con Jos dalias de cuero y con tu larga ca
demás, y que estos, a su vez, sean bellera despeinada por el VIento; 
sinceros con todo lo que les ro- que caminarás absorto durante 
dea. Ouieres que, como tu, el horas y horas, mezclado con- la 
hombre se despoje de esa careta . indiferencia de mi]es de seres hu
de hipocresía que cada día lo con- manos, como una pieza más de 
vierte en menos hombre. Ahora ese engranaje gigante que auto
adviertes como la guitarra logra matiza al mundo. Y lo sabes mI]\' 
acoplarse con el órgano y juntos bien.. . sabcs quc ahogarás tús 
e precipitan en una desesperada protestas en un mar de rótulos 

melodía. Luego escuchas un acor- lumino os o en el rumor enloque
de más puro, más libre, sin inhi- cipo de ese enjambre de máq-uinas 
biciones; un acorde valeroso que dC\'orando cl ticmpo_ .. 
convierte su protesta cn verdadera 20. Lugar 
lil:5eración y triunfo . '~Rápido, más XIX Certamen Cultural 
rápido"; y el chasqueo constante; 
y la luz violeta filtrándose en los Centroamericano 
po ters; y la risa; y los cuatro en de A.E.D. 1970 

y la batería parece' haber entrado 
en un tunel circular....del cual di
fícilmente podrá salir; es como 
cuando el motociclista del circo 
da vueltas y vueltas en el globo 
de la Muerte sin poder detener 
la marcha. La chica de gafas oscu
ras mueve torpemente la cabeza 
y trata de llevar el compás chas
queando sus dedos con más fuer
za. Una nueva brasa comienza a 
mQ\'erse en círculo. "Rápido, más 
rápido"; y sientes deseos de ele
"arte al cielo sobre esa nubecilla 
de humo mágico y enervante que 
ya ha saturado el ambiente. "Rá
pido, más rápido"; y la risa; tu 
risa y la risa de la chica que no 
conoces; tu risa y la risa del cha
maco de barba gris; tu risa y la 
risa dc lós cuatro que no son cua
tro sino ocho, o cuarenta, o cien
to de miles de carcajadas que se 
rcpiten multiplicándose cada vez 
ha ta llegar a un clímax de feli
cidad o locura; a un estado de li
beración que te hace comprender 
la realidad del drama humano; esa 
realidad quc le ha sido vedada al 
hombre a través de su inhumano 
desarrollo . Sientes inmensa felici
dad porque has descubierto que 
el hombre puede salvar al homb~e 
de u irracional y estúpida avCn
tura. Ahora la guitarra coquctea 
con el órgano. La batcría trata de 
ser discrcta y se aleja. Las alarga
das nota del órgano, que por 
momcntos te recuerdan Ulla misa 
de Bach, sufren, como por extra
fío encantamiento, repentinos ~ 

-'--"~~""'''''''''''''''-.&.....i'I( cambios que captas con facilidad. 
ROBERTO ARMIJO.-EI 7 de diciembre partió hacia Francia Pcro Bach no existe más que en . 
donde estudiará teatro, becado por el gobierno francés y avalado tu imaginación. Estás escuchando 
por nuestra Universidad. a los Beatles con la magia aluci

2 - SUPLEMENTO 
nante de su música que dura una 
eternidad en un segundo. El ór-
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El sol reverbcraba sobre los te
jados encendidos, encandilados en 
aquel mediodía de frustraci6n y 
d·olor. Alberto consultó el relor 
cra indispensable asomarse a la 
ventana, al agujero insólito desde 
donde se COII templaba la ciudad, 
inmersa en el sopor del vfrano. 
Alberto comenz6 a desnudarse. 
En ese instante sorprendió la ca
rrera furtiva, nerviosa, corta, de la 
salamandra. El animalejo se detu
vo indeciso, hizo girar su cabeza 
ébata y clav6 sus ojitos en aquel 
hombre desnudo, asomado a la 
ventana ... 

ler. Lugar 
XIX Certamen Cultural 

Centroamericano 
de A.IE.D. 1970 

Lo 
o,"ouelro 

Santiago 
Castella,.os h. 

humillac)on~s, los golpes y los in
propio, rotundo y espantoso sultos. No me culpes ahora. Ayer 
dolor. . . he v,isto pasar frente a mí a un 

cristo junto a una virgen, cargados 
"¿Que hacer. .. i Tú prefieres por una multitud de seres idioti

evadirme, insistes en permanecer zados. TO 10 pude evitar, debes 
a mi lado, pero únicamente para comprenderlo, no lo pude evitar. 

"Somos diferentes, Alberto, ver la cabeza a uno y otro lado, 
absolutamente. Amamos cosas recorrió el trecho restante y sc 
distintas, aunque albe(gamos un precipitó al vacío, justificadamen
final semejante. ViVimos unidos te, en aquella tarde bochornosa, 
sólo por el deseo. Pero nadie pue· en aquella ciudad. Desde cl as
de culparnos, a.unque háyamos fa1t6 alcanzó a vislumbrar una 
atentado contra todo lo estable- ventana vacía, mientras la multi
cid o ... " tud se arremolinaba, morbosa y 

satisfecha, juntt) a su cuerpo des
La salamand;a, luego de mo- nudo y moribundo ... 

El recuerdo de Silvia resurgió contar con la posibiJiad de ubicar- De inmediato, como si las imáge
cn su memoria y 10 obligó a conti- te de nuevo, cuando retornas de nes hubiesen permanecido largo 
nuar rescatando gastadas reminis- esas avasiones. Hablas, sondes, tiempo en mi cerebro, como pe
cencias. En realidad nunca logró suspiras; a veces insiste en ser daza de un film enloquecedor, 
comprenderla. Al principio se de- temerario, y me absorbes, me vislunfbré a ese cristo, cubierto DIVULGACION CIENTlFICA 
sesperaba por estar a su lado, ¡m- precipitas a peligrosas ruindades . de cicatrices, con ' una cocacola 
pulsado por aquel afán de con- Nunca fui ruín, te lo confieso, en la mano, embelesado ante lós 
templarla, de poseerla, de oírla nací con el alma llena de tarjetas desnudos de Playboy: Un cristo 
sollozar bajo las sábanas, de sen- verdes, rosadas, azules y am~ri- hecho hombre, me comprendes, 
tir su cuerpo tibio deslizarse bajo llas, y en cada una de ellas, inscri- con todas las iniquidades, con to-
cl suyo y rescatarla terriblemente to el sentimiento que era impres- das las bellezas de un hombre. 

Comentario sobre una Tesis 

e:l~rdecid~ de aquel descenso v..er- cindible aparelltar ' en cada mo- Un cristo sumergido en el mun- Ing. Rafael Díaz to: volumen, densidad, recuento de 
b.gll1oso, que trastom,aba t~do lo mento, ¿me comprendes, logras do, mezclado a las vulgaridades Master óI Science Agriculture. espermatozoides, movilidad, joto· 
CIrcundante, que volvl~lum1l10sas ll~gar JlI fondo de todo 10 q-ue te cotidianas de cualquier ciudad, grafías de espermas patógenas, etc. 
las paredes . d go ? . t . t tr . En nuestra preocupación de in- DILUCWN DEL SEMEN sustan· . . . I .. . _ un cns o carcajean e o es emeCl-

Sus ojos grandes, abrillantados, do por -el llanto ... y pude tam- vestigar acerca 'de todo lo que se cias como diluyentes, explicación 
SilVIa. Bastaba pronunciar su se fijaron en él. Tuvo vergüenza. bién imaginar a esa virgen, de relaciona con la Zootecnia, encono en que' consiste el CME, Cocunut 

nombre para que los recuerdos en- Vergüenza de su inutilidad, ver. pie en las esquinas de la Avenida tramos una tesis en la Facultad de Milk Extender. Análisis químico 
traran subrepticiamente en una güenza de contemplarla, vergüen- IndependenCia, derrotando sus Ciencias Químicas que Je titula: . del agua de coco, lista de sus tan
mezcla de palabras, olores, sollo- za de sorprender en sus ojos la afias ilesos en la Calle Célis, so- HISTORIA y DESARROLLO cias que se utilizan en la dilución 
zas y tibiezas. Todo en Silvia era odiosa benevolencia que nunca llo:q¡ndo frente a un aparatoso DE LA INSEMINACION ARTI· del semen y los pasos a seguir asi 
sorprendente. Sus ideas que a él le le requirió, que jamás necesitó. Coraz6n de Jesús, . reverberante, FlCIAL EN EL GANADO BOVI· como el proceso de congelamiento 
resultaban extrañas o fervorosasa- multicolor, ¡fifuso entre el humo NO DE EL SAL-V ADOR. del semen. 
mente identificables. Su manía de . ~a salamandr$l ganó otro pe- y el hedor exasperante del pros. Por Raquel Alicia Zelaya Cho· Trata la tesis sobre los métodos 
hablar largamente sobre la muer· queiio trecho. Aún distaba muo tíbulo ... " . rro. Para optar al título de DOC· de - Inseminación Artificial más 
te, sobre su supuesta benevolen- cho de la orilla del tejado y no se' . TOR .EN QUIMICA y F ARMA· usados como: El Método del Es· 
cia, sobre 10 que significa como lograba comprender su intención, A Silvia la conoció en circuns. CIA. • péczdo y método Vagino-Rectal. 
forma de evasi6n, como liberaci6n ese afán de correr y luego quedar .tancias muy sorprendentes. Coin- En el campo de la Zootecnia es· Una fotografía en que muestra 
O atadura definitiva. Y aquella estát!ca, c?mo en esp~ra ~e algo cid~eron en cierta reuniones que ta tesis es de un contenido valio.§o la forma de depositar el semen por 
idea fija, que t:wtas veces se obs- pro':"ldenclal. .Alberto volVIÓ a la amIgos comunes organi~aban pa. desde el punto de vista descriptivo, medio del método Vagino·Rectal, 
tinara en repetir, de alcanzar la re~]¡dad. 5mbó un pequeño mjl- r~ charlas, leer y escuchar música. su autora ha recabado datos sobre durante la inseminación. 
muerte tras una puerta, en una kst~r que comenz6 a cubrirle el En las primeras semanas conside. la historia de la Inseminación Ar- Concluye la tesis con datos esta· 
tarde lluviosa, en una casa sola y rostro de u~ sudor copio.so y lo r6 impOSIble, casi ridículo, llegar tificial en nuestro país. dísticos obtenidos de algunas ha-
triste, con las paredes cubiert~s de forzó a gestIcular, como SI la rea- a. ser amado por aquella mujer. Este sistema fue introducido ciendas en donde se ha llevado un 
viejos daguerrotipos, mudos testi- J¡d~d le resultara sofocante. La SImplemente le pareció algo ton- -según la tesis- en 1952; en el control de la Inseminación Artifi. 
gas de aquella su muerte singular imagen luminosa de Silvia volvi6 too Ello, sin embargo, no le impi- año. de 1955 s~ mejoró ~a técnica cial utilizando el CME. Hasta aquí 
y luego ;¡quel1as sorprendentes a trastoc~r -su l!1undo. Aquellos dió éoncebir ilusiones. Pensar en aphcando el metodo vagmo·rectal, lo que apuntamos sobre la tesis. 
div~gaciones, pesadillas quizás ojos grandes, dorados, hern10sa- la impasibilidad de aquel amor y que se usa hasta hoy día y es el LA INSEMINACION ARTIFI· 
imaginadas por otro ser, en otra mente expresivo resurgieron en. anhelarlo se fue convirtiendo en que se practica en todo el mundo. CIAL, es urraporte en la búsqueda 
latitud, siglos antes o siglos des- su memoria. ... una permanente obsesión. La re. Dice la autora que la Insemina· de alimentos para los humanos. 
pués. Sí, definitivamente, Silvia pentma cercanía de Silvia, su ma- ción tuvo ~u avance y cambio rf!~i- Dado el ritmo acelerado con que 
resultaba ser un cúmulo de visio- "Me fascina e'scuchar a Bach nera de hablar, casi confidencial- cal a pa:tLr de 1965 que se utLllza crece la humanidad, hay una gran 
nes terribles, de augurios aterra- o remitirme al silencio ... con. mente y-aquella forma de mirarlo, como d¿{uyente el agua de coco demanda de alimentos; por lo cual 
dores. . . templar los infiernos llenos de un con sus ojos abrillantados, jubi- (méto_do G.ME, Cocu~ut Milk Ex· la producción de carne y leche de· 

"La ciudad, solía decir, ¿qué 
es la ciudad ... ? Un espejismo, 
producto tal vez de la conversa
ción torpe..¡)e dos seres insignifi. 
c~ntes en el banco de un parque 
cualquiera. La ciudad, llená de 
animales inmisericordes, atosigada 
de rencor, pronta a reventar, rala, 
evasiv;¡, terrriblemente ausente. 
Levantar una ciudad es algo seme
j~nte ~ encasillar- las afhcciones. 
Unos y otros, ' inevitablemente, 
nos vemos forzados a retirar las 
tarjetas en las que vamos marcan· 
do, día a día, nuestra asistencia 
in~ludiLle al disfrute de nuestro 

regocijo natural o escuchar las losamente reveladores, lo llenó de tender) meto do que vIene a despla. be mantenerse a un ritmo también 
C'~mpan;¡s de la catedral y pensar asombro, de miedo, de deseos in. zar al semen congelado y se mano acelerado, si la ganadería no con· 
en minerales derrumbados, en es. controlables. tiene a .temperatura ambiente, en tara con este método artificial en 
trepitosas blasfemias, casi metáli- un medLO a base de agua de coco la procreación no se estaría dando 
cas, resonando por toda una "Silvia. Silvia. Silvia. San Sal- y otros diluyentes. una batalla contra el hambre. 
eternidad. Blasfemias. Amo las vador es la ciudad más -mierda, . . Esta tesis trata en ANATOMIA En el campo de la Inseminación 
blasfemi;¡s, sQn un reto, un escu- acostumbrabas repetir, y apiso. y ~ISIOLO~JA sobre: Aparato Artificial, tenemos mucho por in, .. 
pitajcf. Pregúntamelo a mí ... Era nabas rabiosamente el asfalto, y g;mtalfemenmo, con una fo~og:a. ~est¿g~r, no es el simple hecho de 
yo un;¡ nifi;¡ r~haída, oculta siem- después te asqueabas y caminabas fu: en cort~ transvers~l e t~dtca msemm~r y utilizar las técnicas ya 
pre, l1e~a de Ideas extravagantes, - a tIendas, como si en realidad tu. como este organo esta localtzado establecLdas. Por el contrario, los 
junto' a una madre fanatizada, ca· vieras los zapatos enmierdados. y " en la vaca. CICLO E,STRAL DE ~écnic~s d~ben de dedicarse a la 
paz de entregarlo todo por una luego nos metíamos al cuarto, y LA VACA, a,cerca de tntervalos.de LTllUestLgacion. 
tonta e inútil absolución. ¿Puedes te dedicabas a fumar. Los ojos se celo, (21 d¡.as C~r;t0 pro,:,-edLO) Concluyendo este comentario 
acaso imaginar a una criatura be- te dilataban mientras la más pI a- procesos de ovulacLOn. ContLene al· acerca de esta tesis, es lamentable 
sando el suelo asqueroso de una centera de las sonrisas distendía gunos grabados, en donde se mues· que en la Facultad de Ciencias 
sacristía .. . ? Había que hacerlo, tus labio' . Y comenzabas a diva- tra gráficamente cómo la vaca se Agronómicas de nuestra Universi· 
era algo necesario, para evadir las gar )l- te lanzabas sobre mí, con. ~p~rea. ,a otra ~uando hay en ella dad no haya ninguna preocupa· 

vertida en un objeto, y me habla- LrntacLon nervLO,s~ en el período ción por la Zootecnia ya que no 
b;¡s del sol,. de .sus colericos rayos, de celo, una grafLc~ q.ue muestra hemos encoTltrado ni una tesis en 
de su obstl11$l.cl6n en meterse por las h~ras de cel~, mdLcando cual esta rama. Contrastando esa acti· 
el venl~nuco, y te revolvías el ca- es el mtervalo mas apropiado para tud en la Facultad de Ciencias Quí. 
bello y te tirabas al suelo y con ti- logra:_ la fecundación; contiene micas hay profesionales que deLec· 
nuabas divagando. Me hablabas tam?len las fotografías del aparato tan la importancia que tiene la 
de una música disfrutada años gemtal masculillO y el proceso de Zootecnia aunque ya lo hemos di· 
atrás, elogiabas aquellos acordes formación y maduración de los cho esta tesis en cuanto a las Cien· 
que yo no podía escuchar, pero espermatozoides. cas Químicas no tiene profundidad 
que alcanzaba a imaginar con s6. En cuanto contenido esencial de de investigación. Pero es valiosa 
lo mirarte los ojos, las manos y esta tesis dado a que ~s para optar como .des~r.ipción de lo que es la 

-rr_flfrllllll y después, soltabas una risa his- te que a esto se refiere es cuando ta de la Zootécnica. Por ello la re-~re~~;~~~¡~~;~ ' los senos, totalmente expresivos. a Un doctorado en QULmzca, la par· Insemmacwn desde el punto de vis· 

té rica y te metías bajo las sába- su autora empieza a tralar sobre comen damos para que sea diflLndi. 
n~s y sollozabas y me llamabas, la RECOLECCION DE SEMEN. da entre las personas de bajo nirel 
me reclam;¡bas. Todo intento re. En La, tesis se describe lo que es intelectual que están interesadas en 
suJt~b~ in'Útil. Se te llenaba el una vagina artificial r su forma el desarrollo de la ganadería, pues 
cuerpo de una tibieza que no era de uso. . esta tesis es de información y des-
tuya, que permanecía sobre la ANALISIS DE SEMEN en cuan· cripcióll. 
piel, que no alcanzaba a llegar a 
tu sangre y ~ tus intestinos ... " SUPLEMENTO - 3 
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Juristas reaccionarios · -¡n\loca 
reforma~ -legales de és e· rég- en 

PorM. F. M. 

A raíz de la aprobac{ón de la 
Ley de Avenamiento y Riego, los 
sectores conservadores del _ país, 
reacios a todo progreso institucio
nal por limitado que éste sea, se 
han dedicado a impedir el cum
plimiento de la ley, en actos lesi
vos a la voluntad social y que -van, 
descle la venta simulada de uno 
de los más afectados latifundistas 
de su latifundio de Zapotit~n en 
heredades pequeñas para evitar la 
expropiación forzosa, hasta ese ac
to no menos lesivo a la soberanía 
social de parte de los abogados ~~ 
la oligarquía criolla,. y que con.SIS
te en divulgar una mterpre~aCI~/)11 
torcida de las normas constItucIO
nales sobre la propiedad privada, 
el Derecho y la función social, to
do con el fin de obtener la decla
ratoria de inconstitucionalidad. 
Esa es la razón de este trabajo 
que' pretende refuta~ las. tesis ju
rídicas de los enemigos del pro
greso nacional. Es decir de !os 
enemigos del pueblo salvadoreno. 

1) Derecho y Economía: forma y 
contenido en el idealismo 
(Prolegómeno necesario) . 

Desde la filosofía antigua se ad-
vierte la tendencia a concederle 
má~ valor a la forma que a la 
materia, pero es en la filosofía 
kantiana donde se lleva esta con
cepción a un plano superior al 
mantener la necesidad de que lo 
"formal" -como categoría del 
pensam!en.to- es, ineludibl~m~n
te- "apnon", de mdole subJetivo 
y sin conexión alguna con lo ma
terial, que es "posteriori" y ajeno 

-totalmente a la formación cate
gorial. 

En su famoso libro "Economía 
y Derecho", Stammbler considera 
que el Derecho es el elemento 
condicionante y apriori que deter
mina lo económico y social. El de
recho es la forma, lo económico 
es lo material. En el ~xamen de 
las relaciones lógicas en que se 
encuentran la Economía y el De
recho dentro de la tesis stammle
riana lo que predomina es el De
rech~ y, como consecuencia, debe 
formularse con absoluta indepen
dencia de las relaciones económi
cas y sociales. El Derecho así con
siderado es el que le da tono y 
vigencia a la vida social. Pero des
de luego, lo que no ofrece duda 
para Stammbler, es que la materia 
social está dada, o sea que existe 
realmente y como consecuencia 
lo 'Único que cabe es ordenarla de 
acuerdo con un Í11étodo formal. 
Stammbler exagera así su doctri
na que le artibuye al Derecho 
(categoría formal) predominio ló
gico y necesario sobre la vida eco
nómica (categoría material o de 
contenido). Las categorías de 
Stammbler son subjetivas, una 
creación de la mente del hombre, 
sin vinculación con el mundo cb
jetivo. tIay un divDrcio entre el 
contenido y la forma del pensa
miento. Por eso se concibe el De
recho equivocadamente: como 
una forma del pensamiento, sin 
reflejar la , esencia de las cosas 
mismas .. 

I1) Derecho y Economía: forma y 
contenido en el materialismo 

Ya sabemos que para Hegel las 
categorías lógicas expresan la/ 
esencia de las cosas, representan 
formas del ser mismo y por ello; 
sólo por ello~ decía "constituyen 
fomlas del pensamiénto". Y ya 
sabemos que Hegel, en e'l extremo 
op~stQ de Kant, en el idealisino 
objetivo, considera que las catego
rías por encontrarse vinculadas 
con la realidad son el "fundamen
to, la fuente de la nat.uraleza". 
Concibió así Hegel entonces el 
contenido de las categorías como 
la manifestación del movimiento 
de la idea absoluta, "que es el 
fundamento y esencia de toda 
existencia". Por eso no resolvió el 
problema del nexo entre lo uni
versal y lo singular. Subordinó 
tanto el papel de lo singular, que 
lo derivó de lo l1niversal. Es cier
to que Hegel independizó las ca-

nes económicos erigidos en forma 
totalmente independiente del De
recho?; qué es lo primero que se 
produce en la Revolución Fran
cesa, la, Constitución Política que 
sustituía la soberanía divina por 
la soberanía popular, o el resque
brajamiento de las baseS económi
cas del feudalismo; fue la obra del 
legislador 10 que impulsó hace 
más de dos siglos el advenimiento 
del régimen capitalista? La socio
logía científica responde: "El mo
lino a mano hace surgir la socie
dad encabezada por el señor 
feudal: el molino de vapor, la so
ciedad presidida por el capitalista 
industria}". Y esto es así porque 
el contenido no existe sin la for
ma porque el contenido no es más 
que una manera de manifestarse 
la forma: el contenido no existe 
sin su complemento, la forma, de 
la misma manera que ésta no se. 
da sin el contenido. Existe- ade
más, entre forma y contenido, una 

nido),oe las cuales no es más que 
una expresión. Si ·el contenido se 
halla en continuo desarrollo, la 
forma a su vez se desarrolla tam
bién, pero más lentamente que el 
contenido, es decir posee una ma
yor estabilidad que éste. Pero la 
evolución y cambio del Derecho 
está también determinado por fac
tores distintos: las ideas políticas, 
la cultura, los movimientos reli
giosos, etc. 
- Los cambios del contenido no 
repercuten e inmediatamente en 
la forma . El contenido aunque ya 
modificado sigu'e inserto todavía 
por algún tiempo ep la vieja for
ma no siempre están en éonso
nancia, entran en lucha. Cúando 
la forma- marcha muy a- la zaga 
del contenido, su acción se ejerce 
en dirección opuesta al desarrollo 
de éste. Este desarrollo antagó
nico entre el contenido y la forma 
conduce a que los aspectos con
trarios lleguen a un divorcio, lo 

EN LA SOCIEDAD HUMANA, ANTES DE 
PRODUCIRSE ·· UN CAMBIO FUNDAMENTAL 
EN EL SISTEMA JURIDICO DE CUALQUIER 
ESTADO, PRIMERO SE HAN REGISTRADO 
MODIFICACIONES EN LA BASE O ESTRUC
TURA ECONOMICA DEI: MISMO. ANTES 
DE QVE·. SE . REGULARA LA PROPIEDAD , 
PRIVADA 'EN LA SOCIEDAD ESCLAVISTA, 
PRIMERO SE ESCINDIO LA SOCIEDAD EN 
CLASES EN LAS POSTRIMERIAS DEL RE
GIMEN' DE LA COMUNIDAD. PRIMITIVA. 

tegorías del sujeto, Rero se quedó 
en el idealismo porque divorció 
la forma en que se expresa el pen
samiento del contenido de éste, 
lo cual nos lleva a la conclusión 
de hacer depender de las propo
siciones lógicas la esencia de la 
realidad. 

que trae como consecuencia la 
destrucción de la vieja forma: el 
contenido adopta una nueva for
ma y más tarde él mismo sufre 
una transformación . Esta es la ex_o , 
plicación "tIe los cambios en el 
campo jurídico. 

III) Los Juristas Clásicos o Idea
listas Conciben el Derecho 

. Mágicamcnte 
Las relaciones jurídicas y las 

formas est~tales no pueden inter
pretarse 111 ser expl1cadas. por el 
denominado progreso de la mente 

, 

humana en forma exclusiva, pues
to que tienen sus raíces ~ondas 
en las condicio)les matenales de 
vida 

Los juristas clásicos conciben el 
derecho como algo sobrenatural, 
recibidó de lo "alto" a la manera 
de las táblas-de la Ley de 10isés. 
La fuente e lo jurídico está en 
las vivencias o sicológicas (ver la 
fenomenología de Husserl o el 
apriorismo de Marx , Sc~eler). Lo 
jurídico par~ los neotemlstas (Ma
rita in ), reSide en la naturaleza 
esencial del hombre, en su "ser 
óntico y profundo". 

Para los avances científicos en 
la doctrina jurídica moderna hatl 
demostrado lo contrario: El De
recho no tiene formas naturales, 
supra-históricas ni eternas. Las 
normas jurídicas no se desarrollan 
al margen de las fuerzas de pro
ducción. Pero tampoco se crea 
que el Derecho dentro de estas 
concepciones modernas es un 
simp,le apéndice de lo económi· 
co. 'El Derecho -dice 1\1. 1. Ka· 
linin, "Materialismo Histórico. 
pág. 205 "siendo como es una e 

praestructura erigida sobre mu
tuas relaciones económiex 
plasmadas, constituye a su vez :. 
factor que impulsa estas rela 
nes mutuas y les imprime una c
temlinada dirección". No 
duda que el derecho tiene la ir
tud, no sólo de fortalecer 1m re
laciones ya establecidas, sino tá'ffi
biéIl la- de impulsar, provocar ) 
facilitar en grado extremo el na 
cimiento de aquellas relaciones 
mutuas hacia la que de un m o 
consciente tiene el legislador. En 
esto reside- de la función creadora 
de la legislación' . 

IV) Constitucionalidad de la Lev 
de Avenamiento y Riego 

a) La evolución del Derecho 
como expresión del cam
bio social 1 • 

Se habla de moralizar el dere 
cho, en general se ha establecido 
la contra.tación dirigida, la doctri
na de la mprevisión, del abuso del 
derecho, las revisiones a la sobera
nía política, etc. El viejo derecho 
que para Menger es la propiedad. 
la autonomía de la voluntad y el 
derecho de herencia están tran . 
fon!lál!dose: la propiedad privada 
se lllTIlta, la herencia sufre impac· 
~as po el rápido aumento de lo 
1!.npuestos sucera1es, vivimos, en 
fm, en una. época en que el COll
trato ha deJado de ser individu31 
para convertirse en social "ii'ttere· 
sando a quienes lo celebran r 31 
Estado" . . 

IIegcl, con todo y su genio, no 
planteó ninguna relación dialéc
tica entre 10 singular y lo univer
sal. Esto sólo lo explica científica
mente el Materialismo Dialéctico: 
para éste los conceptos y catego
rías reflejan lo que realmente hay 
de general en los fenómenos del 
mundo objetivo. O sea que para 
el idealismo (Kant, Stammb1er, 
Hegel, etc.), a la forma se le atri
buye una importancia superlativa 
en relación con la materia o con
tenido; en el campo del Derecho, 
para el idealismo, la materia o 
contenido (lo e'conómico) es to
talmente ajeno a 10 jurídico (for
ma): 10 jurídico permanece indi
ferente ante los combios de lo 
económico y social. Pero esto no 
es aSÍ, porque cómo eXj)licar por 
ejemplo la existencia de regíme-

relación de contradicción, que a la 
vez encierra unidad. Rosental y 
Straks (Las Categorías del Mate
rialismo Histórico, Edit. Grijalbo, 
S. A. México 1958) sostienen á 
medida que ~vanza el desarrollo, 
se ahonda la contradicción entre 
los dos aspectos y tendencios lo 
que hace que, a la postre, la forma 
caduque, frenando el desarrollo 
ulterior al no corresponder ya al 
contenido; se opera entonces un 
pro eso en el curso del cual des
aparece la vieja forma, caduca, a 
la par que va surltiendo otra nuc
va, que asegura libre curso al des
arrollo ulterior". El papel funda
mental en la correlación entre el 
contenido y la forma, correspon
de al contenido. Primero cambia 
el contenido, después se modifica 
y reestructura la forma . El conte
nido opera como el principio rec
tor por ser el fundamento mismo 
de las cosas. 

. ASISTIMOS A UNA ERA DE H 
TRANSFORMACIONES DEL DEREC 
GENERAL. LOS MAS ABSOLUTOS E 
DUCTIBLES CONCEPTOS DEL DE 
CLASICO SON OBJETO DE UNA RE 

De esta suerte el Derecho (la 
fJrma) no es producto abstracto 
y fórmula pura del legislador. El 
Derecho está en con acto con las 
fuerzas de producción · (el con te-
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• ¡IS con 'reloción a tímidas 
~. ,.. c 
o 

b) Evolución del Derecho Cons
titucional 

• En materia de derecho consti
tucional la humanidad ha pasado 
por estas tres etapas: a) Declara_ 
ción de Filadelfia de 1774 y la 
Declaración de los Derechos Hu
manos en Francia en 1789. La 
mayor p.Jrte d,e los derechos que 
se declaran a.1lI como sagrados pa
recen protegIdos por la superJega
lidad que ellos mismos asumen 
\"a quc arrancan del Derecho Ta: 
tural; b) Constitución Política 
fi'nmccsa en 1848 en donde ya es
t{¡n Cn &ermen otra serie de dere
chos mas eficaces, especialmente 
el del trabajo, aún cuando no es 
más que una fórmula incompleta 
y JlO pragmática; y. c) Constitu
ciones llamadas 'madres" que 
son la Mexicana, la Rusa y la de 
\\leimar. El carácter de los dere
chos que se protegen cambia en 
absoluto, porque no son sólo de
rechos individúales, sino derechos 
~ ... gaJantías de' la familia, del sin
diciüo y la cultura: no son meras 

laraciones del Derecho sino 
ue pretenden ser declaraciones 

ntías. 
'stas Constituciones "madres", 

pr,oducto de un mundo en crisis 
'n~ traducen de ninguna. manera 
1 ..... losofía del individualismo 
(qtl' si influenció las declaracio· 
nes constitucionales de las letras 
a y~b) y que partían del supuesto 
de que el D~recho debía satisfa
cer los derechos individuales, ya 
que el individuo era el centro del 
uI}iverso. Los individualistas no 
pucden entender las Constitucio
nes "Madres" y l~s guieren inter
p~.tar con un cnteno que no se 
aáapta al nuevo contenido que 
poseen: alvidan que el siglo XIX 
se ha encargadb de afirmar la s~
lidaridad, demostrando que la lI
bertad individual no basta para la 
realización automática de la jus
ticia. 

Los juristas reaccionarios no 
quieren ,entender que las concep
cione individualistas a que res
ponden las Constituciones Polí
ticas de los Estados Federale 
Centroamericanos de 1824 y a 
que responden las Constituciones 
ele El Salvador durante el siglo 
pasado y la del present~ en sus 
inicios está ligada a la Idea Llel 
homb;e natural, libre, que como 
hom bre tiene derechos naturales, 
an teriorcs a la sociedad, derechos 
imprcscriptibles, que fu~ron con
sagrado por la DeclaracIón de lo 
Derecho del hO\11 bre en 1789, 
Pero todo esto desaparece frcnte 
a hechos IlUCVO : e ~amblO cl~l 
contcnido social ha eXIgIdo vestl-

. ' 

a , 
v dderos.cambios 

ridad pueda cumplirse y desarro
llarse a la vez. 

nació la Comisión de Legislación
que áprobó el pleno de la Asam
blea Legislativa. 

do jurídico nuevo. Con el adve
,nimiento del capitalismo y las 
nuevas relaciones -pre-capitalistas 
~urge la función wcial, que se 
Impone a cada individuo por la 
colectivjdad productiva / de que 
forma parte, 

Fuera de la colectiv¡'dad hu
mana, el individuo como sujeto 
de derechos no puede existir, ni 
ha existido 111:111 ca , Los dérechos 
de las personas están subordirta
dos. a .los presupuesto.? de su razón 
socIal. El derecho por sí propio ca
rece de razón de ser y de conteni
do práctico alguno. Como in-stru 
men to al servicio de la sociedad 
al Derecho no puede admitirs~ 
como opocisión en un momento 
determinado a los dictados de la 
voluntad social. 

V) La Propiedad romana añorada 
, por los juristas dogmáticos 

Los d'uristas clásicos añoran la 
ProEÍJ~ ad romana. Recuérdese 
que los romanos enterraban a sus 
muertos en los patios de sus ,ca
sas. De allí que el "jus abutendi", 
el " jus fruendi" y el "jus tendi" 
los atributos de la propiedad, los 
regularon en forma absoluta. Las 
restricciones eran leves. El de-re
cho romano exaltó hiperbólica
mente el derecho de "poseer 
exclusivamente una co.sa, con ab
soluta exclusión de los demás". 
Esto condujo al totalitarismo de 
la persona y de la propiedad que 
J oseph Smith desarrolla en su li
bro "El Yo y la propiedad". Esta 
idea pugna con la de fortalecer la 
potestad del óstado frente a la li
bertad de sus integran.tes. Por eso 

so copstitucional, un concepto ÍD
dividualista absoluto que tiene 
por objeto fundamental las cosas. 
"L" propiedad -decía el Art. 540 
del antiguo Código de Napo- A este respecto es bueno recor
león- es el derecho de goz,u y ciar que la Corte Suprema de Jus
dispoDer de la cosa de la manera ticia sí conoció el proyecto origi
más absoluta con tal que no haga Ilal y le hizo observaciones de las 
de ella su dueño un uso prohibi- que se desprendía tácticamente 
do por las leyes y por los regla- un rechazo, por considerar que 
mentas". La declaración de los afectaba principios de libre con
Derechos del Hombre y las doc- tratación_ y tenencia de la propie
trinas_de los 'fisiócratas, dieron a __ dad. 

Los juristas raeccionarios ata
c~n el int~rvencionismo estatal y 
pIden a gntos la vueltá al "Estado 
policía" del siglo XVII y añoran 
las tesis liverpooleanas de Adam 

la propiedad urí carácter- marca
damente individualista. En cam
bio, y a partir de la Constitucián 
de 1950' (c,Ppia de la de Weimar), 
la propiedad es ahora regulada en 
fonna distinta (Art. 136: se ga
rantiza la libertad económica, en 
lo que no se oponga al interés so
cial)" en relación con el Art. 137: 
"Se reconoce y garantiza la pro
piedad privada en 'función social". 
Es decir el legislador salvadoreño 
acogió la tesis del derecho, moder-

LOS UR STAS REACCIONARIOS ATA· 
CAN LA FUNCION SOCIAL PORQUE SON 
ND V U L SI AS Y DEFIENDEN LOS IN· 
ERES ES CREADOS DEL FEUDALISMO 
A UC HACE SIGLOS Y. QUE , EN NUES· -

TRO A S -V VE SUS UL TIMOS LUSTROS. 
OL V DAN ESTOS JURISTAS QUE LOS DE· 
REC OS INDIVIDUALES, GARANTIZADOS 
CONS ITUCIONALMENTE, TIENEN COMO 

-RAZO DE ORIGEN, LA EXISTENCIA FUN: 
AMENTAL DE LA SOCIEDAD MISMA. · 

Smith y David Ricardo. Olvidan 
que no puede ser sino al. Esta~o 
a quien corresponde ob~lgato~la
mente la garantla y satisfaCCIón 
de los Derechos de la sociedad, 
extendiendo con esos fines el 
campo de su acción sobre todas 
las zOllas a relaciones de la vida 
social, política y econÓmica, s~n 
más li~1ítaciones que el proPI? 
interés colectivo y el reCOnOCI
miento de un minÍmun jurídico 
do libertades individuales, acep
tado por la voluntad social cO,mo 
indispensable para que la solIda-

• 

estos juristas invocan un derecho 
de una clase dbminante que ya 
no existe como única fuerza poJí-
ica en el trágico fórum de nues

tra historia: 'el derecho indisputa
do de los caballeros del café, que 
ahora sí puede decirse que empie
za a ser disputado, aunque tímida 
y en cierta forma demagógica
mente. 

Los juristas reaccionarios invo
can el Código Civil para defender 
su tesis, Y esto es así porque en 
el derecho Civil vigente se ha 
mantenido,. al margen del progre-

Ante esta situación la Asam
blea a traves de su comisión res
pectiva, realizó modificaciones al 
proyecto habiendo hasta cambia
do el nombre de la ley por el de 
Ley de Riego, Avenamiento, Re
cuperación de tierras y conserva
ción de suelos. 

De esto han hecho una gran 
alharaca, porque "el proyecto que 
aprobó la Asamblea no era el mis
mo que conoció la Corte. Olvi
dan los juristas reaccionarios que 
el Art. 61 de la Constitución es
tablece: "siempre que un proyecto 
de ley que no proceda de inicia
tiva de la..corte Suprema de Jus
tiCia, tenga por objeto interpretar, 

- reformar o derogar, cualquiera de 
las disp,osiciones cont~ni~as en 
los CódIgos de la Repubhca, no 
podrá discutirse sin oír previa
mente la opinión de aquel T¡ibu
nal, quien deberá emitirla dentro 
del mismo d del siguiente período 
de sesiones, según la importancia, 
urgencia o extensión del proyec
to" . 

La Corte rindió el informe. Lo 
que sucede es que la Asamblea 
Legislativa no está obligada a aca
tar el informe de la Corte, pues 
orgánicamente existe la interde
pendencia de los poderes del Es
tado. 

AS 
O EN 
IRRE
ECHO 

DE UNA MODIFICACION. EN ALGUNOS CA
SOS NO SOLO SE TRATA DE "VINO NUE· 
VO EN ODRES VIEJOS", SINO QUE SE LLE· 
GA A PLANTEAR SITUACIONES COMO 

110 sbore este debatido instituto 
jurídico. La tesis de que el propie
tario no tiene sobre sus bienes un 
derecho, sino limitaciones; sufre 
un derecho encuadrado dentro 
de los intereses de la comunidad, 
siendo así LEGITIMA LA IN
TERVENCION dei estad{) en la 
admini~tración de la propiedad. 
Este criterio lo tiene insuflado el 
Derecho inmobiliario de El Sal
vador, excepto el Código Civil 
cuyas disposiciones ortodoxas so~ 
inconstitucionales. En las leyes 
f~restales, de Inquilinato, de Vi
VIenda Urbana, de Colonización 
~ural, etc., encontramos disposi
cIOnes de am plia in tervención es
tatal en la administración de la 
propiedad inmobiliaria. 

VI) El Informe de la Corte y la 
Interdcpedencia de los Pode
res del Estado 

Expresan los so tenedores de 'a 
inconstitucionalidad de la ley, 
que el proyecto original quc fue 
enviado a la Corte Suprema de 
J \}sticia, no es el mismo que co-

Ninguno de los artículos de la 
Ley de Avenami~nto y Riego es 
violatorio de la Constitución vi
gente, al contrario sus artículos 
están desarrollados con timidez. 
Se pretende impugnar la ley, al 
determinar de que la expropia
ción de las tierras qu.e excedan al 
máximo, significa un acto que va 
en contra de la libertad de con
tratación 1. por ende es inconstitu
cional. ada más alejado de la 
verdad. Ya el Art. 138 de la carta 
magna establece que es proceden
te la expropiación en los casos de 
aprovisionamiento de aguas, y en 
tales casos, el justiprecio de los 
terrenos a expropiarse no serán 
fijados unilateralmente por el es
tado, sine qu~ la Ley determina 
que serán pentos nombrados por 
un Tribunal Judicial, y expre a
mente aclara que dichos peritos 
no deberán ser empleados públi
cos o municipales, 10 cuall5aranti
za los derechos del particular afec
tado, 

De todo lo cual se desprende 
que esta batalla que han iniciado 
los juri tas reaccionarios tiene un 
defecto "ab-initio": carece de ra
zón científica y no está ape!!3da 
a la verdad. Por eso, prinCIpal
mente, está destinada al fraca o. ION, CONSAGRADAS E INTOCABLES. ' 

/ 



LosMollos y os Siglos Triunfó Menén Desleal 

Las l\~nos y los Siglos es el 
!)oema ma b" , M a111 1CIOSO escrito por i . ~r,cedes Durand. La proyección 
liS fnca 9ue recrea, está perdida 

cn a primeras épocas del desa-
rrollo socO 1 d 1 h . . , la e 0111 bre . Impo-
niendo d ' la . se esenvueltamente sobre 
F ciega fuerzas de la naturaleza. 
jSja] coordenada estética-práctica 

(1 e 1 10mbre Como sujeto y objeto 
S~ 1 a cultura, en Las Manos y los 

Ig os, 1crcede Durand la ex
pr~sa C01110 resultado consciente 
e. IllConsciente del hombre nece-
¡tado, urgido por una realidad 

que lo acicatea y lo incita a de
fenderse desplegando su esfuerzo 
creador. 
'. La a~lto,r~ enfoca el primer es
tadIO hl~tonco conocido, pasando 
p?~ ~lstJ.ntos contextos sociales y 
cl\:IIlZaclOnes, hasta desembocar 
en la agitada, convulsionada épo
c~ presente. L-a concepción mate
nah ta se manifiesta cuando sitÚa 
lo humano como vínculo huma
nizador del cosmos: 

frot6 medrosamerrte dos 
[fragmentos de cuarzo 

)' una chispa sublime le iluminó 
[los ojos 

y esa noche hizo fuego 
por obra de sus manos. 

Ya antes insinuando el matiz 
marxista, expresa: 

Voy a decirlo todo 
como lo -vio el bisonte 

Thais y Melinas iban 
en busca de mancebos 
y con los breves clavos de sus 

[finas sandalias 
trazabatJ en la arena un sÍgueme 

y empezaba la orgía 
• [incitante 

y los lechos temblaban 
y bajo de las túnicas 
las monedas sonaban ... 

Igual o parecidos ejemplos de 
hallazgos se encuentran a lo lar
go del poema. Se entretiene en 
magnificar el papel que en la his
toria de la cultura tienen aque
llos pueblos que fueFOn avanza
das de algú!1 aspecto del entendi
miento humano. 

Después de registrar las civilí
zaciones clásicas de la humanj
dad, como la egipcia, la caldea, 

La virtud d~l libro está en la 
magnitud de la tarea realizada. 
En pasajes de calidad lírica que se 
prenden vislumbrando la sensibi
lidad del lector. 

... 

Subraya la magnitud de la ta
rea, porq ue en sus otros librlls, 
Mercedes Durand brinda única
mente el poema corto, de aliento 
subjetivo. 

. Sólo imaginarse el acervo de 
lecturas efectuadas para escribir 
cada uno de sus capítulos, advier
te el esfuerzo consciente por deta
llar poco a poco las etapas hist6-
ricas escogidas para crear Las Ma
nos y los Siglos. 

San José, (CSUCA), diciembre de 1970. El. escritor salvadorerío 
Alvaro Menén Desleal de cuarenta años y resIdente en Konstaoz, 
Alemania Occidental ~btuvo el primer lugar en la rama ?e cuento 
en el Tercer Certam~n Cultural Centroamer~cano, l?atro.c1l1~do por 
la Secretaría Permanente del Consejo Supenor UmversItano Cen-
troamericano (CSUCA). " '6 

La obra con que triunfó fenén Desleal se llaméf Revo~1 n 
en el país que edificó 'Un castillo de hadas y otros cuentos maraVIllo
sos" Jf. fue premiada entre dieciséis libros presentado~ al con.curso. 

Obtuvieron mención honorífica los libros "Histonas del tiempo 
perdido" de Julio Escoto, hondureño, y "El buho que dejó de latir" 
de Enrique Jaramillo León, panameño. . 

Actuaron como jurados los escritores Rosano C~stellanos (}TI e
xicana), Emir Rodríguez Monegal (uruguayo) y Adnano Gonzalez 
León (venezolano), quienes emitieron dict.§1rñen por separado y desde 
el lugar donde residen. 

Menén Desleal posiblemente e traslade a San José, Costa Ri
ca, a recibir ta distinción y los dos mil dólares de que consta el 
premio. 

la griega, la china, tipificando' los 
productos básicos de estos pue- LlA.s ... uertas' 
bIas, canta a las culturas preco- ~ ••• confesiones y otras 
lombinas . Exalta las prototípicas: 
la maya, la azteca y la incaica. 

Siguiendo el curso del materia
lismo histórico, pasa a la edad 
medioeval europea: 

Lentejas y judias 
salían de la vega a la cocina 
y el lego y el vasallo 
y el cura y el señor 
gozaban de la líuerta medieval . .. 

Este procedimiento temático lo 
desarrolla con cada una de las 
et.apas precedentes. . 

"Los Muertos y otras confesio
nes", el libro primicial de Rafael 
Mendma, muestra a un poeta au
téntico. En la poesía de Rafael 
Mendoza, hay una mezcla de tier
no lirismo, de sustrato intelectual 
y de ingenio de corte irónico-epi-
gramático. -

"Los Muertos y otras Confe
siones", indudablemente destaca 
a Rafael Ml'!ndoza entre los otros 
poetas de ·su grupo "Piedra y Si
glo". 

Roberto Armijo. 

En otras ocasiones nos encon
tramos con un lirismo de corte 
subjetivo, de diáfana voz baja, 
que recuerda la canción de abo
lengo castizo: 

Decido 
no volver a llorar 
pues ya no puedo. 

Propongo 
no volver a reir 

/' 

transcribir sn poema: "Secreto 
Profesional", para comprobar sns 
intenciones previamente elabora
das, finamente trascendidas por 
un lirismo nervioso antoanalítico: 

Cuando me maten 
todo seguirá igual: 
Las calles con sus hormigas 
los árboles con sus troncos 

[meados 
Las aves con su pedrada en el 

[costado 

para terminar con los siguientes Al referirse a la época actual, 
ver. os: pinta en frªgmentos eficaces la 

enajenación contemporánea. 

Podemos sin equivocarnos si
tuar los poemas recogidos en este 
libro, como nna aportación im
portante de las generaciones más 
jóvenes a la poesía escrita por 

pues no me sirve 

y lo esculpió en las rocas 
el hombre de Altamira ... 

Es el ojo humano que captó a 
101 bestia el que da existencia al 
bisonte. Se apropia de ~l, y lo 
ennoblece con u emoción y pen
samiento. 

Esta actitud permanece a lo 
];¡rgo de todos lo capítulos que 
cantan cada una de las viejas ci
vilizaciones. 

Hay pasajes de gran belleza. 
En el canto VI, al exaltar al pue
blo griego, hay subidas de un 
hondo lirismo: 

(Ah la madre de Eurípides 
y sU cesta de espárragos 
junto a las miserables vendedoras 

[de ajos .. .'0 

6 - SUPI EMEN ro 

otros poetas de calidad de nues-
Las Manos y los Siglos, mere- tro país. 

"peplo ro 
no poder ya gritar 

, pues no hay oídos. 

Lamenfo 
no llegar a morir 
porque estoy muerto. 

ció una Mención de Honor en el E;.l valor especialmente notable 
Certamen Latinoameriacano de en las composiciones de "Muer-. 
Ecuador 00 O, patrocinado por tos y otras confesiones", es una es
Alejandro. Finisterre. Este puesto pecie de esEontaneidad vivísima 
de honor optaba a este poemario que está estructurada en versos ri-
para su publicaciÓn. gurosos. Entremezclado a esta- Otras veces, es un lirismo com-

- aparente efusión lírica, se certifi- penetrado de intención ideo16gi-
Los reparos que. le encuentro a ca un aceQto intelectual <l,ue ca. El poema tipo es "Canción 

Las Manos y los SIglos, son defec- ahonda y aprehende los incenti- de Cuna": 

Los niños del Viet-Nam 
cortaban juncos con libertad 
v los abuelos 
Íes enseñaban a trenzarlos 
para hacer-muñecas. 

Los niños de Biafra 
escuchaban las historias 

tos de forma. S.ospecho . que, e.l vos que el autor encuentra en la 
acento 11Umerabvo de muchlSl- realidad. Sumado a estos e emen
mo? versos y una. opaca exteriori- to~ peculiares de la poesía de Ra
zaclón de un. ntmo m~mótono fael Mendoza, hay UDa inmersión 
vuelv~n el conjunto del lIbro ~as- aguda, a veces; acre y colérica. 
tante megular. El tema pletónco Se advierte nn aire tímido en 
de significad.o, quizá urgía de una el verso; se ' intuye que el autor 
fo~n:a mas lIbre y audaz. El .tono no quiere aventurarse a un verso 
eplclsta de los cantos se recIente más audaz, más explorador de las 
con versos de tono menor. posibilidades del tono y el ritmo. 

- Tarde o temprano, el poeta sen-
contadas por guerreros Los cafés con sus narcisos 
cuando reunida la tribu junto al Los postes con su propaganda 

tirá esa necesidad.de búsqueda de 
una expresión más atingente al 
momento agitado y caótico de la 
vida contemporánea. 

. . - [fuego Los ríos COn sus cadáveres 
disfrutaba del a111mal cazado. Los libros con sus d 1 
Los niños de Hiroshima se capas e po va. 

La distinción del lirismo del io
ven poeta está virtuoso en poemas 
de la calidad de f'Cuando Llegue 
a mi País" y "Secreto Profesio
nal", que me parecen inaugurar 
una línea interesante y promete
dora en su obra: 

L ._. d A é' [murieron. Pero un día caerán otros 
os 111nos e m Tlca .. y otros 

I 

siguen naciendo sin problema otros más 
como las flores. \' cuando ya sea h 1 

El sedimento intelectual aflora . mas mue os ,os 
en el giro escéptico, en la agudeza [caldos 
de muchos versos, en la autoburla 
o en el iuicio corrosivo. Basta 

cuando los niños del futuro le nombren 
con la misma prestancia que a Pinocho, 
cuando sus cuadros se subasten en las salas 
comunes 
y los caga telas nuestros se inspiren 
en u minotauro, 
cuando retrocedemos a los viejos pliegos para recortar 

[sus famosas mujeres 
}' la avenida "Pizarra" se llame la calle "Pablo" ... " 
Cuando en las playas de América se asoleen 
los caballetes y en las dársenas cuiden 
los soldados 
esa cultura que aún no exportamos 
y permanece amordazada 
en la mísera historia 
de estos pueblos 
col1a2es ... 

alguien dirá que las co as deben 

v caerán también. 
[cambiar 

n ':!--os .Mue~os y otras confesio-
~ ,como dice en el prólogo Da

VId Escobar Calindo: '¡se nos 
muestra el poeta como un espec
tador ;str~mecido V entrañable de 
~as mas VIvas re~lidades del hom-

re y del mundo". Un espectador 
~on los sentidos, el Corazón el 
mtelecto, vi~ilantes. Explora~do 
C~6n:nos dice en su poema a 

A veces te s't' I U;;tS Con ceremonia 
en. la proa de tu nave 
atIborrado de vestidos 
para ra car tu caspa trasatlántica. 
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Colección Contemporáneos. 
Edición de Editorial Universitaria 

de El Salvador. 
1'. C.-¿Por· qué elegiste como 

tema par tu obra de teatro al in· 
dio Anastasio Aquino? 

R.-Sabes que entre nosotros, 
a todos los niveles, existe un ins· 
tintivo desprecio por las cosas na
cionales . Ni siquiera gozamos la 
eufonía dc los nombres regionales . 
Escapamos así, con gran facilidad 
a los gustos importados, y para 
considerar los modelos extran je
ros come lo mejor. Desde hace 
mucho tiempo yo quería escribir 
un Anastasio. Por muchas razo
nes. Resulta que la vida del indio 
en sí, reune una serie de tensio
ne dramáticas y de acciones épi
cas, que el drama o la tragedia 
e tln ya dados. El problema con· 
istía en qué aspectos tomar. Una 

biografía totalizadora, a la mane· 
ra dc un Galileo de Bretch, esta
ba fuera de mis planes. En resu· 
men, yo pienso escribir sobre 
asuntos estrictamente nacionales, 
dad~ aquí. Si caigo en el provin
CIanIsmo, no me Importa. . 

T. C.-¿Scntías alguna prcdilec
ción por la vida del Rey de 10 
¡ TonuaJcos? 

R.-L~ vida del indio Aquino 
c Il1crelble. ResuJta que de pe
qU~I~o (me cduCjuS cn un colegio 
relIgIOso) me hablan pintado al 
indIO como un salvajc, asesino y 
10 que tra peor para mí entonces: 
como un sacrílego. Pero como to
do lo maligno ejercita una seduc· 
ción e pecial sobre el hombre me 
scntía atraído por el indio. 'Nfás 
tarde al conocer los bello párra
fos de "Recuerdos SalvadoreI1os" 
de Cc\'allos v un ensayo de Jorge 

IJno conversa con otro: 

José Napoleón Rodríguez Ruiz 
Autor de 

• s SIO el' 
No podía meter situaciones de 
guerra en las tablas. Entre otras 
cosas porque estaba ya demasiado 
recargada de personajes. Porque 
además habría exigido, esfuerzos 
adicionales propios de gran teatro, 
que en nuestro medio difícilmen
te estamos en capacidad de aco
mcter. De allí, que me valí de una 
forma fácil, aprovechando la ex
celente calidad que como com
positor musical tiene Ezequiel 
Nunfio. Asi presento una danza 
guerrera en la búsqueda de tras
ladar al espectador esa imagen del 
indio. 

T. C.-¿Dime es utilizada la 
forma de retablos en el teatro cen
troamericano hoy día? 

dadera ' nacionalidad en Centro 
América. ' 

T. C.-¿Qué puedes decirnos 
del papel que el teatro desempe· 
ña como forma de cultura? 

R.-De primer orden. Lo im
portante es hacer llegar el teatro 
a 'las masas. A mí personalmente, 
acaso por falta de decisión no lo 
he hecho, me encantaría hacer 
algo semejante a lo de Garda Lor· 
ca allá en la España joven, ir por 
El Salvador, en un camión, como 

los anuncios de Mejoral, presen
tando obras de teatro. El año en
trante, ojalá. El teatro es un ve
hículo de comunicación increíble. 
Tan importante como el cine o la 
television. Recuerda que para ver 
teatro no se requiere ser alfabeta. 
Aca deberíamos todos nosotros 
los que nos interesamos por la 
cultura darle mayor impulso, a 
través de la Universidad y fuera 
de ella ¿estamos de acuerdo? 

:..-Por supuesto, Pepe: 

Exlrano Mundo 
-, del -Amanece 

R.-Lo de retablos es un nom- Por Roberto Armijo. tierra -parafraseando a Tu Fu-, 
breo Tu recuerdas en Prima.vera se convierta en un inmenso pala. 
del 70, Adamov les llama guiñoles Se inaugura la Colección Nueva cio para todos los que no tienen 
¡claro! él es francés. Yo preferí Palabra con EXTRAÑO MUNDO una cabaña. 
llamarlos retablos porque en ver- DEL AMANECER, poemario del David EScobar Calindo es since· 
dad eso son, o eso pretenden ser. joven poeta salvadoreño David Es· ro en enaltecer ese amor de corte 
Por otra parte, obedecen al viejo cobar Calindo. sub jetivo y refinado. Amor 'que se 
csquema de Bretch, en tanto ·tie- La lectura, examen y revisión de adueña de las aspiraciones de todo 
nen unidad en sí mismos, y ade- las composiciones de este libro, de- aquel que guarda fe en la luz del 
más unidad entre sí. jan 'a nuestro criterio estrictamente pensamiento y del sentimiento. 

bien situado el sentimiento huma- Por eso canta Al Astronauta, a la 
T. C.-¿Podrías decir en líneas nista que anime. el lirismo de Da- eternidad, al extraño mundo del 

generales cuál es el contenido de vid Escobar Calindo. El poeta tiene amanacer. El poeta todavía se acer
A.nastasio Aquino? profunda fe en el hombre como ca a la realidad con los ojos arro-

R.- Busco destacar las verdade- 'nuncio de una verdad y guardián bados de pasión y recogimiento. 
ras ' raíces de nuestra in dependen- del amor. Por el amor habrá sal- Todavía en su corazón no han 
cia. De cómo no significó casi na- vació n y purificación. puesto las furias los huevos de la 
da para el pueblo. De cómo sus El poeta por esta convicción ve- demencia. Cree en la palabra. En
promotores transitaban por la ru- hemente, se abstrae de' una reali- fatiza que la palabra ordena y 

Arias Cómez, además de los poe- ta del oportunismo económico, dad aflictiva y oprobiosa, y sus- salva: • 
mas de muchos de nuestros poe- sin ningun matiz de nacionalis- ceptible a la belleza del mundo Después de las imágenes 
tas, tomé la decisión de hacer tea- mo, como buenos hijos de tres- que le rodea, abre los ojos para quizás haya 
tro sobre él. Un hombre que no cientos años de colonia. De cómo exaltarse: sabor de salvación 
sabía leer y dio normas sobre re- la gesta de Anastasio Aquino fue Por contemplar los cielos en nuestros labios 
forma agraria; que no conocía, una gran anticipación . De cómo y el orden del universo. al hablar por hablar, 
¡por supuesto!, el derecho y dio con gran intuición comprendió el Esta actitud es la que conmueve con cualquiera que pase, 
la primera ley moratoria que se gran problema de este país, pro- la aspiración poética del autor: con cualquiera que exista. 
conoce en el país; que desconocía blema no solucionado. Me refiero amar, desde lo más humilde y pe- Es indudable que lCl'ingenuidad 
el arte de la guerra y supo dirigir a la distribución de la tierra. Por queño, hasta lo más subido y ex- ~el po~ta que goza con sus peque
Ull ejército de centenares de hom- supuesto que su lucha histórica- celso. Lo asombra el océano, pero nos cULdados y siente hondamente 
bIes, algunos talvez exagerando mente estaba destinada a fracasar. sincero expresa: "prefiero el bri- la' varia y múltiple riqueza del cos
afirman que fue de miles de hom- Era demasiado tel1lrano para in- Uo de una gota". mos lo aliente a interpretar en es-
b t t t 1') f . P Esta forma de sentir y externar ta forma nuestra época. res, e C. en ar :\.e ormas granas. ero h 

T. C.-Tu obra está organiza- constituye una extraordinaria es- su umanismo, tiene una raíz .op- Todo esto manifiesta que EX
da en retablos, ¿por qué elegiste cuela para los revolucionarios, un timista, ya que el mundo dando su TRAÑO MUNDO DEL AMANE
esa forma? espejo de cómo deben ser las lu. belleza, y el poeta aprehendiéndo- CER está penetrado de limpia emo-

R.-¿Lo de retablos? Son es· chas en este país, una muestra de la, humanizándola por el amor, ció n de poeta todavía no acuchilla
tampas que buscan sintetizar de las maniobras de la clase dirigen- por el asombro, la trasciende y la do, no desesperado por la inefica
primera intención la vida inde- te para mediatizar las grandes lu- abstrae del aspecto sórdido en que cia de la palabra. 
pendiente, nuestra primera vida chas populares. esta belleza se encuentra. Cuando Tarde o temprano esta etapa lí
independiente. La valentía y el T. C.-¿Se está preparando el el autor desarrolla en intuiciones rica se convulsionará por expe
patriotismo del indio, frente al montaje de tu obra por algún e imágenes esta concepción del riencias que abarcarán lo sórdido 
entreguismo de los próceres; la elencó teatral del país? amor, lo convierte en una entele- y sucio de nuestra realidad. 
generosidad del indio frente a los R.-Sí, el Maestro Barbero éstá quia, en una espe.cie de demiurgo El verso de David Escobar Ca· 
intereses mezquinos en derredor por montarla. Hay algunas difi- que inspira los hechos y deseos de lindo es un verso correcto, riguro
de los cuales se movían los' gran- cultades. La obra exige muchos los hombres. A la postre se iden· so y vívido. El poeta ha ganado en 
des personajes; el boato de la cla- personajes, aún doblados. Pero yo tifica con un optimismo unilateral este terreno aciertos valiosos. El 
se dirigente, frente a la miseria y estoy seguro de que por lo menos que, vibra profundo en el corazón poema "Israel" me parece bueno. 
explotación de los indios; las ofreceremos un buen espectáculo. que analtece un pensamiento crea· Lo mismo: Crónica del hombre 
componendas ele los criollos fren- T. C.-¿Escribes alguna otra dor; parece en toda ansia de des· espacial. 
te a la decisión de pueblo, etc. ' pieza actualmente? cubrimiento y aventu,ra; en toda En otras composiciones, como 
Desde luego, también buscó plan- R.-Traba jo cn William \Val- e~perimentación científica y téc· "Estrecho de la. Florida" y "El 
tcar los grandes vacíos ideológicos ker. 1'alvcz un rostro opuesto al mca: Astronauta", es de admirar la con-
en los ~irigcntes populares, su ig- de Aquino. Pero también un pero Los que pasan no saben densación severa del lenguaje. 
noranCIa, la su]?erstición que les son aje extraordinario que desnuda que los grandes espacios Extraño Mundo del Amanecer, 
deforma, su mIedo frente al es- de una forma u otra el alma cen- son nuestra casa del mañana. es un libro nimbado por un subje-
p~ñol, u forma primitiva de solu- troame,ricana, csa mezquindad, Al lector que no reflexiona, le tivismo que baña y conmociona 
ClOnar las cosas, su casi animali- e a abundante mierda que hay en parecerá incuestionable; yo por Zas búsquedas de realidades ocul· 
dad en muchos casos. la propia esencia de estas clases desgracia, respondtJ con una duda, tas que están estremeciendo la exis· 

T. C.-¿Qué puedes decirnos dirigentes que se entregan ya a con una interrogación: ¿Por qué tencía de las cosas. Subjetivismo 
de l~s danzas que forman parte de España, y' a Inglaterra, y a Esta- no nuestra casa de ahora? .. Es que a veces se entretiene en re
la pIeza? dos Unidos. El estudio de estos maravilloso andar en la luna, pe· dondear y gozar el misterio de las 

R.- O encontraba una forma personajes demuestra entre otras ro también es mpravilloso que la cosas pequeñas: 
adccuada de mostrar el gran gue- cosas las grandes dificultades que 
rrero que fue Anastasio AqU1110. hay para que aparezca una ver- SUPLEMENTO - 7 



• 
jardín botánico 

Por el Ing. Agrónomo, Ma
rio B. Aragao, de nacionali
dad brasileña. Ex-profesor 
Investigador del Departa
mento de Biología de ]a 
Universidad de El Salvador. 

, 
Introducción: 

Los Jardines Bótánicos son una 
de las instituciones Científicas 
más antiguas del mundo. Para ci
tar ejemplos, en América Latina 
cxisten algunos que cuentan con 
más de 150 años. 

. Al principio, los Jardines Botá
I11COS eran solamente una colec
ción de hierbas medicinales, que 
más adelante, en la época de las 
grandes exploraciones científicas, 
se tornaron en verdaderos depó
sitos de plantas exóticas vivas. De 
ahí fueron pro~resando hasta el 
surgimiento de los Jardines aco
lógICOS y genéticos que hoy dan 
un aporte esencial a la Botánica 
experimen tal. 

Objetivos: 

De una manera general el apa
recimiento de los Jardines Botá
nicos han coincidido con la con
solidaci6i1 de la enseüanza de las 
Ciencias Naturales. Hoy 10 defi
nen como una coleccióñ de plan
tas vivas reunidas para fines edu
cacionales. De cualquier modo 
una de las funciones más esencia
les del Jardín Botánico es colocar 
a la vista del público, principal
mente estudiantes, las plantas que 
le interesan, en estado vivo. 

Desde el punto de vista cientí
fico, el JardlO Botánico tiene una 
función triple: 

I-Presentación de la Ciencia 
Botánica. 

2-Conservación de variedades 
vegetales. 

3-Local de experiñ1entación. 

Para iniciar el Jardín Botánico 
de la Universidad parece pruden
te comenzar (tratando solamente 
de la primera función). 
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Esta presentación de la ciencia 
botánica puede ser enfocada de 
distintas maneras, de las cuales 
dos parecen más sencillas: la sis
tematica y la fitosociológica. 

Otro punto que debe ser toma
do en consideración es . que los 
Jardines Botánicos contemporá
neos son constituidos por diversos 
jardin~s especializados y que el 
conjunto de ellos forma la institu
ción. De esta manera se puede 
comenzar por uno o dos jardines 
especializados a los cuales con el 
correr del tiempo se van agregan
do otros; al mismo tiempo se po
drá ampliar .sus funelOnes de 
acuerdo con el progreso del De
partamento de Biología. 

Otro aspecto que ' no puede ser 
olvidado en la creación y desarro
llo de un Jardín Botánico, es el 
estético. 

Existen autores que consideran 
a tales lugares como uno de los 
pocos del mundo en donde las 
personas interesadas en valores 
humanísticos y científicos se de
ben encontrar. Además de esto 
quien ya tuvo oportunidad de vi
sitar distintos Jardines Botánicos 
debe haber observado que la can
tidad de público presente varía 
de acuerdo con la belleza de los 
jardines. Este es un punto que no 
debe ser olvidado, principalmente 
en una' Universidad que desea ex
tender su acción hasta' la Comu
nidad. 

Hay necesidad de buscar la co
operación de un paisajista para 
que planee el conjunto del jardín 
c?mpuesto. Mien.tras tanto, es po
SIble empezar la Instalación de al
gunos jardines sencillos principal
mente ahora que está en fase final 
la construcción de la piscigTéfnja, 
en donde hay espacios desocupa
dos ,que necesitan ser sembrados 
para formar una ornamentación 
vegetal, que armonice con el con
junto de estanques. 

Proyecciones 

Se tiene pensado la instalación 
d.e un cactarium y de un palma
r~um. Otra sugerencia válida es la 
SIembra de gran cantidad de or
quídeas de la zona seca del país. 

A l~artir de este lugar el jardín 
debera Ir extendiéndose por todo 
el parque de la Ciudad U niversi
tana, de manera 9ue pasados al
gunos aüos el Jardm Botánico sea 
el propio conjunto de jardines de 
la Ciudad Universitaria. 

Obra consultada 

Unión Intemationale des Scien
ces Biologiques, Sur L'organisa
tion Scientifique des Jardines Bo
taniqucs, Serie B, NQ 13, Paris 
Secmretariant General de L'U 1 S 
B. 1953. 

HEGEL, Georg Wilhlem Frie
drich (1770-1831). Filósofo ale
mán, idealista objetivo, represen
tante de la filosofía clásica alema
na. E'n su juventud se distinguió 
por sus ideas radicales, saludó la 
Revolución Francesa, se alzó con
tra el régimen feudal de la monar
quía prusiana. La reacción que si
guió al Congreso de Viena hizo 
sentir su influjo sobre el propio 
Hegel. A partir de 1818, fue pro
fesor de la Universidad de Ber
lín y el repres~ntante y hasta el 
creador de la filosofía oficial de 
la Prusia monárquica. En la filo
sofía hegeliana se reflejaron de 
manera peculiar el carácter con
tradictorio que ofrecía el desarro
llo de Alemania en víspera de la 
revolución burguesa y la naturale
za dual de la burguesía alemana, 
de la que Hegel fue ideológo. 
Así se explica, por una parte, que 
la filosofía de Hegel presente 
tendencias progresivas e incluso 
revolucionarias, como reflejo de 
los procesos revolucionarios de 
Europa, y q~e, por otra parte, se 
den en ella ¡d'eas conservadoras y 
reaccionarias que traducen la in
consecuencia .y la cobardía de la 
burguesía alemana, su disposición 
para establecer compromisos con 
la nobleza reaccionaria. Esa dua
lidad late en todas las obras de 
Hegel, incluida su "Fenomenolo
gía del espíritu" (1807), denomi
nada por Marx "la verdadera cu-
na y el secreto de la filosofía 
l]egeliana". En dicha obra se exa
mina la evolución del espíritu 
humano desde sus primeros deste
llos hasta el dominio consciente 
de la ciencia y del método ciéntí-
fico (fenomenologí¡¡: doctrina so-
bre los fenómenos de la concien-
cia en su desarrollo hístórico). 

H 

Engels calificó la "Fenomenolo
gía del espíritu" como especie de 
emhriología y paleontología del 
espíritu humano y veía en ella el 
nacimiento del historicismo, tan 
característico de Hegel. Analizan
do en dicha obra la categoría de 

HEG E 
alienación, Hegel, aunque en for
ma idealista, "capta la esencia del 
trabajo'J, ve al hombre y su his
toria como " resultado de su pro-

200 años de su nac·mie lo 

pio trabajo" (Marx) formula prin-

cia espiritual; a) el desarrollo de 
la idea en el pensamiento y en la 
historia (en el "espíritu") : Filoso
fía del espíritu . 

cipios importantísimos de la dia
léctica, Hegel fundamenta en este 
lugar la tesis, básica en él, acerca 
de la identidad entre el pensa
miento y el ser, acerca de la idea 
absoluta que se autodesarrolla co
mo base y esencia de todo el mun- En esta etapa, la idea absoluta 
do. En forma desarrollada, el con- retorna a si misma y llega a la 
tenido del sistema del idealismo comprensión de su contenido en 
absoluto (objeti\'o) (expuesto de las diversas especies de con cien
manera resumida en la "Encielo- cia y de actividad humanas. Según 
pedia de las ciencias filosóficas", Hegel, en su propio sistem¡J. en-
1817), .consiste en lo siguiente: En luta y, con ello, su autoconoci
la base de todos los fenómenos miento. La ad9,uisición más valio
de la naturaleza y de la sociedad sa de su filosoÍla fue la dialéctica, 
se encuentra lo absoluto, el p,rin- ' cuya exposiciónr nás completa fi
cipio espiritual y racional la 'idea gura en "La Ciencia de la Lógi
absoluta", la 'razón universal". ca" (1812-16). En esta obra, for
Este principio es activo, con la muIó Hegel la ley concerniente a 
particularidad de que ,su activida~ la traI: sf~rmación ~e .los. cambi?s 
estriba en el pensaI11lento, o, dl- cuantItatIvos en cualItatIvos, dIO 
cho con más precisión, en el au- una sólida ?a~e a la doctrin~ d~ 
toconocimiento. En su desarrollo, las contradICCIones comO' pnncI
la idea absoluta pasa por tres pio motor de todo desarrollo, a 
etapas: 1) el desarrollo de la idea la lex de la "negación dé la nega
en propio seno, en el "elemento ción' a la dialéctica de la forma 
del pensamiento puro": La Lógi- y del contenido, del todo y la 
ca, en la cual la idea revela su parte; anal izó las categorías de 
contenido en el sistema de cate- realidad, nccesidad y casualidad, y 
gorías lógicas que se hallan rela- muchas obras; cri ticó el dualismo 
cionadas entre sí y pasan de una kantian o de la "cosa en sí" y el 
a otra; 2) el desarrollo de la idea fenómeno, etc. Sin embargo, la 
en forma de "ser-otro", es decir, dialéctica hegeliana se encontraba 
bajo la forn1a de naturaleza: Filo- en inconcili:;¡ble contradicciÓn 
sofía de la naturaleza; la natura- con su filosofía idealista. El idea
leza no se desarrolla, sirve sólo lismo de l:;¡ filosofía de Hegel así 
como manifestación externa del como la limitación burguesa de 
aut.odesarrollo ele las categorías éste, le llevaron a ~rai~lonar ~i
lógIcas, que constituyen su esen- rectamente sus propIas Ideas dla-

lécticas (admisión de que el des
arrollo del mundo y del conoci
miento había llegado a su cima 
mistificación de la dialéctica; apli
cación del principio de' desarrollo 
excl usivamente a los fenómenos 
ideales,.. esquematismo y artificio
sidad en el de arrollo de las cate
gorías lógicas), a la falta de capa
cidad o de deseos en la tocante 
a inferi r de la dialéctica conclu
siones sociales consecuentes, a 
concil iar con lo existente y a jus
tificarl o (reconocimiento de la 
monarquía prusiana a mantener 
prejuicios nacionalistas, etc. La 
filosofía de Hegel desempeñó un 
gran papel en la formación del 
marxismo, que salv6 de ella lo 
más valioso, la dialéctica, despue~ 
de reelaborarla y convertirla en 
una riguro a doctrina científica 
sobre el desarrollo de la naturale
za, de la sociedad y del pensar. 
El ma,rxismo tiene en muy eleva
da estIma la lucha del filósofo ale· 
mán contra el agnosticismo sus 
historicismo, su fe en la fue~a y 
capacidad de la razón humana ü 
doctrina lógica, en la cual H~gel 
supo adivinar los nexos entre el 
mundo r~al. e importantes leyes 
del conocImIento. Obras "Filo 0-

ff:;¡ del derecho" (1821). "Leccio, 
nes sobre historia de la fílosofl3' 
(1833-36), "Lecciones obre est'
t~ca" (1835-38), "Leccione~ sobr 
fIlo ofía de la historia" (1837). 


